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DESTINO se reserva el derecho 
de publ icac ión de las cartas re
cibidas. Estas, a d e m á s , t e n d r á n 
que ser como m á x i m o de un fo
l io, a m á q u i n a y a doble espa
cio Es necesario que vayan fir
madas, s e ñ a l á n d o s e la d i r e c c i ó n 
del autor y n ú m e r o del D.N.I . 

Domingo López 
«Sr. Director de DESTINO: 

Permilame contestar con unas breves 
lineas a don Domingo López, de Madrid, 
sobre su carta aparecida en el núm. 
2.047 de este acreditado semanario. 

So voy a polemizar con dicho señor 
sobre ella, porque los argumentos que 
aduce sobre Cataluña son los típicos de 
la mentalidad centralista anquilosada y 
ofuscada y por lo tanto muy difícil de 
comprender la realidad del problema de 
las nacionalidades, en este caso concre 
lo el de Cataluña. 

Sin embargo, hay en su carta un ar
gumento original que desconocíamos los 
catalanes. Por lo que se desprende de 
ella, es que Cataluña causa problemas y 
desorganiza a algunas regiones del Esta 
do español, con la emigración interior, 
asi como perjudica económicamente a 
todo el Estado con supuestos aranceles 
proteccionistas. 

Bien, señor Domingo, pues que cun
dan estas ideas suyas por Madr id y a 
hacer proselitismo de las mismas, para 
ver si les convence usted de que no se 
haga tanto sacrificio por nosotros y se 
libren de una carga, negociando con Ca 
taluña un verdadero Estatuto de Auto 
nomía. que. dicho sea de paso, no será 
porque no se pida con insistencia. 

Sos dolería en el alma que por culpa 
de Cataluña se arruinara y desorganiza 
ra el Estado españo l . ' 

J. P. 
(Igualada, Barcelona! 

N . de la R.: 
La carta firmada por Domingo López 

Baños, de Madrid, en el número 2.047 
de DESTINO ha despertado viva polémi
ca. De las numerosas cartas recibidas 
de protesta caben destacar las firmadas 
por Enríe Garríga Trullols (Barcelona!. 
Jordi Ribes (Barcelona!, Francesc Broggi 
i Guerra (Barcelona!, Antonio Font Es 
queríguela (Barcelona!, R. Sala (Brad-
ford, Inglaterra!, y Joan Carbonell Grau 
(Barcelona!, además de la que reprodu
cimos. 

Crisis del petróleo 
«Sr. Director de DESTISO: 

Para aminorar el déficit producido 
por el aumento de precio del petróleo, 
deber ían tomarse las siguientes medi 
das: 

Los coches de turismo que sólo circu 
lasen en dios altemos. 

Los taxis, en lugar de atravesar las 
calles vacias, establecer varias paradas 
fijas con teléfono. 

Establecer un empréstito especial pa 
ra la prospección de pozos en la perife 
ría terrestre y en las costas de la nación 
para la obtención de petróleo.t 

JOSEP LLÁSAS 
(Madrid! 

Democracia ilusoria 
«Sr. Director de DESTISO: 

El articulo de Baltasar Porcel "Sotas 
de la t rans ic ión" l n . ' 2.049 del 6 al 12 
de enero 19771 me incita a escribirle es 
tas lineas. 

Desde hace más de un año España es 
t á sometida a un régimen híbrido, difícil 
de clasificar, pero siempre dentro del 
á rea de una dictadura. Todas las apa
rentes tentativas de democratización 
han sido otras tantas farsas destinadas 
a la exportación (el ciudadano español 
no se ha llamado a engaño). 

La mal llamada amnistía fue una de 
ellas. Artículos elogiosos en la prensa 
servil: pregones lenificantes dirigidos 
hacia el ámbito extenor del país. En 
realidad, la tan cacareada amnist ía no 
fue más que uno de tantos indultos sin 
gran significación política, como los que 
acostumbraba a dar Franco cada año. 

El referéndum que ¡como escribía 
Porcel muy bien en otro artículo) cual 
quiera habr ía podido ganar dadas las 
condiciones de organización y propa 
ganda en que se desarrolló, dio un resul
tado que lo sitúa en el o ruco de los 
" a p a ñ a d o s " : Stalin ¡101%). Mao-Tse 
tung ¡99%). Bu median Í98%). Franco 
(95%). etc. 

Y se buscan los signos primeros de 
democracia en España como se buscan 
los síntomas de mejoría en un enfermo 
al que se cuida con paños calientes... 
Por otra parte, mire la siguiente lista y 
sus fechas. 

3-1X 1975. Koldobika Gereino Ot-
zoaitzpuru, muerto en tiroteo con la 
Guardia Civil en Beasain. 

8 IX 1975. Kepa Tolosa Goikoetzea, 
muerto por la Guardia Civil en Beasain. 

25 XI 1975. Gotzon Esparza Barrena, 
muerto por la Guardia Civil en Alegui 
(Alava). 

I I - 1976. Teófilo del Valle Pérez , 
muerto en una manifestación en Elda 
(Alicante). 

3-1II 1 976 Romua ldo Barroso 
Chaoarri, muerto a tiros en Vitoria por 
las fuerzas antidisturbios. 

3 I I I 1976 Pedro María Ocio, muerto 
a tiros en Vitoria por las fuerzas antidis
turbios. 

3-III-1976. Francisco Aznar. muerto 
por bala en Vitoria. 

6 I I I 1976 José Castillo, herido por 
bala el 3. en Vitoria. Muerto el 6. 

8-III-1976. Bienvenido Pereda Moral, 
herido por bala en Vitoria. Muerto des
pués. 

I I I - 1976. Juan Gabriel Rodrigo Kna-
jo . muerto al caer por una comisa cuan
do le perseguía la policía en Tarragona 
durante una manifestación. 

ni-1976. Vicente Antonio Perrero, 
muerto por la Guardia Civil durante una 
manifestación en Basauri. 

IV- 1976. Oriol Solé Sugranyes. evadi
do del penal de Segovia, muerto por la 
Guardia Civil. 

IV-1976. Felipe Suárez Delgado, de 
León, muerto por la Guardia Civil en un 
control de carretera. 

IV-1976. Imano! Garmendla. muerto 
en tiroteo en Vera de Bidasoa. 

IV- I976. J. Bernardo Bidaola Achega. 
desaparecido después de tiroteo con la 
Guardia Civil. 

8-V-1976. Gotzon Trudetagoyena 
Elorza. muerto al estallarle la bomba 
que transportaba en ZarAuz. 

V - 1976. Aniano Giménez Santas y 
Ricardo Garda Pellejero, muertos a t i 
ros en Montejurra. 

12 VI 1976. Alberto So lino, muerto 
en Eibar por la Guardia Civil. 

VI I 1976 Begoña Menchaca. muerta 
a tiros en manifestación habida en San-
turce. 

I8 V I M 9 7 6 Carlos Hernández Expó
sito, muerto a tiros por la Guardia Civil 
cerca del Puente de Segovia (Madrid). 

17-VIII-1976. Francisco Javier Ver
dejo, muerto a tiros por la Guardia Civil 
en Almería (realizaba una pintada). 

8- IX-I976 J e s ú s Mar ía Zabala, 
muerto durante manifestación por la 
Guardia Civil en Fuenterrabia. 

27-IX 1976 Bartolomé García, muer
to «por error» por la Guardia Civil en 
Santa Cruz de Tenerife. 

27-IX 1976 Carlos González Martí 
nez, muerto durante manifestación en 
Madrid. 

10-X-1976. Francisco Alonso, muerta 
por la Guardia Civil en Burlada (Euzka-
di). 

IX-1976. Isidro Aldea, torturado has
ta la muerte en Robledo de Chávela 
(Madrid). 

29-XI-1976. Santiago Navas Aguirre. 
muerto a tiros por un guardia civil en 
Guerendiain. 

20 X11-1976. Angel Almázan Lima, 
muerto en la Clínica La Paz a conse
cuencia de una conmoción cerebral el 
dia del referéndum en Madrid. 

9- 1-1977. Juan Manuel Iglesias, muer
to en Sestao durante una manifestación. 
Perseguido por la policía, cayó de un se
gundo piso (7). 

No quisiera importunarte más tiempo, 
pero desearía terminar esta carta con 
dos preguntas: ¿Sabe de algún cambio 
de régimen en algún país que no haya 
transformado las estructuras de manera 
violenta? ¿España será diferente?» 

JAUME AMOROS VIDAL 
Toulouse (Francia) 

El silencio 
del INP 
«Sr. Director de DESTISO: 

Con satisfacción, no exenta de cierto 
asombro, leo en su sección "Cartas al 
Director" una carta del Instituto Sacio-
nal de Previsión proveniente del gabine
te de prensa de la Delegación Provincial 
de Trabajo, contestando a otra carta en 
la que se acusa la existencia de pases 
clandestinos en cierta instalación hospi
talaria de la Seguridad Social 

Afortunadamente, no tengo experien
cia al respecto, pero sí tenemos, en Sant 
Adriá de Besós. amargas pruebas del 
"silencio administrativo" del Instituto 
Nacional de Previsión en lo que a la 
asistencia de la Seguridad Social se re
fiere. 

Aprovechando este nuevo talante, 
manifestado en la carta arriba mencio
nada, me decido a preguntar pública
mente al Instituto Nacional de Previ
sión: ¿Qué ocurre con la construcción 
del nuevo ambulatorio de la Seguridad 
Social en Sant Adriá de Besós? ¿Qué se 
han hecho de los pliegos de firmas reco
gidos para quejamos de las vergonzosas 
deficiencias del actual l oca l " que sirve 
de ambulatorio? 

La cotización de 30.000 cartillas ads
critas a la cobertura del actual ' l oca l " e 
instalaciones I?) da para bastante más 
que para recibir las atenciones que ac
tualmente se prestan. 

Me atrevo a arrogarme el derecho de 
petición que tiene el pueblo de Sant 
Adriá para obtener una explicación de 

por qué el Instituto Nacional dt l 
sión no procede a la conslrtcatt i 
nuevo ambulatorio, teniendo come M 
el terreno ya cedido por el putbki 
mediación del Ayunyamiento 

El Instituto Nacional de Prsviséi4 
mostrar ía estar de acuerdo coi (oí j 
pos de predemocracia que a tu 
corren si accediese a nuestr i 
Anticipadamente se lo agr dao] 
nombre de los afiliados a la SfjJJ 
Social de nuestra población.' 

J. VALLES l W. '.INTUÍ 
Sant Adriá de; j 

El otro exilio 
«Sr. Director de DESTINO: 

Con el deseo de que sea p ijlia; 
su revista, así como con m agí 
miento, con estas carta y te la m 
palia fiada la fémina Aracel Tom 
Fubio, tengo a bien ampliar I ¡mi 
con el título de "La otra resi 
acertadamente tocó ella en l rt.-sif 
2.050 de hace dos semanas, 'un. 
dad es que no parece, según 
político que emana de los m dios* 
vulgación, sino que nuestra iemoc 
y nuestra libertad de expre ión di 
dan nada más de según q 
"exiliados" o "clandestino! i 
clase de publicidad, y no d IOÍ 
de los españoles amantes de la lii 
Bien está que a estas pers I O J « 
tenga en cuenta a la hora c 
en España una democracia, peni\ 
vidando a las otras, a esas qui. 
muy bien ha dicho Araceli Ti n e i 
bio, sufrieron persecución, carcá 
tratos o murieron por luchar como 
franquistas en la España humii 
esclavizada que esos misr os 
dos" o "clandestinos" - q i -
como hongos- dejaron en '939 

Conozco a algunas perso .as b 
que han pasado por campos dt ai 
¡ración, cárceles sin fin, que "ion 
terrogadas en comisarías < e 
cuarteles de la Guardia Civ¡ qm 
destierro y que han visto n mr 
de los suyos de pura nece dad 
de la época franquista que. i l W 
de estos personajes político: han' 
mado con amargura: "¡Po re 
No tenemos aún esa democ JCU 
tida por el Rey. y ya han s*. ido • 
pública más de cincuenta f iráto 
lieos con no menos de dos i f " 
gentes con su inventado c ento ^ 
lucha en la clandestinidad pa"-
buenos demagogos, dispute st ¡ 
partido' y 'a chanchullo al ertt •] 
macla de esos partidos corr. b& 
go el favor del voto que P' 
pueda dar. ¡Y qué carrera vtC 
der han emprendido todo I W \ 
nadie ha sido franquista ni 
nista ni simpatizante de Frc ico 
más y el que menos ha 
'maquis' f r ancés o ha est i " 
liando en España una gran 
ca y sindical dentro de la cter 
dad. No existiendo hoy en e í*2'* 
político alguno - según eUi • Y 
tros, que siempre hemo t*^. 
vanguardia - que no estuv ero ^ 
r.izado con unas decenas c • 0* 
de que muriera Franco. CO'0 ^ 
comprenderá, no es manen de 
ante un pueblo que ha s 
artos las consecuencias de "" ' . 
ra, el proceder de unos fcwfrfj 
deno y mando y un sinfín m 
para que ahora vengan éstos 1 



'arfa a/ jirecfrr 
\¿ t dirigentes demócra tas y de listos 

Tan volverlo a engañar con cantos 
strtnu y silenciando los méritos de 
demús. ¿No será que buscan sola 
tu cargo político junto a los hom 
i que - a detentan, según ellos, el po 

¡A ¡o mejor es eso!"-» 
A. O. C. 

I Barcelona I 

Irre pendencia 
| Dirr ior de DESTINO: 

.el lector de su revista en 
agradecería la publicación 

ia del anuncio siguiente: 
i , profesor de castellano, qui 
•.pendencia con español pro-

-ancés para perfeccionar los 
•na, canjear sellos de correos 
mejor Los dos países."» 

DANIEL LE I tOAL 
" i es: 
de KERBERVET 

I D ' UARNENEZ 
SCI/ 

ag cultor 
ha cansado 

I Direi (or de DESTINO: 

Uaur i exponerte los graves proote 
J con e se enfrenta la agricultura en 

o; s, para general conocimiento. 
i espi ¡al para el ciudadano urbano 
3 a . roblemática agraria. 

tos señores en primer lugar 

t en li pueblos ya sólo quedan vic
ia f n rntud se ha cansado de tantas 
fesas v pocas realidades, 
'por i templo que el vino que él ven 
S r . e n Barcelona o en Madrid 

> qui agarlo a 20. Se ha cansado 
'titos y líos por una falta de rees 

fl< n agraria y de un Catastro 
Hitado. 
ta i i vado de que por ejemplo en 

lúín d i Cooperativas de la provincia 
torra .|a hubiera relevo de presi

de enterara ni él. ni el m i l 
ite de la Cooperativa local, 
minar esa forma de sindica-

•nado del fraude en el co-
• ino. Se ha cansado de saber 

| rs d >o poner pasta de avellana 
7 choi ate. para favoracer el cacao 

que se den toda clase de fa 
'a exportar lo que sea... y en 

pueda aportar avellana y 
n consorcio determinado, 
n el año 1912 se exportaron 
kg. de avellana, ¡y a 34 pal 
ia tecnología comercial co-
Y que nos proporcionaron 

'•as. 
vado de ver y escuchar por 
puesta de tantas y tantas 

•dio. y en cambio en la pro-
-ragona, entre complejo pe-
refinería, autopistas, oleo 
nos están esquilmando cen-

n de i ctdreas de regadíos de p r i 
">'i' d y de más de 200 años de 

" " o cuando podían buscarse 
nes. ¿Para qué seguir? 

'tor se ha cansado y algún 
10 P*' ¡rá porque ¿puede vivir un 

"o bu .camos nosotros una solu 
V'')s'"roj nutmos. no esperemos 

' "ns ayude. Por eso algún día 

dirán que en España hay un árbol en 
producción...» 

J. MARTI BARBERA 
(Tarragona) 

La «Bienal Roja» 
fSr. Director de DESTINO: 

En el número 2.048 de DESTINO se 
publican dos colaboraciones dedicadas a 
la exposición Avantguarda artística i 
realilat social a l'Estat Espanyol: 1936 
76. Dado que se nos cita repetidamente 
como responsables de dicha exposición, 
nos acogemos al derecho de réplica que 
nos concede la legislación vigente para 
señalar algunas confusiones y falseda 
des que en las mismas se contienen: 

1) «Vanguardia art íst ica y realidad 
social en el Estado español. 1936-76. ha 
sido el tema que proponía el pabellón es
pañol en la Bienal de Venecia.» ITexto 
de introducción común a las dos colaba 
raciones). Falso: El pabellón español en 
la Bienal de Venecia estaba cerrado. La 
exposición mencionada era una exposi
ción histórica temática íegmo por ejem
plo la exposición dedicada a los trabajos 
del Werkbund en la misma Bienal) y no 
un pabellón nacional (como por ejemplo 
el de la República Federal Alemana, o 
de Israel, siempre en la misma Bienal). 
Esta aclaración la ha hecho pública la 
comisión organizadora en repetidas oca
siones. Bastaba una ojeada al catálogo 
general de la Bienal, o al catálogo publi
cado ahora por la Fundació Joan Miró, 
para confirmarla. 

2) «La selección del Estado español 
para la última Bienal de Venecia...» 
Mrtfculo de J. C. Clemente). Esta des
cripción carece de referente: no hubo, 
en la Bienal de 1976, ninguna «selección 
del Estado español». Es difícil evitar la 
impresión, tanto aquí como en el punto 
anterior, de que DESTINO desea mante
ner deliberadamente, por lo que se refie
re al ca rác te r de la exposición, los ma
lentendidos y confusiones en que se han 
apoyado una buena parte de las relacio
nes hostiles a la misma a lo largo de la 
polémica que la ha acompañado en los 
últimos meses. 

31 «... el hecho de que se les fuera la 
mano a algún que otro de los organiza
dores en el momento de escoger obras 
prohibidas...» ¡Artículo de J. C. demen
te). La preparación de una exposición 
como la presente es un proceso bastante 
largo, con fases bien diferenciadas entre 
si. En la fase de selección de obras todas 
las decisiones las tomamos Valeriano 
Bozal y T. Llorens. sin intervención al
guna de los artistas miembros de la co
misión. También esto ha sido aclarado 
públicamente. Lo hicimos, por ejemplo, 
en la rueda de prensa celebrada en la 
Fundació Miró el pasado 16 de diciem
bre la la cual asistieron representantes 
de DESTINO, por cierto). Si J. C. d e 
mente cree tener alguna razón para du
dar de la veracidad de mis declaracio
nes, le rogamos —reservándonos las ac
ciones legales pertinentes, por calumnia 
y d i f a m a c i ó n - que las haga públicas. 
De todos modos, como suponemos que 
ni siquiera él mismo cree tenerlas, de
seamos señalar la estupidez de su acu
sación: ninguno de los artistas miem
bros de la comisión ITápies, Saura, Iba 
rrola. Equipo Crónica, Alberto Corazón) 
necesita, a estas horas, mecanismos de 
autopromoción tan burdos como los que 
J. C. Clemente sugiere: es más. todos 
ellos han sido conscientes del efecto ne 

gativo que sobre su carrera profesional 
podían tener acusaciones como éstas 
-previsibles, obviamente, para quien ten 
ga una mínima familiaridad con el mundo 
del arte - . El que hayan seguido adelante 
como miembros de la comisión, ignorán
dolas, sólo demuestra que han sabido atri
buirles el peso moral que realmente les co
rresponde. 

Dicho esto será oportuno subrayar lo 
improcedente que resulta emitir juicios 
sobre una exposición, como la que pre
sentamos en Venecia. sobre la base de 
recuentos de obras. La exposición tenía 
una historia que contar, un argumento 
-po l émico y complejo- que desarro
llar. Dentro de la medida de nuestras 
posibilidades, hemos procurado ilustrar 
cada uno de los eslabones de nuestro ar
gumento con las obras que hemos consi
derado más adecuadas. Son los eslabo
nes de este argumento, o ¡a adecuación 
de las obras para ilustrar lo que quería
mos decir, aquello que podía, apropia
damente, ser sometido a juicio crítico. J. 
C. Clemente no ha encontrado nada que 
decir en estas materias. 

41 «La exclusión (del Gobierno espa
ñol en la elaboración del programa de la 
Bienal para 1976. T. Ll.) respondía, por 
una parte, a la hostilidad genérica de la 
"nueva Bienal" bada las dictaduras 
(Chile. Brasil. España! y, por otra, a la 
detención y privación del pasaporte del 
pintor Eduardo Arroyo...» (Articulo de G. 
Moure). Eduardo Arroyo fue detenido en 
España cuando se encontraba, como 
miembro de los organismos permanen
tes de dirección de la Bienal, explorando 
la posibilidad de organizar una exposi
ción, sobre la base lya entonces^ de la 
exclusión del Gobierno español. No pudo 
su detención ser causa de dicha exclu 
sión. 

S) «Bajo la sugerencia de Arroyo, 
integrante del Partido Comunista...» 
(Artículo de G. Moure). Arroyo no es, ni 
ha sido nunca, miembro de ningún par 
(ido comunista. 

61 «La organización veneciana con
tactó a personalidades como Alberti. 
Moreno Galván y Aguilera Cerni. que no 
se entendió (siel con la comisión...» 
(Artículo de G. Moure). La sintaxis de la 
autora deja en la oscuridad si se refiere 
a Aguilera Cerni o a las tres «personali
dades» mencionadas: en cualquier caso 
parece sugerir que hubo alguna negocia
ción (fracasada) con los miembros de la 
comisión. Esto es falso: la comisión, que 
ya habla sido designada por la Bienal en 
agosto de 1975. sólo luvo conocimiento, 
indirecto y a posteríorí, de las gestiones 
que Alberti, Moreno Galván y Aguilera 
Cerni hicieron en diciembre del mismo 
año o enero de 1976. No hubo tentativa 
alguna de notificación, aproximación, 
ni, mucho menos, negociación, por parte 
de las mencionadas «personalidades» 
con respecto a nuestra comisión. 

71 Finalmente, el texto de encabeza
miento común a las dos colaboraciones 
afirma: «... Pero el desarrollo del enfo
que ideológico de la exposición motivó 
que pronto se la conociera como la "Bie
nal Roía"...». 

Esta afirmación constituye una defor
mación informativa rayana en la false
dad. 

La situación, de hecho, es la siguien
te: I I Sólo en la prensa española se han 
dedicado más de un centenar de artícu
los, noticias o comentarios, a lo largo de 
1976. a la referida exposición. 2) En 
ninguno de ellos ha aparecido la expre 
sión «Bienal Roja», con la excepción de 
un escrito publicado en la revista Día 32 
-ed ic ión del I 4 . I 2 . 7 S - . Esta revista, 
al igual que DESTINO, colocaba la ex

presión, con idéntico espíritu sensacio 
nalista —aunque sin las insultantes co
millas que DESTINO a ñ a d e - , en la por
tada. De este modo. DESTINO pone de 
manifiesto, por medio de sus afinidades 
electivas, la tendencia que inspira su 
propio enfoque de la cuestión: el más 
cerrado, agresivo y «clásico» a n ü m a n o s 
mo. 

Considerando las falsedades de hecho 
y la cerrazón tendenciosa del enfoque 
de DESTINO (y considerando, en gene
ral, la trayectoria que la revista ha veni
do siguiendo en los últimos tiempos), pa
rece ocioso entrar a debatir aquí el con
tenido de las opiniones, superficiales y 
escasamente argumentadas, con que sus 
colaboradores enjuician el discurso de 
una exposición que sus prejuicios ideoló 
gicos les impiden haber entendido.» 

VALERIANO BOZAL. 
IMMA JULIAN 

y TOUAS LLORENS 
(Barcelona! 

N. de la R. — Agradecemos mucho 
las acusaciones, insultos, tergiversacio
nes, que nos dedican los tres firmantes 
de la carta anterior. En el proceso de 
clarificación que sigue el país, es impor
tante salirse del tópico y que cada cual 
empiece a ser quien realmente es... Pero 
de ahí a inventarse pretendidos «peca 
dos» media un abismo. Por ejemplo, el 
de acusar a nuestra revista del más ce
rrado, agresivo y telásico» antimarxis
mo. Dejemos aparte que el ser antimar
xista pueda llegar a constituir alguna 
especie de tara. Pero si la semana pasa 
da. por ejemplo, publicamos respetuosa 
mente un amplio reportaje sobre el Par 
tido Comunista Español (Reconstituido! 
si en ésta damos una no menos respe 
tuosa y amplia entrevista con Roger Ga 
raudy. quisiéramos saber si los tres fir 
maníes meten también en el saco anti 
m a rus la a un importante partido comu
nista y a un no menos importante filóso 
fo mandsta. Pero no: parece claro que 
marxismo, para ellos, se aproxima mu
cho al espíritu stalinista: si reconocen 
las reacciones hostiles y la polémica que 
ha despertado la exposición, ¿a qué tan
ta furia hacia los artículos que dedica
mos a la Bienal, y que no hadan más 
que recoger impresiones criticas que se 
han manifestado por todas partes, desde 
las expresadas en el diario «El País» bas
ta las emitidas por el director de la Fun 
dació Miró, Francesc Vicens? En su nú
mero del 16 de enero, para citar el últi
mo ejemplo que hemos podido ver. «Ga
ceta Ilustrada» habla de ella recono 
dendo, claro, sus valores, a la par que 
criticándola duramente con expresiones 
como: «sensación de partidismo militan 
te que barre para casa», «visión pardal 
sectaria en la que toda coherencia se 
desvanece», que la t ira cronológica vie
ne a decir «los buenos somos nosotros: 
los malos todos los demás; y el que no 
esté de acuerdo es un facha», «contu
bernio entre el carnet y la genialidad», 
etcétera. 

En cuanto a lo de «roja», nuestro su
mario deda textualmente: «El desarrollo 
del enfoque ideológico motivó que pron
to se la conociera como la "Bienal Ro
ja" . Evidentemente, se trata de una exa
geración». ¿A qué seguir? Rogamos a 
nuestros lectores que - reconociendo las 
posibles equivocaciones de detalle que 
fueren- relean nuestros artículos, que 
visiten la exposición, que se asomen al 
dossier de prensa que los tres diados 
firmantes poseen, y que luego opinen... 
con tranquilidad democrática, sin cria-
paciones stalinistas ni fascistas. 



Canoe acorta distancias 
para que arribes a buen puerto. 

Colonia, afUv shavo y jabón do Dana 
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C a n o e , p a r a n a v e g a r c o n t r a c o r r i e n t e . 
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E l 
desafío 

de 
Arrabal 

cXirínachs 
y Tarradellas: 

dos hombres por los que 
siento una gran debilidad.» 

«Mis cartas y 
comunicaciones oficiales 

para que se aclarara 
mi situación actual 

no han tenido respuesta.» 

Vicent Bernat 

e ñ o r : t o d a v í a me acuerdo de M a d r i d , de 
- . E s p a ñ a , de tantos r incones y glor ie tas 

m í que surgen del o lv ido , e v o c á n d o m e pre-
W \ J sendas que el t i empo no llega a sepultar . 
D e s p u é s de tantos a ñ o s de mordaza y dest ierro rm-
da ha quedado escrito sobre el bronce, p e r o todo 
permanece pa lp i t an t e como la n o s t a l g i a . » Este era 
el comienzo de la car ta aparecida en algunos d ia
r ios e s p a ñ o l e s , que Fernando A r r a b a l d i r i g i ó a l Rey 
de E s p a ñ a a finales de nov iembre pasado, desde su 
exi l io en Paria. Sin haber pe rd ido nunca el pasapor
te e s p a ñ o l sabia que no se le p e r m i t i r l a en t r a r en 
E s p a ñ a . Su e p í s t o l a c o n t i n ú a l lena de in te r rogan
tes, ante el silencio de las autoridades e s p a ñ o l a s 
hasta hace apenas un mes. «¿ Q u é debo hacer p a r a 
saber si puedo, o no, vo lve r a E s p a ñ a ?¿ C ó m o puedo 
enterarme s i e l veto con t ra los seis ú l t i m o s deste
r rados que l a n z ó el s e ñ o r Are i l za sigue en p i e?» 

El famoso y j o v e n exi l iado e s p a ñ o l cuenta en su 
haber con m á s de ve in t i c inco obras teatrales, va
rias novelas, libras de poes ía , ensayos, «igunna do
cumentos, entre los que destaca la tCa r t a a l gene
r a l F r a n c o » y « S p á n i c o » , t res filmes y d i r ige a la 
vez los prestigiosos cuadernos Le T h é á t r e . Su vue l 
ta a E s p a ñ a d e b e r í a s igni f icar el l evantamiento de 
las prohibiciones que desde hace m á s de'diez a ñ o s 
recaen sobre él y sobre su obra . Su regreso repre
senta un paso s i m b ó l i c o hac ia una l ibe r t ad de ex
p r e s i ó n que n o llega, pese a tan ta p a l a b r e r í a demo
c r á t i c a gubernamenta l . Su desafio estr iba en re í -

^ ^ ^ ^ 

Femanilo Arrnhnl. A la rimrha. la nresurrección» de Arrabal, s e g ú n ó leo de Rafael G. ' Crespo 

v i n d i c a r una l ibe r t ad de c r e a c i ó n en su p a í s , que 
hasta ahora le ha sido negada a é l y a todos aquellos 
hombres que no comulga ron con e l franquismo. 

Arrabal, más optimista 
Acaba de comenzar el nuevo a ñ o , e l sol b r i l l a a 

pesar del frío y la fina capa de nieve helada que re
cubre los tejados de las casas de P a r í s . Fernando 
A r r a b a l nos recibe con c á l i d a acogida y su s i m p a t í a 
acostumbrada. Se le ve m á s opt imis ta que otras ve
ces, su bata roja y el p i jama le dan un aspecto casi 
in fan t i l . U n fo tóg ra fo e s p a ñ o l , un j o v e n actor 
francés y su muje r e s t á n con él , cerca de su mesa de 
trabajo. Habla con todos. A su espalda, c lavado en 
la puer ta , un r e t r a to de L lu í s M a r í a Xi r inachs re
cor tado de a lguna revis ta . Por las paredes hay m u 
chos l ibros y cuadros, a lguno denuncia la mano de 
Topor. En o t r a mesa se amontonan indios y solda-
di tos de p l á s t i c o y alguna m u ñ e c a ; se d i r í a que son 
sus juguetes y los de sus hijos. Cuando nos presenta 

a Claude, el actor, le reconozco a l insianiM 
do que nos conocimos en Av ignon , hace ffl*] 
de spués de un sorprendente espectáculoj j 
barbares d au jou rd Tmi», en que orinaba W 
t ro de una hermosa copa de cr is ta l , aniel* 
ñ a ^ o s ojos de los espectadores. 

M á s que una entrevis ta es un enc jeBd*! 
m a l . M e a c o m p a ñ a un amigo de Barcelw*' 
de la me ta lu rg ia , en paro , y parecemos nos* 
entrevistados al interesarse por todo cuaiiH1 
en E s p a ñ a y en C a t a l u ñ a especialmente. C 
amigo, e l ac tor y d i rec tor Fierre Consta*1 
entre nosotros, en Barcelona, nos dijo qs** 
no pudo ven i r por tener pendiente el o r d * 
pasaporte. Lo preguntamos si su carta al W 
sur t ido a l g ú n efecto: 

- Siempre he estado en p o s e s i ó n de mj i j 
te e s p a ñ o l , l o que o c u r r e es que m i entrad»* 
ñ a me e s t á vetada desde hace diez años-
y comunicaciones oficiales p a r a que se ad* 
s i t u a c i ó n ac tua l no h a n tenido respuesO-
barga ahora ya puedo volver , aunque " " ' l 
not i f icado di rec tamente , sino a t r avés 



e r s o n a j e 

ocasión del r e t i e n l e Congreso t l i l PSOEtm M a -
parece ser que W i l l y Brand t y G i in í e r Grass se 

evistaron con el presidente S u á r e z , interce
do para que cesaran las prohib ic iones que i m -
n mi vuelta a E s p a ñ a . A l cabo de unos d í a s , el 

r a l e m á n y el pres idente de la In t e rnac iona l 
ta recibieron una car ta de la Presidencia 

ibiemo e s p a ñ o l , de la que se m e m a n d ó u n a 
¡ en la que se les comunicaba que no habla 

impedimento p a r a m i regreso. Estos t r á m i -
hicieron sin y o saber nada. 

Así, pues, a p a r t i r de ahora p o d r á s real izar tus 
iones en E s p a ñ a y tus obras s e r á n presenta 

en todos los p a í s e s del Estado e s p a ñ o l . 
Mira, a q u í tengo una fo tocop ia de la ca r ta a l 
que se p u b l i c ó en E s p a ñ a el 2 8 de noviembre , 
de pronto, creo que p o d r é p u b l i c a r toda m i 

c e n s u r a e s t é a h f 

aiendo la lec tura de d icha car ta , vemos que 
al se pregunta po r el fu turo de su obra : *¿ Có-

es posible que mis compat r io tas sean conside-

rodos inmaduros p a r a ver m i film " E l á r b o l de 
Guemica" , mientras que en Francia , po r ejemplo, 
e s t á tolerado p a r a mayores de 13 a ñ o s ? * . Y m á s 
adelante: t¿ Por q u é mis dos ú l t i m a s y m á s e n t r a ñ a 
bles obras (*Oye, patria, m i a f l i cc iám y t E n la 
cue rda floja"), destinadas, en u n p r inc ip io , a mis 
compat r io tas y que han sido representadas sin 
r e s t r i c c i ó n en teatros normales de p a í s e s c iv i l i za 
dos, acaban de ser prohib idas p o r la censura es
p a ñ o l a ? » . 

—¿ Has obtenido alguna respuesta concreta a es
te respecto? 

— Sí, precisamente me han anunciado que la co
m i s i ó n de censura ha vuel to a p r o h i b i r seis de mis 
obras de t ea t ro : t O r a c i ó n » , « ¿ o s dos v e r d u g o s » , t E l 
cementer io de coches» , « C o m u n i ó n so l emne» , t E n 
la cuerda floja» y *Oye, patria, m i aflicción». 

— Corre la not ic ia del nuevo montaje en M a d r i d 
de «£7 cementer io de coches» po r Víc tor G a r c í a . 

— Bueno, y o creo que estas prohib ic iones no se
r á n def ini t ivas . De hecho, la c o m i s i ó n de censura 
no lo ha not i f icado po r escrita, y espero que Víc tor 
G a r c í a l legue a real izar este montaje . 

— En Barcelona se habla t a m b i é n de t u p r ó x i m o 
e s p e c t á c u l o , «El arqui tecto y el emperador de As i 
r ía». ¿ C u á n d o y d ó n d e se h a r á n los ensayos? ¿ P a r t i 
c i p a r á en la d i r e c c i ó n ? 

— Seguramente i r é a Barcelona p a r a la repre
s e n t a c i ó n de m i obra , pero no voy a p a r t i c i p a r p a r a 
nada en el montaje, de l que se e n c a r g a r á n Klaus 
M i c h a e l G r ü b e r , d i rec tor de la S c h a u b ü h n e de 
Ber l ín , y su conocido e s c e n ó g r a f o . A r r o y o . Uno de 
los actores s e r á Adolfo Mars i l l ach . Los ensayos co
m e n z a r á n en M a d r i d e l 1 de febrero , en marzo con
t i n u a r á n en Barcelona y a p r imeros de a b r i l se es
t r e n a r á en el teatro Tívoli. 

Seguimos hablando de la ac tua l idad tea t ra l en 
Barcelona, de la « A s s e m b l e a de Trebal ladors de 
l E s p e c t a c l e » y de la « A s s e m b l e a d 'Actors i Direc 
tors». A r r a b a l se m a r a v i l l a cuando le contamos la 
experiencia de la A T E en el mercado del B o r n . 
Quiere saber c ó m o funciona el sistema de subven
ciones p a r a el tea t ro c a t a l á n . Le preocupa la opi
n ión que merece en Barcelona Adol fo Mar s i l l a ch . 
No e s t á m u y al corr iente de La s e ñ o r a G a r c í a se 
confiesa. Comentamos el pasado r e f e r é n d u m , para 
el que p r o p o n í a una c a m p a ñ a a la opos i c ión un tan
to d ispara tada: 

— Votar si, pero po r la amnis t ía , y de esta manera 
nadie h a b r í a pod ido contabi l izar los votos a f i r m a 
t ivos respondiendo a la propuesta gubernamenta l . 
N i q u é decirse tiene que hab r í a resultado una bro
m a pesada, susceptible de volverse en contra . Be-
conozco que no hay que j u g a r con estas cosas, y que 
es m á s honesto haber actuado como la opos ic ión lo 
ha hecho. 

Diálogo y amnistía 
Viendo el re t ra to de Lluis M a r í a Xi r inachs le pre

guntamos q u é le ata a la personalidad del sacerdo
te c a t a l á n : 

— Un deseo c o m ú n : que la a m n i s t í a sea un hecho 
real . No le conozco personalmente, pero es una fi
gura que me entusiasma. Es un hombre que con su 
tarea personal nos e s t á dando una l ecc ión ejem
plar . Cuando recuerdo m i paso p o r los colegios de 
escolapios me resulta difícil i m a g i n a r que u n sacer
dote de aquellos l legara a adoptar la pos tura de X i 
rinachs. Los escolapios nos h a c í a n suf r i r toda clase 
de penas. Indiscut iblemente, las nuevas generacio
nes e s t án m á s preparadas para el d iá logo; han reci
bido una f o r m a c i ó n diferente, no han v i v i d o m u 
chos de los t r á g i c o s momentos que m i g e n e r a c i ó n 
p a d e c i ó . Cuando estuve en Ceret p a r a presentar 
una de mis p e l í c u l a s hubo muchos j ó v e n e s que i n 
terv in ieron en los debates, y p e n s é que d e b í a n ser 
todos universi tar ios . Unos amigos m e aseguraron 
que muchos de ellos eran obreros. Esto, en aquellos 
largos a ñ o s de posguerra, me hubiera parec ido una 
u top ía . Como lo parece la a c t u a c i ó n de Xi r inachs , 
aunque es innegable que él solo ha in f lu ido m u c h í 
simo para que la anhelada a m n i s t í a sea algo per
fectamente alcanzable. En estos momentos me 
preocupa el g r an silencio en t o m o a Eva Forest y 
tantos otros, de quienes apenas hab lan los diar ios . 

»Otra persona po r la que siento una g ran debi l i 
dad es vuestro presidente de la Generali tat , el ho
norable s e ñ o r Tarradellas. No estoy m u y a l co
r r ien te de la po l í t i c a en C a t a l u ñ a , pero una perso
na l idad como la del presidente de la Generali tat 
que puede ag lu t inar tantos par t idos po l í t i co s inspi 
ra una g r a n seriedad y respeto. Por o t r a par te , la 
misma pa labra * h o n o r a b l e » p o s e e una serie de con
notaciones é t i c a s y humanas que d i f í c i l m e n t e ha
l lamos en otros apelativos. Es un t é r m i n o que su
giere una d ign idad poco corr iente y, a m i modo de 
ver, un g r a n acierto. Es muy impor tan te haber ha
l lado esa pa l ab ra : po r si sola, el presidente de la Ge
neral i ta t puede ganarse muchas s i m p a t í a s . 

A punto ya de despedirnos, vuelve a surg i r el te
ma de sus actividades. Los p r ó x i m o s meses A r r a b a l 
s e g u i r á t an ocupado como siempre. A finales de 
enero se estrenan o reestrenan dos de sus obras de 
teatro en P a r í s . E l d í a 29 tiene u n encuentro púb l i 
co en el FNAC de Montparnasse, j u n t o con Pierre 
Constant, B e m a r d D o r t y Jorge Lave l l i . Para mayo 
comienza el rodaje de una nueva p e l í c u l a , basada 
en su e s p e c t á c u l o , tJeunes barbares d 'au jourd ' -
hui». Ya en la puerta , nos entrega u n p lumier de 
madera dedicado a Lluís M a r í a Xi r inachs . E n su i n 
ter ior hay tres plumas chinas, cada una de un co
lor : rojo, amar i l lo y morado. • 

deltamoble 
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EL IRREAL MADRID 

Muertes 
y secuestro 

Los últimos asesinatos y secuestros en Madrid 
ponen la transición a la 

democracia en un punto de extrema peligrosidad. 

J o s e p M e l i á 

H mm u r i l l o , c a p i t á n de la Real Sociedad de 
I m I I San S e b a s t i á n , ha sal tado a l estadio de 

I w I Anoeta con una ' l cu r r iña en fo rma de 
• • • brazalete d i s t in t ivo de su c a p i t á n . M i e n 
tras la gente fo rmaba colas para compra r la en
s e ñ a que un d i a Sabino de A r a n a creara como 
s í m b o l o del Par t ido Nacional is ta Vasco, hoy de 
hecho ya conver t ida en e n s e ñ a nac ional del pue
blo vasco. J o s é M a r í a Bel loch Puig, nuevo gober
nador c i v i l de G u i p ú z c o a , manifestaba sentir u n 
g ran respeto po r d icha bandera . Desde el d ia de 
San S e b a s t i á n , en el que. s iguiendo el ejemplo del 
Ayun tamien to de Caray , muchos ayuntamientos 
sometieron a v o t a c i ó n la l e g a l i z a c i ó n m u n i c i p a l 
del uso de la s e ñ e r a , y alguno, como el de Val-
maseda, s o m e t í a el t ema a r e f e r é n d u m de los ve
cinos, el P a í s Vasco ha v i v i d o unas jo rnadas de 
n o r m a l i z a c i ó n y entusiasmo. V iv idas , salvo en e l 
caso de Donostia, donde una bandera e s p a ñ o l a 
fue pisoteada y objeto de defecaciones p ú b l i c a s , 
con r e l a t iva n o r m a l i d a d . H a habido, incluso, ca
sos emocionantes. E n Lequei t io se h a izado u n a 
bandera regalo de l PNV al Ayun tamien to , r ep i 
t iendo a s í el gesto que se p rodu jo en 1 9 3 1 . E n 
Bilbao, en cambio , donde u n a c o m i s i ó n del PNV 
local n e g o c i ó con el alcalde de la c iudad u n a so
luc ión s imi la r , las conversaciones t e r m i n a r o n 
con una r o t u n d a negat iva a la e x h i b i c i ó n de l 
p e n d ó n del nacional ismo vasco. 

Mien t r a s tanto , en M a d r i d , fE l A l c á z a r » y a l 
gunos otros ambientes inmovi l i s tas aprovecha
ban el tema para demostrar el peligro separatis
ta e inc luso se solici taba u n a urgente r e u n i ó n de 
las Cortes «con l a ú n i c a finalidad de examina r la 
s u b v e r s i ó n separatista estallada tras ta v i s i t a del 
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n a las p rov inc ia s vas
congadas, y Juzgar la p o l í t i c a de l Gobierno, en 
todos sus aspec tos : 

Nueva política 
para el País Vasco 

Hace ya t i empo que el Gobierno t e n í a en estu
dio el re levo de los gobernadores civiles de Viz
caya y G u i p ú z c o a . Este ú l t i m o h a b í a solici tado 
su s u s t i t u c i ó n , Zarzalejos, que l legó a Bilbao des
p u é s de haber sido d i rec tor general de Seguridad 
adjunto en la etapa min i s t e r i a l de Fraga, estaba 
condenado a l cese porque se o p o n í a a u n t ra ta
mien to posibil ista de los problemas autonomistas 
del P a í s Vasco. Las dimisiones, por consiguiente, 
sólo formal y c rono lóg icamen te , tienen condic ión 
de tales. Y salvo casos como e l de la presidencia 
de la D i p u t a c i ó n de Vizcaya carecen de l a tras
cendencia que el sensadonal ismo in fo rma t ivo Ies 
ha quer ido dar . Porque, en todo caso, no 
v e n d r í a n a demostrar , t a l como e s c r i b í a u n edi-
to r ia l i s ta de «El País» , que tales autoridades 
h a b í a n confundido su papel , y en lugar de inter
p re t a r los deseos populares ac tuaban en la p r á c 
t i ca como verdaderos v i r reyes . De hecho, uno de 
los mayores problemas p a r a el t ra tamiento de la 
p r o b l e m á t i c a vasca era el cor toc i rcu i to que pro
d u c í a n las autor idades provincia les , inflexibles y 
d o g m á t i c a s en la t r a n s m i s i ó n de una in fo rma

c i ó n un i l a t e r a l e insensibles ante un movin 
de o p i n i ó n que ha buscado cauces emocionalsl 
cuestiones que no a d m i t í a n , precisamente por J 
causa, t r a t amien to po l í t i co . Todo parece I 
que ahora, por fin. e l Gobierno se ha decidi^| 
c amb ia r de t á c t i c a . 

E n los medios po l í t i co s de M a d r i d , formado! 
conformados du ran t e la l a rga é p o c a franq 
el hecho de que el m i n i s t r o de la Coberntdj 
haya negociado con u n a r e p r e s e n t a c i ó n de i 
des, s a l t á n d o s e a los gobernadores y a los [ 
denles de d i p u t a c i ó n , ha sido interpretado c 
una c o n c u l c a d ó n del principio de autoridad. I 
ra eso sólo son ganas de enredar las cosas. 1 
b ierno no ha legalizado l a « ikur r iña* . Se ha bJ 
tado a to le ra r la , a a d m i t i r su existencia. La a 
cu la r enviada a las fuerza gubernativas se bn 
a s e ñ a l a r dos puntos: a) L a pos ib i l idad de q « | 
( i k u r r i ñ a * sea exhib ida , s in perjuicio de la | 
macla de la bandera del Estado; y b) instruir i 
Guard ia C i v i l y a la Po l i c í a A r m a d a que no p 
gan su uso. El d i rec tor general de Polilica 1 
rior, S á n c h e z de L e ó n , a p a r e c i ó en el leí» 
del jueves por la noche p a r a expl icar el i 
alcance de la medida . R e m i t i ó l a cuest ión all 
cho soc io lóg i co , s in en t r a r n i sa l i r en que uní 
la bandera nac iona l vasca pueda o no ser I 
zada. e insist iendo en que es necesario proa 
una po l í t i c a de d i s t e n s i ó n y de c o n c ó n , a ; 
respuesta. Rafael G a r d a Serrano escribe: i 
me equivoque. Pero esta d e c i s i ó n del fáb 
sobre ser mues t ra de deb i l i dad ante las prt. 
extremistas de la ETA, puede t raer en el ¡ 
de cola, que e s t á p r ó x i m o a pasar por lo i 
c i ón , consecuencias m u y graves para la pea f I 
concordia entre los hombres y las tierras á t \ 
p a ñ a * . S e g ú n esta v e r s i ó n , la bandera vasca d 
de y ha d i v i d i d o siempre a los naturales de i 
p a í s . La r e a c c i ó n e s p a ñ o l i s t a , por consig 
d e b e r í a consist ir en u n a oleada de violencia: 
res taurar el perdido equ i l ib r io . Este lea 
que como es lóg ico no puede dejar de eroáa 
a l Gobierno, d i s ta mucho, con todo, de motT 
grandes adhesiones. E n M a d r i d se deseaba < 
t r a t amien to m á s real is ta del problema vaso] 
aunque la opos i c ión h a mos t rado su dece| 
porque las personas nombradas para ocupar^ 
dos gobiernos c ivi les no son demasiado 
das en aquella zona, todo parece indicar qut< 
mos a asistir a u n c la ro desbloqueo de lac 
t i ón . Que se acierte o n o es u n a duda que nô  
tamos de momen to en condiciones de re 

La política regionalizadora 

M a r t í n V i l l a i n f o r m ó en e l ú l t i m o ConsqM 
Minis t ros sobre e l t r a t amien to que se pienM' 
al p roblema reg ional . E l Gobierno tiene u n i r 
t i ca pensada pera e l tema que consta de tr*J 
rectrices b á s i c a s : a l l n s t i t uc iona l i zac ió r i de'-
las regiones: b) N o existencia de privilegio« 
mico de n i n g ú n t ipo ; y c) Respeto a las 
dades de las regiones h i s t ó r i c a s . 

E l Gobierno, por lo que se ve, e s t á decid*! 
coger el t o ro por los cuernos. Pero mientíM 
opos ic ión , t a l como Car r i l l o expuso recieni«" 
te en Barcelona, d e s e a r í a que t a l tema fuen' 
tado y decidido antes de las elecciones, el Ga* 
parece querer posponerlo a l a ce tehraaón * 
p r ó x i m a s elecciones generales. Esto, como es'•1 
implica admit i r que el Gotaemo piensa seguir*! 
sitio, es decir, continuar su gest ión despu* 1 
« x n w l u electoral, lo que es tanto como señ«*T 
e s t á seguro de ganarla. Pero, independien^] 
de ta l premisa. lo evidente es que los dos P"**l 
nales de la tr i logía son dif íci lmente conciliar*! 
es que acaso se va a desarbolar el sistema ü** 



e s p a ñ a 

i y Navarra? ¿Se e l e v a r á a c a t e g o r í a general? 
[lodos modos, es evidente que la opinión públ ica , 

• todo el movimiento casteHanista. que tiene su 
nto fuerte en V a l i a d o ü d y Falencia , e s t á p lan-

i la necesidad de una solución mniversab, v á -
3 en el terreno admin i s t r a t i vo , fiscal y e c o n ó m i -

Ipara las dh l f tÉM zonas del Estado. El respeto a 
I peculiaridades h i s tór icas , en este n ive l de lectu-
; equivaldría a un d a t o tradicionalismo en la 

ración de los ó r g a n o s de Gobierno y al res 
i de las peculiaridades id iomá t i cas y culturales, 
orno de todos modos no pueden dejar de sur-
problemas re lacionados con e l t r a t amien to 

i el tema pueda tener, hay que preguntarse: 
r qué el Gobierno ha c r e í d o necesario adelan-

| so opinión sobre el asunto? Y esto só lo puede 
pretarse como u n deseo de obtener, por me-

de una po l í t i ca de buenas palabras, u n a t r e 
i. Hace pocos d í a s , las comisiones de es tudio 
los r e g í m e n e s especiales de C a t a l u ñ a y 

taya Gu ipúzcoa v i s i t a ron al Rey. D e s p u é s del 
de Suárer a Barcelona, pues, sólo faltaba 

i el Gobierno adopta ra una d e c i s i ó n sobre u n a 
pática sobradamente estudiada. S in embargo, 

gativa del M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n a 
stituir nuevas comisiones de estudio, y el 

ció de una s o l u c i ó n de c a r á c t e r general, pa-
introducir un cambio de t á c t i c a . La satis-

de Jo rd i Pujol t ras su larga y densa en-
i con S u á m — < £ a de ser in te rpre tada m i 

sencia al l í como u n p r i m e r p e l d a ñ o que a b r a 
| puertas a una n e g o c i a c i ó n colec t iva p a r a 

nos catalanes en t re C a t a l u ñ a y el Gobierno 
iñoh - p o d r í a d a r a entender que el gabinete 

escuchar las peticiones de las fuerzas 

d e m o c r á t i c a s , en lugar de d a r po r buenas las 
f ó r m u l a s propuestas por unas comisiones cuya 
represen ta t i v i d a d e s t á en entredicho y cuyos fru
tos p o d r í a n ser contestados. P o d r í a anticiparse, 
por consiguiente, que la m e t o d o l o g í a elegida par
ta de u n doble enfoque: a) acuerdo b á s i c o entre 
Gobierno y o p o s i c i ó n con c a r á c t e r previo a las 
elecciones: y b) somet imiento de l a c u e s t i ó n a las 
Cortes Constituyentes. Este m ó d u l o , por tanto , 
d e t e r m i n a r á una alianza en las nacional idades 
para a f i r m a r los planteamientos electorales bajo 
el p r i sma de las posiciones autonomistas. 

La idea de c rea r u n Min is te r io de las Regio
nes, que no ha tenido hasta ahora n i n g ú n t ipo de 
c o n f i r m a c i ó n o f i c i a l , parece ser acar ic iada por el 
min i s t ro M a r t i n V i l l a . Con esta medida , en efec
to, l a s e p a r a c i ó n entre orden p ú b l i c o y po l í t i c a 
regional quedar la sustancialmente reforzada. Pe
r o como a fin de cuentas la r e fo rma admin is t ra 
t i v a t a m b i é n se demora , se obtiene la i m p r e s i ó n 
de que se quisiera esperar a que se produjeran 
unas nuevas coordenadas para poner en marcha 
las soluciones. El Gobierno seguramente espera a 
ver q u é resultados produce en el P a í s Vasco la 
p o l í t i c a de d i s t e n s i ó n . Y lo cier to , de p r i m e r a in 
t e n c i ó n , es que a l l í ya se h a p roduc ido una re
c o n c i l i a c i ó n entre los concejos munic ipales y las 
respectivas poblaciones. Asimismo, parece c la ro 
que e l deshielo gubernamenta l obl iga a v i r a r m u 
chas conductas . E n G u i p ú z c o a , po r ejemplo, don
de só lo tres diputados provinciales asistieron al 
pleno que a d o p t ó el uso de l a d k u r r i ñ a » , nueve 
de los ausentes h a n dado a l a publ ic idad un es
c r i t a en e l que culpan de su fa l ta de asistencia 
porque la convocatoria T hizo con defectos de 
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t iempo y forma. E l pleito ha comenzado y su de
senlace s e r á apasionante. 

Sigue la política 
de alianzas 

Entretanto , mien t ras S u á r e z sigue recibiendo 
po l í t i cos de una y otra tendencia —puesto que no 
todas las deferencias van a ser para Felipe 
Gonzá l ez—, la tesis para la f o r m a c i ó n de u n g ran 
centro d e m o c r á t i c o que a c t ú e de freno a Alianza 
Popular sigue avanzando a toda prisa. L i d n i o de 
la Fuente, miembro de Alianza, ha dicho con to
da r a z ó n que le sorprende ver que se autocaUfi-
can de centristas personas que siempre estuvie
r o n a su derecha y que ahora mi smo siguen es-
t á n d o l o . Porque lo cierto es que el centro es cada 
vez m á s una derecha emboscada. D e s p u é s de la 
alianza entre el Par t ido Popular y la UDE, é s t a 
se encuentra con la pa r t i cu l a r idad de que no sólo 
dispone de dos derechas perfectamente iden t i f i 
cadas, sino que dispone de suficientes grupos de 
la democracia cr is t iana para tenerlos apostados 
en todas las posiciones y con todos los nombres 
imaginables. 

Este c laro escoramiento a la derecha ha sido 
una de las causas del retraso que ha padecido l a 
po l í t i ca del g r a n cent ro . En la F e d e r a c i ó n Social-
d e m ó c r a t a existen tensiones. E l abandono de la 
USDE nada tiene que ver con el tema, por cierto. 
Proviene b á s i c a m e n t e de su negativa a desapare
cer como par t ido central izado para t ransformar
se en una pieza m á s del mecanismo confedera!. 
En cambio es ya púb l i co y notor io que F e r n á n d e z 
O r d ó ñ e z e s t a r í a b ien dispuesto a in tegra r a la so-
d a l d e m o c r a d a en el pacto centr is ta , mien t ras 
que J o s é R a m ó n L a s u é n cree que el centro iz 
quierda debe conservar su iden t idad d e f i n í t o r i a 
y v e r í a m á s razonable que el pacto osci lara ha
d a el PSP y la FPS, que han quedado descolga
dos debido a la intransigencia del PSOE y de su 
negativa a impulsar la unidad socialista. Curio
samente, la FSD n i s iquiera se t o m a la molest ia 
de considerar su eventual a p r o x i m a c i ó n a l a 
al ianza integrada por el PSDE ( G a r d a López) , 
RSE (Cantarero) y el PSOE h i s t ó r i c o . Y es que 
hay motivos de incompat ib i l idad personal que 
e s t á n por enc ima del parentesco ideo lóg ico . Y 
asi, s e ñ o r e s , no se v a a n inguna par te . Lu is Apos-
tna les ha dicho a los s o d a l d e m ó c r a t a s y cr is t ia 
nos de izquierda que si han perdido la in ic ia t iva 
es exclusivamente po r su culpa. Pero el tema, de 
todos modos, n o e s t á zanjado. Ruiz G i m é n e z y 
F e r n á n d e z O r d ó ñ e z se van a r eun i r para t r a ta r 
lo . Pero a d e m á s p o d r á n colocar nuevos datos en 
e l p lanteamiento del esquema de s i t u a c i ó n Por
que en las bases regionales ha c a í d o fatal el pac
to del Par t ido Popular con la U D E y con los l ibe
rales. En M a d r i d se sigue jugando a l sucursalis-
mo como en las mejores é p o c a s . Y eso en deter
minadas regiones no se quiere aceptar por cues
t ión de p r inc ip io . O sea que pueden surg i r fuertes 
problemas a la hora de componer las candidatu
ras. Y los éx i to s de ahora convert i rse en p r ó x i 
mas tempestades. Si es que, na tura lmente , no se 
demuestra una g ran hab i l idad para reorganizar 
el panorama po l í t i co . 

En cua lquier caso, e l problema de fondo con
siste en saber si el modelo pol í t ico ha de funcio
na r m o m e n t á n e a m e n t e sobre tres grandes fuer
zas o sobre cuat ro . E l duque de M a u r a es p a r t i 
dar io de la p r i m e r a so luc ión e insiste en la nece
s idad de que el centro se una. L a s u é n cree m á s 
lógica la s e p a r a c i ó n del centro izquierda y el c o i -
t r o derecha. Personalmente, creo que la c u e s t i ó n 
es opinable, pero que en las circunstancias ac
tuales parece preferible la pr imera opc ión a pe-
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sar de que los efectos p r á c t i c o s entre uno y o t ro , 
si l a e lecc ión de los senadores no exige un bloque 
ú n i c o , no v a r í a n demasiado de u n o u o t ro su
puesto. Pero p s i c o l ó g i c a m e n t e , si . La un idad ope
r a t i v a del centro es necesaria para la r e d a c c i ó n 
de la c o n s t i t u c i ó n y la r e a l i z a c i ó n de l pacto so
c ia l . Eso nadie parece d iscu t i r lo . Pero a ello h a y 
que a ñ a d i r l e o t ro dato . El e lectorado e s p a ñ o l no 
tiene suficiente experiencia para ver que s i , a 
consecuencia de la d i v i s i ó n entre las dos alas 
centristas. Al ianza Popular sal iera de las urnas 
como el par t ido con m a y o r n ú m e r o de votos, no 
se le entregara e l poder. U n pacto pa r l amenta r io 
en t re dos grupos colocados en segundo y tercer 
lugar en e l n u n k i n g » e lec tora l p r o d u c i r l a m a l 
efecto entre u n a op in ión p ú b l i c a poco hab i tua l a 
las t é c n i c a s de compromiso par lamenta r io . Por 
e l lo , a pesar de todos los pesares, el pacto se t ie 
ne que real izar previamente . Si bien, como es ló 
gico, ha de ser lo suficientemente claro para que 
la vo rac idad de la derecha no t ra te de e l i m i n a r 
n i desfigurar a la socia ldemocracia . 

E l pacto del Par t ido Popular con la UDE puede 
ser a la larga una espoleta re ta rdada de incalen 
lables repercusiones. Porque con él la a f in idad 
de l grupo centr is ta con el Gobierno es excesiva 
Oscar Alzaga pedia en el Club Siglo X X I que, s in 
per juic io de la neu t r a l idad , el Gobierno se volca
r a en apoyo del centro, i Flaco favor I Yo no me 
opongo, desde luego, a que e l Gobierno forme su 
propio par t ido . Es m á s , lo v e r l a hasta lóg ico . Pe 
ro si el presidente S u á r e z no consti tuye u n grupo 
po l í t i co que de alguna mane ra represente una 
posibilidad amplia de integrar al pa í s real, el j u e 
go me va a parecer equivocado. Y para ello no 
bastan planteamientos oportunistas n i l igados en 
exceso a la coyun tu ra . Hay que pensar en el roa 
ñ a ñ a . Estas elecciones v a n a romper muchas for 
maciones p o l í t i c a s . E l tab lero , po r t an to , se re 
c o m p o n d r á d e s p u é s . E l papel del centro debe 
consist ir en preparar con los pedazos tres fuer 
zas po l í t i c a s que se puedan complementa r y a l 
ternar . Hay que p lantear el asunto desde una ó p 
t i ca de estadistas. No con u n par t id i smo cor to de 
vis ta , cicatero. 

Muertes y secuestro 

Pero por si no estaban las cosas bastante com
plicadas, nuevos actos de violencia y t e r ro r i smo 
pol í t i co han venido a enredar m á s a ú n el pano
r a m a : la mue r t e de A r t u r o Ruiz G a r d a , casi en 
la esquina de la cal le de l a Estrella con Si lva, y 
el secuestro del teniente general Villaescusa Qui 
l i s , presidente del Consejo Supremo de Just ic ia 
M i l i t a r . 

Ruiz G a r c í a , de 19 a ñ o s , m u r i ó asesinado a 
quemarropa . Las ú l t i m a s palabras que o y ó fue
r o n «iViva Cristo Reyl>. Le m a t ó el odio, a la sa l i 
da de una iglesia, la s imple sospecha de que 
h a b í a pa r t i c ipado en una m a n i f e s t a c i ó n p r o a m -
n i s t í a . La nota dada a la pub l i c idad po r el Go
bierno Civ i l de M a d r i d contiene un re la to escalo
f r iante . Parece men t i r a que pueda haber gente 
t a n «fría» para m a t a r con esta insolencia. Pero 
hay cosas que a ú n son m á s dif íc i les de creer. Y 
una de ellas es la fal ta de eficiencia de los servi 
cios de seguridad, su incapacidad para detener a 
los culpables de tantos actos de violencia cobar
de. ¡Dios qu ie ra que esta vez las cosas se acla
r e n ! Ya no nos podemos p e r m i t i r demasiados l u 
jo s en este ter reno. La protesta de la o p o s i c i ó n , y 
la m a n i f e s t a c i ó n de protesta, no h a n adqu i r ido 
de momento tonos demasiado d r a m á t i c o s . Pero 
el deter ioro de la c r ed ib i l i dad p o d r í a ser grande 
si no se cor ta de r a í z con tales conductas . 

E l secuestro del teniente general Villaescusa, 

perpetrado en plena calle, a una hora de g ran v i 
da y a n i m a c i ó n , plantea una serie de in ter rogan
tes. Es la p r i m e r a vez, en efecto, que el te r ror is 
m o ataca di rectamente a l cuerpo cent ra l del 
E j é r c i t o . Hasta ahora p a r e c í a ex is t i r una t regua 
en t a l sentido. ¿ P o r q u é se ha roto esta vez? I n 
dudablemente para cr i spar el ambiente. Se ha 
elegido una persona con presencia en las Cortes, 
pero sobre todo porque su responsabi l idad a l 
frente de la j u s t i c i a m i l i t a r le otorga un c la ro 
protagonismo en una c u e s t i ó n como la de la am
n i s t í a . Pero a m i modo de ve r e s t á bien claro que 
no es la a m n i s t í a lo que se busca. Un golpe de 
mano t an audaz exige ramif icaciones in ternacio
nales. Esto ya no es un acto de locura de un g ru 
po de guerr i l leros f a n á t i c o s . Es un golpe calcula
do para des t ru i r la democracia de este p a í s y 

r 

El teniente general Villaescusa, secuestrado en Madr id 
por e l GRAPO 

ev i t a r nuestra presencia en las organizaciones 
mi l i t a res europeas. Lo cier to , pues, es que cuan
do el caso Or io l colea t o d a v í a , nos hemos encon
t r a d o con este nuevo secuestro que pone la t r an 
s i c i ó n en u n punto de ex t r ema pel igrosidad. 

Son demasiadas cuerdas para un vio Un. 
La explosiva t e n s i ó n de l ambiente no precisa 

m á s comentar ios . Si M a r í a L u z N á j e r a m u r i ó con 
la cabeza destrozada, en una a c c i ó n de le po l ic ía 
que rea lmente se inscribe dentro del c a p í t u l o de 
la ma l a for tuna de esos d í a s en los que m á s 
v a l d r í a no haber nacido, los atentados del t e r r o r 
con t ra un despacho de abogados de Comisiones 
Obreras y el amet ra l l amien to del i P u b Santa 
B á r b a r a » son acciones de violencia que clara
mente apun tan a la « a r g e n t i n i z a c i ó n » de la situa
c i ó n e s p a ñ o l a . Que u n argentino -Cesarsky— 
ande met ido en estas in t r igas , o que aparezca 
una v e r s i ó n e s p a ñ o l a de la t r ip le A, no viene sino 
a probar que las complic idades del fascismo i n 
te rnac iona l h a n elegido a E s p a ñ a como platafor
m a de man iobra . ¿ P e r o q u i é n paga? ¿La CIA o la 
KGB? 

Lo cier to , en cua lquier caso, es que seis muer

tos, mien t ras escribo esta c r ó n i c a , son den 
dos. N i siquiera los sucesos de V i to r i a , que aq 
s ignif icaron el punto m á s al to de la tensión • 
t ica desde la muer te de Franco, son compani 
a la t rascendencia de los sucesos de Madrid.j 
ext rema derecha h a b í a buscado afanosa 
una s i t u a c i ó n ideal para poner en mardaj 
p rograma de d e s e s t a b i l i z a c i ó n del t ránsi to c 
c r é t i c o . Las barr icadas , las roturas de cria 
les d ie ron el pretexto ps i co lóg ico . Pero el i 
d e b í a estar cuidadosamente u rd ido . Los amc| 
l lamientos a sangre fría - e l ataque al despc 
de Atocha, 55 es u n acto de frialdad calo 
b á r b a r o , p r o v o c a d o r - buscan una reacción i 
lenta en la izquierda para que s i rva de ja 
c ión a l golpe de Estado. El secuestro de Vil 
cusa es el detonante: Calvo Sotelo. El a taque il 
izquierda, el anzuelo para que l a protesta ( 
mil i tantes d é nuevas ocasiones para e n r a r e c í 
ambiente y provocar nuevas vic t imas. SóloS 
rez parece no perder los nervios . Pero va hifij 
lo menos dos capitanes generales - e l t 
y el de Sevilla— que se e s t á n impar 
Iniesta Cano ha dicho que si él mandara otn^ 
sa s e r í a . E n el Casino M i l i t a r de M a d r i d ha t 
do una r e u n i ó n preocupante. Mientras el | 
dente m a n t e n í a su p r o g r a m a de aud 
otros sectores acusaban el impac to de U | 
c a c i ó n . 

El ambiente, que sigue siendo confuso f l 
de noticias no comprobadas, t iene que seguil 
i i ' l l o r á n d o s e . Si J o s é Francisco Galera. q u e « | 
ce e s t á hospi tal izado her ido de ba la en ia ca¡ 
por un comando de ex t r ema derecha, fal 
se producen nuevos atentados, el momento f 
de hacerse i r respirable . La Universidad del 
d r i d ha quedado cerrada por t iempo mdel 
Seat de Barcelona ha in ic iado una hue!ga tei 
testa. Los provocadores, pues, puedtn estn 
punto de salirse con la suya s i la desi uccixl 
¡os niveles de convivencia llega a p lan tean^ 
de las fuerzas conservadoras u n punto de i; 
q u i l i d a d general que jus t i f ique el tan 
golpe de fuerza. La d i f i cu l t ad , pues, cons«J 
estar en u n d i lema sin sa l ida fáci l . La pe 
es peligrosa, la protesta y l a a c c i ó n lo esi 
m á s porque es precisamente lo que SB V & \ 
conseguir. 

Superar el cuello de botella 

Sólo una a c c i ó n po l ic ia l e n é r g i c a , desna» 
do los comandos fascistas que con tanta in 
dad han ac tuado siempre, p o d r í a resiable*! 
ca lma y superar el cuello de botella en el C | 
tamos. 

Convertir abogados en m á r t i r e s y despacha | 
festónales en charcos de sangre no es uoM 
m u í a que l leve a la paz n i a l a democractfj 
Gobierno, po r o t r a par te , debe saber que •" T 
no e s t á en condiciones de perdonarle que s*J 
b i l n i que sea ineficaz a la hora de eocoDOV 
los verdaderos responsables. La autorid»J 
Estado se necesita para estos casos. Al j 
que ahor ra r l e una nueva d ic tadura y un»1 
guerra c i v i l . Y las vidas de las gentes ÚW* 
sea cua l sea su ideo log ía o su pensamie"*! 
son m e r c a n c í a de trueque para manipul**! 
ellas una h i p ó t e s i s de equ i l ib r io internad*! 
base de argent in izar E s p a ñ a . Ya es hora * j 
se diga que el GRAPO que secuestra, ' o S ^ 
lleros que matan, la triple A que aineoyM 
los mismos, que e s t á n financiados y dirigí'!08 
mismos centros de poder m u n d i a l Ya es t m ^ 
dejen de meterse en nuestras cosas y nos 
solver los g rav í s imos problemas que teñera08'' 
dos. • 
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Cuando sea mayor 
te haré una casa, aquí 

« ' C E 

Cuando sean mayores 
¿cómo serán las viviendas? 

¿habrá suficientes? 
¿ S e d e s h u m a n i z a r á la arquitectura? ¿ P o d r á m a n 
tenerse e n contac to c o n la naturaleza? 
L a e x p l o s i ó n d e m o g r á f i c a obl iga a racionalizar la 
c o n s t r u c c i ó n c o n el f in d e hacer asequible la 
vivienda a enormes masas d e p o b l a c i ó n . Aparte 
de l or igen s o d o - e c o n ó r r t c o del problema, es 
necesar io encont rar , a d e m á s , nuevos materiales. 
Hoechs t investiga precisamente en esta d i r e c c i ó n 
y to hace a t r a v é s d e la q u í m i c a 

Ac tua lmen te Hoechs t proporc iona a la cons
t rucc ión , entre otros m u c h o s productos: materias 
p r imas para la f ab r i cac ión d e t u b e r í a s , ingredientes 
para la c i m e n t a c i ó n , l á m i n a s para el aislamiento 
t é r m i c o , p l á s t i c o s aplicados a mú l t i p l e s partes d e 

la vivienda y d e los e l e c t r o d o m é s t i c o s , fibras text tes 
para t ap ice r í a y d e c o r a c i ó n , gas d e segur idad para 
neveras, materias para la e l a b o r a c i ó n d e colas, 
pinturas y revoques, etc. 
Hoechst fabrica la m a y o r í a d e estas materias 
b á s i c a s en E s p a ñ a 

De los 182 .000 colaboradores que trabajan e n 
Hoechst , 14 .000 se ded ican exclusivamente a la 
i nves t i gac ión y al estudio d e nuevas t é c n i c a s e n 
c a m p o s tan h e t e r o g é n e o s c o m o la m e d i a n a 
agricultura. a l imentación, text i l , c o n s t r u c c i ó n etc. 
Cada 2 4 horas Hoechst invierte 2,5 m i t o n e s d e 
marcos (70 millones d e Ptas.) e n inves t igac ión . 

Hoechst, investigación responsable. 

Hoechst 
HoKt<* IMrie» S A. Sede Centrjl: BARCELONA Travesera de Gracia, 47/49 Deiegaciones en: MADRID - BILBAO - SEVILLA - VALENCIA - CANARIAS - ZARAGOZA -



LA BOCA DEL LOBO tanto a rdo r c a v ó el f ranquismo, tendr ía 
vo lve r a empezar de cero, de menos cero... 
h a y que atajar estos in ic ios de descomposic 

Masacre 
sobre Madrid 

Al Gobierno le alcanza una 
sería responsabilidad ante este alud 

de radicalismo criminal. 

Baltasar Porcel 

m m s tamos en el momento m á s grave de 
! L ' * re forma? M á s a ú n : ¿ s e e s t á dando 

V el j aque no s ó l o a l Gobierno, sino i n -
^ ^ m cluso a la M o n a r q u í a ? Es decir; la s i 
t u a c i ó n puede ser só lo , pese a su ex t r ema gra
vedad, t empora l , pero t a m b i é n puede ser el 
p r inc ip io de un a lud que devaste al p a í s . Quien 
s e m b r ó vientos nos obl iga a recoger tempesta
des: si hace unos meses p a r a d a que s a l d r í a m o s 
impunemente del f ranquismo, se e s t á demos
t rando todo lo con t r a r io . Por muchos desaos de 
paz que haya , po r muchos que sean loe que ha
yan muer to de quienes h ic ie ron confesional-
mente la guerra , queda en pie u n a m i n o r í a que, 
templada con la d i c t adu ra , la in t rans igencia , e l 
pa r t id i smo, e l odio , só lo a c e p t a r á ver ar r iadas 
sus banderas si Uñe de sangre a l p a í s . De igua l 
manera que, con t ra imagen de los u l t r a s y de l 
r é g i m e n franquista, u n a ex t rema izquierda a l i 
mentada de todas las clandestinidades, perse
cuciones y arb i t rar iedades , envuelta en t e o r í a s 
y dogmas cada vez m á s i rreales y extremosos, 
a c t u a r á con peligrosa y hasta c r i m i n a l insensa
tez. 

Seis muer tos en M a d r i d , un secuestro y no 
s é c u á n t o s heridos, son las abrumadoras cifras 
de la masacre anudada entre e l domingo y el 
lunes. Con l a gue r r i l l a y el t e r ro r i smo no cuen
tan las leyes de la m a y o r í a . Un p a í s puede ha
llarse en paz, deseoso de lo que fuere, y u n a 
Ín f ima m i n o r í a lo i m p e d i r á si, suicida, se lanza 
a la a c c i ó n . Es igua l que en el r e f e r é n d u m los 
radica l i smos se demost ra ran e s c a s í s i m o s en 
n ú m e r o . La R e p ú b l i c a Argen t ina o loa feddayin 
dentro y fuera del Oriente Med io , para c i t a r 
dos ejemplos p o l í t i c a m e n t e dispares, son u n a 
prueba de lo que los comandos armados pue
den conseguir. E n E s p a ñ a , el sustrato social se 
hal la en esta etapa de ahora pa r t i cu la rmente 
resquebrajado: el t r á n s i t o de la d i c t adu ra a l a 
democracia , con todo lo que presupone de des-
ballestar en hombres, ideas y mitos , toda u n a 
s i t u a c i ó n , a l a par que se e s t á creando o t ra 
nueva, ha d i v i d i d o y confundido ind iv iduos y 
conciencia; a lo cua l hay que a ñ a d i r el t e r r ib le 
y creciente de r rumbe e c o n ó m i c o , que in t roduce 
la i nqu ie tud , la ines tabi l idad, en todos los ho
gares y todas las empresas. Somos terreno abo
nado para el caos. 

Y s i la v io lencia se impone, no s e r á n posibles 
la democracia n i n inguna lenta r e c u p e r a c i ó n 
e c o n ó m i c a . Con lo cua l la M o n a r q u í a desapare
c e r á , y e n t r a r í a m o s entonces en u n imprev is i 
ble y a r r i e s g a d í s i m o proceso, o se t e n d r á que 
conve r t i r en o t r a d i c t adu ra , c o l a p s á n d o s e asi 
el la m i s m a y a l p a í s entero, el cual , de nuevo a l 
borde de u n abismo m u y semejante a l que con 

L os cuales, de inmedia to , só lo tienen una 
medio: la a c c i ó n pol ic iaca . ¿ C ó m o ei ¡ 
ble que, d e s p u é s del asesinato de 
Blanco, e l presidente de l Consejo de I 

fuera t ranqui lamente secuestrado? ¿Y qut j 
seguida, sea raptado con absoluta natura 
el presidente de l Consejo Supremo de Ju 
M i l i t a r , u n teniente general? La raspen 
dad de la po l i c ía , del m i n i s t r o de la 
c ión , del presidente del Gobierno, es gravls 
¿ C ó m o , en t iempos de Franco, a q u í no se - ] 
u n a hoja, y ahora cua lquier fuerza desaprea 
anda suelta? O la po l ic ía era entonces enon 
mente eficaz, o la gente se hal laba aterrorioj 
hasta la p a r a l i z a c i ó n por efecto psicológico S 
como fuere, hay que encon t ra r a los secuestn 
res y hay que i m p e d i r nuevos raptos. Si v 
t e r í o no basta, que se pongan tres. Tanto dt| 

Tres que, s in perder instante, desmaoii 
t a m b i é n todos estos grupos u l t ras , cono 
mos de todo e l mundo , muchos de ellos i 
dos incluso con petulancia , que, actuando | 
c i r c u l a n po r a h í desde hace a ñ o s y años, 
j u s t i c i a es é s t a que deja en la impu 
atentado de M o n t e j u r r a y antes, a la me 
enviaba a l p a t í b u l o a cua lquier r ea l o proMj 
t e r ro r i s t a de l a izquierda? Desarmar a Vi 
aquellos que, encuadrados en asociar " i 
r a m ü i t a r e s o p o l í t i c a s , t ienen en su casal 
grosas her ramientas , d e b í a haber sido 
hace y a muchos meses. Este odio dego, -- \ 
v a n chismo m á s b r u t a l , de los asesinatos t 
dos en M a d r i d , con los ametrallamientoi j 
inofensivo epub» Santa B á r b a r a po r ser ahip{ 
do, y del despacho de los abogados lebori* 
por lo que significa de n o r m a l i d a d europeM 
mues t ran hasta q u é punto pertenecen al na 
de l absurdo los agresores. 

P ero a esta fase po l i c i a l debe correr pan 
la la p o l í t i c a : s in e l la , l o po l idaco sólo* 
v i r í a para restablecer l a dictadura. S i 
cu estro del teniente general ViUaescunI 

doblemente reprobable porque precisa^enfl 
E jé rc i to , pese a tensiones in ternas , se babUj 
mado con prudencia y firmeza a la refo 
Que debe cont inuar . N o olvidemos que elj* 
A r t u r o Ruiz fue asesinado por soepecWl 
guer r i l l e ro u l t r a que le d i s p a r ó que habla f 
cipado en u n a m a n i f e s t a c i ó n p ro amnistlM 
presos po l í t i cos del f ranquismo no tienej 
—nunca l a h a n t e n i d o , p e r o é s t a es • 

historia— la m á s m í n i m a r a z ó n de ser. ; ] 
b ierno no debe confundi r sus deseos de i 
nua r . al menos en par te , d e s p u é s de la «» 
nes ganadas por él o por sus correligiofl 
con la segur idad global de E s p a ñ a . Y en t 
que ocur re existe neg l igenda . a f á n de 
h á b i t o s de to ta l i ta r i smo, indiferencia a VK 
en otras el capr icho o el i n t e r é s propi» 
parte de este Gobierno - a l cual , po r lo <** 
nadie niega una serie de aciertos. 

Hoy asistimos a u n a masacre sobre 
M a ñ a n a podemos ser actores de otra (p1'] 
alcance a todos. • 
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españa 

La frase 
recobrada 

IJna frase de J o s é Antonio: «La as-
:ión a una vida democrá t i ca libre y 

cible será siempre el punto de mi-
la ciencia política por encima de 

i moda», ha presidido las reuniones 
líos antiguos miembros del Frente 
Juventudes. Los «antiguos» quieren 

sus ideas de cara a la nuev.i 
pa democrática. Y exhuman frase. 

> nen a probar su «pedigree». |A 
knas horas! 

La 
oligarquía 

vasca 
Kaviar Arza l lus . m i l i t a n t e d » 

se explayó en un m i t i n ce l« 
> en Sestao. A t a c ó duramente rt 

Oligarquía vasca que ha vendido ni 

• Madrid. « M u c h a s vacas ha-
0s de Madr id psro el peligro lo 
^os en casa. Cuando en el 36 
1 que »« consolidaba un Estado 

^ a u t ó n o m o y se les acababa el 
no* entregaron a Madrid.» 

•fquia» de este t ipo las hay para 
habas en todas partes. Por 

P^cia. no hace falta llegar al 
' V8sco para reconocerlas. 

Relaciones diplomáticas 
Luis Yéñez. secretario de relaciones exteriores del PSOE, fue invitado 

a asistir al Congreso Mundial de la Paz de Moscú . A l intervenir, ante la 
sorpresa de todos, pidió la liberación de los presos políticos rusos. S e g ú n 
e l interesado era la primera vez que una pet ic ión de esta Indole se ola en 
la capital soviética por pane de una representac ión extranjera. El caso, de 
todos modos, es que. o bien los rusos estén cambiando, o bien los traduc
tores debieron cambiar el sentido del discurso. Porque en lugar de supo
ner una ducha de agua fría en las relaciones entre e l PSOE y la URSS han 
sido motivos para nuevas invitaciones. O son duros de mollera o es que 
les va la marcha. 

Príncipe de 
Asturias 

El Mombr<imientu de Don Felipe de 
Borbón como Principe de Asturias 
despeja alguna de las incógni tas del 
problema dinást ico. A l conde de los 
Gaitanes, asesor y responsable de la 
política informativa de Don Juan de 
Borbón, la medida le parece precipita
da. Sin embargo, parece que el padre 
del Rey no ha sido ajeno del todo a la 
decisión. Los pasos hacia la abdicación 
podrían precipitarse. Don Juan va a 
venir a residir con mayor intensidad en 
Madrid. Y su consentimiento a la de
s ignación del sucesor del Rey es un 
claro indicio de identidad de puntos de 
vista en torno a la continuidad de la 
dinastía. Los que quer ían que el tftuk) 
del heredero fuera Príncipe de Esparta, 
como el franquismo tituló a su padre y 
Rey, se han quedado con un palmo de 
narices. 

Lasuén 
ataca 

JosA R a m ó n L a s u é n , que e s t á de
sarrollando una intensa c a m p a ñ a da 
aragonesismo po l í t i co y demuestra 
que la gran banca espartóla ha empo
brecido a su reg ión , t iene t a m b i é n 
t iempo de atacar duramente a los 

s o c i a l d e m ó c r a t a s europeos. Les re 
crimina que practiquen una polí t ica 
en casa y otra diferente para la ex
portación. Como si dijéramos, la do
ble ve r s ión . S o c i a l d e m ó c r a t a s para 
el interior y marxistes en sus com
promisos con el PSOE. A L a s u é n 
eso le parece una broma de mal 
gusto. Y a un error... 

Las previsiones 
de la OCDE 
para España 

en 1977 

En sus proyecciones de las principa 
les magnitudes económicas que realii.i 
semestralmente la OCDE se estable 
cen para España en el arto que se inl 
cia las siguientes: 

% variación 
1977/1976 

Consumo privado 1.5 
Consumo público 3,0 
Formación bruta de capital - 2.0 
Demanda interior total 1,0 
Producción industrial 1,5 
Precios de consumo 14.0 

Fuente: OCDE 

DESTINO agradece: 
ANNA. Ptas. 2 0 . 0 0 0 , - . Cotto 

lengo del P. Alegre. 
ANNA, Ptas. 2 0 . 0 0 0 , - . Campa 

ña Cáncer. 
ANNA, Ptas. 2 0 . 0 0 0 , - . Obras 

templo Sagrada Familia. 
ANNA. Ptas.*!0.000,- . Pro-ca 

ma del tuberculoso pobre. 
ANNA, Ptas. 1 0 . 0 0 0 , - . Asilo (Ir-

San Juan de Dios. 
ANNA, Ptas. 1 0 . 0 0 0 , - . Cruz 

Roja. 
ANNA, Ptas. 1 0 . 0 0 0 . - . Hospi 

tal de San Pablo. 

LIBROS 
A V I L A 

Novedad 
Carlos Rangel 
DEL BUEN SALVAJE 
AL BUEN 
REVOLUCIONARIO 
El primer ensayo sobre la civiliza
ción latinoamericana que aporta 
una in te rp re tac ión verdadera
mente nueva (del prólogo de 
Jean-Fran^ois Revel). 

Theodor W. Adorno 
KIERKEGAARD 

Fierre Francastel 
LA FIGURA 
Y EL LUGAR 
(el orden visual del Quattrocento) 

Apríl Cárter 
TEORIA POLITICA 
DEL ANARQUISMO 

Arrabal, Blanchot, Mas-
son, Starobínski, Caillois, 
Pieyre de Mandiargues, 
Lefebvre, Tam 
LA REVOLUCION 
SURREALISTA 
(a t ravés de André Bretón) 

Jacques Ellul 
HISTORIA 
DE LA PROPAGANDA 

Distribución: 
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Tel. 2 5 6 20 00 
Madrid: Cauce de Ediciones 
Hierbabuena, 35 Tol 2 7 0 59 38 
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Monte Avila Editores C.A. 

Mallorca. 79 Barcelona 15 

13 



• i 

Mark Twain ha sido el último 
humorista ecuménico. 

La prueba 
de su universalidad 

es que todos lo entienden 
a su manera. 

Ramón J. Sendar 

M i l p á g i n a s de cartas de M a r k T w a i n en 
dos v o l ú m e n e s son muchas p á g i n a s , l a 
verdad . Pero, por fo r tuna , los escritores 
de car tas escriben para hab la r de s i mis

mos, y un M a r k T w a i n hablando de s i mi smo no 
es nunca abu r r ido . Si a ñ a d i m o s que todos los h u 
moris tas dan la med ida m á s al ta de su h u m o r 
cuando se t o m a n a si mismos como objeto, se 
c o m p r e n d e r é que las car tas de M a r k T w a i n son 
u n a delicia. 

Se t r a t a s ó l o de las que e s c r i b i ó a W i l l i a m s D . 
Howel l s , novel is ta de Boston, entre 1872 y 1910. 
L a e d i c i ó n ha sido hecha a l cu idado de H a r v a r d 
Univers i ty . E s t á n t a m b i é n las cartas de H o w e l l s , 
na tu ra lmen te ; pero el lec tor busca preferente
mente las que firma el g r a n humor i s t a . Su amigo 
era hombre de le t ras de a lguna d i s t i n c i ó n que 
i m i t a b a a H e n r y James. 

La amistad de aquellos hombres de le t ras du
r ó desde que se conocieron en 1869 en l a of icina 
de un ed i tor has ta la mue r t e de M a r k T w a i n en 
1910. Cuarenta a ñ o s de u n a amis tad entusiasta 
y po r los dos lados leal . 

E l amor es necesario y s in l a mujer no pode
mos v i v i r o v i v i m o s de m a l a mane ra . Pero ai e l 
amor es u n a necesidad impues ta por la na tu ra le 
za, la amis tad es un lujo que nosotros nos p e r m i 
t imos . Por eso mi smo puede a veces ser m á s esti
mada , y las esposas celosas de los amigos de su 
m a r i d o lo saben bien. A la mue r t e de M a r k 
T w a i n e s c r i b í a H o w e l l s a Clara , la h i j a del h u 
mor i s t a : «¿Cómo te d i r í a la d e s o l a c i ó n de este 
hombre vieja d e s p u é s de haber pe rd ido a su a m i 
go y quedado solo en u n m u n d o enorme, v a c í o y 
sin sentido a l g u n o ? » . 

Se admi raban rec iprocamente ; pero t a m b i é n 
se censuraban y c r i t i caban . Lo mejor de las car
tas de Clemens (nombre verdadero de M a r k 
T w a i n ) es su entusiasmo amistoso condicionado 
po r el rigor c r i t i co . N i l a amis tad sufre n i el j u i 
c io tiene que bastardearse. E l nombre de M a r k 
T w a i n era Samuel L . Clemens. Su p s e u d ó n i m o 
M a r k T w a i n e ra una voz de n a v e g a c i ó n que los 
t r ipulantes de los barcos del Mississipi usaban 
para s e ñ a l a r e l fondo del r i o en los lugares cena
gosos. 

Las amistades l i t e ra r ias no son frecuentes 
ahora . Es ve rdad que t ampoco hay figuras del 
rel ieve de M a r k T w a i n y que l a generosidad sue
le i r de acuerdo con el ta len to . Env iando a su 
amigo las pruebas de ( C a p i t á n S t o n n f i e l d » e l h u 
mor i s t a decia: t T a c h a y b o r r a donde quieras y 
cuanto m á s supr imas mejor p a r a mí» . Antes 
h a b í a agradecido a H o w e l l s las supresiones y re
toques que hizo en las galeradas de su f a m o s í s i 
m o « T o m S a w y e n . Prueba delicada la de la va 
n idad y el a m o r propio . 

L i v y , la esposa de M a r k T w a i n , era, s e g ú n es
cr ibe Howel l s , cía persona m á s digna de a m o r 
que he visto en m i v ida , la m á s del icada y ama-
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La risa 
americana 

A te izquierda Mark Twain, y a la derecha, una escena de una representac ión de rTom Saw-
Yeri 



hombre y 
época 

pero sin una sombra de debi l idad . Se u n í a n 
i ella una cuidadosa d i s c r e c i ó n con una ve rac i -

[ simple y humana . M a r k T w a i n no só lo acep-
i su reinado en la casa, sino que se g lo r i aba y 

rgullecia de él . Supongo que L i v y t e n í a sus l i -
aciones y prejuicios , pero nunca p e r m i t i ó que 

fluyeran en la s e l v á t i c a y e s p l é n d i d a generosi-
i d con ¡a cua l M a r k T w a i n se rebelaba con t ra 

: estupideces y las crueldades de l a sociedad 
su tiempo». 
a sido M a r k T w a i n el ú l t i m o humor i s t a 
•énico. La prueba de su un ive r sa l idad es que 

líos lo entienden a su manera . Los ingleses co-
i inglés. los franceses al modo gá l i co , y los r u 

cóme rusos. H a y una secta protestante que 
i gusta de M a r k T w a i n : los l l amados Chr i s t ian 

oce, d i sc ípu los de la f a m o s í s i m a Miss Eddy . 
i la v ida l i t e r a r i a de M a r k T w a i n c o m e n z ó 

i una incongruente y d i v e r t i d a ca r re ra de ra-
s, acabó con una b r o m a un poco v io lenta con-
i esa Iglesia protes tante cuya fe se basa en l a 

i de la i m a g i n a c i ó n sobre e l soma. Es deci r , 
1 predominio de l e s p í r i t u sobre la ma te r i a , 

i todas las enfermedades son —dicen e l l o s -
ados anormales de nuest ra mente . Los enfer-

están enfermos porque creen que e s t á n en 
os. En muchos casos t ienen r a z ó n s in duda . 
Mark T w a i n presenta e l caso m á s obvia

nte contrario: e l de u n t u r i s t a en Suiza (el 
escritor) que t u v o la desgracia de caerse 

ndo unas rocas y de fracturarse var ios hue 

1 úl t imo l ibro de la c o l e c c i ó n de Obras com 
de M a r k T w a i n (en la e d i c i ó n de Harper 

119201 se t i tula precisamente tChristian Science» 
tá enteramente dedicado a esa aventura . Sa 
i es que los m i e m b r o s de esa Iglesia son m u y 
pticos con l a medic ina . No usan doctores n i 
acias. Es ve rdad que los que y o conozco es
estallantes de salud. A l parecer no «c reen» 

ca que e s t á n enfermos y no lo e s t á n , 
indo todo en ellos c u e s t i ó n de fe, no hay que 

que esa fe se presta a toda clase de jue-
de humor. M a r k T w a i n dice que cuando t ie-
que creer que se mueren , deben sentirse de 

perplejos. D e s p u é s de su aven tura en Suiza 
bien desventura) fue recogido por unos a l -
y l levado a una casa de labor . E l ú n i c o 

tativo disponible e ra un ve ter inar io , que 
és de contarle los huesos rotos le hizo be-

una poción de sa lvado he rv ido y se m a r c h ó 
do que en la c i u d a d habla una especie de 

co femenino amer icano. 

campesinos l og ra ron local izar a la s e ñ o r a , 
era lo que l l a m a n en Chr i s t ian Science u n a 
nuera d ip lomada que curaba «po r el esp i r i -

tu* . Cuando la i p r a c t i t i o n e n v io a M a r k T w a i n , 
le d i jo que no p o d í a asistirlo personalmente por
que era a q u é l un lugar m u y desviado de las co
municaciones , pero que le da r la t r a t amien to a 
dis tancia . Es decir que pensarla en él y rezarla y 
leerla los pasajes adecuados de sus l ibros a una 
hora de te rminada cada d í a . M a r k T w a i n d e b í a 
recoger su e s p í r i t u y pensar en el la a la misma 
hora . 

E l humor i s t a se hizo en tab l i l l a r por el ve te r i 
nar io , y las observaciones estupendas, los rasgos 
de h u m o r en esas horas de recogimiento y de 
t r a t amien to «a d i s t anc ia» los puede imag ina r el 
lector. M a r k T w a i n t ra ta de convencerse a si 
mismo de que no se c a y ó , de que las fracturas 
e s t á n sólo en su mente y de que en cualquier mo
mento se va a levantar para hacer la v ida o rd i 
n a r i a . E n fin, a fuerza de i n m o v i l i d a d u n d í a se 
e x t r a ñ ó de que p o d í a ponerse en pie. Los huesos 
se so ldaron de nuevo. Y la enfermera entonces le 
e n v i ó u n a cuenta por sus servicios en d ó l a r e s no 
« m e n t a l e s » . M a r k T w a i n le c o n t e s t ó diciendo que 
en su mente e s c r i b í a un cheque y que el la d e b í a 
«creer» que lo habla recibido. cPero —termina 
diciendo— ahora me reclama j u d i c i a l m e n t e dó la 
res concretos y negociables.* 

M a r k T w a i n se bur la de l a sociedad america
na, pero se b u r l a t a m b i é n igualmente de la hu
m a n i d a d entera. Lo que nos da ca l idad de humo
ristas es el hecho de presentarnos a nosotros 
mismos como ú l t i m a esencia de una human idad 
en todo digna de i r o n í a , sarcasmo, s á t i r a , y na
tu ra lmente seria censura. M a r k T w a i n opta por 
el h u m o r que es la i r o n í a contra si mismo como 
arquet ipo de la m u l t i t u d i n a r i a human idad go
zante, sufriente, c ó m i c a y arrogante a un t iempo. 
Llena de fe en si misma y de miedo. Clar ividente 
en apar iencia y ciega como u n topo. 

Esa h u m a n i d a d que se cree h u m a n i t a r i a cuan
do acaricia a un gato o cura la pata a un perro y 
que encubre al mismo t iempo las m á s incon
gruentes formas de crueldad. 

M a r k T w a i n se rió de si mismo, que es la ú n i 
ca mane ra que tenemos los hombres de to lerar 
que alguien se r í a de nosotros. (El humor is ta se 
ríe de nosotros en él.) 

Las cartas revelan, como d e c í a antes, una de 
esas amistades absolutas cada d í a menos fre
cuentes entre escritores. Dice M a r k T w a i n a su 
amigo: «Tú eres de veras m i ú n i c o autor. N o leo 
a nadie m á s . M e impor t an u n bledo todos los 
o t ros» . 

A l m i s m o t iempo Howel ls opinaba sobre M a r k 
T w a i n : « E s solo y ún i co y es incomparable . Es el 
L i n c o l n de nuestras le t ras» . 

En medio de t an t a experiencia social y huma
na no siempre dulce, es confor tador ve r que esos 
dos hombres pueden salvar y que podemos sal
va r todos, por lo tanto, el don del entusiasmo, y 
que el p r iv i l eg io de la verdadera amis tad nos es 
accesible t a m b i é n a todos. 

Es v e r d a d que los escritores, aunque no sea
mos M a r k T w a i n , tenemos amigos desconocidos 
que nos son fíeles a t r a v é s de una r e l a c i ó n i m 
personal , es decir a t r a v é s de nuestros l ibros . A 
veces se apasionan con el l ib ro de uno que me
nos nos gusta o que ha dejado de gustarnos al 
cor re r de los a ñ o s . Y lo defienden a capa y a espada 
contra el autor mismo. 

E n el caso de M a r k T w a i n no habla ese riesgo, 
porque gustaba personalmente a todo el mundo . 
Con l ibros o sin ellos. Un proverb io dice que m á s 
vale caer en gracia que ser gracioso. M a r k 
T w a i n gozaba de esos dos pr iv i legios , especial
mente del p r imero . Porque e s c r i b i ó mucho y no 
siempre de un modo i luminado n i ingenioso. La 
culpa de que escribiera tanto no era de él , sino 
de los editores, que lo p e r s e g u í a n y apremiaban. 

Desde su p r i m e r escrito - una c r ó n i c a f amos í 
s ima sobre un concurso de ranas brincadoras—. 

fue M a r k T w a i n u n humor is ta buscado, asediado 
y pagado como nadie. 

Era M a r k T w a i n un t íp ico c iudadano y a n q u i . 
Estatura aventajada, cabellera rojiza y revuel ta , 
el bigote caldo - s e usaba en tonces - y una ex
p r e s i ó n de sorna bondadosa y a veces un poco 
apoyada y gruesa. Su humor era con frecuencia 
callejero y tosco, pero de vez en cuando tenia 
destellos originales, v ividos y de una naturaleza 
intelectual ref inada. 

El nombre de M a r k T w a i n era un p s e u d ó n i 
mo. En las costumbres de los navegantes del 
caudaloso Mississipi, « m a r k t w a i n » es la frase 
con la que el sondeador anuncia la p ro fund idad 
de dos «fa thoms», es decir, de «dos e s t a d o s » , que 
declan los mar ineros antiguos e s p a ñ o l e s y que 
corresponde a unos seis metros de profundidad . 
El nombre c i v i l del escri tor (que nadie recuerda 
hoy) era Samuel Clemens. 

La ú l t i m a b iog ra f í a sobre T w a i n es la de la se
ñ o r i t a J e r ry Al ien , quien dedica muchas encan
tadoras p á g i n a s al lugar donde el autor p a s ó su 
infancia y su adolescencia. Esa p o b l a c i ó n de las 
riberas del Mississipi se l l ama Hanniha l y en el la 
hay toda clase de museos, monumentos y recuer
dos del autor. Cines con su nombre , calles y pla
zas bautizadas con los de sus h é r o e s e incluso es
tatuas con las efigies de algunos de ellos, m u y 
especialmente los pilluelos T o m y Huck descalzos 
y caminadores, como nuestros Rinconete y Cor
tadi l lo , aunque menos peligrosamente i n t r é p i d o s . 
Entre el Hannihal de aquellos a ñ o s y el de hoy 
hay bastante diferencia, pero todo el mundo con
serva la memor ia del escri tor y se siente honra
do y orgulloso de habi ta r en la misma p o b l a c i ó n . 
Los turistas tocan con respeto —cuando no m i r a 
el g u a r d i á n - la m á q u i n a de escribir que u s ó en 
sus ú l t i m o s a ñ o s . 

No sólo la c iudad e s t á l lena de recuerdos, sino 
t a m b i é n la comarca. En un saliente de la o r i l l a 
del Mississipi hay un faro que l leva el nombre 
del humoris ta , y m á s ar r iba un puente m o n u 
menta l , t a m b i é n conmemorat ivo . Todo el p a í s es
t á l leno de M a r k T w a i n . 

E l h u m o r de T w a i n fue durante t re in ta a ñ o s el 
de A m é r i c a . Hoy no hay nadie entre los escrito
res que se le pueda comparar . Los humoris tas 
son demasiado intelectuales y pretenciosos o de
masiado bufonescos. Una buena c o n d i c i ó n de 
M a r k T w a i n : nunca fue pedante. Ot ra no menos 
noble: no dio s e ñ a l e s de ese escepticismo inhu
mano del que hoy se hace gala m á s o menos en 
todas partes. Habla en M a r k T w a i n una g ran ca
pacidad de c o m p r e n s i ó n y de amor y la r isa «sui 
géner i s» que suscitaba, y que se p o d í a deci r que 
no habla existido antes, era la genuina risa y a n 
qu i . 

T o d a v í a ot ra cua l idad del humor i s t a : t en ia 
sentido poé t i co . La figura de su p r i m e r a nov ia , 
inmor ta l izada con el nombre de Becky Thatcher , 
es una de las m á s delicadas del mundo id í l ico en 
cualquier t iempo. 

Todo el mundo ha le ído algo de M a r k T w a i n . 
Es ve rdad que no siempre nos reíamos con las 
cosas que h a c í a n r e í r a nuestros abuelos y que 
en la t r a d u c c i ó n a otros id iomas M a r k T w a i n de
be perder parte de su gracia , ya que é s t a consis
te en el juego de matices y contrastes inespera
dos -d i s locados , a v e c e s - entre las palabras y 
los valores de la v i d a anglosajona en los que se 
apoyan usualmente. 

Ojeando algunos v o l ú m e n e s de M a r k T w a i n , 
d e s p u é s de leer la b iog ra f í a de miss Al ien, be en
contrado aqui y a l l á rasgos t í p i cos de humor . 
Hablando de las personas que t r a t a n de dejar de 
fumar y no lo consiguen, dice: ' ¿ D e j a r de f u m a r ? 
Nada m á s fác i l . Yo he dejado de f u m a r m á s de 
m i l veces» . 

Mezclaba a veces el h u m o r bondadoso con la 
s á t i r a , como en «Un y a n q u i en la corte del rey 
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Artu ro» . Pero sacrif icaba la b u r l a a l ingenio, es 
deci r que dejaba po r enc ima de la caus t ic idad la 
gracia . No h a b í a en T w a i n humores corrosivos. 
Era un hombre s in h i é l y sin r encor que t r a t aba 
de hacerse perdonar su fe l ic idad haciendo r e í r a 
la gente grave. 

Como ejemplo de su mane ra da re torcer a ve
ces la r ea l idad para obtener efectos h u m o r í s t i 
cos, encuentro u n a p á g i n a de <Tom S a w y e r » 
donde habla de una o n t e r v i e w » de prensa. E l pe
r iod is ta , ante algunas opiniones del iberadamente 
romas de M a r k T w a i n , dice: cStn á n i m o d e ofen
derle, s e ñ a r , no me parece tan b r i l l an t e como la 
gente dice. Dejemos sus opiniones y vamos a los 
recuerdos de su v ida» . Le pregunta d ó n d e n a d ó , 
q u é gente impor tan te c o n o c i ó . A l hab la r T w a i n 
de su a d m i r a c i ó n po r Aaron B u r r (f igura p ú b l i c a 
odiada entonces po r haber ma tado en duelo a l 
escri tor po l í t i co republ icano H a m i l t o n ) , M a r k 
T w a i n declara que lo t r a t ó poco, que en r ea l idad 
lo v i o só lo una vez y en condiciones peculiares. 
En suma, que a s i s t i ó a su en t i e r ro . Y a ñ a d e : Cita
ron B u r r me di jo e n t o n c e s . . . » . « ¿ P e r o no estaba 
muerto?*, le p r e g u n t ó el per iodis ta . t A h , yo no he 
dicho que estuviera m u e r t o —ins i s t ió T w a i n — , 
sino sóío que lo iban a enter rar . Si estaba o no 
rea lmente muer to e ra cosa de él . No se t ra taba 
de m i ent ierro y m e tenia s in cuidado, ¿ u s t e d 
c o m p r e n d e ? » t ¿ T i e n e usted h e r m a n o s ? » , le pre
g u n t ó el per iodis ta un poco impaciente . 'Creo 
que si, pero no estoy s egu ro» , r e s p o n d i ó M a r k 
T w a i n , con u n tono e q u í v o c o . 

La ve rdad es que e l hombre es u n ser n a t u r a l 
antes que 'nada y que la naturaleza. . . 

Se p o d r í a n con ta r mi l l a res de ejemplos de ese 
humor , que h a d a furor en t i empos de nuestros 
abuelos. Con él ob tuvo M a r k T w a i n su g lo r i a na
c ional . A l lado de M e l v i l l e en la novela, de Tho-
reau en la filosofía m o r a l , de W a l t W h i t m a n en 
la p o e s í a , el humor i s t a del Mississipi domina el 
Parnaso de las le t ras yanquis . Su bandera es la 
del buen sentido castigado po r una i m a g i n a c i ó n 
retozona. Una bandera s i m p á t i c a , s i las hay . 

Lo que separa a M a r k T w a i n de nuestro t i em
po es su s incer idad a r ro l l ado ra y s in l imi tes . Ber-
na rd Shaw alcanzaba sus mejores efectos po r la 
s incer idad ofensiva. Es el caso t a m b i é n de 
T w a i n . aunque en la s incer idad de M a r k T w a i n 
in te rv iene toda su personal idad física, m o r a l , 
sent imenta l , ingeniosa, y en l a de Shaw só lo e l 
intelecto. ¿ N o es é s a , en cierto modo, la diferen
cia entre las cu l tu ras y los pueblos ing l é s y y a n 
qui? Porque lo humoris tas , aunque parezca ex
t r a ñ o , suelen ser los que representan mejor y 
m á s p rofundamente los caracteres de u n pueblo 
y de una n a d ó n . 

M a r k T w a i n es l a r i sa y a n q u i . Una de f in i c ión 
h a l a g ü e ñ a para el escri tor , pero no menos hala
g ü e ñ a p a r a sus compatr io tas . Cervantes, la risa 
e s p a ñ o l a , a t rev ida , desenfadada y secretamente 
t r á g i c a . • 

Destino agradece: 
De varios generosos donantes hemos recibido 

las siguientes cantidades: 

Anónimo de Valls: 7.000 ptas. Cottoisngo del P. 
Alegre. 

Un vel d'Arenys de Mar: 4.000 ptas. Corto-
lengo del P. Alegre. 

Un vef (f Arenys de Mar: 3.000 ptas. AsHo da 
San Juan de Dios. 

Un vel d'Arenys de Mar: 3.000 ptas. Hsrmanitas 
de los pobres. 

Estel Ptas. 1.000. - . Cottotongo <W P. Alegre. 
L M. Ptas. 2 .000.- . Cottotango del P. Alegra. 
L M. Id. 2.000.- Aaüo de San Juan de Otos. 
L M Id. 1.000,-. Hermanitas de tos pobres 

Trueta, un 
héroe 

civil 
El nombre del ilustre catalán, 

que acaba de morir, 
se ha unido a la lista de estos 

auténticos héroes 
HP la humanidad 

que son los médicos 
y cirujanos 

que creen apasionadamente 
en la 

filosofía humana de su misión 

Jaume Miravitlles 

L a g u e r r a c i v i l e s p a ñ o l a f u e u n aconteoj 
m i e n t o p a s i o n a l , p r o f u n d o , complejo, * l 
v e r s o , que d i o l u g a r , c o m o o c u r r e en » l 
dos l o s c o n f l i c t o s a r m a d o s , a que ^alitf*! 

a l a s u p e r f i c i e d e l ser h u m a n o l o mejor y H 
p e o r d e s u c o n d i c i ó n . L a g u e r r a es la 0*1 
t e r r i b l e p l a g a d e l a h u m a n i d a d 7 l a gueiT>| 
c i v i l es d o b l e m e n t e t e r r i b l e , p o r q u e en 1 
es c o m o s i u n a p e r s o n a se m u t i l a r a a sí nifrj 
m a h a s t a l a t o r t u r a 7 l a m u e r t e . 

P e r o l a c o n d i d ó n h u m a n a b u s c a s i e m ^ | 
7 s i e m p r e l a e n c u e n t r a , u n a c o m p e n s a o f l 
a a q u e l l o s m a l e s 7 s u r g e n u n o s « h é r o e s d * I 
Ies» q u e l u c h a n c o n t r a e l m a l 7 sus coMM 
c u e n d a s 7 q u e s i r v e n p a r a r e d i m i r ai hoS"| 
b r e d e s u t r á g i c o d e s t i n o . 

Y es e n este s e n t i d o e n e l q u e cabe i i ^ l 
l a o b r a gene rosa 7 o b s t i n a d a d e Josep T 1 * ! 
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y si u n h o m b r e , e n t r e t o d o s , m e r e c i ó e l 
emio N o b e l c o m b i n a d o , d e l a C i e n c i a y d e 
Paz, fue n u e s t r o T r u e t a , q u e a c a b a d e 

tor i r , que s a l v ó t a n t o s h o m b r e s , les d e v o l -
16 la d i g n i d a d d e s u i n t e g r i d a d fisica y l i e -

i a cabo a q u e l l a a l t a m i s i ó n c i e n t í f i c a c o n 
sentido d e l a u t o r d e * L ' E s p e ñ t d e Ca ta 

En su l i b r i t o i n i c i a l , q u e d e s p u é s fue c o n -
t i é n d o s e e n u n a a u t é n t i c a e n c i c l o p e d i a , 

t r a c t a m e n t d e l e s f r a c t u r e s d e g u e r r a » , 
ueta nos d a e n s u i n t r o d u c c i ó n l a c l a v e 
su m e n t a l i d a d d e i n v e s t i g a d o r c i e n t í f i c o 

liando nos d i c e q u e t e n c i r u g í a , c o m o e n 
; d i s c i p l i n a s d e l a m e d i c i n a , n u e s t r a ac

i ó n h a d e l i m i t a r s e a a y u d a r a l a s fiier-
; o r g á n i c a s r e p a r a d o r a s d e l o s d a ñ o s oca -
nados p o r l a s d e s v i a c i o n e s d e l e q u i l i b r i o 
ilógico o p o r a t a q u e s e x t e r i o r e s . L a m u ü -

ón. r e c u r s o q u e n o h e m o s p o d i d o t o -
e l i m i n a r , d a f e d e l a i n s u f i c i e n c i a d e 

¡ t r o s m e d i o s . . . » . 

¡Ya vemos p u e s s u « f i l o s o f í a c i e n t í f i c a » : 
odar a l a s f u e r z a s o r g á n i c a s r e p a r a d o r a s 
los d a ñ o s o c a s i o n a d o s p o r d e s v i a c i o n e s 
e q u i l i b r i o b i o l ó g i c o . . . p r o d u c i d a s . . . p o r 

uques e x t e r i o r e s ; es d e c i r , p o r l a g u e r r a y , 
ec ia lmente , p o r l a m u t i l a c i ó n d e ó r g a n o s 
nanos. T r u e t a se s i t ú a e n e l l u g a r d e f i n í 

es te a r t í c u l o y s u p e r a m i c a p a c i d a d y c o n o 
c i m i e n t o s . L o i n t e r e s a n t e es c o n s t a t a r que 
T r u e t a t r i u n f ó e n su e m p e ñ o , q u e , e n e fec to , 
e s t i m u l ó c i e n t í f i c a m e n t e l a c a p a c i d a d rege-
n a d o r a de l a c r i a t u r a h u m a n a y c o n v o c ó 
c o n é x i t o a l a m o v i l i z a c i ó n d e l a s defensas 
n a t u r a l e s p a r a que a c u d i e r a n a t i e m p o a 
c u r a r e l m a l y c e r r a r la b r e c h a m o r t a l , o e n 
t o d o caso , m u ü l a d o r a , q u e l a b o m b a , e l 
o b ú s , l a g r a n a d a o la b a l a , h a b í a n a b i e r t o 
e n este o r g a n i s m o t a n c o m p l e j o , a d m i r a b l e 
y f r á g i l que es e l c u e r p o h u m a n o . 

E n u n a c o n f e r e n c i a q u e p r o n u n c i ó e n e l 
« I n s t i t u í d ' E s t u d i s C a t a l a n a » h a c e u n o s dos 
a ñ o s , t i t u l a d a « H i s t d r i a d ' u n l l i b r e » , T r u e t a 
n o s d i o u n a i m a g e n r e v e l a d o r a de l a t r a y e c 
t o r i a h i s t ó r i c a d e su o b r a . E l l i b r i t o i n i c i a l , 
d e 1 2 4 p á g i n a s , e d i t a d o p o r l a « B i b l i o t e c a 
M é d i c a d e C a t a l u ñ a » e n 1 9 3 8 , fue t r a d u c i 
d o a l f r a n c é s y a l i n g l é s y d i s t r i b u i d o e n los 
c e n t r o s m é d i c o s y u n i v e r s i d a d e s m á s f a m o 
sos d e l m u n d o o c c i d e n t a l . Se e n v i a r o n co
m u n i c a d o s c i e n t í f i c o s a l a p r e n s a i n t e r n a 
c i o n a l y , p r o n t o , e l t r a t a m i e n t o d e l g r a n 
M M B B y c i r u j a n o c a t a l á n fue c o n o c i d o p o r 
t o d o s l o s e spec ia l i s t a s d e l m u n d o . E n p l e n a 
g u e r r a , e l h o s p i t a l en que o p e r a b a T r u e t a se 
c o n v i r t i ó e n l u g a r de c i t a y e s t u d i o de per
s o n a l i d a d e s m é d i c a s que a c u d í a n a B a r c e l o -

r a l u c h a r , j u n t o s , c o n t r a l a m u t i l a c i ó n y l a 
m u e r t e p r e m a t u r a . 

Un ejemplo 
E n l a s e c u e n c i a f o t o g r á f i c a a d j u n t a se 

t i ene u n a i d e a m u y c l a r a d e l p roceso . E l he
rido e r a u n c o r o n e l d e l a s B r i g a d a s I n t e r n a 
c iona l e s , y u g o s l a v o , I l l i t c h , c o n e l q u e y o 
h a b í a c o n t r a í d o g r a n a m i s t a d d u r a n t e m i 
p r i m e r e x i l i o e n F r a n c i a . M a n d a b a u n a 
f u e r z a m i l i t a r e n e l frente d e A r a g ó n y fue 
h e r i d o p o r l a e x p l o s i ó n d e u n a m i n a . S u 
b r a z o q u e d ó h o r r i b l e m e n t e m a l t r e c h o y los 
m é d i c o s de los s e r v i c i o s m i l i t a r e s d e u r g e n 
c i a e n e l frente e r a n p a r t i d a r i o s d e u n a m u 
t i l a c i ó n i n m e d i a t a p a r a e v i t a r l a g a n g r e n a . 
I l l i t c h s a b í a d e l m é t o d o T r u e t a y h a b í a l e í d o 
cosas r e fe ren tes a l d e s c u b r i m i e n t o . M e t e l e 
f o n e ó p a r a s o l i c i t a r los c u i d a d o s d e T r u e t a . 
M e puse i n m e d i a t a m e n t e a s u d i s p o s i c i ó n y 
v i n o d i r e c t a m e n t e a m i d e s p a c h o e n a m b u 
l a n c i a . C u a n d o m i s e c r e t a r i a l o v i o se des
m a y ó , pues la h e r i d a p r e s e n t a b a u n a spec to 
i m p r e s i o n a n t e . C o n d u c i d o r á p i d a m e n t e a l 
h o s p i t a l , T r u e t a se o c u p ó i n m e d i a t a m e n t e 
de é l . Y o , obses ionado e n t o n c e s e n los t e m a s 
de p r o p a g a n d a , f u i c o n u n o de m i s f o t ó g r a 
fos y s e g u i m o s e l c u r s o d e s u c u r a c i ó n d e l 
que l a s fotos a d j u n t a s d a n fe en u n o d e l o s 

I 

i 

foenc/í fotográfica del desarrollo de la curación de una grave lesión infectada y fracture del antebrazo producida por la voladura de una mina. 

1 más t a r d e p o r o t r o m é d i c o c a t a l á n i l u s -
^ Alsina B o f i l l , p r e s i d e n t e d e l C o n g r e s o d e 

Ticina r e c i e n t e m e n t e c e l e b r a d o e n P e r -
" y í . cuando a f i r m ó q u e l a m e d i c i n a c a t a 
ra - p u e s h a y u n a « m e d i c i n a c a t a l a n a » — 
[ d i s t i n g u í a p o r s i t u a r a l h o m b r e e n e l c e n -

sus p r e o c u p a c i o n e s . N o es d e e x t r a -
entonces, q u e é s t a f u e r a l a o b s e s i ó n d e 

Ueta m a n i f e s t a d a e n u n a d e sus f o r m a s 
1 evidentes: su i n t e g r i d a d fisica, s u l u c h a 

ntra el « r e m e d i o » , h y o de l a i n c a p a c i d a d , 
1 « m u t i l a c i ó n . 

^ obra y una vida 
|No voy a e x p l i c a r e n este p a p e l l o s m é t o -

e T r u e t a p a r a c u r a r l a s fracturas de 
T r e s t a u r a r t o t a l m e n t e l a figura h u 
Pues e l i n t e n t o sa le d e l o s l í m i t e s d e 

n a s ó l o p a r a e s t u d i a r y v e r d e c e r c a los m i 
l ag rosos c u i d a d o s de n u e s t r o h é r o e . 

T e r m i n a d a l a g u e r r a c i v i l , T r u e t a m a r 
c h ó a l a G r a n B r e t a ñ a y fue p r o f e s o r d e l a 
U n i v e r s i d a d de O x f o r d . E l s e g u n d o l i b r o , e n 
i n g l é s , t e n í a y a m á s de 2 0 0 p á g i n a s , y e l sa
b i o d o c t o r nos fue e n s e ñ a n d o u n a se r i e d e 
l i b r o s c a d a v e z m á s v o l u m i n o s o s y c o m p l e 
to s q u e t e n i a sob re su m e s a d e l « I n s t i t u t » y 
q u e c o n s t i t u í a n u n a p r u e b a c o n t u n d e n t e d e 
l a p r o y e c c i ó n u n i v e r s a l d e s u o b r a . T o d o s 
l o s i d i o m a s sabios d e l m u n d o l o h a b í a n t r a 
d u c i d o o c o m e n t a d o y l a s n u e v a s e x p e r i e n 
c ias , h i j a s de l a p r á c t i c a c o n t i n u a d a d e l m é 
t o d o , f u e r o n a ñ a d i d a s a l a s n u e v a s e d i c i o 
nes , a l g u n a s d e l a s cua les y a l o e d i t a b a n e n 
dos v o l ú m e n e s . E r a la c o n s a g r a c i ó n d e u n a 
o b r a y d e u n a v i d a . E l d o c t o r T r u e t a se 
h a b í a a l i a d o c o n l a n a t u r a l e z a h u m a n a p a -

d o c u m e n t o s de l a c i r u g í a d e fracturas q u i z á 
m á s c o m p l e t o . E n pocas s e m a n a s m i a m i g o 
y u g o s l a v o , que en c u a l q u i e r o t r a c i r c u n s 
t a n c i a h u b i e r a p e r d i d o e l b r a z o i z q u i e r d o , 
s u p o n i e n d o que se h u b i e r a p o d i d o e v i t a r l a 
g a n g r e n a , p u d o h a c e r e l s a l u d o m i l i t a r d e l a 
é p o c a y r e i n t e g r a r s e a l frente de A r a g ó n . 
D e s p u é s d e l a g u e r r a m u n d i a l , I l l i t c h , q u e 
l u c h ó v i c t o r i o s a m e n t e e n l a s filas d e T i t o , 
fue e m b a j a d o r en H i s p a n o a m é r i c a . N o le h e 
p o d i d o l o c a l i z a r y n o s é s i v i v e t o d a v í a . Pe
r o le h a r é l l ega r , p o r v í a d i p l o m á t i c a , es te 
d o c u m e n t o p a r a v e r s i l e l l e g a y t a n g o n o t i 
c ias suyas . 

E l n o m b r e de Josep T r u e t a se h a u n i d o a 
l a l i s t a , t a n l a r g a y t a n c o r t a a l m i s m o t i e m 
p o , de estos a u t é n t i c o s h é r o e s d e l a h u m a n i 
d a d q u e son los m é d i c o s y l o s c i r u j a n o s q u e 
c r e e n a p a s i o n a d a m e n t e e n l a filosofía h u m a 
n a de su m i s i ó n . • 
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Iva y Oscar, 
la desmitificación 

del humor 
Terriblemente sinceros, ambos dibujantes arremeten contra el 

halo mágico que parece rodear el humor del humor 
gráfico y los superlativos que se le adjudican 

J. Moya-Angeler 

Q ue l a gente se desencante , p o r 
que en esto del h u m o r no h a y n i 
a r t i s t a s n i m á r t i r e s n i f i l ó s o f o s 
ocultos. E l humor i s t a t rabaja pa

r a vender su p r o d u c t o y qu ien quiera , que lo 
compre . No e s t á obl igado n i con el p ú b l i c o n i con 
nadie. Y s i quiere Jugar a hacer p o l í t i c a a t r a v é s 
del h u m o r e s t á e n g a ñ a n d o a la gente, como se la 
e n g a ñ ó en los a ñ o s de r e p r e s i ó n . E l humor i s t a no 
va a hacer cambia r nada, como no lo h a r á San
tiago Car r i l lo . E n este p a í s , si a lguien ha de cam

b i a r las cosas d e v e r d a d es el obrera pisoteado, 
e l que pasa hambre y e l que no tiene n i u n duro 
en el bols i l lo . 

R a m ó n Tosas, t l v á » , y Oscar Nebreda, «Oscar» 
son el A t i l a y e l Diab lo Cojuelo del h u m o r espa
ñ o l . D e v a s t a d o r i r r e s i s t i b l e y cor tacabezas 
i m p í o , el uno; escrutador de nuestros p e q u e ñ o s 
v ic ios y del goce de los grandes pecados para su 
recochineo s a t í r i c o , e l o t ro . 

—Alguien nos l l a m ó « á c r a t a s p a n e u r o p e i s t a s » . 
¡Al cuerno con lasfases p a r a quedar b ien! Yo — dice 
Oscar— soy u n humanis ta , un hombre que dis

f r u t a hablando con la gente de la calle, de l cam
po, que necesita el contacto humano. 

—Es la cal le y el pueblo nuestra fuente de tra
bajo - d i c e I v á - . Es m e n t i r a eso de que hay que 
tener i n s p i r a c i ó n p a r a hacer un chiste o una his
tor ie ta . Lo que hay que ser es observador. La 
i n s p i r a c i ó n es un cuento, porque , en e l f o n d o , el 
h u m o r es una c u e s t i ó n de p u r a q u í m i c a y bio
l o g í a : m á s o menos adrena l ina en la sangre y 

o t ras p o r q u e r í a s p a r a poder concebir una iditM 
luego todo un desarrol lo o e l a b o r a c i ó n dt ,\ 
ideado a t r a v é s de una t é c n i c a . 

Una mirada al «boom» del 721 
E n 1972, I v á y Oscar protagonizaron la i 

ofensiva del h u m o r e s p a ñ o l . Lanzaron tBanii 
b á s » a l t i empo que n a c í a en M a d r i d tHer, 
Lobo», y c rea ron luego t E l P a p a s » , ahora prenúl 
da intemacdonalmente po r sus c ó m i c s , adea 
de colaborar en numerosos d iar ios y publ icaá l 
nes. F i r m a b a n j u n t o s sus trabajos mancomual 
dos y fueron «vede t t e s» de l «boom» del hunsl 
Apor t aban ambos u n lenguaje popular , lograi 
hacer del a rgot y la j e r g a cal lejera u n ele 
m á s del humor . E s c r i b í a n con intencionada! J 
garrafales faltas de o r t o g r a f í a —«Pora mí simf 
p r e ha sido una gozada i r met iendo haches t 
donde quedaban m á s d i v e r t i d a s » , dice Iví-| 
mien t ras el d ibujo de Oscar entraba en la i 
avanzada l í n e a expresiva de l h u m o r ;ranc6| 
—Reiser y Wolinski,de l a escuela de «Charlie He:-1 
do» , estaban en su e s t i l o - , e I v d despuntabapl» | 
mi l las con un t razo tosco, v io lento y sensual li 
p ionero de las « g r a n d e s n a r i c e s » en los monos I 

— En aquel la é p o c a o c u r r i ó lo que ahora « t i 
r r e en p o l í t i c a : se en te r raban los viejos humt 
r is tas colaboracionistas con el fascismo, y s¡úki\ 
la cal le una nueva g e n e r a c i ó n . T a m b i é n am 
ahora en po l í t i c a , hubo m u c h o con/usiomsm| 
sal ieron los oportunistas y los que jugaron i 
ocu l t a r su impotenc ia creadora con un, «no i 
deja la c e n s u r a » . A h o r a , cuando se puede I 
c la ro en nuestros chistes, se les ha visto el ( 
mero . Vb recuerdo, hace só lo cua t ro años , c * i | 
se d e c í a que u n chiste de s e g ú n q u i é n valía« 
que m i l pa labras de un a r t í c u l o contra e l . 
men . M e n t i r a . Se le daba a l chiste u n a impa 
c í a desmesurada. Muchos no h a c í a n m á s quii 
t íp ico , a b u r r i d o y r e i t e ra t ivo chiste del náufi 
que siempre d ice lo mismo, cambiando el disjr 
de l personaje. La gente q u e r í a ve r m á s aüái 
donde iba el humor i s t a y eso v a n a g l o r i ó a 1 
chos. O í r o s se aburguesaron r á p i d a m e n t e y » | 
t r a r o n en el s i s tema: a h í e s t á n los que dieronc 
u n lenguaje gracioso y aho ra que se han forran 
no quieren u t i l i z a r lo con l a v i ru lenc ia de cu(»i4| 
pasaban hambre . Otros, p o r su par te , son i 
burgueses que j u e g a n a ser t p r o g r e s » . Hacenc 
tes p a r a i r r i t a r y contentar a las clases pt«¡i»| 
í e s . 

—¿Qué q u e d ó da aquel la g e n e r a c i ó n qna p*| 
r e t í a nacer? 

—Poca cosa porque en t re los que salíe&t 
h a b í a gente m u y m a l a . A d e m á s , se quiso dar 
impor tanc ia p o l í t i c a a un movimien to í " * r 
d e b í a de tener nada p o l í t i c o . La normalidad*^ 
puesto las cosas bastante c laras . 

—¿Cuá l fue vuestro papal? 
—Nosotros nos conocimos p o r casualidad- ' f l 

—dice O s c a r - f u i a ve r a I v á porque era e"^j 
morisca que, en u n a l is ta que m e dieron 
d í a , a p a r e c í a como el que v i v í a m á s cerca d í H 
casa. Comenzamos a t raba jar porque Ivá, 1IUÍT| 
t e n í a u n d u r o en e l bolsi l lo, estaba encantad"'! 
v e n i r con f recuenc ia a m i casa, donde le i " * * ! 
ban a comer constantemente. Estuvimos a i j i " ^ 
meses sobreviviendo, hasta que nos planb 
el t raba jar de v e r d a d en el h u m o r a m e t e r ^ i 
camareros o vendedores ambulantes . Tuvá'&jM 
suerte, o q u i z á me jo r : t u v i e r o n ellos la s"ertí' 
l l eva r adelante nuestras ideas en una 
N a c i ó « B a r r a b á s » , y empezamos a respirar 
personas. En aquellos momentos, P W B C Í t » ' ^ ! 
e i lenguaje popu la r , pisoteando lo que se M " ' ! 
l l a m a d o t í a pu reza de la lengua de l I m p e r é 1 

18 



omore 
poca 

nor a represalias, excepto en el caso de Cela, 
i impedido que e l a rgot de la cal le usado p o r 

íuc/ies, por ejemplo, se ref le jara a t r a v é s de 
medios de c o m u n i c a c i ó n . La p r i m e r a etapa 

| «Barrabás», como la p r i m e r a de «El P a p u a » , 
tm apasionantes. Luego, hemos entrado en 
mecán ica que cada d í a nos d ice menos. 

:esidad de ser irritados 
.¿Se o t acaba la vana h u m o r í s t i c a ? 
-No - d i c e I v á — , s implemente se acaban las 
s. A m i , pa r t i cu l a rmen te , m e gusta l a t a rea 
ora, l levar adelante ideas y empresas. M e -

I aún, aventuras. Soy u n aven ture ro que t r a t a 
{sobrevivir. 

- f i e puwto t o m a r an t o r i o la v i d a n a fanmo-
iT 
- l i t r o , poro sor humor i s t a hay que ser u n tí-
ue le entren ganas de r e í r s e de todo. Que n o 

i evitar el chotearse de l muer to en u n en f ie 

•Yo - a ñ a d e Oscar— tengo u n a p o s i c i ó n di fe-
t : estoy cansado de d ibujar . Si hemos sido 

nomtas hasta ahora es s implemente po rque 
han pagado bien. Hemos necesitado d ine ro 
i sobrevivir y hemos hecho nuestros chistes. 
: de al t ruismos. Dinero , ofer ta y demanda , 

ra part icipamos en los beneficios de l a em-
y la c u e s t i ó n e c o n ó m i c a nos v a m u y bien , 

i no hemos camb iado : somos el mi smo desas-
| de tiempo a t r á s , v e s t í m o s igua l , no compra -

coches nuevos u o lv idamos los viejos o m i -
I . Nada ha cambiado, excepto en m i caso, que 

quiero usar lo que he ganado p a r a r e t i r a r m e un 
día , q u i z á pronto, a una casa de campo. Pero reti
r a r m e p a r a cu ida r de una p e q u e ñ a granja que 
m e p e r m i t a sobrevivir , no p a r a ganar m á s dine
r o . 

- ¿ L a c iudad ahoga? 
— l a ciudad i r r i t a y esto es bueno para no

sotros, que necesitamos ser espoleados, ataca
dos, p a r a tener la mala uva que p e r m i t a hacer 
m á s cor ros ivo nuestro humor . N o podemos per
m i t i m o s ser blandos o aburguesamos. H a y que 
saber repudiar el testablishmena. 

— E l h u m o r g r á f i c o ei un lenguaje cifrado an
t ro t u autor y el lector, ¿cuá loa t o n l a t c lavat da 
vuestro eatilo? 

—Wo trabajamos sobre esquemas preconcebi
dos n i tenemos una clave. Simplemente conoce
mos el t ruco que hay que emplear p a r a sorpren
der a l lec tor y, p o r lo tanto, hacer le s o n r e í r o dis
f r u t a r . H a y muchos dibujantes que no d o m i n a n 
el t ruco y se e m p e ñ a n en querer ser humoris tas . 
Ponen tan to entusiasmo que si su f e ciega y equi
vocada hubiese sido p o r l a r e l i g i ó n e s t a r í a n en 
los altares. 

El rayo divino no llega 

E l lenguaje de I v á es directo , s in concesiones. 
A I v á le gusta hablar t remendls t icamente para 
escandalizar, como en un Juego, a los t imoratos . 
A m a los animales, los n iños y los subnormales. 
« M e encanta la pureza de los subnormales. Son 
seres fel ices po r poca cosa, que apenas sufren. 

tAMOMt 

TMHCS «TXJ oweawwt**» * e M » o i 

Arriba. 
a la izquierda, 
Ivá (con gafas) 
y Oscar, 
en su estudio. 
Junto 
a estas líneas, 
una historieta 
de Ivá publicada 
en plena época 
de amenazas 
de los grupos 
de extrema 
derecha. 

como los perr i tos , pero en persona. Soy m u y 
amigo de ellos». En su gradeza física, que ronda 
los cien ki los de peso, se esconde un b o n a c h ó n 
que gusta ser irrespetuoso y violento , l a contra
pos ic ión de la esencia de su c a r á c t e r . Oscar, 
t a m b i é n rondando los d e n ki los, u t i l i za t a m b i é n 
un lenguaje impactante basado en la sinceridad, 
Habi tualmente , al hablar ridiculiza su entorno, 
i n c l u y é n d o s e a si mismo en la quema. Juntos, 
cuando t rabajan o planean sus historietas des
bordan habi tualmente su i m a g i n a c i ó n , e lucubran 
sobre los temas que hay sobre la mesa y disfru
t an de largos ataques de risa en el c ú m u l o de h u 
moradas que se suceden en una constante inc i t a 
c ión a la f a n t a s í a . 

En la ac tual idad su trabajo, especialmente en 
«El Papus» , es como un mandoble que no deja ins t i 
t u c i ó n e s p a ñ o l a o par t ido pol í t i co en pie. Secues
tros de la revis ta , sanciones, ju i c ios , consejos de 
guerra y amenazas de muerte , se h a n acumulado 
en los ú l t i m o s meses sobre sus historietas. 

—Respetamos a todo el mundo como perso
nas, pero como personajes o inst i tuciones p ú b l i 
cas no respetamos a nadie, es nuestro j u e g o : Nos 
r e í m o s de l a r e l ig ión si hace f a l t a ; el d í a que nos 
caiga un rayo d i v i n o s e r á s e ñ a l de que no pode
mos hacerlo, pero mientras la r e l ig ión se mezcle 
en p o l í t i c a y negocios y no sea u n a c u e s t i ó n p u 
ra , i remos a po r el la. 

— ¿ T a m p o c o oa afectan amonazat y a n ó n i m o s ? 

—Aquí las cosas c a m b i a n : cuando hay conse
jo s de guer ra de p o r medio —y ahora tenemos 
dos— o ju ic ios o la amenaza di rec ta de que v a n a 
despellejamos, se impone entonces el instinto de 
supervivencia. N o vamos a querer ser m á r t i r e s 
de causas e s t ú p i d a s . Es decir, no vamos a j u g a r 
nos el t ipo po r unos lectores que, en su papel , no 
e s t á n dispuestos a defendemos y que no pueden 
ex ig imos nada po r el mero hecho de c o m p r a r 
nuestras revistas cuando les interesa. O p o r unas 
empresas que só lo piensan en ganar d inero . Todo 
¡o cua l pone en evidencia que son m u y pocos ios 
que aceptan que el humor is ta ha de poder meter
se con todo Dios. Poder c r i t i c a r la izquierda, p o r 
ejemplo, que es m u y cri t icable, s in que piensen 
que eres de derechas. 

— Y como nos acosan po r todos los lados, como 
no queremos hacer el juego p o l í t i c o a nadie — d i 
ce Oscar— yo pienso en poder deci r un d í a t que 
os den m o r c i l l a a todos», que y o p l an to esto y m e 
voy a l campo. 

— ¿ N i n g ú n humor i s t a so salva da m a a ü a q u » 
ma. Nadie os un p e q u e ñ o filósofo - S o m p é , p a r 
q j e m p l o - o u n det in tere tado. Nad ie mant lana t u 
mala o v a cuando h a alcanzado un buen statns 
s o d a » 

— Todos jugamos, s in e x c e p c i ó n , a lo mismo. 
T o d a v í a no hemos conocido a l humor i s t a que va
ya p in tando sus chistes po r la cal le o regale sus 
historietas. 

- ¿ N o h a y an toda vuestra ac t i t ud a l raflqfo da 
ana frustración, l a da no habar sido buenos p i n 
tona? 

- E n absoluto. Yo no he intentado en m i v i 
da coger un p ince l - d i c e O s c a r - y no me atre
vo a hacerlo porque tengo sentido de l a r te y co
nozco m i capacidad creadora. A fin de cuentas, 
en el mundo del humor , el «mono», que puede te
ner su gracia , no es m á s que el complemento de 
¡a idea centra l , l a excusa para presentar g r á f i c a 
mente una idea l ú d i c a . 

Ter r ib lemente sinceros, Oscar e I v á han arre
met ido con t ra el mundo del humor . Como ellos sa
ben hacerlo. Con la mi sma c a p a d d a d con la que se 
r í e n del muer to en u n ent ierro. Por ejemplo. • 
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el mundo 

RudoH Slansky(ahorcadapn ¡ 9 5 2 1 con sus dos hijos, el mayor de los cuales ha firmado la tCarta 77*. 

El soplo de la 
libertad viaja 

por el Este 
De los contestatarios individuales a las acciones colectivas, 

en el Este europeo crece la lucha por las libertades 

Josep Verde i Aldea 

L as dos not ic ias ú l t i m a s — ú l t i m a s en r e l a c i ó n 
con el momen to en que estas lineas son 
redactadas— proceden ambas de la U n i ó n 
S o v i é t i c a y hablan , u n a de huelgas de 

hambre en campos «de t r a b a j o » y, la o t ra , de ex
plosiones ( terroristas*. La p r i m e r a encaja en la 
ahora y a larga l is ta documenta l sobre la contes
t a c i ó n pacifica, mien t ras que la segunda encie
r r a u n a clara novedad, puesto que su precedente 
conocido ú n i c o lo const i tuye el atentado, con v i c 
t imas , en el un tanto m í t i c o M e t r o de M o s c ú . 

Aunque se supiera de personas y p e q u e ñ o s 
grupos contestatarios en el Esta, an ter iormente 
nadie les confer ia m a y o r alcance, a l t i empo que, 
a l suponer de algunos, no se t ra taba m á s que de 
u n f e n ó m e n o que p o d í a i r desapareciendo de mo
do progresivo con la « d e s e s t a l i n i z a c i ó n » que se 
c r e í a que iba calando cada ve r m á s hondo. 

1976, s in embargo, y los d í a s que l levamos ya 
de 1977, no favorecen la an te r io r s u p o s i c i ó n . E n 
j u n i o del pasado a ñ o , Polonia se ve agitada por 
una huelga cuyas consecuencias no han te rmina
do a ú n . En la Aleman ia Or ien ta l , u n cantante allí 
m u y conocido y anter iormente encumbrado po r 
el p rop io r é g i m e n , W o l f B i e rmann , ve c ó m o sus 
disconformidades con los gobernantes le valen la 
e x p a t r i a c i ó n . Hace pocas semanas, en Checoslo
vaquia , donde la d i fun ta p r imave ra de Praga de 
1968 mant iene u n indudable rescoldo de super
v ivenc ia , u n centenar de personalidades —políti
cos o intelectuales— firman un manifiesto que t i 
t u l a n « C a r t a 77». Ent re los firmantes po l í t i cos , 
resal tan J i r i Hqjek, ant iguo min i s t ro de Asuntos 
Exterioras, M i l á n Huebi , ant iguo rector de la Es
cuela Superior del Par t ido , F r a n ü s e k Kr íege l , ex 
di r igente del par t ido , y la esposa y e l hijo de 
Slansky, que h a b í a sido secretario general del 
pa r t i do . Los portavoces designados po r los p ro
pios firmantes son Hajek, H a v e l y Patocka. Poco 
d e s p u é s , algunos de los firmantes e ran deteni
dos, y la a c u s a c i ó n era de « a c t i v i d a d e s c r im ina 
les g r a v e s » . E l «delito» de la « C a r t a 77» puede ser 
revelado por este significativo p á r r a f o : «La "Carta 
7 7 " es una comunidad Ufare, informal y abierta de 
hombres de convicciones, religiones y profesio

nes diversas, v inculados po r la v o l u n t a d de : 
prometerse i n d i v i d u a l m e n t e y en c o m ú n en t, 
de l respeto de los derechos del hombre y del 
dadano en nuest ro p a í s y en el m u n d o . 1 
r e a c c i ó n v io len ta , no só lo en Praga, sino a trm 
de la prensa del Este y, m u y concretamente df J 
s o v i é t i c a , con t ra los firmantes, a s í como lai KJ 
saciones de estar al servicio de intereses reaca 
nanos y enemigos del pueblo mues t ran cámoi 
fondo de las estructuras en que la libertad | 
ser ejercitada alU sigue incommovible. 

La v iuda de Slansky, a l sol ic i tar ayuda a I 
P.C. occidentales, pone evidentemente 
sobre la l laga. Slansky fue colgado en 1952 - ¡» | 
riodo stalinista—, y rehabi l i t ado en 1956. S u i i l 
da , hoy, s e ñ a l a que la r e a c c i ó n fulminante lasf 
cuerda «los a ñ o s 50. cuando era posible coa 
na r a cua lquiera po r cu laquier cosa» , mientra^ 
ac tua l secretario de l Pa r t ido Comunista 
l e h a c e m e m o r i a d i c i é n d o l e que em 
a q u é l l o s unos t iempos en que «con al 
"Creed en e l pa r t ido , camarades" , hablan i 
recogidas m á s de diez m i l firmas para re 
la muer te , i nc lu ida la v u e s t r a » . Pero el 
contestatar io no se l i m i t a a acciones escritai i 
intelectuales y po l í t i co s ya que en Varsovia, 
de 300 obreros de la f áb r i ca Ursus acaben I 
firmar una car ta p id iendo la r e i n t e g r a c i ó n alo 
bajo de sus c o m p a ñ e r o s despedidos después 1 
las huelgas de j u n i o pasado, a c c i ó n que se 3 
a l a que y a viene realizando al l í u n Cornil* i 
Defensa de los Obreros v í c t i m a s de l a rep 
y a las que univers i tar ios , escritores, artifiaj 
actores impulsan colect ivamente en recli 
de que se const i tuya una c o m i s i ó n parlamenti 
que investigue aquellos acontecimientos deju 
A l t iempo, se s e ñ a l a n insistentemente, por e 
m i té de Defensa de los presos políticos alj 
URSS», con sede en P a r í s , l a represión cuín 
l i n g ü i s t i c a en Ukran i a , como consecuencia dil| 
persistente c a m p a ñ a de «rusif icación» 
aquel t e r r i t o r i o se ve somet ido . 

E n este 1977, este soplo de l i be r t ad que( 
- n o ya in te rmi ten te , sino cada vez m á s vigi 
y constante— por el Este de Europa, empe» 
por la misma URSS, o f r e c e r á , s in duda 
signos de m a y o r fuerza. Los acuerdos de 1 
k i de 1975, que Breznev fo rzó con gran l 
dad , hablan de l i be r t ad de c i r c u l a c i ó n de | 
ñ a s y de ideas y los contestatarios del EM" 
dejan de s e ñ a l a r la c o n t r a d i c c i ó n flagrante " 
lo firmado y lo prac t icado . L a g ran cuesüóoj 
que, s in en t r a r en el fondo de este razona 
las es t ructuras po l í t i co - soc i a l e s de estos; 
parecen to ta lmente incapaci tadas para dar' 
t r ada , en su seno, a la discrepancia, serniD»' 
dispensable de la l ibe r t ad y cond ic ión , a su" 
para que los derechos humanos sean 
mente respetados. An te este p l a n t e a m i e n » ] 
dureza de la reacción no resulta eficaz, ano ' 
que alcance niveles d r á s t i c o s . ¿ E s posible e*J 
19777 La URSS h a b r á de l levar , como es natr 
la voz cantante , y a que no le resulta posiblf" 
r a r en algunos de los estados de su á r e a «í-
que ella no pueda p e r m i t i r en su interior 
nuevas formas de un stalinismo nunca 
recido, po r ser consustancial a l a hisiorü -
profunda de las realidades soviét icas , pondrfl 
graves dif icul tades a los gobernantes. I 

Un h is tor iador b r i t á n i c o , T o d d , ha lant*r3 
p ú b l i c o un interesante l i b r o t i t u l a d o «La cald*j 
na l» , cuya tesis se centra en la inevitable i 
l i d a d de los comunismos de l t ipo soviético T" 
propia URSS. A la luz de los acontedmient** 
v a n madurando en la Europa del Este, la,,¡f] 
T o d d adquiere nuevos argumentos en su " 
E n estas circunstancias , es Europa entera^ 
v a a estar m u y pendiente de cuanto 
r r i endo y a en el Este. • 
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Rigal, en '940 . Bernard Hikla y su orquesta hizo triunfar su nueva 
¿idad de la canc ión francesa adaptada a la mús i ca de baile. Un nuevo 
basado en la ínt ima unión del r i tmo y la melod ía . Los arregios que 

Hilda eran frescos,- jugosos y e s p o n t á n e o s , pose í an un estilo 
i'e original. Un cr í t ico americano de jazz dijo de Hilda: " R e ú n e el 

„) melódico de Glenn Miller y el estilo c a r a c t e r í s t i c o de Dizzy G l l e s p í e . " 
I podía permanecer insensible ante el poder de e v o c a c i ó n de esta mús ica . 

I movimiento de flujo y reflujo de una mús i ca lo suficientemente evasiva 
| emocionar la sensualidad. A la sazón , Rlgat se espec ia l i zó en la 

ción de o r q u e s t a s - e s p e c t á c u l o , 
j donde llamea la luz de hoja de gumía moruna y redoble torero en los 

fímpetu y ardor, nervio y sangre, sangre y fuego, Lola Flores, que a c t u ó en 
Poliorama en 1948. posee un exceso de vitalidad. Y el baile es la 

i que abre camino a ese excedente de energ ía . Manolo Caracol le da 
réplica. Juanita Reina, en el mismo Poliorama y en el mismo a ñ o 

nos trajo la arrogancia, el garbo incontenible de la tonadilla española , 
ando el cuplé , de impor t ac ión francesa. (1) 
los años 40 y como r e a c c i ó n contra la falta de a fán de superac ión 

i que ponían en evidencia las revistas madr i l eñas , groseras, insubstan-
, descoloridas y an t ia r t í s t icas , triunfaron de m o d o rotundo los e s p e c t á c u -

ados "de los vieneses". Gracias a un avispado "producer" : Arturo 
En años sucesivos, los "vieneses" continuaron introduciendo en estas 

i el buen gusto, la riqueza, la fantasía , la modernidad y el r i tmo. 
Bolero actuaron Cathenne Sauvage. una de las mejores cantantes 
as, la m á s intelectual —en su " tour de chan t " figuraban canciones de 
•tas m o d e r n í s i m o s — y la in t é rp re t e predilecta de Léo Ferré , t a m b i é n 

Clay, el cantante-actor de una originalidad y de una agudeza 
entes en sus parodias burlescas. 

Rigat, en los a ñ o s cincuenta, actuaron artistas de franca excepc ión : 
Ulmer. capaz de interpretar canciones tristes, sentimentales, 

risticas y hasta c ó m i c a s con mi l matices, mil variaciones en el gesto y la 
con su agitación ordenada, sus dislocaciones temerarias, y provocando 

oxlsmos de un púb l i co en delino con su voz gangosa y sus actitudes 
as, Henri Salvador se me t í a literalmente el púb l ico en el bolsillo: Garlitos 

| en el Cómico, es un excelente artista, un hombre de una elasticidad 
'tosa no sólo en el cuerpo, sino en el espír i tu : conoce como pocos el 

la psicología del chiste, de la mímica expresiva: en Rigat, Borrah 
uch, con sus a r m ó n i c a s , nos recuerda la primera cinta sonora que se 

en Barcelona, Interpretada por él; los Amin Brothers, en Botero, son 
róbalas espectaculares y muy seguros, con la piel morena de Mustafá y 

) de lirio; en la Forrt del U e ó , Luis Mariano se proclamaba sucesor directo 
Mojica, para divertir a públ icos extranjeros que gustan de la 
i cursi. 

Maunce Chevalier, en el Wmdsor Palace, merece párrafo aparte. Nunca este 
artista se había mostrado tan d u e ñ o de sus medios de expres ión . Nunca le 
h a b í a m o s aplaudido una autoridad tan absoluta, tanta naturalidad y tanta 
mesura. Aquello era la perfección total en un g é n e r o , o sea, algo muy raro y 
muy meritorio. Esto es lo que explica el éxi to duradero y cada día m á s sól ido de 
ese maestro de la canc ión . 

Y nos enfrentamos ahora con la comedia musical en los a ñ o s cincuenta. 
Tras nuestra guerra, los extranjeros llegaron a nuestro país , llevados y t r a í d o s 
por el azar bélico, desde Monique Thibaut a Robert Lamoureux. Los de la Sea la 
berlinesa presentaron a un artista único en el mundo. Bela Kremo, el prodigioso 
malabarista con sombreros y bolas: o t ro de mucho efecto. Unus. Sus revistas 
resultaban envaradas y presuntuosas, germanizadas, y sólo se salvaban por las 
atracciones sueltas: Spadaro y Miriam Klekowa. En estas comedias musicales, 
presentadas en el Cómico y en el Victoria, por el inteligente "producer" 
Joaqu ín Gasa, triunfaban Mary Santpere y Alady. Mary Santpere tiene un gran 
sentido de la caricatura. Posee k> que caracteriza a los artistas au t én t i cos , la 
"clase" y la "ca l idad" . Su modo de interpretar es e s p o n t á n e o , parece 
proceder de un impulso interior, es jugoso, vivo y fresco, irresistible, t amb ién . 
Carlos Salda ña . Alady, pose ía el secreto de renovarse en la pasarela, pasarla 
con un chiste en los labios, con la misma tranquilidad con que el equilibrista 
pasa la cuerda floja con su sombrilla. Su gracia, en suma, era personal ís ima. 

Trabajaron en Barcelona durante los cincuenta y primeros sesenta: Juhette 
Greco, Patachou, Vanja Once, Josephine Baker, en Río, con su risa cegadora de 
mulata que e n s o m b r e c í a la luz de los focos y sus actitudes descoyuntadas: 
Jacqueline Francois. Nella Colombo... 

De ah í que nuestro artículo se termine en los primeros sesenta sin 
mencionar los ú l t imos años , feudo de la TVE. En efecto, la TVE ha asestado un 
golpe morta l a la p resen tac ión de grandes atracciones internacionales en una 
pista o en un escenario. La TVE. efectivamente, paga a los artistas extranjeros 
sueldos a s t r o n ó m i c o s y totalmente prohibitivos para las salas de fiestas. Y el 
gran públ ico, que no matiza y al cual le importa un bledo ver .a los artistas en 
carne y hueso como en sombras chinescas, ya se ha acostumbrado a verlos en 
la pantalla p e q u e ñ a . Por lo d e m á s , no se ha de mover de su domicil io. La TVE, 
para ese público, es un e s p e c t á c u l o mucho m á s c ó m o d o y m á s barato. • 

(1) En los años cuarenta, cincuenta e incluso sesenta. María YáAez (Bella Doma) 
estaba en ese punto sabroso en que un arte halla su forma más genuma de 
representación. Los autoras de las canciones de Bella Dorna confeccionaron un jocundo 
repertorio, donde, con habilidad de frase, eHa destizaba historietas sumamente 
picantonas. Bella Donta cantaba esas canciones con un arte consumado. Los suspiros, las 
reticencias, las ingenuidades pérfidas, las audacias elertni con que ella las interpretaba, 
le valían un éxito notable y de rara cahdact lo obtenía en el Molino, y también actuaba en 
este local el gran fantasma Johnson. 
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La llegada 
de los Vieneses. 
en los a ñ o s 
cuarenta, 
supuso la 
renovación 
de la revista 
española. 



1 

\Teóasfáél 

'4 
•Roberto Alcázar v Pedrini. de Vaño y *EI Guerrero del Antifaz*, de Gago, exaltan valores ligados estrechamente a la ideología franquista. 

E l comtc, o metor pre-comic e spaño l de principios de siglo, creado a partir 
de unas premisas concretas, perfectamente definidas y umversalmente 
aceptadas —historietas infantiles educativas y moralizantes, de t ipo 

monontario. acordes con la ideología de una alta b u r g u e s í a que. a d e m á s , 
controlaba la industria editorial—. evoluc ionó , sin altibajos notables, de modo 
paralelo al desarrollo de una nueva dase media la cual, con el t iempo, llegaría a 
acceder a los puestos clave del sector. 

La o r ien tac ión general del pre-comic c a m b i ó de signo según los gustos, 
necesidades y exigencias de un estamento social que. con capacidad de crear y 
absorber la p r o d u c c i ó n subsiguiente, configurar ía ya la cond ic ión de obieto de 
consumo del futuro comic e spaño l 

Barcelona, primer centro editorial del país , se s i t uó en linea desde el primer 
momento. Así. en 1917. y cuando de las publicaciones anteriores só lo 
sobrevivía con éx i to EN PATUFET. aparece una revista que con un contenido 
distinto al general (fue la primera en renunciar al c a r á c t e r d idác t ico , 
p r e s e n t á n d o s e como meramente recreativa), c o n o c i ó tal suerte que llegaría a 
designar con su nombre a todo el g é n e r o : el TBO. cuya presencia se extiende 
hasta nuestros d í a s . De la misma é p o c a es Editorial El Gato Negro. 
Especializada en diversos tipos de literatura popular, destacamos un tí tulo. 
PULGARCrTO, que. con el citado TBO. es la revista m á s veterana de las 
existentes en la actualidad. 

Ante el i n t e r é s que tales publicaciones despertaban en el lector, incluso 
adulto, otra editorial barcelonesa. Hispano Americana de Ediciones, introdujo 
en Esparta los mejores productos extranjeros. Con una impres ión excelente y 
muy cuidada, los h é r o e s del comic norteamericano se presentaron al públ ico 
hispano en AVENTURERO y LA REVISTA DE T1M TYLER La a c e p t a c i ó n de la 
nueva t e m á t i c a (grandes epopeyas medievales, exotismo, ciencia-f icción, etc.), 
a s í como su original y revolucionario tratamiento grá f ico-nar ra t ivo , profunda
mente relacionado con el cine, fue extraordinaria, hasta el punto que muchos 
guionistas e ilustradores nacionales incorporaron una y o t ro a su p roducc ión . 

Con eHo se inicia una de las é p o c a s m á s brillantes del que ya podemos 
Jlamar comic e s p a ñ o l . 

La guerra civil supuso una ruptura total en la vida s o c i o e c o n ó m i c a españo la , 
y sus consecuencias se vieron reflejadas en todos los aspectos de la misma. 

El comic no fue una e x c e p c i ó n . 
Las publicaciones existentes acusaron el golpe y. tras las dificultades de 

o b t e n c i ó n de material extranjero, la tendenciosidad y la propaganda de los 
bandos en lucha se incorporaron a la p r o d u c c i ó n interior. A l alargarse el 
conflicto, la poli t ización total se hizo inevitable, redundando en detrimento de 
la calidad conseguida en los a ñ o s anteriores. 

B dirigismo volvió a hacerse patente. Al quedar las mayores editoriales 
localizadas en el campo republicano, la zona nacional se vio privada de 
publicaciones infantiles, en la imposibilidad de crear opinión entre la juventud, 
al r e v é s de lo que ocurr ía en el o t ro lado IC A M A R ADAS, ESTEL, PIONERO 
ROJO. VIA AVANT. etc.). Tal deficiencia fue solventada cencedtendo 
facilidades e c o n ó m i c a s y t é c n i c a s a particulares y grupos ideo lóg icos que 
estuvieran dispuestos a colaborar con el nuevo Rég imen . 

Publicaciones ligadas al régimen 
Así, ya a finales de 1936 a p a r e c i ó PELAYOS. editada en San S e b a s t i á n por la 

Junta Nacional Carlista de Guerra, seguida de FLECHA, orientada por Falange 
Española y de las JONS. a t r a v é s de su Junta Nacional de Propaganda. Ambas 
revistas se fusionaron tras el Decreto de Unificación, y la resultante. FLECHAS 
Y PELAYOS. de c a r á c t e r decididamente pa t r ió t i co , v io prolongada su 
existencia hasta bastante d e s p u é s de terminada la contienda, si bien su 
contenido fue perdiendo el componente ideo lóg ico inicial. 

LOS 
COMICS 

Durante los años 50. las editoriales catalanas! 
recuperaron, gracias a la visión comercial 

y al esfuerzo de sus promotores, 
un puesto de primacía en la 

producción de tebeos 

Por JUAN CARLOS CUCURELLA 

En 1938 y t a m b i é n en San S e b a s t i á n , a p a r e c i ó CHICOS, revista noi 
en principio a ningún grupo polí t ico, aunque luego pasara a depende' 
Delegación de Prensa y Propaganda de FET y de las JONS. No obs tan». 
general de la publ icación se alejó un tanto del partidismo pol í t ico imp 
desde 1941. permi t ió que los dibujantes reemprendieran, con cierta digni 
labor gráfica experimental interrumpida cinco a ñ o s antes. CHICOS 
duda, desde el punto de vista formal, la mejor revista de la Nueva " 
gracias a haber recuperado a antiguos creadores, como Emilio Freixas, I I 
incorporac ión de nuevos valores, entre ellos J e s ú s Blasco, el mejo'.f 
mucho, de todos los autores e s p a ñ o l e s de comics. 

Al finalizar la guerra, el panorama editorial no p o d í a ser m á s desalene 
la escasez de papel —debida al descenso de las importaciones »J 
des t rucc ión de las f á b r i c a s — y a la d i spe r s ión de buen 
profesionales y empresarios, vino a sumarse el r ígido control del Estado! 
la mermada p roducc ión del sector. Las pocas revistas que con 
obtener periodicidad quedaron bajo la dependencia de la Vicesecrf 
Educación Popular de FET y de las JONS. con derecho a un cupo * ( _ 
rég imen de p ro tecc ión y. consecuentemente, de subord inac ión ideologi*| 
restantes publicaciones no oficiales supervivientes a la depurac ión , ' 
sujetas a las fluctuaciones del mercado, pagando el papel con sob 
cuando lo encontraban; ca rec ían de periodicidad; eran considerad»1 
" fo l le tos" y deb ían aparecer cada vez con un tí tulo distinto. 

El resultado de todo ello se tradujo en una pobreza de fondo y de fa 
en nada recordaba a los alardes g rá f i cos y creativos de la anteguef* 

Comercialmente hablando, la única salida viable para una industn* f 
que volvía a partir de cero cons i s t ió en la r e d u c c i ó n da formatos, l o s ' 
á l b u m e s de aventuras quedaron reducidos a unos cuadernos ap 
t a m a ñ o cuartilla, de tres a cinco d íp t i cos cosidos, portada a color e f 
blanco y negro, con un precio de lo m á s asequible. 
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este terreno, la conocida Hispano Apiencana de Ediciones cons igu ió 
convenientemente censurados, ios corroes americanos que tanto éx i to 

_ ran en su etapa anterior, 
aceptación det nuevo formato a n i m ó a p e q u e ñ a s empresas, repartidas 

principales capitales del pa í s , que con material e s p a ñ o l —inferior en 
aspectos al ofrecido por la H í s p a n o Americana—. inundaron el mercado 

- títulos y personajes cuya acc ión se situaba, de acuerdo con las 
nces nacionalistas y tradicionales que patrocinaba el Régimen, en las 

de máx imo esplendor de la historia de E^oaña 
onal Valenciana, creada en 1932, resumen en sus t í tu los EL GUERRERO 

ANTIFAZ, da Gago, y ROBERTO ALCAZAR y PEDRIN, de Vano, la 
ion de alguno de los valores citados: la Reconquista, con el componente 

y católico (en el ampl io sentido de la palabra) que se desprende de la 
por lo que al GUERRERO respecta, y la i nco rporac ión del adolescente, 
de una constante c o n c e p c i ó n mamquea de la vida, al mundo del adulto 

0 ALCAZAR). 
su ejemplo, otras empresas levantinas acometieron la misma 

con discretos resultados. En su totalidad, no obstante, consiguieron dar 
revistas un cariz popular, frente al oficial y minoritario de las editoras 
leñas y el netamente comercial de las catalanas. 
Cataluña volvemos a encontrar, junto a la Hispano Americana, a las 

ales punteras de la anteguerra, que supieron acomodarse a las 
Kás de los nuevos tiempos: Ediciones TBO y Editorial Bruguera. la 

B Gato Negro. 
es de extrañar que su renacimiento coincidiera, en l íneas generales, con 

de declive de las revistas paraoficiales, enfrentadas ya con una fuerte 
lenca. 

primera de aqué l las , resucitando con periodicidad su única publ icación 
:e el TBO (1946), supo hacerse con un púb l ico que, a ñ o r a n d o lo que 

to el desaparecido EN PATUFET. hadó en sus p á g i n a s la seguridad de 
ion burguesa, en cierto modo conformista, argumentada en los guiones 

rada por dibujantes del antiguo TBO, como Opisso, Urda. Castanys y 
. Pertenece a este ú l t imo la historieta q u i z á s m á s en t r añab le de la 
los LHíses, reflejo de la familia media barcelonesa de la posguerra, con 
es ilusiones, estrecheces y dificultades, presentando —caso único en 
ia del corroe de la posguerra— la s i tuac ión que m á s do lo rosamente 
espiniu ca ta lán : el problema no resuelto del bi l ingüismo, encamado en 

ije de la abuela y denunciando en sus continuos errores de dicción al 
rae en la lengua oficial, el castellano. La incorporac ión de ilustradores 
tuales (Muntañóla . Col!. S a b a t é s , Ayné . Blanco), no ha llegado a 

Mr la ac tual izac ión de la revista, que persiste hoy. sin mayores 
como un delicioso anacronismo. 

rica d e u n a f r u s t r a c i ó n 

i cosa es el grupo de revistas de Bruguera que. a partir de la apar ic ión 
ta del nuevo PULGARCITO (1947). acepta totalmente los postulados que 

en los a ñ o s 30 caracterizaron al corroe norteamericano. En efecto, existe una 
radical diferencia entre la historieta (fibujada. con una parte literaria 
s eudod idác t i ca , tradicional y moralizante, superior a la ilustrada, de estructura 
es t á t i ca , (el pre-comic al que aludía) y el comie propiamente dicho, 
esencialmente d inámico , b á s i c a m e n t e gráf ico, en cierta medida alienante y de 
permanente actualidad. Así como el pre-comic permanece anclado en el 
pasado, el corme se desenvuelve continuamente en el presente. 

Contrapuestas al TBO. que persiste a la primera postura, las publicaciones 
de Bruguera van evolucionando con el tiempo. La polít ica editorial de la 
empresa, perfectamente definida, t ende rá a maximizar ta p roducc ión al mín imo 
coste. Para ello, c reará , incluso, su propia competencia: utilizará siempre la 
misma estructura, unificará t a m a ñ o s , y creará personajes standard, multipli
c á n d o l o s . 

Y eflo no es, con todo, el mayor logro de Bruguera. 
En una é p o c a en que limitaciones de toda índole (materiales, e c o n ó m i c a s e 

ideológicas) afectaban al mundo editorial, los hombres de su equipo, tal vez sin 
siquiera darse cuenta, dieron al comic españo l un sentido unitario del que hasta 
el momento carec ía . Basta repasar un PULGARCITO para encontrar, tamizada 
por un humor aparentemente inofensivo, la m á s feroz crítica hacia una 
sociedad cuyos valores aceptados eran, en buena parte, los defendidos por el 
Régimen. Las instituciones m á s sagradas como el matrimonio, la familia, el 
principio de autoridad, el mundo del trabajo, la jerarquización social, se ven 
agriamente caricaturizadas en los diversos personajes. El pluriempleo (Don Pío. 
de Peñarroyal ; el hambre, la miseria y la escasez de la posguerra (Carpanta, de 
Escobar): la envidia del discutible bienestar de algunos afortunados (Doña 
Urraca, de Jorge): las desavenencias familiares (Doña Tula, de Escobar, y 
Casi Ido, de Nadal): el d e s p ó t i c o principio de autoridad (Zipi y Zape, de 
Escobar); el oportunismo (Calixto, de Peñarroya) : el caciquismo (Don Berrinche, 
del mismo dfeujante): el abuso jerárquico (Tribútete, de Cifré; Apolino 
Tarúguez , de Conti); las clases sociales "venidas a menos" (Hermanas Gdda, 
de Vázquez) : el estraperto (Los Pepe, de Iranzo). la España de cada día, en 
suma, divorciada de las versiones triunfalistas oficiales, se asoma a las p á g i n a s 
del semanario y queda de tal modo malparada, que ún i camen te es posible 
pensar que el perenne y siempre calamitoso final del personaje en cada 
historieta —constante invariable en la tebeís t ica de la é p o c a — justifica, a 
modo de moraleja, la aparente pasividad censora de los organismos 
competentes. 

Hasta principtos de la d é c a d a de los 50. podemos afirmar que los comics de 
Bruguera fueron, en el m á s ampl ío sentido de la palabra, la c rónica de una 
frust ración. 

En 1943. y recogiendo el sentimiento de desquite de una sociedad que. 
como la norteamericana posterior a la Depresión, acaba de sufrir un sbock 
emocional y material, un novelista, J o s é Mallorquí, crea un personaje ép i co . , 
defensor de oprimidos y salvaguardia de las m á s puras esencias de la 
civilización cristiana y occidental, que no larda en calar muy hondo: EL 
COYOTE. Su a c e p t a c i ó n es tal. que un editor, el emprendedor G e r m á n Plaza, no 
duda en publicarlo en forma de comic. ilustrado por Batet (1947). La esmerada 
impres ión del mismo hace de Ediciones Clíper un serio competidor de las 
restantes editoras barcelonesas. Con el afán de no dejar ningún sector de 
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C e l e b r a c i ó n del cincuentenario del Palau de la 
(28-11-1958). 

IVlúsícs Bsrctftons 

1958 
E c o n o m í a y p o l í t i c a 

Enero: Se crea e l Tribunal 
m i l i t a r especial para r e p r e s i ó n de 
las actividades extremistas, ca
pacidad para celebrar consejos 
sumarisimos de guerra con ur
gencia; e l presidente es e l coro
nel Eymar. 

M a r z o : Huelgas obreras en 
Barcelona ISEAT. ENASA. O l i 
ve t t i . Fabra i Coats. La Seda.../ 
coincidiendo con las de los mine 
ros de Astur ias y de los m e t a l ú r 
gicos en e l P a í s Vasco. Huelgas 
en la Universidad de Barcelona. 
E l PSUC convoca una lomada de 

Montaje de las antenas da TVE 
(15 X11 1958). 

lucha para e l d í a 25. Es detenido 
M i g u e l N ú ñ e z , contra quien se 
h a r á n tres consejos de guerra con 
u n total de 25 a ñ o s de p r i s i ó n . 
Ley de Convenios Colectivos. 

M a y o : (17). Ley de Principios 
del Movimien to Nacional. E l PCE 
y e l PSUC convocan una Jornada 
de Reconci l iac ión Nacional para 
e l d í a 5. En C a t a l u ñ a no se 
produce, p r á c t i c a m e n t e , ninguna 
a c c i ó n de masas. 

Oc tubre : Franco viene a Bar
celona. 

N o v i e m b r e : A par t i r de una 
d e t e n c i ó n del PSOE en Madrid, 
son detenidos 16 mil i tantes del 
MSC: R e v e n t ó s , Rión, Torres, Ca
sares. E. Valles. C. Sampons...). 

Se funda Solidaritat d'Obrers 
Cristians. que m á s tarde cam
b i a r á e l nombre por Solidaridad 
d'Obrers de Catalunya. Con mo
t ivo de un viaje del cardenal 
T i s se r an t a M o n t s e r r a t , h a y 
una c o n c e n t r a c i ó n catalanista. 
Vuelve a entrar en vigor, debido a 
las restricciones en C a t a l u ñ a , e l 
Fondo de desempleo especial. 
Desde abr i l , las restricciones de 
energía eléctrica desaparecen por 
completo en C a t a l u ñ a . Publica
ción del Reglamento de la Ley de 
Convenios Sindicales colectivos. 
F u n d a c i ó n de l IESE. Plan de tra
ída de Aguas a Barcelona y su 
comarca. Plan de Urgencia Social 
de la vivienda de Barcelona. 

Cu l tu ra 

Se empieza a publ icar la re
vista "Quest ions de vida cris
t i a n a " . Se edita Donze l l a m a r g . 
de Vicent A n d r é s E s t e l l é s . 

M u r a l de Miró i Llorens i 
Art igues en los jardines de la 
UNESCO en P a r í s . Busguets rea
liza e l Colegio de Arquitectos. 
Expos ic ión R a m ó n Casas en e l 
Palacio de la Virreina. Apar ic ión 
de la revista ' E l Correo de las 
A r t e s " dirigida po r R e n é M e t r á s . 
A r t e A c t u a l del M e d i t e r r á n e o , en 
Valencia. 

Se estrena Es per i l los fer-se 
esperar, de Josep M . ' E s p i n á s . 

F u n d a c i ó n de l Patronato /Vo 
M ú s i c a . 

Sempronio e sc r ib ió e l p r imer 
texto sol ici tando una c a n c i ó n en 
c a t a l á n : "Barcelona, no se escu
cha tu c a n c i ó n " (enero). "Her 
manas Serrano cantan en c a t a l á n 
los éx i to s internaciones", p r imer 
disco cantado en c a t a l á n con 
temas " m o d e r n o s " ; Josep Casas 
Auge es su promotor . 

Se crea la "Semana de Cine en 
c o l o r " de Barcelona. Gran éxi to 
de " E l ú l t i m o c u p l é " de Juan de 
O r d u ñ a ; los ecos de esta acogida 
popular —como ya anteriormente 
sucediera con "Marcel ino , pan y 
v i n o " — llegan a C a t a l u ñ a . Lenta
mente van in f i l t r ándose las obras 
de Berlanga y Bardem. 

públ ico sin cubrir, lanza una revista de humor, NICOLAS, personaje creado J 
García (1948) y FLORITA, de Roso, dirigido a las jovencitas (1949), dentro t. 
espí r i tu de la clase media que educa a sus hijas en colegios de monjas. En, 
intento de ofrecer una revista "seria", publica ALCOTAN, de efim. 
existencia, dedicada a la aviación. En otro aspecto, el imaginativo Plaza Intm 
con quince a ñ o s de adelanto, el éxi to que un nuevo t ipo de comic I 
alcanzar en España: la fotonovela CIMARRON, a base de material italiano, c 
tí tulo a una corta serie en fasc ícu los coleccionables. El intento, por i 
avanzado, no l legó a cuajar: el lector e spaño l no estaba preparado para acm 
la realidad que la fotograf ía le presentaba y necesitaba a ú n de la iconogu 
fantás t ica , evasiva, ú n i c a m e n t e posible a t r a v é s del dibujo. 

Es conveniente mencionar a q u í la actividad desarrollada por otra empi 
catalana. Ediciones Toray. Con su mejor producto, HAZAÑAS BEUC 
dldujado por Boixcar. vino a llenar el vac ío de las historias de guerra existe 
en el comic e spaño l que. por razones obvias, se produjo en el primer tercioj 
ta d é c a d a de los 40. La acc ión , situada en los distintos frentes de la 2.* ( 
Mundial, tendía , en los primeros t iempos de la serie, a glorificar de algún r 
la causa del Eje. para pasar a ser aliadófila durante la guerra de Corea, No a 
aventurado establecer un paralelismo entre esta desv iac ión de afeciosil 
s i m p a t í a s y la evohjción polí t ica, cara a las relaciones con el exterior, i 
Rég imen e s p a ñ o l . 

Tras la c reac ión del Ministerio de Información y Turismo (1951) que ¡ 
todos los controles, antes dispersos, sobre la totalidad de pubhc 
nacionales y e s t ab l ec ió una nueva normativa, el negocio editorial 
notable incremento. 

La p e q u e ñ a empresa, falta de medios, se v io desbordada y se hundió si 
remedio, en tanto que la gran empresa, ya sin competidores y apoyada en si 
experiencia, fue a f i a n z á n d o s e en el mercado. 

Recuperación de las editoriales catalanas 
Las editoriales catalanas, siempre privadas de toda subvención oficial J 

abandonadas a sus propios medios, recuperaron desde este momento, graol 
a la visión comercial y al esfuerzo de sus promotores, el puesto de pnmid| 
que ya una vez hab ían ocupado en la p r o d u c c i ó n de tebeos de España. 

A l socaire del éx i to de PULGARCITO. Bruguera l anzó otras revistas i | 
diverso contenido: CAMPEON, DDT CONTRA LAS PENAS, CAN CAN| 
posteriormente, MORTADELO. personaje original de Ibáñez —dibuiante t 
p r o c e d í a de Editorial Marco, o t ra notable empresa catalana—. etc. Y en f 
competencia con los editores de Valencia, cuadernos de aventuras, entre o 
EL INSPECTOR DAN. de Giner. EL CACHORRO, de Iranzo. y. sobre todos* 
EL CAPITAN TRUENO, de A m b r ó s . 

Peor suerte le cupo a la veterana Hispano Americana de Ediciones. Tr»! 
reedic ión de los comics c l á s i cos de la anteguerra y la presentación r 
mediocres series italianas (EL PEQUEÑO SHERIFF SUCHAI). siguió publici 
nuevas creaciones americanas (EL CAPITAN MARVEL. R1P KIRBY). sin cu 
excesivamente su p r e s e n t a c i ó n . Las p á g i n a s impresas de las revistas, cu 
las planchas originales dejaron de llegar, eran calcadas por dibujani 
e s p a ñ o l e s , trabajando a destajo, traducidas y rotuladas a mano en el | 
Naturalmente, el nivel de calidad fue descendiendo. Lo mismo sucedió confl 
ú l t imo material extranjero contratado, esta vez europeo (Rolf 
Produktion. de Munich), de c a r á c t e r marcadamente infantil y escaso interés^ 
la empresa de jó de editar, definitivamente, en 1962. 

iA VER SI ASI Ü 
GAMOS LA FIBRAS 

SIBLE Y NOS DA Kl 
VEZ a VALE PAM] 

RUEDA DELAf» 

*Zipi y Zape»., de Escobar, es el claro exponente de la aplicación | 
principio de autoridad. 
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IB sensible hueco fue ocupado por una p l é y a d e de p e q u e ñ a s editoriales 
celonesas que, cultivando el manido cuaderno de aventuras, cumplieron con 

sioa ya totalmente aceptada por el consumidor, de distraerle durante una 
De vida m á s o menos prolongada, f irmas como Editorial Maten, 

íromundial de Ediciones, Exclusivas Gráficas Ricart, Ediciones Galaor, 
es Manhattan y, principalmente. Ediciones Vért ice , que introdujo 

de t í tulos ingleses las nuevas series americanas del Marvel Comics 
en formato de bolsillo, bien poco aportaron al desarrollo del comic 

| El adocenamiento de estas revistas, orientadas en principio a la ob tenc ión 
I máximo beneficio; amenazado é s t e por las avalancha de publicaciones 
aucanas a todo color y bajo precio (SUPERMAN, BATMAN, FLECHA VERDE, 
I y, por otra parte la nueva competencia que los programas infantiles de 
íisión representaba, polar izó la p r o d u c c i ó n editorial hacia el lector de 

yor edad. Las "publicaciones para adultos", regidas por nuevas directrices 
•tales acomodadas a la cambiante evoluc ión del sector, fueron paulatina-
nte apareciendo en el mercado. 

|Proliferaron las selecciones de humor gráf ico que, tras un precedente de 
i significación por lo e f ímero (TURURUT, LA PZ. PEPE COLA), cristalizaron 

luna notable revista: M A T A RATOS, de Iberomundial de Ediciones. En su 
ira época, dirigida por Contí y con la co l abo rac ión de j ó v e n e s dibujantes 

os ya en el neutro y a s é p t i c o ambiente del comic de los a ñ o s 50 y parte 

montado, para revender lo ya publicado, en beneficio propio, sus distribuidoras 
internacionales)—. qu izás cansados, también, de repetirse a si mismos, fueron 
abandonando el comic para dedicarse, o bien a otras actividades m á s 
productivas y seguras (publicidad, decorac ión , dibujo animado, televisión) o 
bien a trabajar directamente para editoras extranjeras, siempre m á s rentable y 
con unas condiciones laborales m á s serias y cercanas a la normalidad legal. 

El comic ca ta lán , y por extens ión el estatal nacional, se resintió de esta 
segunda gran dispers ión. Para satisfacer la demanda interior, las editoriales se 
vieron obligadas nuevamente a importar material, primero inglés —llegando a 
reencontrar entre el mismo las firmas de algunos de los autores e s p a ñ o l e s 
"emigrados" , como el ya citado Blasco— y. sobre todo, f rancés , siempre 
dentro de una t e m á t i c a Intrascendente. Bruguera incorporó a sus publicaciones 
las historietas del semanario PILOTE: Unisa. en su GACETA JUNIOR, las del 
famoso TINTIN, y Ediciones Argos Juvenil, para su fugaz STRONG. las del 
SPIROU. 

De entre la a tonía reinante en los a ñ o s 60. es decisiva la apor t ac ión que los 
secretariados ca t equ í s t i cos de Vic y Solsona hacen al comic a u t ó c t o n o . Por 
primera vez desde 1939. se lanzan al mercado ca ta lán dos publicaciones en el 
propio idioma: CAVALL FORT y L'INFANTIL. El éx i to obtenido, especialmente 
por ta primera, se debe tanto a sus seleccionados temas como a la excelencia 
de su parte gráfica. Cese. Obiols y hasta el mismo Miró ilustran sus portadas y. 
muy en la línea franco-belga, el dibujante Madorell crea personajes de 

g u a c 
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Enric Sió, 
desde le 
revista 
rOrif lama: 
exper imentó 
nuevas 
técnicas 
en el 

os 60, prefiguró k) que m á s adelante sería el comic de opinión, dentro de las 
FWes irónica primero y sat ír ica d e s p u é s . 

I^iedo a la censura 
^Promulgación de la Ley de Prensa de 1966 —derogatoria de la vigente 

1938— que eliminaba la censura previa y dejaba a criterio del 
sable de la revista la publ icación de su contenido, a c e n t u ó el 

^ « n i o editorial que se venía observando. Muchas empresas, conscientes 
Mlabro e c o n ó m i c o que pod ía representar el potencial secuestro de una 
'si , una vez presentado el n ú m e r o de ejemplares establecido por la ley 

obtener el indispensable " d e p ó s i t o legal", era denegada la d is t r ibución de 
C¡5* ' 56 mostraron m á s cautas en la se lecc ión del material publlcable. En 

P" oe posibles incidentes, la consigna de los editores a los creativos era, 
™emente, la misma: no hablar ni de la milicia, ni del clero, ni de la 

ust ración. 
la normativa se fue relajando con el t iempo, la despe r sona l i zac ión 

Personajes se hab ía acentuado, los t ó p i c o s llegaron a convertirse en 
y muchos dibujantes —siempre mal retribuidos: temporeros las m á s 

reveces; obligados por contratos leoninos, cuando les eran extendidos, a la 
total de los derechos de r e p r o d u c c i ó n presentes y futuros en 

I lones tanto e s p a ñ o l a s como extranjeras (algunas editoriales hab ían 

indudable arraigo popular. CAVALL FORT g o z a r á de una acep tac ión que no 
consegui r ía , m á s tarde, el resucitado EN PATUFET. 

En las p á g i n a s de la revista ORIFLAMA de Vic. favorecido por una tendencia 
universal hacia la revalonzación del comic como género , un notable ilustrador, 
Enric S ió . e x p e r i m e n t ó en su p roducc ión "Lavínia 2016" (1968). de 
p r o b l e m á t i c a social y cultural de la realidad catalana, las nuevas formas 
anal í t icas y concepciones grá f icas del comic intelectual europeo, que 
culminaron en los hallazgos e s t é t i c o s de sus siguientes narraciones. SORANG y 
ÑUS. aparecidas en los fasc ículos p e d a g ó g i c o s Vector-1 y 2 de Editorial 
Salvat. Con Sió. un vasto abanico de posibilidades se ofreció al comic e spaño l 
sin que. desgraciadamente, haya sido suficientemente investigado. 

En el primer tercio de la d é c a d a de los 70. y paralelamente a una cierta 
liberalización informativa en la prensa del país —de la que no fue ajeno el 
ministro Cabanillas—. aparecen nuevas publicaciones de declarado matiz 
crít ico, que presagian un nuevo resurgir del comic. Dibujantes que ya hemos 
encontrado tiempo a t r á s en MATA RATOS (Ja. Iva. Oscar, Cese. Perich y otros 
de m á s reciente generac ión) , inmersos en el contexto sociocultural del 
momento, vuelven a flagelar —como treinta a ñ o s antes hicieron los del grupo 
Bruguera de modo mucho m á s indulgente—, inmisencordes y s a r c á s t i c o s a 
toda una sociedad consumista, h ipócr i ta , desorientada y perpleja, conscientes 
de su función testimonial a t r a v é s del comic y totalmente responsables de su 
acti tud. 

Si PULGARCITO fue. en los 40. " l a crónica de una f rus t rac ión" . EL PAPUS y 
POR FAVOR son, en los 70. proclama de la voluntad de no serlo. • 

109 



Perich y Caslanys. dos generaciones de humoristas catalanes. 

E L HUMOR 
CATALAN 

Durante la posguerra los humoristas catalanes 
fueron marginados por "rojos". Las revistas 
infantiles y personalidades como Castanys y 

Muntañola fueron los propulsores de la 
recuperación 

Por JOSEP M. CADENA 

^ M I humor c a t a l á n figuró entre los perdedores de la guerra civil e spaño l a . 
Nuestro humor fue considerado " r o j o " y "separatista" porque la 
m a y o r í a de sus cultivadores permanecieron fieles a la Generalhat y a lo 

que representaba la República. Incluso los pocos humoristas catalanes que 
pertenecieron al bando de los vencedores tuvieron dificultades para 
expresarse libremente. Y no só lo por la " s i n r a z ó n " de la lengua —el c a t a l á n 
fue totalmente prohibido c o m o medio de exp re s ión públ ica y reservado al 
"uso privado y fami l ia r"—. sino por la cues t i ón de ambiente. Toda una 
t rad ic ión de humor liberal q u e d ó rota; toda una trayectoria de sá t i ra y de ironía 
emparentadas con Europa fue condenada al silencio y sustituida por un sentido 
mesetano de la broma que. p a r a d ó j i c a m e n t e , só lo se p o d í a salvar por lo que 
tenía de fascista, por lo que h a b í a servilmente copiado de la Itaba de Mussotmi. 
Revistas como "L'Esquella de la Jorrar na no pudieron continuar apareciendo 
y otras como El Be Negre" y "Papi tu" . desaparecidas al principio de la 
contienda, era impensable que volvieran a publicarse. Ni tan siquiera "En 
Patufet". semanario para niños , fue autorizado, ya que conven ía "d ive r t i r " a 
los n iños con "Flechas y Peiayos ' y "Maravi l las" , ú n i c o s pe r iód icos infantiles 
dentro de un estado autoritario. Y en cuanto al humor para mayores, se 
consideraba suficiente el de la primitiva revista " L a Ametralladora", 
continuada poco d e s p u é s por "La Codorniz": semanario é s t e úl t imo que ha 
hecho reír a varias generaciones de e s p a ñ o l e s y les ha agudizado el sentido 
cr í t ico, pero que a los catatanes —con las excepciones de rigor, como se suele 
decir— nunca les ha hecho demasiada gracia... 
' En 1939 España necesitaba retr. No es que tuviera demasiados mot ivos para 

ello. Bien al contrario. La m a y o r í a de familias llevaban luto por sus muertos o 
sufrían por los parientes en los campos de c o n c e n t r a c i ó n del exilio, o en las 
c á r c e l e s del interior. El hambre dominaba la mayor í a de e s t ó m a g o s y el miedo 

respecto a la minoría vencedora enfebrec ía las miradas. Pero, precisamerat I 
por ello, se necesitaba la evas ión de la risa, el descanso mental de un chs» I 

En Cata luña la s i tuación era peor que en otros lugares del Estado español 
El bando del general jefe del Ejército del Norte, don Fidel Dávila A. ron* 
respecto a que ' 'de acuerdo con el principio de unidad de la Patria, devuelvo! 
las provincias catalanas el honor de ser gobernadas en pie de igualdad con m I 
hermanas del resto de E s p a ñ a ' ' . hab ía representado en la p r á c t i c a el pase a un I 
s i tuac ión de inferioridad. Si alguien hablaba ca ta lán por la calle, se eiponá 11 
ser acusado de " ladrar" , recibir un bo fe tón e incluso ser conducido a comisan I 
si osaba protestar si alguien sufría un registro domiciliario — m u y frecuenta I 
entonces— y tenia en la biblioteca libros o revistas catalanas (aunque f u m l 
obras del "Foment de la Pietat" o semanarios como "Esplai") era tratado*! 
"catalanista", con in tención insultante, y la inves t igac ión policial se enire iMl 
en las cuestiones m á s nimias. Por ello se precisaba, a ú n m á s que en otrosí 
lugares, la descarga mental del humor. Y como los caminos naturales estat* i 
cerrados al haberse prohibido terminantemente los libros, las revistas y U l 
e s p e c t á c u l o s en ca ta lán , se buscaron sustitutos. Así fue c o m o se desarrollaron I 
una dentro de otra, dos facetas interesantes en la anormal sociedad en que nal 
ha correspondido v i v i r el humor ca ta lán . . . en castellano, y el humor P"] 
adultos en las revistas infantiles. 

Los diarios barceloneses, dominados por el tnunfalismo impenal ' I 
aquejados de falta de papel, no dedicaron, al principio, n ingún espacio M 
humor. Abrió brecha " B Correo C a t a l á n " con chistes de poca monta, enwadal 
por los lectores: ocurrencias g rá f icas de "KimpoHet" cargadas de polilicisn»I 
sin gracia: caricaturas de Manuel Del Arco y. finalmente, a partir de I 9 4 M I 
chiste gráf ico de Valent í Castanys. "La Prensa" utilizó, desde los atoll 
cuarenta, el humor alienador de "Fidelio Tr imalcaón" (Cecilio Benítet * l 
Castro) en la prosa y de Carlos Conti en el trazo. "Diario de Barcelona dispu*! 
desde 1946 —cinco a ñ o s d e s p u é s de su r eapa r i c ión— de la entrevista de Dil 
Arco y. só lo hasta 1952. no se dec id ió a utilizar el chiste gráf ico: aunque «¡jj 
escoger y a c e r t ó a descubrir a "Cese". Y en cuanto a " L a Vanguardia" V' 
Noticiero Universal", t a rda r ían varios a ñ o s en publicar notas gráficas * | 
humor. Finalmente. "Solidaridad Nacional", o rácu lo b a r c e l o n é s de la Falan? I 
oficial y del nacional-sindicalismo, tampoco cul t ivó el humor en aqueWl 
tiempos: a menos que consideremos como "graciosa" la s e c c i ó n "Cosas*! 
gato M e l i t ó n " —la m á s breve de toda la prensa, pues só lo se componía de # 1 
o tres l íneas diarias— dedicada a insultar a quienes no cultivaban —por notMI 
razones de resistencia, dicho sea de paso— el castellano imperial del seWI 
Luys González Santa Marina, director del diario y responsable directo * " I 
s e cc ión , quien escr ib ía cosas como é s t a : "Dice J o s é Pía en "Destinr, : «** | 
tortillas. i M o r l u z o ! " . 

Exilio interior y exterior 
La mayor ía de humoristas catalanes, tanto dibujantes como ^ " ¡ ^ l 

estaban en el exilio: " A p a " . Pa s sa r eü . Benigani. "Tener" . Guasp, A f l o i a J ^ M 
Bofarull, Ckisellas, "Quelus" y un largo e t c é t e r a entre los grafistas: f ' f * Z \ 
Pujols, Josep Camer, Manuel Fontdevila, Josep M . de Sagarra, Angel H^J 
Joan O v e r y otros muchos escritores de fuste, que no d e s d e ñ a b a n curo^J 
humor. Otros h a b í a n permanecido aquí, pero tanto por iniciativa propia c I 
por instinto de c o n s e r v a c i ó n de los d e m á s , no se mostraban públicamen< j j 
alguno, como ocur r ió con el gran dibujante Joan Juncada, le llegaron a neC 
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posibilidad de colaborar en revistas porque habia sido miembro destacado de 
| la redacción de "En Patufet".) 

No sólo estaba prohibida la edición de libros y revistas en ca ta lán , sino que 
[incluso las editoriales se vetan en dificultades para que les aprobaran, en 
castellano, t í tulos y obras de intermitente apar ic ión . S ó l o las personas con 

I amplias ga ran t í a s de a d h e s i ó n al nuevo r é g i m e n surgido de la guerra civil. 
I recibían permisos y a ú n con cuentagotas. Muchos fondos editoriales fueron 
[destruidos tan só lo por estar formados por t í tu los en c a t a l á n y. en medio de 
| esta vesánica acc ión , desaparecieron colecciones de revistas de humor y libros 
I de mera d i s t r acc ión . 

Los humoristas g r á f i cos que quedaban se refugiaron en la realización de 
| películas de ditx#os animados —recordemos a l ' 'Garbancito de la Mancha" de 
•Moreno—. en las publicaciones infantiles y en el semanario deportivo El 
[Once . continuador en castellano del prestigioso " X u t ! " . T a m b i é n "Dest ino" 
l y "Vida Deport iva" acogieron a algunos de ellos. 

Recuperación del humor catalán 
Pese a las dificultades Iniciales, el campo de las revistas infantiles fue el m á s 

ito para dar salida al humor ca ta lán de posguerra. Desbaratado el 
xdusjvismo de "Hechas y Peiayos", publicaciones como " T B O " y 

"Pulgarcito" pudieron reanudar el contacto normal con su públ ico, mientras 
arecían otras publicaciones como "Ata laya" , revista semanal diocesana, 
; aspiraban a enlazar con la t radición de "En Patufet". aunque en castellano 
f mor de las imposiciones. 
"TBO" y "Pulgarc i to" deben considerarse como las dos publicaciones 
cas en la r e c u p e r a c i ó n del humor ca t a l án . Valen t í Castanys, ñ c a r d Opisso, 

alvador Mestres, Artur Moreno, "Tinez" . Mun taño la , Coll y. especialmente, 
Nariano Benejam con su "Familia Ulises', fueron los artífices dai éxito de la 

ñera de estas revistas: Of ré , Escobar, Peñar roya , Vázquez , Comí, Jorge, 
adal y otros, los que dieron el gran empuje a la segunda, ampliado a otras 
aciones de la que ha llegado a ser la gran empresa editorial Bruguera. Pero 
uno y en otro caso, la fórmula fue la misma: presentar en forma de 

•loríela, t e ó r i c a m e n t e s ó l o dirigida a los n iños , una sene de problemas reales 

g a r g o l s 

afectaban a los adultos. Posiblemente la flauta s o n ó por casualidad, pero 
citadas publicaciones consiguieron interesar a chicos y grandes porque 
^aban c r í t i c amen te los problemas de la vida cotidiana. Privado el público 

'alan de sus habituales revistas de humor, cortados los caminos naturales de 
ironía y de la sá t i ra , se aceptaron los sustitutlvos como mal menor. Y la 
"ación duró tanto —a falta de café , buena es la malta cuando se quiere 

al paladar y se echa mucha imaginación al asunto—, que el lector se 
wno extraordinariamente a tales fórmulas : lo hizo hasta tal punto, que 

-iJ*0 ,10y en día. cuando la s i tuac ión ha cambiado bastante en cuanto a 
""idad de humor adulto, TBO se ha c e ñ i d o m á s al púb l ico infantil que le 
«sponde y el grupo de revistas que edita Bruguera se ha lanzado por el 
•9an del disparate coloreado, a ú n son muchos los que consideran a tales 
'caciones como las ún icas que sirven humor.. . 

cuanto a humoristas, debe considerarse que Valentí Castanys y Joaqu ín 
"Ha fueron los m á x i m o s puntales para la r ecupe rac ión del humor ca ta lán 
Posguerra. M á s famoso el primero por su larga ejecutoria en dianos y 

«as en c a t a l á n de antes de la guerra — " P a p i t u " , "L'EsqueUa de la 
^ « a . " X m l " , " B B e N e g r e " , "En Patufet", "La Veu de Catalunya"...—. 

a ^ quehacer habitual con la doble f rus t rac ión de tenerlo que realizar 
lonameme en castellano y de comprobar que la paz por la que hab ía 

J™) con sus dibujos en la "zona nacional" no era la que le ofrecían los 
, * f o s vencedores. En este sentido. Castanys e n c a m ó las frustraciones de 

En 

la burgues ía catalana que h u y ó de Barcelona al estallar la guerra civil , hizo de 
"quintacolumnista" o susp i ró por la Liberación, convencida de que con el 
orden fascista se librarían de las izquierdas y de las exigencias del proletariado, 
para volver a disfrutar pac í f i camente con la lectura de "La Veu" , el punteado 
de las sardanas y la prosperidad del negocio. Y t a m b i é n en este sentido 
e n c a m ó una t ímida y soterrada protesta con la c reac ión de su "Familia 
Sistachs", la variedad de chistes contra el estraperto, la exal tac ión a t r a v é s de 
" B Once" del "Barca" como gran club de fútbol y el uso do un castellano de 
cons t rucc ión catalana en frases y palabras. Y junto a él. compitiendo con 
fó rmulas parecidas, ha de situarse a Muntañola . Más joven este últ imo, dotado 
como Castanys de gran capacidad de trabajo y con buenas dotes para la 
improvisac ión, jugó con parecidos elementos para hacer reír con acento 
ca ta lán , aunque durante muchos a ñ o s tuviera que utilizar exclusivamente el 
castellano en sus pies de chistes, escritos y charlas radiofónicas . Muntañola es 
t a m b i é n el animador de una revista titulada "Locus" . aparecida en diciembre 
de 1955 y que vivió sólo catorce n ú m e r o s , donde se e n s a y ó un humor agresivo 
y cr í t ico que las dificultades administrativas de la é p o c a no dejaron desarrollar. 

Castanys y Muntañola representaron el humor crít ico desde dentro de un 
sistema polí t ico que el primero había ayudado a implantar y que el segundo 
a c e p t ó porque no había m á s remedio, pero del que se ha distanciado siempre 
que le ha sido posible. Ambos colaboraron en la r econs t rucc ión de un humor 
c a t a l á n y siempre que les fue posible (especialmente Castanys a t r a v é s de "El 
Once") pidieron la colaborac ión de dibujantes como Mestres. Moreno. 
Puigmiquel, Figueras, Roca, "Tmet" y periodistas con vena humor í s t i ca como 
Andreu Avel.lí Anís , C. Martí Farreras, Manuel Amat, Josep M . Liado y otros. 
Su labor fue Importante —la de Muntañola todav ía lo es para un sector de 
p ú b l i c o — y sirvió para ganar un p e q u e ñ o espacio de libertad humor ís t ica , que 
hizo posible el desarrollo de nuevas personalidades m á s independientes. Me 
refiero, en concreto, a la aparición de "Cese". 

Las nuevas generaciones 
Francesc Vilas i Rufas "Cese" sa l t ó a la palestra del humor gráf ico en 

noviembre de 1952. Como ya he dicho, fue a t r a v é s de "Diar io de Barcelona". 
Sus primeros dibujos, muy impersonales en la línea, ya ten ían la intención que 
luego, ampliamente desarrollada, ha caracterizado a este dibujante. "Cese", 
hijo del ilustrador " D ' l v o r i " . pe r t enec ía al sector de tos vencidos v sufrió como 
niño y adolescente los horrores de la guerra y las privaciones de la posguerra. 
Plenamente cata lán, se sintió colocado en el bando de los doblemente 
perdedores. Extraordinariamente dotado para el humor cr í t ico y muy honesto 
consigo mismo, se convir t ió muy pronto en el dibujante de la protesta "desde 
fuera". Primero con la crítica municipal y la r ep resen tac ión de la pobreza de los 
inmigrantes — | c u á n t o s disgustos le p roporc ionó la e lecc ión de estos 
temas I — y luego ya con la crí t ica política, conseguida la personalidad en el 
trazo, dijo y viene diciendo en públ ico lo que muchos piensan en privado. 
Desde "Tele/eXpres". "Serra d 'Or" , "El Correo Catalán y ahora " A v u i " 
—esta es. simplificada, su trayectoria, d e s p u é s de diez a ñ o s iniciales en el 
"Diario de Barcelona"—, "Cese" ha representado el renacer del mejor y m á s 
libre humor ca ta lán . A mi entender, "Cese" es línea catalana pura y sus 
m u ñ e c o s —algunos verdaderas obras de arte en cuanto a dibujo— respiran 
catalanidad por todos sus trazos. 

A "Cese" t ambién se le debe la c reac ión de una efímera revista titulada 
"Turu ru t ! " , aparecida en 1953, que en sus primeros n ú m e r o s llevó a cabo un 
loable — y frustrado— intento de humor cata lán. . . en castellano. 

Las brechas abiertas por tos dibujantes citados y el desgaste de los a lemas 
represivos, permitieron la aparición, en los a ñ o s sesenta, de nuevas formas de 
humor en Cataluña. Los m á x i m o s exponentes son el tr ío Oü-Tumes-Per i ch , que 
realiza una página de humor diaria en "Solidaridad Nacional", con un sentido 
cr í t ico que hubiera hecho temblar a las piedras del per iódico o gemir a su 
rotativa si no fuera porque el edificio es propiedad de la Iglesia y la máquina 
p e r t e n e c i ó a "Solidaridad Obrera"... 

Jaume Perich f ichó pronto por "El Correo Ca ta l án" , donde publ icó la 
m a y o r í a de textos y dibujos que formaron luego su famoso libro "Autop i s ta" . 
En aquel per iódico, a s í como con diversas colaboraciones en revistas 
catalanas, Jaume Perich af irmó un nuevo estilo de humor. Inteligente y agudo 
en la frase, dotado del sentido de la oportunidad. Perich se convir t ió en el 
portavoz de una juventud disconforme generacionalmente y por puro 
raciocinio respecto a todo lo establecido. Contradictorio, inconsecuente y cruel 
en muchas ocasiones, supo ser lúcido en sus juicios respecto a la estructura 
surgida de la guerra civil y que en tanta medida todav ía nos aprisiona. Por ello 
cons igu ió la adhes ión de muchos: incluso de una parte de la sociedad catalana 
a la que él hiere con sus ocurrencias y que desde hace unos a ñ o s le sigue a 
t r a v é s de las pág inas de "La Vanguardia" y quiere olvidar que es el mismo 
Perich de la anticonformista revista "Por favor" . Perich viene a ser la quinta
esencia festiva de una catalanidad nacida en la posguerra, que no dispuso de la 
t radición para nutrirse y que se ha improvisado con muchas injerencias 
deformantes introducidas por tos vencedores, pero que tiene suficiente vigor 
para recuperar los o r ígenes y manifestarse con autenticidad racial. Pero ello, 
como es lógico, pertenece al futuro que ahora se e s t á construyendo y aún no 
se puede enjuiciar. • 
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Uno de tantos 
campamentos 
de i escoltes i 
que se montaron 
en la 
posguerra. 

E L 
ESCULTISMO 

La alegría y el gozo de vivir. 
Y el sentido de la responsabilidad 
por el mañana. Dos características 

de este movimiento 
juvenil católico 

por Pare CATALA ROCA 

/ / ^ \ mis t a t , une ix-nos ! 
U ibe r t a t , des l l iura 'ns! 

^Germans: el dema s e r á m i l l O f ! " 

He aquí el mot ivo de una canc ión popular suiza que cantan los esco l tes de 
nuestro país . Otra de estas canciones dice: 

" M i n y o n s ! . m i n y o n s ! . bon d í a m i n y o n s l . 
que D é u ens doni un nou d ia 
pie de gracia i bones accions ." 

La alegría y el gozo de vivir. Y la juventud. Y el sentido de responsabilidad 
por el m a ñ a n a . Son é s t a s unas ca rac t e r í s t i c a s que en Cata luña han sabido 
captar y orientar hombres del temple de Josep M a ñ a Batista i Roca — t o d a v í a 
hoy. leios de la casa paterna— y m o s s é n Antoni Batlle i Mestre, el sacerdote de 
Sitges. discípulo del cardenal Goma y gran amigo del cardenal Vidal i 
Barraquer. que, interesado por la p e d a g o g í a activa, fue el propulsor del 
e sco l t i sme ca tó l i co en la posguerra. Como pedagogo, le destacamos la 
co laborac ión que tuvo con la doctora Montessori y con los recordados 
Alexandre Galí y Artur Martorell; d i r íamos , t ambién , de su profesorado en las 
escuelas Blanquerna y del Mar. 

Muchos de nosotros, como simples ciudadanos barceloneses —no hace 
falta que hayamos militado en la o rgan izac ión escolta—. tenemos bien 
presente el acto cívico, pleno de dignidad, que significó el entierro de m o s s é n 
Batlle. un día de 1955. Este entierro —como señala la divulgada nadala- l l ibre 
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(dedicada al excursionismo ca ta lán) que ha hecho ú l t i m a m e n t e la f a n * | 
Camila — c o n s t i t u y ó una au t én t i c a man i fes t ac ión popular. Creo que no deswl 
el tema ni subrayo que. en los a ñ o s de prueba que nos t o c ó experimenurl 
algunas de las m á s leg í t imas fidelidades se han expresado en adlosel 
dolorosos: el abad Escarré. a Rafael Tasis. a Caries Riba... La lista la sat)ri| 
continuar el lector. 

Queremos decir que cuando los m i n y o n s esco l tes nos daban, a tal 
asistentes a la misa funeral de m o s s é n Batlle. el sencillo recordatorio y un broii| 
de boj, nosotros c r e í a m o s tener conciencia de la obra gigantesca 
voluntariosa de quien, siendo conciliario del Centre Moral i Instructiu de Gracal 
se hab ía acercado, un cuarto de siglo a t r á s , a Batista y los otros oriemadoral 
de los grupos juveniles y. organizando otra secc ión de la Llíga Espiritual de t i 
Mare de Déu de Montserrat, h a b í a impreso el sello religioso, ca tó l i co y catalétl 
a la empresa iniciada por Badén Poweil 

M o s s é n Batlle no solamente ha sido el alma de la o rgan izac ión general ( t i 
los Minyons de Muntanya. sino que —son palabras que leemos en ( I 
"Diccionan Biograf íe" de Santiago Alber t í— sin la tenacidad de sus esfuerzosI 
el escoltismo en Cata luña hubiera desaparecido, borrado por el mal tiempol 
Acabada la guerra, m o s s é n Batlle regresaba de Suiza y, a pesar de su precanoj 
estado de salud, no t ranscurr i r ían muchos meses para que. en contacto conh 
pocos antiguos escoltas subsistentes, preservara los principios del idearel 
escolta, sin adulteraciones ni desviaciones (como alguien, acertadamente, l»| 
puntualizado). 

En el a ñ o 1945 hab ía en Cata luña tres grupos de m i n y o n s escoltes. Tresl 
a ñ o s d e s p u é s , sumaban veintiuno. Aquí es bien lícito el verbo sumar, auestol 
que las circunstancias obligaban a un comportamiento difícil hac ía la juvenii^l 
de la nación, desde un á r e a no reconocida. Un incidente ocurrido en * | 
Montnegre. en 1954, impuso la s u s p e n s i ó n del consejo general escolia. S»l 
embargo, pronto, en 1956. se c o n s t i t u y ó una de l egac ión diocesana a l 
escoltismo. en Vic y en Barcelona, que irradió a Gerona, la Seu d'Urgdf 
Solsona. Tarragona. Lérida y Mallorca. Estos son datos que explica Mart*| 
Gabarro en la "Gran Enciclopedia Catalana". Otras cifras interesames ' I 
n u m é r i c a s y de agrupaciones— proporciona el ar t ículo "escoltisme' d e í j 
GEC: pero ahora retenemos, solamente, que en 1960 tuvo lugar en Vallvidre"! 
la reunión del Consejo Internacional del Excursionismo Católico ^c<*l 
r ep re sen t ac ión de 29 p a í s e s — y que el e s c o l t i s m e c a t a l á n tiene, entre Wj 
diferentes organizaciones, unos diez mil afiliados. 

Lo que haya representado y representa para Cata luña el escoltismo. 
materia para un detenido estudio soc io lóg ico . Sabemos, eso sí, qu* ' I 
movimiento escolta ha sido bien visto, en todos estos a ñ o s generacionales, P011 
nuestras entidades. Aún m á s : son diversas las entidades que han acogido, * | 
s e ñ a l a d o s momentos, entre sus socios a grupos que la fuerza de Wl 
circunstancias dejaba en la ca l le . No se ignoraba que un fulard o un "Tan1! 
c o m puc" podían resultar mal vistos por quienes no aceptan " la promesa 
que a voluntad de los padres fluctúa, para los " l lobatons" , entre " Jo fa 'é toi» j 
que p o d r é " y " Jo faré tot el que p o d r é amb l'ajuda de D é u " per a ésser fide"! 
la llei de r Estol . 

No es el caso de hablar d ' e s to l s , de Libros-de-la-jungla. de juramenios, * | 
8.O., de estrellas, de secciones, de dainas. d esplets, de pioneros, * l 
muchachas guías, de responsables, de consejos, de grandes jomadas, * l 
sisenes. de caravelas. de rangers, de rovers. de clanes o de trucos. Unicame',,• 
pretendemos subrayar el calificativo escrito por el historiador Josep Iglés*! 
cuando en la "Enciclopedia del Escultismo" (Barcelona. 1964) evoca la " ^ l 
providencial de los Minyons de Muntanya" . Y el maestro Iglesias prosigue: " 
apostolado clanvidente de m o s s é n Antoni Batlle no fue perdido, perdura ^ I 
d e s p u é s de su muerte e i e m o l a n s m a . " ! 



el mundo 

Ford se ha ido. 
Cárter, puesta 

en marcha 
la «nueva imagen» que Cárter in

ania dar a su presidencia ha quedado 
ya perfilada a t r avés de algunos gestos 
iignificativos casi coincidentes con su 
orna de poses ión . Las «Informalida

des» de la jura son. ciertamente, muy 
acundarlas. pero persiguen una clara 

Impresión sobre el americano medio, 
fin de reafirmar las carac ter í s t icas 
pularistas de Cárter. Mayor relevan

cia tiene, por una parte, el indulto a 
os desertores de la guerra del Viet-
nam. Es é s t e un gesto que ni Johnson 
ni Nlxon quisieron ni siquiera pensar, 
niantras que Ford se limitó a esbozar-

i en forma muy reducida. La reacción 
i los veteranos de la archirreacciona-

|ría «Legión Americana» seña la clara-
Tiente que se trata de una medida allí 
•rsiderada «izquierdosa» y. por esta 

Imisma razón, con impacto negativo 

sobre los sectores m á s conservadores. 
En segundo lugar es de destacar la 
descr i spac ión que el discurso inaugu
ral de Cárter ha intentado llevar a nivel 
de la política mundial de la que los Es
tados Unidos, guste o no. son protago
nistas de primerísimo orden. Su men
saje a todos los pa í s e s vale segura
mente m á s por lo que tiene de inédito 
que por su propio contenido. Pero este 
mensaje puede ponerse en conexión 
con la salida inmediata del vicepresi
dente Móndale , viaje que se ha Inicia
do ya por Europa, para seguir, des
pués , al J a p ó n . A d e m á s , y hecho 
t ambién significativo, la escala primera 
es Bruselas y la visita a la Comunidad 
Económica Europea, institución que. 
en cierto modo, no ha gozado siempre 
del reconocido fervor de los dirigentes 
americano que no han dejado de sentir 
recelos por la const rucción de un blo
que europeo a u t é n t i c a m e n t e cohesio
nado y fuerte que pudiera, si no evitar, 
por lo menos condicionar en importan
tes aspectos —empezando por el 
e c o n ó m i c o - la hasta hoy indiscutida 
bipolaridad soviét ico-americana. 

Mñ5'AL£ 
HONRA 

0? 

Señal de alarma para Sadat 
Kalsouny, economista incorporado recientemente a l Gobierno, presen

tó, a mediados de este mes, el presupuesto egipcio pora 1977. Resaltaba, 
entre sus capí tulos , la reducción a p r á c t i c a m e n t e la mi t ad de las ayudas 
prestadas hasta ahora, en forma masiva, a los productos alimenticios y 
otros considerados de primera necesidad. Inmediatamente, los precios del 
Pen, del azúcar, de l arroz, del combustible y de los cigarrillos se dispararon 
en alza. A renglón seguida, los obreros del acero de Helwan y los portua-
nos de Alejandría se unieron a las manifestaciones de protesta que hablan 
iniciado los estudiantes de £1 Cairo. La reacc ión policial fue durísima. Hoy 
fe cuentan, oficialmente, unos setenta y cinco muertos — m á s de cuarenta 

en El Cairo— y centenares de heridos Repres ión, toque de queda y 
Promesas de frenar las alzas de precios han restituido la s i tuación a una 
epátente normalidad. Pero los comentaristas han s e ñ a l a d o que durante las 
""nifestaciones, un grito se alzaba de entre la muchedumbre airada: 
'liassar, Nasserx Sadat debe beber tomado buena nota de e/lo y heb ré 
tenido que considerar la peligrosidad de su si tuación, incluso personal, en 
el ceso de que e l descontento vuelve a incitar a los militares a protagoni-
ter nuevamente la dirección del país . Hace tiempo que Sadat líder á r abe 
de la moderac ión , sabe que en el recobramiento e c o n ó m i c o de Egipto es
to la única salida posible hacia una estabilidad política. Pero los egipcios 
"nplezan a tenar prisa por salir da su s i tuación de prác t ica y y literal m i -

Y, entretanto, otros paisas á rabes , en particular los superricos 
seudles y kuwatles, no demuestren demasiada prisa n i entusiasmo en ha
cer participes de sus riquezas a los habitantes del pa í s del Nilo. 

París vuelve a valer una «misa» 
Eso ha pensado el incansable Chirac al lanzar su candidatura para la 

Alcaldía de Parts, cargo que va a proveerse por vez primera. El nuevo esta
tuto de la capital contempla la existencia de un tConsejo de Paris». inte
grado por 109 miembros, elegidos por un periodo de sais años , conforme 
a un escrutinio mayoritario de lista po r cada uno de los 18 sectores esta
blecidos. El alcalde, a su vez, es elegido asimismo por un periodo de seis 
años. Antes de iniciarse la batata por la Alcaldía, el Gobierno ya habla de
signado el hombre que entendía apto para ocuparla: al s e ñ o r Michel D'Or-
nano. Este candidato es sostenido, ya desde noviembre pasado, por e l p r i 
mer ministro Raymond Barre. Sin embargo, Chirac, d e s p u á s de su fulgu
rante lanzamiento del RPR -gaul l i smo en versión renovada- , no ha que
rido perder la oportunidad de medir su fuerza, y sus fuerzas, en la primera 
elección que se presenta y que es, nada menos, que ésta de la Alcalde de 
Parts. Consecuencia, nueva división de la mayarte. A l dúo D Omano-Chi-
rac, el ministro de Justicia, Olivier Guichard, gaullista de larga tradición, 
presenta e l nombre de Roger Frey, para encargarle de le misión confiada 
por Barre a D Ornano para constituir las listas de la mayoría en le capital, 
forma indirecta de colocarle a le cabeza de las mismas. Le /batalla de 
París» - c o m o ya se Heme e este elección de a lca lde- promete resultar 
sonada y grave para la meyoríe gubernamental si no consigue superar sus 
diferencies. Chirac, calificado por quienes debieran ser sus casi hermanos 
políticos, de aventurero, arriesga mucho, evidentemente, pero, de salir 
triunfante, se apun ta rá por un largo periodo el liderazgo indiscutido de es
ta meyor íe que hoy es tá gobernando, pero que puede tener sus dles, o 
mejor, sus dos años, contados. 

Trotskismo 
Bevan. un joven un tanto «a i r a 

d o » , trotsklsta declarado, acaba de 
ocupar un importante puesto, para 
al que fuá d e m o c r á t i c a m e n t e elegi
do, an la d i recc ión del partido labo
rista br i tán ico . El extremismo, aun
que siga siendo «a la i ng l e sa» , haca 
progresos, da un t iempo a asta par
ta , an el partido que e s t é an al go
bierno, lo que suscita r á c e l o s del ala 
que sa considera moderada y qua 
obliga al premier, Callaghan. a fre
cuentes ejercicios de diplomacia in 
terior para qua al equilibrio no sa 
rompa. Ahora. Shirley Wil l iams, m i 
nistro da E d u c a c i ó n , moderado, a 
quien s u s t i t u y ó en la vicepresidencia 
del partido « izqu ie rd i s ta» , t a m b i é n 
minis t ro . Micha el Foot, acaba da se
ñalar su p r e o c u p a c i ó n por la lealtad 
d e m o c r á t i c a qua al partido ha man
tenido siempre y daba conservar por 
encima da todo. Ha dicho Wi l l i ams 
que no era al marxismo da algunos 
colegas lo que la inquietaba, porque 
el marxismo as muy amplio «y tiene 
cosas con las que los socialistas b r i 
t á n i c o s estamos de acuerdo o qua 
r e c h a z a m o s » , sino la « l iber tad de
m o c r á t i c a » qua. dijo la ministro', 
« a s . an todos sus aspoctos. al ún i co 
objet ivo y p r e o c u p a c i ó n del partido 
l a b o r i s t a » . Da momen to todo haca 
prever qua, a pasar da qua 18 da los 
23 miembros del C o m i t é ejecutivo 
del laborismo son considerados iz
quierdistas, la p é r d i d a del « labe lo 

d e m o c r á t i c o no es previsible. Preo
cupa m á s , evidentemente, ciertas 
posiciones da « i z q u i a r d i s m o p r á c t i 
c o » a nivel de decisiones pol í t icas 
concretas, especialmente an al ta
r t a ñ o e c o n ó m i c o y qua. an momen
tos difíciles, como los qua e s t á v i 
viendo la Gran B r e t a ñ a , puedan pro
porcionar reaccionas fác i les an be
neficio del conservadurismo cada 
vez m á s « d e r e c h i s t a » qua hoy encar
na su líder, la s e ñ o r a Tatchar. 

Dominio 
tecnológico 

USA 
Según el señor Manfredo Maicot de 

la Dirección General de Investigación. 
Ciencia y Educación de la Comisión de 
la CEE es «tota lmente inaceptable» 
que el progreso técnico internacional 
cont inúe dependiendo de las innova
ciones norteamericanas... basadas en 
muchas ocasiones en inventos euro
peos. 

Esta preeminencia estadounidense 
se refleja en la proporción de las expor
taciones sobre las importaciones en 
concepto de patentes, licencias y asis
tencia técnica. Mientras en los USA es 
del 110 por ciento, en Francia y Gran 
Bretaña del 60, en Alemania del 4 0 y 
en J a p ó n del 12,5 por ciento. 

El problema reside, sin embargo, en 
los pa í ses desarrollados o en vías de 
industrialización en donde el porcenta
je citado no llega al 5 por ciento sien
do nulo en muchos pa í ses de las zonas 
m á s retrasadas económicamen te , con 
el agravante de que por sus caracter ís
ticas no pueden compensar el «déficit 
tecnológico» con una capacidad de ex
portación masiva previa asimilación de 
la tecnología comparada como ocurre 
con J a p ó n , país prototipo en esta cla
se de operaciones. 
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P r i m e r o u n a n a r q u i s t a i n g e n u o , 

a h o r a l o s s e r v i c i o s s e c r e t o s 

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

La bomba de 
Piazza Fontana 

Un saínete «all'italiana», para cubrir 
a quienes mueven realmente los hilos 

de la estrategia de la tensión 

Alicia Fajardo 
(Roma) 

L a c u a r t a fase d e l p r o c e s o m á s c o m p l e j o 
y a b s u r d o de t o d a l a h i s t o r i a j u d i c i a l 
i t a l i a n a , a c a b a de c o m e n z a r e n l a d u 
d a d c a l a b r e s a d e C a t a n z a r o , e n e l e x t r e 

m o s u r d e l p a í s . 
« P a r a q u é i r , s i l a v e r d a d y a se sabe*, h a 

d e c l a r a d o P i e t r o V a l p r e d a ( 4 4 a ñ o s , c a s a d o 
desde h a c e c u a t r o , c o n u n h i j o p e q u e ñ o q u e 
se l l a m a T u p a c Che) , a n a r q u i s t a , e z b a i l a r í n 
y a c t u a l v e n d e d o r d e l i b r o s , r e s i d e n t e e n 
M i l á n , su c i u d a d . V a l p r e d a fue a c u s a d o d e 
c o l o c a r l a b o m b a q u e a l e s t a l l a r c a u s ó d i e 
c i s é i s m u e r t o s y 1 1 8 h e r i d o s , e l d o c e de d i 
c i e m b r e d e 1 9 6 9 , e n l a s u c u r s a l d e l a p l a z a 
F o n t a n a , en p l e n o c e n t r o m i l a n é s , d e l B a n c o 
N a c i o n a l de l a A g r i c u l t u r a . P o r e s ta a c u s a 
c i ó n p a s ó a ñ o s e n l a c á r c e l . H o y goza d e l a 
l i b e r t a d c o n d i c i o n a l g r a c i a s a u n a d e l a s 
c a m p a ñ a s m á s i m p o r t a n t e s q u e se h a y a n 
h e c h o e n I t a l i a p a r a p r o b a r l a i n o c e n c i a d e 
u n h o m b r e , en l a que p a r t i c i p a r o n p r á c t i c a 
m e n t e t o d a s l a s fuerzas d e m o c r á t i c a s d e l 
p a í s . 

E n e l p r i m e r j u i c i o p o r l a m a t a n z a d e 
P iazza F o n t a n a , q u e c o m e n z ó e l 2 3 d e fe 
b r e r o d e 1 9 7 2 e n R o m a , e n e l b a n q u i l l o d e 
los a cusados se s e n t a b a V a l p r e d a , e l « m o n s 
t r u o » . E n e l c u a r t o p roceso , i n i c i a d o e l m a r 
tes ú l t i m o en C a t a n z a r o , l o s a c u s a d o s f o r 
m a n t r e s g r u p o s : V a l p r e d a y a l g u n o s d e sus 
c o m p a ñ e r o s d e l C í r c u l o a n a r q u i s t a 2 2 d e 
M a r z o , d e R o m a ; l o s f a sc i s t a s F r a n c o F r e d a 
y G i o v a n n i V e n t u r a , m á s d i e z d e sus a c ó l i 
tos ; y p o r ú l t i m o , G u i d o G i a n e t t i n i , e z d i r e c 
t o r d e l d i a r i o «Ü S e c ó l o » , ó r g a n o d e l p a r t i d o 

n e o f a s c i s t a M S I y agen te d e l S e r v i c i o d e I n 
f o r m a c i o n e s d e l E s t a d o I S I D ) , e l ú n i c o q u e 
se e n c u e n t r a p re so . E l s u m a r i o c o n s t a y a d e 
s e t en t a m i l f o l i o s . 

E n t o t a l los a cusados s o n 3 3 , l o s a b o g a 
dos , u n c e n t e n a r . L o s p e r i o d i s t a s q u e h a n 
p e d i d o a s i s t i r , i t a l i a n o s y e x t r a n j e r o s , s o n 
ca s i d o s c i e n t o s ; p e r o l a s i n s t a l a c i o n e s , e n 
u n g i m n a s i o , s ó l o p e r m i t i r á n c i n c u e n t a . 

L a e s t r u c t u r a m i s m a d e este c u a r t o p r o 
ceso i n d i c a l a s f u e r z a s —no t a n oscuras— 
que se m o v i e r o n p a r a p r o v o c a r u n g o l p e 
r e a c c i o n a r i o , m e d i a n t e l a s e g u i d i l l a d e 
b o m b a s que e s t a l l a r o n e n M i l á n y R o m a e n 
d i c i e m b r e d e l 6 9 . E r a n l o s d í a s d e l o t o ñ o 
c a l i e n t e , c o n l o s e s t u d i a n t e s e n r e v u e l t a 
c o n t r a u n a e n s e ñ a n z a r e t r ó g r a d a y l o s 
o b r e r o s m o v i l i z a d o s e n m a s a e n t o d o e l 
p a í s , p a r a i m p o n e r u n a s c o n q u i s t a s s i n d i c a 
les y d e t r a b a j o que f u e r o n t o d a u n a r e v o l u 
c i ó n . E n ese c l i m a de f e r v o r q u e s e g u í a a l 
m a y o f r a n c é s , c a s i u n a ñ o m á s t a r d e —pe
r o e s ta v e z c o n o b r e r o s y e s t u d i a n t e s . P a r t i 
d o C o m u n i s t a y s i n d i c a t o s , t o d o s e n l a 
c a l l e —, M i l á n y s u i n t e r l a n d i n d u s t r i a l e r a n 
l a p u n t a d e l a n z a . Las f u e r z a s c o n s e r v a d o 
ra s t e n í a n m i e d o , y n o se q u e d a r o n q u i e t a s . 
t A h o r a l o v e m o s c l a r o » , d e c l a r a M i c h e l e 
M o r i n i , d i r i g e n t e s i n d i c a l m i l a n é s , « p e r o e n 
a q u e l l o s d í a s , n o » . 

E l 12 d e d i c i e m b r e a l a s 1 6 , 3 7 e s t a l l ó l a 
b o m b a e n l a sa la c e n t r a l d e l b a n c o d e l a 
P i a z z a F o n t a n a c o n su s e c u e l a d e m u e r t o s y 
h e r i d o s ; a l a s 1 6 , 1 5 , o t r a b o m b e e n u n co
r r e d o r d e l a B a n c a N a z i o n a l e d e l L a v o r o d e 
R o m a , c a t o r c e h e r i d o s ; a l a s 1 7 , 2 2 , b o m b a 
e n e l m o n u m e n t o d e l « a l t a r d e l a p a t r i a » , e n 
l a p l a z a V e n e c i a de l a c a p i t a l , c u a t r o h e r i 
dos . E s t a l l a b a l a « e s t r a t e g i a d e l a t e n s i ó n » . 

E s a m i s m a t a r d e se d e s c u b r e u n bo l so 
sospechoso , j u n t o a u n a scenso r de l a sede 
c e n t r a l de l a B a n c a C o m m e r d a l e I t a l i a n a , 
d e M i l á n . C o n t i e n e u n a b o m b a . A l a s 2 1 se 
l a h a c e e s t a l l a r y se e l i m i n a a s í u n a p r u e b a 

de s u m o v a l o r p a r a l a i n v e s t i g a c i ó n . En h 
« q u e s t u r a » , el l o c a l de l a p o l i c í a , de Milán, s 
p i e r d e u n t r o z o d e c o r d e l , a t a d o a las mani
j a s d e l bo l so , ú t i l p a r a e n c o n t r a r e l negocio 
d o n d e h a b í a s i d o c o m p r a d o . 

A l d o A n i a s i , s o c i a l i s t a , a l c a l d e de Milto 
e n a q u e l l a é p o c a , r e c u e r d a b o y las palabra 
c o n que e l entonces m i n i s t r o de l Interior, • 
d e m o c r i s t i a n o F r a n c o R e s ü v o , c o m e n t ó lo 
a t e n t a d o s : « E s p r o b a b l e q u e se t r a t e de ta 
a n a r q u i s t a s » . ¿ P o r q u é los a n a r q u i s t a s ? Por
q u e e r a n e l s e c t o r t m á s d é b i l , a i s l ado e «-[ 
de f ensa d e t o d a l a i z q u i e r d a i t a l i a n a » , 
m a A l b e r t o M a l a g u g i n i , a b o g a d o defeM*J 
d e V a l p r e d a y d i p u t a d o d e l P C I . 

Bomba en el Altar 
de la Patria 

E l 13 d e d i d e m b r e d e i 9 6 0 , e l «ques to i* 
Ü e f e d e p o l i c í a ) d e M i l á n , c o n v o c a a l o s (* 
riodistas a u n a c o n f e r e n d a d e prensa. Ca
d a , q u e fue d i r e c t o r d e l c o n f i n a m i e n t o * 
p resos p o l í t i c o s d e V e n t o t e n e , a l fínal i 
p e r i o d o f a sc i s t a , d e s m i e n t e q u e e l «joven T 
b r i l l a n t e » c o m i s a r i o P i e t r o Ca lab res i hay1 
d i c h o q u e l o s r e s p o n s a b l e s « s o n de lo 
q u i e r d a , p u e s s i f u e r a n d e derecha, * 
p o n d r í a n u n a b o m b a e n e l a l t a r d e la patrio* 
L a i n v e s t i g a c i ó n p r o c e d e « e n todas d i r e c & 
n e s » . a f i r m a G u i d a . 

L a p o l i c í a i n v e s t i g a , p e r o s igue la «P50 
r o j a » d e l o s « g r u p o s a n a r c o i d e s » , s e g ú n & 
g r a m a d e l p r e f e c t o d e M i l á n , L i b e r o Maz* 
a l p r i m e r m i n i s t r o M a r i a n o R u m o r , el ^ 
t u a l p r i n d p a l a c u s a d o p o r e l e scánc 
L o c k h e e d e n I t a l i a . F i e r o Basse t t i , deo^l 
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yalpieda. acusado de colocar la bomba en la P i a r í a Fontana 

cristiano de i z q u i e r d a , s e c r e t a r i o r e g i o n a l 
Pe L o m b a r d í a e n a q u e l l o s d í a s , r e c u e r d a : 
y i o v a c i l a r é e n d e c i r a l p r e f e c t o M a z z a q u e 
eniamos la i m p r e s i ó n d e q u e a l g o e n l a p o -

f t i a h a b í a e s c a p a d o d e l c o n t r o l p o l í t i c o » . 
El lunes 15 , P i e t r o V a l p r e d a , q u e t r a b a j a 

i Roma - fue b a i l a r í n d e l c o n j u n t o d e D o n 
M i r i o - se p r e s e n t a a l p a l a c i o d e j u s t i c i a d e 

ilán, a r a í z d e u n a o c t a v i l l a d o n d e h a b l a 
1 ma l d e l Papa . H a l l e g a d o a s u c i u d a d e l 

[2 por l a m a ñ a n a , e n su cocheci to . Se q u e d a 
i casa de su t í a H á c h e l e T o r r i . L o a r r e s t a n 

el m i s m o p a l a c i o d e j u s t i c i a . L o s o m e t e n 
J i n t e r r o g a t o r i o s , lo l l e v a n a R o m a . E n 

j n m o m e n t o i o a c u s a n d e n a d a . S ó l o 
vez e n c u a n d o , u n o de los f u n c i o n a r i o s 

quiere s a b e r s i « m a n e j a b a b o m b a s » , l e 
pee: " ¡Ah , u s t edes l o s a n a r q u i s t a s , e n q u é 
J se h a n m e t i d o ! » . E n R o m a , c o n u n a b a r -
p de dos d í a s , u n a c a m i s a s u c i a , s i n d o r 

io p o n e n j u n t o a c u a t r o p o l i c í a s d e p a i 
fao- frescos y b i e n v e s t i d o s . H a c e n e n t r a r 
[ u n h o m b r e m o d e s t o , t í m i d o . M i r a a V a l -

ia Y d i c e : « £ l u í » (*es él»}. L a e x p r e s i ó n 
t n ^ h d e t í t u l o a l l i b r o q u e V a l p r e d a e s c r i 

en la c á r c e l s o b r e su caso . U n o d e l o s po -
presentes e x c l a m a : t B i e n , R o l a n d i , 

t e r m i n a d o t u s d í a s d e c h ó f e r d e t a x i » . 
Rolandi c o b r a los c i n c u e n t a m i l l o n e s d e 

^ de p r e m i o (unos c i n c o m i l l o n e s d e p e 
de l 6 9 ) , a q u i e n a y u d a r a a d e s c u b r i r 

autor d e l a t e n U d o d e P i a z z a F o n t a n a . E s 
chó fe r d e t a x i m i l a n é s . H a d i c h o - o l e 

. , tacho d e c i r - q u e l l e v ó e n s u c o c h e a 
| Preda y u n b o l s o sospechoso , a l a p l a z a 

F o n t a n a , pocos m i n u t o s a n t e s d e l a t e n t a d o . 
R o l a n d i m u e r e poco t i e m p o d e s p u é s . 

N a c e e l « m o n s t r u o » p a r a l a p r e n s a d e de
r e c h a y de c e n t r o , es ta ú l t i m a m u c h o m á s 
i n c l i n a d a a l a d e r e c h a q u e a l a i z q u i e r d a , 
c o m o l o es a h o r a . Las sospechas se t r a n s f o r 
m a n e n c o n d e n a , t a n t o p a r a V a l p r e d a c o m o 
p a r a G iuseppe P i n e l l i , o b r e r o f e r r o v i a r i o d e 
4 1 a ñ o s , s e c r e t a r i o de u n c i r c u l o a n a r q u i s t a 
d e M i l á n . P i n e l l i « c a e » d e u n a v e n t a n a d e l 
c u a r t o p i so d e l a « q u e s t u r a » , m i e n t r a s l o i n 
t e r r o g a b a e l « j o v e n y b r i l l a n t e » c o m i s a r i o 
C a l a b r e s i (que m u e r e e n 1 9 7 3 e n u n a t e n t a 
do) . E l a n a r q u i s t a « s e s u i c i d ó a l verse p e r d i 
d o » , a f i r m a e l j e f e de p o l i c í a G u i d a e n u n a 
c o n f e r e n c i a de p r ensa , e n l a m a d r u g a d a d e l 
13 d e d i c i e m b r e , pocas h o r a s d e s p u é s d e l 
« p e n o s o i n c i d e n t e » . 

Manifestación antifascista 
M i e n t r a s t a n t o , las e x e q u i a s de l a s v í c t i 

m a s d e P iazza F o n t a n a s o n u t i l i z a d a s p o r l a 
p r o p a g a n d a r e a c c i o n a r i a . Los s i n d i c a t o s 
c o n t r a r r e s t a n l a m a n i o b r a : i n v i t a n a sus 
a f i l i a d o s a a s i s t i r . V a n d o s c i e n t a s m i l pe r so 
n a s y e l e n t i e r r o se t r a n s f o r m a e n u n a m a 
n i f e s t a c i ó n a n t i f a s c i s t a . 

C o m i e n z a l a c a m p a ñ a p o r l a l i b e r a c i ó n 
d e l i n g e n u o cabeza de t u r c o V a l p r e d a . De 
lo s s ie te m i e m b r o s d e l C í r c u l o a n a r q u i s t a 
2 2 d e M a r z o , d e R o m a , d o n d e a q u é l m i l i t a 
Oa, dos s o n p r o v o c a d o r e s : e l f a sc i s t a S tefa-
n o D e l l e C h i a i e - u n o d e los p r o t a g o n i s t a s 

d e l a ten tado de Monte ju iTa -76— y el agente 
d e p o l i c í a M a r i o M e r l i n o . Se h a b l a t a m 
b i é n de lazos con el S ID. Este se rv ic io se 
n i e g a a p a r t i c i p a r e n l a i n v e s t i g a c i ó n d e l 
a t e n t a d o d e P iazza F o n t a n a . A l g o h a pasa
d o : e l 19 d e d i c i e m b r e d e l 6 9 , u n j o v e n p r o 
fesor d e m o c r i s t i a n o de P a d u a , G u i d o L o r e n -
zon, i n f o r m a que su amigo , e l fascista Gio-
v a n n i V e n t u r a , le h a c o n f e s a d o que las 
b o m b a s d e l 12 de d i c i e m b r e h a n s ido t a r ea 
de l a « c é l u l a neg ra* a la q u e p e r t e n e c e y c u 
y o l í d e r es el n a z i F r a n c o F r e d a . 

L a d e c l a r a c i ó n de L o r e n z o n es u n a p i e d r a 
en e l e n g r a n a j e d e l go lpe d e E s t a d o . Surge 
l a « p i s t a n e g r a » , p e r o s ó l o e n 1 9 7 1 , l a po 
l i c í a d e t i e n e a F r e d a y V e n t u r a . E n 1 9 7 4 , 
u n j u e z d e m o c r á t i c o , Ugo St iz , l o s m a n d a a 
j u i c i o po r el a tentado de Piazza Fon tana . E l 
18 d e a b r i l d e ese a ñ o l a C o r t e d e C a s a c i ó n 
d e c i d e u n i f i c a r los dos s u m a r i o s : « p i s t a r o 
j a » y « p i s t a n e g r a » . E l 2 7 d e ene ro d e 1975 
c o m i e n z a e n C a t a n z a r o —lejos d e l a p r e s i ó n 
p o p u l a r de R o m a y M i l á n — e l p r o c e s o u n i f i 
cado (el tercero), que queda suspendido poco 
d e s p u é s , po rque sale a r e l u c i r el S ID y se t r a t a de 
« s e c r e t o s m i l i t a r e s » . 

M i e n t r a s t a n t o , la s i t u a c i ó n p o l í t i c a d e l 
p a í s h a e x p e r i m e n t a d o c a m b i o s . L a D e m o 
c r a c i a C r i s t i a n a su f re u n a d e r r o t a e n e l r e 
f e r é n d u m q u e h a b í a p r o p u e s t o d e r o g a r e l 
d i v o r c i o , e l P C I g a n a v o t o s , los neo fasc i s t a s 
d e l M S I p i e r d e n i n f l u e n c i a . E n t r a e n c r i s i s 
la c u m b r e de l S I D . E l agente de d i c h o se rv i 
c í o G u i d o G i a n e t t i n i es a c u s a d o p o r G i o v a n -
n i V e n t u r a d e h a b e r u r d i d o los a t e n t a d o s 
d e l 6 9 , j u n t o c o n F r e d a . A c u s a d o s d e h a b e r 
f a v o r e c i d o a G i a n e t t i n i , s o n d e t e n i d o s dos 
peces g o r d o s d e l S I D , en m a r z o d e l a ñ o p a 
sado: e l g e n e r a l G i a n A d e l i o M a l e t t i y su 
a y u d a n t e , e l c a p i t á n A n t o n i o L a B r u n a . Sa
l en en l i be r t ad p rov i s iona l . E l t r i b u n a l de Ca
t a n z a r o los e n v í a a j u i c i o j u n t o c o n « n e g r o s » 
y « r o j o s » . 

Se v a c o n c r e t a n d o que e l v e r d a d e r o a u 
t o r de los a t e n t a d o s de l a e s t r a t e g i a de l a 
t e n s i ó n i n i c i ada en e l 6 9 es e l S ID. Pero es 
só lo u n ejecutor. D e t r á s de é l se e n c u e n t r a n 
las a l t a s j e r a r q u í a s d e los m i n i s t e r i o s d e l I n 
t e r i o r y Defensa . Y d e t r á s de estas a l t a s j e 
r a r q u í a s , t r e i n t a a ñ o s de a c t i v i d a d do los 
s e r v i c i o s secretos d e l a N A T O y d e l a C I A e n 
I t a l i a . A d e m á s d e es to , t r e i n t a a ñ o s d e go 
b i e r n o de l a D e m o c r a c i a C r i s t i a n a , c u y o s 
sec tores de d e r e c h a n u n c a h a n n e g a d o su 
m e n t a l i d a d r e a c c i o n a r i a y s u c o n n i v e n c i a 
c o n los neofasc i s tas . 

Q u é p a s a r á en este cua r to proceso y c u á n 
to d u r a r á , n a d i e lo sabe. L o ú n i c o seguro es 
que los p r o t a g o n i s t a s h a n c a m b i a d o : V a l -
p r e d a se q u e d a t r a n q u i l o e n s u casa d e M i 
l á n , y ba jo los r e f l e c t o r e s a p a r e c e n l o s fas
c i s tas d e P a d u a y e l S I D . P e r o l a « p i s t a ne
g r a » se d e t e n d r á s e g u r a m e n t e a m i t a d d e 
c a m i n o . Y a se p r e sen t a a M a l e t t i y a L a 
B r u n a c o m o a f u n c i o n a r i o s i n c o m p e t e n t e s , 
y a F r e d a y V e n t u r a c o m o dos m a n i á t i c o s . 
U n a especie de s a í n e t e « a l T i t a l i a n a » . p a r a 
c u b r i r a qu i enes m u e v e n r e a l m e n t e los h i l o s 
de l a e s t r a t e g i a d e l a t e n s i ó n . • 
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E n p o c o s a ñ o s l a n o v e l a c a t a l a n a , c a s t i g a 
d a p o r la r e p r e s i ó n , p r i v a d a h a s t a h a c e 
poco , de c o m e r c i o n o r m a l c o n e l p ú b l i c o , 
h a p a s a d o d e s e r u n g é n e r o m i n o 

r i t a r i o y d e i n v e r n a d e r o a s e r e l g é n e r o q u e 
c u e n t a c o n m a y o r n ú m e r o d e n o m b r e s n u e 
vos que h a n p u b l i c a d o l i b r o s e i n c l u s o es 
p o s i b l e que h a y a m á s n a r r a d o r e s j ó v e n e s e n 
este m o m e n t o e n c a t a l á n q u e e n c a s t e l l a n o 
en e l E s t a d o e s p a ñ o l . A l h a b l a r d e n a r r a d o 
res j ó v e n e s p i e n s o e n l o q u e se h a l l a m a d o a 
veces n a r r a d o r e s « p o s t m o b d a n o s » , t o m a n d o 
a T e r e n c i M o i x c o m o e l n o v e l i s t a m á s j o v e n 
d e los q u e p o r a h o r a p u e d e n e x h i b i r u n a 
o b r a e x t e n s a y c o n s o l i d a d a . T r a s é l —dado 
a c o n o c e r e n 1 9 6 8 — , a u n q u e n o s i e m p r e 
ba jo sus m i s m o s supues to s e s t é t i c o s , l o s es
c r i t o r e s que e m e r g e n , c o n c u r s a n , o b t i e n e n o 
n o p r e m i o s y p u b l i c a n , c o n s t i t u y e n u n a 
m u l t i t u d i m p r e s i o n a n t e e n s i m i s m a y p o r 
c o n t r a s t e c o n e l m o r t e c i n o p a n o r a m a a n t e 
rior, e n e l que u n o s p o c o s n o m b r e s d e a l t a 
c a l i d a d t r a b a j a n c o m o a i s l a d o s e n u n a espe
cie de z o n a v a c i a s i n v i d a e d i t o r i a l n o r m a l i 
z a d a p a r a l a n o v e l a . 

C o m o s í n t o m a c í v i c o , e l f e n ó m e n o n o 
p u e d e ser m á s p o s i t i v o . C o m o h e c h o s o c i a l 
se a b r e a l a i n c ó g n i t a : ¿ h a l l a r á n s u p ú b l i c o 
estas o b r a s , d e c i d i d a m e n t e i n c o n f o r m i s t a s 
- e s t é n l o g r a d a s o n o e n c a d a caso— e n u n 
m o m e n t o de c r i s i s d e l e c t o r e s d e l i t e r a t u r a 
de c r e a c i ó n ? ¿ S e c o n s o l i d a r á n e n c o n d i c i o 
nes m í n i m a s d e s u b s i s t e n c i a e n e l i n t e r é s d e 
este p ú b l i c o ? C o m o h e c h o l i t e r a r i o , e n ñ n , 
n o s o n m e n o r e s l a s i n c ó g n i t a s : l a m a y o r í a 
de es tos e s c r i t o r e s se h a n r e v e l a d o e n u n a 
e d a d m u y t e m p r a n a , i n u s u a l p a r a u n n a r r a 
d o r , y r e s u l t a d i f í c i l s a b e r c u á l e s se a f i a n z a 
r á n y c u á l e s p a s a r á n a l m e l a n c ó l i c o o l v i d o 
d e l o s h i s t o r i a d o r e s . M u l t i f o r m e , e s ta gene
r a c i ó n p l a n t e a u n d o b l e p r o b l e m a : e l d e s u 
v a l o r a c i ó n — q u e s ó l o p u e d e s e r 
p r o v i s i o n a l — y e l d e su c l a s i f i c a c i ó n , es de
c i r , e l d e su r e d u c c i ó n a u n o s e s q u e m a s d e 
c o r r i e n t e s o l i n e a s de f u e r z a . S i n a s p i r a r a 

u n i n v e n t a r i o e x h a u s t i v o , c r e o p e r c i b i r t r e s 
t e n d e n c i a s , q u e t r a t a r é d e c a r a c t e r i z a r . 

Del neorruralismo 
a la ruptura 

P o r u n e x t r e m o , l a n u e v a n o v e l a se v u e l 
v e a l a s r a i c e s a u t ó c t o n a s y se p r o p o n e l a 
e d i f i c a c i ó n d e u n m u n d o m í t i c o y p o é t i c o 
sob re l a d o b l e base de l a i n f l u e n c i a de c i e r 
t a n a r r a t i v a d e r e a l i s m o m á g i c o i n d i g e n i s t a 
i b e r o a m e r i c a n o ( G a r c í a M á r q u e z . A r g u e d a s , 
G u i m a r a e s Roosa) y l a v i n c u l a c i ó n a l p a i r a 
l i s m o y l a r o n d a l l í s t i c a d e l p a í s . C o n e l l o se 
p r o d u c e u n a c o r r i e n t e n e o r r u r a l i s t a —em
p l e o e l t é r m i n o c o m o e s t r i c t a m e n t e d e s c r i p 
t i v o , n o c o n i n t e n c i ó n p e y o r a t i v a — , q u e ele
v a a l n i v e l de l a l e y e n d a é p i c a l a t r a d i c i ó n 
d e l r u r a l i s m o n a r r a t i v o c a t a l á n . H a s t a e l 
p r e s e n t e , E ls a l i c o m s . d e G a b r i e l J a n e r M a 
n i l a , y Un r e g n e p e r a m i , de P a u F a n e r , s o n 
a m i e n t e n d e r las n o v e l a s m á s l o g r a d a s d e 
e s t a m o d a l i d a d , en l a q u e se i n s c r i b e n t a m 
b i é n e n a l g u n a m e d i d a títulos r e c i e n t e s d e 
M a r í a A n t ó n i a O l i v a r y o t r o s . E s t a t e n d e n 
c i a p a r e c e s e r p r o p i a de l a s Ules s o b r e t o d o . 

P o r o t r o l a d o , ex i s t e l a típica n o v e l a c o n 
base a u t o b i o g r á f i c a s o b r e l a e l a b o r a c i ó n d e 
l a e x p e r i e n c i a p e r s o n a l . M u y i m p o r t a n t e e n 
l a r e n o v a c i ó n de l a n a r r a t i v a c a s t e l l a n a e n 
los a ñ o s c i n c u e n t a , e s ta c o r r i e n t e , e n s u es
t a d o p u r o , c o n s t i t u y e h o y u n a n a c r o n i s m o 
l i t e r a r i o : d a r t e s t i m o n i o d e l a c o t i d i a n i d a d d i Edicions 62. Barcelona. 1976. 

Amadeu Fabregat es té inserto en un grupo de nuevos escritores que borra el concepto usual de ta l 

e r a ca s i s u b v e r s i v o e n e l E s t a d o e s p a ñ o l l 
ce v e i n t e a ñ o s , y es e n c a m b i o insuficio 
h o y s i n o v a a c o m p a ñ a d o d e u n a persp 
v a m o r a l a d e c u a d a y d e u n p l a n t e a n _ 
t é c n i c o q u e t e n g a e n c u e n t a l o s problen 
e s p e c í f i c o s d e l a n a r r a t i v a presente , 
e l l o , es ta c l a se d e p r o d u c t o suele darse i 
p r i m e r a s n o v e l a s , p e r o d e b i e r a reveli 
p a r a sus mismos autores, necesitados de i 
i n d a g a c i ó n e n p r o f u n d i d a d e n l a s eslruo 
r a s n a r r a t i v a s . 

D e s e m b o c a m o s a s í — d e j a n d o a t rás , < 
p e n d i e n t e , c o n l a t e n d e n c i a a n t e r i o r , un t 
d e n o v e l a q u e p o d r í a d e s e m p e ñ a r dig 
m e n t e u n a f u n c i ó n d o c u m e n t a l ante e l | 
b l i c o c o m ú n s i se le d i e r a u n t r a t amia 
e s t é t i c o r e n o v a d o — e n l a n o v e l a d e esC 
i n v e s t i g a c i ó n e n l a e s c r i t u r a , q u e n o 
c a p o r l o c o m ú n d e l m u n d o r u r a l , sino i 
l a s c o m u n i d a d e s u r b a n a s , y , m o v i d a 
u n a d o b l e i n t e n c i ó n d e r u p t u r a — literariaJ 
s o c i o p o l í t i c a — , se m u e v e e n u n á r e a det 
ba jo en l a m a t e r i a p u r a m e n t e t e x t u a l 
b o r r a e l c o n c e p t o u s u a l d e n o v e l a y 
f r o n t e r a s c o n e l e n s a y o y l a p o e s í a d e ' 
g u a r d i a . C o m o e n las dos a n t e r i o r e s , losi 
s o l t a d o s , e n t a l m o d a l i d a d , s o n a veces i 
p r i m e r i z o s , y , d a d a l a c o m p l e j i d a d de i 
les q u e s u p o n e , s ó l o l a m a d u r a c i ó n de i 
e s c r i t o r p o d r á c o n t r o l a r p l e n a m e n t e - r a l 
caso— t o d o s los e l e m e n t o s q u e pone en ja 
R O . E n es ta r e g i ó n se i n s c r i b e n u n Bie 
q u i d a I L ' ado lescen t d e sa l ) , u n O r i o l Pií 
C a b a n y e s o u n A m a d e u F a b r e g a t . Nosl 
p r o p o n e l a m á s e s t r i c t a a c t u a l i d a d a < 
p e r t e n e c e n L ' u o d d e l g r i s o a i c a i r e de I 
claveguers (1) , ú l t i m o p r e m i o Frudenc i 
t r a n a , d e Q u i m M o n z ó , o b r a d i s cominu i j 
e l í p t i c a , d e t ó n i c a c i n e m a t o g r á f i c a , desígi 
p e r o d e g r a n v i t a l i d a d , y e l r e c i e n t e pren 
J o s c p P í a , C o n t r a a t a q u e n , d e Car ies Rei¡ | 
l a vez c r i t i c a a l e g ó r i c a d e l a s relaciones r 
p o d e r y p r o c e s o m o r a l a l a t e n s i ó n 
r e a l i d a d y e s c r i t u r a , e j e c u t a d a c o n es 
p r e c i s i ó n e n e l t r a z o y r i g o r cons i ruc 
E s t a es l a h i s t o r i a de h o y m i s m o ; hay pi 
d i e n t e s de p u b l i c a c i ó n v a r i a s o b r a s que i " 
d e f i n i e n d o e l c o n t o m o f u t u r o . S i n aspirsr| 
r e d a c t a r u n a n ó m i n a , h e i n t e n t a d o rao 
l o q u e p a r e c e n s e r l a s t r e s c o r r i e n t e s ma« 
r i l a r í a s . • 



IRTE 

ncisco Bares: tPintura t (19711. 

Francisco Bores, 
entre la 

ensación y la idea 
Le caracteriza la densidad de los ritmos 

plásticos, la profunda sutileza del 
color, la unidad vigorosa 

J. Corredor-Matheos 

a p i n t u r a — e s c r i b i ó e l p i n t o r F r a n 
cisco B o r e s , c o m e n t a n d o u n c u a d r o 

i s u y o r e p r o d u c i d o e n u n a r e v i s t a , 
w " - es u n a c t o s e n s u a l . Se l a p u e d e 

M e r a r c o m o u n f r u t o q u e s a b o r e a m o s 
dedos . S u p i e l se i d e n t i f i c a c o n l a 

Wra». Son, é s t a s , p a l a b r a s q u e s i r v e n p a -
na a p r o x i m a c i ó n a l a p i n t u r a d e este 

n a c i d o e n M a d r i d e n 1 8 9 8 , p o r o c u -
¡ " d a t r a n s c u r r i ó f u n d a m e n t a l m e n t e e n 

Escuela de París 
•kmos p r e g u n t a r n o s s i B o r e s , o B o r é s , 

es v e r d a d e r a m e n t e u n a r t i s t a e s p a ñ o l o fue 
a b s o r b i d o t o t a l m e n t e p o r e l l u g a r d o n d e se 
d e s a r r o l l ó s u t r a b a j o . Sus i n i c i o s , c o n t o d o , 
l e v i n c u l a r o n c o n u n g r u p o d e a r t i s t a s , los 
l l a m a d o s « I b é r i c o s » , c u y o S a l ó n , c e l e b r a d o 
e n 1 9 2 5 , supuso u n a v e r d a d e r a r e v o l u c i ó n 
e n e l M a d r i d a r t í s t i c a m e n t e p r o v i n c i a n o d e 
l a é p o c a . D e t o d o s los a r t i s t a s q u e m a r c h a 
r o n a P a r í s p o r a q u e l l o s a ñ o s - t a m b i é n Pe i 
n a d o , I s m a e l de l a S e m a , M a n u e l Ange l e s 
O r t i z , e t c .—, B o r e s l l e g ó a ser c abeza d e fi
l a . D e t o d o s e l los fue s e g u r a m e n t e e l q u e se 
a d a p t ó m á s p r o n t o a l a m b i e n t e a r t í s t i c o 
francés. R e c o r d e m o s q u e , e n los a ñ o s 2 0 , l a 
m a y o r p a r t e d e a r t i s t a s se c o n s i d e r a b a n d e 
v u e l t a de l a v a n g u a r d i a d e l a s d o s d é c a d a s 
a n t e r i o r e s , a u n q u e e v i d e n t e m e n t e é s t a s i 
g u i e r a s u p r o c e s o d e u n m o d o u o t r o . B o r e s 
s u p o a s i m i l a r c i e r t a s c o n s e c u e n c i a s p o s c u 
b i s t a s y d e l a a b s t r a c c i ó n , y e n c o n t r a r u n a 
m a n e r a p r o p i a , e n c i e r t o m o d o a m a b l e , q u e 
d a b a m u e s t r a d e exce l en t e s do te s . 

E n s u p i n t u r a , que t e n e m o s o c a s i ó n d e 
c o n t e m p l a r a h o r a , en l a e x p o s i c i ó n recién 

i n a u g u r a d a e n l a g a l e r í a T h e o d e B a r c e l o 
n a , busca , e n t r e o t r a s cosas , e l e q u i l i b r i o . 
Se h a c e en e l l a a b s t r a c c i ó n d e l a r e a l i d a d . 
L a c o m p o s i c i ó n y l a u n i d a d c r o m á t i c a es l o 
que i m p o r t a an t e t o d o . Los d i s t i n t o s e l e m e n 
tos a p a r e c e n f u n d i d o s s i e m p r e y se p r e sen 
t a n a n u e s t r a v i s t a de m a n e r a s i m u l t á n e a . 
E n c i e r t o m o d o , esos e l e m e n t o s , sean figu
r a s o l o s obje tos q u e p u e d a n a p a r e c e r e n u n 
b o d e g ó n , g é n e r o que c u l t i v ó p r e f e r e n t e m e n 
te , e s t á n t r a t a d o s d e m o d o q u e se v i e n e a 
v a l o r a r s u c o n j u n t o , e l t o d o . L e c a r a c t e r i z a 
- c o m o s u b r a y a r í a T é r i a d e en 1 9 3 3 - d a 
d e n s i d a d de los r i t m o s p l á s t i c o s , l a p r o f u n 
da s u t i l e z a d e l c o l o r , l a u n i d a d v i g o r o s a » 
(1) . E s t a p i n t u r a s u p o n e u n c o m p r o m i s o en 
t r e l a s e n s a c i ó n y l a i d e a , c o m o e l p r o p i o 
B o r e s h i z o n o t a r , y c o n s t i t u y e u n o d e los es
l abones que e n l a s e g u n d a p o s g u e r r a h a r á 
paso a l a s e g u n d a e scue la a b s t r a c t a de 
P a r í s . 

Una reflexión sobre la pintura 
E n l a e x p o s i c i ó n que c o m e n t a m o s p o d e 

m o s v e r ó l e o s , « g o u a c h e s » y dos l i t o g r a f í a s 
- l a s ú n i c a s q u e h i z o — . Q u é d e l i c i a , e l c u a -
d r i t o t i t u l a d o E l t r e n , de 1 9 2 9 , e n t i e r r a s 
o s c u r a s : c o n sus figuras a m u ñ e c a d a s , s i n t é 
t i c o , f e l i z . H a y o t r o c u a d r o , é s t e d e g r a n d e s 
d i m e n s i o n e s , d e 1 9 3 5 , que se t i t u l a M a t i n é e 
e n s o l e i l l é e , e n t o n a d o en rosas , c o n b r e v í s i 
m a s n o t a s de o t r o s c o l o r e s ; l a figura e s t á d i 
b u j a d a e s q u e m á t i c a m e n t e , y c o l o r e a d o t o d o 
de m a n e r a v a p o r o s a , c o m o p o l v o i l u m i n a d o 
q u e se h u b i e r a posa do sobre e l l i e n z o . B e l l í 
s i m o es t a m b i é n e l c u a d r o L a l e c t u r a 
( 1 9 3 7 ) , m u y d i b u j a d o , c o n p e q u e ñ a s n o t a s 
de c o l o r e s fue r t es que v i e n e n a v a l o r a r m á s 
e l c r o m a t i s m o s o r d o y m a t e - g r i s 
a z u l a d o - d e l c o n j u n t o . 

C o n e l t i e m p o , B o r e s se i r l a h a c i e n d o m á s 
a b s t r a c t o ; se p e r d e r í a ese d i b u j o e s q u e m á t i 
co f u e r t e m e n t e t r a z a d o , y t o d o e l c u a d r o se 
h a r í a m á s gaseoso, m a n t e n i é n d o s e e l c o l o r 
s u a v e m e n t e a c o r d a d o . A u n q u e q u i z á n o c o n 
l a m i s m a c a l i d a d , c o n l a m i s m a i n t e n s i d a d 
s i e m p r e , v a m o s e n c o n t r a n d o l i enzos pos te 
r i o r e s d e b u e n a p l á s t i c a , c o m o e l Pa i sa je d e 
Venec ia , d e 1 9 5 7 , a s i c o m o c i e r t o s • g o u a 
c h e s » i g u a l m e n t e d e l i c a d o s y sens ib les . S u 
p i n t u r a v i e n e a ser u n a reflexión s o b r e l a 
p i n t u r a m i s m a , s o b r e e l r e s u l t a d o d e l a c t o 
de p i n t a r . Pero , a l m i s m o t i e m p o , c o m o 
h a c i a n o t a r J u l i á n G á l l e g o , « h a e l i m i n a d o 
de s u p i n t u r a t a n t o s efec tos q u e p o d r í a re
s u l t a r sosa s i los pocos q u e c o n s e r v a n o 
e s t u v i e r a n t a n e x a c t a , t a n s e g u r a m e n t e 
d o s i f i c a d o s » (2) . N e c e s a r i a es, e n s u m a , es
t a r e c u p e r a c i ó n d e F r a n c i s c o B o r e s , figura 
i n d e p e n d i e n t e , r e p r e s e n t a t i v a — s e g u r a m e n 
te en m a y o r m e d i d a que en c u a l q u i e r o t r a — 
de l a l l a m a d a E s c u e l a E s p a ñ o l a de P a r í s , 
que d i o e n e l c r i s o l d e l a c a p i t a l d e l a r t e t o 
dos sus esfuerzos p e r o s i n p e r d e r , e n e l f o n 
d o , sus o r í g e n e s . • 

(1) M . Tériade: «L'Intraasigeant*, 19 de junio de 
1933. 

(21 Jul ián GáUego: t C o y u . num. 13, 1956. 
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Malraux, otra vez 
en Montjuic 

Focos films como «L'espoir» —que se estrenará el sábado en la Fundació Miró-I 
han logrado la sublimación de una lucha, la fraternidad en una epopeya 

popular, la poesía de la muertel 

h a b í a logrado en N o r t e a m é r i c a el encargo de dones s e r v i r í a n para los fondos de ayuda a : j 
H o l l y w o o d de p roduc i r u n a p e l í c u l a que se exh i - p a ñ a , 

b i r l a en m i l ochocientas salas y cuyas recauda- M a l r a u x i n i c i a l a f i l m a c i ó n en los estudios ( 

Fsrpnn de «I 'espok». rndaria un Barcelona durante los úl t imos meses de la República. 

R. Muñoz-Suay 

P or vez p r i m e r a , gracias a la F u n d a c i ó Joan 
M i r ó , se p royec ta p ú b l i c a m e n t e en E s p a ñ a 
el ú n i c o film de A n d r ó M a l r a u x , «L'espoir», 
esa obra en l a que su h a b i t u a l elipsis l i t e ra -

ría encuentra cauce v i sua l y p l á s t i c o como nue
v a e in só l i t a experiencia creadora. L a p e l í c u l a de 
M a l r a u x , po r esos juegos de l dest ino, m a g m a que 
compone toda su obra y ( toda* su v i d a (y subra
yo p a r a i nc id i r en su e s p l é n d i d a figura de inte
lectual compromet ido , en c o n t r a p o s i c i ó n con esa 
fáci l e t i q u e t a c i ó n que h a sufr ido de ( a v e n t u r e n » , 
ca l i f ica t ivo creado por los que sectar iamente n o 
admi ten o t r a in te lec tua l idad que l a par t id is ta) , 
se estrena,en u n luga r enclavado en ese mi smo 
Mont ju ic en el que se in ic ió su filmación en j u l i o 
de 1938. 

M a l r a u x , en los d í a s de nues t ra guer ra c i v i l , 
no fue un personaje popular , apenas se hablaba 
de él . Sin embargo, en t re los medios intelectua
les su fama y su figura e ran c o n o c i d í s i m o s . A 
M a l r a u x le recuerdo en los salones de la Al ianza 
Antifascista m a d r i l e ñ a , en las sesiones de l Con
greso de Escritores en Valencia , en el (ha l l» de 
a l g ú n hote l b a r c e l o n é s y en sus frecuentes t e r tu 
lias del café Flore de P a r í s , cuando los prepara t i 
vos de la E x p o s i c i ó n In t e rnac iona l . Y nunca o l v i 
d a r é e l d í a en que nos aseguraron que su escua
d r i l l a habla bombardeado unas horas antes e l 
puer to de Palma de M a l l o r c a , a lcanzando a un 
barco a l e m á n , lo que p r o v o c ó el t e r r ib le bombar
deo n a v a l naz i de A l m e r í a . Y , s in embargo, su 
proyecto de f i l m s u r g i ó , p a r a muchos de noso
tros, de improv i so . Fue precisamente en Nor
t e a m é r i c a , en agosto de 1938, cuando los amigos 
de H o l l y w o o d , en aquellos d í a s movi l izados para 
ayuda r a nuest ra R e p ú b l i c a y recientes las p r i 
meras proyecciones del film de Ivens-Heming-
w a y - Dos Pasaos («Spanish Ea r th» ) , cuando nos 
enteramos de que en Barcelona se habla i n i c i ado 
e l rodaje de la p e l í c u l a que luego se l l a m a r l a 
«L'espoir» (al p r i n c i p i o se iba a t i t u l a r «Sang de 
g a u c h e » y por fo r tuna ese t i t u l o fue descartado 
por el de (Sier ra de T e r u e l » , p r o h i b i d o po r el Go
bierno francés e n 1939, lo que d a r í a paso a l t i t u 
lo de f in i t ivo , el m i smo de l a nove la que M a l r a u x 
habla publ icado en d ic iembre de 1937). M a l r a u x 
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i el 20 de j u l i o de 1938. Para a lcanzar ese mo-
nento, debe vencer muchas di f icul tades . E l Go-

fbierno espaflol financia, só lo en par te , a l film, 
asimismo, recibe l a ayuda p r á c t i c a de la 

¡Generali tat de Ca ta lunya . Pero loa problemas 
dcos fueron muchos. Habla que reve la r e l 

gaüvo en P a r í s d ia r i amente , pues en Barce lo
n a los cortes de e lec t r i c idad e ran frecuentes en 
•cada a larma a é r e a . E l m a t e r i a l t é c n i c o v i n o , en 
• tu mayor í a , de Franc ia , a s í como los miembros 
¡clave del equipo de filmación. E l rodaje estuvo 

DO de improvisaciones ( la fa l ta de t ropas del 
lEjército Popular y de tanques, necesarios en e l 
tesóte, obl igó a M a l r a u z a s u p r i m i r muchas es 
¡cenas del gu ión) . Por o t r a par te , el paisaje y loa 
•campesinos catalanes s i rv i e ron de escenario y de 
I figuración en una h is tor ia que sucede en la s i e r ra 
Ida Teruel. 

Tras semanas de dif icul tades , t o d a v í a lejos de 
i t e r m i n a c i ó n , l a filmación fue i n t e r r u m p i d a a 

úes de enero de 1939, cuando las t ropas frail
í a s estaban a las puer tas de Barcelona. No-

ilo el equipo t é c n i c o , s ino, incluso, la ca r l inga 
un av ión , a t ravesaron la frontera a l mi smo 

{tiempo que mi les de refugiados i n i c i a b a n e l t r á 
gico éxodo . Pero cL ' e spo i r» no pudo estrenarse en 
París hasta 1945, t r a s l a d e r r o t a h i t l e r i a n a y 

•as a capias ocultas, y a que el negat ivo , al 
cer, fue des t ru ido po r los nazis. Obtiene e l 

ner p r e m i o L o á i s Dei luc y consigue p ron to 
i resonancia un ive r sa l só lo frenada en l a Es-

fia de Franco, 
t i espoir» film resume en cuarenta y ocho ho 
i la novela que c o m p r e n d í a u n a ñ o a rgumen-

ü. Está sujeto, sobre todo, a dos episodios signi-
eativos: a l del campesino que huye de la zona 

aquista y se presenta v o l u n t a r i o p a r a s u b i r a 
i avión republ icano y desde él loca l izar el a e r ó -
orno enemigo cercano a su pueblo , l o que no 
Ta con f a c ü i d a d , y a l de cal descenso da la 

nontafla» con e l que finaliza l a p e l í c u l a en u n r l -
ual c lásico donde e l coro popular as el protago-

épico . 

Los defectos de l film no son pocos, sobre todo 
de el punto de v is ta t é c n i c o , muchos a t r i b u i -
i a su i n c o n c l u s i ó n y a las dif icul tades del r o 

daje. Sin embargo, pocas obras c i n e m a t o g r á f i c a s 
| y en é s t a incluso encontramos hallazgos f o r m a 

~ l han logrado expresar la s u b l i m a c i ó n de u n a 
ha, la fraternidad en una epopeya popular , la 
da de la muer ta . N o en ba lde J o s é B e r g a n t í n , 
no conocedor de M a l r a u x , acaba de a f i r m a r , 
zando su juego conceptual , que d a c o n d i c i ó n 

pmnana de la esperanza es la d e s e s p e r a c i ó n . 
Una d e s e s p e r a c i ó n desesperante, pero no deses-
"Tanzadora» , c lava de l a obra l i t e r a r i a y d n e -
Butográfica de M a l r a u x sobre E s p a ñ a y, en defi-
"Tiva, motor de nues t ra y a l a rga d e s e s p e r a c i ó n , 

as el mi smo M a l r a u x qu ien a l de f in i r que la 
"'olución es l a t r a n s f o r m a c i ó n de l destino en 

á e n d a i , nos obl iga a re f lex ionar sobre la sig-
Bcación de la l ucha de l h o m b r e con t ra la t i -

Cnando, a l c o n c l u i r e l ú l t i m o d í a del rodaje de 
^ espoir» en M o n t j u i c . M a l r a u x y su equipo se 
"ornan a l borde de l a m o n t a ñ a y observan c ó m o 
1 tropas de Franco se a p r o x i m a n po r el Sur, 
">ta M a x A u b —al que debemos los m á s signi-

l ^ v o s recuerdos de l a filmación- que e l es-
|TOr, fija la m i r a d a en el B a i x Uobrega t , p ro-
'nció estas palabras : «Loa p e r s a s » . Y aunque en 
udad eran loa moros , entre otros, loa que 

R u a b a n , M a l r a u x v o l v i ó a a c u d i r a la h i s t o r i a 
n m d i r con e l l aconismo e l pasado con el 

^ n t e . Y v a n a ser ahora los verdaderos prota-
l ^ ^ s de su film, los e s p a ñ o l e s , quienes po-

LJ I J ^ g a r p ú b l i c a m e n t e ese tes t imonio de uno 
j * «M intelectuales m á s generosos e impor tan tes 
" « mundo c o n t e m p o r á n e o . • 

La ternura 
de King Kong 

E s p rop io de un t r a u m a h i s t ó r i c o de g r a n trascendencia — t a l l a Gran D e p r e s i ó n que estre
m e c i ó a los Estados Unidos entre 1929 y ¡ 9 3 3 (fecha de r e a l i z a c i ó n de l p r i m e r K i n g 
K o n g ) - el convocar y a n i m a r los fantasmas m á s arcaicos: la Bestia, la D e v o r a a ó n . tí 
Aplas tamiento , etc. Para la c o m p r e n s i ó n to ta l del m i t o de K i n g Kong conviene no o lv idarse 

d e l a s i t u a c i ó n s o c i o e c o n ó m i c a en que s u r g i ó , p a r a d e s p u é s poder acercamos a u n a n á l i s i s en 
p r o f u n d i d a d de las diversas interpretaciones que han ido h a c i é n d o s e del m i t o de K i n g Kong . 
Estas interpretaciones —como ha s e ñ a l a d o Roger Dadoun ( I I — , a l igual que los elementos de l 

f i l m , t ienen derecho a u n luga r en e l cuerpo del monst ruo King K o n g : Eros, st se p r iv i l eg i a su 
po tenc ia y su deseo de A n n y su a t r a c c i ó n po r el cuerpo de la j o v e n : Edipo, s i se subraya su 
antagonismo con el lugar teniente Driscol i , el h é r o e americano que consigue a r reba ta r la ch i ca : 
el Padre p r i m o r d i a l , el d é s p o t a de l a h o r a or ig inar ia , amo absoluto de l t e r r i t o r i o y de la t r i b u ; 
la M a d r e arcaica , esta envo l tu r a negra y t ibia , y no obstante devoradora ; l a Agres ión , como 
momen to a u t é n t i c a m e n t e o r i g i n a r i o del h o m b r e : e l E l lo , como superficie i l i m i t a d a , como c i r cu 
l a c i ó n o s m ó t i c a en la que fluyen y re f luyen todas las fo rmas . 

De todas estas interpretaciones, hoy con m á s fuerza que nunca, tras el r emake de K i n g 
Kong, la A g r e s i ó n , lo o r ig ina r io es lo que m á s se deja no ta r en la nueva v e r s i ó n del m i t o . N o 
cabe duda de que en todos estos f i l m s de c a t á s t r o f e s —tan prodigados p o r H o l l y w o o d en los 
ú l t i m o s tiempos— hay u n a p r e m o n i c i ó n del fin del mundo y se j uega con el t e r r o r colect ivo a 
ve r des t ru ida nuestra m a l d i t a c iv i l i zac ión . Obedecen t a m b i é n estos films a l a cr is is de los ar
gumentos con h é r o e s pos i t ivos y negativos. Han aparecido tantos malvados « b u e n o s * en los 
ú l t i m o s films de H o l l y w o o d que forzosamente ha tenido que desplazarse a monstruos, t i bu ro 
nes y c a t á s t r o f e s la iden t idad de las fuerzas del M a l . A h o r a bien, ¿ q u é sucede cuando e l mons
t r u o (en este caso K i n g Kong) despierta la te rnura de l espectador que, en ocasiones, l lega a 
ident i f icarse con la Fiera? El m a y o r ac ier to del remake de Diño de L a u r e n ü i s - J o h n Gu i l l e rmin 
h a sido p reve r esa r e a c c i ó n afect iva de l espectador h a d a el monstruo. H a sido in te l igente 
p o r pa r t e de los autores d e ¡ a nueva v e r s i ó n de K i n g Kong haber sabido ve r que su film no 
p o d í a ser ú n i c a m e n t e u n tex to f a n t á s t i c o en el que el h o r r o r sociopolltico co t id iano f u e r a lo 
m á s t ransparente posible, s ino que t a m b i é n tenia que desarrol lar a f o n d o esa e s p l é n d i d a histo
r i a de a m o u r fou en l a que el h é r o e se p ie rde po r el exceso de su p a s i ó n amorosa. Co
mo ha s e ñ a l a d o R o m á n G u b e m (2) K i n g Kong encama —y esto supieron y a ver lo en su t i empo 
los surrealistas - la pureza p r i m i g e n i a de la infancia humana y a pesar de su evidente f e a l d a d 
f í s i c a consigue pa ra l i za r intensamente la a d h e s i ó n y s i m p a t í a s de los espectadores de l flim. 
K i n g Kong es una be l l í s ima h is tor ia de amor, y es t a m b i é n una intel igente var ian te de l m i t o d e 
la Bella y la Bestia. En l a v e r s i ó n de D i ñ o de Laurent i i s -John Gu i l l e rmin se at iende deliberada
mente a esta var ian te del m i t o y se acepta l a pos ib i l idad - e s c o n d i d a en el p r i m e r King Kong— 
de que a l finid la Bella se enamore de l a Bestia. Tan só lo f a l t aba p a r a redondear el final que l a 
Bella con u n beso de a m o r deshiciera él hechizo que c o n v i r t i ó a l apuesto j o v e n en Bestia ( é s t e 
es el final de La bolle et la b é t e de Cocteau). En el nuevo King Kong se at iende respetuosamen
te a esa constante de la i m a g i n a c i ó n p o p u l a r que consiste en a r t i c u l a r relaciones f a n t á s t i c a s 
en t re gor i las y mujeres, t r a t ando a é s t o s con te rnura y d e v o c i ó n . De este modo todo converge 
en K i n g Kong y se inscribe en é l como deseo, proyecto, poder, f o r m a , creencia, s u e ñ o . K i n g 
Kong se convier te a s í en el s í m b o l o de (o arcaico f r en t e a lo actual . Los espectadores de hoy. a l 
i gua l que los de ayer, pueden, pues, si lo desean, i n sc r ib i r sus s u e ñ o s en la p i e l del go r i l a de i n 
f i n i t a t e rnu ra . E l nombre de K i n g Kong (la nueva v e r s i ó n ha sabido con t r ibu i r a ello) n o m b r a 
apasionadamente el deseo e r ó t i c a - a g r e s i v o de apoderarse de él , de recuperar en nosotros esa 
fue rza ocu l ta de l a m o r que no po r o lv idada deja de yacer en el f o n d o de nuestro inconsciente. 
De a h í que lo que n a c i ó como una p e l í c u l a de g é n e r o y fue considerada p o r la c r í t i c a como una 
obra menor y de escasa e n t i d a d haya der ivado en mi to convi r t i endo a King Kong en un perso
naje umversa lmente conocido y en una c i ta obligada en cualquier referencia a l tema de la Be
l l a y la Bestia. 

E n la v e r s i ó n de Gu i l l e rmin (especialista en p e l í c u l a s de c a t á s t r o f e s ) se ha respetado el ca
r á c t e r de s u e ñ o filmado que p o d í a apreciarse en el p r i m e r K i n g Kong. Gu i l l e rmin ha sabido do
t a r a l film de un ampl io sentido p o é t i c o , a l t iempo que ha cargado sus elementos de un g r a n 
p o d e r o n í r i c o , casi de pesadil la . K i n g Kong es un e x t r a ñ o caso de s u e ñ o an imado . Desde la 
p r i m e r a imagen hasta la ú l t i m a tenemos esa s e n s a c i ó n , y es como s i r e c o b r á r a m o s esas viejas 
pesadillas de a n t a ñ o cuando, de nulos, nuestras visiones de dibujos animados nos l levaban a 
i m a g i n a r a u n e x t r a ñ o ser monstruoso que, apareciendo en el marco de nuestras ventanas, 
venia a rescatamos de l a med ioc r idad y estupidez genera l de un mundo que no e n t e n d í a m o s 
como nuestro. Gu i l l e rmin , pues, no t ra ic iona el m i t o n i nos decepciona en su v e r s i ó n actual iza
da . Todo sigue a h í en p i e y t an impresionante como la p r i m e r a vez que lo s o ñ a m o s . Las so-
breimpresiones, los trucajes y el h á b i l t rabajo de la c á m a r a - todo aquello que ya estaba pre
sente en e l p r i m e r K i n g Kong— mant ienen en la nueva v e r s i ó n del mi to todo su esplendor. 

E. VI L A - M A T A S 

(1) King Kong, del monstruo como ds-motata t radón, klldi-Minuit fantasüque. 1972. 
(2) Homenaje a King Kong. Román Gubem. Tuaqueta, Cuadernos Infimos, n.* 41 . 
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L I B R O S 

POESIA. 
de varios autores (Proa) 

Bella Y útilísima edición facsímil de 
la revista que en 1944-45 dirigió 
¡desde la clandestinidad y acog iéndo
se al refugio forzoso del papel Guarro) 
el poeta J. Palau i Fabre y que signifi
c ó no sólo e l reinicio de las publicacio
nes per iodís t icas de carác ter literario 
en la posguerra, sino también a la vez 
la primera tribuna para los poetas j ó v e 
nes de entonces y el primer p ropós i to 
cohesionado de reanudar a la vez el 
diálogo con la vanguardia de antegue
rra y el diálogo con la linea vanguardis
ta de la poes í a europea. £1 silencio de 
Palau i Fabre como poeta - un silencio 
coherente con la dinámica de su pro
ceso creador, pero que cons t i tuyó una 
pé rd ida notoria — y su alejamiento físi
co del pa í s le desplazaron del papel ca
talizador que pose í a en el momento de 
animar esta excelente revista. Las que 
tomaron su relevo no d e s e m p e ñ a b a n 

S E X U A L I D A D EN TV 

La sexualidad tiene audiencia en 
TVE. Tal voz porque no se ha hablado 
antes sobre este tema. El pasado día 
14. el programa «Escuela de salud» ob
tuvo una de las mayores aceptaciones 
de la semana. 

Quedan muchas cosas por hacer en 
esta España, y una de las m á s urgentes 
es replantearnos nuestro comporta
miento colectivo en torno al sexo. Por 
eso el programa que comentamos 
acer tó en el tema e incluso en el plan
teamiento de algunas cuestiones: por 
ejemplo, no con tó con la presencia de 
un sacerdote —como es habitual en 
este tipo de programas — y si con la de 
dos sexólogos. O sea le dio palabra 
a quien le corresponde hablar. 

Está tan enrarecido nuestro am
biente en el aspecto sexual que no bas
tarán dos programas de «Escuela de 
salud». Porque las causas de este enra
recimiento son incluso legales: se 
mantiene la discriminación de la mu
jer, se prohiben los anticonceptivos, la 
educación sexual es t abú y asi lo reco
nocen incluso los tribunales (una pro
fesora fue despedida «proceden te 
men te» por querer educar a sus alum
nos en el aspecto en que gran parte de 
los e spaño le s son analfabetos absolu
tamente), e tcé te ra . 

La juventud se encuentra ante dos 
alternativas, dos formas de vivir el se
xo: la tradicional, que es. mejor dicho, 
una forma de no vivirlo, de repres ión: y 
la comercial, la de las portadas de re
vistas, «strep-tease». Pero la disyunti
va es fafsa, está producida por el siste
ma y provoca infinidad de trastornos. 
Ambas olvidan la d imens ión humana 
de la vida sexual, la libertad y la res-

la misma función: f A r i e l ; de muy alto 
nivel, era m á s ecléct ica : i D a u a l Set*, 
de importancia capital, se acercaba 
m á s a l terreno de la p lás t ica que al de 
la literatura estricta. Queda rá siempre 
en suspenso lo que hubiera sido, en un 
pais en condiciones de normalidad, la 
incidencia plena de las tendencias 
vanguardistas perfiladas en torno a 
iPoesia* sobre nuestra literatura de 
posguerra. En su estado actual, esta 
edición facsímil ofrece un doble valor 
inestimable: es un testimonio histórico 
de primer orden y r eúne textos del ma
yor in terés . Un único problema y serio: 
esta revista vale casi mU pesetas... 

TEXTOS SOBRE ARTE 

Fernando Torres, editor, de Valen
cia, e s t á publicando en su Serie Inter-
disciplinar unos libros sobre temas 
ar t ís t icos de gran interés. Se trata de 
textos h i s tó r i camen te muy significati
vos y que eran difíciles o imposibles de 
encontrar en el mercado. 

Queremos dar cuenta aquí de tres 
tí tulos que pueden dar idea de este 
p ropós i to editorial: Sobre la pintura. 

de León Battista Albert i ; El s a l ó n de 
1846 de Charles Baudelaíre, y ¿ Q u é 
es el arte?, de Viollet le Duc. Los tres 
libros han sido traducidos por Joaquim 
Dols fíusiñol, quien se ha encargado 
asimismo de reunir la bibliografía y es
cribir los análisis introductorios, todo 
ello con gran rigor. 

CRONICA DE LA VISITA REAL A 
MONTSERRAT, de Josep Tarín Igle
sias. (Public, de la Diputación de Bar
celona.) 

E l periodista barce lonés y cronista 
oficial de la ciudad, J . Tarín, ha per
g e ñ a d o un libro en el cual se narra la 
visita de los Beyes de España a Mont 
serrat realizada el 17 de febrero de 
1976. El relato de Tarín consta, esen
cialmente, de dos panes: la primera in 
cluye un resumen histórico sobre la 
cronología de las visitas regias al ceno
bio catalán. La segunda es una crónica, 
escrupulosa, con viveza y calor huma
no del buen relato periodístico, de la ci
tada visita. El texto va prologado por J. 
A. Samaranch y consta de material fo
tográfico en color y blanco y negro. 

Las costumbres sexuales e s t á n cam
biando. TVE llega tarde. 

ponsabilidad de cada cual con su pro
pio comportamiento. Existe, y tiene 
que conseguirse socialmente una ter
cera via, un nuevo camino,.. 

¿Lo facilitará TVE? No sé qué decir
le. Lo m á s probable es que no. Todos 
sabemos que la represión sexual tiene 
sus causas en un sistema que se basa 
en ta violación de las libertades, y este 
mismo sistema utiliza la televisión pa
ra sus fines. Han de cambiar muchas 
cosas, pues, para que la televisión se 
ponga al servicio de la libertad. 

Algo, en cambio, que si es probable 
que ocurra es que algunos padres, los 
del autoritarismo a ultranza, los que no 
pierden ni cinco minutos al día por 
comprender el mundo de sus hijos, se 
sientan un poquito desamparados. La 
televisión les ha abandonado, ya no si
lencian ciertas cosas, ya habla de «pe-

TEATRO 

E l tea t ro labora tor io D o m u s de Janas p r e s e n t a r á t D o c u m e n t o s de 
trabajo*, los d í a s 2 7 y 2 8 de enero a las 2 1 horas, en e l I n s t i t u í de l Tea-
tre. Se trata d e un grupo exper imen ta l cuyos m i e m b r o s p roceden de 
seis p a í s e s diferentes. S u director, Pierfranco Zappareddu. es un j o v e n 
sardo que t r a b a j ó durante tres a ñ o s c o m o asistente de Eugenio Barba, 
e l conoc ido d i rec tor de l Od in Tea t re t E n la actual idad, s u trabajo se 
encamina a encont ra r nuevas fo rmas teatrales a t r a v é s de las t rad ic io
nes populares . Las dos sesiones de trabajo que r e a l i z a r á n en Barce lo 
na s e r á n gratui tas . 

E l d í a 3 de febrero se e s t r e n a r á en e l O r f e ó de Sants un e s p e c t á c u l o 
basado en la obra de Frederic Soler. eP i t a r r a» . T o m a l ' e sque l l a d e la 
T o r r a txa . E l e s p e c t á c u l o corre a cargo d e l g rupo de la Escola de Tea-
tre de l 'Or feó d e Sants. 

Cap i cuixa. la obra de teat ro-cabaret de M a r í a A u r é l l a C a m p -
m a n y y J a u m e Vida l A l c o v e r se representa todos los d í a s en e l 
c a f é tea t ro Fr iends a las 12 y 1.30 horas. 

nes» y «vaginas» sin «recato ni pudon 
Pero estos padres harén como si no 
hubiesen oído, como si no vieran nadi 
Lo llevan practicando durante mucho 
tiempo; otro poco m á s no importa... Su 
táct ica es, hoy por hoy, defensiva, la 
del gran repliegue... 

Por su parte, los jóvenes ya luchan 
por la libertad, y no olvidan el aspecto 
sexual que forma parte indisoluble di 
esta lucha. Ahora bien, quede claro 
que al camino de las libertades pasa 
por una TV democrá t i ca también «n 
cuanto al sexo. «Escuelas de saluA 
es un paso pero no basta. 

Recomendamos: 

CINE. - Jueves. 17.21.25: El cine: ¡ 
«Ana y el rey de Siam», de John Crom-
well . S á b a d o . 2 9 : 2 2 . 4 5 : Sábado cine: 
«El planeta de los simios», de Frankfai 
J. Schaffner. Segundo programa, sí-1 
bado, 18; Trece oficios cinematográS- j 
eos: comentarios, entrevistas... 

MUSICALES,— Viernes. 28, Sfr | 
gunda Cadena, 9.30: Jazz vivo: Or
questa de Gil Evans (I). 

VARIOS. - S á b a d o . 29; 19.30:Ev 
cuela de salud: Primer amor. Continua- j 
rá la serie dedicada a la sexualidad. 

CINE I 
LAS A M A R G A S L A G R I M A S DE PE I 
T R A V O N K A N T . da Fassbinder, ce I 
Marg i t Carstensen. Hanna Schygulli I 
I rm H e r m á n . Katr in Schaaka, Ev»| 
M a n a s (Publi, sala especial) 

Tras M a m a K ü s t a r s nos llega al* 
un nuevo film de Rainer M . FassbindiM 
e l m á s prolífico de los j ó v e n e s realiiito\ 
res alemanes. Las amargas lágrimatii 
Petra von Kant es una obra te.,'.ral a l 
crita por el propio Fassbinder que ffinrt 
mente en 1972 se decidió a p a s a r l i á n 
ne conservando la unidad de escenahcl^ 
su r i tmo teatral. 

Junto al magnífico cuidado pueston 
la escenografía, destaca la interpi**» 
ción impecable de las protagonista 
Margit Carstensen, Hanna Schygukf 
I rm H e r m á n y Katrin Schaake, ¡ 
todas ellas procedentes delAnti-TiK*^ 
grupo fundado en 1970 en Munichf 
e l propio Fassbinder y que pronfo J « * | 
pecializó en c lás icos para acabar <*i»l 
viéndose en 1973 con su total enW*| 
en e l cine. 

Una escena de iLas amargas l&9" 
de Petra von Kan t t 
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Aun cuando en Las amargas lágri
mas da Petra von Kant es fácil ver el es
tilo habitual en los fílms de Fassbinder, el 
film sorprenderé a los seguidores de este 
realizador por la brillantez de su puesta 
en escena, cualidad que en posteriores 
películas Fassbinder descenderla un 
poco, perdido qu izás en una vorágine 
de producciones. En Petra won Kant. 
Fassbinder j u g ó fuerte la corta de la 
puesta en escena y é s t a es de una sor
prendente vivacidad, r i tmo y sentido 
creativo. Estamos ante uno de los 
films m á s originales del joven cine ale
mán y ante una de las m á s bellas pelí
culas de este grupo. 

LAS MUERTES 
DE CLOUZOT Y LANGLOIS 

En breve espacio de tiempo e l cine 
francés ha perdido dos nombres impor
tantes de su historia c inematográf ica : 
Henri George Clouzot y Henri Langlois. 
El primero llegó a l cine procedente del 
teatro del horror, Gran Guiñol y ya en su 
primera película sorprendió a l públ ico 
por su gusto por la sordidez y las a t m ó s -
leras opresivas (L'assassin habi ta au 
21. 19421. Clouzot no abandonarla el 
suspense en uno de los films que m á s re
nombre le dio: El salario del miado. 

El salario del miedo es, junto a Las 
diabólicas, su m á s importante película. 
Clouzot se retiró desalentado del cine, 
un poco ya desbordado por los cambios 
en la industria c inematográf ica francesa 
Y por la invasión de la nnouvelle vague» y 
de los vientos renovadores, pero de su 
obra quedará un peculiar gusto por e l ho
rror y un par de films que tienen un lugar 
en la historia del cine. En 1966 hab ía 
realizado El mister io Picasso, film que 
pasó entre nosotros por salas de arte y 
ensayo, ambicioso proyecto en e l que 

Clouzot t ra tó de mostrar el proceso de 
creac ión del gran pintor malagueño . 

En cuanto a Henri Langlois era el 
hombre de la Filmoteca francesa, el que 
hizo posible la existencia de és ta con su 
esfuerzo personal, el educador de tantas 
y tantas generaciones de cineastas fran
ceses. 

MUSICA 

VIENE C H I C A G O 

En 1970 Chicago Trasit Autonthy fuá 
uno de los primeros grupos que, incor
porando el metal al rock, conseguía 
una popularidad mundial. Su rival dis-
cográfico era Blood Sweat & Tears y 
su jazz-rock. A lo largo de estos artos, 
ha decrecido paulatinamente la popu
laridad del grupo, aunque no su nivel 
musical. Sus discos, uno por año. han 
ido rizando el rizo de su propio estilo, 
cada vez m á s estructurado y menos 
sorpresivo y sus actuaciones han ido 
perdiendo olor de multitudes para en
trar en la órbita de los concienzudos 
aficionados. 

En gira por Europa, actualmente, el 
grupo americano pasará por Barcelona 
para ofrecer un concierto el próximo 1 
de febrero. No podemos adelantar mu
chos datos sobre el concierto, puesto 
que la última referencia que tenemos 
del grupo dn vivo» data de su recital en 
París en 1971. Entonces, el equipo apa
rada bastante conjuntado luciendo la fa
mosa técnica de «iff» —sólo— que per
mite improvisaciones a todos los miem
bros del grupo. Su gran virtud era la de 
crear un tenso clima rítmico a través de 
sonoridades muy pulcras y eficientes. 

Terry Kath, de tChicago» 

El concierto es de los denominados 
ede promoción», es decir, organizados 
por su editora discográfica para vender 
m á s discos. Pese al cartelito de «pro
moción», los precios de los tickets son 
los de siempre. Al aficionado se le sa
ca el jugo no sólo cuando se le vende 
el disco, sino cuando se le intenta se
ducir que lo compre. Las multinaciona
les como la CBS saben mucho de con-
sumismo. 

BENVENUTO CELLINI . DE BERLIOZ 

Esta ópera ha llegado al Liceo barce
lonés ciento cuarenta años m á s tarde de 
su estreno parisiense. Berlioz había ba
sado su obra en las Memorias del orfebre 

ARTE 

ANTONIO S A U R A 
MOI (antitretratos) 
(Galería 42) 

Fn las dieciocho serigrafias que 
nos son presentados en la Gatería 
42. Saura utiliza como base la técni
ca fotográfica para realizar un trabajo 

de t ransformación sobre su propia f i 
sonomía , por medio de secuencias 
que registran diversas alteraciones 
de su cara. La t ransformación se ha 
conseguido a t ravés de la manipula
ción de cada fotografía ya sea por el 
empleo del fotomontaje, collage o 
bien al insertarla en una trama pictó
rica informal, constituyendo de este 
modo la pintura un proceso degra
dante. Junto al fin general, de la de
gradac ión de la pintura como arte de 
la representac ión, que ya había sido 
expuesto en las diversas series de re
tratos imaginarios creados con ante
rioridad, en estas obras Saura marca 
como nuevo objetivo la critica del 
vetletismo artístico, expresándolo 

con sus propias palabras: tContem-
plar m i propio monstruo me produce 
una alegría especial, una euforia cri
tica en la cual una parte del placer 
consiste ciertamente en la burla que 
existe de t r á s de esta actitud a l mun
do narcisista del artista». 

JOSE L U I S SANCHEZ 
(Rayuela 191 

En Rayuela 19. de Madrid, e s t á 
exponiendo uno de los m á s intere
santes escultores del momento: J o s é 
Luis Sánchez . La nitidez de sus 
obras, la suave contundencia de sus 
volúmenes, se reflejan en esta mues
tra con toda su calidad y materia. 

J o s é Luis Sánchez, escultura 

^ ton io Saura. obra gráfica. 

• 

y escultor florentino Benvenuto Cellin 
(1500-1570). El libreto, redactado poi 
L de Wailly y de A Barbier. fue segura 
mente revisado por Alfred de Vigny. Si el 
estreno en París en 1838 fue un fracaso 
su presentación en Weimar bajo la direc 
ción de Franz Liszt fue un éxito demoro 
so. Benvenuto Cell ini es una obra viva 
alegre, llena de audacias melódicas v 
timbricas y excesivamente nueva para la 
época . Berlioz quiso hacer una transpo 
sidón musical de la Commedia dall ar 
te renacentista y para ello escog ió acei 
ledamente el género de la ópera cómíc.i 
Pero la tensión musical que soportan las 
palabras no favorece la pieza. Musical 
mente destaca su obertura violenta mi M I 
te agitada, de estructura tripartita y so 
berblamente instrumentada. Una 
gunda versión de la obertura y El carna 
val romano del final del segundo acto si' 
interpretan habitualmente en los con 
ciertos sinfónicos. La presentación h 
ceistica no permitió juzgar la unidad fo> 
mal de la obra debido a las graves muii 
laciones sufridas, pero sí conocer, y estn 
es importante, una de las ópe ras del pn 
mer músico románt ico francés. La intet 
prefación de los cantantes discreta y la 
dirección de orquesta, lo que es grave en 
Berlioz. deficiente. 

T E M P O R A D A DE OPERA 
DEL LICEO 

Día 28. 21.30: día 30. 17.30: I I T ro 
vatore. de Giuseppe Verdi. 

Oía 29 y día 1. 21 .30: Mef is tófe le 
de Arrigo Boito. 

XIX T E M P O R A D A 
PRO M U S I C A 

Ola 3 1 , 2 1 horas: Alfred Brendel. pia 
no. Obras de Beethoven (Palaude la Mu 
sica Catalana). 

CICLO DE LA ORQUESTA 
C I U D A D DE BARCELONA 

Días 29 y 30 ,19 y 11 h.: Jery Maksy 
miuk. director y Trio de Stuttgart. Obras 
de Mozart, Casella, Lutoslawski y Ravel 
(Palau de la Música Catalana). 
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cultura 

Los premios 
Gaziel y Bnmet Próxima concesión 

Joaguim Millas 

E l próximo lunes. 1 da febrero, serán con
cedidos los premios Manuel Brunet y 
Gaziel. instituidos por nuestra revista. En 
al Hotel Ritz, a las siete y media de la 

tarde, y en el transcurso de un acto público, 
los jurados expondrán su veredicto. Premios 
dedicados al quehacer periodístico en su 
m á s amplia práctica, que puede ir desde el 
reportaje al ensayo breve, pasando por la en
trevista, el Gaziel es otorgado a trabajos en 
catalán y el Manuel Brunet en castellano. El 
año pasado fueron ganados, respectivamen
te por Joaquim Molas y Román Gubem. 

E l jurado que dirime el premio Gaziel está 
constituido por Josep Faull, Pere Gimfarrer. 
Joaap Meiiá. Terend Moix y Baltasar Per
cal. E l del Manuel Brunet se compone de 
Luis María Anaón, Josep Caries Clemente, 
Luis González Seara. Horacio Sáenz Guarre
ro y Francisco Umbral. Todos ellos acudirán 
al Ritz defendiendo su voto. Ceda uno da los 
p r e m i o s —que s e r á n publ icadoa en 
DESTINO— lleva aparejada la cantidad da 
cincuenta mil pesetas. Hay, después , sendos 
segundos premios, de veinticinco mil pese
tas cada uno. 

La intención que inspira al Gaziel y el Bru
net, y la personalidad de los jurados que los 
conceden, se dirigen a una meta importante: 
estimular la vertiente intelectual, axigente, 
de la labor periodística. Loa nombras da Mo
las y de Gubem. los galardonados el pasado 
ate , son claramente elocuentes en este sen
tido. R o m á n Gubem 

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

11 de gener - 5 de febrer 

Mercaders, 15 Barcelona-3 

V I M A L A 

D E V I 

G e n e r 

SYRA 
Passeig de 
Gracia, 43 

Calle de la Plata. 5 
Teléfono 318 63 85 

BARCELONA 

P E R E B E C H 

P i n t u r a 

Del 21 de gener al 8 de febrer 

E D U A R D O A R R O Y O 

monteada 2 5 , Barcelona 

RETROSPECTIVA 1963-1976 
gener-febrer 

g a l e r í a m a e g h t i 

a l s t e r 
Decoración 

M u e b l a s - P royec tos • Ta l le res e b a n i s t e r í a 
- Rega los - L á m p a r a s - S o f á s - S i l l ones 

Vía A u g u s t a . 2 9 2 . Tel 2 0 4 4 9 9 0 Barcel( 
D i r e c c i ó n Car los Cal is Es ta rue las 
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IUSICA 

Robert Gerhard: 
homenajes 

-a solitaria de la mús ica catalana 
a causa del camino difícil que esco
gió, Robert Gertiard (1895-1970) 
fue un incomprendido de sus con 

nporáneos que no estaban prepara-
i para entender una música como la 

uya, tan alejada del concepto tradicio-
«I de música hispana. Más de treinta 

s de exilio y su muerte en Cambridge 
ian alejado su música de las jóvenes ge-
eraciones que a menudo ni conocen su 

nbre. 

En Barcelona se han programado en 
fíenos de quince d í a s dos homenajes a 

hard. El primero p a s ó casi desaperci-
> para el público y gran parte de la crf-

a y fue una verdadera lást ima. El Palau 
dio vacio fue el testimonio del deseo-

cimiento de un pueblo al que durante 
huchos años no se le han hablado de sus 
pejores valores. Es de esperar que a 

és de la radio los oyentes hayan po-
> escuchar el bellísimo programa. La 

limera parte se inició con el ciclo de 
bnciones para soprano y piano L ' infan-
pment m e r a v e t l ó s de Sharazada 
|l918), con texto de Josep M . " López Pi-

A pesar de ser la opus 1 de su autor. 
Muestra ya la presencia de un gran músi -

Seguian Dos Apunts . para piano 
i ' ' ' 9221, obra ya de un compositor 
" plena madurez. Sorprende ver en esta 

osidón el ca rác te r aforístico y un 
cepio extremadamente amplio de la 
alidad muy parecido al de las piezas 

*» plano, op. 19 de Schonberg, y ello 
«lesrip los artos de aprendizaje (1923-
' d** Gerhard con el gran m ú s i c o 

vienés. La obra siguiente fueron Tres 
Impromptus , para piano solo (19501 en 
los que alternan la alegría, la ironía, el II 
rismo y la fuerza expresiva de su autor 
Es una lás t ima que los pianistas del pais 
salvo alguna rarísima excepción, ignoren 
s i s t e m á t i c a m e n t e estas dos obras. 

El programa finalizó con Sis canpons 
populars catalanes (1928) en su ver 
sión original. La obra fue estrenada en su 
modalidad sinfónica en el marco del Fes 
tival de la Sociedad Internacional de 
Música Con temporánea en Viena en el 
año 1932, y fue dirigida por Antón We 
bem. La solista fue Conxila Badia, intér 
prete t ambién de las obras anteriormen 
te mencionadas. En el reciente concierto 
del Palau intervinieron la soprano Ange 
les López Artiga y el extraordinario pia 
nista Perfecto García Chomet. 

El próximo dia 31 se celebrará en la 
Fundado Joan Miró el concierto de pre 
sentac ión del <Grup instrumental cata 
lá». concierto en homenaje a Gorbard. 
Será interpretada Libra (1968). titulo 
que corresponde al signo zodiacal de 
Gerhard. Esta obra fue encargada por la 
BBC y estrenada en Cambridge en 
1968. Las restantes obras que compo 
nen el programa son implícita o explícl 
lamente un homenaje a Gerhard. Sus 
autores son A. Bofill, J. Cercós. J. Homs 
A Lewin-Richter. J. M . Mestres-Oua 
dreny y Caries Santos. Es de desear 
que nuestro público no se pierda est^ 
próximo concierto. 

MONTSERRAT A l RET 

JAZZ 

Benny Waters 
en La Cova 

mm n plena invasión de piay backs por todas las salas, teatros, cabarets y de 
L 'nás locales barceloneses, e l que La Cova del Drac se mantenga fíelaUdi 

recto; a la mús i ca viva, no sólo es de agradecer por los buenos aficiona 
dos. los de verdad, sino que sirve de cons t a t ac ión de que s i no hay comu 

'"nación, no hay mús i ca viva, s ino hay presencia física y cál ida de su intérpre 
le. 

fsfa semana, en el desfile invernal de figuras de Jazz de Cava, salteado con 
actuaciones ininterrumpidas del fgrupo de la casa» (nada menos que un e-

u'asol. Miguel Lizandra, y el fundador de Barcelona Tractíon. Lucky Gury 
•nen 4 ) bajo y trompeta!, ha pasado Benny Waters. A sus setenta y seis año:. 

' 1 " " V 0 y sabio maestro Waters tiene pulmones para sus saxos y humor par.i 
"o ''•'cer decaer sus festivas actuaciones. Waters nos ha vuelto a maravillar 

" W simplicidad y su latir musical innato, con su sabor de blues y su tradicio 
"«esfito. contagioso en elRkhmun & Blues y emotivo en sus blues cadencioso!, 

""é t icos . Ha vuelto a evidenciar que elJazz de Cava — que no precisa ¡le 
• '•</<•/íes - es el que mantiene viva la cálida l lama de los buenos alien > 

il jazz y e l ts- ihort que su mús i ca disfruta. 
J M A 

I h s c u l m i 

d K L ' s t d u n m t c 

f j ú u t o s d e e o m 

f(iisáu-jxnihtnía tnifiuhí 
indo C O Í Í h 'nios'L'k rvo-iiiiiot 
'A Ui Ca'ta s« añaden DerrodiCífrtepr- ofc» « o e c Ai-Q¿óe$ 

ccdornices.jrtMh.AclHe De<î ces «enaetc • 

Desdejuni 
a la catalana 92 

UBOMTDflIQS 
QUIMCO^UMUElinCOS 

•> m a m 
BJ GfNERAL 
Disponemos de 
un molino para 
cada necesidad 

iCONSÜlTEHOS! 

fíOTAL f n i V M P H * 

CMÜCKÓMKI ' C e t a ' c * S OÍ.D'OI 
•t.E«OJOS J 'a íCí* 
EARCELCNA-1 c t í ^ - - . -

COMPRO LIBROS 
Antiguos y modernos, revis
tas, grabados y bibliotecas por 
importantes que sean. pa i | " 
. i l tos precios M á x i m a seriedad 

Paso a domici l io 

LIBRERIA PUVILl. 
Botera. 10 y Poio. 29 

Tel. 318 29 86 

Joime I . 5. Tel 302 68 94 
Borceiona - ? 

— 
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destino 
viajes 

««i 

CRUCERO POR EL VOLGA 
Salida: 5 de ju l io de 1977.(Plazas muy l imitadas). 
Hasta ahora no nos habla sido posible llevar a cabo este crucero por fqta de barcos que ofrecieran un 

mínimo de comodidad, pero con la puesta en servicio del tAlejandro Pushkírn. nuestro deseo va a ser una 
realidad por primera vez en 1977.Conocer el Volga es indispensable para acercamos a la realidad de la URSS. 
Con su fuerza vital este gran rio configuró la personalidad esencial de este pa í s y de sus hombres. 

Muchos de sus hombres cé leb res se forjaron junto a este rio: Lenin es uno de ellos, tal vez el m á s cé le
bre. 

Máximo Gorki e s tud ió y se formó t a m b i é n allí. En la Universidad de Kazán. estudiaron Tolstoi y Aksa-
kov. 

En el transcurso del viaje visitaremos entre otras: Moscú . Rostov. Ulianovsk. Stalingrado y Kazán. Existe 
asimismo la posibilidad de efectuar una excursión facultativa a Leningrado. 

LAS CIUDADES IMPERIALES DE MARRUECOS 
Salida: 4 da abril (Semana Santa) y 3 0 da mayo. 
Toda la historia de Marruecos es tá grabada en sus ciudades imperiales. 
Una de ellas Marrakech «la perla del Sun, fue fundada en 1062. Aún quedan vestigios de la primera 

imuralla que envolvía la ciudad, como una «medersa» (Universidad) que lleva su nombre. 
Sin embargo, los monumentos que hoy pueden admirarse son obra de los almohades y los saadinos. 

De aquella época queda vigente aún un conjunto arqui tec tónico de sorprendente belleza: los mausoleos de 
los principes de la dinastía saadiana. 

Le proponemos efectuar un circuito por las ciudades imperiales de Marruecos y por los Montes Atlas; 
un viaje en el que el colorido, lo Insólito y la belleza de los paisajes e s t án garantizados. 

CRUCERO DE 
SEMANA SANTA 
A BORDO DEL 
EUGENIO-C 
Del 2 al 11 de abril de 1977 
El Eugenio-C. buque habitual visitan
te del puerto barcelonés ha prepara
do ya el itinerario a efectuar en las 
vacaciones de Semana Santa de este 
año. 
Ñápeles, Santorini, Rodas, Alejandría 
y Messina son las escalas del crucero 
que nos conducirá pues a Italia. Gre
cia y Egipto, a k¡ largo de nueve días 
de naveaación. 
La t.n. Eugenio-C de 30.000 Tm. es 
probablemente uno de los mejores 
barcos que están actualmente en ser
vicio. Dispone de aire acondicionado 
en todas las dependencias, doble sis
tema de estabilizadores, tres piscinas, 
circuito de televisión y una reconoci
da fama gastronómica. 

CRUCERO FLUVIAL 
POR EL CORAZON 

DE EUROPA 
Salida. 2 de abril 1 9 7 7 - Se
mana Santa 

Se inicia en Estrasburgo, la pe
q u e ñ a c iudad alsaciana, este i t i 
nerario que nos conduce nave
gando a bordo de una moderna 
nave f luvia l , por las aguas del 
Rhm La Salva Negra, los casti
llos del Rhin. Colonia, son ja lo 
nes de un bel lo recorrido que cu l 
mina en la desembocadura del 
r io . Amste rdam. 

Para los amantes del descanso, 
para los enamorados de la Vieja 
Europa, he a q u í un cor to e in te 
resante viaje en los dias de la 
p r ó x i m a Semana Santa. 

CONOZCA CATALUÑA 
3 0 DE E N E R O : L A B A J O L 
I D A R N I U S 

Salida a las 8.00 h. 
La Bajo! es un pueblecito cercano a Le 

Penhus, de una gran belleza panorámica. 
Comida típica en Damius (hotel Santa 

Ana de tres estrellas). 
Precio por persona: 1.000 ptas. Extras 

de vino, aguas minerales, champán, café 
V licores. 
6 D E F E B R E R O 1 9 7 7 : 
O G A S S A I M O L L O 

Salida a las 8.30 h. 
Itinerario: Barcelona. Vic, Ripoll, Sant 

Joan de les Abadeses. Ogassa. Campro-
don i Molió. 

Molió figura en la ruta del románico. 
El domingo Camprodon reviste un aira 

especial con su mercado al que asisten 
gentes de toda la comarca. 

Almuerzo en Fonda Francois de MoMó. 
Vinos, aguas minerales y café incluidos. 

Sorteo de libros y obsequios en ruta. 
Precio por persona: 975 ptas. 

CRUCERO 
INAUGURAL DEL 

CUNARD PRINCESS: 
BARCELONA-
NUEVA YORK 

Salida: 17 de marzo 

El Cunard Princess, nuevo buque de la na
viera inglesa Cunard, efectuará el próximo 
mes de marzo, su primera travesía trasat
lántica desde Barcelona a Nueva York. 
Nueve días de viaje con una escala en la 
isla de Madeira. un trozo de Portugal en 
medio del Atlántico. A lo largo del crucero 
el Princesa ofrecerá a los pasajeros el máxi
mo de comodidades y atractivos: Dos salas 
de cine, un night club, un casino, salas de 
conferencias y actividades sociales. Los ac
tos de todos los carices se suceden sin in
terrupción: Juegos en las cubiertas, fiestas, 
bailes de disfraces exhibición de petlcuias, 
juegos de salón, etc. Un auténtico Festival 
en el Mar. 

Al finalizar la travesía, los viajeros per
manecerán cuatro dias 13 noches) atojados 
en el hotel Sheraton (Lujo) con posibilidad 
de visitar detalladamente una de las ciuda
des más interesantes del mundo. 

El viaje finaliza el 31 de mano, despuás 
de haber vivido una atractiva combinación 
turística: el crucero de placer y la visita 8 
una ciudad que ofrece al visitante mil mati
ces diferentes y atractivos. 

FANTASIA DE ORIENTE 
P r ó x i m a s salidas: 12 de marzo y 2 
de abril (Semana Santa) 

Un clásico de ios grandes viajes, a1 
que nos lleva a J a p ó n , Hong Kong y 
Bangkok, se enriquece ahora con la 
posibilidad de efectuar una visita 'a-
cultativa a la R. P. China. La ciudad de 
Cantón constituye un gran aliciente 
para un viaje cuajado de ellos. 

DESTINO/VIAJES. Organización técnica e información: Aerojet Express. 
Diputación, 258, t. 3018282, Barcelona. - Velázquez, 86-bis, t. 2735600. Madrid 

Coordinación: 
Manuel A m a t 
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países 
catalanes 

La huelga de Roca Radiadores 

Trasfondo político 
de una lucha 

La defensa de los derechos de los trabajadores 
está siendo dramáticamente abandonada 

por las centrales sindicales, que han 
supeditado su estrategia a los intereses 

políticos del momento. 

D e s p u é s de m á s de setenta d í a s de huelga, 
el j u i c i o de Roca Radiadores s igni f icó pa
ra Barcelona una j o m a d a de inus i tada 
violencia . La c o n c e n t r a c i ó n ante Magis 

tratura, el s á b a d o 22 , convocada por todas las 
centrales s indicales —a e x c e p c i ó n de SOC—, 
derivó en manifestaciones en diversos puntos 
de la c iudad que chocaron con e l enorme des
pliegue de fuerza p ú b l i c a . Her idos , v e h í c u l o s 
destrozados, detenciones, hasta disparos. E ra 
el final de las j o r n a d a s de so l ida r idad en apoyo 
de la d r a m á t i c a lucha de los obreros de Roca: 
en los d í a s anter iores , paros parciales se 
habían sucedido en m á s de cuarenta empresas 
de la comarca de l Baix Llobregat . F ina lmente , 
el grito de denuncia de los t rabajadores de Ro
ca - « R o c a en l ucha y nadie la e s c u c h a » — deja 
de ser una r ea l idad . La so l ida r idad t a r d ó en 

¡ar. E l j u i c i o , ante la impos ib i l i dad de u n 
acuerdo, fue suspendido hasta e l d í a 29 de ene
ro. La s o l u c i ó n no se ve p r ó x i m a , po r la dureza 
de la pa t rona l , que en p r i n c i p i o sólo ha acepta
do pagar 31 d í a s de sueldo y conceder el car
net de parado a los t rabajadores despedidos. 
Pero Roca Radiadores, la huelga m á s impor 
tante de los ú l t i m o s meses, desborda y a su B-
nite estricto, p a r a conver t i rse en u n punto cla
re en el fu tu ro del m o v i m i e n t o obrero. 

[La empresa no negocia 
Se han dado en Roca factores convergentes 

que han con t r i bu ido a la i n c r e í b l e resistencia 
<!< los 4 .500 trabajadores en huelga. En este 
•oomento, l a n e g o c i a c i ó n - g e s t i o n a d a po r las 
(éntrales sindicales— parece ser imposible . La 
Apresa, q u i z á forzada por el momen to p o l i t i -
co. presenta una imagen de d i á l o g o ofreciendo 
i * negociación de la vue l ta al t rabajo. Loa obre-
R* exigen, como c o n d i c i ó n , que se d iscu ta e l 
"na de la r e a d m i s i ó n de los 42 despedidos y 

se acepte como delegados a los cinco re
cen tan tes d e m o c r á t i c a m e n t e elegidos y des
pidos por la empresa al comenzar la huelga. 
1 esto, la empresa no quiere ceder: negociar 
Pero no con loa d i rec tamente impl icados . Y 
siquiera e s t á m u y claro que qu ie ra negociar 

1 r eadmis ión de los despedidos, 
'-"s obreros de Roca han comprend ido que 

** buelga va mucho m á s a l l á de los 4 .500 
'•ectados. H a y dos pr inc ip ios fundamentales 
™ Juego: no a l despido l ibre y el derecho a la 
•cción de los delegados. Temen é s t o s , y con 
u ta , que d e n o aceptarse po r par te de l a e m -

la r e a d m i s i ó n de los despedidos, la fuer

za de la pa t rona l en la comarca c r e c e r í a enor
memente y es posible que los despidos ind i sc r i 
minados se mu l t i p l i c a r an . «Es preciso a r r a n 
car le a la p a t r o n a l la r e s t i t u c i ó n del a r t icu lo 
35, t a l como los empresarios le a r r anca ron a l 
Gobierno su sup res ión» , d icen los trabajadores 
de Roca. «Afo luchamos sólo p o r nosotros: Roca 
s e r á una v i c t o r i a de la clase o b r e r a . » Y es ya 
una v i c t o r i a : m á s de tres meses de huelga, con 
una sola asamblea autor izada, subiendo cada 
d ia a la m o n t a ñ a , «como s i f u é r a m o s malean
tes*, p a r a p roc lamar la v o l u n t a d de cont inuar 
la lucha . Só lo 4 0 0 famil ias , las m á s necesita
das, cobran u n subsidio de las cajas de resis
tencia —engrosadas con la solidaridad popular—, 
mien t ras que el resto incluso t rabaja por horas 
en el campo para poder t i r a r adelante la lucha 
r e iv ind ica t iva . tAceptamos negociar con la em
presa, pero tiene que estar m u y c l a r o q u é es lo 
que se d i s c u t i r á en la mesa: s i no admi t e a 
los despedidos, no h a b r á acuerdo pos ib le .» 

El condicionamiento político 
El conf l ic to de Roca, para algunos, ha esta

l lado en u n momento inopor tuno . La posibi l i 
d a d de u n a huelga general en la comarca —el 
c a r á c t e r general de las reivindicaciones de Ro
ca la convier te en una lucha por los derechos 
de los t r a b a j a d o r e s - e n r a r e c e r í a actualmente 
el c l i m a de d i á l o g o - p a c t o entre e l Gobierno y 
los par t idos poli t ices. La re forma, en todo caso, 
v e r í a pe l ig ra r su v iab i l idad , y j u n t o con ella, l a 
pos ib i l idad de las elecciones y la l e g a l i z a c i ó n 
t an to de las centrales sindicales como de los 
par t idos . Este fac tor ha pesado d r a m á t i c a m e n 
te sobre e l confl icto de Roca: ¿ e s t a b i l i z a r la re
fo rma o poner al desnudo sus contradicciones? 
Los intereses po l í t i cos y su r e p e r c u s i ó n sobre 
las estrategias de las centrales sindicales han 
condic ionado todo el proceso, poniendo en evi 
dencia la s u p e d i t a c i ó n de la lucha obrera a las 
cuestiones puramente electoralistas que los 
par t idos po l í t i co s se plantean en este momento . 

La ú n i c a sal ida posible a l confl icto —como 
antes h a b í a pasado con M o t o r I b é r i c a y en la 
reciente huelga del me ta l en S a b a d e l l - era la 
e x t e n s i ó n de l mi smo a la comarca : una p r e s i ó n 
t a l sobre la pa t rona l que la obl igara a aceptar 
los derechos de los trabajadores. Esta exten
s ión no se p rodujo . Ha quedado patente una es
t ra tegia s indica l pactista, del eterno «vo lve r a l 
t rabajo y d e s p u é s n e g o c i a n que y a ha produci 
do u n a d e s m o v i l i z a c i ó n de la clase t rabajado
ra. Sin embargo, los trabajadores de Roca se 
han negado a esta m a n i p u l a c i ó n y han l levado 

su confl icto por sus propios medios: a t r a v é s de 
asambleas de base, con sus p r o p í o s represen 
tan tes, negando la representa t i v i d a d de las 
centrales sindicales que pre tendieron - s e g ú n 
e l l o s - hacer abor ta r la lucha. 

Estancado durante tanto t iempo el confl ic
to, rec lamando Roca una so l idar idad que les 
hubiera dado una posibi l idad de desencallar la 
huelga, la CNT recogió la llamada y c o n v o c ó a 
tres d í a s de j o r n a d a de lucha - h u e l g a general , 
mani fes tac iones y la c o n c e n t r a c i ó n ante 
magis t ra tura — . *A p a r t i r de a q u í - n o s d e c í a 
un dir igente—, el confl icto ha entrado en una 
nueva d i n á m i c a . Se han p roduc ido movimien
tos a n ive l de la pa t rona l y a n ive l de las auto
ridades, inc luyendo a l Gobierno Civ i l . La f a l t a 
de coincidencia de las centrales sindicales, la 
impos ib i l idad de una un idad de a c c i ó n , h a i m 
pedido que estos contactos se p roduje ran antes. 
Y es que a q u í se p lantean dos concepciones d i 
ferentes del mov imien to obre ro : la de negocia
c ión , apoyada p r inc ipa lmente p o r CC.OO., que 
inevitablemente d e s e m b o c a r á en un pacto so
c i a l t á c i t o , y la l í n e a a n t i p a c ü s t a , que es la que 
han mantenido los obreros de Roca y que noso
tros asumimos. No es que neguemos la negocia
c ión , pero é s t a no puede hacerse g ra tu i t amen
te, comprometiendo no sólo la lucha ac tual , s i 
no la p o s i c i ó n poster ior del movimien to obre
ro». 

«Nos habéis dejado solos» 
La ac t i tud combat iva de la CNT ob l igó t á c i 

tamente a las d e m á s centrales a en t rar en j ue 
go. La UGT fue la ú n i c a que a s u m i ó , conjunta
mente con la CNT, los planteamientos de los 
obreros de Roca. La l l amada a la huelga gene
ra l fue cuestionada por USO y CC.OO., parque no 
estaban dadas las condiciones: t U n a cen t ra l 
s indical no puede imponerse a los trabajado
res: son ellos los que han de dec id i r s i qu ie ren 
o no la huelga general . Nosotros nos hemos l i 
mi tado a l l eva r el tema a las asambleas y se 
han acordado paros parciales, de una a tres 
h o r a s » , explicaba é s t a ú l t i m a , mientras que los 
delegados de USO a f i r m a b a n : « £ s p r e c i s o 
p r ac t i c a r un s indical ismo responsable. No se 
puede l l a m a r a la huelga general si no h a y u n a 
plena seguridad de respuesta, porque esto com
p r o m e t e r í a nuestra fuerza de a q u í en adelante. 
Debemos ser realistas y la rea l idad que tenemos 
es que sólo h a b r á paros parciales, s e g ú n las posi
bil idades de cada empresa. Es imposible i r m á s 
allá». A pesar de esto, en una entrevis ta i n d i v i 
dua l entre la CEFES (patronal) y CC.OO.. é s t a 
a m e n a z ó con acciones d u r í s i m a s si h a b í a repre
salias ante los paros parciales. ¿Se d a r í a n , enton
ces, las «condic iones»? 

La convocatoria a la m a n i f e s t a c i ó n , en p r i n 
cipio prevista para el viernes a la noche, t am
poco fue secundada por estas dos centrales, 
porque t e m í a n violencia de par te de los t raba
jadores. « T e n e m o s que defendemos contra las 
provocaciones de la po l i c í a . Los trabajadores 
de Roca rechazamos la violencia y no hemos si
do nosotros los que l levamos piquetes a las ma
nifestaciones. Estos son p re t ex to s» , d e d a un 
delegado de Roca a los delegados de las centra
les. « P e r o no hay excusa posible p a r a no convo
car la so l idar idad . Yo no s é si existen o no las 
condiciones para movil izaciones generales, pe
ro una cosa s í es c i e r t a : vosotros no h a b é i s he
cho nada para que estas condiciones a p a r é e l e 
ran . Nos h a b é i s dejado solos. Pero Roca vence 
r á .» 

PATRICIA O A B A N C H O 
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novetats catalanes del mes 
AYMA. S. A. Editora 

CAMINS DE FRANCA. Joan Puig > Ferreter. 
t í edtció. 884 págines. 
VENT D ARAM, Joan Vlnyoll. 
2/ edicto. -Ossa Menor.. 90. 
UN AOCU A LES ARMES. Ernest Hemingway. 
•A tot vent*. 175. 335 pagines 
OPf RACIO JONATHAN. El raid d Entetbe. Jahuda Ofer. 
168 págines. 37 IHustracions. 
CIRCUMSTANCIES. Pere Ouart (4/ edkió). 
• ó s s a Menor». 60. 152 págines. 
POESIA, edlciú facsímil de la primera revista clandestina impresa en cátala. 
92 páginas. 
COM VAS NÉ1XER. Lennard Nilsson. 
IHustracions en negra i color. 32 pagines. 
LA VENTAFOCS. 
IHustrat per Arthur Rackham. 110 pagines. 
LA BELLA DORMENT. 
IHustrat per Arthur Rackham. 110 pagines. 
JAUME EL CONQUERIDOR. Novell i Granyer. 
Edició commemorativa del VII centenar!. Rústica 150 ptes. 
TRÓP1C DE CANCER, Henry Mlller. Traducció de Jordí Arbonés. 
•Trópics-. 296 páginas. 
POESIA COMPLETA DE MAO TSE-TUNG. Traducció de Joaquim Horta. 
• ó s s a Menor-, 91. 80 pagines. 

CURIAL, Edicions Catalanes 
LLIBRE DE JOB. Venió del segle XVI. a cura de Jaume Riera i Sans. 
Biblioteca Torres Amat. 3. 
ELS MARGES. volum 8. 
Revista de Mengua I literatura dirigida per Joaquim Molas. 
RANDA, ratón 4. Revista dirigida per J. Massot I Muntaner. 
(La República I la Guerra Civil a Mallorca). 
ENTRE DOS LLENGUATGES, vohims I í II. Joan Coromines. 
Biblioteca de cultura catalana. 19/20. 
LA DECADENCIA AL PAIS VALENCIA, Joan Fuster. 
Biblioteca de cultura catalana. 22. 
LITERATURA CATALANA CONTEMPORANIA. Joan Fuster (2-' edició). 
Biblioteca de cultura catalana. 23. 
LA LITERATURA CATALANA A L'EXIU. Albert Manent. 
Biblioteca de cultura catalana. 24. 
BARCELONA A MITJAN SEGLE XIX El moviment obrer durant el Biemi 
Progressista. II. Josep Benet i Casimir Marti. Documents de-cultura. 9. 
ELS MERCADERS CATALA WS I LEXPANSIO DE LA CORONA CATALA NO-
ARAGONES A AL SEGLE XV, Mario del Treppo. Documents de cultura, 10. 
LA CIUTAT DE VIC I LA SEVA HISTORIA, Eduard Junyent. 
Documents de cultura, 13. 
EL PARLAMENT DE CATALUNYA I LES SEVES FUNCIONS POLITIOUES (1932-
39), Ismael E. Pltarch. Documents de cultura, 14. 

EDICIONS 62 
TOTS ELS BARRIS DE BARCELONA, Vol. V. Els dos Elxamples. S. Antoni. la 
Sagrada Familia, els barrls de la Barcelona Vella. J. Fabre-J. M . Huertas. 
EL PENSAMENT ECONOMIC CATALA DURANT LA REPÚBLICA i LA GUERRA 
(1931-39). F. Artal. E. Gasch. C. Massana i F. Roca. Col. -Estudis I Documents.. 
EL FALCO MALTES, Oashiell Hammett. 
CoHecció universal de butxaca -El Cangur-, 28. 160 páginas. 
L U S DE LA MATERIA. Manuel de Pedrolo. 
CoHecció -L'Escorpí/Teatre. -E l Gailiner-. 35. 112 páginas. 
DUES SUITES, Francesc Parcerisas. 
CoHecció .L Escorpi/Poesla-. 38. 64 pagines. 
ELS SISTEMES ECONOMICS. Joseph Lajugie (2/ edició). 
CoHecció -Llibres a l'Abast-. 4. 144 páginas. 

EDICIONS DE LA MAGRANA 
LENIN, sagutt da EL PAGES RUS. Máxlm Gorki. 
Una biografía apassionada d'un líder apassionant. 
OUALSEVOL-COSA-F1CCIÚ. Josep Albanell. 
Contes i •des-contes- amb més ficcló que qualsevol cosa. 
MANIFEST DEL PARTÍT COMUNISTA, K. Marx i F. Engels. 
Traducció de Jordi Moners, revisió de Manuel Sacristán. Edició popular. 

EDICIONS DESTINO 
EL MOBLE CATALA, Josep Mainar. F. Catalá Roca. 
Extraordinaria visló del moble catalá. 2.000 ptOS. 
EL TER. J. de Camps i Arboix. R. Camprubi. 
El dinamisme del riu més ben aprofltat de Catalunya. 
ARTICLES AMB CUA. Josep Pía. 

Volum 31 de l autor clássic i actual de la literatura catalana. 

EDITORIAL CLARET 
LA CRISI DINS L'ESGLÉSIA I MONSENYOR LEFEBVRE, Yves Congar. 
CoHecció «Els Daus., 11. 88 págines. 130 ptes. 
SAT-CHÍT-ANANOA. APROXIMACIO A LA PREGARIA CRISTIANA DES DE 
L'INDIA. Henri Le Saux. CoHecció -Els Daus., 10. 168 págines. 200 ptes. 

EDITORIAL JOVENTUT 
ANNAPURNA EST. UN 8000 VERGE. Jordi Pons, Próleg de Manuel Anglada. 
CoHecció -Muntanya-. 175 págines. 490 ptes. 
EL BOMANIC CATALA. Pintura, S. Alcolea i S. Sureda. 
CoHecció -Vulpellac*. 1. IHustracions en negra I color. 

EDITORIAL L'AVENQ 
GREC 76: AL SERVEI DEL POBLE. Antoni Bartomeus. Introducció de Xavier 
Fábregas. CoHecció -Petlt Aven?., | . 163 págines. 200 ptes. 

EDITORIAL NOVA TERRA 
LA IMMIGRACIO. PROBLEMA I ESPERANCA DE CATALUNYA. Jordi Pujol. 
CoHecció -Noves Actituds-, 10. 144 págines. 
DE LA REPRESSKJ A LA PSICOPEOAGOGIA SEXUAL. Frederic Bolx. 
CoHecció .Noves Actituds.. 9. 172 págines. 
FE I UNIVERSITAT D AVUI. Ramón Prat. 
CoHecció .L'Home Nou*. 44. 590 págines. 
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Rezar 
puede ser 

falta 
E l reciente |Utcio ante el Juzgado 

número 6 contra varios miembros 
de la familia Pons Uobet. por un in
tento de permanencia en orac ión por 
la amnist ía la noche del 1 de mayo, 
ha puesto sobre el tapate el proble
ma de los encierros ec l e s iá s t i cos . 

«Rezar fue primero un derecho y 
un deber, d e s p u é s só lo un derecho, 
ahora se puede convertir en una fal
t a» , af irmó uno de los abosados de 
la defensa. Las familias da los pre
sos pol í t icos prosiguen su* gestio
nes por la amnist ía total contra 
viento y marea. Un escrito firmado 
entre otros por Juan Pons Rovira, 
Ja ime Inglés , Guilleimu S á n c h e z 
Juliachs y Luis Casanelles Farrés. ha 
sido presentado a los alcaldes de to
da Cataluña para que se pronuncien 
a favor de la amnist ía total. 

Se 
consolida 
el centro-
izquierda 

Se ha formalizado el discutido pac
to entre Convergéncla Democrá t ica de 
Catalunya y Esquerra Democrá t ica . 
Nadie lo dudaba. La fuerza de atrac-
i lón del partido de Jordi Pujol, en este 
momento, es enorme. El acuerdo es 
un programa electoral basado en cua
tro puntos: restablecimiento de las Ins
tituciones au tonómicas de Cataluña, 
ob tenc ión de un clima de entendi
miento con el Estado español , consoli
dación de las libertades y democratiza
ción de la vida económica . El pacto 
queda abierto a otras fuerzas de 
' entro-izquierda y es el primer paso 
r.oncroto hacia la creación del amplio 
hloque electoral del que hace tiempo 
i|ue se habla. 

El protagonismo esencial de Pujol 
i;ara a las próximas elecciones parece 
innegable. Y por eso no aparece como 
tan disparalado el rumor de los con
tactos, habidos o por haber, con el 
sector nacionalista y do izquierdas es

cindido de diferentes partidos, en es
pecial socialistas y nacionalistas de ij-
quierda. Es posible que haya un acuer
do electoral muy elást ico, que tienda a 
reforzar la confluencia entorno al parti
do que es ya el «pal de pallen de Ca
taluña. Un acuerdo de este tipo, de 
producirse, equilibraría el peso conser
vador de Trias Fargas y sustentarla la 
posición nacionalista y soclaldemócra-
ta de Convergéncla Democrática. En 
todo caso, podría resultar definitivo 
para las próximas elecciones. 

Los 
socialistas, 
expectantes 

La idea de la candidatura de uni
dad socialista, propugnada por al 
Partit Soc ia l i s ta - congrés (ver DES
T I N O núm. 2.0S7). sa e s t á ta ba
leando. E l fondo de la cuest ión n 
que el P S O E se preocupa mucho en 
vistas a las futuras afecciones, lógi
camente: su imagen pública - o b 
de Felipe González , que viene a ser 
lo mismo— pueda arrastrar muchM 
votos catalanes, a pesar da la tibli 
a c e p t a c i ó n por parte de este partido 
del problema de las nacionalidades. 
Y no hay tantos votos para repartir
se. Una manera de enfrentarse con 
el problema era esta «unidad» elec
toral. Pero el P S O E . que sabe de 
q u é va, ha dicho nones: o fusión da 
partidos o nada. Y por aqui el PSC-c 
no pasa. Por algo hubo un rotundo 
desmentido a la noticia del «pacto 
secre to» entre los dos partidos, noti
cia que provocó algunos malestares 
en el seno del P S C — c . Por lo da-
m á s , queda el P S P C , que es absolu
tamente minoritario; el PSAN escin
dido, que la ha rechazado de forma 
contundente: y al F N C , que sigua 
en periodo de d i scus ión interna, hat-
ta acabar su congreso da aquí a doa 
meses... 

En cuanto al PSC-ex Reagrupa-
ment. su inclinación hacia el centro-
izquierda o bien hacía asta unidad 
socialista, puede depender de cómo 
se configure su nueva dirección-
Suena el nombre de Verde i AldM 
como presidente, pero hay quien no 
ve con buenos ojos su procedencia 
cristiana. De configurarse asi la di-



ses 
alanés 

rección, Verd» estaría Mcundado 
por un secretariado compuesto por 
Rudolf Guerra. Josep Buina, Ama 
dcu Cuito y Joaquim Arana. S k i em
bargo, también se rumorea que Cul 
to o Arana podrían ser nombrados 
tacretaríos. individualmente... Lo 
que sea sonaré . E l socialismo cata-
lén no ha salida aún de un periodo 
de expectativa. 

La nueva 
linea 

del PTE 

Durante su reciente estancia en 
Barcelona el vicesecretario general del 
Partit del Traball d'Espanya. Manuel 
Gracia, ha hecho unas declaraciones 
aplicando el proyecto del partido de 
presentarse a las p róx imas elecciones. 

la presentac ión de candidatos su
pone un giro de 180 grados en la que 
tata el momento era la linea oficial 
del partido, de boicot a la reforma. Co
mo primera providencia Josep M * Pa
lomas — llegado el pasado s á b a d o en 
olor de multitud y de pólvora a la Esta
ción de Francia- seria el cabeza de 
lista por Barcelona. 

ta enérgica actitud de la fuerza pú
blica dicho día en los andenes se inter
preta en circuios del partida como una 
muestra de discriminación por parte 
<fel gobierno. La c a m p a ñ a electoral de 
'os grupos izquierdistas amenaza ser, 
siempre según esta interpretación, un 
•osario de prohibiciones y despejes ra
meales. 

Teoría 
nacionalista 

E*té en c i r c u l a c i ó n en n ú m e r o 
I :"c de «L 'Opinió C a t a l a n a » , revista 

llopináo 
Ica ta tena 
LWiMOi 

I ̂  í ístrobament oaHectiu 
déla 

.¿ciencia nacional 
' 3 Falsos Gatalans 

teórica sobre nacionalismo, cuya 
a p a r i c i ó n ya a n u n c i é b a m o a en 
D E S T I N O . La revista pretende dar 
las basas para una reflexión y forma
c i ó n polít ica del pueblo catalán, en 
torno a la linea de independencia 
nacional. Este n ú m e r o 0 e s t é dedi
cado a la conciencia nacional de los 
Paisas Catalanes y se prepara el se
gunda, integramente referido al Es
tatuí d'Autonomla. «L'Opinió Cata
lana» e s t é editada por Miquel Se
llarás, dirigida por Joan Croixells, 
con la subdirecc ión da Antoni Reig. 
E l nombra da Se i larés as una ga
rantía de entusiasmo. 

Sigue 
la huelga 
de PNN 

Las Facultades de Letras y Ciencias 
se han unido a la huelga de PNN que 
viene sosteniendo el personal de Insti
tutos. La falta de contrato laboral de 
los profesores no numerarios los so
mete a una total inestabilidad y al de
samparo en caso de fallecimiento, ca
so que se ha dado hace poco. Los es
tudiantes, en diversas asambleas, han 
decidido apoyar las reivindicaciones de 
sus profesores, que también abarcan 
cuestiones de salarios. El problema 
viene de lejos, las huelgas paralizan el 
sector docente con cíclica frecuencia y 
las soluciones no aparecen. Las instan
cias ministeriales prefieren poner par
ches al asunto, en lugar de hacer una 
verdadera reforma de la estructura 
educativa. Tendremos PNN para largo. 

Encintadas 
de Massiel, 

Coses 
y Subirachs 

Intentamos abordar a Massiel en 
su viaja re lámpago este últ imo fin 
de semana a Barcelona. La cantante 
se n e g ó a hablar, especialmente de 
su embarazo y del «hijo de las elec
c i o n e s » , como se la llama ya. que ha 
de dar a su pareja Carlos Zayas. del 
P S O E . La razón del silencio no hay 
que buscarla en la intimidad da la 
artista, sino en la exclusiva que del 
embaraza ha concedida a la fotógra
fo Silvia Poliakov y por la que «Lec
turas» ha pagado cuatrocientas mil 
pesetas. D e s p u é s del medio millón 
que el mismo semanario p a g ó por 
un reportaje sobra la maternidad de 
Concha Velasco. nadie habla ofreci
do tanto por tan poco. 

Por su parte, el grupo Cosas ha 
grabado en cinta su recital del pasa
do lunes en el Romea de Barcelona. 
Quizá para editar un disco. Coses 
no só lo l lenó el teatro en su presen
tación en Barcelona, sino que hizo 
vibrar al público con sus viriles y re
cias canciones, tamizadas por su pe
culiar juego de voces. A su famoso 
«Via fora» consiguieron darte una di
mens ión de himno popular que pasa 
ya a entrar en el cancionero de los 
h ímnos-s imbolo de la causa catala
nista. 

Esta misma semana, por otro la
do, ha vuelto a la actividad Rafal 
Subirachs. Ha grabado su nuevo dis
co en la nave de una iglesia para po
der recoger asi el efecto de bóveda y 
las reversaciones sonoras. Precisa
mente el efecto que los t é c n i c o s de 
sonido intentan anular en toda gra
bación para dar mayor pulcritud a la 
voz e instrumentos. La pureza sono
ra ha sido sacrificada por la « a m 
biental», con todos sus planos con
fusos y poco claros. Veremos c ó m o 
suena luego el disco. 

novetats catalanes del mes 
EDITORIAL PÓRT1C 

DE LA SETMANA TRAGICA A LA IMPLANTACM DEL FRANQUISME. Antoni 
Farreras. CoHeccIó «Nártex*. 370 pagines 
MEMO RIES DUN TAXISTA BARCELONI, Albert Figuerola. 
CoHeccIó «Uibre de butxaca-, 108. 256 páginas. 
BARCELONA, TROSSOS DE VIDA I RECOROS DE L'AHIR, Glórla Bulbena. 
CoHeccIó •Memórles», 23. 352 págines. 

E D I T O R I A L POSEIDON 
DICCIONARI CATALA/CASTELLA - CASTELLA/CATALA, Josep Mirada. 
Nova edlció considerablement augmentada. 1.164 págines. 1200 ptes. 

G A L B A , E D I C I O N S 
PERQUE HA MORI UNA NOIA. Manuel de Pedrolo. 
CoHeccIó .Narrativa., 7. 268 págines. 325 ptes. 
AMOR CLANDESTf. Teresa Pámles. 
CoHeccIó -Els Ulls . . 3. 200 ptes. 
MONSTRUARI FAHTASTJC. Joan Perucho. 
CoHeccIó .Narrativa-, 6. 

PUBUCACIONS DE L ' A B A D I A DE MONTSERRAT 
CATALUNYA ROMANICA 2. L'arquitectura románica del sagle XII, Eduard 
Junyent. Fotos de Pau Barceló Profusament ¡Hst. en negra I color. 2.000 ptes. 
CALENDARl SERRA D'Ofl 1977. Modemisme I ofleto. 
Textos de Clrici Pellicer i fotos de Pau Barceló. 225 ptes. 
VIDAL I BARRAQUER, CARDENAL DE LA PAU, Ramón Muntanyola. 
Biblioteca Abat Ollba. 9. 648 págines amb iHustraclons. 1.000 ptes. 
E l MOSTRE JO VE NT. diversos. 
Oües t ions de Vida Cristiana, 84. 

LUBRES RECOMANATS 
OBRA POÉTICA DC PERE OUART. n | I. O. C. de Joan OHver (Aymá). 780 ptes. 
HISTORIA DE CATALUNYA IL LUSTRADA. Ferran Soldevlla ( f a d j . Aymá. 
LA NAUSEA. J. P. Sartre W.' edictó). A tot vont (Aymá). 
ELS INFANTS TERRIBLES. J. Cocteau (3.- edició). A tot vent (Aymá). 
A LA PARET ESCRIT AMB GUIX. Poesía alemanya de combat. Formosa, Quintana. 
CRESOL. Uibres per a fensenyament/l («.• a d k i é ) . Aymá. 
ABANS DE L'ALBA. F de Pol (3.a ed.). Lllbres per a i'ensenyament/2 (Aymá). 
ORKNTACIONS PER A L ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CATALANA A E.GÜ. 
C. Alcoberro i E. Larreula. -Baldiri Reixach/l- (Aymá). 
L'UDOL DEL GRISO AL CAIRE DE LES CLAVEGUERES. Ouim Monzó (Ed. 62). 
WHISKY AMB NAPALM. Víctor Mora (Edlt. Laia). CoHecdó .Les Elnes.. 
MAIG DE LES DONES. Teresa Pámles (Edit Laia) CoHeccIó «Les Eines». 
BREU DICCIONARI IOEOLÓGIC. Xavier Romeu (Editorial Teide). 300 ptes. 
DICCIONARI DE S1N0NIMS I ANTONIMS, S. Pey (3/ edhdé). Teide. 250 ptes. 
TERESA I LA SEVA COLLA, Maria-Llulsa Solá. .La Xarxa- (Abadía Montserrat). 
ESCOLA CRISTIANA: EVANGEUTZACM O TANCAMENT. A. Piqué ( P A M ) . 
ELS AMMALS EN EL SEU MEDI AMBIENT. F. Rodríguez de la Fuente (PA M ) . 
PETTT LUBRE DE LISTEL. Josep Mañá (Abadía de Montserrat). 

DE VENDA A TOTES LES LUBRERIES 
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países 
catalanes 

Una camisa blanca 
Lo ha manifestado el hasta ahora alcalde de Matará y actual 

gobernador civil de Tarragona, señor Roben Graupera: »La meva 
camisa és blanca*. La declaración ha sido recibida en Tarragona con 
un gran alivio por cuanto, hasta el momento, todos los goberna
dores que han pasado por la ciudad han mostrado sus preferencias 
por las camisas de color azul subido, muy subido... 

El señor Roben Graupera, en sus primeras declaraciones a la 
prensa, ha indicado que es un hombre de diálogo a través de la 
máxima panicipadón del pueblo. 

Todo ello, claro esté, ha caldo, por contrapanida, como una 
bomba en los sectores tarraconenses del Movimiento. Aunque en 
los últimos meses los thombres ¿¿ules» están haciendo esfuerzos 
sobrehumanos para adaptarse sin estridencias a la nueva situa
ción, los sentimientos inamovibles de los residuos franquistas han 
gozado de inmunidad, de una auténtica bula gubernativa, para todas 
sus actividades, fueran las que fueran. 

Los tarraconenses, por lo tanto, han dicho adiós al señor 
Castejón Roy, quien ha dejado un doloroso recuerdo —físico y 
moral— entre muchos tarraconenses y componentes de la Manía 
de la Uiberiat. 

Comunitat: 
nada de nada 

Durante las úl t imas semanas la pren
sa se ha hecho eco de diversos y graves 
atentados al paisaje en la Costa Brava. 
Entretanto, la recién renovada Comuni
tat Turística de la Costa Brava, ¿ q u é ha 
hecho? Pues, sencillamente «res de res», 
a pesar de que en sus estatutos como 
CIT zonal consta ahora muy claro que 
uno de sus objetivos es precisamente la 
defensa del paisaje. A pesar de que su 
nuevo presidente, Narcis Coll, p romet ió 
a boca llena haca apañas dos mesas en 

el momento de ser elegido que la defen
sa del medio ambiente sería una de sus 
preocupaciones constantes. Nada de 
nada. 

¿ Por q u é este silencio? La razón pare
ce bastante clara: intereses y miedos. 
Parece que. por ejemplo, en el caso del 
puerto deportivo del Estartit el s e ñ o r Coll 
compró en su día cuatro o cinco amarres 
a un precio muy baratito, amarres que 
ahora valen algo asi como medio millón 
de pesetas cada uno. Claro: ¿ c ó m o pue
de oponerse al proyecto de ampl iac ión 
de sus servicios? Y sí tiene las manos co
gidas en este asunto, ¿ c ó m o va a poder 
señalar con el dedo los disparates que se 
cometen m á s a c á y m á s allá ? Asi que, de 
momento, en la Costa Brava tampoco 
cn'hi ha un pam de net>. Habrá que espe
rar una nueva oleada democrá t i ca . 

Catalán en 
las Islas 

La Obra Cultural Balear, que dirigió 
un escrito al presidente del Gobierno 
solicitando el uso oficial del cata lán en 
las Islas y Pala Valenciano, iniciaré al 
p r ó x i m o febrero una a m b i c i o s a 
c a m p a ñ a da recogida de firmas da ad
hes ión al citado escrito. S e g ú n decla
ró el presidente en funciones de la en
tidad, s e pretende alcanzar una cifra 
superior a las cuarenta mil firmas (casi 

un diez por ciento de la población) , lo 
cual, da lograrse, supondría un consi
derable éx i to . 

La O C B se dirigiré a loa ayunta
mientos del archipié lago sol ic i tándo
les que pidan al Gobierno la declara
ción de uso oficial del catalán, como 
ya lo han hecho —demandando 
cooficialidad— las corporaciones de 
Ciutat de Mallorca. Ciutadella de Me
norca y Sóller. Al mismo tiempo, se 
acudiré a los colegios profesionales, 
centros de e n s e ñ a n z a y a cuantos es
tablecimientos comerciales lo deseen 
para apoyar la c a m p a ñ a . 

Recuperar 
las 

instituciones 
Cuatro c a m p a ñ a s fueron presentadas 

en el acto públ ico celebrado por el 
Congrés de Cultura Catalana en el Palau 
deis Congressos (ver DESTINO núm. 
2.046). y la quinta q u e d ó a la espera de 
mayor tolerancia política. Ahora ha lle
gado el momento de plantearía: la auto
nomía y la recuperac ión de las institucio
nes. La c a m p a ñ a coincidirá con el perío
do electoral y será sin duda un refuerzo a 
las reivindicaciones de los partidos polí
ticos. Su realización compor tará desde 
una amplia explicitación de qué es la au
tonomía y los organismos jurídicos y 
políticos que la configuran, hasta la ela
boración de un proyecto de Estatuto de 
1977. Para ello se es tud iarán las campa
ñas a u t o n ó m i c a s de 1918 y 1931, se 
edi tarán los textos oficiales, folletos pu
blicitarios, carteles, etc., y, si las cosas 
van bien, habrá incluso «spots» en los 

cines para sensibilizar al pueblo cata lán . 
La c a m p a ñ a se comprome te r á con estu
dios de lemas sectoriales - enseñanza , 
urbanismo, movimiento obrero, mujer, 
sanidad... — y es tá prevista la firma co
lectiva de un manifiesto-plebiscito para 
Sant Jordí . El verano será dedicado a ba
lance y recopilación y en octubre habrá 
acto final en Cornellá. La voluntad de los 
catalanes está m á s que clara. 

Filosofía 
Pedralbes 
se hunde 

E l edificio que alberga las faculta
des de letras en Pedralbes. obra del 

arquitecto señor G a r d a Valdecaui 
sigua presentando diversas fallas M 
tructurales. que ponen en peligro iu 
conservac ión . En el garaje ha aparecí 
do un s o c a v ó n , la biblioteca sigue sin 
libro* - e x i s t a al temor da que su p« 
so la h u n d i r l a - , y ha sido nacatano 
construir tabiques provisionales pm 
lograr nuevas aulas. 

El bar no funciona, la calefa 
tampoco —como el fue! resultaba 
ro se realizan obras para su reconvef 
s íón en gas-, y el alumno debe pase.» 
por los pasillos, l óbregos y fríos, en 
los ratos no lectivos. 

Los nuevos pasillos improvisa i 
para aumentar la capacidad escolar 
provocan unos atascos en los cambi • 
de clase de « m e t r o a las siete de la m,, 
ñaña». 

- « e s o u n o x 

Presentación en sociedad 
De auténtico « s h o w puede calificarse la roperación 

presentación-pública-de-Carrillo-en-Barcelonajk 
Se alojó en una habitación del tercer piso del Hotel Ritz y al 

final remitió la factura de gastos a su anfitrión: el grupo Mundo El 
casi clandestino (por su difusión) diario tLa Prensa» —con ánimo 
de desprestigio— dio cuenta de su impone: algo más de 40.000 
pesetas que comprendían los gastos de sus acompañantes Pila' 
Bravo y Ramón Tamames, del comité ejecutivo del PCE y de sus 
dos guardaespaldas venidos de Madrid. Las ironías «sobre el prole
tario Carrillo» complementaron la información d e la prensa del Mo
vimiento. Es decir, ponían por delante que está reñido el ser de i i -
quierdas con el aceptar invitaciones y e l llevar en u n momento da
do un a l to nivel de vida. Esta vez no hablaron del toro de Moscúi 
Una critica, esta si, salida de trabajadores, fue la de linotipistas y 
personal de los diarios barceloneses a los que al día siguiente giró 
una visita de cumplido el secretario general del PCE. rPodla haber 
entrado a saludarnos a nosotros también, no sólo a los directores y 
redactores, pues él tenia como profesión tipógrafo», declan los 
hombres de talleres de los rotativos. 

En la tcena de la concordia» de los Premios Populares 1976, 
hubo nerviosismo a l principio entre los miembros de la Brigada di 
Investigación Político-Social, pues no en balde se presentó el má
ximo representante de aquello que durante 40 años les hablar' 
mentalizado para combatir. Todo parece indicar que en Madrid es
taban al comente y que fue u n cieno tgol» para el Gobierno Civil 1 
la policía barcelonesas. El titular, señor Sánchez Terán, no sabia > 
dónde mirar cuando tuvo que cruzar, con dificultades, ante la mesa 
de los líderes comunistas asaltados por los t f lashA Pero todo si 
resolvió con normalidad e incluso hubo colaboración entre los 
agentes y el servicio de orden del PSUC. 

A media cena se personaron en el hall del Ritz un señor lu
ciendo la estrella de alférez provisional y u n joven con malas ca
ras, pero nada sucedió. Por cieno, que el afán de panicipar de H 
actualidad movió a dos señoritas que ponaban una máquina M " -
grófica a pedir ni más n i menos al economista Tamames Que 
hiciera de tpaparazzi» impresionando una placa con la imagen di 
Canillo y las damas. 



arcelona única el orgullo de un nombre 
que significa 
tantas cosas 

\ i he motora 
ni* -igua 

I S I conserva: 
I*G-H. tea 
laño 1854. 

orimer ferrocarril 
í a primera locomotora, con la que fue inaugurado, en 1848. 

el Ferrocarril de Mataró. con un grupo de trabajadores y promotores. 
(Foto Instituto Municipal da Historial 

"•rrc 
18St 

nado, 

I H 

como fuente de energía, representó el gran factor de la revolución Industrial. En Barcelona, la 
náquma de vapor fue Instalada en la fébrtcs Bonaplata, de Is eslíe Tallera, en 1832. Nueve años 
e se iniciaba ya la aplicación del nuevo invento al transporte con Is concesión, en 1843, de un 
a nombre de Josep Mana Roes, para la construcción del primer ferrocarril del paia,entre Barce-
staró. La realización de este proyecto tuvo au alma en el activo mataronéa Blada, graciaa a cuyo 
el 28 de octubre de 1848, circuló el primer tren. Su construcción habla coalado un millón de duros, 

tes por él trayecto Bsrcelons-Mataró vallan 12 reales en primera clsse, 9 en segunde y 6 en 
El éxito fue considerable y al cabo de un arto la Compartía podía repartir a aus accionistas un 
3 del 7 "/o. 

irrtl de Mataré fueron siguiendo otrss lineas. En 1854 empezaba a circular la linea de Grsnollers: 
la de Martorell y pronto ss pondría en marcha la de Zaragoza. 

vo tren de Mataró. au locomotora y aua vagones, conocidos por vle|ss fotografías, hsn desapa
ñ o en ocasión del centenario del Ferrocarril, en 1948. fueron reconstruidos y un tren Igual que 
•o volvió a repetir el viaje inicial. 

is antiguo testimonio auténtico que queda de los primeros ferrocarriles del país ss Is méqums 
i . construida en 1854 por Sharp and Stowart, en Inglaterra, para la Compartía del F. C. de Barce-
'artorell Tiene una potencia de 630 C.V. un esfuerzo tracción de 4.952 Kg. y pees, sn servicio 
9 Se conserva en el Museo del Ferrocarril de Vilanova I la GeltrO. 

una gentileza del Banco que lleva el nombre de la Ciudad 
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PARA LOS QUE HACEN 
EL FUTURO 

E L CORREO C A T A L A N 
HOSBON, S. A., VISITAN JEREZ 
UÍI grupo de Hosbon. S. A . , a c o m p a ñ a d o por su delegado en Jerez, 
O. Salvador Cabra!, y cuyo propietario, directivos y agentes en el p a í s , 
en n ú m e r o de 120 . asistieron en Sevilla a las I I I Jornadas de Mórfce-
t ing . hicieron una detenida vis i ta a las Bodegas G o n z á l e z Byass. sien
do recibidos en la de «Las C o p a s » por D . Gabriel G o n z á l e z Gilbey y D . 
Manuel Franco C a ñ e r o . 
Entre los visi tantes se encontraban D ñ a . M a r í a V á z q u e z Veciana de 
Folch y sus hijos D . Conrado Folch V á z q u e z y su esposa. D ñ a . Ausada 
M é n d e z Borja. 
D e s p u é s de recorrer Bodegas y dependencias, los de Hosbon, S. A . , 
fueron agasajados con un Jerez de Honor. 

APARTAMENTOS RESIDENCIALES 
FRENTE AL MAR. 140 MZ. PHctna. Tanto. Goraje. TraMaro*. 
Solas Juego». Gran M I . M e . 4 donaHoftoa. 2 baños. caMaccMn 

MMdual. gas dudad. 

DESDE 500.000 ENTRADA, resto convenir 

VHASAR DE MAR Edffido «ROCAMAR» 
Cmcs NociofMl H. Corrwtwa Ar^ontonc 

TeWooo 227-51-50 y en VHasar mélowo 3M^ 
Garantía CONSTRUCCIONES TERRADE 

cuncA DI B C X I I A 

HELIA M U . CATAUm,),!» 
I , 517 77 *t-

UKSUIU 

T V C O L O R 
RADIO • CASSETTES 

ALTA FIDELIDAD 

G R U H D I G ; 
Avda G e n e r a l í s i m o 5 9 0 
Travesera de Gracia 10 

Etiqueta, pero moderada -
Cuando las damas juegan a 
la política - Trueta, de Ox
ford a la Valí d'Aro - Visitad 
a los enfermos - Coda pan-

siense 
M i quer ido amigo : 

Cuando a quien m e i n v i t ó a la fiesta del semanar io t M u n d i , por 
t e l é fono , le p r e g u n t é si era de et iqueta, d e b í a escamarme ya i res 
puesta: En p r inc ip io , s í . . . pero, vamos, se deja a c r i t e r io di cok 

cua l . Yo p e n s é que eran los vientos d e m o c r á t i c o s que soplan por d quier. 
los mismos que han e l iminado la chistera y el frac en e l j u r a m e n t o de Cár
ter , el nuevo presidente amer icano. |S1, s i l O c u r r i ó que los organiz dore 
del s ingular «show» de l Ritz t e n í a n ocul to en la manga, y pensaban s carie 
a Ca r r i l l o , qu ien , na tu ra lmente , iba a presentarse de chaqueta con r.'.e T 
moliente. Y como él , sus c o m p a ñ e r o s de par t ido . La mesa de los co tums-j 
tas, declan, para entenderse s i rv iendo, los camareros, ellos s i , de sn jk 
Las mujeres, como de costumbre, no se molestan ya en hacer pregur .as te-1 
la t ivas a la i ndumen ta r i a , y como de h a b i t u d echaron el resto. E l res o, qut 
en el caso de Ana l t a G a d é es m u y poca cosa, m e hizo ver u n amigo seis-
lando la espalda del todo descubierta de la conocida act r iz , santa a al 
mesa de las autoridades. 

A h o r a bien, r e n g l ó n femenino, y a h a b r á vis to usted, po r las infor nadfr 
nes de prensa, que m o n o p o l i z ó la s e ñ o r i t a Carmen Diez de Rivera , i recu 
r a del Gabinete T é c n i c o del presidente S u á r e z . I n c l u i d a , a d e m á s , ei tre k* 
candidatos al título de ( E s p a ñ o l de l año*. Los sufragios que obtuvo no co
r respondieron n i mucho menos a la e x p e c t a c i ó n causada por su pre enes 
M e parece que q u e d ó ú l t i m a en la v o t a c i ó n . Es s igni f ica t ivo que Me i a ü 
sores y yo. las dos ú n i c a s mujeres de esta l i s ta , ocupemos los úl t ime s luc
res, c o m e n t ó la s e ñ o r i t a Diez de Rivera , quer iendo s ignif icar que las » 
t ruc tu ras e s p a ñ o l a s h á l l a n s e t o d a v í a impregnadas de machismo. Ev áetí* 
mente, nos gusta la mujer objeto, cua l c o r r o b o r ó la enorme curiosi ad 
toda la noche r o d e ó a la hermosa y elegante po l í t i ca . E l la , venga he blu B 
social ismo, del c a r á c t e r g ra tu i to de los ant iconceptivos y de las ve: taju! 
los inconvenientes del aborto. Sus in ter locutores hacen o ídos son M f * 
mueren de ganas de i n t e r r u m p i r l a con u n DÍTODO. de e r i t a r l e : *\GnB al» ^ 
verdad es que sus palabras m á s esperadas fueron las que c r u z ó con I arrifr 
en u n d i á l o g o b r e v í s i m o y c o r t é s y que nadie supo repe t i r ezact n 
El la , preguntada, r e s p o n d i ó : Los f o t ó g r a f o s , con sus disparos inc sont» 
me han p r i vado de escuchar lo que me di jo Car r i l lo . U n colega ml i a f W 
que a l saludo de él r e s p o n d i ó e l la : A ve r si luego char lamos un po > ync! 
tomamos un Ch inchón . N o s a b r í a deci r yo si se t r a t a de frases hlsU icas.» 

son palabras p r e ñ a d a s de fu tu ro . Por si usted, m i quer ido amigo, j see >? 
t i tu des de sibila y se ve capaz de in terpre tar las , se las t ras lado tal ' u * * ' 
d . 

Perdone el buen humor , acaso algo desplazado en u n a semana r tt]^1 
por el dolor . Esta vez ha sido en Santa M a r í a del M a r , en la ma aviUo" 
ca tedra l del M a r , donde hemos d icho a d i ó s y hemos coreado el fC uit <i 
a d é u s » a i n t e n c i ó n de u n amigo i lus t re y quer ido , el doctor True" i . ^ 
puede m u y bien af i rmarse que f u e un pad re de la p a t r i a , manifes b ® * 
h o m i l í a el abad de Montser ra t . Efect ivamente , padre de la pa t r ia 13 f ^ 1 
con su ejemplo y con su conducta , engendra patr iotas . Como Casal , Tr.¡-a 
nos hace sentir el orgul lo de ser catalanes. Somos u n pueblo i m orU^j 
pese a que lo que mejor se nos da sean los funerales. E n ese e S*?* 
M a r í a no fa l tó nada. La bandera envolv iendo el a t a ú d , t E l cant de sW»* 
y el ( V i r o l a i i , el recordator io con unos versos de Sagarra a Sant Jf rd* í ' 
la calle, a d e m á s de los « a d é u s * . unos como s iempre desafinados tó* g»*1^ 
M á s de media hora , tanto era el g e n t í o , t a rdamos en evacuar el H B f * ^ ] 
l i b r e ro Vancells y yo, que a v a n z á b a m o s c e n t í m e t r o a c e n t í m e t r o , (omf1^ 
mos: ¿ T i e n e n s u s t i t u c i ó n todos estos hombres? La t ienen, c laro está,P01 



catalanes 
que al ta lento se ref iere: la h u m a n i d a d , el p a í s , no q u e d a r á n estancados. 
Pero nuestra duda b a s á b a s e en la ta l la m o r a l , en e l c a r á c t e r mi to lóg ico 
propio de estos nuestros grandes difuntos. Y en el caso de T n i e t a , m á s la 
oentable, por cuanto es l ic i to escr ibi r que la muer te se lo ha l levado cuan
do estaba en plena luna de mie l con C a t a l u ñ a . Yo he venido con la demo 

I cracia, o algo por el estilo v ino a decir en aquella memorab le s e s i ó n en que 
le hicieron doctor h o n o r í s causa de la Unive r s idad A u t ó n o m a . Y C a t a l u ñ a 
disfrutaba con esa popu la r idad de True ta , p o p u l a r i d a d t an r e c i é n estrena 
de que semejaba caida del cielo. Nos lo han dejado apenas ver y y a se lo l ie 
van ,, h a b r í a podido l amenta r a l g ú n ingenuo mien t ras el a t a ú d , motorizado. 

I part a hacia e l cementer io de Santa Cris t ina d 'Aro . Y h a b r í a tenido r a z ó n 
| de 1 mentarse. 

o siempre voy a recordar le cabalmente en Santa Cr is t ina d 'Aro , contem-
ulando los rosales del j a r d í n que era el o rgul lo de su esposa, Amelia, que 
se a d e l a n t ó asi como un a ñ o en la ca r re ra hac ia el buche abominable 
Shakespeare «d ix iu ) . Pienso en el feliz m a t r i m o n i o que en e l estudio sa 

| ón nía una g r a n vis ta p a n o r á m i c a de Oxford , de los edificios univers i 
Itaric t a l cua l los v e í a n desde su residencia en la c iudad inglesa... E l profe 

sor, n Santa Cr is t ina , daba largos paseos por el bosque. E n el funera l . Sal 
• vad Riera, e l de «Dau a l sel», m e c o n t ó que e ran vecinos de finca y que, 
en oí asiones, los perros de ambos se enzarzaban en peleas. Q u e r i é n d o l o s 
sepa ar, c ier ta vez m e m o r d i ó el dedo un p e r r o de Trueta , y é s t e me dijo 
tVen a casa, a que te lo lave con agua y j a b ó n y te ponga una g a s a » . En pe 
que' sima escala, a p l i c ó una vez m á s su f amoso m é t o d o , expl ica Riera, 
mos' ando con c ie r t a u f a n í a el dedo, como qu ien conserva una re l iqu ia , un 
recu rdo de l sabio que l lo ramos . 

V. t ranscur r ida semana ha tenido, lo convengo, a t m ó s f e r a c l ín ica . Con 
Guilkm D í a z - P l a j a estuve en la Residencia de l Seguro a v i s i t a r a Mar io 
Cab: , quien, como usted no ignora , l l eva po r lo menos ocho meses in terna 
do a í. O l levaba, mejor d icho, pues a estas horas e s t á y a en B e n i c á s s i m 
rect e r á n d o s e de lo que los m é d i c o s definen como u n a c o m p l i c a c i ó n moto
ra p. oducida po r su y a algo a ñ e j a c a r d i o p a t í a . U n h o m b r e t an v i t a l , tan 
metiio en tantas y s i m p á t i c a s cosas, y sus amigos, de unos a ñ o s a c á , he
mos iebido acud i r a ver le en c l ín i cas . . . No deja de ser o t r a l e c c i ó n m á s que 
nos a, una l e c c i ó n de cr i s t iana r e s i g n a c i ó n . Que in tento expresar en ver 
sos, nos c o n t ó . Versos escritos, po r ahora, con la mano siniestra, imposibi l i 
tado de hacer lo con l a diestra . Díaz Plaja le l l evó unos l ibros . ¿ P u e d e s 
leer? le p r e g u n t é a M a r i o . SI, pero lentamente . Una par te de m i cerebro nc 

naona. Y yo p regun to a los m é d i c o s si la f r o n t e r a entre la par te paral iza 
da y la par te buena es una f r o n t e r a r a d i c a l o bien si, a l cont rar io , existe 
una zona confusa, indecisa, que e s t á algo a s í como entre Pinto y Valdemo 
n . argumenta C a b r é . Nosotros re imos sin rebozo, pues el modo con que ha 
refer.do su estado es tes t imonio i r refutable de que, al margen de las com
plicaciones motoras de su cuerpo, la mente le funciona estupendamente, 

lo hemos encontrado goloso de i n f o r m a c i ó n . Sale en la conversa
ción el ingreso de un au to r t ea t ra l , M i h u r a , en la Academia de la 
Lengua. D í a z - P l a j a , que e l domingo an te r io r estuvo en el anua l al
muerzo pro toco la r io de los a c a d é m i c o s , r e la ta que M i h u r a as i s t ió 

r ves p r i m e r a , algo a temorizado. Espero que no me h a r á n ustedes redac-
' fii has, d i jo . Por lo d e m á s —cuenta Gui l lem —, lo de hacer f i chas se lo 

ha toi ado m u y en serio Suero Valle j o , decidido a impulsa r la obra de l Dic 
o. Otra a n é c d o t a de ese a lmuerzo a c a d é m i c o es que al final, cuando 
s comensales ( t a m b i é n s e g ú n el protocolo) se l i b r a n a la lec tura de 

verso P e m á n a n u n c i ó que iba a leerles u n a c o m p o s i c i ó n de j u v e n t u d . La 
y ó - explica Diaz-Plaja— y era exacta a la p o e s í a del Duque de Rivas, po r 
: ro anticismo y sus efectismos. « /Por Dios, don J o s é , no se haga usted 
i vi •jol», d i j é r o n l e sus colegas. 

^ ¿Nc ic ias p i c t ó r i c a s ? Estr ic tamente p i c t ó r i c a s , pocas. La p i n t u r a se pol i -
' " i P momentos y se vue lve cada d í a m á s p o l é m i c a . Los Gaspar, a quie 

' • m u é en las exequias de True ta , me anunc ia ron que dentro de unos 
"M ii auguran una e x p o s i c i ó n C l a v é , conmemora t i va de los veinte a ñ o s de 

Pu Pn era e x p o s i c i ó n barcelonesa de posguerra. Con la s i m u l t á n e a presen 
r^6B de u n l i b ro de al ta b ib l iograf ia que ha i lus t rado , p o e s í a s de Saint-

otm .rse. Ya m e las d e s c i f r a r á usted, le oigo r e g a ñ a r . . . ¿ P o r q u é no? Pe-
1 a ida a Espr iu . E n la g a l e r í a Theo han colgado unos cuantos cuadros 

Pe Boi 3, el legendario e s p a ñ o l de la Escuela de P a r í s . Pertenece a ú n a los 
rernP' en que los pintores p in taban , incluso los surrealistas. Ahora . . . 

En i n (soy M e d a l l a del T u r i s m o F r a n c é s ) , s iempre agrada respirar aires 
ns" ses, que en ocasiones aca r rean un relente m e l a n c ó l i c o , como ahora 

. n la noticia de la muer te de Yvonne Pr in temps . la ac t r iz , a qu ien debo 
Pj8 w las grandes fiestas teatrales de m i recuerdo. E l a ñ o 1937, en los 
"•otinicos y deliciosos Bouffes-Parisiens, la v i representar con su mar ido , 

-reanay, la opereta «Tro i s Valses». Todo : el loca l , l a obra , Yvonne, 
e exquisita y t e r r ib lemente tea t ra l e ra l S é que a nuestros s i m p á t i c o s y 

L M . SOS am>809 del I n s t i t u t del Teat re de Barcelona todo eso no les ser 
F ra una «ses ión de t rabajo Ixa r t* . Lo l amen to po r ellos. Hombre de 

ena me duele la insapiencia a j e n a . A s í p rocuro i lu s t r a r l e a usted todas las 
man's. {Hasta la p r ó x i m a l • 

Nuevo en España 

Impermeabilización de una terraza con Rubson Liquid Rubber. 

Rubson 
Un tratamiento definitivo contra 

el agua, la humedad y la corrosión 
S I tiene Vd. necesidad de imper

meabilizar su terraza, cortar 
una fuga de agua, eliminar la hu
medad existente en su piso, tapo
nar una gotera, rellenar una grieta 
o proteger contra la corrosión cual
quier tipo de material, la firma 
Rubson pone ahora a su alcance un 
sistema definitivo: el método Rub
son de impermeabilización. 

Donde hasta ahora todo había 
fracasado, el método Rubson ga
rantiza un éxito radical y perma
nente. Basado en la aplicación con
secutiva de dos productos especia
les —Rubson Mástic Bulyl y Rub
son Líquid Rubber—. su puesta en 
práctica es sencillísima: Después 
de rellenar las grietas con Rubson 
Mástic Butyl (mástic plástico flexi
ble y adherente), se extienden so
bre ellas dos capas de Rubson Li-
quid Rubber (revestimiento de cau
cho líquido, impermeable y antico
rrosivo). Con esta simple operación 
se consigue una perfecta estanqueí-

zación, una protección completa y 
una larga duración. A diferencia 
de otros productos, Rubson se ad
hiere sobre todos los materiales 
formando una capa de caucho fle
xible, continuo, indestructible y r i 
gurosamente impermeable. Insensi
ble al envejecimiento y a los agentes 
extemos, se mantiene después de 
los años tan flexible e impermea
ble como el primer día. 

Otra importante característica de 
Rubson es su gran sencillez de uti
lización, que permite al particular 
realizar por sí mismo todo tipo de 
trabajos, ya que sólo es preciso sa
ber utilizar una brocha para poder 
aplicar fácil y perfectamente cual
quiera de los productos de la ga
ma Rubson. 

Otros Productos 

Rubson Mástic Butyl y Rubson Li-
quid Rubber pueden adquirirse en 
'as principales droguerías, ferreterías 

almacenes de materiales de cons
ucción. 

>g 
Si'desea Vd. recibir documentación 
más detallada sobre el método Rub
son, sírvase enviar el presente cupón 
a: Rubson Ibérica, S. A . Carretera 
Fontfrcda, s/n.. Moneada Reixach 
(Barcelona). 

Nombre 

Rubson 
Véase la gran diferencia del resulla-
do conseguido con Rubson en com
paración con otros productos. 

Dirección 

Localidad 
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^emujué eterna. 
CSometemtjT aquetta Üama npentim. 

Ambrosio ftrez. 
Importación y distribución 
exclusiva para España 

VAUADOUD 
Santago, I 
TalMbno 2? 76 39 
MAORD 
Jacometie/o 4 y 6. 6.* I 
Telétooo 2219732 
BARCELONA 
kMkNca. 274.4*1' 
(EIMCIO Financia) 
Telétono 2158398 

Con la garantía 
Apnor para 
feloies 
de oro suizos. 

Técnica y belleza armonizadas 
en una joya de oro 
que vive en su muñeca 


