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C A R T A S A L D I R E C T O R 

La «Caixa» 
contra 
sus jubilados 

Nadie pone en duda 
las buenas Intenciones 
respecto a l t r a t o que. 
para con sus Jubilados, 
tiene la i C A I X A » . 

A pesar de e l lo , l a 
vida de la Asoc iac ión 
de l Personal, no es lo 
b r i l l a n t e que d e b e r í a 
ser. L o s j u b i l a d o s no 
acudimos a los locales 
de la calle Amadeo V i 
ves en n ú m e r o conside
rable. ¿ C a u s a s ? ¿ L o s 
achaques? ¿ L o s a ñ o s ? 

Cuando se t ra ta de 
p e r s o n a s de c i e r t a 
edad, debe procurarse 
si tuar estas asociacio
nes a l alcance del ma
y o r n ú m e r o posible de 
beneficiarios. De otra 
manera surgen muchas 
complicaciones 

E n una c iudad como 
Barcelona con proble
mas de traf ico, de dis
tancias , de ag lomera -
clones y horar ios mul t i 
tudinarios, mi t igar es
tos incovenientes, es v i 
t a l p a r a los de la tecera 
edad. 

E l 75 Aniversario de 
la f u n d a d o de la * C A I -
X A * se a n u n c i a con 
grandes inaugurac io 
nes soc i a l e s . E n t r e 
ellas, la nueva Asocia
c i ó n de l Pe rsona l , s i 
tuada a media m o n t a ñ a 
del Tibidabo. 

N o hace f a l t a dema-
sidada imag inac ión pa

r a hacerse cargo de l 
inmenso velo de tristeza 
que cub re a cuan tos 
frecuentamos los actua
les locales de la Asocia
c i ó n . E n t e d e m o s que 
n u e s t r o s p r o b l e m a s 
( t r á f i c o , d i s t a n c i a s , 
aglomeraciones y hora
rios) se a g r a v a r á n de 
t a l f o r m a que y a empe
zamos a considerar, a l 
edificio que se es tá le
vantando, como e l mau
soleo de nuestra queri
da Asoc i ac ión . 

Energía solar 

Sr. director: 
Hasta N o r t e a m é r i c a 

me llega, po r azar, un 
ar t iculo suyo, de J o s é 
C. Vergés, del que me 
p e r m i t o hace r e l s i 
guiente comentario: 

Posiblemente le ha 
l levado a l Sr . Vergés 
una buena voluntad a l 
escribir sobre la ener
g í a solar, arremetiendo 
de paso con la de or i 
gen nuclear, pero des
conociendo el proble
ma. Bueno es investigar 
y del mayor In terés de
sarrollar ideas sobre la 
ut i l ización de la ener
g í a solar, pero decir 
que la t t e c n o l o g í a solar 
es s e n c i l l a y e s t á a 
nuestro alcance* es de 
lo m á s peregrino. 

L o que se ha hecho 
hasta ahora en e l mun
do sobre la ut i l ización 
de la ene rg ía solar, es 
muy costoso, l imitado 

de potencia y sólo como 
complemento de otras 
ene rg í a s , y a que no f u n 
ciona de noche n i cuan
do hay nubes o niebla. 
Lamentablemente un « 
eficaz, p o r ahora , l a 
a c u m u l a c i ó n o almace
namiento de la e n e r g í a 
en su f o r m a calor í f ica o 
e léct r ica . 

E l h o r r i b l e c h a l e t 
( según ap rec i ac ión de 
la f o t o g r a f í a ) que u t i l i 
za e n e r g í a del sol, po
d r á a l canza r una po
t enc i a de 5 ó 6 K w 
durante unas 3.000 ho
ras de las 8.760 horas 
que tiene el a ñ o . Hasta 
a h í se ha llegado, po r 
ahora, a ú n con un gas
to de ins t a l ac ión eleva
do, po r lo que no es tá 
extendido e l sistema. 
H a r í a f a l t a mul t ip l icar 
p o r 60.000 u 80.000 lo 
que da la ins ta lac ión de 
ese chalet para que fun 
cionara (sólo en ciertas 
horas) una indus t r i a 
como una f á b r i c a de 
a l u m i n i o o de c lo ro-
sosa, un h o m o eléctr ico 
g rande , etc. Una c iu 
d a d como B a r c e l o n a 
consume varios cientos 
de miles m á s que lo que 
p o d r í a dar la Instala
c ión de l chalet, y eso 
sólo a l haber sol. 

Ot ros procedimien
tos hay, bastante com
plicados y con proble
mas t é c n i c o s y eco
n ó m i c o s no resueltos 
que, con una investiga
c i ó n s e r l a y c o n e l 

tiempo, d a r á n resulta
dos positivos. 

N o es verdad que no 
se haga nada en Espa
ñ a , hay dos proyectos 
en marcha en Almer í a , 
que es t a l vez e l sitio 
idóneo p o r las horas de 
sol y po r espacios de 
s é r t i c o s s i n n i n g u n a 
u t i l i z a c i ó n , pero con 
otros fac tores contra
rios, como la f a l t a de 
agua y de comunicacio
nes. 

Para t e r m i n a r : los 
planes e spaño le s sobre 
e l P E N , desgraciada
mente han de ser m á s 
modestos que lo que se 
proyectaba hace a ñ o s : 
e l crecimiento del con
sumo de e n e r g í a ha 
quedado frenado po r la 
f a l t a de inversiones, e l 
inc ie r to p o r v e n i r eco
n ó m i c o , la poca p r o 
ductividad de los traba
jadores, las huelgas, los 
de só rdenes , el separa
tismo (no el regionalis
mo, que es bien sano), 
la c r iminal idad , la in 
seguridad personal, etc. 
O t r a cosa e r a h a c e 
a ñ o s , en la é p o c a de 
progreso e c o n ó m i c o y 
social, que las circuns
tancias actuales ha da
do a l traste. Q u é pena 
de E s p a ñ a , que s ó l o 

funcione bien bajo si
tuaciones autori tarias, 
que t a m b i é n son p r o 
pensas a la cor rupc ión . 

Atentamente le salu-

Papereres 
a la ciutat 

5 r . Director : 
Us escrivim amb mo-

t iu del problema sorgit 
entom de les papereres 
que s'han de coUocar a 
la nostra ciutat. 

L 'Ajuntament anun
cia una companya de 
neteja de la ciutat. Una 
empresa privada havia 
p r o p o s a t a 
l ' A j u n t a m e n t d e 
coUocar m i l papereres. 
les p r i m e r e s de les 
quals podem veure a la 
P ia ra Calvo Soleto. A l 
passar -h l v á r e m t e ñ i r 
una agradable impres-
s ió i várem pensar que 
j a era hora que a Bar
ce lona h i t l n g u e s s i m 
unes papereres dignes 
de la c a t e g o r í a de la 
n o s t r a c i u t a t . J a 
e s p e r á v e m , delerosos, 
t robar-nos en m é s en 
altres llocs de Barcelo
na, quan una no t i c ia 
llegida ais dlaris de f a 
uns dies va decepcio
narnos d ' a l l ó m é s : la 
F e d e r a c i ó 
d ' A s s o c i a c i o n s d e 
V e í n s s ' o p o s a a l a 
c o U o c a c i ó d'aquestes 
p a p e r e r e s i v o l que 
l ' A j u n t a m e n t es p o s i 
n o m é s unes que j a t é 
comprades tot dlent que 
les que h i ha a Calvo 

Sotelo són per ricsi 
a l t r e s p e r p i h 
L 'única diferencia \ 
h l veiem és qu ¡ i j 
e s t á n p a g a d a 
l 'A jun tament i 'e$i 
tres pe r una ei ipn 
p r i v a d a que p ¡gt 
l ' import correspma 
l ' A j u n t a m e n t . Roa 
p e í f e t de t r a i lar-
d'una iniciativa ¡ni 
da , les papere es 
Calvo Sotelo, f i n i 
bon efecte que les 
p l á s t i c . T a m b é dá 
que estoven en co«S 
de la publ ic i ta i jur 
ha en aqües t e s apt 
res. A l x ó é s r dia 
p e r q u é s i hem i'esM 
en contra d'una lisa 
ta pub l i c í t a t d'i Ta) 
perera. qué me i á 
de la lelevisió. I d 
ma, o els cartel! 
citaris que ens iroiM 
només sor t i r Je : m 

E n to t cas « H 
que és mol í tris que 
F e d e r a c i ó ( leór -ame 
representant els nien 
sos de la ciutat/ s'opi 
a unes paperen ?a! 
en reali tat de pe xwi 
no en sobraran 

Posem les de Waíií 
posem les de Ha lói* 
ens barallem si el 
volem és f e r m e riM 
neta. 

U n í el •> 
honn* 

da 
J . P e ñ a 
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las cartas recibidas. Estas, ademfts, tendrá j m * 
como m á x i m o de un fol io, a m á q u i n a y 
espacio. Es necesario que vayan firmadas, 
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Pipa (doce modelos, tres acabados). Encendedor línea 2. 
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E D I T O R I A L 

E l P a r l a m e n t d e C a t a l u n y a 

L A composición que tendrá el primer Parlamento de 
Catalunya, de acuerdo con lo establecido en el 
anteproyecto de estatuto de autonomía aprobado 
por la Comisión de los Veinte, registrará una 
menor presencia de lo deseable y necesario de lasi 

comarcas catalanas. Es decir, Barcelona estará hiperrepre-
sentada al mismo tiempo que las comarcas de Tarragona, 
Lleida y Gírona verán muy disminuida su presencia en el 
Parlament. Lo que ciertamente no es bueno para el futuro de 
Catalunya, pues puede producir unos desequilibrios internos 
superiores a los ya existentes ahora. 

Al mismo tiempo que puede producir una retracción no 
positiva de los ciudadanos de estas comarcas infrarrepresen-
tadas en relación con la política autonómica. Por todo ello, 
parece lógico que comunistas y socialistas deberían cambiar 
de actitud - l a fórmula aprobada fue la presentada por estos 
dos colectivos- y llegar a un acuerdo con las propuestas 
centristas y nacionalistas. Toda vez que estas formaciones 

auspiciaban una fórmula que permitía una mayor reptes 
tación comarcal en el Parlamento Catalán. 

Y para mantener la actual composición del Parlamer toj 
Catalunya no vale afirmar que lo que puede hacerse] 
primar la representación de zonas conservadoras en per uq 
de los núcleos urbanos industrializados y más poblad* s. 1 
que aquí no se está debatiendo un problema electo al.| 
mejor no debería tratarse desde esta perspectiva sinoj 
posibilidad de ir reconstruyendo Catalunya desde unas ba 
más sólidas, más coherentes y sobre todo que se adapt an j 
forma más precisa a lo que es su verdadera naturaleza 

En resumen, hay que lograr que todas las com i ra 
catalanas se sientan integradas, y con suficiente fuerz; enl 
nueva Catalunya autónoma, y para ello es indispensab 
tengan la representación adecuada en el Parlamento. De| 
decisión que definitivamente se adopte depende en 
buena medida el futuro de la sociedad Catalana. Que n; l ie | 
olvide. 
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l b o t ó n v e r d e 

d e P h i l i p s 
t i m o a v a n c e t é c n i c o d e l a t e l e v i s i ó n c o l o r 

El llevar unos cuantos años de 
adelanto con respecto a las demás 
marcas hace que desarrollemos 
modelos que pertenecen al futuro. 
En la gama de los TV Philips color 
existe un modelo único: El BOTON 
VERDE de Philips. Este TV color 
es el más sofisticado del mercado. 
Posee un microprocesador que le 
permite memorizar las funciones 
de: brillo, saturación de color y 
sonido que mejor complazcan a 
su gusto personal. 
Estas constantes, quedarán 
guardadas si usted asi lo desea 

para siempre. Bastará solamente 
pulsar el BOTON VERDE, para que 
de forma automática color y 
sonido se sitúen a los niveles por 
usted preseleccionados. 

M B A N D A 
E L f t C I O N A D A 

Í M V H F - U H F ) 

N I V E L D E 
B R I L L O 

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

En blanco y negro... o en color, los compradores exigentes prefieren TV Philips. 
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C A L E N D A R I O S I N F E C H A 

Ni barba ni bigote 
Josep Pié 

P OR si hubiese alguna otra persona interesada en saber 
m á s noticias de é s t e su seguro servidor - d e este su 

seguro servidor cuya ú n i c a impor tanc ia proviene de 
aspirar a ser como los d e m á s , exactamente igual a la 

gente de m i r o d a l - , d i r é que j a m á s he l levado bigote n i barba, que 
desde que tengo uso de r a z ó n nunca me he presentado pelado a l 
cero, n i con los cabellos demasiado largos, como tanto menudea 
ahora; que nunca he ido vestido de ar t is ta , n i de bohemio, n i de 

b u r g u é s impor tan te , n i de in te lec tua l , n i de pobre, na tura lmente , 
como todos los pobres, interesados. J a m á s he l levado u n i f o r m e 

alguno, n i camisa par t id is ta , n i ins ign ia notable, n i corbata 
p e q u e ñ a , n i corbata grande, ancha y ru t i l an t e . He vestido siempre 

como se ves t í a la gente en m i t iempo: absolutamente normal . 
Examinando un poco el proceso de m i v ida , he de confesar que he 

tenido mucha suerte. U n d ia u ot ro hablaremos de m i suerte: ha 
sido una c u c a ñ a . Sólo me e q u i v o q u é en la e l ecc ión de l oficio. N o 

deberla haberme dedicado a escr ibir . Es un of ic io sanguinar io 
extremadamente dif íc i l . Ha sobrepasado mis fuerzas. En el 
momento de poner u n adjet ivo d e t r á s de un sustantivo, he 

divagado siempre, m e he sentido cobarde, raras veces lo he 
acertado. Y , como este hecho es el genio de nuestra lengua y de 
todas las lenguas posibles, el oficio no me ha resultado. Escribo 

esto pensando en el c r i t i co s e ñ o r Castellet, que se ha ocupado de 
m i pobre l i t e r a tu ra , con tantos conocimientos y tanta car idad. No. 

En el momen to de poner los adjetivos, he resultado u n t i m l d o , 
exactamente un pobre hombre . Y asi ha sido. 

Me h a b r í a gustado, na tura lmente , tener un buen vestuario. Nunca 
lo he conseguido. Las tres o cua t ro veces que he tenido que i r a una 

boda impor tan te , he tenido que pedir prestado un c h a q u é . ¡Qué 
desgracia! Me h a b r í a gustado tener un smoking bien cortado. Es 

posible que haya tenido alguno, ¿ p e r o d ó n d e e s t á n estas 
maravillas? Es m u y posible que con un buen smoking m i cuerpo 

hubiese llegado a hacer u n c ie r to efecto -modes tamente 
hab l ando - . Pero, si Ignoro d ó n d e e s t á n los papeles de esta casa, 

¿ c ó m o q u e r é i s que sepa d ó n d e e s t á n estas historias? La l i t e r a tu ra 
a la que he tenido que dedicarme, ha l lenado m i v ida . He sido 

siempre u n escritor m u y lento , da risa, pero extremadamente 
meditado, t r a tando de ver lo que se va presentando en el curso de 

la vida. Nunca he sido un escri tor demagogo, n i subversivo, n i 
redencionista. De esto ú l t i m o ya se ocupan los monjes de 

Montserrat . Que todo el mundo siga su camino , correctamnete y en 
paz. Me he pasado la vida t ra tando de escr ib i r algo, pero tengo la 

o p i n i ó n fundamentada de que nunca lo he conseguido. T e n d r í a 
que haber l legado a ser notar io , un notar io discreto, mediocre y 

comprensivo: o maquinis ta de t r e n , porque los trenes cor ren sobre 
los railes de una manera imper tu rbab le , o secretario del vizconde 

de GUell, cuando me propuso examinar con él el problema de 
saber por q u é las paralelas nunca se encuentran . Hubie ra podido 

ser comerciante. No. Comerc ian te , no! N o creo que hubiese 

acertado una, ¡O m é d i c o ! 

Tampoco. Cuando un m é d i c o es sensible, ¡qué responsabilidad! 
Hay algunos, pocos, buenos. La m a y o r í a v iven del olvido, que es la 
fuerza m á s impor tan te de la vida social. ¿ V e t e r i n a r i o ? Esto ya es 
m á s razonable: es una fo rma de vida basada, seguramente, en el 
o lv ido to ta l . E n f i n , dejemos pasar todas estas historias. Hace m á s 
de sesenta a ñ o s que me d e d i q u é a escr ibi r y a ú n me encuentro 
ante esta t e r r i b l e c o n f u s i ó n . N o creo haber llegado a n i n g ú n 
resultado. P e r d ó n . Esto no es cierto. He lleg ado a u n resultado, m i 
permanente o b s e s i ó n me ha llevado a no a b u r r i r m e nunca. N o he 
sido m á s que una forma de m a n i á t i c o , y estas personas e s t á n por 
encima de la mayor enfermedad de la humanidad , que es el 
abu r r im ien to , el tedio general, progresivo y universal . 
Afor tunadamente , no me he dedicado a cu l t ivar la l i t e ra tu ra 
imaginat iva . Si me hubiese dedicado a ella, h a r í a ya t i empo que 
e s t a r í a m u e r t o de tedio y de dolor de cabeza. La i m a g i n a c i ó n 
humana es pobre, miserable. Hasta en las cosas l lamadas el amor, 
la i m a g i n a c i ó n es r á p i d a m e n t e decepcionante. L o que no es 
decepcionante en el amor son sus aspectos reales, el amor fisico, el 
i n t e r é s , l a vida de cada dia , que por el hecho de ser vu lga r es 
i m p o r t a n t í s i m a , la f o r m a c i ó n de una casa - l o s hi jos, 
seguramente - . E l resto son simples palabras que acaban por ser 
Infectas por m á s delicadas que sean. R e t ó r i c a , frases que hacen 
vomi ta r , verbosidad que sirve para esconder otras historias m á s 
reales. Me he dedicado siempre a la l i te ra tura de o b s e r v a c i ó n , a 
ver las cosas, los hombres y las mujeres, la t i e r ra y las m o n t a ñ a s , 
en su real idad. Es seguro que me he dedicado a el lo, que me he 
dedicado a m i r a r y a preguntar , pero p o d r í a ser t a m b i é n que 
m i r a r , preguntar y observar no hayan dado resultado alguno. Se 
pueden hacer obras de u n volumen enorme, bien escritas, claras, 
r á p i d a s , y no encontrar en ellas n i n g ú n adjetivo perfectamente 
l igado a un sustantivo dado. ¡Malo! Esta obra, por m á s grande que 
sea, q u e d a r á absolutamente olvidada. La l i t e ra tu ra tiene que 
p roduc i r recuerdos de sentimientos o de objetividades. Si no los 
produce, el o lv ido es i n s t a n t á n e o , to ta l . Ahora b ien , la l i t e ra tu ra es 
una o b s e s i ó n siempre paralela, inseparable del fracaso, t iene u n 
g ran valor para qu ien la hace: es una o b s e s i ó n t an completa y 
absoluta que evita constantemente el tedio. Es una m a n í a 
sensacional. Las personas que se han dedicado a el la lo saben: han 
v iv ido d i s t r a í d a s , interesadas, fascinadas por lo que buscan - y 
seguramente j a m á s e n c o n t r a r á n - . Los lectores... Los lectores, al 
encuentran que el l i b r o no les gusta, lo d e j a r á n de lado o lo 
t i r a r á n . Los autores, j a m á s . Tienen la f a sc inac ión de lo que hacen, 
conservan en su cabeza lo que aspiran a hacer, poseen en u n ca jón 
sus borradores. Son felices. Aspi ran a permanecer. Quieren ser 
inmortales . T ienen una i lus ión . N o creo que se pueda pedi r m á s en 
la v ida . Mientras la mant ienen y la suelen mantener - n u n c a se 
a b u r r e n - . Abandonan las cosas m á s necesarias de la v ida para 
dedicarse a el lo enteramente. Hay quienes no comen. Otros se 
vuelven de una palidez c a d a v é r i c a . Otros e s t á n enfermos. D e s p u é s 
d i r á n que la l i t e ra tu ra no es impor tan te . • 



"Su nombre es difícil. 
Pero su sabor no tiene nombré? 

Adolfo Marsillach. Escritor, Actor, 
Director de teatro...'— 

Cuando yo 
era pequeño, un 
productor de cine me 
dijo que con mi 
nombre jamás 
llegaría a ser una 
estrella. Y que le 
parecía lamentable 
que no me llamara, 
por ejemplo, Gary 
Cooper. Yo le 
insinué que, puestos 
a cambiar me 
gustaría más llamar- _ 
m e U r e t a Gawo. ^ T , — . - f l j j H ^ B ^ H H K ^ f r r ^ ^ 

L a vida es injusta. Nunca he sido Gary Cooper. N i Greta 
Garbo. N i tan siquiera Marión Brando. No. Sólo he sido 
—y con dificultades— Marsillach. 

O sea, Marsillac, Marsillat, Marsillachi, ch, ch... Depende. 
A mí en esta vida me han llamado de todo. 

Digo esto, porque el nombre no es lo único importante de las 
cosas. Aquí tienen ustedes, sin ir más lejos: L'Aixertell. Difícil de 
pronunciar. ¿No? ¿ Y qué?; al fin y al cabo está hecho para 
beberlo, no para pronunciarlo. 

Pruébelo. Su nombre es difícil. 
Pero su sabor no tiene nombre. 

L'AIXERTELL 
* Una Gran Obra ̂  

&raíde&mts • gtra • (remaní 



D E S D E F U E R A PERO D E N T R O 

Los monopolios políticos 
Vicent Ventura 

El Senado, t uesn 
en pie , a p l a i de • 
proyecto de const-
t u c l ó n d e t i i Uva-
mente aproe o 

se s i p u e d e r e s u l t a r 
I d e m a s i a d o odiosa la 

c o m p a r a c i ó n entre el In-
^ ^ t e n t ó monopolista de el i 

m i n a r la competenc ia t a n t o como 
sea posible en los sistemas de econo
m í a de m e r c a d o , con e l i n t e n t o 
monopolista de e l i m i n a r la compe
tencia po l í t i c a en los sistemas demo
c r á t i c o s par lamentar ios . E n todo ca
so, que sea odiosa no quiere decir 
que deje de ser bastante aproximada 
a la real idad. E l consenso, por ejem
plo, ¿ q u é es si no? Habla prisa se d i jo 
- y se d i c e - por l i qu ida r el periodo 
consti tucional para evi tar desestabi
l izaciones. Y habia p r i sa t a m b i é n 
por fabr icar la ú n i c a C o n s t i t u c i ó n 
posible es decir, la ú n i c a que iba a 
ser tolerada por las fuerzas f ác t i cas . 
Es por eso que con el consenso se ha 
quer ido evitar, y se ha evitado, un 
periodo consti tuyente de la demo
cracia, t an necesario, sus t i tu ido por 
un periodo cont i tucional t r ami tado 
por el sistema degaullista f r a n c é s de 
un g rupo de «sabios», que Giscard 
quiere establecer t a m b i é n encargan
do al g rupo de «sus» sabios - p o r q u e 
los sabios s iempre son de a l g u i e n -
el estudio sobre c ó m o p o d r í a n en
t r a r en la C E E lo s p a í s e s de la 
E u r o p a de l Sur que a ú n no e s t á n 
dent ro . Se t ra ta , pues, como puede 
comprobarse, de que los temas bási
cos queden hurtados al debate púb l i 
co. 

Pero, en f i n , ahora dicen que se 

ha acabado e l consenso y va a empe
zar la competenc ia . Veremos . S in 
embargo, la tendencia a l monopol io 
c o n t i n ú a . Se t ra ta de conseguir que 
haya pocos part idos en juego, cuan
tos menos m e j o r . L a de recha de 
UCD, fronter iza mediante el puente 
s o c i a l d e m o c r á t i c o con la izquierda 
moderada del PSOE, y a la izquierda 
e l P a r t i d o C o m u n i s t a . A l m a r g e n , 
m u y al margen, por la derecha y por 
la izquierda, y descontando la provi-
s i ona l i dad de A P , los ma rg inados 
t e s t imon ia l i s t a s A l g u n o de ellos, 
por la izquierda, p r á c t i c a el opor tu
n ismo m á s desaforado para ser ad
m i t i d o an la f iesta p a r l a m e n t a r i a 
pero, ¿ s u s t i t u y e n d o a q u i é n ? 

Hay matices, desde luego, como 
por e jemplo, el caso del PSUC, que 
pesa mucho a u t ó n o m a m e n t e dentro 
del PCE. Más , desde luego -eso creo 
yo, al m e n o s - que el PSC dentro del 
PSOE como acaba de demostrarse 
en las elecciones de la a g r u p a c i ó n 
barcelonesa de l PSC (PSOE). Pero 
no es de matices de lo que q u e r í a 
hablar sino de los inconvenientes del 
m o n o p o l i s m o p o l í t i c o . P o r q u e no 
responde a la real idad. E n m i opi
n i ó n , claro, que no es nueva, como 
saben los que me conocen o m e leen. 

Hace poco he estado en Galicia. 
En La C o r u ñ a , concretamente. F u i 
invi tado al 15 aniversario de la fun
d a c i ó n del Pa r t ido Socialista Galle
go. Era uno d e los pa r t i dos de la 
disuelta FPS - c u y o s platos rotos no 

han pagado n i parecen dispuestos a 
hacerlo los que t e n í a n la o b l i g a c i ó n 
de h a c e r l o - y es de los pocos que no 
han sido absorbidos por el monopo
l i s m o d e l PSOE, p a r a e l c u a l , lo 
i m p o r t a n t e , es que haya una sola 
oferta socialista en juego dentro del 
Estado e s p a ñ o l y en las organizacio
nes i n t e r n a c i o n a l e s . Es d e c i r , el 
PSOE ha i n t e n t a d o - y en buena 
med ida ha c o n s e g u i d o - e l i m i n a r 
competenc ia . Pero, ¿ e s eso bueno 
para el socialismo aqui , en la p e n í n 
sula i bé r i ca , cualquier monopolio, 
que para establecerse ha de saltar 
por encima de fronteras diferencia
les? Creo que no. Y hablo de socialis
m o en u n sent ido a m p l i o que no 
comprende sólo al PSOE sino a todas 
las organizaciones que se reclaman 
de él desde una perspectiva m á s o 
menos marxis ta y con un marx ismo 
m á s o m e n o s o r t o d o x o o m á s o 
menos c r i t i c o . Es d e c i r , que me 
re f ie ro t a m b i é n al PCE y a todos los 
part idos de i n s p i r a c i ó n marxis ta que 
t ienen ó r g a n o s centrales de direc
c ión por m u y «federa les» que sean. 
P o r q u e el t e m a , s i v a l e la pena 
t ra ta r lo , es desde u n punto de vista 
real y no t eó r i co . T e ó r i c a m e n t e las 
« fede rac iones» de esos partidos «fe
d e r a d o s » t i enen a u t o n o m í a . Pero 
realmente t ienen la l imi t ada autono
m í a que conviene a la po l í t i ca gene
ra l del par t ido, a su t á c t i c a , desarro
l lada en el par lamento y referida a 
la c o n t a b i l i z a c i ó n de votos. Es asi 

como, po r e jemplo , los d ip iud»1 ! 
valencianos de part idos «fedi ""ados» 
o «au tónomos» , en cuestione- como I 
los modos de acceso a la aut nomul 
plena de u n Es t a tu to coincdeniel 
con sus c a r a c t e r í s t i c a s difere iclala I 
h i s t ó r i c a s , h a n v o t a d o seg-nlosl 
acuerdos del «consenso» y no según 
los intereses del Pais al que. o re»] 
mismo, sólo t e ó r i c a m e n t e re resal
tan . 

Es decir , que la p lu ra l ida f 
sular - y P o r t u g a l es un e 
m u y n o t o r i o , p o r l o cua l 
inadecuado hablar de «peni: 
no pe rmi te que sea efectiva ! 
notnla» de los part idos en la~ 
na l i dades» y «regiones», con 
decirse de car re r i l l a , a ú n en 
de que exista la mejor buen 
tad. Pero, a d e m á s , hay que 
que esa insuficiencia «federa 
los par t idos con dependencia 
e s t á m á s mermada todav ía 
fatales Inerc ias de los n p a 

Argumen ta r que e s t á n los 
sos y los o r g a n i s m o s pol i 
echar u n a c o r t i n a de h u m 
ocul tar la cot idiana realidad 
fuerza b u r o c r á t i c a que en n 
ocasiones, yo d i r í a que casi si 
se sobrepone en fuerza efecti 
« m a n d a t o s » po l í t i cos y los Inl 
de acuerdo con lo que se c o n -
«eficacia» de las po l í t i cas pa 
t a r í a s . 

E n el acto de La C o r u ñ a , d 

peni*' 
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no e« 
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Ido Socialista Galego conmemo-
ba ( |Uince a ñ o s d e e x i s l e n c i a 
uchos en la clandest inidad, na-
Iniunte habia alrededor de 2.000 

istentei- N o eran todos, no ocurre 
nca. mili tantes. Eran, desde lue-
. simpatizantes los que no mi l i t a -
n. \ resultaba m u y s ignif icat ivo 
e I. biera gentes de todas las 
Kles Mujeres y hombres de seten-
ses< nta, cincuenta a ñ o s , etc., con 
enes desde d iec i sé i s a ñ o s . Se tra

ba il1 pescadores, gentes del carn
es de los barr ios suburbia-
í udad j unto , c laro e s t á , con 

r iales de la p e q u e ñ a burgue-
promet idos p o l i t i c a m e n t e 

n el « i a l i s m o . ¿ P o r q u é esa hete-
gem lad? Porque un pa r t ido sin 
pem ncias ajenas a Galicia, con 
U limitaciones que eso supo-
en dios materiales, en inf luen-

a pol .ica dentro del «consenso» y 
t en c j él. en los grandes á m b i t o s 

ala' es tá mucho m á s apegado a 
rea dad y hab la u n l e n g u a j e 

^telig: 'le mediante el que se refie-
• a pi ' demás concretos. Por ejem-

|lo. ¡f indo se ha o ído a un diputa-
gall go, sea del pa r t ido que sea, 

blar le que el ingreso de E s p a ñ a 
la i K puede ser m u y per jud ic ia l 
ra I. esquilmada Galicia del mi 
li d imigran tes , po rque lo que 

li se roduce, leche, carne, deriva-
i di i leche, etc.. es jus tamente lo 

iue el Mercado C o m ú n qu i e r e ex-
T t a r a E s p a ñ a ? Es u n e j e m p l o 
tre muchos. U n ejemplo concreto 
que se le p o d r í a n sumar otros 

r ejemplo, el grave proble-
» del idioma que afecta t a m b i é n a 
los los paises de habla catalana 

es decir, a esos paises o sea nacio-
lílidad compar t ida po r e l los , que 
Igunos llamamos catalanes y en los 
ue el Sr. Tarradellas no cree con 
tstame lóg i ca , puesto que no es 
o» cuestión de fe sino de real idad 
isiór a - pero que a l l í , donde el 
"«l i ru ra l es preponderante, se 
ovierte en u r g e n t í s i m o porque es 

«elemento m á s de los que ut i l iza el 
ntrai do caciqui l vigente. Porque 
Jlí.en Galicia, un Estatuto de A u l o -
onUa, con m a y o r í a ucede, es una 
•Míg ación de los males gallegos, 

a m e n t é ancestrales, y pue-
r que la gente p re f i e ra el 

d is tancia que la p r e s i ó n 
ada de l cac iqu i smo inme-
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Pe hac 
aandi. 

Pialo. 
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.1 no es sólo admin i s t r a t ivo 
« Suárez , que en sus decla-
a «El P a í s , lo t rataba con el 

Jjo fr ivolón de una óp t i ca 
'ilizadora para poner - v i n o 

la a d m i n i s t r a c i ó n m á s cer
que se adminis t ra . E l tema 

dejo y se refiere a eso que 
Ponĉ  a nervioso a tantos «l ibera-
M" El tema, que afecta a gallegos, 
"C0!' ca t a l ano-va lenc iano-ba leá r i -

(obsérvese las vueltas que hay 
'Uí': para no decir que afecta a lo 
aÍ5*" aulanes, ya que la Consti tu-

| * » no deja) y consiste en que sólo 
'endo lo que se es, t en iendo con-
encia de ello, se puede ser l ibres y 

"o •moelles., como d e c í a de noso-
los valencianos, el Conde Du-

2 * de Olivares. Porque sin l iber tad 
aiBo comunidad, la otra, la ind iv i 

dual , s iempre se rá una s imple gene
ra l i zac ión de derecho al voto. Só lo 
con la l i b e r t a d c o l e c t i v a , con la 
r e í d e n t i f i c a c i ó n de cada una de las 
comunidades nacionales peninsula
res, p o d r á darse cada una de ellas 
sus propias soluciones con sus pro
pios recursos. No hay otra posibil i
dad, puesto que la óp t i ca centralista 
es, a t r i b u y é n d o l e una buena inten
c ión que no e s t á tan clara n i m u c h í 
s imo menos, " h o m o l o g a d o r a » mien
tras que la rea l idad es h e t e r o g é n e a . 

C l a r o que t o d o esto se p o d r í a 
reduc i r m á s t o d a v í a r e f i r i é n d o l o al 
p u n t o de p a r t i d a . Unos creen que 
desde los Austr ias a nuestros d í a s se 
ha ganado - e n l i b e r t a d - s u p r i 
miendo los Fueros, por ejemplo, y 
s u s t i t u y é n d o l o s por el jacobinismo 
centralista, con los que e s t á n incluso 
contra el federalismo, mientras que 
otros no podemos creer en el jacobis-
mo centralista porque estamos don
de estamos y hemos de soportar , 
entre otras muchas cosas, que cuan
do a l g u i e n hab la de la « b o t a de 
Madr id» , le salgan desde la izquierda 
incluso quienes evoquen el castizo 
M a d r i d que retrataba A r n í c h e s , pa
r a p r e g u n t a r s í se t r a t a de ese 
M a d r i d o del que padece la s i t u a c i ó n 
suburb ia l a la que han llegado desde 
una i m i g r a c í ó n de pura necesidad. 
Quienes plantean las cosas asi, sa
ben muy bien, por supuesto, que no 
es de esa bota de la que se t r a t a . 
Porque esos pies no llevan botas sino 
alpargatas o zapatos baratos de los 
que nadie ha hablado como l imi t a 
dores de n inguna l iber tad sino como 
necesitados de ella. 

Pero este es o t r o tema y el que 
t e r m i n a en este punto es el tema de 
la d e s a p a r i c i ó n , sumidos en el pozo 
m o n o p o l í s t i c o de una sola ofer ta 
social is ta , de los pa r t idos que po
d r í a n haber sido - y que puede que 
vuelvan a serlo porque la necesida
des ins i s ten te y no ce sa - quienes 
planteen la c u e s t i ó n global de cada 
pueblo y la fuerza de su ident idad 
recuperada para ser quienes son y 
darse a sí mismos las soluciones que 
no les d a r á nadie, con sus propios 
recursos porque nadie, tampoco, les 
va a a p o r t a r n i n g u n o , por mucho 
que se hable de sol idar idad. Y cuan
do d igo comunidades nacionales , 
pueblos de esas comunidades, digo 
todos los que en ellas v iven y traba
j a n . Porque una de dos: o los que 
han llegado a t rabajar en ellos asu
men la necesidad de ser colectiva
mente libres al l í donde e s t á n , o se 
echan t ierra a los ojos, van contra 
sus intereses, t rabajando por la des-
p e r s o n a l i z a c i ó n a cambio de nada. 

N o es este, po r ú l t i m o y para 
t e rminar , el caso de Galicia, donde 
no llegan inmigrantes sino que se 
han de i r unos excedentes de pobla
c i ó n que p o d r í a n ser la fuerza de 
trabajo necesaria para su desarrollo 
si n o o c u r r i e r a que los recursos 
ga l l egos v a n fue ra de Gal ic ia 
- e n e r g í a e l é c t r i c a , por e j e m p l o -
mientras l legan allí las actividades 
industriales que no quieren donde 
t ienen fuerza para rechazarlas. La 
fuerza de la ident idad recuperada 
f rente a la debi l idad de quienes no 
llegan a ser aquello que son. 

R E S P U B L I C A 

El Rey y la Constitución 

N O h a y d u d a de que se h a c u l m i n a d o es ta l a r g a e t a p a 
p r e d e m o c r á t i c a s i n mayores sobresa l tos y de tjue se h a 
desmontado todo e l sistema legal f ranquis ta , sus t i t uyéndo lo p o r la 
Cons t i tuc ión , gracias a la voluntad del Rey. E l presidente S u á r e z 

y algunos personajes como Gut ié r rez M e l l a d o o H e r n á n d e z G i l no han sido 
m á s que meros ejecutores de las consignas generales que emanaban del 
Palacio de la Zarzuela. ¿ C r e e n acaso posible que e l só lo prestigio del 
presidente del Gobierno pudo neutral izar la i r a que se a p o d e r ó de ciertos 
sectores de la n a c i ó n sobre todo de los militares, cuando fue legalizado e l 
Part ido Comunista. ¿ E n qué h a b r í a desembocado la oleada de provocaciones 
terroristas? Unicamente la f i g u r a del M o n a r c a era capaz de mantener a raya 
las querenc ias o las vele idades de quienes q u i z á s h u b i e r a n p o d i d o 
protagonizar un intento de golpe de Estado. 

Juan Cario I ha sido e l ún ico motor de l cambio y con su sola presencia se 
ha podido dar cima a l difícil proceso de establecer una democracia. L o que 
ha ocurrido en E s p a ñ a no tiene precedente alguno en la His to r ia . 

Algunos han criticado que la Cons t i tuc ión disminuye sensiblemente los 
poderes del Rey. N o saben lo que dicen. E l M o n a r c a ha de estar p o r encima 
de los partidos, a l margen de su a c t u a c i ó n . E l presidente de las Cortes ha 
declarado que " D o n Juan Carlos ha comprendido que es e l pueblo p o r s í y a 
sus legít imos representantes a quienes incumbe la a c c i ó n po l í t i ca» . Ese es el 
papel que en la actualidad representan las M o n a r q u í a s que hay en Europa, 
y que han sobrevivido, precisamente gracias a aceptar de buen grado e l 
cumplimiento de su nueva mis ión. 

E n E s p a ñ a el Rey, a d e m á s de representar unidad y permanencia del 
Estado, cumpl i r á la trascendental misión de hacer p r á c t i c a m e n t e imposible la 
rea l izac ión de un golpe de Estado. ¿ I m a g i n a n p o r un momento la viabi l idad 
de un levantamiento que acuse a l Rey de comunista o de separatista? Y digo 
que acuse, puesto que es impensable que se produzca p a r a apoyar a l Monarca , 
pues pretender que hiciera un papel semejante a l de Constantino de Grecia 
—su cuñado , no lo olvidemos— me parece absolutamente inveros ímil . 

El Rey y el Ejército 

P R E C I S A M E N T E unas palabras de G u t i é r r e z Mel lado vienen a 
coi\firmar esto ú l t imo que comentaba. E l teniente general ha 
manifestado que ' l a s Fuerzas Armadas sólo las representa e l R e y . 
Semejante a f i r m a c i ó n no s ó l o v a c í a de contenido supuestas 

interpretaciones acerca del voto emitido p o r los senadores mili tares, sino que 
s i túa en su exacto valor y trascendencia cualquier d e c l a r a c i ó n o a c t u a c i ó n que 
pudieran real izar a l g ú n m i l i t a r destacado. 

Esa es un a de las misiones que cumple la f i g u r a del Rey en E s p a ñ a , 
vinculación que se me antoja trascendental. 

H a sido muy oportuno que el vicepresidente del Gobierno lo r e c o r d a r á , 
precisamente, ahora. 

Los socialistas y la Monarquía 

D E C I A antes que gracias a Juan Carlos I se ha pasado de una 
dictadura a una democracia, y de a h í que hayamos podido tener 
la Cons t i tuc ión que se acaba de votar. 

T a l como acaba de precisar Felipe G o n z á l e z , e l Rey, a p a r t i r de 
la Cons t i tuc ión , y a no es el sucesor de Franco. L a ruptura con el pasado 
dictator ial es un hecho indiscutible. Y porque e l M o n a r c a desea tener un 
origen d e m o c r á t i c o j u r a r á e l texto fundamenta l que se ha aprobado en las 
Cortes. 

•Hemos defendido como d e m ó c r a t a s nuestras convicciones republicanas 
-dec la ra e l l íder del PSOE—, y en f u n c i ó n de esta acti tud, t ra tando de 
reducir los poderes del Jefe del Estado, a los l ími tes de las M o n a r q u í a s 
parlamentarias. Es esa la condic ión de nuestra a c e p t a c i ó n , en tanto que 
d e m ó c r a t a s , de la inst i tución m o n á r q u i c a . » Semejante a r g u m e n t a c i ó n puede 
ser, en pr incipio , vál ida p a r a aquellos part idos que h i s t ó r i c a m e n t e o no, sean 
republicanos. Toda una lección de modos y de po l í t i ca . 

Lluís Permanyer 



; Existen alternativas ¿ 
al socialismo 

L A l ibe r t ad no puede subsis
t i r mucho t i empo exclusi
vamente a niveles ind iv i 
duales. Es preciso, para 

que c u a j e , que la l i b e r t a d se d é 
t a m b i é n a n ive l social, que impreg
ne el modelo de sociedad existente. 
¿ P u e d e n ex is t i r sociedades libres? 

E l s i g n o d e los t i e m p o s d i c e n 
muchos que nos conduce hacia so
ciedades planificadas, m á s o menos 
d e m o c r á t i c a m e n t e ; que no otra cosa 
son los modelos de sociedades socia
listas o eurocomunistas. La planif i 
c a c i ó n no es s ino u n m e r o in s t ru 
m e n t o , y p o r lo t a n t o puede ser 
buena o mala s e g ú n se ut i l ice . Lo 
que sí parece que puede tener gra-

José Luis Lucas Tomás 
ves pe l igros , en si m i smo , es una 
sociedad planif icada: porque siem
pre se d a r á n los planificadores y los 
planificados... y los planificadores, 
d e m o c r á t i c o s o no, propenden a pla
ni f icar cada vez con mayor p rec i s ión 
y, sobre todo, a perdurar . 

Pero lo peligroso no es el signo de 
los t iempos: lo realmente grave es 
que parece no haber n inguna alter
nativa v á l i d a frente a las a l ternat i 
vas socialista y eurocomunista. Los 
indiv iduos que viven en sociedades 
con s i s t ema de empresa p r i v a d a 
t i enen en muchos casos un c ie r to 
sent imiento de mala conciencia; y 
en cua lquier caso lo que se observa 
en ellos es como un cierto cansancio 

de r ro t i s t a f ren te a las posiciones 
i d e o l ó g i c a s antes mencionadas, que 
si que desean y luchan para que los 
signos de los t i empos sean conse
cuentes con sus puntos de vista. 

¿ H a y o no a l t e r n a t i v a v á l i d a ? 
Creemos que si, y pensamos que lo 
es el modelo de Sociedad de L ib re 
In ic ia t iva (S.L.I.). 

En una Sociedad de L . I . el em
prender, el tener iniciativas, es un 
derecho y una ob l igac ión de todos 
los individuos y grupos sociales. Es 
un t i p o de sociedad en la que no 
puede confiarse todo en el Estado. 
E s p a ñ a ha sido durante m u c h í s i m o s 
a ñ o s un p a í s que casi todo lo ha 
esperado del Estado; buena parte de 

los e s p a ñ o l e s h a n s o ñ a d o 
seguridad de un sueldo que d 
indirectamente viniese a trav-
A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a . La.-
in te lec tua les del p a í s han i 
sus fuerzas y anhelos en la i 
lucha por la seguridad, de p 
que s u p o n í a superar unas o 
nes. E l Estado, en def in i t iva 
seguridad: y és te es un vaU 
apreciado. El Estado puede 
p a t r ó n ingra to y moroso, pt 
queda compensado a m p l i 
con el absentismo y la inerci 
c rá t i ca . ¡ C u á n t o s e s p a ñ o l e s en 
so luc ión de los problemas ha | 
nos a todos funcionarios! 

Una Sociedad de L i b r e In : 
es p lu ra l . Son muchas las inic 
muchos los que emprenden, 
el pun to de vista de un plani 
este t ipo de sociedad es una se 
d i f í c i l : H a y tantos i n d í v i d 
gen te p iensa y q u i e r e eos 
distintas... parece como una 

Esta imagen se la he podid< m | 
char a varios funcionarios i <paá 
Ies, que, independientement( de I 
i d e o l ó g i c o , se s e n t í a n much ) iim| 
confortables con una socied^ d i 
un organigrama def inido y f irnutl 

Espejos y espejisi 

Cazador de mariposas 
UN muchacho que ha sucumbido al impulso de dedicarse 

a escribir me manda sus primeros intentos. Uno de 
ellos me gusta: »A media tarde». El autor sale de su 
casa a media tarde de un domingo, toma el autobús, 

entra en un café... Nada trasdendental. Pero todo llevado 
directamente de la realidad al papel, con observaciones, aunque 
facilonas, de carne y hueso. Le dye al autor: 

—Me gusta. Hazlo así para empezar. Toma nota de todo lo 
que veas y explícalo. Esta mezcla del pequeño mundo exterior y 
el Juego propio, te sale bastante bien. 

Mi consejo le defraudó. Se ve que esperaba más. Me decía: 
—Si lo hago así pronto agotaré el tema. Mi vida es siempre 

igual: de mi casa a la oficina, de la oficina a mi casa. Siempre 
la misma gente y el mismo camino. 

—No importa. Si sabes mirar, la vida diaria te cundirá. No 
lo dudes. 

Me parece que no le mentí. Recuerdo haber leído que un 
escritor maduro, del que no recuerdo el nombre, recibió la visita 
de un sobrino mozalbete. Y el escritor le preguntó: 

—¿Qué has visto hoy o ayer que te llamara la atención? 
Y el sobrino dijo que no había visto nada, que no había 

ocurrido nada, que... nada, nada. Y el escritor protestó: 
—¿Cómo que no? Siempre y en todas partes ocurren cosas. 

Di que tú no has sabido mirar. Si te obligaran a tomar nota de 
todo lo que ocurre a tu alrededor, mirarías más y te darías más 
cuenta de la multitud de temas que la realidad ofrece sin cesar. 

Ignoro si el futuro escritor ha seguido mi consejo. Y no pienso 
que me equivocara al dárselo. Si cuando miramos tratamos de 
ver, nunca dejaremos de encontrar temas y temas. Ocurre que los 

ojos se mueven frecuentemente en el aire sin más propósii > (¡tul 
la pasajera distracción del vuelo, pero si tomamos nota de toáo\ 
como en cumplimiento de un encargo, miramos mejor, vemo má 
y van surgiendo temas. Lo mismo que en el campo i lela»] 
mariposas, en la ciudad y en todas partes van y vienen los i mas. I 
Sí; el cazador de temas y el cazador de mariposas en fl. ,'0 « | 
parecen. 

Estaba un día parado en la calle. Pasó un amigo v n 
preguntó: 

—¿Qué haces aquí? 
—Cazo mariposas. 
Le tuve que explicar que les llamo mariposas a los tem s ?w | 

revolotean por todas las partes. Y él: 
—¿A mí también? 
—Si me cuentas algo interesante que yo no sepa, se is 

gran mariposa de hoy. Y te lo agradeceré. 
No me contó nada que mereciera la pena. No era un i migo | 

mariposa. 
Repito, repito... ¡Cómo me gusta repetirí El cazad' r & 

tetemos y el cazador de mariposas se parecen mucho. Un ¡ 'o d( 
sol, en el campo... Vemos volar mariposas de colores. Pero i unco 
las hemos cazado. Las vemos como manchas vivas mecidas en d 
aire. Si las cazamos y las estudiamos, veremos que pertene 'en" 
especies distintas, que todas han sido clasificadas. Y para el 
las observa y estudia, cada mariposa se convierte en un h mu-

Repito otra vez. Tomar nota de todo, en una calle, en un treh 
en un avión, es como cazar mariposas en un valle florido 

Noel Clarad 
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^ntt perfecto: que p r e f e r í a n unas 
aciones menos complejas y con 
no- variables de comportamien-

\ l i - L . I . es compleja: pero es que 
| l ibertad es compleja. A los ciuda-
|nos se les ocurre emprender cosas 
nj -pares, y emprenden con fór-
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v m é t o d o s t a m b i é n dist intos, 
tanto en el terreno econóra i -
no e n e l c u l t u r a l o en e l 

En U P I S.L.I . cabe la comu-
Iguien o algunos desean v i v i r 
unas, pueden hacerlo, lo que 
den es obl igar a otros a v i v i r 

El modelo de S.L.I . se basa 
afianza en el hombre: en que 
¡iré t iene él derecho a prefe-
er y desear lo que le parece 
una sociedad que no preten-
vert ir» a los hombres para 

n la imagen que el sistema 
propone. 

S.L.I. no es una sociedad sin 
;as. Es una sociedad que per-
ural idad de idologias. y por 
mn es un modelo abier to y 

erte —pues lucha con todas 
rzas contra aquellas ideolo-
lusivistas que pretenden dc-

.odo el s i s t ema- . Una S.L.I . 
muy d is t in to a un sistema 
sistema que no d e s a p a r e c i ó 

dad Media, sino que ha sido 
lered lo por algunas ideo log ía s po-
llicaí donde unos determinados se-
lores el Estado deciden el modelo 

i coi portamiento a seguir por los 
ludaomos. 

üm S.L.I . no es u n mode lo de 
nnvi ncia conservador. E l conser-

ladur -mo es la p r inc ipa l argumen-
[ación que los modelos socialistas o 
jurocomunistas aplican a las dis t in-

si ¡ e d a d e s que p r e t enden ser 
tmse lentes con la L i b r e In ic ia t iva . 

Pero nos parece claro que la l iber tad 
fe mi chos es m á s creativa que la 

eatl idad de sólo unos pocos, de 
Iquel 4 que tienen el poder. Una S. 
y I . e'- más d i n á m i c a , y m á s retado-
t l ; ê  hay que a f i rmar lo : tener el 
perecí i y la o b l i g a c i ó n de empren-

iempre un riesgo: porque las 
as - d e c u a l q u i e r t i p o que 
pueden salir b ien o m a l : el 
idizarse del p a p á Estado o 
ido es siempre m á s compro-
que seguir siendo un «bien 

•Jo». Cons t ru i r una sociedad 
bres siempre ha sido dif íc i l , 
' demuestra la h is tor ia , pero 
se diga que es u n proyecto 
ador. 

SJLL no es equivalente a una 
¡I capitalista Una S .L . I . acó-
0 las in i c i a t ivas de los em-
lores vía capital , como las de 
1 que emprenden basados en 

acidades profesionales, como 
se basan en pr inc ip ios per-

tas de u n o y o t r o s e n t i d o 
o. Como dejamos dicho, en 

- 1 . cabe la comuna, y cabe la 
lión, y las diversas f ó r m u l a s 
ic ipación; lo que no cabe es 
r una f ó r m u l a , a u n q u e a 
lis parezca la ó p t i m a . Una 

|si ser ,c'<to sobre la real idad actual 
| nô  mdica que en las sociedades 

Pur istas avanzadas existen m á s 
luí ios coincidentes con las ca-

I B M ' "'cas de la S L J - Que en otros 
Welos de sociedad. En el lo puede 

haber varias razones: una q u i z á s es 
que el cap i t a l - e n cuanto i n s t r u 
mento que e s - es m á s móvi l , m á s 
cambiante, que el poder o los dog
mas: el capi ta l se gana y se pierde: el 
poder y los dogmas suelen no dejar
se avasallar por n inguna competen
cia. Por otra parte, en estas socieda
des capitalistas mencionadas los as
pectos pol í t icos y culturales suelen 
moverse con buenas dosis de liber
tad. 

Con las anteriores afirmaciones, 
resultado de nuestra propia observa
c i ó n de la realidad, no queremos en 
n i n g ú n momento hacer coincidi r L i 
bre In ic ia t iva con capitalismo. Acla
r a r este p u n t o , r e f i r i é n d o n o s al 
m u n d o de la empresa m e r c a n t i l , 
puede resultar revelador. La empre
sa mercan t i l existe en Occidente y 
en Oriente: en pa í ses d e m o c r á t i c o s y 
en pa í s e s autor i tar ios: en pa í s e s r i 
cos y pobres. La empresa es una 
manera de t rabajar que los hombres 
han encontrado para conseguir unos 
objetivos. En este sentido, la empre
sa es un ente social que a todos los 
ciudadanos interesa e impor ta cui
d a r p a r a que f u n c i o n e cada vez 
mejor , y puedan asi abtenerse cada 
vez m á s y mejores bienes y servicios 
p a r a las personas que f o r m a n la 
comunidad. 

L a empresa, que es una de las 
ins t i tuc iones m á s d i n á m i c a s en el 
m u n d o ac tua l , viene func ionando 
acogida a unas determinadas f ó r m u 
las j u r í d i c a s , individuales o societa
rias, entre las . •» c a b r í a destacar la 
sociedad ó' . ; cooperativa. 
H a b i é n d o l e , .c lunuu en los ú l t i 
mos cincuenta a ñ o s una i r r u p c i ó n 
impor tan te en el mundo de la em
presa de entidades púb l i ca s , pr inc i 
palmente por parte del Estado y de 
los Munic ip ios , el lo se ha realizado 
casi invar iablemente a t r a v é s de los 
moldes de la sociedad a n ó n i m a . Este 
mismo é x i t o de la sociedad a n ó n i m a , 
que es una f ó r m u l a donde el poder 
se hace res idir en los aportadores de 
c a p i t a l , es lo que ha l l e v a d o t an 
frecuentemente a confundi r empre
sa con sociedad a n ó n i m a , y lo que es 
m á s grave, empresa con capitalismo. 
Y d e b e r í a quedar claro, para benefi
cio de todos, que la sociedad anón i 
ma es una de las posibles formas 
societar ias para emprender , para 
hacer empresa mercant i l . 

Una Sociedad de L ib re In ic ia t iva 
no sólo acepta sino que se basa de 
manera fundamenta l en la l iber tad 
de emprender de sus dist intos miem
bros: ello l ó g i c a m e n t e afecta tam
b ién a las pisibles f ó r m u l a s especifi
cas bajo las que se puede empren
der. Es a t r a v é s de una variedad de 
f ó r m u l a s como resulta posible com
p r o b a r c u á l e s de el las f avo recen 
actuaciones m á s eficaces, c u á l e s de 
ellas ayudan a desarrollar comporta
mien tos de mayor j u s t i c i a , y e l lo 
t a n t o para sus propios e lementos 
consti tuyentes como para la socie
dad en general. 

Debe quedar, pues, c laro que la 
empresa pr ivada capitalista es una 
de las posibles f ó r m u l a s de empresa 
pr ivada , que es deseable exista en 
u n sistema de L ib re In ic ia t iva . 

E n la S . L . I . caben t a m b i é n , por 
p u r a l ó g i c a c o n l o expues to , las 
i n i c i a t i v a s estables, por lo que en 
def in i t iva llegamos a que unas orga
nizaciones e c o n ó m i c a s y cul turales 
de t ipo mixto , con diversas f ó r m u l a s 
de p a r t i c i p a c i ó n y compromiso en
t r e i n d i v i d u o s y g r u p o s sociales 
- i n c l u i d o el Es tado- son perfecta
m e n t e e n c a j a b l e s en e l s i s t e m a 
abierto de la S.L.I . . sin olvidar por 
ello que lo deseable en la p r á c t i c a es 
un grado de intervencionismo de los 
grupos m á s grandes y poderosos el 
menor posible: o lo que es lo mismo, 
dando p r i o r i d a d , en el funciona
miento de la sociedad, a los grupos 
con menos poder en la e s t ruc tu ra 
formal del pa í s . 

Uno de los indicadores m á s claros 
de la e v o l u c i ó n de las sociedades 
hacia el modelo de S.L.I . es la cuan
t ía y variedad de las organizaciones 
y asociaciones de todo t ipo existen

tes en la sociedad. Una sociedad con 
g r a n n ú m e r o de asociaciones, de 
clubs, de fundaciones, de federacio
nes, etc., es una sociedad con vida, 
con ganas de emprender. Lo pr io r i 
ta r io es la Sociedad y no el Estado: el 
Estado debe ser una o r g a n i z a c i ó n 
m á s - y sin duda c l ave - dentro del 
en t r amado social de una sociedad 
humana. 

Los hombres y las sociedades l i 
bres deben tener una a l t e rna t iva 
social, pol í t ica y e c o n ó m i c a que ofre
cer al mundo: no pueden quedar a la 
defensiva ante movimientos ideoló
gicos b á s i c a m e n t e estatalistas. Las 
sociedades l ibres vienen mostrando 
cada vez m á s esas actitudes cansa
das, de que antes hablamos, con lo 
que pe l ig ra c l a ramen te su p rop ia 
subsistencia. O los hombres l ibres 
encuentran sentido y defienden sus 
libertades, o la sociedad d e j a r á de 
ser l ibre . • 

INTERROGANTES 

Música en el banco 
DE las cosas en que menos ent iendo es de banca. Pero como cliente 

creo que tengo derecho a sostener una o p i n i ó n . Y m i o p i n i ó n es 
que la banca e s p a ñ o l a , en c o m p a r a c i ó n con la de N o r t e a m é r i c a y 
la de los pa í s e s de la Europa occidental, es muy peculiar. L o 

p r i m e r o que l l a m a la a t e n c i ó n es la desmedida can t i dad de sucursales 
diseminadas por doquier , cuando la m a y o r í a de las cuales carecen de 
posibilidades de r eun i r una cl ientela que jus t i f ique su existencia. Escasas en 
clientela, esas sucursales funcionan con una n ó m i n a sumamente exigua. 
T a n e x i g u a que s ó l o c o n que se j u n t e n dos c l i en t e s , la d e m o r a es 
considerable porque un mismo empleado ba de hacer todos los t r á m i t e s . Y 
los t r á m i t e s no son sencillos, por lo regular . Porque los m é t o d o s son a 
menudo i n c r e í b l e m e n t e espesos. Por e jemplo, ¿ p o r q u é no puedo ingresar 
un t a lón en una sucursal diferente de aquella, de un banco muy impor tan te , 
en el que tengo cuenta? Se me contesta: «¿Y si el t a l ó n no es conforme, qué?» 
Y yo d igo : «Si no es con fo rme ya m e lo d e v o l v e r á n , pues no pre tendo 
cobrarlo, sino sólo i ng re sa r lo» . Insisten: «Pero mientras tanto se lo abonamos 
y usted puede disponer de esta cantidad y en tonces . . .» Y yo arguyo: «Si, pero 
existe un sistema l lamado "saldo re tenido", s e g ú n el cual no me abonan 
ustedes este cheque hasta que lo hayan cobrado... y a d e m á s ¿soy o no soy 
cliente de ustedes, aunque de otra sucu r sa l ?» I n ú t i l . N o quieren aceptar el 
s imple ingreso de un t a l ó n , porque m i cuenta es tá en o t r a sucursal. Y como 
és t e , muchos casos m á s que p o d r í a re fer i r ahora mismo. Y m i in ter rogante 
es: ¿se ha considerado la posibi l idad de dar m á s facilidades a la cl ientela 
cada vez que un banco decide la apertura de una nueva sucursal, o por el 
contrar io , es el i n t e r é s del propio banco el ú n i c o m ó v i l ? 

En las sedes centrales de los grandes bancos, la a t e n c i ó n al cl iente es 
poco m á s sa t i s fac tor ia . Sobre la despersonalizada s e n s a c i ó n de I n f i m o 
a n o n i m a t o que se perc ibe en el t r a t o de aquel las personas que e s t á n 
acostumbradas a t ra ta r con n ú m e r o s , se a ñ a d e n las largas demoras y las 
dilatadas esperas para resolver cualquier c u e s t i ó n . Tanto es asi que m e 
pregunto si los bancos no p o d r í a n hacer algo para humanizar de manera 
calurosa y cordia l la permanencia de los clientes en sus sedes. Pr imeramen
te, colocando bonitas y abundantes florecitas en el exter ior y c u i d á n d o l a s 
esmeradamente, como t ienen el p r u r i t o de hacerlo todos los bancos de 
Ingla ter ra . En segundo lugar , procurando amenizar la espera, en e l in te r io r . 
Por ejemplo, s i rviendo refrescos, aunque sea con m á q u i n a s a u t o m á t i c a s . 
A d e m á s , colocando mesas y sillas, que se puedan u t i l i za r para tomarse 
aquellos refrescos, para escribir , para leer, para dia logar m á s c ó m o d a m e n t e 
que de pie. . . A d e m á s , o f rec iendo m ú s i c a . Pero, po r favor , no m ú s i c a 
alienante y masificadora a t r a v é s de los altavoces conectados a l a red de u n 
•h i lo mus ica l» cualquiera, sino m ú s i c a viva, que p o d r í a adminis ta r a l l í 

mismo, sentado al piano y con todos los honores, un m ú s i c o profesional . 

¿Soy tozudo? Bueno, d é j e n m e r epe t i r , y a d e m á s , con é n f a s i s . E n el 
exterior, flores bonitas y, dent ro , refrescos, acaso t a m b i é n el p e r i ó d i c o del 
d ía , mesas y sillas y m ú s i c a viva a cargo de un pianista. ¿No seria mucho m á s 
grato que ahora i r a la cen t ra l de u n banco y pasar a l l í el t i empo necesario 
para la g e s t i ó n ? 

A. Mallofré 



DE LO ECONOMICO 

Explotación agraria familiar y gran explo tac ión comercial, una d ico tomía que requiere una polít ica de coexistencia equilibrada. 

La depreciación monetaria 
y de las leyes agrarias 

D E acuerdo con el progra
ma establecido hace un 
a ñ o en los pactos de la 
Moncloa, en real idad con 

u n p e q u e ñ o r e t r a s o , se d i s c u t i r á 
p ron to en las Cortes las nueva ley de 
a r r e n d a m i e n t o s r ú s t i c o s . Esta es 
una pieza de un paquete m á s ampl io 
compuesto entre otras de la elabora
c i ó n de un p lan de o r d e n a c i ó n de 
cul t ivos , la p r e s e n t a c i ó n de una nue
va ley de Reforma Agra r i a . 

Ley de arrendamientos 
rústicos 

Dent ro de la p r o b l e m á t i c a agra
ria, una ley de arrendamientos rús t i 
cos debe tener como f i n p r inc ipa l el 
ordenamiento de las operaciones de 
a r rendamiento de la t i e r ra para fa
vorecer su mejor uso. E l lo ha de ser 
compat ib le con la f o r m a c i ó n de uni 
dades de p r o d u c c i ó n agraria, esto es, 
empresas que cumplan en su con
j u n t o las f inal idades que el sector 
agrar io tiene asignadas. Tradic ional 
mente dichas finalidades han sido: 
e l abas tec imien to de la demanda 
i n t e r i o r de a l imentos , la g e n e r a c i ó n 
de divisas a t r a v é s de la act ividad 
exportadora, y el favorecimiento de 
trasvases de factores de p r o d u c c i ó n 
como el t rabajo y el capi ta l hacia 
otros sectores (estas ú l t i m a s corres
pondiendo a fases pasadas del desa
r r o l l o agrar io e s p a ñ d l ) . A é s t a s se 
p o d r í a n a ñ a d i r un con jun to de nue
vas finalidades que corresponden a 
la nueva s i t u a c i ó n y que pueden ser 
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importantes en ciertas regiones del 
Es tado , po r e j e m p l o el m a n t e n i 
mien to de la ac t iv idad e c o n ó m i c a en 
zonas sin ot ra a l ternat iva, o la coope
r a c i ó n a la p r e s e r v a c i ó n de ciertos 
equi l ibr ios eco lóg icos . E l fondo de la 
c u e s t i ó n es a m e n u d o e l t i p o de 
empresa que debe protagonizar el 
modelo de desarrol lo. 

Fines de la 
política agraria 

Las al ternat ivas d i c o t ó m i c a s en
t re e x p l o t a c i ó n fami l i a r y gran ex
p l o t a c i ó n comercia l , tan debatidas y 
e s g r i m i d a s , gene ra lmen te en t re 
agrupaciones po l í t i c a s de signo con
t ra r io , no es m á s que una ve r s ión 
m u y s impl i f icada del problema real. 
E l t ipo de desarrol lo e c o n ó m i c o pa
sado y el que se puede esperar en el 
pa í s , dentro de una cierta veros imi l i 
t u d , ind ican que el t ipo de empresa 
agrar ia c u b r i r á ampl iamente las dos 
al ternativas, y las grandes explota
ciones comerciales c o e x i s t i r á n con 
un c ier to n ú m e r o de explotaciones 
famil iares . E l Estado, in terpre tando 
las preferencias sociales d e b e r á s in 
embargo u t i l i za r medios de a c c i ó n 
que p e r m i t a n s i m u l t á n e a m e n t e la 
ayuda a las empresas agrar ias en 
dif icul tades con el funcionamiento 
del mercado. En otras palabras de
b e r á r e n u n c i a r p a u l a t i n a m e n t e a 
u t i l izar la po l í t i c a agrar ia como me
d i o de sostenimiento de rentas, para 
dejar que sea en todo caso el Minis
ter io de Hacienda quien se ocupe de 

ello, o b ien una c o m b i n a c i ó n entre 
a m b a s p r o p o r c i o n e s . La p o l í t i c a 
agraria i rá adquir iendo, suponemos, 
cada vez m á s funciones controlado-
ras de los mercados, e s t a b i l í z a d o r a s 
de los precios, e inspectora de la 
leg i t ima a s i g n a c i ó n de los recursos a 
t r a v é s de unos precios que no bene
f ic ien a unos pocos en nombre de 
muchos . D e n t r o de este o rden de 
cosas es deseable que se complete el 
p rograma establecido en los pactos 
de la Moncloa, que inc lu í a a d e m á s 
de las propuestas mencionadas ante
r i o r m e n t e la r e m o d e l a c i ó n de la 
po l í t i ca de precios con una mayor 
i n c l u s i ó n de los productores en su 
e l a b o r a c i ó n , el establecimiento de 
un nuevo marco legal para las Cajas 
de A h o r r o Rura l e s , la r e f o r m a y 
a d a p t a c i ó n de los canales comercia
les de productos agrarios. S in em
bargo d e t r á s de toda reforma parcial 
o sectorial se hal la el condicionante 
del modelo e c o n ó m i c o existente en 
el pais. 

No hay desarrolio agra
rio sin estabilidad 

Es ya una propuesta conocida en 
los ú l t i m o s a ñ o s que E s p a ñ a sufre 
u n proceso de una r á p i d a a s c e n s i ó n 
de los precios, es decir I N F L A C I O N . 
M u c h a t i n t a se ha hecho c o r r e r 
sob re este t e m a por p l u m a s m á s 
m e r i t o r i a s , hay , s i n e m b a r g o u n 
aspecto de la in f l ac ión que merece 
ser destacado cuando se discute el 
t i p o de ag r i cu l tu ra que pretendemos 
y se p repara una ley de Ar renda 

mientos Rús t i cos , y posterio nenM 
una de Reforma Agrar ia . E l ^pecitl 
a t ener en cuenta es la in :HÍ::I 
afecta al p a t r ó n monetar io, I pe»l 
ta, en el sen t ido que lo de iriuil 
como ac t ivo depos i ta r io de valotl 
fu tu ro : es deci r la moneda c ja ( t i 
ser un ins t rumento i d ó n e o ps a plH 
nif icar , especialmente a largc plam| 
como en el caso del Sector A ram 
Este hecho queda clarament< ref t l 
j ado en r e l a c i ó n entre el pr :1o I 
los arrendamientos y el preci delil 
t ie r ra . E l precio de la t i e r ra 'nejij 
sobre todo las presiones infh ioniíl 
tas, y se convierte en un serio impej 
d imento para la movi l idad de e m i | 
y e l acceso a la p rop iedad le 1 
p e q u e ñ o s y medianos agrici torevl 
especialmente los agricultore jóvf| 
nes que son los f u t u r o s je • 
e x p l o t a c i ó n . Desconociendo c los»I 
n ive l del Estado, hemos de i iliaM 
observaciones de otros palse eun> 
peos para e jempl i f icar lo anti licho 
Si observamos el precio del ar anda I 
miento en porcentaje sobre I pf*| 
ció de la tierra (por Ha), esta i lacifli| 
ha d i s m i n u i d o en Franc ia . 
P a í s e s Bajos, Bé lg ica , Reino l ido)! 
Pais de Gales en t re 1963 \ 19'5 
reduciendo la movi l idad de erras 
para uso agrar io . 

El planteamiento de toda; estas ] 
nuevas leyes agrarias, ya sea ilesdt 
Madr id , ya sea en todas las n ion*5 
del Estado, h a r á bien en con dw" 
és ta , a nuestro j u i c io , pr incip 1 di'i' 
cui tad en estos momentos, est > we' 
desar ro l lo de la a g r i c u l t u r a en s11 
vert iente de las estructuras. Ctesdí 
este punto de vista eo pues in< ispe" 
sable plantear la pol í t ica Hs 
o r d e n a m i e n t o de cu l t ivos y tod" 
aquellas medidas destinadas i ' ^ " " ' 
ro a preservar y luego a hacer nus 
t r anspa ren te nuest ro mercado * 
t ierras. Só lo de esta manera se P"̂  
de esperar que las propias empfep 
a g r a r i a s p u e d a n responder a 
incentivos p ú b l i c o s e in ic ia r el c'"^ 
no de la a d a p t a c i ó n a un nue* 
mercado europeo.B 



Nacer es una maravillosa función de la 
naturaleza. Vivir y dormir es un acto que se 

puede hacer hasta en los brazos amorosos 
de una madre, pero descansar sin que la 

espalda se resienta, es una 
necesidad vital que los nuevos equipos 

F L E X - MULTIELASTIC convertirán para 
usted, en atracción irresistible. Este niño, 
usted, todos, necesitamos una superficie tersa, 
elástica e higiénica. Exactamente 
un colchón F L E X - MULTIELASTIC. 
No se conforme con menos. 

N U E V O S M O D E L O S 

isncFlexmulrielasticFlexmultielasticFlexmultielascicFlex 
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Hacia el Estatuto de Autonomía 
Josep Benet 

Cata lunya vue lve a encontrarse 
en unos momentos cruciales de su 
historia. Durante las p r ó x i m a s sema
nas, el pueblo c a t a l á n d e b e r á pro
nunciarse sobre el proyecto de Cons
t i t u c i ó n del Estado e s p a ñ o l y . en 
consecuencia, sobre el marco consti
tucional del fu turo Estatuto de Au
t o n o m í a a que aspira nuestro pue
blo, y la Asamblea de P a r l a m e n t a r í s 
de Catalunya, formada por los dipu
tados y senadores e lec tos en las 
c i r cunsc r ipc iones del P r inc ipado , 
d e b e r á aprobar el proyecto del Esta
tuto de A u t o n o m í a que se d i s c u t i r á 
en la C o m i s i ó n C o n s t i t u c i o n a l del 
Congreso de los Diputados. Por tan
to, se van a tomar decisiones que 
c o n f i g u r a r á n e l f u t u r o de Catalu
nya . La responsab i l idad , pues, de 
todos los catalanes en esta hora , 
tanto de los par lamentar ios como de 
los ciudadanos en general, es gran
de, porque de cada uno de ellos va a 
depender este futuro . 

Paso previo a la d i scus ión y apro
b a c i ó n oficial del Estatuto de Auto
n o m í a es la vo tac ión en el r e fe rén

d u m const i tucional del p r ó x i m o dia 
6 de d i c i e m b r e . Es n a t u r a l , pues, 
que muchos catalanes, antes de deci
d i r su p a r t i c i p a c i ó n y su voto en este 
r e f e r é n d u m , q u i e r a n asegurarse 
que la C o n s t i t u c i ó n que va a votarse 
posibi l i ta que C a t a l u ñ a pueda conse
gu i r un Estatuto de A u t o n o m í a que 
sea suficiente para autogobernarse 
y que no sea infe r ior en competen
cias al de 1932. que fue arrebatado 
por la fuerza al pueblo c a t a l á n . 

Creo que ex i s t e un hecho que 
puede dar esta seguridad. Es el voto 
favorable de la to ta l idad de los 67 
par lamentar ios catalanes -excepto 
u n o . L l u i s M . X i r i n a c s . que v o t ó 
negat ivamente y tres de Esquerra 
Republ icana de Cata lunya que se 
a b s t u v i e r o n - al proyecto de Consti
t u c i ó n . Ent re estos 63 parlamenta
rios, que votaron a favor del texto 
const i tucional , se encuentran algu
nos conocidos precisamente por sus 
posiciones radicalmente nacionalis
tas. 

Ciertamente el Estatuto de Auto

n o m í a que podemos denominar ya 
de 1979 puede ser. en c o n j u n t o , 
mejor que el de 1932. 

El texto del anteproyecto de Sau. 
que se ha hecho p ú b l i c o , lo demues
t ra . Porque si bien es verdad que en 
las materias de a d m i n i s t r a c i ó n de 
jus t ic ia y de orden p ú b l i c o es m á s 
l imi t ado , t a m b i é n lo es que la nueva 
C o n s t i t u c i ó n , en su a r t i c u l o 150. 
apartado segundo, permi te que pue
dan transpasarse a las Comunidades 
A u t ó n o m a s m á s competencias que 
las que consten en los Estatutos de 
A u t o n o m í a con pos t e r io r idad a la 
a p r o b a c i ó n de és tos . Por otra parte, 
la c o m p e t e n c i a e x c l u s i v a que en 
materia de e n s e ñ a n z a se reconoce a 
las Comunidades A u t ó n o m a s , mien
t r a s que en el E s t a t u t o de 1932 
c o r r e s p o n d í a exclusivamente al Es
tado, compensa por su importancia 
las l imitaciones citadas. 

E l E s t a t u t o de A u t o n o m í a que 
podemos obtener de acuerdo con la 
C o n s t i t u c i ó n , es cierto que no es el 
que muchos catalanes d e s e a r í a m o s . 

pero es el mejor que podenx i obi í | 
ner en las circunstancias acti ile* . 
a d e m á s , es suficiente para co istmirl 
una C a t a l u ñ a a u t ó n o m a e in i a r b l 
so luc ión de los g r a v í s i m o s robii-l 
mas que t iene planteados r lestiol 
pueblo. Por el lo, creo que to os ktl 
catalanes debemos votar a f i n .atm-l 
mente en el p r ó x i m o refen i d u a l 
porque con nuestro voto afir laüvil 
contr ibuiremos a hacer posi ile i i l 
mediatamente la Catalunya ; i l oo t l 
ma. A aquel los que dudan o | 
piensan votar no o piensan ab t e o » 
se, porque el Estatuto de Aut< I 
que pe rmi te la nueva Consl I 
no es lo amp l io que ellos q u r r u i 
me permi to recordarles el e emplo 
que nos dio a los catalanes e p r a l 
dent Maciá, al votar a f i rma t i a m e i l 
te la C o n s t i t u c i ó n d e l 193! > elj 
Estatuto de A u t o n o m í a de I i2. a l 
los que - n o lo o lv idemos - 'atalí-
nya era t ra tada de mera em-\ 
a u t ó n o m a » . Que el ejemplo ( I prf ] 
sident Maciá inspire ahora • lodal 
los que dudan, a 

S e r r a h i m a : « S o y part idario de la r e p r e s e n t a c i ó n c o m a r c a l » 
M a u r l r i Serrahima, 76 a ñ o s , senador por d e s i g n a c i ó n real, pero p r ó x i m o a 

la Entesa deis Catalans - s e g ú n sus propias palabras, de no haber sido 
nombrado por el Rey, se hubiera decidido por a lguna c o a l i c i ó n - . Abogado, 
escritor, y fundador de lo que se l lamar la el Grupo Miramar , un g rupo de 
j ó v e n e s , alguno de cuyos miembros, como Benet, h a n redactado, muchos 
a ñ o s antes, el proyecto de Estatut. Y precisamente sobre el texto elaborado 
por la «Comiss ló deis vint» hemos hablado m u y brevemente con M a u r i c i 
Serrahima. 

S e ñ o r Serrahima. ¿ ta l y como ha 
quedado aprobada la C o n s t i t u c i ó n 
por las Cortes, cree que refleja sufi
c i e n t e m e n t e b i e n e l t e m a de las 
a u t o n o m í a s ? . 

- N o lo t r a t a como hubiera sido 
nuestro deseo, pero sí lo suficiente
mente bien. 

- E n el transcurso de los debates 
cons t i tuc iona les , ¿ h u b o compren
s i ó n por parte de los parlamentarios 
hacia la c u e s t i ó n catalana? 

- E n e l Senado si que hubo cierta 
c o m p r e n s i ó n por un sector bastante 
ampl io de sus componentes. 

— ¿ C r e e que en el r e f e r é n d u m 
const i tucional de l p r ó x i m o 6 de d i 
c i embre el pueb lo e s p a ñ o l v o t a r á 
m a y o r í t a r i a m e n t e o. por contra, ha
b rá un al to grado de a b s t e n c i ó n ? 

—Yo v o t a r é "Si«. y espero y confio 
en que la gran m a y o r í a v o t a r á af ir
mat ivamente. 

- D u r a n t e la ú l t i m a r e u n i ó n de 
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los diputados y senadores de Catalu
nya se a p r o b ó el reglamento por el 
que se r e g i r á n las discusiones del 
Estatut y se fi jó el día 27 p r ó x i m o 
como in ic io de los debates. ¿ P u e d e 
estar l i s to el p royec to de Es ta tu t 
para el d ia s iguiente al r e f e r é n d u m , 
t a l y como se ha d i cho en a lguna 
ocas ión? 

- B u e n o , y o a esta r e u n i ó n no 
pude asistir porque he estado enfer
m o d u r a n t e a l g ú n t i e m p o . Desde 
luego, el Estatut d e b e r á presentarse 
lo antes posible a las Cortes. Si no es 
el dia siguiente al r e f e r é n d u m , pues 
al otro, pero siempre lo antes posi
ble. 

- ¿ P i e n s a que pueden producirse 
modificaciones de impor tanc ia en el 
an teproyec to de Es ta tu t , dada la 
c o r r e l a c i ó n de fuerzas existente? 

- N o creo que se produzcan estas 
modi f icac iones . En todo caso, en 

cuestiones de detalle, pero no en los 
temas fundamentales. 

- T a l y como e s t á redactado aho
ra mismo, ¿es te Estatut puede ser el 
de todos los catalanes? 

- H a c e r un Estatut que guste a 
todos es m u y difícil , pero sí que sea 
de la gran m a y o r í a de los catalanes. 
L ó g i c a m e n t e h a b r á posiciones rad i 
cales en los dos sentidos que e s t a r á n 
en contra, pero creo que P o d r á ser el 
de la mayor parte. 

—Le hacia esta pregunta porque 
hay zonas de Catalunya que ya se 
han quejado del t ra tamiento que se 
les ha dado en el texto del Estatut. y 
m á s concre tamente , po r la pobre 
r e p r e s e n t a c i ó n que t e n d r á n en el 
f u t u r o Parlament de Catalunya. 

- Y o soy p a r t i d a r i o de la repre
s e n t a c i ó n comarcal , pero ahora mis
mo d e b e r í a n organizarse las comar
cas, y esto ú n i c a m e n t e lo puede 
hacer el f u t u r o Parlament. Es expl i 
cable, pues, que para estas pr imeras 
elecciones al Parlament. la c i r runs 
« r i pc ión electoral sea la provincia. 

- Y el espinoso tema de l orden 
p ú b l i c o , ¿ c ó m o ha quedado refleja
do en el Estatut actual en compara 
c ión con el de 1932?. 

- E n este aspecto, ha q u 
muy reducido. 

- L e f o r m u l o la misma p n 
p e r o sobre la A d m i n i s t r a r 
Justicia. 

- Q u i z á tenga algunas pos 
des m á s de resolverlo, pero, d1 
formas, no queda m u y clarífi 

- U n o de los a r t í c u l o s del I 
dedicado a Finanzas abre la p 
d M de que la Generali tat de 
nya establezca impuestos p 
cumpl iendo con ello lo que 
el texto const i tucional . V esti 
cupa al ciudadano de a pie... 

- L a c u e s t i ó n de Finanzas 
tema de traspasos, y yo no 
entrar en este asunto. 

- P o r ú l t i m o , s e ñ o r Serra 
¿ e s m e j o r este E s t a t u í que 
1932? 

- E n s e g ú n que aspectos SÍ 
otros no T a m b i é n esto depea 
cho del t r a to de que sea objeu 
Cortes. 

- D í g a m e , pues, a l g u n o 1 
aspectos que considera posii 
negativos. 

- E s t o no se puede t ra tar 't 
nefa superficial . Ex ig i r l a u n í 
profunda y larga convor sac ió r 
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Las finanzas 
Je la Generalitat 

Caries A. Gasólíba 
• N las propuestas que hace 

poco m á s de un a ñ o elabo
r ó el A m b i t o de I n s t i t u 
c iones d e l C o n g r é s de 

i Catalana, y en el apartado 
ico dedicado a las Bases para 

i Ai nomla de Catalunya, se p o n í a 
•ere ve la impor tancia capi tal de 
fonsc l i t una a u t é n t i c a a u t o n o m í a 
lina: era para C a t a l u n y a en su 
pnu de r e c u p e r a c i ó n nacional a 
[ravé leí nuevo y esperado E s t a t u í 
l'Aut (omia. El é n f a s i s en el tema, 
(enia ) tan sólo fundamentado por 

i ev ncia del papel absolutamen-
;dev ivo que para la a u t o n o m í a de 

Cala! ya significa el disponer de 
uno- ursos suficientes, sino que a 
Ésta s sumaba la experiencia his tó-
[ica ' TEstatut de Ca t a lunya de 
1932, n el que existe una coinciden-
tía g< ralizada al hacer una valora
ción s tór ica de l m i smo , en que 
preci mente una buena pa r t e de 
tus Ir eficiencias y de las d i f i cu l t a -
iles i que se tuvo que enfrentar 
provi m de hecho de unas a t r ibu-
pooe nsuficientes en mater ia ha 
«ndi ;c«. 

El tado documento sintetizaba 
lia nec ^idad de superar las deficien-
Iclas d la experiencia h i s tó r i ca ante-
jrior, al p rop io t i e m p o s e ñ a l a b a 
lunas 1 neas o cr i ter ios para d i s e ñ a r 
len su momento los pr incipios bási-
Icoser os que asentarlas finanzas de 
'la Ge; ralitat en el nuevo estatuto. 

D« h. ho. el documento s e ñ a l a b a 
•res p ncipios bás icos , el p r imero y 
funda cntal de obtener unos recur
sos si c íen les para f inanciar ade
cuada ienle las actividades y servi-

[cios a . sarrollar por la General i tat , 
en s»; udo lugar y como consecuen
cia d' primero, que estos recursos 
noqu asen ligados u n í v o c a m e n t e a 
'os fi ios ligados a las transferen-
ci« i io o c u r r i ó con el estatuto de 
'932 ,ndo lugar a los problemas 
menc nados y que tanto entorpecie-
ron a más el propio proceso de las 
trans' encías Estado-Generalitat, y 
POf 1 imo y en t e r c e r l u g a r , el 
volur i de recursos recaudados en 
Utal ,ya h a b í a de ser el adecuado 

I para i)rir las necesidades f i nanc í e 
os ' la Genera l i ta t , y a s imismo 
P>ra brir las aportaciones corres-
Pond tes a las actividades y serví-
Cl0» e quedasen en r é g i m e n de 
f M l i v idad a n i v e l de Es t ado y 

mi i para responder en la forma 
«ee la a las asignaciones para el 
onf' le C o m p e n s a c i ó n In t e r t e r r i -
or'a Posteriormente a estas pro-
PUes el pa í s ha exper imentado 

n a' erado proceso po l í t i co que ha 
'eva . a una C o n s t i t u c i ó n en la que 
lidlri "0Ce la ex's,enc'a de nac íona-

y reR'ones con estatuto de 
«ton mía. cuyo marco se de l imi ta 

" misma C o n s t i t u c i ó n , y en la 
dive c o n t e m p l a n a s i m i s m o las 
lver-is alternativas posibles para 

que los gobiernos a u t o n ó m i c o s cuen
ten con los recursos financieros ade
cuados. Como anal izaremos inme
diatamente, los a r t í cu lo s de la Cons
t i t u c i ó n que hacen referencia a las 
haciendas a u t o n ó m i c a s permi ten 
elaborar un Estatuto para Catalunya 
que refleje y contemple los pr inc i 
pios considerados como convenien
tes y que hemos recogido siguiendo 
la s í n t e s i s hecha en su dia por el 
A m b i t o de Insti tuciones del C o n g r é s 
de Cul tu ra Catalana. 

El marco 
de la Constitución 

La C o n s t i t u c i ó n detalla en una 
serie de a r t í c u l o s el marco en que se 
p o d r á n mover las haciendas au tonó 
micas. Las posibilidades y al ternati
vas que ofrece son bastante amplias, 
s i empre que las mismas, como se 
insiste en m á s de un ar t iculo de la 
propia C o n s t i t u c i ó n , n i atenten a la 
Hacienda general del Estado, que es 
una competencia exclusiva del mis
mo, ni s ignif iquen un o b s t á c u l o a la 
l i b re c i r c u l a c i ó n de m e r c a n c í a s den
t ro del Estado e s p a ñ o l , n i obviamen-

nientes del Fondo de C o m p e n s a c i ó n 
I n t e r t e r r i t o r i a l . A estas posibilida
des cabe sumar las de c r é d i t o s o las 
del p r o p i o p a t r i m o n i o . Este es el 
marco fundamental de recursos pa
ra la f i n a n c i a c i ó n de las a u t o n o m í a s 
que ofrece la Cons t i t uc ión . 

An te estas posibilidades, y en el 
momento de elaborar el que ahora 
es el proyecto de Estatut elaborado 
por la l lamada Comiss ió deis Vin t , se 
h a b í a de encontrar la f ó r m u l a para 
conseguir los obje t ivos menciona
dos, respetando el marco de pr inc i 
pios establecidos por la Const i tu
c ión . Cabe a ñ a d i r que a d e m á s de los 
objetivos citados, es preciso sumar 
el de que el mecanismo establecido 
para las finanzas de la Generali tat 
de Catalunya no significase en abso
lu to cualquier apoyo a la idea cierta
mente gra tui ta , pero nada favorable 
para Catalunya en estos momentos, 
de que las a u t o n o m í a s puedan signi 
ficar, para aquellas nacionalidades y 
regiones que gocen de las mismas 
u n encarecimiento al n ive l de vida 
de sus res iden tes a t r a v é s de un 
i n c r e m e n t o subs tancia l de la p re 
s ión fiscal. 

Las finanzas 
de Catalunya en 
l'Estatut de Sau 

Como es bien conocido, el tema de 
la Hacienda de la Genera l i t a t fue 
uno de los temas m á s debatidos y 
conf l i c t ivos en la e l a b o r a c i ó n de l 
proyecto de estatuto, y uno de los 

Momento de la entrega a l president 
proyecto del Estatut 

te s ignif iquen ninguna clase de dis
c r i m i n a c i ó n . Salvados estos pr inc i 
pios, los recursos para las haciendas 
a u t o n ó m i c a s pueden obtenerse a 
t r a v é s de la p a r t i c i p a c i ó n en impues
tos estatales recaudados en la nacio
nalidad o r eg ión a u t ó n o m a , y que 
pueden ser cedidos total o parcial
mente, en recargos sobre tales ira-
puestos, en impuestos propios de las 
nacionalidades o regiones, en asig
naciones con cargo a los Presupues
tos Generales del Estado o prove-

Tarradellas de la pr imera copia del 

pocos que no obtuvieron consenso. 
La v e r s i ó n a c t u a l en el p r o y e c t o 
tuvo que ser votada y C o n v e r g é n c i a 
D e m o i r a l i r n de Catalunya a n u n c i ó 
su voto part icular . 

La f ó r m u l a que cont iene en su 
ve r s ión actual l 'Estatut de Sau reco 
ge todas las figuras que contiene la 
Cons t i t uc ión como componentes de 
los recursos para las a u t o n o m í a s , 
estableciendo una e n u m e r a c i ó n pre
cisa de los impuestos del estado cuya 
ces ión reclama para la Generali tat , 

t a m b i é n se reclama una part icipa
c ión porcen tua l en el resto de los 
impuestos del Estado no cedidos. La 
p a r t i c i p a c i ó n porcentual se estable
ce en func ión de un coeficiente que 
tiene en cuenta b á s i c a m e n t e el volu
m e n de p o b l a c i ó n y el n i v e l d e 
p res ión fiscal en Catalunya. Asimis
mo se establece un mecanismo de 
rev is ión qu inquenal para evi ta r po
sibles desajustes a medio plazo. A u n 
que se enumeran asimismo el resto 
de los recursos que ci ta la Consti tu
ción, debe interpretarse que los i m 
puestos cedidos y la p a r t i c i p a c i ó n 
porcentual en los no cedidos s e r á n la 
base de las finanzas de la Generali
tat. No obstante el poner en p r i m e r 
lugar de los recursos de la Generali
tat los propios impuestos de la mis
ma, como se expl íc i t a en a r t icu lo 43 
del proyecto, o el c a r á c t e r residual 
que puede darse a los impues tos 
par t ic ipados art 44 ' . p o d r í a d a r 
lugar, en una pr imera lectura, a una 
va lo rac ión m á s negativa por cuanto 
pod r í a significar dar un é n f a s i s prio
r i t a r i o a los propios impuestos de la 
Generalitat y por lo tanto con t r i bu i r 
a fomentar la idea de una cont r ibu
ción complementar ia y comparativa
mente m á s gravosa para f inanciar la 
Hacienda de la Generalitat . 

De h e c h o , y a l a v i s t a de la 
propuesta o r ig ina r ia que p r e s e n t ó 
CDC, el mecanismo que d e f e n d í a era 
m á s claro y se ajustaba en esencia a 
la idea de que al ser m u y superiores 
los ingresos del Estado a los gastos 
púb l i cos en Catalunya, era suficien
te reclamar un aumento substancial 
de la p a r t i c i p a c i ó n en todos y cada 
uno de los impuestos que se recau
dan en Catalunya, dando un porcen
taje suficiente para subvenir a las 
competencias en exclusiva del Esta
do y al F o n d o de C o m p e n s a c i ó n 
I n t e r t e r r i t o r i a l . F ó r m u l a que res
ponde m á s directamente a los plan
teamientos de las Bases de Autono
m í a citadas, y e l imina por completo 
tanto la necesidad de renegociacio
nes posteriores con el Estado, como 
cualquier noc ión de encarecimiento 
en razón de la A u t o n o m í a . 

Con todo, es preciso destacar que 
ambas f ó r m u l a s , aunque discutibles 
en su grado de idoneidad, consiguen 
evi tar U n t o la preocupante r e l a c i ó n 
entre p rov i s ión de fondos relaciona
da con los traspasos, como de provo
car un i n c r e m e n t o de la p r e s i ó n 
fiscal a los residentes en Catalunya. 
Simplemente se procede a d i s m i n u i r 
el escandaloso déf ic i t existente en
t re lo que pagamos al Estado y lo 
que rec ib imos de l m i s m o , y que , 
como ya comentamos en una o c a s i ó n 
anterior, no ha servido para f inan
ciar el desarrollo de las á r e a s menos 
desarrolladas del Estado, sino a sos
tener y engrandecer la macrocefal ia 
m a d r i l e ñ a . No conocemos a ú n cuá l 
s e r á la v e r s i ó n f ina l de l 'Estatut de 
Sau, pero no debemos o lv ida r que 
una vez obtenida é s t a , d e s p u é s del 
acuerdo de los p a r l a m e n t a r i o s de 
Catalunya, p r e c i s a r á de todo el apo
yo de Catalunya para que l 'Es ta tu t 
de Sau salga de las C o r t e s en la 
v e r s i ó n que los representantes de 
Catalunya hayan adoptado, capi tu lo 
de finanzas inc lu ido . • 
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Del Estatuto de 1932 
al de 1978 

Joaquim Ventalló 

P A R A quienes no v iv i e ron el 
adven imien to de la Repú
blica de 1931 y de la consi
gu ien te General i tat de Ca

ta lunya con su Estatut . una r e l a c i ó n 
de fechas, de hechos y de los hom
bres que los protagonizaron hasta su 
a p r o b a c i ó n por par te de las Cortes 
consti tuyentes de ser m u y ú t i l , i n 
cluso para e jemplo y aieccionamien-
to. 

E l 10 de Jun io de a q u e l a ñ o la 
D i p u t a c i ó n p rov inc ia l elegida el 24 
de mayo a n t e r i o r po r los A y u n t a 
mientos catalanes designa una po
nencia para que redacte el Estatut. 
Era una ponencia de solo seis perso
nas. Cuando son pocas, se entienden 
mejor . La in tegraban cuatro jur i s 
tas, Jaume Carner . Pere Coromines. 
M a r t i Esteve y A n t o n i X i r a u . un 
m é d i c o Josep D e n c á s . y un ingenie
ro i ndus t r i a l Rafael Campalans. El 
20 del mismo mes. a los diez dias de 
estar reunidos en Nur ia ya lo deja
ban establecido. 

E l 14 de j u l i o la D i p u t a c i ó n "pro
v i s i o n a l - lo aprueba. Somet ido a 
doble plebiscito del pueblo c a t a l á n y 
de sus Ayuntamientos , en cuanto al 
p r i m e r o , de un censo e l ec to ra l de 
792.574 votantes. 595.205 votaron a 
favor y tan solo 3. 286 en contra. Y 
e n c u a n t o a l s e g u n d o , e l de los 
A y u n t a m i e n t o s , a p a r t e c i n c o de 
el los que no m a n d a r o n sus actas, 
a p r o b a r o n el Esta tut 1.063. O sea 
que lo votaron 8.349 concejales y t 
t an sólo hubo cuatro votos negati
vos. T é n g a s e en cuenta que las mu
jeres no t e n í a n entonces voto toda
vía pero se recogieron f i rmas favora
bles al es ta tuto , contabi l izadas en 
146.644 solamente en Barcelona y 
235.467 en las comarcas. 

E l 11 de agos to la G e n e r a l i t a t 
daba c a r á c t e r of ic ia l a la voluntad 
del pueblo c a t a l á n y el 15 su presi
dente Francesc Mac iá iba a Madr id a 
en t regar el Estatut al Presidente de 
la R e p ú b l i c a A l c a l á Zamora. 

El 9 de octubre de 1931 es aproba
da por las Cortes Constituyentes la 
C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a , y el 6 
de mayo de 1932 empieza la discu
s ión en las mismas del Estatuto de 
Catalunya, que es aprobado luego de 
m u y seria opos ic ión y mucho retazo, 
el 9 de sept iembre siguiente por 334 
votos a favor. 24 en contra y unas 
100 abtenciones. Si esta a p r o b a c i ó n 
t a r d ó al lanzarse casi cuatro meses, 
hubiera tardado mucho m á s y segu
ramente con m á s recortes t o d a v í a de 
no haberse producido el 10 de agosto 
la s u b l e v a c i ó n del general Sanjur jo 
en Sevilla, maniobra de las derechas 
u l t r a de la é p o c a contra C a t a l u ñ a , 
que el 17 de j u l i o de 1936 h a b í a de 
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El tema de la enseñanza fue entonces 
el más conflictivo 

Uuis Companys uno de los detensores de las Cortes del Esta tu í del 32 

repetirse con el alzamiento de Fran
co que h a b í a de desencadenar la 
guerra c i v i l . 

Desde que el 18 de agosto de 1931 
el presidente de la R e p ú b l i c a h a b í a 
entregado el Estatut votado por el 
pueblo c a t a l á n , a J u l i á n Bas te i ro 
pres iden te de las Cortes, hasta su 
a p r o b a c i ó n el 9 de septiembre del 
a ñ o siguiente, h a b í a n t ranscur r ido 
casi t rece meses. Cuando el 23 de 
agosto del 1931, luego de una e s t á n 
c ía de una semana en M a d r i d , el 

Presidente Mac iá regresaba a Barce
lona con J a u m e Carner . V e n t u r a 
Gassol. Maunel Carrasco F o r m i g ü e 
ra i Josep Tarradellas que le hablan 
a c o m p a ñ a d o , d e c í a bien claro: «Lli-
bertat . jus t ic ia i cu l tura és el que 
p o r t a r e m a C a t a l u n y a q u a n 
l 'Estatut s iguí a p r o v a t » . 

Se saben, aunque q u i z á superfi
c ia lmente nada m á s . las dif icultades 
con que se t o p ó para su a p r o b a c i ó n , 
y eso que se trataba - a s i se d e c í a -
de unas Cortes d e m o c r á t i c a s . Pero 

no se sabe todo, a fondo, a 
Cuando Rovira y V i r g i l i en re) 
t a c i ó n d e l P a r t i t Ca ta l 
R e p u b l i c á el mismo d ía 14 de 
las seis de la t a r d e fue a 
Maciá - q u e unas horas antt 
proclamado la R e p ú b l i c a cat. 
para apo r t a r l e la a d h e s i ó n 
part ido, le previno ya - c o m o 
M a n u e l V i u s á en su l i b r o 
Francesc M a c i á - «con t r a un 
de c o n f i a n z a en las Cortes 
Repúb l i ca» y le d i jo : « T a m b 
1873 las Cortes t e n í a n que r 
nuestro problema, y no hubo 
Y asi fue que en las Cortes C( 
yentes de la segunda Repúb : 
proc lamaron i r recuct iblemen 
t r a C a t a l u ñ a , M i g u e l M a u i 
p r e t e n d í a obtener asi el sope 
los «conse rvadores» , Largo C 
ro , secre tar io genera l de la 
quien vivía obsesionado por 
janza de la CNT en C a t a l u ñ a 
que vaciando el Estatuto de s 
c ía y reservando a é l : Prieto 
d e c í a que la a u t o n o m í a ca 
facilitaba el camino a los nací ' 
tas vascos a quienes t e n í a un 
muerte; Ortega y Gasset, Mei 
Pidal . J i m é n e z de A s ú a , Melq 
Alvarez, Migue l de Unamuno 
Vi l lanova . S á n c h e z R o m á n , 

T é n g a s e en cuenta que el 
de C a t a l u ñ a t e n í a que ser ote 
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la voluntad de los catalanes 
i a voluntad de los diputados 
irtes e spaño la s» , aunque en 
biera catalanes. Y asi era 
1 a r t i c u l o l . " d e l E s t a t u t 
Ca t a lunya é s u n Es ta t 
d in t re de la R e p ú b l i c a es-

', las Cortes e s p a ñ o l a s lo 
oo por « C a t a l u ñ a se consti-
egión a u t ó n o m a dentro del 
spañol». Y es que la Repu

dia heredado inevi tablemen-
i ic ion un i ta r ia de la Consti-

* es tablec ía que «en n i n g ú n 
idmite la M o n a r q u í a y por 
¡ a r t í cu lo 13 de la Constitu-
' s t ab lec ía que «en n i n g ú n 
admi t e la f e d e r a c i ó n de 
au tónomas» 

k> más grave en los recortes que 
as Coi es e s p a ñ o l a s de la R e p ú b l i c a 
Pioer), al Estatut de Catalunya fue 
fn el1 len de la e n s e n ñ a n z a . A lbe r t 
pieells que ha estudiado a fondo el 

Hnia específica que si el a r t í c u l o 13 
T 1 Diismo se g a r a n t i z a b a p o r la 

«neralitai la e n s e ñ a n z a del caste
l lano i n las escuelas p r imar ias 4 e 

s t a l u n a que h a b í a n de pasar a 
W n u e r de ella conotado el aparato 

n c a i i v o estatal - y tan deficiente 
0 era~' "no existia, como puede 

v.h"probarse. n i n g ú n a f á n revan-
*. no se deseaba hacer pasar a 

los hijos de los obreros immigrantes 
y de los funcionarios forasteros por 
e l m i s m o proceso de a s i m i l a c i ó n 
cu l t u r a l opresora al a l que hablan 
estado sometidos los n i ñ o s catalanes 
hasta entonces al tener que apren
der a leer y a escribir en una lengua 
que les era desconocida en lugar de 
hacerlo en su lengua m a t e r n a » . 

C u a n d o en la d i s c u s i ó n de la 
C o n s t i t u c i ó n en las Cortes habla que 
aprobarse el a r t í c u l o referente a la 
a u t o n o m í a , Alca lá Zamora p r e s e n t ó 
a t r a v é s del d iputado Juarros una 
enmienda que fue sostenida por el 
gallego P í c a l l o y por el vasco Beun-
za, a d e m á s de por todos los diputa
dos catalanes, y bajo la amenaza de 
estos, si no se aprobaba, de retirarse 
en bloque de la C á m a r a asi fue que 
se a p r o b ó . Pero cuando en octubre 
de 1931 se d i s c u t í a lo referente a la 
e n s e ñ a n z a la batal la se reprodujo. 
La e n s e ñ a n z a , d e c í a n , era facultad 
indecl inable del Estado. 

Vale la pena aportar lo que d i jo 
en las Cortes el diputado Anton i M . 
Sb» t : «Una a u t o n o m í a sin la ense
ñ a n z a o con una e n s e ñ a n z a cuyos 
ins t rumentos e s t én mermados, re
ducidos y empobrecidos, es una au
t o n o m í a fraudulenta, y una autono
m í a que nos defrauda es una autono
m í a que nos afrenta. Por eso en la 

El 11 de agosto la Qeneralltat daba 
c a r á c t e r oficial a la voluntad del pue
blo c a t a l á n y e l 15 su pres iden te 
Francesa Maclá Iba a Madr id a entre
g a r e l Es t a tu t a l P r e s l d e n t de la 
Repúbl ica , Alcalá Zamora 

a u t o n o m í a catalana, la materia de 
su e n s e ñ a n z a , que es ins t rumento de 
su e s p í r i t u , de su v e r b o , y de su 
lengua, e s t á por encima de todos los 
derechos y de todas las estructuras 
j u r í d i c a s que pueden posibi l i tar una 
o r g a n i z a c i ó n de hecho, p e r o que 
j a m á s a g o t a r á n las fuentes de nues
t ro derecho n a t u r a l » . La r a z ó n y el 
a m b i e n t e a n t í c a t a l á n se i m p u s o 
- e n la calle las Juventudes socialis
tas; el PSOE. en pos ic ión s imi l a r a la 
de las derechas m o n á r q u i c a s ; los 
A y u n t a m i e n t o s y las C á m a r a s de 
Comercio de Castilla; los estudiantes 
de la F U E . . . E l t ex to del Es ta tu to 
sobre' la e n s e ñ a n z a que fue aproba
do por las Cortes de la R e p ú b l i c a -
observa F é l i x Cucuru l l en el estudio 
que hizo de l t e m a - resul taba t an 
contrapuesto a los derechos que rei
vindicaba el pueblo c a t a l á n , que los 
diputados por él elegidos, en bloque, 
se negaron a votar lo. De E l Impar-
c i a l de la é p o c a , era aque l t i t u l a r 
« A n t e s que el Es ta tu to , la guerra 
civil». Y así fue como ella v ino . 

Los discursos-que h a b í a n pronun
ciado en defensa del Estatuto L lu í s 
Companys, jefe de la m i n o r í a catala
na, M a n u e l Carrasco F o r m i g u e r a . 
A m a d e u H u r t a d o , M a r t í Esteve, 
H u m b e r t Torres, Joan Estelr ich, Ra
fael Campalans, Ventura Gassol, ha

b í a n servido para muy poco ante la 
c e r r a z ó n menta l la mayor parte de 
quienes les o ían . 

Y ahora nos encontramos con el 
Esta tut que acaba de redac ta r la 
c o m i s i ó n de los Veinte, que ha de 
pasar a ser aprobado por las Cortes 
de la M o n a r q u í a . Hay que ser opt i 
mista, aunque el cielo e s t é bastante 
nublado y que se anuncien «precipi
tac iones» como dice muy a menudo 
el hombre del t iempo en la televi
s i ó n . N o es que los p a r t i d o s que 
mandaron sus «diputados» a aque
llas, merezcan mucha confianza, pe
ro Dios sobre todo, como suele decir
se. Una muestra, nada m á s : Aproba
r o n un a r t i cu lo 3 de la C o n s t i t u c i ó n , 
demos t r a t ivo de su escasa capaci
dad. Dice «El castellano es la lengua 
oficial del Estado. Todos los e s p a ñ o 
les t ienen E L DEBER de conocerla y 
el derecho de usar la» . No acierto a 
comprender como por lo menos el 
quisqui l loso a c a d é m i c o Cela dejara 
pasar esto. Quien tiene el deber de 
e n s e ñ a r el castellano es el Estado, 
haciendo que de las Escuelas Nor
males salgan maestros eficientes y 
creando escuelas, para que los n iños 
que t ienen como lengua materna el 
g a l l e g o , e l vasco y e l c a t a l á n y 
nacieron y viven en campos y case
r íos de esas tierras puedan bajar a 
aprender este castellano que se les 
impone por la C o n s t i t u c i ó n e l deber 
de conocerlo. Presumo que cuando 
se r ea ju s t e e l C ó d i g o p e n a l va a 
incluirse en él una s a n c i ó n para los 
que no conozcan el ca s t e l l ano y 
fa l ten a este deber. • 

E L D I A R I O 
P A R A L O S Q U E 

E L F U T U R O 
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J o r d í 

P n j o l 

ii y s u w d é r i á 
JOSEP FAULI 

«Me hice médico por un error». — (Mi 
militancia nacionalista comienza con mi llega la a 
la Universidad». — En 1958 preguntó a los 
empresarios catalanes si de verdad creían qi 3 el 
franquismo era un buen negocio. — «Lo he h> che 
todo con la misma idea de reconstruc ion 
nacional». — «Todavía no sé explicarme c mo, 
sin haber renunciado a nuestras ideas, cons jui-
mos en pleno franquismo consolidar un b neo 
catalán». 

Apesar de que hay gente 
que dice que me Ident i f i 
co con Catalunya, y que 
considero que Catalunya 

soy yo. esto no es cierto y sé que si 
Catalunya fuera yo, se r í a muy pe
q u e ñ a . Tengo un concepto m u y al to 
de Ca ta lunya y, po r U n t o , s é que 
aquella con fus ión no es n i posible n i 
procedente. A l cont rar io , toda perso
na que in tenta monopolizar Catalu
nya y el hecho c a t a l á n me produce 
u n notable malestar. 

Jord i Pu jo l no improvisa a tontas 
y a locas: piensa, analiza, busca el 
t é r m i n o y sólo cuando domina clara
m e n t e la idea y su e x p r e s i ó n , la 
palabra, p r i m e r o vacilante y cansi
na, se convierte en torrente. Porque 
puede llegar a ser torrente Como en 
cierta manera torrencia l es el estilo 
que pr iva en el l i b r o que acaba de 
pub l i ca r en el ac tual o t o ñ o de 1078, 
un l ibro nuevo con materiales vie

jos, que d ivu lga los escritos 
s ión del hoy conseller de la G< 
tat de Catalunya, miembro i 
greso de Diputados y secret. 
neral de C o n v e r g é n c i a Denv 
de Catalunya. 

•Repar t iu entre els vostre 
aquesta f e l i c i t a r l o ; deman 
procur in acompanyar-la d'u 
q u i s e n z i l l ( p e r r eca 
encarregant-ho a un establin 
mercia l l . 

Que la m u l l e r i els f i l is < 
Pujol t i n g u i n en la sol i tud d 
Nadal, i per m i t j á d'ells tots i 
companys, un les t imoni d'af 

Se acercaban las Navidz 
19«0. la p r i m e r a que Jord 
p a s ó en la p r i s ión , y la hoja ( 
t ina invi taba al acto de solide 
adhes ión . . . 

- N o sé ruAntas fe l i r i ta r io i 
garon a casa aquel a ñ o . pero I 
muchas, muchas... Y murhc 
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os, de los que a ú n conservo algu-
os... Mi mujer todav ía guarda aque

lla nutrida correspondencia que, en 
«lación con lo que la época daba de 

|í , hay que cons iderar como m u y 
aportante... M i empris ionamiento 

l u v o un gran eco, aunque yo , en 
Lqui is momentos, no l l e g u é a te-
Ler conciencia de ello; fue m i s tarde 
íl s,; ; y con la perspectiva cuando 

| i i i , prendí . 

La f ormación de un hom
bre 

Jo Pujol nac ió en Barcelona el 
S de .io de 1930. Sus padres v iv í an 
fento! s en la calle S é p t i m a nía. E n 
la ac i l idad, por tanto, t iene cua-
íenta ocho a ñ o s , los cuales pueden 
Bivio e con bastante a p r o x i m a c i ó n 
ta t r bloques de d iec i sé i s : el p r i -
r.er1 que es el de la f o r m a c i ó n del 
toa el segundo, el de la forma-
rión 1 l í d e r , y el te rcero , el del 
ejen i de este Uderazgo a pa r t i r 
pe su l idr de la p r i s ión . 

i imi l i a p e r t e n e c í a a la pe-
b u e ñ ? <urguesia: yo no f u i un h i jo 
de fa ;rante, que era lo que des
pués i la guerra se cotizaba. Para 
i: tienda: en m i casa se c o m í a 
pin d ma l í , como hacia la mayor 
parte ic la gente , pero t a m b i é n 
abia > luchos que no lo c o m í a n . 

En pró logo a Des deis turons a 
l ' i l t ra iianda del r i u , el l i b r o que 
« c s b a e publicar, Jord l Pu jo l refie
re una significativa a n é c d o t a de su 
Infani Es cuando es t i en p r i s i ón 
Rué tiene en las manos un recorte de 

«r iód: o con una foto y recuerda: 
^Era una foto que em transportava a 
un dio de la meva I n f a n t e s a , a 
Premia de Mar, un d í a d ' a b r i l de 
1M8, e n qué un meu oncle llegia el 
pomutücat de guerra 1 en acabar 
fíela: "Hem perdut L le lda" . I j o . que 
noiné> ntenla la m a t e r l a l l u t de les 

Ipara e l , d é l a q u e n o , q u e n o 
l l tiavi , perduda P e r q u é el l l en-
jíuaiE' mprecls del comunica t - e l 
jllengi ge imprec l s que t e ñ e n els 
jcomu: at» de guerra que han de 
ponai ompte de grans d e r r o t e s -
jno ho ela pas que L le lda h a g u é s 
r ' i g u P e r ó el meu oncle en ten la 

írou que les tropes republlcanes 
Wvlei reculat a l ' a l t r a banda del 
•'u. I n ' ho va e x p l i c a r . I em va 
apile - m é s : em va d l r que a i x ó 
" P M ' >va l in lc i d una greu derrota 
'w » 1 i ta lunya.» 

-Pr cedo de una f a m i l i en la cual 
^ « • mismo era un hecho impor-
Jnie nando tenia unos doce a ñ o s 
tome ¡-ramática y los ejercicios de 
*lari a p r e n d í r a U l i n solo, pues 
abl1 « perdido contac to r o n la 

M-rue: casi p r á c t i c a m e n t e d e s p u é s 
he 9 "o recordaba nada del que 

I anid p r e n d i ó en . B l a n q u e r n a » . 

de ' i ' ^porB íen l t0 el recuerdo 
d ' •UMl''',ros tlu^• me mar r a ron 

L?*"" mente; en casa h a b í a pocos 
f". „.ro Sipmpre e n f o m n b , a|. 

«"no lra UenaT ^ Cjemp|0 u n , 
. c e n c í a de la gripe. De esta 
< C ' "a- Pr'nrlPio de los años 

'""a, obras como i B s rn t imen t 
¿ É I I * «''' Maraga l l : - E l o g i de 
* « » n j % 5 de Val lés I Pújala. . . 

Hace muchos a ñ o s que Jord l Pu
j o l habla de «fer país* o de «cons
t r u i r el p a í s » , expresiones usadas 
directamente o por medio de otras 
equivalentes: no es casualidad, por 
e l l o , que dos obras suyas que se 
d ivu lgaron clandestinamente se t i 
tu la ran precisamente Fer Pob lé . Fer 
Catalunya (1958) y Construi r Catalu
nya (1965). L a idea p ro funda , s in 
embargo, m á s que la de la construc
c ión es la de la r e c o n s t r u c c i ó n , ya 
que Catalunya no es algo que haya 
que Inventar o crear de la nada. 

-Recuerdo que una vez, cuando 
ten ia diez u once a ñ o s , fu imos de 
e x c u r s i ó n al Tagamanent... Durante 
la a s cens ión oi comentar que en la 
cumbre h a b í a una m a s í a y un tem
plo, pero, cuando llegamos, no h a b í a 
nada : todo h a b í a s ido d e s t r u i d o . 
Recuerdo que, entonces, los dos ma
yores que me a c o m p a ñ a b a n , que 
eran dos hombres de unos t re inta 
a ñ o s , hablaron largamente del he-

-Es ta etapa de m i vida, desde la 
infancia, fue marcada por un modo 
de v i v i r m u y propio de la p e q u e ñ a 
b u r g u e s í a catalana... Con la perspec
t i v a del t i e m p o , be de agradecer 
haber tenido. Incluso, un estilo de 
vida bastante menestral , muy basa
do en el esfuerzo, no basado en las 
apariencias sino en las realidades... 
Todo ello, j u n t o a unas raices en el 
campo: mis abuelos eran payeses y, 
como que viví con ellos a l g ú n t iem
po, las i m á g e n e s del campo, lo que 
es la vida del p a y é s y lo que son sus 
esfuerzos, todo esto me ha marcado 
mucho, pero todo ello con un c o m ú n 
denominador radicado en la convic
ción de que nada nos s e r á regalado y 
de que, en realidad, sólo el esfuerzo 
dignif ica . 

La formación de un lider 
La segunda etapa de la vida de 

Jo rd l Pu jo l comienza con una elec-

Jordl Pujol con su hijo, an la prisión da Zaragoza, cuando cumpl ía la condena 
por -los hachos del Palau-. 

cho y se re f i r ie ron de una forma m á s 
general a la d e v a s t a c i ó n del país . . . 
Eran dos grandes catalanistas, am
bos h a b í a n sido act ivistas. . . No es 
que el problema de la reconstruc
c i ó n de l p a í s , que en m i ha sido 
siempre obsesivo, me fuera suscita
do, precisamente, a pa r t i r de aquella 
c o n v e r s a c i ó n de adultos en la cum
bre del Tagamanent, pero, en este 
tema, me es inevitable recordar que 
aquel d i á logo me afec tó profunda
mente... 

A los d iec isé is a ñ o s . Jord l Pujol 
- s o b r e s a l i e n t e en el E x a m e n de 
Es tado- te rmina el bachillerato. Y 
t e rmina una etapa: la f o r m a c i ó n del 
hombre. 

c íón , una e lecc ión absurda a la vista 
de la evo luc ión posterior de su vida, 
pero es un hecho h i s tó r i co que él , en 
1946. comienza una carrera y é s t a es 
la de Medicina. E n su b iogra f í a esto 
es una a n é c d o t a , porque lo relevante 
de aquella é p o c a , cuando empieza la 
f o r m a c i ó n del l ider, es que p a s a r á a 
f o r m a r p a r t e de l G r u p T o r r a s 1 
Bages, que ingresara en la Confrarla 
de Vl r t é l i a y que Iniciara fecundos 
contactos a nivel univers i tar io , unos 
contactos que nada t e n í a n que ver 
con el e j e rc ic io profes ional de la 
Medicina. 

- M e h ice m é d i c o por un e r ro r . 
Elegí por exc lus ión y mediatizado 
por la mental idad de p e q u e ñ a bur

gues í a a la que he a ludido , la cual , 
j u n t o a sus aspectos positivos, tenia 
t a m b i é n los negat ivos. E r a n unos 
aspectos negativos que v e n í a n coad
yuvados por la é p o c a , de m a n e t a 
que en la actual idad no se presentan 
en los mismos sectores, y c o n s i s t í a n 
en una v a l o r a c i ó n no suficientemen
te positiva de lo que, g e n é r i c a m e n t e , 
p o d r í a m o s l l amar actividades inte
lectuales. M i vocac ión lógica hubiera 
s ido la de h i s t o r i a d o r , p e r o esta 
perspectiva no entraba en aquellos 
planteamientos negativos que he se
ñ a l a d o . L ó g i c a m e n t e , en aquel mo
mento , s e g ú n la l ó g i c a del sector 
social de l c u a l p r o c e d í a y del am
biente, d e b e r í a haberme hecho inge
niero, pero no me valoraba suficien
temente para ello, aunque es posible 
que me equivocara. Y como que el 
Derecho no m e gus taba y no me 
consideraba i d ó n e o para el mundo 
de la t é c n i c a , me q u e d é en el campo 
mi t ad t é e n i r o mi t ad humanista de la 
medicina. Fue un error , porque evi
den temente no ten ia v o c a c i ó n de 
m é d i c o , pero no considero que per
diera el t iempo, aunque tampoco lo 
aprovechara plenamente. En la ac
t u a l i d a d , en m á s de una o c a s i ó n , 
compruebo que otro t ipo de forma
c ión me hubiera sido m á s ú t i l . En 
realidad, por cursar unos estudios 
en los que no me encontraba a gusto 
- y que luego no he aprovechado- , 
no d i r é que viviera angustiado mis 
a ñ o s de Univers idad, pero sí he de 
reconocer que los viví con una pizca 
de inseguridad. No tuve problemas 
a c a d é m i c o s , aunque, en determina
do momento, por dedicarme a cosas 
que me interesaban m á s profunda
mente, d e j é de ob te rne r las notas 
bri l lantes que a l c a n c é en un p r inc i 
pio. Pese a el lo, en t é r m i n o s genera
les, m i vida de estudiante fue nor
m a l y m i r e a c c i ó n ante las caracte
r í s t i ca s especiales de los estudios de 
Medicina, corr iente: hice el mayor 
n ú m e r o que pude de p r á c t i c a s , pese 
a que en aquella época las posibi l i 
dades eran muy menguadas en este 
sector. 

A lo largo de los a ñ o s cuarenta, la 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de l padre de 
Jord i Pujol mejora. De t rabajar en 
Bolsa, pasa a poder i n v e r t i r en una 
empresa f a r m a c é u t i c a : los estudios 
de Medicina le p e r m i t i r á n establecer 
una a p r o x i m a c i ó n con esta empresa 
y, acabada la car rera , J o r d i P u j o l 
t r a b a j a r á unos a ñ o s en los Laborato
rios Fides. donde, si b ien c o m e n z ó 
d e d i c á n d o s e a f a r m a c o l o g í a , a c a b ó 
a c u p á n d o s e , sobre todo, de d i r e c c i ó n 
empresarial, aspecto mucho m á s Im
portante en su b iogra f í a que el de 
m é d i c o . 

- M i m l l i t a n c i a nac iona l i s ta co
mienza con m i llegada a la Univers i 
dad. Es entonces cuando conozco a 
algunas personas que me in f luyen 
decisivamente, como un muchacho 
que se l lama Vigo, hermano del que 
hab ía sido director de «La Humani -
ta t> , y a A n t o n i T r i a s , p r i m o de 
R a m ó n T r í a s Fargas, y a un rompa-
ñ e r o suyo, Ml t j av i l a , muchacho an
dorrano ya fallecido, etc. Mediante 
ellos e n t r é en contacto con algo que 
entonces ya se estaba te rminando y 
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que era el B . E . N . . el Bloc Escolar 
Nacionalista, pero este, como digo, 
estaba agotando su ciclo, pues esta
ban agotando e l suyo en general 
todas las organizaciones de resisten
cia que se hablan sostenido bajo el 
impulso y la esperanza de la guerra 
mund ia l . Entonces e n t r é t a m b i é n en 
r e l a c i ó n con otras dos cosas: una fue 
un contacto poco profundo con «Mi-
ramar>; la otra, mucho mas impor
tante para m i . con el « G r u p Torras i 
Bages». A d e m á s , en c ier to sentido, 
t a m b i é n tuvo una inf luencia de t ipo 
p o l í t i c o ca ta lanis ta m i ingreso en 
Vir té l ia . Es a pa r t i r de estos contac
tos cuando empiezo a actuar, pero 
he de confesar que todas aquellas 
cosas, en aquel momento, me decep
cionaron un poco, porque las encon
traba excesivamente culturales.. . A 
mis d iec isé is y diecisiete a ñ o s , t e n í a 
un e sp í r i t u de activista que en aque
llos medios no pod ía desarrollarse, y 
tuve que hacerlo por otros conduc
tos, como e l de las relaciones con 
Pere F iguera : este ac t iv i smo , s in 
embargo, se p r o l o n g ó sólo hasta que 
c u m p l í los veinte años . . . Conviene 
recordar que el ambiente universita
r io era poco propicio en aquel mo
mento a la a g i t a c i ó n nacionalista, y 
que lo era menos en Medicina, don
de l l e g u é a hacer a lgunas cosas 
-clases de c a t a l á n , p intadas . . . - , pe
ro, en real idad, ruando q u e r í a respi
rar , me iba - n o era u n estudiante 
demasiado asiduo, como estudiante 
de M e d i c i n a - a Derecha, a la plaza 
de la Univers idad, y al l í encontraba 
a Pere Figuera , a Josep M a r í a A l -
n a u d , a Joan R e v e n l ó s , a J a u m e 
Carner, a Ernest Raguer. a Robert 
Comet... Aque l era m i ambiente y no 
el de m i Facultad, donde, sin embar
go, mis c o m p a ñ e r o s me t en ian ya 
bien clasificado, pues yo era, entre 
otras cosas, un a lumno que tomaba 
mis apuntes en c a t a l á n , lo cual era 
entonces algo completamente a t íp i -
co... 

Pese a los estudios de Medicina, 
pese a la f o r m a c i ó n empresarial en 
unos laboratorios, a menudo se ma
nifiesta en Jord i Pujol la vocac ión 
de hombre de letras que no fue. Y 
una de las formas c ó m o resurge es 
con su d e d i c a c i ó n a escribir. . . 

- S i e m p r e e sc r ib í poco o mucho, 
y r e c u e r d o que s i e m p r e me fue 
especialmente grata la clase de re
d a c c i ó n : me gustaba y practicaba un 
estilo muy f lo r ido , m u y l i terar io. . . 
Más adelante e sc r ib í muchos a r t í cu 
los en "Forja. , a r t í c u l o s que d e b e r í a 
reuni r en u n volumen. Y a d e m á s de 
aquellos t rabajos en la revis ta de 
•Vir té l ia» , recuerdo cosas clandesti
nas de los a ñ o s 48 y 49 D e s p u é s 
escribo mucho en la é p o c a en que 
me Incorporo a l C. C , y aunque se 
t r a t a de a r t í c u l o s de t i p o i n t e r n o , 
a lgunos los pienso p u b l i c a r en el 
segundo vo lumen de la serie « E n t r e 
l ' acc ió i I 'esperanza» . Esta labor de 
escritor se basa en la necesidad de 
comunicarme y, t a m b i é n , en el de
seó de In f lu i r . En a l g ú n momento, y 
siento no poder decir lo mismo aho
ra, en que me gustaba, me gustaba 
escribir: entre los dieciocho y veint i-
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dós a ñ o s , me gustaba, pero ahora no 
tengo t i empo para que pueda hacer
lo. 

Des deis turons a l ' a l t ra banda del 
r i u es una muestra de la vo lun tad de 
c o m u n i c a c i ó n de Jord i Pujol , volun
tad ejercida, en este caso, desde la 
c á r c e l de Zaragoza. E n el p r ó l o g o 
adv ie r t e que se t r a t a de u n l i b r o 
•desfasat-. pero lo ha publicado. 

- E s u n l i b r o escr i to con es t i lo 
• x a r b o t a n t » , un estilo que p r á c t i c a 
m e n t e s ó l o he e m p l e a d o en sus 
p á g i n a s , porque és te es un l i b r o que 
quise que fuera especialmente apa
sionado, y e l mismo marco en que lo 
e sc r ib í coadyuvaba a que lo fuera. 
Este es u n l i b r o sin med ida , pero 
cuando lo e s c r i b í a no sabia n i si 
p o d r í a p u b l i c a r l o n i , s i qu ie ra , si 
p o d r í a sacarlo de la p r i s ión , cosa que 
pude hacer con ayuda de una de las 
monjas allí destinadas. 

destino. «Fe r Pob lé . Fer C a t a l u n y a » , 
l ib ro donde explico lo que creo que 
hay que hacer, y que s e r á el n ú m e r o 
2 d e l a s e r i e « E n t r e l ' a c c i ó i 
T e s p e r a n f a » . E n aque l l i b r o d igo 
que hay que hacer una Normal , un 
banco, una U n i v e r s i d a d ; que hay 
que crear ins t rumentos administra
tivos... Es decir, que hay que proce
der a la r e c o n s t r u c c i ó n s i s t e m á t i c a 
de todo el país . 

En 1960. cuando la aventura ban-
caria ya ha empezado. Jord i Pujol es 
detenido. Los hechos comienzan con 
el Cant de la Senyera interpretado 
p o r el p ú b l i c o en e l P a l a u de la 
Mús ica delante de varios minis t ros 
de Franco y h a l l á n d o s e é s t e en Bar
celona y se entrecruzan con la cam
p a ñ a Galinsoga; Jo rd i Pu jo l y Fran-
cesc P izón . que le dobla en edad, son 
condenados. E n la e d i c i ó n de «El 
Not ic iero Un ive r sa l» del 28 de mayo 

mente asociado en la calle a Bauct 
Catalana, cuyo bautizo se ha prods. 
cido precisamente estando él en prv 
s ión. 

- M e parece que la Banca •• 
ma Catalana porque desde la p kio, 
no pude oponerme a el lo. Yo ( uem 
un nombre m á s modesto, pern lón. 
c amen te , i m p u s i e r o n su cr terli 
quienes, en aquel momento , se h» 
l i a b a n al p i e de l t i m ó n . Fieroi 
C e n d r ó s y Rossell quienes los aron 
hacer t r i u n f a r su idea sobre ei non. 
bre del banco que h a b í a m o s i -eadi 
y, pasado el t iempo, he de reci icnt 
que fue un acierto el nombre i cojj 
do, aunque yo nunca p r e t e n d í lace 
«el» banco, sino, m á s simplei enu | 

un banco. 

Si el banco es lo m á s visib •. su 
embargo, la act ividad de Jordi 'ujíS 
no se agota en él . Por el contra :o,a 
una act iv idad muy diversific la i 

Poyo/ «n • / »nti»rro del Abad Escarcé, en Montserrat 

La f o r m a c i ó n de l ider t iene una 
ver t iente de a c t u a c i ó n en la empresa 
y de p r e o c u p a c i ó n por su f u t u r o y 
v e r t e b r a c i ó n : esta vert iente , al f i n 
de la d é c a d a de cincuenta, le l leva a 
la Banca. La otra ve r t i en t e es el 
act ivismo nacionalista que. por me
dio del C. C . aumenta su inf luencia : 
esta ver t iente le lleva a la p r i s ión . 
Hay que decir, sin embargo, que la 
b iogra f í a de Jo rd i Pujol es incom
prensible si la p r e o c u p a c i ó n econnó-
mica se separa de la nacional. Fer 
Pob lé . Fer Catalunya, un l i b ro suyo 
de 1958. conocido sólo clandestina
mente, resume muy bien el perfecto 
maridaje de estas dos viviencias. 

- E n un texto d i r ig ido a los em
presarios catalanes, a los cuales digo 
que r o n el f ranquismo se equivocan, 
les pregunto si r s tan seguros de que 
les resulta un buen negocio el apoyo 
al r é g i m e n . Es una carta clandesti
na. D e s p u é s escribo, t a m b i é n r í a n 

de 1960. el periodista Josep Mar ía 
Armengou r e s e a ñ a una manifesta
c i ó n p iadosa d e l a n t e de l p a l a c i o 
episcopal de Barcelona, y pone en 
boca de u n o de los manifes tantes 
que rezan «para impet ra r la salva
c i ó n de la c u l t u r a y c i v i l i z a c i ó n 
cristianas en algunos pa í s e s occiden
ta les»: lo que h a c í a n , en realidad, 
aquellos manifestantes que rezaban 
y cantaban c á n t i c o s religiosos, era 
pedir la i n t e r c e s i ó n del obispo barce
lonés en favor de la l iber tad de Jord i 
Pujol y su condena de las tor turas . 

El lider 
C u a n d o t r a s e l p a r é n t e s i s 

1960-1963 J o r d i P u j o l vue lve a la 
v i d a n o r m a l , t u n o m b r e , que ha 
aparecido en tantas calles y carrete
ras de Ca ta lunya , e t ya el de u n 
l i d e r Es un l lderazgo inev i tab le 

en m á s de un momento, ha e 
especie de socorredor univr 
que ha recur r ido quien ha i 
formar profesionales, quien l 
do que pagar una m u l t a e, i 
quien ha organizado unos Jo 
rals en el ex t ran jero y ha sal' 
o p e r a c i ó n con déf ic i t . 

- L o he hecho todo con la 
idea de r e c o n s t r u c c i ó n nacior 
la I lus ión de que nuestro pai> 
ra l legar a gobernarse, aunqu 
l imi tadamente , qu in re o vein 
para reconstruirse l ingüis t ica 
c u l t u r a l m e n t e , e r o n ó m i c a m 
convertirse en un lugar ni-
r o n t i v e n r i a . soclalmente arar 
Cuanto he hecho ha sido orí 
hacia este norte l.o he herh 
con r l mismo e s p í r i t u , pero > 
de rosas muy diferenciada* < 
por lo qu r comprendo que a 1 
op in ión publica no las r o m p ' 
que otras le cueste enlenderl 
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e cueste ha l la r el h i lo ro jo que las 
ne. descubrir la unidad que t ienen, 
este respecto he de decir que ha 

abiilo sectores del pais a quienes no 
a interesado que esto se entendie-

v han actuado sobre m i imagen 
eter iorándola; no es una queja lo 

|que úigo, sino una estricta constata-
i i n . Esto a l m a r g e n , y o m i s m o 
0 fndo perfectamente que haya 
qu n cueste endender que respon-
e g mi smo i m p u l s o i r a p i n t a r 
ti 4 por la noche que organizar 

1 ai o del cardenal Tisseran t en 
|Mon ^errat, y o rgan i za r lo precisa 
I mi'! en el momento en que estaba 
lemp iado en la c r e a c i ó n de u n 
IbaiK c a t a l á n ; c o m p r e n d o que a 
Icieri personas les cueste compren-
|der i e quien lucha por este banco 

te1 .nismo que se va a A n d a l u c í a a 
lestui tr el subdesarrollo. Todo esto, 
jstn e bargo, es f ru to de m i concep-

|ción l i tar la y global de Catalunya. 
Es misma idea se halla expues-
c i ei estilo •xarbotant*. en el 

próli ) al l i b ro que acaba de publ i -
n caml que no és tan diferent 

del cj • feia a m b en Pere Figuera . en 
tís n ments m é s foscos, o del que 
oesp. i em va du r a la p r e s ó , i m é s 
Mrd la banca. U n c a m i que t é 

i r r les. que no é s tot e l l drecera, i 
M a ixó no sempre agrada ais 
Émpu ¡us, n i a m i mateix. P e r ó que 
l é un fi ta nemes. N o m é s una. La 
Blibt at de C a t a l u n y a , i l a seva 

lem j d , 1 la p l e n i t u d deis seus 
mi i En este camino, desde hace 
ucl t iempo, por propia vo lun tad 
por ue las circunstancias lo han 

rop ado, Jord i Pujo l arrastra al 
ilot i o. con otra imagen, m á s que 
mpi i r el carro, t i ra de él . 
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realidad, m á s que buscarla, 
ion de t i r a r del carro me ha 

ida... Aunque q u i z á parezca 
••tia. he de decir que si mu 
eces me he e n c o n t r a d o en 
ra f i l a , ha s ido p o r q u e he 
do durante mucho t i empo de 
-ontinuada y porque, a menu-
nque sean m u c h o s ios que 
• andar, muchos de ellos se 

ii por el camino: entonces, no 
'or q u é . pero te hallas delan-

•> porque demasiados han 
Jixequem-nas i anem-hi*. pe
an quedado en casa, y otros 
•pezado a andar pero se han 
> muy pronto. Hasta ta l pun-
"s cierto, que cuando in ic ié la 
" ión b a n c o » , la ú l t i m a cosa 
osaba es que estuviera desti-
jugar el papel que en ella he 
Fui a visi tar a una serie de 

ajes p a r a que h i c i e r a n un 
v yo sólo era un muchachito, 
lui to. i lusionado, por lo que 
' que les deb ía hacer mucha 
Jando les decía ; «Oiga, usted 
un s e ñ o r impor tan te , mien-

Í U * yo n o l o s o y . n i t e n g o 
debe hacer un b a n c o . » E n 

tenias, t a m b i é n iba a bancos 
¡entes y le» dec ía : •Ustedes 
tienen un banco deben apro-

'o«. Normalmente me mira-
i ojos compasivos, pero nadie 

'lada. y tuve que hacerlo yo. 
''•que. pues, en p r imera f i l a . 

M '•'n p r o p o n é r m e l o y . s in 
• haberlo pretendido a n t i r i 

padamente. Recuerdo que comente 
con m i padre que los bancos estaban 
desapareciendo y que a l g ú n día los 
mismos que en aquel momento no 
e n t e n d í a n su necesidad, la compren
d e r í a n ; a ñ a d í que . po r e l lo , e ra 
preciso salvar uno, por p e q u e ñ o que 
fuera , de manera que quienes se 
interesaran por la existencia de un 
banco del pais tuvieran donde acu
d i r . E l banco, s in embargo , no lo 
tenia que hacer yo, sino la b u r g u e s í a 
catalana. Yo sólo era un muchacho 
c u y a f a m i l i a , con g r a n esfuerzo, 
h a b í a mejorado su pos ic ión econó
mica, pero no tenia n i el nombre, n i 
e l d i n e r o , n i la p o s i c i ó n , n i las 
relaciones para capitanear una em
presa de aquel t ipo. Lo grave es que 
p r o n t o comprobamos que aquel la 
b u r g u e s í a que debia dotar a Catalu
nya de un banco, no ex is t ia ; que 
aquellos burgueses que tenian que 
hacer grande la p e q u e ñ a empresa 
bancarla salvada por m i fami l ia y un 
grupo de amigos no ex i s t í an y nos 
encont ramos con la necesidad de 
tener que hacer de banqueros. Noso
tros tenemos que llevar la bandera 
que q u e r í a m o s que otros l levaran, y 
cuando digo nosotros, me refiero a 
m i p a d r e y a m í , a m i c u ñ a d o 
Cabana y al grupo in ic ia l . No es la 
ú n i c a vez que Jord i Pujol queda al 
frente de una empresa por falta de 
otros candidatos: el salvamento de la 
Gran E n c i c l o p é d i a Catalana es ot ro 
ejemplo de esta forma de actuar. 

- L a é p o c a de c r i s i s de la 
E n c i c l o p é d i a fue para m í un mo
mento muy duro . Mucho m á s difíci l 
de lo que m u c h o s c r een , p o r q u e 
suf r í a la vez los embates de algunos 
sectores catalanes y - y esto no s' 
s u p o - los de M a d r i d . A l g ú n d í a 
e x p l i c a r é por ejemplo, una i nc r e íb l e 
entrevista con el Minis ter io de Ha
cienda del momento de la que fue 
t e s t i g o F a b i á E s t a p é , el c u a l me 

a y u d ó c u a n t o pudo . Los a taques 
fueron duros con t ra m í y con t ra 
Banca Catalana: ahora que ha pasa
do el t i empo y que estoy fuera de 
esto, ya puedo decirlo. 

Llega un momento en la vida de 
J o r d i P u j o l en el que p a r a él ha 
terminado la etapa de «fer pa is» . y 
pasa a «fer polí t ica»: es el momento 
de l n a c i m i e n t o de C o n v e r g é n c í a 
D e m o c r á t i c a de Catalunya, def inida 
en el p r ó l o g o a Des deis turoms a 
l 'a l t ra banda del r i u como -un part i t 
del tot independen! deis part i ts es-
panyols, un pa r t i t nacionalista prou 
for t . coherent i c r e íb l e per a r r iba r a 
ser una eina eficaz de r e c o n s t r u c c i ó 
nac ional» , de f in i c ión en la que. de 
forma coherente, reaparece la vieja 
idea de la ' r e c o n s t r u c c i ó n » . 

c. c. 
- E s un l i b ro muy •(".(".». 
Y Des deis turons a l 'a l t ra banda 

del r i u es un l i b ro m u y « C C » . no 
sólo porque es f ru to de una época en 
la que su autor vivió a fondo dicho 
grupo, sino porque, coincidentemen-
t e . a ú n a las dos g r a n d e s ideas 
-Ca ta lunya y Cr i s t i an i smo- que lo 
presidieron. 

- P é g u y y Bergson son los maes
tros de pensamiento del C.C. Porque 
P é g u y viene de Bergson, y el C.C. es 
todo P é g u y , porque el C.C. es Gali , y 
Ga l i es todo P é g u y . Este autor repre
senta la lucha contra el determinis-
mo. Cuando d igo que yo soy a n t i 
marxista, lo soy muy profundamen
te f i l o s ó f i c a m e n t e hab lando , pero 
puedo ironizar y decir, que lo soy 
tanto como los que se l l aman mar

gues es bien sabido que son 
deterministas, ya que los comu

nistas que conozco son de un volun
tarismo absolutamente extracient i-
fico, que tiene una cosa muv impor

tante: es la impor tancia del esfuerzo 
que se pone al servicio de la idea, 
una idea que llega a realizarse no 
porque es tuviera c i e n t í f i c a m e n t e 
previsto que asi ocurr iera , sino por
que se han aplicado los medios ade
cuados para que se produjera . P é 
guy. pues, es el ant ideterminisrao. el 
sentido profundo de l iber tad . 

En el C .C. con el cr is t ianismo y el 
catalanismo, conf luyen las lineas de 
fuerza de la personalidad de Jord i 
Pujol . 

-C .C. no significa ca tó l i cos cata
lanes. Kue un nombre que I n v e n t ó 
Frederic Roda: d i jo le podemos lla
mar C.C. como p o d r í a m o s l l amar lo 
de otra manera, y asi q u e d ó . Ocurre, 
sin embargo, que «católicos» y «cata
lanes» eran dos palabras que l igaban 
mucho con lo que nosotros h a d a 
mos, por lo q u e . a u n q u e las dos 
in ic ia les no t i enen en o r igen este 
significado, en c ier to sentido sí que 
realmente pueden interpretarse de 
esta manera, y es un hecho que la 
imagen que se c r e ó p e r m i t í a inter
pretar la como Cris to. Catalu

n y a , ca tó l i ca , catalanes... E n el C.C. 
nos encontramos, entre otros. Rai-
mon Ual í . Josep Espar. Xavier Mu
ñoz. Manuel Nadal , M o s é n B a r d é s , 
Jaume Casajoana, A n t o n i P é r e z . An-
toni Comas, Caries M u n n é . . . Hablo, 
como es lóg ico , del periodo que va 
hasta 1960, ya que con el ingreso en 
pr i s ión q u e d é desconectado. Pero, 
pese a el lo, hay que d i s t i ngu i r tres 
etapas. En la pr imera pretendimos 
mancomunar un poco las organiza
ciones de signo ca tó l i co con sentido 
de pais y con un sentido de responsa
bilidades temporales. Este comien
zo, sin embargo, bajo el i n f l u jo de 
unos escritos de Ra imen Ga l i que 
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LA COSTA BRAVA 
J O S E P P L A / F . C A T A L A R O C A 

L auténtica Costa Brava, tota la 
seva j*ran beílesa, el seu incentiu i 
la seva fascinació en un llibre ünic 
¡ inoblidable de Josep Pía. 

llUtUL' (l' ( .it.lluiIUil 

EDICK3NS DESTINO 

E L C A B A L L O D E T E R R Y 

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

Como ya no* lian* acostumbrado, T I E M P O / B B D O , ha vuelto a realizar 
su campaña de Televisión para la Arma Fernando A. de Terry, 8 . A. 
Puerto de Sta. Marta. 

E s t a vez el cabal lo protagonista es el c a m p e ó n de campeones: 
•Pose ído», que sustituye a su inolvidable predecesor «Nevado». 

Loe paisajes escogidos para esta producción ae sitúan en las playea de 
Santander y en los Montes Universales, parajes de gran belleza donde 
la guapa Margit Kocs i i no* sigue demostrando que ee una amazona 
excepcional. 

L a realización de lea películas este año ha sido encargada a Studio 
Daniel. 

Esperemos congratularnos, como siempre, con este bello e spec tácu lo 
de amazona y caballo que nos brinda la firma Femando A. do Terry, S . 
A. 

nos i m p r e s i o n a r o n mucho , d e r i v ó 
hacia un movimien to nuevo, no sim
ple c o o r d i n a c i ó n de grupos anterio
res, movimien to que se o r i e n t ó en la 
doble sens ib i l i zac ión de nuestra do
ble c o n d i c i ó n de cristianas y catala
nes, y sobre todo de catalanes. E n la 
te rcera etapa, que t o d a v í a viví y 
acerca de la cual nadie puede des
m e n t i r que i m p u l s é tanto como su
pe, se i n t r o d u c e u n fac tor nuevo, 
que es u n fac tor de p r e o c u p a c i ó n 
social, con una especial preocupa
c ión en muchos de nosotros por el 
problema del subdesarrollo en mu
chas á r e a s de E s p a ñ a , aspecto que 
a r r a n c ó precisamente de la preocu
p a c i ó n por el problema de la i n m i 
g r a c i ó n en el que m e in t e r e saba 
vivamente desde 1954. 

Jo rd i Pu jo l se r e f i r ió a estas preo
cupaciones en el p r ó l o g o a La i m m i -
g r a c i ó , problema i esperanza de Ca
t a l u n y a (19761 a l s e ñ a l a r que la 
p r e o c u p a c i ó n por el subdesarrollo 
peninsular «expl ica que ja a la sego-
na meitat deis 50, a l ' época del C.C., 
a n é s s i m a c o n é í x e r i n s i tu la real i ta t 
andalusa i e x t r e m e n y a . Concreta-
ment , j o va ig anar a les zones de 
Sevilla, de J a é n i de Badajoz, i en 
Nua la r t va anar a Baza. Dicho l i b ro 
escoge el a r t i cu lo que Pujol d e d i c ó a 
Els a l t res eatalans, de Candel , en 
•Serra d Or« (agosto 19641, a r t icu lo 
en el que se lee que " l obje t iu bás ic 
é s cons t ru i r una comuni ta t vá l ida 
per a tots els ea t a l ans» : si el adjetivo 
«válida» suena a m ú s i c a muy recien
t e a l r e d e d o r d e l a u t o r , la casual 
presencia de Mique l Roca i Junyent 
f i r m a n d o en d i c h a r e v i s t a en la 
misma p á g i n a que Pujol , adquiere 
ribetes premoni tor ios . 

- L l e g u é a la p r o b l e m á t i c a social 
der ivando de la nacional. Como que 
siempre he tenido una visión global 
de Catalunya, d e s c u b r í el hecho i n 
m i g r a t o r i o c u a n d o t o d a v í a no se 
hablaba de él y el hecho social l igado 
con aquel. E n t e n d í muy pronto que 
un planteamiento profundo de pa í s 
no pod ía hacerse o l v i d á n d o l o s . Esta 
p r e o c u p a c i ó n fue c a r a c t e r í s t i c a de 
la ú l t i m a etapa del C.C. que v iv í . 
Hubo, d e s p u é s , o t ra , que no segu í 
por estar en p r i s i ó n , en la que la 
mezcla de lo pol í t i co -antes j a m á s 
h a b í a m o s hecho planteamientos po
l í t icos e s t r i c tos - con lo social des
t r u y e la m i s m a idea de l C . C , y a 
t r a v é s de escisiones y discusiones 
ideo lóg icas fallece superada la p r i 
m e r a m i t a d de la d é c a d a de los 
sesenta. 

La banca 
Si el C.C. define a Jordi 

porque r e ú n e las dos c a r á c t e r 
que l e definen, la a c t u a c i ó n t 
r i a cons t i t uye su g r a n p r o y i 
p ú b l i c a . Su é x i t o en este i 
c o n t r a s t a con sus fracasos 
campo de la prensa. 

- H a y a l g o que t o d a v í a 
e x p l i c a r m e , y es como s in 
r enunc iado para nada a nu 
ideas, conseguimos en pleno 
quismo consolidar un banco es 
Lo logramos pese a que huí 
ques en profundidad, unos a 
que, para no desmoralizar a 1 
tela, convenia que no fueran 
gados. Sufr imos p e r s e c u c i ó n 
minis t ra t ivas serias, unas p 
clones que si no se hubieran 
cido hubieran pe rmi t ido que 
Catalana hoy fuera sensible 
mayor de lo que es. P r i m e n 
ignorancia por parte del pode 
cuando é s t e a d v i r t i ó que exisi 
in ic ió una p e r s e c u c i ó n que m 
gó a muchos equi l ibr ios sin 
ciar a nada. Esta p e r s e c u c i ó n 
za momentos de m á x i m a inte 
muy t a rde , ya en los a ñ o s 
1972. 

Para M a d r i d Banca C a t a l á n 
zá por su mismo nombre , se i 
t ió en «la» banca, pero lo ci< 
que . c o n u n n o m b r e o con 
aglut inaba a gentes de signif i 
inconfundible . 

- T a n poco q u e r í a que h ic i i 
«el» banco; que, por m i parte, 
a crear otras empresas del 
t ipo s in p a r t i c i p a r en ellas 
polí t ica de d i s p e r s i ó n , a la lai 
es buena, pero, en aquel moi 
era la ú n i c a posible, y era, 
todo, la ú n i c a que pod ía hacer 
la actual idad, indudablemenl i 
pos i t iva una mayor concenl 
de bancos catalanes. 

Una «déria» 
Quizá nunca es tan felí? 

Pujol como cuando se re f le r 
a ñ o s d e l C . C : esta sensac 
felicidad, que puede ser un 
de la nostalgia, es no rma l cua 
con templa el pasado, pero 
vocado a l f u t u r o « e n t r e I ' : 
l ' e s p e r a n c a » , no es un nost 
Ocur re , s in embargo , que 
recog ía m a g n í f i c a m e n t e su • 
e x p l i c a r l a es lo que se h a 
hasta a q u i . Y que conste 
palabra no es gra tui ta , ya q i 
misma que su protagonista < 
L o hace en la d e d i c a t o r i a 
ú l t i m o l i b r o , una dedicaton 
por lo que dice y lo que no i 
que enumera y e l tono con 
hace, es muestra de ot ro com 
te inseparable de la personal! 
Jord i Pujol , hombre de famil 
fami l ia numerosa. La dedica! 
és ta : 

«A la Marta . 
A en J o r d i i l 'a l t ra Marta. 
A en Josep. a en Pere i a I 
A la Míre la i a l Oleguer. 
Que n o v o l d r i a que fossii 

mes de la meva d é r i a , que l a 
la seva, i ais quals en el grau 
n 'hagin estat, els en demano | 

Pujol 
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El K I T I t I A Y T E R R I T O R I O 

U N Q U E la conciencia ge
ne ra l sobre este p u n t o 
resulte m á s r e t ó r i c a que 
efectiva, el hecho cierto 

is que desde 1974 todo el mundo (y 
hosc ros no somos una e x c e p c i ó n ) 
bve n una nueva é p o c a : la de la 
tne: la a a l to precio. Esta es una 

ali id tangible y evidente... exce-
Hni nte olvidada en estos lares. 

El Toducto e n e r g é t i c o por exce-
fenci el p e t r ó l e o , toca a su f i n . La 
íh< oaturalmente depende de nu-

perc is factores. Por e j emp lo , el 
|Ieai io descubrimiento de nuevas 
eser is o el avance en las t é c n i c a s 

le re pe r ac ión . asi como la varia
ble a imente especulativa, del sig
lo q ¿ i m p o n g a a sus p o l í t i c a s , 
anto os paises productores, como 
tsn edades industrializadas, pero 

i cu .quier caso la m a y o r í a de las 
lipót s coinciden en estos t é r m i -
los: periodo de s u m i n i s t r o cre-
tienii e pe t ró l eo , es decir adaptado 

i o nanda, no s u p e r a r á los qu in -
a ñ r s , a los que pueden seguir 

IDOS I m á s de aprovis ionamiento 
abl es decir, incapaz de asumir 

hcrer ntos de consumo. E n cual-
luier ¡so las dos conclusiones bás i -

r se evidentes. Los paises que no 
Irepi 'n es t ruc turas de consumo 
Bás r ionales, hecho sólo posible 
i n tr urnas, con p o l í t i c a s a l a rgo 
Mazo, que no desarrollen u n proce-
5 de | aesta a punto y t r a n s i c i ó n de 

luestr s alternativas e n e r g é t i c a s es-
án a i s tando p o r u n f u t u r o de 
obreza y dependencia. 

i,Ex .ten alternativas via-

Es i 
obk 
leí i 

Jlde 
ste c. 
s pos 

kión 

idente que si, tanto que el 
a m á s importante no es tan-
su concepc ión t e ó r i c a como 

i ap l icac ión t e c n o l ó g i c a . En 
i tulo de los nuevos caminos 
le establecer una diferencia-
portante: las a l t e rna t i va s 

Nuevas alternativas 
energéticas 

Josep Miró i Ardévol 

c o m p l e m e n t a r í a s , que por si mismas 
y una a una , no son capaces de 
s ignif icar una m o d i f i c a c i ó n sustan
cia l en las actuales estructuras de 
productos e n e r g é t i c o s , pero que de
bidamente combinadas y coordina
das pueden dar lugar a una sustan
cia l r e d u c c i ó n de la dependencia 
p e t r o l í f e r a y las alternativas de sus
t i t u c i ó n , esto es, aquellas fuentes 
capaces de supl i r con ventaja al oro 
negro. 

Dejando aparte la e n e r g í a solar, 
q u i z á la que cuenta con mayor auge 
en el á m b i t o de la d i v u l g a c i ó n , y que 
y a ha s ido t r a i d a en esta m i s m a 
s e c c i ó n podemos encon t r a r en el 
campo de las fuentes e n e r g é t i c a s 
c o m p l e m e n t a r í a s , otras valiosas po
s ib i l idades como es el caso de los 
sistemas c ic lónicos , especialmente 
los que u t i l i zan fuentes de e n e r g í a 
mixtas , entre las que el viento es el 
factor c o m ú n . Los sistemas ciclóni
cos que p o d r í a m o s def in i r m u y gro
seramente como «mol inos sin palas», 
son aprovechamientos t é c n i c o s de 
u n notable potencial e n e r g é t i c o que 
existe en el medio: el valor diferen
cia l que existe entre la velocidad de 
un f lu ido (el viento por ejemplo) y el 
sustrato só l ido en el que se mueve. 
Dado que por el p r inc ip io de conser
v a c i ó n de la e n e r g í a , és ta se mantie
ne constante , la a p l i c a c i ó n de las 
d i fe renc ias en t re ve loc idad y pre
sión (a incremento de la velocidad. 

• Tec 
• Tec 
(Tec 
• Em 
'En, 
'En 
lEn. 

'Tec 
'Te< 
'En 
'Sis, 
>Ter 
'Tec 

Tabla resumen: Alternativas 

energéticas 
logias para la p r o d u c c i ó n de metano (CH4) 
logias del h i d r ó g e n o (H2) 
logias de los hidrocarburos l í q u i d o s (Cm Hn) 
ia nuclear de f is ión u ran io ( U 235) 
la nuclear de fus ión 
la g e o t é r m i c a 
>a solar 
! lefacción/ref r i g e r a c i ó n 
T m o e l é c t r í c a / i r ó n i c a 
Jtovoltaica 
' « o q u l m l c a 
e r m o m e c á n i c a 
logias de la fo tos ín tes i s 

'logias de los residuos l í q u i d o s y só l idos 
?la h i d r o e l é c t r i c a 
ñas c ic lónicos 
'logias de las gradientes t é r m i c a s marinas, 
elogias del movimien to de aguas marinas. 

d i s m i n u c i ó n de la p res ión) utilizadas 
por el c ic lón generan una e n e r g í a 
m e c á n i c a , f á c i l m e n t e t ransformable 
en e n e r g í a e l é c t r i c a por medio de un 
mecanismo de turbina . En este cam
po, y dada la i r r egu la r idad del vien
to, son los ciclones de e n e r g í a mix ta 
(calor í f ica , solar) los que presentan 
u n mayor i n t e r é s . 

Otras vías francamente promete
doras son las diversas t e c n o l o g í a s 
del metano (el gas na tura l que con
sumimos , para entendernos) y el 
h i d r ó g e n o . Fuentes pr imar ias de es
tos r ecursos , son, el c a r b ó n , las 
basuras, los lodos de las aguas resi
duales, m á s un largo etc. E n el caso 
de l metano puede ya hablarse de 
producciones a pa r t i r del c a r b ó n con 
u n coste de unas 4.5 pesetas por 
m i l l ó n de kilocalorlas producidas, lo 
que a p r o x i m a mucho su precio a l 
del metano na tura l . En el caso del 
h i d r ó g e n o , sus perspectivas son tan 
a l e n t a d o r a s que e x i s t e n qu ienes 
creen en una nueva época ene rgé t i 
ca basada en dicho gas. Es pot ible 
que la p r e d i c c i ó n resulta exagerada 
pero en cualquier caso, si es cierto 
que el h i d r ó g e n o puede contar en 
nuestro fu turo m á s inmediato. 

La e n e r g í a nuclear , se insc r ibe 

p l e n a m e n t e en el á m b i t o de las 
alternativas de s u s t i t u c i ó n . Sus ex
pec t a t ivas y sus r iesgos son t a n 
importantes que merecen por si mis
mas un p r ó x i m o a r t i c u l o , con la 
esperanza de i n t roduc i r nuevos hori
zontes en el necesario pero desenfo
cado debate sobre esa f u e n t e de 
e n e r g í a . 

Breve reflexión 
Los aspectos brevemente esboza

dos d e b e r í a n conducir a una refle
xión clave en el sentido de que en el 
actual p e r í o d o de cambio se e s t án 
desa r ro l l ando t é c n i c a s , complejas 
en unos casos, sencil lamente inge
niosas en otros, que a medio-largo 
plazo, van a crear una nueva jerar
q u í a de paises, los que s u p i e r o n 
entender el actual momento h is tór i 
co creando las bases para una nueva 
t ecno log ía e n e r g é t i c a , y los que se 
quedaron m i r a n d o . Si E s p a ñ a , en 
general, y Catalunya, en par t icu lar 
cuya base e c o n ó m i c a esencialmente 
t r a n s f o r m a d a es p a r t i c u l a r m e n t e 
sensible a los avatares de la e n e r g í a , 
c o n t i n ú a n como hasta ahora, como 
simples «voiyers» del cambio, el re
sultado va a ser, con o sin Constitu
c ión , con a u t o n o m í a o sin ella, un 
l i t e ra l desastre. 
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Qranollera a la hora da la calma chich. M 
Animación agr ícola en la capital. Grano 
motivo de su leria de maquinaria. 

L A C A T A L U N Y A D E C A D A C O M A R C A 

Valles Oriental: Riera de 
bells destins 

Estove Bassol» 

Q 
a de W h í 

L I Z A la principal preocu
pación de los redactores 
de la divis ión territorial 
de Catalunya de 1636 fue 

la de W í i f igurar las comarcas de 
acuerdo con sus centros económicos . 
E l desglose del Val lés - r e g i ó n natu
ral h o m o g é n e a - en Oriental y Occi
dental obedece no solamente a un 
criterio c o m ú n m e n t e sentido sino, 
como reconoce Pau Vtla en una cita 
que reproducimos m i s adelante, a 
las exigencias de densidad de pobla 
d ó n . 

A h o r a bien, no se crea que la 
d e n o m i n a c i ó n de Oriental es simple
mente descriptiva o administrativa. 
L a s comunidades de Mollet. Parets, 
l a R o c a . C a r d e d e u . L l l n a r s . 
l AtmetlIa. la Garriga o Sant Celoni. 
por ejemplo, tienen unas caracterís
ticas muy determinadas. Só lo en los 
vért ices superiores, en la falda del 
Montseny y en la subcomarca de 
Castelltercol el paisaje y la fisono
m í a cambian, especialmente en 
Campins. Gualba y Fogars de Mon 
c lüs . asentados en el maciza monta 
Aoso - u n a de las ú l t imas reservas 
e c o l ó g i c a s - al que Aríbau describía 
como guarda vigilante, cubierto de 
niebla y nieve. 

E n cuanto a la personalidad indis
cutible de Granollers. les remito a 
esta soberbia descripción de Josep 
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Pía de la Fonda Europa, un dia de 
mercado. 

Cap-i-pota per a sisl 
•-Cap-l-pota per a s i s l - c r i d l 

a m b escusa timidesa un p a g é s volu-
m i n ó s tot prenent possess ió d una 
taula amb els seus á ra l e s . 

I de cop passaren davan t meu . 
portades cap a les taules immedia-
tes, dues groases, sumientes paelles 

E n a l t res taules la gent p r e n i a 
ca f é i pagava els comptes. Aquests 
ciutadans havien inger i t la seva pae
lla o el seu cap-i-pola a les vu i t en 
punt . Encara que portaven algunes 
hores de feina o ar r ibaven de mol t 
l l u n y . n o es p o t pas n e g a r q u e 
c o m e n t a r e l d ia encarant-se a m b 
aquests a l iments és una manera de 
comentar fonamental . v u l l d i r amb 
uns bons fonaments. Haig de confes-
sar que l'espectacle em va ven i r de 
nou. Es u n espectacle que g a i r e b é 
n o m é s es pot veure a Granollers . I 
e n c a r a a l a f o n d a a q u é f e m 
re fe renc ia .» 

Un problema honesto y 
profundo 

En la medida que nuestra capaci
dad de c o m u n i c a c i ó n nos lo p e r m i t í a 
fu imos de los pr imeros en despertar 

la curiosidad por nuestras comarcas. 
En 1964 empezamos a d i fund i r por 
la radio el espacio « P a r a u l a i Pensa-
ment>. especialmente o r ien tado a 
desvelar el sopor de nuestras entida
des naturales por las que discurre la 
savia que vigoriza y nu t re el cuerpo 
de nuestra personalidad colectiva. 
En def in i t iva , no hadamos sino re
coger el pensamiento t radic ional de 
Catalunya en cuanto a la d iv i s ión de 
su t e r r i t o r i o enfrentado a la a rb i t ra 
ría d i s t r i b u c i ó n provincia l . Con la 
r e s t a u r a c i ó n de nuestro organismo 
a u t ó n o m o - l a G e n e r a l i t a t - la fiso
n o m í a comarcal y su representativi-
dad en el f u t u r o Parlamento c a t a l á n 
ha pasado a l p r i m e r p l a n o de la 
a c tua l i dad . Esta s ú b i t a preocupa
c i ó n de los pa r t idos obedece a los 
intereses inmediatos de su estrate
gia e lec tora l , pero seria u n e r r o r 
desligarla de las exigencias socioeco
n ó m i c a s de cada una de las facetas 
d i fe renc iadas que cons t i t uyen la 
real idad nacional. Ciertamente, des
de 1936 hasta hoy. la t r ans forma
c ión experimentada por el pa í s ha 
supuesto una m u t a c i ó n e c o n ó m i c a 
considerable. U n vuelco d e m o g r á f i 
co de difíci l p a r a n g ó n con el sufr ido 
hoy por o t ras comunidades euro
peas. Pero la presencia de las unida
des regionales en el hecho vivo de la 
Catalunya estricta es insoslayable y 
su fu tu ro planteamiento. Inevitable. 

A h o r a , p r e f e r i r í a m o s que e 
pentino a f á n no estuviera sóli 
rado en la c a p t a c i ó n de voto* 
la honda p r e o c u p a c i ó n de c 
los desequil ibrios La Catalui 
ra l . la de las comarcas depr 
del in t e r io r en contraste con 
l i t o ra l y de las á r e a s industn . 
es un s imple problema de op< 
mo. sino algo m i s profundo > 
tu e l de p l a n i f i c a r y ordei 
recursos 

El voto electoral d 
comarca* 

• 
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¡idii I 
isóál 

• 
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SI ustedes son amantes • * 
e s t ad í s t i ca s les recomiendo q ?c* 
templen el mapa del P r ínc ip * | 
acuerdo con el espectro pol l t i o ^ 
g i d o de las e lecc iones del 1* * 
Junio Es una v i s i ó n que b i " ' I 
muy s e r í a s reflexiones y exph ' i 
Imprevisto i n t e r é s y esta des. " 

Vean. vean... La UCD gan' e" 111 
Va l í d A r a n ¡1 .2 h a b l t a n t . P* 
Km2»; A l t U r g e l l (12.91; Cer «níM 
(18.9); la Noguera (24.2); el 
(104.7); Ribera (32.3); Ter r ; AHM 
(12.2) ; B a i x E b r e (57.91; U< | 
(46.7); la Segarra 31.5' y la CO' 
B a r b e r i (29.5) E n el Tarra 
(369,21 se p roduce la excep»"1" ' 
esta preponderancia del Par t í"0 
Gobie rno en las comarcas nií11 



i,b: Pero la UCD o b t u v o la 
Ido por lo» pelos i c b r e loa soda 
i \ sólo 44 votos! (socialistas: 
1.63 UCD: 1».«78). 
| v, los socialistas ob tuv ie ron 

o r l a e n e l B a r c e l o n é s 
150 '00 habi tantes : 17.513 por 

I B a U Uobrega t (500.000 y 

C ia r raf (284,4 habitantes por 
2 B a i x P e n e d é s (89 .71 . A l t 

tn . (127.4). Anoia (79.2). Bages 
125 R i p o l l t s ( 38 ,9 ) . e l B a i x 

|Dpor l i (133). Baix Camp (155). A l t 
imp 38.9) y el Pr iorat (18.7) y en el 

h'- iricnUd (252,8) desde donde 
tana les escribimos 

B U unto, el Pacte d e m o c r í t i c . lo 
Din o en el Maresme (694,8) don-

i Jor a Pujol es muy conocido; La 
elva 93.7), Osona (93) la Garro txa 
4,2 Al t Empord* (70). 

Y in... loa comunistas ganaron 
t i i \ \ H Occ iden ta l (Sabadel l . 

(e r r i s t a ) c o n una d e n s i d a d d e 
056 i Son nuestros vecinos del 
neraarlo de hoy. 

Ilés Oriental está 
i á ' ejo* d« la URSS 
¡<)vi inesperadas sorpresas no» 

•• >a geograf ía electoral ' Ahora 
P » moa que e l V a l l é s Occiden-
W.q> esU m U lejos de la URSS es 
W PSUC y el O r i e n u l . que e s t á m i s 
• ( * . 4 «M PSOEI Algunas voces 
* • > untado hacia la o r g a n i i a n ó n 
*** i l . a aemejanza con la cxla-
Uc o la p r o p u e s u - en el Estado 

•pa6''i y otros pa í s e s d e m o c r á t i c o s , 
[io cr mos que «ate aea el caao de 
«tal iyg. cuyas reducidas d imen 

y la necesidad de agtlixar el 
dedaorto - r eco rdemos que 

l ' W apruebe la C o n s t i t u c i ó n 
*. nosotros in ic iaremos otro 

rio consUtuyente parecido al de 
FW2 aconaejan ó r g a n o s leglslati-

r 0 1 >dos de una gran capacidad 
ae r obra Una c á m a r a alta, un 

*' de ancianos, de intelectuales 
' es. nombrados a dedo - t p o r 

I > en v i r t u d de q u é ? - e » 
•"ro nabia en una aocledad pro-

i u e tiende a la Igualdad La 
' P f ntación corporativa a lo Oli-

ilaxar pertenece a la arqueo-
£ - o r i u r u o s l i o r l n p e d i a 

• de las uniformadas Cortes 
J*1 s - licaio vertical t Y la c á m a r a 

i r^*r ' '* l? Tampoco Nuestra defen 
P . ^ * rea l idad de las pequeflas 
f U<!'"e» - i n c l u i d o el B a r c e l o n é s . 

el Baix Llobregat y los dos Va l l é s 
que son las que necesitan con mayor 
urgencia una mayor p r o t e c c i ó n ; pe
ro no para que crezcan sino para que 
se les f r ene ! - creemos que ha que
dado demostrada Pero h a r í a m o s un 
flaco favor a nuestras aspiraciones 
a u t o n ó m i c a s si p r o p i c i á r a m o s el ca
r á c t e r b i c é f a l o de nues t ro ó r g a n o 
leg i s la t ivo . C o r r e r í a m o s el mi smo 
riesgo de la I I R e p ú b l i c a en la que 
Cartagena se d e c l a r ó independiente. 

El a u t é n t i c o cauce de la e x p r e s i ó n 
po l í t i ca de los catalanes debe ser un 
ú n i c o Parlamento, con las debidas 
correcciones en el sistema electoral. 
El mecanismo de los futuros comi-
doa. reflejados en el Estatuto, debe
ría conceder un m í n i m o de e s c a ñ o s a 
una serie de comarcas de poca densi
d a d c o m o el P a l l a r a J u a s á y e l 
Pal lara S u b i r á , la Val í d Aran , el 
S o l s o n é s o la Ter ra Al ta . 

Ea posible que. ante la compleji
dad de actualizar la d iv i s ión comar
cal con anter ior idad a las inst i tucio
nes, los redactores de l E s t a t u í de 
Sau se Inc l inen por la f ó r m u l a pro
v inc ia l de los distri tos. SI la pruden
cia aconseja este sistema obsoleto, 
impues to por la fuerza, adelante. 
Pero que aea la ú l t i m a ves. 

El imperialismo catalán 
da Prat da la Riba 

Porque, como hemoa venido di
ciendo con insistencia, es Imposible 
vertebrar el fu tu ro de Catalunya sin 
t e n e r en c u e n t a el hecho v i v o y 
perdurable de sus comarcas Hagan 
un modesto -test» y o b s e r v a r á n que 
la ideología trascendente, el pensa
mien to m á s vigoroso de nuestra per 
aooalidad colectiva ha sido expresa
do por la b u r g u e s í a campesina, por 
el h i jo de payeses, sacerdote o emi
grante, o por sus nietos de las here
dades rurales y. desde principios de 
este siglo, por los obreros y empresa
rios de las zonas indus t r ia l izadas . 
Barcelona ha aido el portavoz de 
eatas i n q u i e t u d e s . E l á g o r a y la 
ec los ión de este sentimiento nacio
nal, a veces impreciso, casi siempre 
repr imido, pero indomable y fatalis
ta, un Ideal que d e f i n i ó m u y bien el 
s e A o r P r a t d e la R i b a , de 
Castel l ter tol , en el Val lés Or ienta l : 

•Si l ' ideal complex que e n c é n en 
nova I intensa vida toles les e n é r g i c a 
catalanes, ai el nacional isme inte
g r a l de Catalunya va endavant en 
aquesta empresa I aconseguelx de 

despertar amb el aeu Impuls i el seu 
exemple les forcé» adormides de tots 
els pobles espanyo l» . si pot inspirar a 
aquests pobles fe en si mateixos i en 
l l u r esdevenidor, e» redre^aran de 
Tactual d e c a d é n c i a . i el nacionalis
me cá ta la h a u r á dut a compl iment 
la seva pr imera acc ió imper ia l i s ta . ' 

Pero no se detiene aqui . el s e ñ o r 
Prat . E l arqui tecto del edif ic io auto
n ó m i c o v i s l u m b r a su e x p a n s i ó n a 
t r a v é s de la comunidad de pueblos 
peninsulares. E l s e ñ o r Prat, en un 
momento de e x a l t a c i ó n y de firmeza 
t í p i c a m e n t e vallesanos - « A l Val lés 
saben per on van i a l l á on v a n > -
escribe este p á r r a f o tremendo, esca
l o f r i a n t e de cuyo conten ido - p o r 
desgracia- no t ienen la menor idea 
los intelectuales castellanos que des
precian lo que ignoran: 

•L l avo r s s e r á hora de t r e b a l l a r 
per reuni r tots els pobles i bé r í c s . de 
L i sboa a l R o i n e , d i n t r e d ' u n sol 
Estat. d 'un sol Imper i : i si les nac ió 
nall tats espanyoles renaixents saben 
fer t r i o m f a r a q u e i x i d e a l , saben 
imposar-lo. com la P r ú s s i a de Sis
mar le v a i m p o s a r l ' i d e a l de 
l i m p e r i a l i s m e g e r m á n i c . p o d r á la 
nova Iberia enlairar-se al grau su 
p rem d ' imper ia l isme: p o d r á interve
n i r activament en el govern del m ó n 
amb les altres p o t é n c i e s mundials . 
podrá al tra vegada expansionarse 
sobre les ierres barbares, i servir els 
alts interessos d 'humani ta t guiant 
cap a la c iv i l i tzac ió els pobles enda-
rrer i t s i incu l tes ,» 

Tarradellas. es del Baix 
Llobregat 

A ver si tenemos Ideas claras A 
ver si d e u n a vez p a r a s i e m p r e 
disipamos el temor de una Barcelo
na centralista y absorbente, fantas
ma inventado y fomentado por los 
enemigos de Catalunya, t rampa en 
la que - c a e n o se p r e c i p i t a n - los 
•bot i f lers» a sueldo, desde Felipe V 
hasta nuestros d í a s ; desde Ale jandro 
L e r r o u x a l Juego del b lngo desde 
Prieto. Largo Caballero y N e g r í n a... 

Bien, lo que yo me p r o p o n í a era 
demostrar la enorme, decisiva i m 
portancia de la a p o r t a c i ó n pe r i f é r i c a 
- e n este caso e p i c é n t r í c a - al desa
r r o l l o de nuestra personalidad. Va lo 
hemos d i c h o : el s e ñ o r Pra t de la 
Riba era del Val lés : Pau Claris, del 
B e r g u e d á ; Rafael Casanova. del Ba
ges; Jacint Verdaguer. de Ossona. el 
s e ñ o r C a m b ó , del Baix Empord* , el 
President Maciá . del Garraf; el Pre 
sldent Companys y el «Noi del Su
cre , del Urge l l ; Tarradellas, es de 
Cerve l ló . en el Baix Llobregat Esta 
lista se r í a interminable . . . 

Sant Caloni - París - Chi
cago 

Ustedes que son tan comprensi
vos, me p e r m i t i r á n que por unos 
momentos me refiera a la n ó m i n a de 
catalanes ilustres del Va l l é s Orien
ta l . Esta parcela de t ierra catalana 
ha producido unos tipos humanos de 
ext raordinar io calibre. Bernat Mar 
tore l l nac ió en Sant Celoni en una 
fecha t o d a v í a no determinada y mu

r i ó - d o n d e fenecen o se rea l izan 
tantas i l u a i o n e t - en Barce lona el 
a ñ o 1452. Bernat Mar to re l l fue un 
p in tor de retablos de exquisi ta sensi 
b i l idad , un ar t is ta embebido en las 
e n s e ñ a n z a s de los maestros L l u i s 
Bor ra s sá y Jaume Huguet . Mar to re l l 
f u e u n d i b u j a n t e p r o d i g i o s o q u e 
tuvo la delicadeza y la audacia de 
penetrar en el I n t r í n g u l i s d r a m á t i c o 
de los personajes. -La f lageHacló de 
Sant Jordi - , que se conserva en el 
museo paris iense de l L o u v r e . y el 
retablo «Sant Jord i i l a Princesa' , 
que se exh ibe en el « C h i c a g o A r t 
Ins t i tu t e» . const i tuyen piezas sensa
cionales de la p r o y e c c i ó n de l a r t e 
c a t a l á n en el mundo. Si usted, ade
m á s de comprensivo, se siente toca
do por este indef in ib le soplo la cata-
la nidad. le recomiendo que si un d ía 
visita Chicago. I l l ino i s . USA, vaya al 
museo y . por unos instantes, c r e e r á 
en la adorable falacia de F r a n é e s e 
Pujols de que 'els catalana anant peí 
m ó n ho t en lm tot pagat*. 

Aparicl, antra Da Gaulle 
y Petain 

Josep Apar i c l (1653-1731) era de 
Caldea de Mon tbu i . E l s e ñ o r Apar ic l 
fue miembro de la Academia de los 
Desconfiados, con lo cua l ya e s t á 
d icho todo Tener poca seguridad o 
esperanza, en un pa í s donde confiar 
es lo mismo que depositar en otro la 
hacienda o el secreto sin m á s seguri
dad que la buena fe. me parece de 
una lógica aplastante. Esta Corpora
c ión , que no s e n t í a n inguna confian
za por F e l i p e V . d e j ó de e x i s t i r 
cuando el autor del Decreto de Nue
va Planta t r i u n f ó en la guer ra de 
Suces ión y o c u p ó la capital de Cata
lunya d e s p u é s del sit io de 1714. Don 
Josep Apar i c l fue un t ipo pintoresco, 
muy interesante - e n t r e «botif ler* y 
p a t r i o t a - , p r o p u g n ó la c r e a c i ó n de 
u n puer to f ranco para Barcelona 
- ¡ e n 1710!- p e r f e c c i o n ó el Impues
to l l amado de la ' b o l l a * o t i m b r e 
sobre los tejidos de i m p o r t a c i ó n y 
e l a b o r ó un mapa con las demarca
ciones de las ' v e g u e r l e s » - l a s co
marcas de h o y - . E l f i n a l del s e ñ o r 
Apar íc i fue t r i s te e i r r i so r io . Termi 
n ó en el catastro, recaudando t r i b u 
toa. como un «buro t de camp». Roa-
aend Lía les t i t u l ó un l i b ro de enaa-
yos con el t i t u l o «Eaaer c á t a l a no és 
gen» fácil». Estoy seguro que Josep 
A p a r í c i . de Caldea de Mon tbu i . en 
los ú l t i m o s a ñ o s de su vida, p e n s ó 
que no sólo no era fáci l , sino horr i 
ble la t r á g i c a y su t i l frontera que 
separa la heroicidad de la t r a i c i ó n . 

Bruniquer, al da las rú
bricas 

De don E n r í e Prat de M Rlva. de 
Cas te l l te rco l . c r eo q u e e s t á d i c h o 
todo No hace falta ins is t i r Pero si 
qu i s ie ra exp l ica r les una I n f i m a 
a n é c d o t a personal - laclonada con 
los hombres del V a l i é s - . Si ustedes 
m e p r e g u n t a n q u é es l o que he 
hecho durante tantos a ñ o s les d i r í a 
que poner nombre e I lus ión a/y/en 



las cosas. N o se t ra ta de hacer un 
i n v e n t a r i o , po rque s e r í a r i d i c u l o . 
Pretendo decir que en m i pr imera e 
i n o l v i d a b l e e t a p a m u n i c i p a l 
(1961-1969) - l a segunda fue brevís i 
ma, de odios concertados y orquesta
dos brazo en al to (1975) - s u g e r í dos 
nombres para dos salas de la Casa de 
la Ciudad: la del «Consu la t de Mar», 
donde se r e ú n e la C o m i s i ó n Munic i 
pal Ejecut iva , y la sala « B r u n i q u e r » 
- e n el ú l t i m o piso de la Casa noble. 

Sabia que Esteve Brun ique r i Ge-
labert (1551-1641) h a b í a sido notar io 
y escribano del Consejo Munic ipa l , 
au tor de las « R ú b r i q u e s » , del «Ma
nual de Novells Ard i t s» , d ie tar io de 
la ac tual idad ciudadana. Lo que yo 
ignoraba - e n 1 9 6 1 - es que B r u n i 
quer nac ió en Granollers, capi ta l del 
Va l l é s Or ien ta l . 

B run ique r , Bernat Mar to r e l l , Jo-
sep A p a r i c i y Francesc Maspons. 

regreso a Catalunya, se d e d i c ó a la 
f i l a n t r o p í a y a la poes í a . 

U n a h e r m a n a de F r a n c e s c 
- M a r í a d e l P i l a r - e s c r i b i ó l i b r o s 
con el p s e u d ó n i m o «María del Bel l -
lloc«. M a r í a del P i la r fue la esposa de 
F rancesc P e l a g i B r i z , u n o de los 
pioneros de la "Rena ixenga» , «mes-
t r e en G a i S a b e r » y t r a d u c t o r a l 
c a t a l á n de Víc to r Hugo, Ale jandro 
Dumas y Goethe. Don Pelayo fue 
uno de los grandes promotores del 
catalanismo l i t e ra r io . E l s e ñ o r Pela
g i - P e l a y o — se l l a m a b a B r i z y 
F e r n á n d e z . Ustedes c o m p r e n d e r á n 
que con estenombre - d o n P e l a y o -
y con estos apellidos su c o n t r i b u c i ó n 
a lo que e l Presidente Tarradellas 
l l a m a certeramente c i u d a d a n í a de 
Ca t a lunya ( « C i u t a d a n s de Cata lu
nya!» y no «Catalans!») fue de f in i t i va 
y digna de nuestro eterno reconoci
mien to integrador , b o r r ó n y cuenta 

La Garriga, capital del mueble, a los pies del macizo del Montseny. 

V a m o s a h a b l a r de los Maspons 
porque esta saga de hombres y mu
jeres i lustres del Va l l é s merece un 
capi tu lo aparte, o asi m e lo parece. 

La zaga -saga— «nissa-
ga» de los Maspons 

Nol i me t á n g e r e ! o si ustedes lo 
p r e f i e r e n n o t o q u e m o s a la saga 
- q u e es cosa de h e c h i c e r í a - sino a 
la zaga, formada por los postreros, 
los r e c i é n llegados en el pueblo. L a 
•n i s saga» - e s t i r pe o casta, en cata
l á n nos entenderemos m e j o r - cons
t i t u y e la re taguardia del cuerpo so
cia l de Catalunya. 

Don Francesc Maspons i Labros 
n a c i ó en G r a n o l l e r s en 1840. Este 
Maspons fue un p rofundo estudioso 
del f o lk lo re c a t a l á n . Su p r ó l o g o a la 
obra de Joan de P o r c í o l e s sobre la 
Val í d 'Ager merece f i g u r a r en las 
a n t o l o g í a s . M a r i á Maspons, su her
mano , fue u n p o l í t i c o de muchos 
r e d a ñ o s que en 1885 p r o n u n c i ó ante 
Al fonso X I I el « M e m o r i a l de Greu-
g e s » de l a c i u d a d a n í a c a t a l a n a 
- e m i n e n t e m e n t e burguesa y con
servadora. 

E l s e ñ o r M a r i á Maspons tuvo dos 
hijos t a m b i é n famosos: el escritor y 
a g r ó n o m o Jaume Maspons i C á m a r a -
sa, que e s c r i b i ó un interesante ar
t i cu lo sobre «El bati de les gitanas en 
e l V a l l é s » , y Pere, q u e e m i g r ó a 
Guayaqui l , Ecuador, donde, al pare
cer , g a n ó m u c h o s pesos y ya de 
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nueva «i t o rnem a comentar que no 
ha estat res». . . ¿O es que podemos 
hacer o t r a cosa? ¿O es que Catalu
nya no es u n cr i so l de razas y de 
e t n í a s , el « l lombr igo» del bajo vien
t r e de E u r o p a , e l r e c i p i e n t e 
—¡Franco! ¡ F r a n c o ! ¡ F r a n c o ! - de la 
cu l tu ra occidental? 

Don Francesc de Paula Maspons i 
A n g l a s e l l - h i j o de Maspons i 
L a b r ó s - m u r i ó en Bigues , en e l 
Va l l é s Or ien ta l , en 1966. Los estu
diantes de la Facultad de Derecho de 
m i g e n e r a c i ó n - l a de la inmedia ta 
posguerra, «la del cara a l sol con la 
camisa n u e v a » - j a m á s podremos 
o l v i d a r l o s l i b r o s r eve l ado re s de 
Maspons i Anglasel l : « L ' e s p e r í t del 
Oret P ú b l i c ca ta lá» , «La L l e i de la 
f ami l i a c a t a l a n a » i «El R é g i m succe-
sori c a t a l á » . 

E n aquel los t i empos , su l ec tu ra 
nos p r o d u c í a una e x t r a ñ a y confor
table s e n s a c i ó n de supervivencia. 

Eran los mismos t iempos en que 
l e í a m o s los versos del p r i m e r gran 
poeta exi l iado de Catalunya: Josep 
Carner. Cuando nos d e c í a que «com 
el Va l l é s no h i ha res»: 
•Els cims de la r o d a l í a 
es senten amorosits. 
si per cal i t ja . de d ía . 
per ce l í s t ia , de nits.» 

Escuchemos a Pau Vila 
El ú l t i m o censo da a Granollers 

una p o b l a c i ó n de m á s de 36.000 
habitantes. La ciudad t iene un peso 

espec í f i co considerable en la act iv i 
dad a g r í c o l a y comercial de la zona. 
Sus f e r i a s y mercados o t o r g a n a 
Granollers el c a r á c t e r de centro in 
discut ible de transacciones. Así lo 
explica el maestro Pau Vi l a , que es 
de Sabadell. Va l l é s Occidental: 

«El Val lés : Per la seva d e n s í t a t de 
p o b l a c i ó , m é s que per la seva exten-
sió, d i v i d i m aquesta comarca natu
r a l en dues parts. A l t r a m e n t no és 
pas cosa nova , p u i x que t a n t e ls 
c o m a r c á i s c o m els coneixedors 
d ' a q u e s t a t é r r a t e ñ e n p l e n a 
consc i énc i a de la d iv is ió . De la part 
occ iden ta l d e i x e m fo ra la f r an j a 
riberenca del Llobregat per r a ó de 
les comunicacions f e r r o v i á r i e s . 

Va l l é s Or ien ta l és la p o r c i ó llevan-
t ina , p r e d o m í n a n t m e n t ag r í co l a , es
tesa deis vessants del Montseny f ins 
a la divisoria d'aigiies de la riera de 
Caldes i el r í u R i p o l l . La cap i t a l 
e c o n ó m i c a reconeguda per to thom 
és Granollers. 

Va l l é s Occidental é s la par t valle-
sana í n t e n s a m e n t i n d u s t r i a l a m b 
una d e n s í t a t de p o b l a c i ó notabilissi-
ma, j a que les dues ciutats cabdals, 
nucl is fabr i ls de p r i m e r ordre, Saba
del l i Terrassa, sumen per elles soles 
p r o p d e c e n t m i l h a b i t a n t s . 
L ' a c t i v í t a t manufacturera i comer
cia l d'aquestes dues urbs. absorbido-
ra de l ' a t enc ió ciutadana. aconsella, 
al nostre en tendre , d ' emplaca r la 
c a p i t a l í t a t d'aquesta subcomarca a 
Sant Cugat del Val lés , pob lac ió que 
t é l ' a v a n t a t g e de t robar-se en 
l 'enforcal l de les dues vies f é r r i e s 
que v é n e n de Sabadell i Terrassa 
cap a Barce lona .» 

Voleu res de Granollers? 
E l elemento humano tiene una 

ex t raord inar ia personalidad. E l ta
lante de los vallesanos es emprende
dor, abier to y directo. N o tiene nada 
que ver con la reserva y el recelo, la 
f i l igrana barroca, de la etnia campe
sina, esquilmada y desorientada por 
un lenguaje admin is t ra t ivo remoto e 
indescifrable. La gente del Val lés se 
mueve bien, en cambio, en los am
bientes m á s o menos sofisticados del 
papeleo b u r o c r á t i c o . Esta ap t i tud , 
que requiere i m a g i n a c i ó n , audacia y 
una cierta dosis de mimet ismo, ha 
producido un t ipo humano muy sim
p á t i c o , ex t rover t ido y suficiente. E l 
s e ñ o r Francesc Torras i Villá, que 
fue alcalde de la p o b l a c i ó n , t iene un 
anecdotario riquísimo e incisivo, de 
una adorable y subyugadora pedan
t e r í a . E l s e ñ o r T o r r a s c u a n d o se 
d e s p e d í a de los despachos ministe
riales preguntaba a los a t ó n i t o s fun
c ionar ios : « - V o l e u res de Grano
llers?». O b s é r v a s e que d e c í a «de» y 
no «per», y en esta sú t i l d i s t i nc ión se 
descubre el t remendo grado de auto
suficiencia. Entonces don Francesc 
se consideraba obl igado a dar una 
ju s t i f i c ac ión : « M o d e s t a m e n t , jo sóc 
de G r a n o l l e r s » . 

J o r d í V e r r i é i n t e r p r e t a asi este 
s ingular f e n ó m e n o de a u t a r q u í a mo
ra l : 

El seu home, el que es fa a la t é r r a 
del Va l l é s o a les seves viles, i t a m b é 
el que h l ve i s 'hí arrela , són gent 
que s ' impregnen de parlar directe. 
de claredat. L 'home del Va l l é s parla 

com e l que é s : p a g é s , comerciant 
obrer. I no fa f i l igranes per a discu 
t i r els m ó n s que lí són estranys di 
les altres act ivi tats . E ¡ ! el que es, bg 
és amb tota la vast i tud possit le. £ 
p a g é s sap de m e c á n i c a í el c o m a 
ciant, sense aprofundir , sap u n xic 
de tot , quan és ú t i l a la seva i unció 
de v e n d r é ; l ' o b r e r sap les seves 
obligacions, i m i l l o r encara els seoj 
drets, s i t u a c i ó no sempre prod . iidai 
p r o v í n c i e s . 

L 'aUudida claredat de d í r , 11 fu 
lar d i rec te de l 'home del Val é s 
vol pas d í r que a q u í el lien ,:¡ 
s iguí i n f a n t i l i cons t ru i t amb aior 
d e s c r i p t í u s . sense m u r r i e r í a . N >. Vol 
d í r s implement que es d i u pa I 
v i al v i . Fet un t r á e t e es reí tecu 
Paraula és p á r a n l a . P e r ó mi l i ir w 
cara si es fa e sc r ip tu ra que é s la 
fo rma l i t a t portada al m á x i m . i que» 
ta é s la p a r t desc r ip t iva . P ró 
p r inc ipa l claredat és la de 1; ic 
exposada. A l V a l l é s saben p it 
van i a l l á on van. Es f í xen prc rósia 
a compl i r i posen els esfortos iec«} 
saris per aconseguir-los. 

En el Vallés tot hi és 
Dice el r e f r á n . La real idad 

poco dis t in ta . La carretera !• 
por e jemplo por donde discur 
t r á n s i t o incesante, d e b e r í a se 
pilada; la c o n s t r u c c i ó n del a 
m i e n t o de la plaza Ba rang 
quedado suspend ido ; de m 
o b r a s s ó l o quedan los fósiles i 
primeras piedras: los juzgado 
n i c í p a l e s de la c a l l e de l R 
u r b a n i z a c i ó n del Paseo de la .' 
ña , el mercado de la plaza de 
Sotelo... 

Este monst ruo insaciable d 
der d ine ro - e l Ins t i t u to Nació 
P r e v i s i ó n - no sólo parece dis; 
a a r ru ina r el pais (y lo es tá 
guiendo) sino las obras del H i 
de Grano l l e r s . E l M i n i s t e r i o 
Inseguridad Social, ha invoca 
pactos de la Moncloa - ¡ a h o r 
reclama una d i fe renc ia de q 
mi l lones de pesetas. Las obi 
a m p l i a c i ó n del Hosp i t a l que 
colapsadas. La po l í t i ca sanita 
un desastre. Las empresas har 
do al l í m i t e de resistencia. Ls 
tas de la Seguridad Social c a e i 
de mes como una amenaza pa\ 
El despi l farro es indescriptible 
la e c o n o m í a del pa í s se la eng 
d i n o s a u r i o . C u a n d o K 
- m o r o s a e h i p o t e c a ^ 
de sahuc i ada - sea de l I N P 
llegado la hora de poner el I N 
el Hospital de Granollers? Pue 
ven us tedes , con u n p r e s u i 
estatal de billones, se le niei 
puercos e indispensables m i l i 

E l s e ñ o r Tor ras , que t ien 
mora l que aquel ex t remo que 
el c ó r n e r y se iba corr iendo a 
tar lo , d i r í a - e s c é p t i c o e iró: 
•Voleu res de G r a n o l l e r s ? » 

Y nosotros le contestarlamc 
las palabras m á g i c a s de Carn 
queremos su «bor la de seda, ri 
bells de s t i n s» . 
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ODOS los que v iv imos por 
estas lati tudes, desde m u y 
n i ñ o s s a b í a m o s los n o m 
bres de las islas que for-

a r c h i p i é l a g o Balear , o las 
ileares. E l n o m b r e de «Les 
ie Ies han enroscado ahora, 
ente, nadie lo hubiera teni-

- por las suyas propias, 
ai siguientes, que p o d r í a m o s 

incluso con un sonsonete, 
la que les sol ian poner en 
nadas escoles de pamboli 
la c i u d a d e x i s t í a n , y que 
ser algo asi - p e r o en pobre 

m u n e r a c i ó n o muy escasa-
imitivas g u a r d e r í a s in fan t i 
habla po r en tonces o t r o s 

•liños, sino tales estableci
mos, pues, los nombres de 
ires, ya sin m á s p r e á m b u l o s : 
i , Menorca, Ibiza, Formente-

brera. Ent re Tormentera y 
se p o n í a n siempre una y 
orno unos puntos suspensi-

acia una pausa. Cabrera era 
>enta. La desconocida. Y , 
enos, sigue s i éndo lo , 
ahora - b u e n o , ya desde 
a ñ o - ha estado en el plano 

lualldad; sencil lamente por-
abla de declararla en su d í a 

na tu ra l mari t imo-terres-
sus t r á m i t e s preparatorios, 

e está. 

..cómo es Cabrera?, ¿ q u é es 

' ' , ¿ d ó n d e e s t á s i tuada Ca

n t a r é r á p i d a y sumariamen-

' isla p e q u e ñ a , casi despobla-
habitantes permanentes, de 

> n s i ó n de 1.500 h e c t á r e a s ; de 
«le k i lómet ros por su franja 

Cabrera 
Lluls Ripoll 

m á s larga y unos c inco en la m á s 
ancha. Forma parte y es la pr inc ipa l 
isla del s u b a r c h i p i é l a g o , con Coneje
ra, I l la Plana, I l la Redona, Sa F o n 
dada, Ses Bledes, Ule de Ses Ra tes, 
etc. 

Cabrera fue propiedad par t icular 
hasta el a ñ o 1916, en que p a s ó a 
manos de l E j é r c i t o (asi como los 
d e m á s islotes! por necesidades m i l i 
tares y e s t r a t é g i c a s , puesto que está
bamos en los d í a s de la P r i m e r a 
Guerra Europea. Su ú l t i m o propie
t a r io fue la fami l ia Fe l iu . S e b a s t i á n 
Fe l íu , a qu ien se ha autorizado re
cientemente para un i r a su p r imer 
apel l ido -de Cabre ra» reivindica esa 
p rop iedad . E n su p o s e s i ó n consta 
impor tan te d o c u m e n t a c i ó n h i s tó r ica 
acerca d e la i s la , q u é se i l u s t r a 
incluso con numerosa b ib l iograf ía . 

Cabrera, como cosa m á s visible, 
cuenta con los restos de un castillo, 
u n faro. . . , y u n m o n u m e n t o : una 
p e q u e ñ a p i r á m i d e (en el centro geo
grá f i co de la isla) que rememora el 
p r inc ipa l episodio de su c rón ica ne
gra, la t r is te suerte que a c o m p a ñ ó a 
m á s de la tercera parte de los prisio
neros franceses, procedentes de la 
bata l la de B a i l é n . y que p r i m e r o 
estuvieron en los llamados pontones 
de Cádiz. De los nueve m i l prisione
ro» que l l e g ó a a lbergar - b u e n o . 

albergar es un d e c i r - Cabrera, só lo 
regresaron algo asi como 3.000. Los 
d e m á s m u r i e r o n . ¡ N o les d i g o a 
Udes. la c r ó n i c a negra en cues t i ón 
c ó m o ha sido adornada, en a l g ú n 
momento, desde el extranjero. Esa 
pesadilla se a c a b ó en 1814, cuando 
fueron evacuados los ú l t i m o s . 

A Cabrera se ha de i r , hasta el 
momento, por mar, naturalmente. 
El lugar m á s cercano es Sa Colónia 
de Campos: y el punto m á s p r ó x i m o 
de M a l l o r c a a la is la es e l Cabo 
Salines. 

Dése a l l i , salen excursiones orga
nizadas en verano: aunque siempre 
supeditades al t iempo; al bueno o al 
malo: -Es temps c o m a n d a » , le suelen 
decir por a l l i cuando usted inquiere 
horarios u otras informaciones pare
cidas. T a m b i é n la « T r a s m e d i t e r r á -
nea< cubre el servicio regular con un 
correo a la semana, desde Palma que 
hace entrada y salida en el puerteci-
l l o de la i s la - u n m a l e c ó n - los 
viernes. 

Cabrera tiene elevaciones escasas; 
no hay v e g e t a c i ó n a r b ó r e a y por 
tanto, en es t ío , cae por a l l i un sol de 
just icia, del que Ud. sólo se l i b r a r á si 
l leva un qu i t a so l o una s o m b r i l l a 
p l a y e r a . N o l o o l v i d e . Para esas 
excursiones, se sobreentiende que se 
tiene a u t o r i z a c i ó n ; para adentrarse 

Cabrera, ol puertecillo y ' E l Castel l ' 
dibujo de hacia 1886, desde entones 
poco ha variado. 

en la isla solo o en g rupo en p l an de 
estudio u o t ro , h a y ' q u e so l ic i ta r el 
c o r r e s p o n d i e n t e p e r m i s o m i l i t a r , 
que se concede o rd inar iamente . 

Cabrera, para el excursionista o el 
tur is ta corr iente , no tiene u n singu
lar i n t e r é s : n i mucho menos. Pero si 
y ex t raord inar io para el c i en t í f i co : 
para los ecó logos , los natural is tas , 
los bo tán icos , los zoó logos , etc., etc. 
Cabrera es u n p a r a í s o ú n i c o en 
cuestiones de vida a n i m a l , terrestre 
y sobre todo a c u á t i c a , y vegetal. A l l i 
se encuentran, en abundancia , espe
cies que e s t á n a punto de ex t ingu i r 
se en otras islas del M e d i t e r r á n e o : 
a l l i se ha l lan variedades ú n i c a s ; a l l i 
se observan, por e jemplo, desde el 
á g u i l a pescadora a la g a v i o t a de 
Adonai , o unos part iculares reptiles 
como ciertas lagarti jas. Se han he
cho estudios de su fauna y de su 
flora, pero mayormente incomple
tos. No es posible h a b l a r de el los 
aqui . 

Cabrera, y los d e m á s islotes adya
centes (sa l leca i es po l le t s ) en e l 
lenguaje del pueblo, t ienen el inte
r é s de lo intocado. de lo incontami
nado, de lo puro. A l parecer. Cabre
ra es el ú n i c o trecho que e s t á ta l cual 
estaba hace doscientos, o trescientos 
a ñ o s a t r á s en el M e d i t e r r á n e o . E l 
ú n i c o hoy en estado v i r g e n , en el 
Mare Nos t rum. 

Estando en las manos en que hoy 
se encuen t ra . Cabrera n o pe l i g r a ; 
pero si süs aguas, que son constante
mente recorridas por pescadores afi
cionados y saqueados sus pecios sub
marinos por gentes sin cont ro l . Las 
aguas de Cabrera y sus costas, son 
r i q u í s i m a s a ú n y lo m á s impor tan te 
de la isla. Y su belleza es p roverb ia l . 
Cuando uno se b a ñ a en alguna de 
sus calas, parece que ha de sa l i r , 
mater ia lmente t e ñ i d o de blauet (de 
ese a ñ i l que se ut i l izaba un t iempo 
p a r a p o n e r e n la c o l a d a ) d e u n 
intenso azul. Es, na tura lmente , sólo 
una i m p r e s i ó n . 

Por todo lo dicho y m á s o menos 
explicado, es impor tan te el que se 
haga const i tuido y a c t ú e una comi
sión, intentado l levar adelante los 
t r á m i t e s previos para que en su d ía , 
sea d e c l a r a d o el a r c h i p i é l a g o de 
Cabrera y la isla mayor en par t icu
lar « P a r q u e m a r i t i m o - t e r r e s t r e » , con 
todas sus ventajas y g a r a n t í a s que 
el lo conlleva. De l legar esa declara
c ión protectora, se d isolver la auto
m á t i c a m e n t e la citada c o m i s i ó n . 

Y en f i n , como n o t i c i a pos i t iva , 
d i r é a ustedes que la repet ida Comi
s ión Conservadora de Cabrera (abre
viadamente C.C.C.) se r e u n i ó media
do el presente verano, con una g ran 
concur renc ia de asistentes i m p o r 
t an tes . La de h o n o r d e l C a p i t á n 
General de Baleares. En t r e los q u t 
c o n c u r r i e r o n a esa i m p o r t a n t e se
sión a que aludo estaba su represen
tante, con c a t e g o r í a t a m b i é n de Ge
neral . R e s u l t ó muy prometedora. • 
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El Berguedá, símbolo del abandono 
Antoni Plaja í Mateu 

E N la comarca de l B e r g u e d á se dan. con perfecta na tu ra l idad , dos 
f e n ó m e n o s s i m u l t á n e o s que han venido marcando las pautas de 
v i d a po r las que ha t r a n s c u r r i d o la sociedad ca ta lana en los 
ú l t i m o s decenios. Por una par te tenemos la proverb ia l ineficacia, 

precariedad y pobreza de las acciones que emanan de los poderes estatales y 
locales y que t an di rectamente inc iden , de una fo rma negativa, sobre la 
calidad de vida de las poblaciones y la c o n f o r m a c i ó n del entorno. N i que 
decir t iene que tanta d e s a t e n c i ó n por e jemplo tan to se plasma en el estado 
de las c a r r e t e r a s , que es g e n e r a l m e n t e p é s i m o , c o m o en su m i s m a 
inexistencia; tanto en la carencia de grandes acciones que posibi l i te un 
fu tu ro mejor paralas j ó v e n e s generaciones a p a r t á n d o l e s de la mente la 
s imple idea de emigrar , como el aspecto general de las poblaciones que casi 
s iempre es descuidado, precario y p r á c t i c a m e n t e te rcermundis ta . 

Pero por la otra parte constatamos como los ciudadanos del B e r g u e d á son 
gente emprendedora, que no se due rmen en el pasado, que saben poner al 
dia sus negocios - l a s tiendas del Carrer Cutat de Berga son un p rod ig io de 
buen gusto, modernidad y e f i cac i a - . Esos ciudadanos e s t á n convencidos de 
que la ú n i c a forma de progresar es la que sale del propio esfuerzo y no del 
t ra to de favor que h i p o t é t i c a m e n t e pudieran r ec ib i r de la A d m i n i s t r a c i ó n , 
cosa que la experiencia demuestra que j a m á s ha ocur r ido , muy diferente
mente de lo que ha pasado en otras partes m á s o menos mesetarias. Y asi 

El retablo volverá 
a L'Abella de la Cenca 

El dia que se escriba con todo lu jo 
de detal les las per ipecias pasadas 
p o r - e l fabuloso re tab lo g ó t i c o de 
l 'Abel la de la Conca. desde el robo 
de que fue objeto hasta su llegada a 
A m é r i c a y el esclarecimiento f ina l 
del asunto por par te del F B I , pude 
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que el l i b r o sea un best-seller, de los 
sonados. S ó l o se conocen los puntos 
someros de la c u e s t i ó n p e r o a ú n 
quedan por esclarecer no pocos as
pectos que prometen ser de lo m á s 
novelesco que Imaginarse puedan. V 
es que los grandes in t e r rogan te s 
siguen en pie. 

Pero en f i n . L o que m á s impor t a 
en estos momentos es que e retablo 

Berga ofrece ese aspecto t an curioso: un empor io de prosperidad v i v i . 
una cascara endeble, precaria e incier ta : una c á s c a r a que sóo la Geni 
admin i s t rando bien y con inte l igencia , h a r á que d é la vuelta con 
no rma l idad que emana de la «feina ben feta». 

Si en todas las comarcas de Catalunya es perfectamente aplicable 
frase del president Tarradel ias pronunciada a los pocos dias del reto 
ex i l io « C a t a l u n y a ha de canviar de pel l», en el B e r g u e d á lo es con < 
ro tund idad . Efectivamente, el « B e r g u e d á ha de canviar de pell». ^ 
hacer lo po rque es una verdadera l á s t i m a que una comarca t an 
atract iva, poseedora de tantas posibilidades de todo g é n e r o , singula 
t u r í s t i c a s , e s t é a ú n esperando al p r í n c i p e capaz de despertarla de si 
de siglos. Porque, ¿ c ó m o es posible que esa maravi l losa m o n t a ñ a q 
Pedraforca. su incomparable entorno, no tenga n i una simple a 
asfaltada que posibi l i te seguir con toda comodidad su p e r í m e t r o , p 
de una a t r a c c i ó n f o r t i s i m a . de un encanto s ingu la r , de u n had 
r o m á n t i c o y aven ture ro? O t a m b i é n , ¿ c ó m o puede entenderse 
fenomendal carretera que sube a Coll de Pal no tanga cont inudad h 
Molina? E incluso, ¿ t a n t o hubiera costado l levar a cabo un verdadero 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n de la zona a f i n de que no tuviera que sobrevivir a 
la e x p l o t a c i ó n de unas minas asaz inciertas? 

Esas son las impresiones de una fugaz visita a l B e r g u e d á . bal' 
volver... 
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e s t á a p u n t o de v o l v e r d e f i n i t i v a 
mente a L ' A b e l l a de la Conca, el 
pueblo que lo ha guardado a lo largo 
de los s iglos y que qu i e r e seguir 
c o n s e r v é n d o l o para siempre, no sólo 
porque const i tuye un objeto de de
voc ión par t i cu la rmente quer ido sino 
t a m b i é n en cuanto que es el mayor 
tesoro que puede mostrar a los ojos 
admirados de i n d í g e n a s y fo ráneos . 

El p r imer y preceptivo pasi y» * 
ha dado. El «Bisbe J o a n » , de : a S*" 
d 'Urge l l . ha dado todas las serarida 
des al r a s p é e l o . E l retablo vol erí« 
L 'Abe l l a de la Conca a falta le ta» 
sólo un t r á m i t e : el «placet» de Bellas 
Artes; aunque nadie duda de que»1 
c o n s e n t i m i e n t o se d a r á con tod» 
certeza, puesto que la polít ica ' 
respecto adoptada en todos los cas» 



a d e l e g a c i ó n l e r i dana de t a l 
nsmo estatal es que todas las 
. de arte sean las adecuadas y 
nientes. A l respecto, e l pueblo 
Abella de la Conca, conocedor 
ae la seguridad del retablo era 

(lición «sine qua n o n » sin la 
no podia n i pensarse en su 

i, ya tiene presupuestado me
llón de pesetas, una cant idad 

bue estima suficiente como para 
np( b i l i t a r c u a l q u i e r i n t e n t o de 

robo ñor m á s que sean al tamente 
nfis: idos los medios que pudieran 

bm¡ f unos h ipo té t i cos ladrones 
Be ol is de arte. 

Ah 'a só lo f a l t a esperar que el 
kltin I r á m i t e b u r o c r á t i c o se agil ice 
kl mu mo. A f i n de que en el plazo 
He mpo m á s b reve p o s i b l e 

de la Conca pueda celebrar 
ron g ndes festejos el re torno de su 
kien tnáí preciado. 

iir a no quiere 
jrc ionalidad 
m los estudios 

rsitarios 
En na país donde todo lo p rov i -

Isionai lura a ñ o s y a ñ o s , lustros y 
|mas : tros, ¿ q u é tiene de e x t r a ñ o 

1̂ so retablo de Abel la de la 
Conc„ oiverá a su lugar de or igen. 

que a o tan impor tan te como es un 
Coler i Universi tar io se debata cada 
año re la vida y la muer te , entre 
13 (1 iiarición pura y s imple y la 
adop n de-medidas p rov i s iona le s» 
W I ni tan i r t i rando u n a ñ o m á s ? 
Na(fc esta clase de situaciones nos 
üent 
cia i 
oadi 

Si;, tnbargo, entre quienes se ven 
°bl1' os a sufr i r las consecuencias 
e la, i desidia no les hace n i pizca 

'a el asunto. Sin i r m á s lejos 

ii acostumbrados la burocra-
ya no le p i l l a de nuevas a 

en ( 
Pat 

'na, tanto los miembros del 
ito del Colegio Univers i t a r io , 

P01-̂  v tienen que pagar subvencio-
^s Js o menos importantes , como 

P fesores y alumnos, que se ven 
^ i1 'los a v i v i r en v i l o perenne-
resT l0d0s estiln vivamente inte-
d « l . 'S en que Un ta Provisional idad 
^ P a r e z c a de un dia para o t ro para 

Paso a una nueva s i t u a c i ó n 

marcada por una total i n t e g r a c i ó n 
en la Universidad A u t ó n o m a de Be-
l laterra. Es decir, de ser una ent idad 
p r i vada con v i d a precar ia y ha r to 
incier ta , pasar a fo rmar parte del 
conjunto de los centros estatales. En 
lo cual e s t á n todos de acuerdo, Gene-
ra l i t a t inc lu ida . 

Veremos si el asunto se agi l iza 
(todo el papeleo ya e s t á en Madrid) 
aunque sólo sea por una razón de 
peso: el Estado no d e b e r á gastar n i 
cinco c é n t i m o s como qu ien dice en 
el c en t ro gerundense d u r a n t e los 
cuatro cursos p r ó x i m o s ya que exis
te u n convenio de cuatro a ñ o s con la 
D i p u t a c i ó n , colegios profesionales, 
cajas de ahorro, e t c é t e r a , para sub
vencionar la mayor parte del presu
puesto. Y cua t ro a ñ o s parece que 
dan un margen de t iempo m á s que 
suficiente, sobre todo en v i r t u d del 
previsible traspaso de la e n s e ñ a n z a 
univers i ta r ia a la Generalitat.. . 

¿Y el «Eix Pirinenc»? 
Es curioso y sin embargo cierto: 

de un t i empo a esta parte se viene 
hab lando m u y poco po r no decir 
apenas nada de las necesidades que 
en materia de obras p ú b l i c a s t iene 
pendientes Catalunya en un campo 
como é s t e t an v i ta l para toda socie
dad en desarrollo. Asi , d e s p u é s de 
un periodo en que los pe r iód icos y 
revistas no paraban de publ icar cada 
dia noticias, comentarios e informes 
sobre el E ix L l e i d a - P a l a m ó s (con la 
consabida polvoreda que al respecto 
l e v a n t ó , yo creo que muy justif ica
damente, la ciudad de Olot no tanto 
por el trazado del Eix en si s inó por 
la proverbia l falta de comunicacio
nes decentes que es tá padeciendo la 
Garrotxa) el asunto de las carreteras 
ha sido dejado de lado. Y tanto lo ha 
sido que el president Tarradellas no 
ha i n a u g u r a d o n i una sola nueva 
carretera en los doce largos meses 
que e s t á entre nosotros, cuando co
mo me dec ía un p a y é s con su aire 
s o c a r r ó n de s iempre: . M e n t r e en 
Tarradellas no i naugur i una carrete
ra impor ta t , a i x ó de la Generali tat 
no h a u r á comencat a funcionar com 
Déu mana'. Es decir: el pueblo qu i re 
ver cosas tangibles, comprobables y 
ú t i l es . 

En este contexto t a m b i é n se ven ía 
hablando con mucha intensidad, no 
tanta como con el E ix Transversal 
pero poco le faltaba, del E ix Pirine-
no; es decir, una carretera a lo Plan 
Redia que deberla enlazar sin solu: 
c ión de cont inuidad a Viel la , en Id 
Valí d ' A r a n , con Roses, en la Costa 
Brava, y que obrar la como el gran 
motor de las t ierras pirenaicas tanto 
desde e l p u n t o de v is ta t u r í s t i c o 
como el indus t r ia l , pasando por las 
t r a d i c i o n a l e s fuentes de r i queza 
- a g r i c u l t u r a , g a n a d e r í a , explota
c i ó n de la m a d e r a - . N i que decir 
t iene, que t a m b i é n el E i x P i r inec 
e s t á s u m i d o en la m a y o r de las 
postraciones. Nada se sabe del asun
to, a pesar de que el estudio sobre 
este Eix ya es tá te rminado y archiva
do en BArcelona, sin que n i tan sólo 
se haya hecho p ú b l i c o , cosa que a 
nadie c o m p r o m e t e y si en cambio 
ayuda por lo menos a que la ciuda
d a n í a ejerza el s iempre pacifico de

recho a s o ñ a r despierto. N i tan sólo 
e l senador Josep B a l l ha p o d i d o 
conseguir su p u b l i c a c i ó n a pesar de 
que en una r e u n i ó n de los «Grups 
Dinamitzadors del A l t P i r i n e u » cele
brada en Pont de Suert se compro
m e t i ó a el lo. 

La cosa e s t á , pues , como d i g o , 
sumamente parada. Si este «do lce 
far n i e n t e » ocul ta en rea l idad un 
concienzudo estudio del problema a 
nivel global de Catalunya, insertan
do t a n d o e E i x T r a n s v e r s a l y e l 
P i r inenc como la au top is ta de la 
Costa Brava en el conjunto de una 
p l a n i f i c a c i ó n t e r r i t o r i a l comple ta , 
porque es obvio que tales realizacio
nes i n c i d i r á n de fuerte manera en el 
conjunto, entonces no h a b r í a nada 
que decir sino fuera alabanzas por la 
inteleigencia con que se a b o r d ó el 
asunto. 

Y es que e l pe r sona l e n t i e n d e 
perfectamente que, ta l y como e s t á n 
las cosas, no pueda aspirar a que se 
hagan de inmediato fabulosas inver
siones, pero a lo que si aspira es a 
que se c o m i e n c e n a d a r ideas y 

barrios de Santa Coloma asi como 
diversos aspectos del P lan General 
Metropol i tano de O r d e n a c i ó n Urba
na. En s ín t e s i s , y s e g ú n d ie ron cuen
ta los redactores de la revis ta de l 
estudio en el acto de p r e s e n t a c i ó n , 
«el colomense no só lo q u i e r e m á s 
equ ipamien tos , q u i e r e m e j o r a r su 
cal idad de vida». 

Ese comprensible anhelo, ¿ t i e n e 
alguna posibi l idad de hacerse efecti
vo? ¿Y de ser e l lo f ac t ib l e , a q u é 
p lazo de t i e m p o , c o r t o , m e d i o o 
largo? Esa es la pregunta a la que 
obviamente los chicos de - G r a m a » 
no pueden responder por cuanto es 
algo que escapa de sus posibilidades. 
Porque, como dicen, el d ine ro para 
llevar a cabo su plan -conge la r las 
licencias de obras, recuperar el sue
lo, conservar el pa t r imon io a r t í s t i co , 
ordenar el t r á f i co , hacer una refor
ma comercia l e indus t r i a l , mejorar 
las viviendas y conservar el entorno 
u r b a n o - «deber l a ser aportado por 
el Ayuntamien to , la General i tat y la 
A d m i n i s t r a c i ó n Cen t r a l» . Nada m á s 
y nada menos. 

S e g ú n «Grama» hacen falta diez m i l quinientos mi l lones para adecentar 
Sanra Coloma de Gramanet. 

lineas maestras acerca de c ó m o se va 
a const rui r en el fu tu ro este nuevo y 
mejor marco ambienta l a que todos 
los catalanes t ienen derecho 

10.500 millones 
para adecentar 
Santa Coloma de 
manet 

Gra-

No. No es que a l g ú n organismo 
estatal o paraestatal se haya adelan
t ado a N a v i d a d o Reyes y ahaya 
regalado a Santa Coloma de Grame-
net, uno de los monstruos m á s cons
picuos que se han desarrollado a la 
vera de Barcelona, tan impor tan te 
suma de d ine ro . Nada de eso. T a l 
ingente cantidad de mil lones es la 
que se necesita a ju i c io de los redac
tores de la revis ta local « G r a m a » 
para hacer de esa c iudad-dormi tor io 
una p o b l a c i ó n atractiva para v i v i r y 
no tan sólo soportable. 

El es tudio en c u e s t i ó n , que ha 
sido becado por la Caixa d ' E s t a l v í s 
de Sabadell, ha recogido las re iv ind i 
caciones y los planes populares que 
ya se hablan redactado en diversos 

Con todo, como que no hay que 
pensar que los males arrastrados de 
tanto t i empo y provocadospor tan to 
i n t e r é s creado, tanta incompetencia 
y tanta d e s o r g a n i z a c i ó n , vayan a 
solucionarse de la noche a la m a ñ a 
na, qu izá se p o d r í a s e ñ a l a r dentro de 
ese p lañ (que r á p i d a m e n t e ha recibi 
do el cal i f icat ivo de Plan Popular, 
porque lo es y en g ran manera) un 
orden de preferencias o de urgen
cias, actuando de forma que no se 
realicen acciones desligadas del con
j u n t o del p lan sino que const i tuyan 
la p r imera etapa del mismo, y ese 
Plan de Urgencias sí que d e b e r í a ser 
abordado i n m e d i a t a m e n t e po r los 
organismos p ú b l i c o s como algo ine
lud ib le por realizable. Santa Coloma 
de Gramenet. no hace falta decir lo , 
apor ta a los erar ios p ú b l i c o s una 
r e s p e t a b i l í s i m a cant idad de mi l l o 
nes cada a ñ o . con perfecta pun tua l i 
dad y regula r idad . Que reciba del 
Estado un t r a t amien to acorde con su 
impor tancia t r i b u t a r i a , es lo menos 
que pueden pedir en Santa Coloma 
de Gramenet , una c iudad, hoy por 
hoy, inhabi table , ho r r ib l e y f e í s ima 
no po r c u l p a de sus h a b i t a n t e s , 
precisamente, como demostrado es
tá. . . • 
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«L'Escola de Puntaires», 
cenicienta de las artes 

Miguel Martin 

R A R A muchos barceloneses permanece 
ignorada •rEscola de P u n t a i r e s » y su 
magnif ico Museo de encajes, blondas, 
puntas, chant i l lys y d e m á s f i l igranas 

nano experta de la muje r puede hacer con 
e l d o m i n i o de los boli l los y la aguja. Y es, s in 
duda, un centro de f o r m a c i ó n a r t í s t i c a de p r i m e r 
orden , instalado en unas dependencias del segun
do piso del Palacio de la V i r r e ina . L o es no por su 
capacidad de aulas y recursos, que estos son 
menguados, sino por la ex t raord inar ia labor que 
al l í desarrol lan profesoras con elevada c u l t u r a 
a r t í s t i c a y mayor dosis a ú n de vo lun tad y voca
c i ó n . Es un e s p e c t á c u l o e s t i m u l a n t e , g r a t o y 
aleccionador el que br inda esta «Escola de Puntai 
res», para cuyo centro no han llegado las asisten
cias y apoyos que una empresa tan noble precisa. 
Nos duele decir lo , pero es asi. 

O t r o s p a í s e s h a n h e c h o , d e l b e l l o a r t e d e 
encajes y bo l i l l o s , una a r t e s a n í a n a c i o n a l con 
a m p l í a p r o y e c c i ó n y prest igio en el mundo . ¿ P o r 
q u é no se ha in ten tado valorar en esa misma l ínea 
la factura inmejorab le de « r E s c o l a de P u n t a i r e s » ? 
N o recojo en estas l í n e a s el lamento de n inguna 
voz autorizada del centro. Es una c o n s i d e r a c i ó n , 
u n c o m e n t a r i o en voz a l t a que a m i m e ha 
sugerido la visi ta a la «Escola* y el conocimiento 
de lo que a l l í se hace con t an escasos medios, m á s 
a ú n con la sola apoyatura de unas mat r icu las que 
no l legan apenas para pagar los sueldos extrema
damente bajos de las profesoras. Si la entrega 
generosa de estas mujeres, s in su bien probada 
v o c a c i ó n , m á s a l l á de un estr icto c u m p l i m i e n t o de 
sus ob l igac iones d i d á c t i c a s , la «Esco la» h a b r i a 
sucumbido y Barcelona h a b r í a perdido u n punto 
de apoyo para seguir cu l t ivando, en el silencio de 
una a r t e s a n í a í n t i m a , tan bella como exquisi ta , 
esta d e l i c i a de los encajes , las p u n t a s y los 
bordados. 

Hay d e t r á s de todo el ent ramado de la «Escola» 
como un soporte m u y dif íc i l de valorar porque no 
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es t raducib le en n ú m e r o s , la presencia de quie
nes, por razones de amor y entrega to ta l a este 
noble arte, h ic ie ron posible, a l l á por el a ñ o 1943. 
la c r e a c i ó n de «l 'Escola de P u n t a i r e s » : las herma
nas Anton ia y Montserra t R a v e n t ó s i Ven tu ra . 
Ellas han hecho viable la hermosa aventura de la 
•Escola» , que hoy es centro f i l i a l de la «Escola 
Massana» , con reconocimiento o f i c ia l para otor
gar t í t u l o s de profesora de Bol i l los y Aguja , para 
cuya c u l m i n a c i ó n profesional se requieren siete 
cursos de p r e p a r a c i ó n . 

No vamos a recoger a q u í n i las vicisitudes que 
ha tenido que vencer « l 'Escola de P u n t a i r e s » a lo 
largo de estos a ñ o s , n i el o lv ido de asistencias 
e c o n ó m i c a s que en estos momentos registra. Son 
datos que conocen quienes p o d r í a n dar respuesta 
sa t is factor ia a los anhelos del c e n t r o . L o que 
nosotros queremos s igni f icar en este breve co
menta r io es la capacidad de c r e a c i ó n que las aulas 

de esta «Escola» poseen y hasta q u é pur toesi) 
tarea p o d r í a t ener u n a v e r t i e n t e m á s e .eral 
in tentando e s t í m u l o s de orden comercial , lentro I 
de una estricta y lógica s u p e d i t a c i ó n a la f ¡nciM 
p r i m e r a d e l c e n t r o , que es la e d u c a t í a. No 
sabemos hasta d ó n d e seria posible esta i reten-
s ión , pero ta l vez Barcelona encontrase, 1 ̂  ^ | 
vertiente, una d i m e n s i ó n a r t í s t i c a que a h ra I 
vez quede excesivamente l imi t ada al gozo I U W 
a la s a t i s f acc ión personal y est imativa de q ienei 
por su v i n c u l a c i ó n al centro, const i tuyen I; r a ú ) 
el sustento format ivo de l mismo. 

Cierto que la ac t iv idad docente es imp< tante. 
con una m a t r í c u l a que en estos momentos upen 
las doscientas alumnas. la mayor par te de i lasdf 
edad media, s e ñ o r a s que sienten el imp : so * 
una f o r m a c i ó n a r t í s t i c a para su disfrute p< íonai 

•ncía 
a sus 

aguja 
•san« 
E s » 

lativo 

Cierto t a m b i é n que muchas alumnas jo 
mas se sienten a t r a í d a s , como tarea parale 
estudios de cul tura general , por el ar te d e I 
y los bolillos. E l l o es s í n t o m a de que esta ar 
t e n d r í a continuadoras y t a m b i é n de que h 
la» cumple una f u n c i ó n de es t imulo for 
impor tante . Pero yo me pregunto y es posil e q u ' 
muchos lectores lo hagan t a m b i é n , si la -rop" 
capacidad creadora de «l 'Escola de Puntá i s s», so 
i n d i s c u t i b l e c a l i d a d docente , no d e b e r l ü lene 
t a m b i é n , por alguna vía. esa p r o y e c c i ó n e x r n a ' 
que antes a l u d í a m o s , para que su riqueza a - iíslicil 
encontrase amp l io reconocimiento, V y d i i * P0' 
a ñ a d i d u r a prest igio y nombre a Barcelon;' 
se hacen con gran p r i m o r y r igor a r t í s t i co " i * a 
gama de encajes, de bol i l los o aguja, que •ie"*'1 
fama en Europa. Pero ta l vez nosotros si ara" -
como he dicho antes, m é s i n t í m i s t a s a la h o r * 
p r o c l a m a r esa r iqueza artesana. ¿ P o r I " * ? 
manifestar lo t a m b i é n , en la medida de lo P"sl l , ' f 
por corrientes comerciales? Es una s implf su^ 
rencia. 



Por una sociedad 
menos agresiva 

• i 

• 

, - pueden y se deben recuperar muchas cosas perdidas, olvidadas m á s 
íien. amos de hacer posible, en esta Barcelona de nuestros afanes, que el 
deter. -o y la d e g r a d a c i ó n , t an visibles en el compor tamiento colectivo, 

le '.ren el rechazo de una comunidad que quiere a r m o n í a , equ i l ib r io y 
pespe' Cos t a r á enderezar lo que t an torpemente se ha torcido; aquello que 
ipor t( ' rancia o fal ta de r i g o r en el ejercicio de la autor idad se ha hecho 

nábi t i hasta l í m i t e s de ofensa y v e r g ü e n z a ciudadana. Pero h a b r á que ser 
jimpl, bles, dentro de la l i be r t ad bien entendida, para que el buen tono sea 

lia no na de una sociedad menos agresiva en sus formas y maneras de 
¡actúa 

El mingo siete de n o v i e m b r e unos c i nc ue n t a m i l barceloneses se 
I m a n i ! , taron por el paseo de Gracia para reclamar u n conjunto de medidas 
Ique p;¡eden c o n t r i b u i r a mejora r la ca l idad de v ida en la ciudad. « Q u e r e m o s 
]-deci;i uno de los slogans de la « D i a d a N a t u r i s t a » - u n a sociedad m á s 
[ a r m ó : c a con la Naturaleza, pisos habitables, al imentos sin contaminar , 
jcarril )ara bicic le tas». Todo un d e c á l o g o para f ron ta r problemas que ahogan 
|al hor bre que v ive en la g r an urbe. 

Es posible que buena par te de las demandas proclamadas por t an crecido 
•número de barceloneses puedan ser atendidas. Son, en todo caso, elementos 
Ique hemos de encasillar t a m b i é n en el grupo del deter ioro y la d e g r a d a c i ó n 
|a que a lud íamos antes. Justas peticones, cuya respuesta ta l vez encuentre 

serias dif icul tades, unas derivadas del ent ramado ego í s t a que las genera, 
otras de la propia comple j idad del tema. Pero bueno es que se planteen como 
una r e i v i n d i c a c i ó n colectiva y dentro de los esquemas que hacen posible, por 
la vía del d i á logo , el compromiso de la au tor idad , dentro de un posibi l ismo 
aceptable. La «Diada N a t u r i s t a » fue, en todo caso, u n s í n t o m a y u n al iento. 

Y hubo m á s en el camino hacia una c iudad m á s amable y grata, por cuya 
conquista tantas veces hemos abordado temas desde estas mismas columnas. 
Hubo, po r ejemplo, el comienzo de la «Ope rac ión l impieza» , tarea que ha de 
hacer posible -esa es al menos la i n t e n c i ó n - a r rancar el bochorno de tanto 
cartel y pintadas que ensucian las fachadas de los edificios de Barcelona, s in 
d i s c r i m i n a c i ó n de n i n g u n a clase. L a tarea de l imp ieza ha encon t rado 
respuesta en los ciudadanos, pues han sido muchos los par t iculares que a l 
amparo de esta in ic ia t iva m u n i c i p a l , han d e c i d i ó e l i m i n a r los carteles que 
l lenaban torpemente paredes y laterales de escaparates comerciales. 
' Veremos hasta d ó n d e l lega la eficacia de esta t a rd ia «ope rac ió No b a s t a r á 
con a l í m i n a r la suciedad acumulada, que eso es re la t ivamente fáci l con 
dinero. Lo que impor t a a p a r t i r de ahora es ex t remar la v ig i lanc ia y hacer 
c u m p l i r las ordenanzas. E l Gobierno C i v i l ha hecho p ú b l i c a su dec i s i ón de 
castigar con la mayor serveridad - m u l t a s de hasta quinientas m i l pesetas-
a quienes sean reincidentes en esta intolerable manera de pegar carteles al l í 
donde les viene en gana. Barcelona reclama una a c c i ó n eficaz que haga 
posible, con la t u t e l a que ha o f rec ido la a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a , sa l i r 
def in i t ivamente de este caos ofensivo y molesto de la aplastante propaganda 
callejera. Se r í a imperdonable perder esta opor tun idad . 

F co frío, caras castañas 
f r ío es el mejor a l iado de las c a s t a ñ e r a s , 
ido la t empera tura baja, e l sabroso y 
fivo f r u t o asado es una t e n t a c i ó n ; sigue 
ido muchos adeptos. Pero noviembre, que 
al escenario local e l tipismo de estos puestos 
jeros, no ha mostrado todav ía su cara hosca 
"itinua of rec iéndonos un cl ima realmente 
ble, suave; demasiado cá l i do p a r a conformar 
Hampa del fuego alimentado p o r c a r b ó n 
¡al y las c a s t a ñ a s removidas p o r mano 
la para que la cocción alcance su punto 

Incluso ahora , en estas Jornadas de 
' igado veranillo, e l calor que despiden los 
'os de venta supone un rechazo p a r a e l 
'e. Pero el f r í o l l ega rá , qué duda cabe, y 
•ees la r ep re sen t ac ión t e n d r á todo el sabor 

ina estampa que, como otras muchas, e s t á 
endo fuerza porque el relevo de l oficio no 

centra continuadores. 
* cierto. Cada a ñ o hay menos c a s t a ñ e r a s en 

& telona. E l negocio, modesto, s in pretensiones, 
P- le sucumbir definitivamente. S e r í a una lás t i -
" Pero la impres ión que he sacado de una 
ortve consulta con quienes mantienen todavía su 
Presencia en la vía p ú b l i c a , no permite abr igar 
""•chas esperanzas. N o es r a z ó n , a l parecer, el 

impuesto mun ic ipa l , que apr ie ta p e r o no en 
exceso; tampoco la asistencia de los comprado
res, que sigue f i e l y abundante. Entonces? 

H a y una r a z ó n clave: el encarecimiento de la 
mercarcia. Las c a s t a ñ a s han subido de manera 
exagerada. Setenta pesetas m á s p o r k i lo que e l 
a ñ o pasado. Se pagan a 120, y con estas tasas e l 
fruto llega a l consumidor demasiado caro. Hay , 
por tanto, alguna re t racc ión en los compradores, 
que optan, en todo caso, po r adqu i r i r menos 
can t idad . Este a ñ o doce c a s t a ñ a s valen 3 0 
pesetas: cerca de tres pesetas la unidad. Y se 
corre e l riesgo de que alguna no sea comestible. 
« C o n estos precios, muy ajustados, no queda 
apenas margen para nosotros y p o r ot ra parte 
comprendemos que resulta muy elevado para e l 
c l i en te ; me dec ía una amable c a s t a ñ e r a . 

N o ha sido, en verdad, favorable ¡a apertura 
de la temporada. Pero e l f r í o vendrá y estamos 
seguros qu e l pesimismo in ic ia l d a r á paso a un 
qflanzamiento del consumo, para que a lo largo 
de l invierno las cuentas de las c a s t a ñ e r a s 
permitan cerrar con sobrado optimismo. E l a ñ o 
que viene y o t ros m u c h o s m á s segui remos 
teniendo puestos de c a s t a ñ a s . Aunque haya bajas 
en e l oficio. 



C A R T A S DE S E M P R O N I O 

Inglés, guitarra y yoga 
M i quer ido amigo: 

L O d e s c u b r i d i a s a t r á s , a l d i r i g i r m e a la e x p o s i c i ó n de Pepe 
A n t e q u e r a . ¿ S a b e usted q u i é n es é s t e ? U n l o c u t o r de r ad io , 
na tu ra l de A n d a l u c í a , pero m u y integrado a q u í . Que p in ta al ó leo 
como un profes ional de la p i n t u r a , con h a b i l i d a d y eno rme 

entusiasmo. L l e n ó un par de inmensas salas de la calle de Mani la , en la parte 
m á s nueva de la c iudad. Las l l enó no solamente de telas, sino t a m b i é n de 
gente acudida a ver su p in tu ra . Las damas fueron obsequidas con rosas. 
Antequera es un guapo y galante mozo. 

Pues si . d i r i g i é n d o m e a la calle de Mani la lei un le t re ro a la puerta de una 
academia: -Cursos de P r o m o c i ó n Social. Ing lé s , Gui ta r ra , Yoga» , decia. Haga 
usted el favor de leer de nuevo: Ing lés , Gui ta r ra , Yoga. He aqu i el a b e c é de 
la p r o m o c i ó n social. Sabiendo las tres cosas, una persona e s t á segura de 
alcanzar el é x i t o , de escalar las al turas. Así, todas las muchachas de buena 
fami l i a , ansiosas de realizarse, aprenden ing l é s (curs i l lo de verano en Gran 
B r e t a ñ a ) , gu i t a r r a y yoga. El yoga es la c o n v e r s a c i ó n que ahora p r iva en las 
reuniones femeninas. A n t a ñ o h a b l á b a s e de n i ñ o s y de criadas. D e s p u é s se 
h a b l ó de Bolsa. Ahora , acaso para consolarse d é las decepciones b u r s á t i l e s , 
las mujeres - y muchos h o m b r e s - se han volcado a l yoga. Las damas que no 
practican el yoga hacen m a c r a m é . As i e s t á la humanidad en este a ñ o de 
gracia de 1978. 

T a m b i é n el ocul t ismo despierta muchas vocaciones. E n el fondo, todo es 
de procedencia or ien ta l , me hace ver un amigo. Ext remando la nota, d i r í a 
que incluso la gui ta r ra . Pero, no es c u e s t i ó n de andarse por las ramas de los 
o r í g e n e s , sino de anclar en la m á s posit iva actual idad. Estuve en una se s ión 
del Congreso In ternacional de P a r a p s i c o l o g í a celebrado en el Palau de 
Congresos de Mont ju ic . Me s o r p r e n d i ó , de entrada, la to ta l no rma l idad de los 
congresistas. ¿ P u e s esperaba h a b é r s e l a s con brujas?, me p r e g u n t ó , d ive r t i 
do, el p res iden te del Congreso. N o , n a t u r a l m e n t e . No esperaba ver las 
escobas subst i tuyendo los a u t o m ó v i l e s en el aparcamiento alrededoT del 
Palau... Sin embargo, en el á n i m o del profano, el ocul t i smo evoca fa ta lmente 
un atrezzo de redomas, de esferas de cr is tal , de f i l t ros , de amuletos, de 
bebedizos... 

Confieso estar atrasado de i n f o r m a c i ó n , reconozco la necesidad de poner 
a l d í a mis conocimientos. Nada menos que de fo tog ra f í a del pensamiento oi 
hablar a uno de los ponentes extranjeros del Congreso. Fotografiamos el 
pensamiento de un muchacho j a p o n é s tur i s ta en Gran B r e t a ñ a , a s e g u r ó , 
apoyando el d i c h o con la co r respond ien te d i apos i t i va . El j o v e n n i p ó n , 
cuando se lo fo tograf iaron, tenia el pensamiento puesto en Trafalgar Square 
y la columna de Nelson. Y q u e d ó impresionado en la pe l í cu l a . ¡Grave! E n el 
fu tu ro , h o l g a r á n incluso los detectores de mentiras. Los m á s r e c ó n d i t o s 
pensamientos s e r á n descubiertos por la c á m a r a . . . Una s e ñ o r a francesa o c u p ó 
la t r i buna para in formarnos que es posible ver a t r a v é s de la pie l , lo que ella 
l l a m a v i s i ó n e x t r a r r e t í n i a n a . L o c u a l no t i e n e nada que ve r c o n la 
c l a r i v i d e n c i a - s u b r a y ó - , f acu l t ad c o m ú n , que posee todo el m u n d o . 
¡ C a r a m b a , que seguro estaba de el lo la dama! Yo me m o r í a de ganas de 
g r i t a r que no lo veía t an claro, pero los p a r a p s i c ó l o g o s no h a b r í a n m e hecho 
caso, pues h a l l á b a n s e ya absortos en la c a p t a c i ó n de voces venidas del o t ro 
mundo . Acerca de lo cual tampoco admi ten dudas. 

Oe la Mercé a ios filipenses 

C U A N D O e s t á uno seguro de tan pocas cosas... Pocas, pero esencia
les. A l fil ipense padre Seraf í A lemany le he o í d o a f i rmar , por 
e jemplo: Llamarse Mercé , en Barcelona, confiere c a r á c t e r a una 
muje r . Seguro que las Mercés son todas cultas, tradicionales.. . Me 

p a r e c i ó que e l buen religioso, a quien v i s i t é en el Ora to r i de Sant Fe l ip N e r i , 
estaba ya mot ivado por el nombramien to que le h a b í a n hecho de regente de 
la parroquia de la Mare de Déu de la Mercé . Pero no. Es A lemany persona 
discre ta y ob j e t i va . A l r e f e r i r m e yo a un m a l i n t e n c i o n a d o c o m e n t a r i o 
pol í t i co que su d e s i g n a c i ó n i n s p i r ó al d i a r io -El Alcázar» , me r o g ó que no 
h i c i e r a de e l l o tema p e r i o d í s t i c o . ¡No , no! Si he ven ido s i m p l e m e n t e a 
fe l ic i ta r le y a saludarle - l e r e p l i q u é - . Como b a r c e l o n é s , me siento l igado a 
la Patrona. Me r e s p o n d i ó que le p a r e c í a bien y que me a g r a d e c í a la visi ta. La 
bas í l i ca de la M e r c é - a r g u m e n t ó - , equivale un poco a Montserrat , y asi van 
a casarse a ella feligreses de otras parroquias . 

De l m i s m o m o d o - a g r e g ó - , que a q u i en e l O r a t o r i se c o n f i e s a n 
personas venidas de la ot ra par te de la c iudad. Sí, es t a m b i é n una a ñ e j a 
t r a d i c i ó n , acaso contrar iada progresivamente por la e x t e n s i ó n de la urbe, 
a m é n que por la c r e a c i ó n de nuevas parroquias. Muchas nuevas parroquias, 
mientras cada vez hay menos sacerdotes - c o m e n t ó A l e m a n y - . por eso, y 
sobre todo Iras el Conci l io , miembros de Ordenes religiosas somos conve r t í 
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dos en regentes, en e c ó n o m o s y en p á r r o c o s . C h a r l á b a m o s en el am ienu 
t r anqu i lo y recatado del Ora tor i . Por la ventana del estudio del padre ba ja l» 
una luz mansa y déb i l , tras escurrirse por las paredes de los pati s 
Pa lac io e p i s c o p a l . U n a h o r a g r a t a p a r a m e d i t a r acerca de las osas 
a u t é n t i c a m e n t e importantes a la v í s p e r a de in i c i a r el filipense su mini-terio 
par roquia l en la Mercé . Y superado u n tropiezo de salud de chocante 1 mm 
actual or igen . Estando en Roma, el padre A lemany fue v ic t ima de u i robó 
por el procedimiento del t i r ó n . E l l a d r ó n , que iba en moto, al arrebat le li 
cartera que llevaba colgada al hombro lo d e r r i b ó al suelo, ocasionándole 
f ractura de costillas de bastante c o n s i d e r a c i ó n , que hasta han requei do la 
i n t e r v e n c i ó n del c i ru jano. ¿Ve , padre? - l e o b j e t o - . Es peligroso i r a onu. 

Con el pecho esforzado 

D E orden p ú b l i c o y de t r anqu i l i dad callejera m á s que no de 
l l e n ó s e la sobremesa de la cena in fo rma t iva que t rad ic ión , 
t e o f rece la empresa de l L i c e o a la r e p r e s e n t a c i ó n < 
propietarios del teatro, a las corporaciones p ú b l i c a s y a la p 

La cosa v ino rodada para que Jord i Maragal l , d i rec tor general de Cult 
la Generali tat , pudiera recordar: L o d i jo ya m i padre tras la moi 
bomba del Liceo: «Cal anar a les testes a m b el p i t esfor^at, com a la gi 

Con todo , el s e ñ o r P a m í a s , que ya no es empresar io de l L ice 
representante de la sociedad a n ó n i m a Espacios E s c é n i c o s , con f í a en c 
noches l i ce í s t as , en la calle, s e r á n t ranqui las . Para amenizarlas en el ir 
del teatro ha combinado una temporada de medio centenar de fum 
cuyo programa fue d i s t r ibu ido a los comensales. Se t ra ta de la t emj 
que recibe s u b v e n c i ó n de la propiedad. Lis ta esta temporada. E s 
E s c é n i c o s l i d i a r á por su cuenta y riesgo, con el p r o p ó s i t o de in tentar 
Liceo se mantenga abier to todo el a ñ o , para poder r e t r i b u i r confoi 
personal, que hasta la fecha, con las temporadas que eran habituales, 
condenado a media r ac ión c r e m a t í s t i c a . Tengan en cuenta que el co 
p l a n t e ó una r e c l a m a c i ó n de ocho mil lones , nos e x p l i c ó el s e ñ o r Pam 
hombre e n c u é n t r a s e entre la espada y la pared: los propietarios abog: 
temporadas cortas, al objeto de subvencionar menos, y la parte obrera 
a que el Liceo e s t é abier to todo el año . . . ¿Cuá l s e r á la panacea? ¿La zar 
¿La opereta? ¿El baile? 

T a m a ñ a s cosas d e b a t í a n s e en la mesa, cuando Or io l Mar to re l l y : 
enzarzamos en un amistoso pique verbal . Or io l r e i t e r ó lo que tantas ve 
dicho ya: E l Liceo es impopula r . Hay que cambiar le la imagen. Y o a 
que bastante se la han cambiado. Algunos espectadores asisten en man 
camisa. A u n concurrente se le p e g ó u n chicle en la suela del zapatc 
quiere una imagen m á s cambiada?, p r e g u n t é . O r i o l me r e p l i c ó que de 
se t ra ta es que el Liceo aparezca a los ojos de los ciudadanos como un 
c u a l q u i e r a , despo jado de la a u r e o l a e l i t i s t a que hasta aho ra 
d i s t i n g u i d o . Si . en tend i las razones de l e m i n e n t e m ú s i c o . Pero 
comparto. Y o estimo que el Liceo debe seguir siendo un tea t ro difí 
ú n i c o , por la calidad de sus e s p e c t á c u l o s y por la d i s t i n c i ó n de su am' 
No es indispensable que los espectadores se emper i fo l l en - a r g ü í — , p 
que sean conscientes de la p r o m o c i ó n c u l t u r a l y c ív ica que supone asi 
Liceo. Resumiendo, no rebajar ni aguar el e sp i r iu tu l i ce í s ta , sino p r 
que par t ic ipen del mismo el m á x i m o de personas. 

Canturrear es volver a vivir 

D ESCENDEMOS por el t o b o g á n de la m ú s i c a . Ha vuelto B 
Hílda a Barcelona, t r a í d o para resucitar las nos t á lg i ca s 
del Ritz. Un pe r iód ico , a l entrevistarlo, ha escrito que 
par te de la c o m p a ñ í a de los Vieneses... ¡Cuán lejos qued 

aquello! Todo se ha perdido, incluso la memoria 
El t i empo pasa, y tampoco los « rocke r s - escapan a sus estragos. La 

s i t u a c i ó n de l i n g l é s E r i c C lap ton en el P o l i d e p o r t i v o de l Juvem 
Badalona (al cual deben desplazarse a menudo los amantes de la 
m ú s i c a ) ha decepcionado as imismo a muchos. Es ya una v ie ja g 
r e s u m i ó el muchacho del bar donde suelo refugiarme a veces. Si a Ciar 
sucede asi, ¡ ca lcu le usted, m i buen amigo, lo que le o c u r r i r á a la gene: 
de la Par r i l l a ! 

• N i h i l en im semper floret , aetas s u c c e d í t ae t a t i» , como reza una fi 
de C i c e r ó n , que extraigo de un diccionario de frases oportunas compra 
la ú l t i m a Feria del L i b r o de Ocas ión . Todo aquello que nace pe r 
aquello que crece envejece. ¡Que nos lo cuenten a nosotros, testigos 
d í a s dorados de Bernard Hilda y de Clapton! 

Un buen y consolador abrazo de su invar iable a m í g o . a 
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F R A N G I A DESDE P A R I S 

E^ N e . A y u n t a m i e n t o de Pa-
| r is, el octavo aniversario 
I • de la muer te del general 
M De Gaulle es conmemora-

Ido t ravés de una expos i c ión que 
¡evot la par te e s p e c t á c u l a r de su 
jexis encia. De G a u l l e era ya u n 
•mili' ''' maduro, ademas de obscuro, 
Icuaii ;o un concurso ex t raord inar io 
Ide ch unstancias no menos extraor-
Idina as le c o n v i r t i ó en el hombre de 
j lac" ranza para una gran m a y o r í a 
Ide nceses. Esperanza. Esta fue, 
Idich sea de paso, la palabra uti l iza-
Ida r r e l h u m o r i s t a T r i s t a n Ber-
Inard . uando los alemanes le detu-
Ivien para deportarle. Evoca, en su 
lapar do personal de «Le F í g a r o » el 
lescri )r Jean d 'Ormesson que Tris-
Itan í Tnard le d i j o a su m u j e r a l 
Idesp ü r s e de e l la . H o y es u n d í a 
Iracel ate. Hasta ahora hemos vivido 
Idenir de la angustia. Desde ahora, 
pivirc nos dentro de la e s p e r a n z a » . 

Cua;¡do De Gaulle se c o n v i r t i ó en 
el gra' exil iado de «L 'espoi r» (de la 
Itper .za) sólo le c o n o c í a n algunos 
aceiK: dos especialistas en t e m á t i -
ba nii::;ar habia publ icado u n ensa-
ío sol e la u t i l i d a d y el porven i r de 
•os ca ros de c o m b a t e . V i v í a De 
Gaulh con m á s comodidad que hol -
bura oo su sueldo de of ic ia l supe
rior y . on algunas rentas, p r inc ipa l -
nenti. con los cupones que i b a 

hcort-.ndo su mujer , Yvonne Ven-
proux. perteneciente a una acomo-
pada familia de navieros. A c o m e t i ó 
la hombrada de i r se a L o n d r e s . 
Desafio el pesimismo de los propios 

Ingleses. Su c é l e b r e l l amada del on-
fe de junio ( T a p p e D d e j ó descon-
prtad is e ilusionadas a mi l lones de 
ersoi,as que in tentaban sobrenadar 

fcnmeilio de oleadas de pesimismo. 
Todas esas personas empezaron ere-
sendo que De Gaul le era u n loco, 
pus primeros «clientes» serian, por 
tierio los pescadores j ó v e n e s de 
islilla !e Sein, que aprovecharon u n 
«rio. i de calma para, renunciando 
isus ngostasy sus centollos, irse a 

(nglsr ra, con barcazas y todo. Des
pués, poquito a poco, fueron llegan-
P" a i.ondres los pr imeros intelec-
luales y algunos grupi tos de mi l i t a 
res tu. ' .rechos en su e s p í r i t u tras de 
| a hu dilación, la inmensa h u m i l l a 
ción. 

• •41o de la derrota u l t r a r r á p i -
gida por los e j é r c i t o s nazis, 

• encontraba a u n inconmen-
iluminado. 

Francia? ¿ D e s d e luego que 
parte har to considerable de 
cartesiano, realista, matiza-

Jtizador, pensaba que de lo 

' se saca lo que se puede, se 
que ya v e n d r á n t iempos mejo

r í a lo de que qu ien d ía pasa, 
"'ja y se dejaba someter. Lo 

t'eri era un vendaval. 
^ vendavales, pasan. E l maris-
^ t a i n representaba para m u -
•ranceses una desangelada, pe

nalista, opor tunidad de a p a ñ o . 
^ iba a arreglar . Francia , la 

De Gaulle, ocho 
años después 

Jaume Pol Girbal 
eterna Franc ia , h a b í a pe rd ido la 
guerra. Pero no habia desaparecido 
y con el t iempo, vo lver ía a su genio, 
a su f igura . T a l era, «grosso modo» , 
la ac t i t ud paciente y calculadora de 
una p o r c i ó n cons iderable del p a í s 
f r a n c é s . 

A todo el pa í s f r ancés , a t i r ios y 
troyanos, a cegries y abencerrajes, 
espetaba, desde Londres, el atrevido 
y desconcertante Charles De Gaulle, 
lo de; « F r a n c i a ha perdido una bata
l la , pero no ha perdido la g u e r r a » . 
Como en la a n é c d o t a de T r i s t a n 
Bernanrd , la angustia ced ía el paso a 
la esperanza. 

De Gaulle se hizo famoso y presti
gioso. De Gaulle, l legó a ser Francia 
por p r imera vez. Llego a simbolizar 
claramente, abiertamente, la perdi
da grandeza («la g r a n d e u r » ) de este 
pa í s al tanero como el gallo que le 
sirve de gallardete. 

Se g a n ó el apodo de «Grand Char
les», no tanto por sus excesivos cien
to noventa y tres c e n t í m e t r o s de 
talla como por su estridente terque
dad o p t i m i s t a . E l p r o p i o W i n s t o n 
Church i l l , que a veces azonaba como 
un «senyor Es teve», e sc r ib i r í a mu
chos a ñ o s d e s p u é s , en sus memorias, 
que Charles De Gaulle, a ú n siendo, 
en Londres, una especie de Juan Sin 
Tie r ra (y sin dinero), a ú n teniendo 
que v i v i i - m a l a m e n t e de ex iguas 
subvenciones que los aliados le iban 
dando con cuentagotas, tuvo el do
ble m é r i t o de creer en la v i c t o r i a 
f inal «an tes que ninguno de noso
t r o s » y de c o n t a g i a r a todos los 
«grandes» su sentido insó l i to de la 
« g r a n d e u r » . 

Terminada la guerra, el « G r a n d 
C h a r l e s » e r a u n a especie de 
h o m b r e - a l a m b r e , con t r i p i t a de co
r o n e l y b i g o t e de t e n i e n t i l l o . Se 

h a b í a convert ido en un carisma. Se 
puso entonces, i n m e d i a t a m e n t e a 
gobernar, apoyando su intendencia 
pol í t ica en los beneficios y los bene
p lác i to s del «Plan Marsha l l» . Se tuvo 
que en tender con los comunis tas , 
quienes se la h a b í a n jugado (la vida) 
en la «res i s tenc ia» , eran propcjrcio-
n a l m e n t e m u c h o m á s n ú m e r o s o s 
que ahora y presentaban su factura. 
Vestido de paisano, Charles De Gau
lle se s a c ó de la manga una sociolo
gía inesperada, p r á c t i c a m e n t e inéd i 
ta: fue el p r i m e r «progre» , el p r imer 
izquierdista universal de la postgue
r ra . 

Todos sabemos que las exigencias 
comunistas fueron desmesurad las 
c é l u l a s v iv í an excitadas por el «stali-
n í smo» . De Gaulle, c ó m o el torero 
Rafael «el Gallo», opto por la «espan
t a » y se l a r g ó h a c í a su f i n c a de 
Colombey, in ic iando su larga trave
sía del desierto, c o n v i r t i é n d o s e en el 
o r á c u l o a l que iban a ver los seguido
res o los Imitadores po l í t i cos . Un d ía 
a l mes. a p a r e c í a en el paris iense 
«Hotel L a p e r o u s s e » , para tener con
tactos m á s directos con la gente. 

As i las cosas, se fue desflecando la 
Cuarta R e p ú b l i c a . Los comunistas se 
h a b í a n calmado un poco. Los socia
listas, en cambio, a d q u i r í a n inf luen
cia. La c a m p a ñ a de Argel ia iba de 
m a l en p e o r c u a n d o G u y M o l l e t 
p id ió la m e d i a c i ó n directa del hom
bre que « h a b í a sido F r a n c i a » . De 
Gaulle, volvió , bar r io a R e n é Coty, 
acabo con u n presidencialismo pura
mente uecorativo, u r d i ó una consti
tuc ión de nuevo c u ñ o , se i r g u i ó y se 
a u p ó a p o y á n d o s e en una serie de 
« r e f e r é n d u m s » que eran otros tantos 
plebiscitos dis imulados, r e i n v e n t ó el 
p a í s f r a n c é s y , a l t e r m i n o de una 
m u y realista po l í t i ca descolonizado
ra, acabo a u t o d e s t r u y é d o s e median
te un « r e f e r é n d u m » que h a b í a perdi
do de antemano y que legaba cuan
do su imagen de marca, h a b í a sido 
c o r r o í d a por el levantamiento estu
d i a n t i l de mayo del sesenta y ocho. 

Mur ió poco d e s p u é s . M u r i ó hecho 
todo un escri tor. M u r i ó en noviem
bre, un mes que inv i t a s iempre a la 
m e d i t a c i ó n y a los balances de t ipo 
filosófico. 

Ahora , cuando se cumple el octa
vo aniversario de su fa l lec imiento , 
F r a n c i a se e n t e r a de dos hechos 
aparentemente marginales, pero hu
manamen te m u y s ign i f i ca t i vos : la 
viuda del « G r a n d Char les» (que ha 
vuelto a Colombey sólo para asistir a 
ese aniversario) reside en un asilo 
situado en las afueras de P a r í s ; y el 
min i s t ro encargado de todas estas 
cosas de los ex-combat ientes , res
ponde a una renovada demanda del 
abogado I s o r n í , defensor de P e t a í n , 
indicando que t o d a v í a no es momen
to de trasladar los restos mortales 
de l mar i sca l al osar io de Douau-
mont . pues semejante in ic ia t iva , vol
v e r í a a d i v i d i r a F r a n c i a en dos 
pedazos de pa t r io t i smo, o qu ien sabe 
si de s imple patr ioter ismo. . . B 
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DESDE E L P A I S DE G O E T H E 

A los alemanes les gusta mu
cho el tea t ro , y una de 
sus a f i c i o n e s es la de 
hacer r e v i v i r en la esce

na a sus f iguras nacionales, no sólo a 
los poli l lcos y h é r o e s mi l i ta res , sino 
t a m b i é n a los filósofos, ideó logos y 
l í d e r e s sociales. Todo lo que tenga 
un nombre sirve para componer una 
pieza e scén ica . En una c r ó n i c a ante
r i o r les h a b l é ya «en p a s s a n t » de la 
obra escrita por Peter Weiss sobre 
Ho lde r l ln . Desde pr inc ip ios de a ñ o , 
el venerable Kant es tá en manos de 
la f a r á n d u l a t e u t ó n i c a , rodando por 
las tablas de la R F A como t u r i s t a 
moderno. Y hace poco se ha estrena
do un Wupper ta l una pieza de Joa-
c h i m B u r k h a d t sobre F e r n i n a n d 
Lassalle. en la que in terviene tam
b ién Carlos Marx . La obra de Burk-
handi - u n d rama tu rgo de segunda 
f i l a - es mediocre y no merece la 
pena ocuparse de ella. Si , en cambio, 
puede resu l t a r in te resan te h a b l a r 
un poco del personaje central y del 
padre del marxismo. 

No hay apenas un n i ñ o de teta 
que no haya oido hablar de Marx, 
pero son muchas las personas que no 
t ienen la menor idea de q u i é n fue 
F e r d i n a n d l a s sa l l e . S in embargo , 
hubo un t i empo en que Lassalle era, 
con Bismarck, el a l e m á n m á s popu
la r de su pais, y M a r x u n . o s c u r o 
emigrante cuyo apel l ido c a r e c í a de 
toda resonancia p ú b l i c a . Más toda
vía : si no hubiera sido por un inespe
rado y t r á g i c o percance - u n duelo 
de p i s t o l a - , el ídolo del proletar iado 
m u n d i a l seria hoy p robab l emen te 
Lassalle, y no Marx. 

Marx y Lassalle v i v i e r o n en la 
misma é p o c a y se t ra taron personal
mente , pero su manera de ser no 
podia ser m á s opuesta. N i siquiera 
en su Judaismo se p a r e c í a n . Lassalle 
no r e n e g ó nunca de su i d e n t i d a d 
é t n i c a . M a r x no s ó l o e s c r i b i ó u n 
panfleto feroz contra la raza Judia 
(Die Judenfrage) , s ino que en su 
correspondencia privada con Engels 
se r e f i r i ó m á s de una vez en tono 
peyorat ivo a los o r í g e n e s raciales de 
Lassalle, t r a t á n d o l e de Judio negroi
de y otras lindezas que no vale la 
pena reproducir . 

M a r x y Lassa l l e no se q u e r í a n 
demasiado. Mejor d i c h o : Lassalle 
admiraba profundamente el genio 
t e ó r i c o de Marx , pero sin compar t i r 
sus tesis po l í t i cas . Marx i n t e n t ó m á s 
de una vez colaborar con Lassalle. 
p e r o su o p i n i ó n sobre é l e ra . en 
c o n j u n t o , nega t iva , no s ó l o como 
l í d e r ob re ro , sino como i d e ó l o g o . 
Cada vez que Lassalle publicaba una 
obra - y p u b l i c ó v a r i a s - , enviaba 
u n e j e m p l a r a M a r x , y cada vez 
t a m b i é n , é s t e e s c r i b í a a su amigo 
Engels isu p a ñ o de l á g r i m a s ) , una 
carta iracunda y d e s d e ñ o s a sobre la 
obra en c u e s t i ó n . Lassal le era u n 
hombre generoso, y su pos ic ión eco
n ó m i c a le p e r m i t i ó ayuda r var ias 
veces a M a r x , que p a s ó s i e m p r e 
apuros mate r ia les . M a r x o lv idaba 
esos rasgos de a l t ru i smo y sólo veia 
el contraste entre su vida miserable 
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Lassalle, el Idolo del proletariado mundial, de no haber tallecido Inesperada
mente en un duelo. 

Lassalle y Marx 

Heleno Saña 

en L o n d r e s y la v i d a h o l g a d a de 
Lassalle. 

Lassalle a d m i r a b a a F ranc i a , y 
eso explica que afrancesara su nom
bre. Marx, que en su época de forma
ción habla rendido t a m b i é n home
naje al e s p í r i t u r e v o l u c i o n a r i o de 
ese p a í s , se c o n v i r t i ó con el t i empo 
en u n r a b i o s o a n t í f r a n c é s . c o m o 
d e m u e s t r a no s ó l o su r e s q u e m o r 
contra los proudhonianos, sino tam
b i é n su c é l e b r e car ta a Engels en 
1870. deseando la v ic tor ia bé l i ca de 
Prusia sobre Francia, aunque luego 
—Justo es r econocer lo - tuviera pa
labras c á l i d a s para la Comuna pari
sina. 

Tanto Lassalle como M a r x h a b í a n 
l e ído a Hegel, pero ambos sacaron 
consecuencias dist intas de su siste
ma fi losófico. Lassalle re tuvo el cul
to hegel iano a l Estado. Marx fue 
siempre enemigo del Estado, ú n i c o 
p u n t o en el que c o i n c i d í a con sus 
rivales Proudhon y B a k u n í n . Lassa
l l e c r e í a en la e v o l u c i ó n , en las 
cooperativas obreras, en el sufragio 
universal y en las reformas paulati
nas. Marx sólo c re í a en la lucha de 
clase y en la d i a l éc t i c a materialista 
de la his tor ia . Lassalle era un hom
bre de a c c i ó n , un gran organizador y 
un orador elocuente que electrizaba 
a las masas. Marx no s a b í a hablar n i 

o r g a n i z ó n i n g ú n p a r t i d o o asocia 
ción, aunque jugara un papel clesu 
cado como eminencia gris en la Llgj 
de los Comunistas y en la Pri nen 
Internacional . Lassalle a c t u ó lem-
pre a la l uz p ú b l i c a . M a r x 
encer rado h a b i t u a l m e n t e e't si 
cuarto de t rabajo y en las biblir ecas 
p ú b l i c a s . 

Era lóg ico que dos h o m b r i tas 
dist intos e l ig ieran t a m b i é n ca lina 
distintos. Marx se c o n v i r t i ó n u 
teór ico , Lassalle. s in o lv idar una 
su labor de escritor, c e n t r ó su acs-
vidades en la a g i t a c i ó n social, rin» 
ro defendiendo duran te a ñ o s i un 
mujer ante los t r ibunales , d -púa 
organizando el mov imien to irero | 
a l e m á n . M a r x e s c r i b i r í a el -C: liuK 
pero Lassalle f u n d ó el p r imer partí 
do obrero del mundo y se co; .inio 
en el ídolo indiscut ib le de las nasas 
trabajadoras alemanas. Su n mbn 
pesaba tanto en el pais que i clu* j 
un h o m b r e t an poderoso ct- noel 
Canc i l l e r de H i e r r o conside 
mantener v a r í a s entrevistas onfi 
denciales con él . 

E n el m o m e n t o en que L saüe j 
l legaba a l c é n i t de su tray< toril. 
púb l i ca . Marx se hallaba en nade 
las fases m á s s o m b r í a s de su f isla 
cía. Aislado en Londres y VÍ ieodo 
de la ayuda e c o n ó m i c a de 1 ngefe 
nadie se acordaba ya de que haba 
publicado el 'Mani f ies to Comí nisU' 
y d i r i g ido un pe r i ód i co radi< i l du
r an t e la r e v o l u c i ó n de 18 8. U 
Asociac ión In ternacional de Trato 
Jadores no se h a b í a formad toda-1 
vía. y el p r i m e r tomo del «C ipiul-
seguía en p e r í o d o de elabora ion 1 

De pronto, en 1864. muere Lasa 
lie. en un duelo qu i jo tesco iefes-
diendo e l honor de una muj f . 

La muer te del gran l íder )bren) i 
conmueve a Alemania . Bísm rck lf 
dedica en el P a r l a m e n t o p abras j 
elogiosas, que no son mero f( malií-
mo. M a r x y Engels o lv idan I ubiM 
por un monumto su host i l i l i ad 
c í a é l y r e c o n o c e n en sus aria.' 
privadas su gran d i m e n s i ó n I imana 
y po l í t i ca . Pero ese acceso de enen> j 
sidad dura poco. Con el pret <to( 
que las entrevistas secretas e Las 
salle con Bismarck consti tu n una | 
t r a i c ión al movimien to o b n o, i * 
c í a n una c a m p a ñ a s i s t e m é ca de 
desprestigio contra él . t an i i * 
terreno mora l como polí t ico. 

Lassalle e s t á muer to y m pu** 
defenderse. Su inf luencia lí 
democracia alemana d u r a r á uto'* | 
mucho t i e m p o , pero, poco Poc0 
Marx y Engels logran, a t r 
L í e b k n e c h t y Bebe l . í m p o . sr s»| 
p r o p í o s puntos de vista, qu f ' '* 
mente Kastsky se e n c a r g a r á « I 
ficar en el p r imer programa l i rB | 
ta del mundo . 

Si Lassalle no hubiera m ert0' 
los 39 a ñ o s , la socialdemocri- iaalt I 
mana del s iglo X I X hubiera lev^ 
su i m p r o n t a , y n o la de H arx -
probablemente, la influencia l e * * 
ejercida por Aleman ia en 1 ml3Z\ 
miento obrero m u n d i a l no ' . u b ^ l 
sido marxis ta . sino lassall iai^ • 



POR E L M U N D O 

_ - ^ a L mundo es un campo de 
• « » bata l la en el que se en-
E " ^ f ren tan los poseedores y 
W J los d e s p o s e í d o s , los celo

so' le su estatus social y los hartos 
de portarlo, los temerosos de cual 
qu r c a m b i o y los s o ñ a d o r e s de 
mi 'los diferentes... Y los condena
do I silencio, a la a l i e n a c i ó n m m á s 
gri xa. a la miseria vergonzante, a 
U norancia, a soportar la corrup-
ció a ser verdugo de uno mismo. 

J nto a las competencias de las 
d a sociales, j u n t o a todos aque
llo- ue padecen p e r s e c u c i ó n de una 
par alar jus t ic ia o por sus ansias 
de icrtad. j u n t o a los marginados 
por i sexo, edad o c o n d i c i ó n luchan 
pui os enteros por su s o b e r a n í a y 
por i l ibertad nacional, contra toda 
for. de o p r e s i ó n , de l i m i t a c i ó n o 

| de . g iversac ión de la l iber tad . 
I luchas de l i b e r a c i ó n nacional , 

kM i >cesos pol í t icos o mi l i ta res por 
acci T a la s o b e r a n í a p rop ia , a l 
auii ibierno y a la independencia 
revj i ser una constante en la histo
ria i liversal. como constantes son 
I M I ritos de dominar y de l iberar 
K d( dominio. 

La nmensa m a y o r í a de los esta
dos tuales son e l r e s u l t a d o de 
arbr .rias divisiones coloniales, de 
from ras impuestas por poderes en 

| expa -ión, de genocidios... Algunos, 
mu) ocos, testimonios de victor ias 
relat as, de esfuerzos largos y peno
sos j lonados de s a c r i f i c i o s y de 
esper nzas, de errores y de algunos 
acie: os. L a d i v i s i ó n p o l í t i c a d e l 
mun. i es test imonio de ello, m o d i f i 
cada on cada g e n e r a c i ó n , nutaca 

Iresue a n i satisfactoria, repet i t iva , 
confi i y a ello no se escapan los 

konti ntes j ó v e n e s n i los viejos, n i 
los gi ndes estados d e m o c r á t i c o s n i 
'os (l corte social is ta , todos el los 

l ^ n redado los frutos de é p o c a s 
impe ales y las estructuras de los 

Imis ¡nc ios co lon ia l i smos , todos 
I ellos an proseguido con aque l la 
I iradi jn tan ant igua como repudia
da d d o m i n i o de unos sobre los 
oirc íe exp lo t ac ión del hombre por 
el hd -.re; a lo sumo han cambiado 

jl4s ' ñas , las condiciones, se han 
Idisin lado o i n g e r i d o las p rop ia s 
jconti iccíones como si así pudie-
|ran I ¡ar a desaparecer. 

los conf ínes de la h is tor ia . 
Id i ' nente europeo y la cuenca 
I el i t e r r á n e o s i rv ió de escenario 
IPara aquistas y anexiones, para el 
jesiati ¡mien to de colonias, para el 
PODI y la e x p l o t a c i ó n ; y de és ta 
I"13"' se ha construido la historia 

urn qUe m4s tarde ^ expor taba 

l l J ' (le' mundo bajo just if icacio-
uistas que no s e r v í a n m á s 

^Ue I J ocultar los verdaderos mo-
ivos .. t0<ja conqUista 

Pr mámente, todos los estados 
i "ter nos. africanos y buena parte 
:e " J á t i c o s y de Oceania son el 
Pe«l0 6 antiSuas divisiones colonia 
Um 11 1 nacieron de los intereses 
^Pe-a l i s t a s de los estados euro-

mismo és tos fueron concebi
do resultado de procesos ex-

Un mundo de 
luchas de liberación 

nacional 

Eduard Vinyamata 

p a n s i o n í s t a s de origen feudal o in 
cluso netamente colonial . E l t iempo 
t ranscurr ido no ha hecho desapare
cer aquel la i n ju s t i c i a , t an sólo ha 
modif icado su imagen. Muchas anti
guas colonias gozan del rango esta
t a l s i n que po r e l l o h a y a n v i s to 
d i s m i n u i r su dependenc ia de las 
an t iguas m e t r ó p o l i s o de aquellos 
an t iguos intereses t rans formados 
hoy en organizaciones e c o n ó m i c a s , 
po l í t i cas , culturales o mil i tares mu l 
tinacionales; otras se han visto ele
vadas al cargo de provincias, depar
tamentos o ter r i tor ios de u l t ramar , 
incluso algunos pa í s e s gozan de cali
ficativos de mayor alcurnia como los 
de Estado asociado, nacionalidad o 
r e g i ó n , aunque ello tampoco repre
sente el pleno e je rc ic io de l poder 
propio. Los estados plurinacionales 
y los imper ios han sabido hallar el 
sistema de t e rg ive r sa r la l i be r t ad 
que se les reclamaba; el lenguaje 
pol í t ica ha sido prost i tu ido, la lógica 
manipulada, la imagen distorsiona
da y los estados h a n c o n t i n u a d o 
creciendo y d e s a r r o l l á n d o s e de es
paldas a los pueblos. 

Po r l o g e n e r a l , la m a y o r í a de 
estados aceptan e j n c l u s o apoyan a 
los movimientos de l ibe rac ión nacio

nal fuera de sus á r e a s de i n t e r é s 
po l í t i co o e c o n ó m i c o y en base a los 
mismos principios niegan y comba
ten a los que se gestan en el in t e r io r 
de sus fronteras estatales. El Estado 
f rancés , por ejemplo apoya incondi-
c iona lmen te las in tenciones inde-
pendentistas de Quebec y al mismo 
t i e m p o r e p r i m í a d u r a m e n t e a la 
n a c i ó n argelina cuando és ta depen
día de Francia y c ó m o en la actuali
dad niega y combate a las naciones 
bretones, corsa, occitana. vasca, ca
talana y al t e r r í r o r í o g e r m á n i c o de 
A l s a c i a . como t a m b i é n p r o s i g u e 
m a n t e n i e n d o su s o b e r a n í a en la 
Mar t in ica o en Guadalupe, por no 
ci tar m á s que algunos de sus ejem
plos de « D e p a r t a m e n t o s de u l t r a -
mar-. 

Aunque un país haya sido negado 
hasta la saciedad y su l iber tad b a ñ a 
da en sangre, si ha llegado a procla
mar su independencia, incluso sur 
antiguos opresores l l e g a r á n a reco
nocerlo y a t ra ta r lo con respeto y 
cons ide rac ión . . . Sirva de ejemplo el 
caso de Cuba o de tantas colonias y 
p rov inc ias e s p a ñ o l a s que una vez 
alcanzada su propia s o b e r a n í a Espa
ña la reconoce, respecta y estima. 
Cuba fue provincia y p r o c l a m ó su 

«Os 

indepencia . el Sahara Occ iden ta l 
t a m b i é n lo fue y fue v e n d i d a en 
manera s imi la r a como t a m b i é n lo 
fue Guinea; Portugal f o r m ó parte de 
la Corona y se s e p a r ó . Puerto Rico. 
Fi l ip inas y tantos otros pa í ses que 
hoy nadie encuentra a faltar. 

Los m o v i m i e n t o s de l i b e r a c i ó n 
nacional acostumbran a ser tacha
dos de ín so l ida r io s por parte de los 
Estados bajo los cuales subsis ten: 
sin embargo, n i n g ú n pa í s ejercita la 
sol idaridad que reclaman a los sepa
ratistas, puesto que n i n g ú n Estado 
es tá dispuesto a ceder su s o b e r a n í a . 
La U n i ó n Sovié t ica impide la inde
pendencia de Ucrania, por ejemplo, 
en r azón al internacional ismo prole
tar io que por ot ra par te la URSS no 
practica o en todo caso no es m á s 
que una excusa para desarrollar su 
pol í t ica imper ia l i s ta . Por otra parle, 
los Estados Unidos, convencidos de 
su papel de centinela de la l iber tad, 
son el p r i m e r pais g e n e r a d o r de 
empresas mult inacionales y de gue
rras neocoloniales. La Alemania na
zi, en cuanto pudo, se p r o c u r ó una 
jus t i f i cac ión racista para in tentar la 
conquis ta de un i m p e r i o co lon ia l 
que no l legó a poseer como Inglate
rra. 

Las intenciones de independencia 
no son comprendidas hasta que el 
pa í s no se ve abocado a reclamarla.. . 
E s p a ñ a ante la i n v a s i ó n n a p o l e ó n i 
ca. Francia bajo la o c u p a c i ó n alema
na. A m é r i c a del Nor te bajo el domi
nio b r i t á n i c o , etc. 

Puesto que los estados responden 
a los intereses de é l i t e s enquistadas 
en las e s t r u c t u r a s de l poder , los 
mapas pol í t icos muestran un pano
rama caó t i co de pueblos divididos, 
superpuestos, marginados, adultera
dos, reprimidos.. . E l Estado yugosla
vo, por ejemplo, abarca poblaciones 
y ter r i tor ios donde se hablan seis o 
siete lenguas diferentes e x p r e s i ó n 
de etnias o de naciones diferencia
das, y algo s imi la r sucede con otros 
muchos estados europeos, africanos 
y as iá t icos . . . La R e p ú b l i c a i ta l iana . 
Vie tnam. China. Bélg ica , etc.. etc.. y 
no creo que todos ellos puedan con
siderarse como ejemplos dignos de 
una convivencia vo lun ta r ia sino co
mo muestras de una his tor ia escrita 
por intereses a p á t r i d a s . 

El papel y la r a z ó n del estado ha 
sido a m p l i a m e n t e teor izada, cual
quiera puede entender lo que signi
fica y representa un estado aunque 
e s t é a favor o en contra, s in embar
go, las comunidades humanas, las 
naciones, son conceptos que se sien
ten pero que han sido omit idas. La 
diferencia conceptual bás ica entre 
Estado y N a c i ó n forma parte funda
mental de una d i scus ión inconclusa, 
pero el lo ya fo rma par te de o t ro 
ar t iculo. Hoy por hoy. como ayer y 
como m a ñ a n a seguramente, los pue
blos cont inuaran reclamando su so
b e r a n í a , combatiendo y s o ñ a n d o con 
su l iber tad no tan sólo como perso
nas, no t an só lo por su c o n d i c i ó n 
social, sino t a m b i é n como miembros 
de una N a c i ó n . • 
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DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 

¿Hacia una nueva reestructuración 
mundial? 

Jaume Miravitlles 

v 

Ayatolleh Ruhollon Khomeinl, el jete de la opos ic ión Iraniana, exiliado en Par ís . 

E STOS d í a s que han pasado 
desde el 15 al 15 han sido 
pa r t i cu la rmente activos y 
h a n d a d o l u g a r a u n a 

serie de acon tec imien tos que po
d r í a n s e ñ a l a r el in i c io de una nueva 
e t apa en la e s t r u c t u r a de l p o d e r 
mund ia l . L l a m a n m á s la a t e n c i ó n , 
como es na tura l , los m á s inmediatos, 
pues llegan a nuestro conocimientos 
a t r a v é s de not ic ias pub l icadas a 
grandes t i t u l a r e s en las p r imeras 
p á g i n a s de todos los diarios. Hay que 
i n c l u i r en esta c a t a g o r í a las negocia
ciones entre Estados Unidos . Israel y 
E g i p t o , para l legar a u n acuerdo 
parcia l en el P r ó x i m o Oriente en el 
que p o d r í a inscribirse una so luc ión 
general . E n la misma r e g i ó n geográ 
fica, l a m á s inestable de la T ie r ra y 
c e n t r o p r o m o t o r de la d i n á m i c a 
m u n d i a l , ha estallado el g r a v í s i m o 
conf l ic to de I r á n , capaz de precipi
t a r todos los acon tec imien tos . Se 
t ra ta de dos hechos capitales ante 
los cuales, los tres grandes poderes 
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mundiales, Estados Unidos, Rusia y 
China, t e n d r á n que dec id i r una posi
c ión c o m ú n , i m p l í c i t a o exp l í c i t a , s in 
la c u a l e l p o r v e n i r de la especie 
humana e s t á en duda. 

Un hombre de acción 
E l s e ñ o r S c h l e s í n g e r es uno de los 

personajes m á s importantes surgi
dos estos ú l t i m o s diez a ñ o s , no sólo 
en la escena po l í t i ca americana, sino 
m u n d i a l . F u e j e f e de la CIA, una 
ent idad i n f in i t amen te m á s comple
ja, profunda y trascendental de los 
que creen en las novelas de ciencia-
f icción, para pasar a la S e c r e t a r í a de 
Defensa. F u e el p r i m e r o en darse 
cuenta de una cierta complacencia 
americana ante las capacidades de 
la t é cn i ca m i l i t a r sov ié t i ca y l anzó el 
g r i t o de a l a r m a . Recordemos que 
fue él , m á s que K í s s i n g e r y N i x o n , el 
que p r o c l a m ó el estado de a larma 
a t ó m i c o d u r a n t e la ú l t i m a g u e r r a 
eg íp to - i s r ae l i . 

Recapitulemos sumariamente los 
hechos. Sadat lanzada un poderoso 
ataque por sorpresa y hacia retroce
der a los israelies, por pr imera vez 
en la his toria , en el desierto de S ina í . 
R á p i d a m e n t e , s in embargo , los is
raelies recuperaban la iniciat iva y 
l levaban a cabo una audaz maniobra 
envolvente que les hubiera p e r m i t i 
d o la o c u p a c i ó n de E l C a i r o , la 
prestigiosa capi tal del mundo á rabe -
m u s u l m á n , y el cerco de todas las 
fuerzas motorizadas y tanques egip
cios que h a b í a n cruzado el Canal de 
Suez y se h a b í a n h u n d i d o en las 
arenas del desierto. Se hubiera tra
t ado de u n a de las d e r r o t a s m á s 
humi l lan tes de la historia m i l i t a r y 
sus consecuencias ps ico lóg icas y po
l í t i cas hub ie ran sido m á s graves por 
los rusos que por los egipcios. 

A n t e aque l l a perspect iva, y por 
p r i m e r a vez t a m b i é n en la historia 
de la posguerra, los rusos se m o v i l i 
zaron para salvar la s i t u a c i ó n y, a 
este efecto, se dispusieron a enviar 
a l f r e n t e de c o m b a t e una fuerza 
expedicionaria propia capaz de evi
tar el desastre. S c h l e s í n g e r , min i s t ro 
de Defensa entonces, y K í s s i n g e r , 
jefe de la pol í t ica exter ior , se pusie
ron de acuerdo, a pesar de su r i va l i 
dad personal , para ped i r , o, m á s 
bien imponer , a un N i x o n tota lmen
te anonadado por el e s c á n d a l o del 
Wate rga te , una d e c i s i ó n ex t r ema , 
g r á v i d a de peligros: la p r o c l a m a c i ó n 
del estado m u n d i a l de alerta a t ó m i 
ca y la toma de las medidas necesa
rias para que las tropas de paracai
distas rusos no l legaran al frente de 
combate o fueran aniquiladas. Era 
la segunda vez, d e s p u é s del choque 
Kennedy-Kruschev del mes de mar
zo de 1962, por la c u e s t i ó n de los 
misiles a t ó m i c o s rusos instalados se
c re t amen te en Cuba, que p a r e c í a 
posible un enfrentamiento armado 
de las dos superpotencias. Felizmen
te, se l l egó a un acuerdo destinado a 
•salvar la ca ra» a todos los beligeran
tes: Israel d e t e n í a su ofensiva contra 
E l Cairo, levantaba el cerco poten
cia l de las fuerzas motorizadas de 
Sadat, los paracaidistas rusos se que
daban en casa y el estado de alarma 
a t ó m i c a era cancelado por los Esta 
dos Unidos . P a r a d ó j i c a m e n t e , s in 
embargo, aquella so luc ión f ina l au 
m e n t ó el p r e s t i g io de Sadat, pues 
fue, en efecto, el ú n i c o l íder á r a b e 
que l o g r ó una v i c t o r i a , pa rc i a l y 
e f í m e r a sí se quiere contra los ejér
citos de Israel. N i Washington ni Tel 
A v i v han hecho o dicho nada para 
opacar aquella « inc ie r ta g lor ia» que 

t an to le ha servido ahora al líder 
egipcio para l l ega r a un p itivo j 
acuerdo de paz con Israel. 

Schlesínger en Chin. 
E n «vida» de N i x o n , y ya ( n sus j 

ú l t i m o s d í a s , S c h l e s í n g e r v jo a 
China a c o m p a ñ a d o por una n i ñero-
sa d e l e g a c i ó n de c ient í f icos , con» 
mistas y reporteros. El nuevo i |uipo 
d i r igente de aquel fabuloso paísl 
p id ió que alargara su visita p i . ' mis 
t iempo del que p a r e c í a norrru dadi 
la crisis N i x o n en USA. El v ajero 
amer icano v i s i t ó las instala lone! 
i n d u s t r í a l e s y mi l i ta res en C ina 
fue has ta la r e g i ó n de Sin ang 
donde se e n c u e n t r a n los c- ntros 
a t ó m i c o s m á s importantes d pai) 
Con su franqueza brutal,-les lijo a 
los nuevos chinos que n i su ndus-
t r i a , n i su e j é r c i t o de campesi los.ni 
sus ins ta lac iones a t ó m i c a s resistí 
r í a n a un ataque a fondo d e las # 
Divisiones del E j é r c i t o Rojo iesple 
gadas a lo largo de la frontera chin» 
sovié t ica y que era preciso y i rgwi» 
un plan general de reestruct raci* 
d e t o d a la e c o n o m í a y la pollliel 
china. El «librito rojo» de Mao vinos 
decirles, es pura literatura ai '.e una 
división de tanques... 

Pues bien, Sch les ínger , por al 
Cár ter ha creado una cartera 8 9'® 
significación política y econór ica, 
de E n e r g í a , e s t á otra vez er China 
a c o m p a ñ a d o de una delegas ím * 
científicos, economistas y rep arteros 
m á s n u m e r o s a t o d a v í a que la ^ 
a n t a ñ o . Y ya empiezan a s Oerse 
cosas interesantes y positivas Desde 
Tok io , y d e s p u é s de la fir a ^ 
t r a tado de amis tad entre J P*" * 
China, el enviado americano i n""'8 
un plan de acc ión conjunta c e P * ' " 
basado en cinco proposicione; acen
tuar la explotac ión de las nr as 
c a r b ó n ; de las centrales hidn atóetn-
cas; gas, p e t r ó l e o y física o altas 
e n e r g í a s . 

El embajador americano en JaP4" 
anuncia, por su parte, que Is • 9f8iv 
des c o m p a ñ í a s de pe t ró leo Je ^ 
Estados Unidos, Exxon (la m a y o f ' 
mundo), Unión Phillips, Gulf 
zoil, han enviado comisiones e Chin» 
para estudiar sus posibilidade pe1'0-
literas y se s e ñ a l a que existe- reser
vas de pe t ró leo en la costa c h " a I ' 
pueden ser estimadas en 30 000 
llones de barriles, m á s que todas I» 
reservas de los EE. UU. Las existen
cias de c a r b ó n chino permitirían. " 
g ú n los c á l c u l o s americanos. una 



ISe/i/es'-iger, uno de los personajes mundiales m á s importantes surgidos en los 
diu últimos a ñ o s . 
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5n anual de m á s de 20 millo-
oneladas L o s 23 científicos 

impar tan al M i n i s t r o de la 
a m e r i c a n o , han estudiado la 
Dn de una poderosa presa 
:trica en el rio Yangtzé con 
ducclón que p o d r í a oscilar 
25.000 y 35.000 megavatios. 

0 tiempo, se pone en pie un 
a de rehaDilítación agr íco la 
1 a mejorar sensiblemente la 
o n de alimentos bás i cos y la 
a. Mac hab ía popularizado 
; de mitos que muchos -iz-
•as- se tomaban en serio. 
- io los - m é d i c o s descalzos- y 
uelas sin techo-. Se trataba 
>nte de elementales curan-
le -maes t ros» en la calle por 
ner de los edificios necesa-
nvenclón- de un «ejército sin 
pertenece a la misma cate-

Tiénez Caballero, un buen 
lio por otra parte, d i jo que 

a el Mac e s p a ñ o l . |Y tanto! 

cuesta muchos miles de miliones de 
d ó l a r e s y lo mismo podemos decir 
por Angola . Mozambique y Etiopia. 
Las cosas del COMECON tampoco 
funcionan bien y el matenimiento 
del equ i l i b r io a t ó m i c o con los Esta
dos Unidos reprerepresenta una ci
f r a p r á c t i c a m e n t e insos ten ib le . 

Existe el pel igro de que Rusia, ante 
una perspect iva nada halagadora, 
no se aproveche de su ventaja mo
m e n t á n e a en sus armamentos con
vencionales y se lance a una aventu
ra . E l corresponsal del « W a s h i n g 
t o n » en M o s c ú asegura que en el 
curso del pasado verano ciertos cir
cuios moscovitas, conocedores de la1 
s i t u a c i ó n , t e m í a n , en efecto, un gra
ve enfrentamiento ruso con el mun
do occidental . Es curioso constatar 
que, por pura i n t u i c i ó n , yo l l egué 
t a m b i é n a c ree r que « a l g o p o d i a 
pasa r» y en el curso de una conferen
cia que di en Fontana «f Or, en Gero
na, s e ñ a l é que el verano de 1939 fue 
el m á s glorioso que había registrado 
hasta entonces París , só lo para que la 
guerra estallara a principios de sep
tiembre. El auditorio recibió mi alarma 
con un sentimiento mixto de miedo e 
incredibilidad. D e s p u é s esta opinión 
mía. puramente intuitiva, repito, se ha 
confirmado en el curso de mi visita a 
los pa í s e s de la OTAN y, sobre todo, 
por lo que nos dijo a un grupo de 
periodistas que celebramos una con
ferencia con el general Haig. coman
dante Supremo de la OTAN, que d u r ó 
40 minutos; la ventaja actual de Rusia 
puede perderla en el curso del a ñ o 
1980. ¿ S e decidi rá Moscú a una ac
ción drás t ica antes de perderla? Só lo 
el futuro puede revelarnos aquel terri
ble secreto. 

B mismo corresponsal americano 
nos asegura que Breznev ha hablado 
muy insistentemente con el Secretario 
del Exterior del gobierno de Washing
ton. Vanee, sobre la urgencia y de la 
necesidad de un entendimiento entre 
las dos potencias m á s grandes del 
mundo. Estados Unidos y la Unión 
Soviét ica. La conversac ión tuvo lugar, 
y esto es una indicación, poco des
p u é s de la firma del tratado de amis
t ad y c o l a b o r a c i ó n entre T o k i o y 
Pekín.. . 

Pero m á s Importante es todavía la 
r e v e l a c i ó n de uno de los hombres 

soviét icos que m á s se han distinguido 
en acentuar el acercamiento del Este 
y del Oeste. Se trata de Valentín Falin. 
un alto funcionario del Comité Central 
del Partido Comunista Soviético, que 
fue el primer embajador ruso acredi
tarlo al Gobierno de Bonn y el que 
m á s cont r ibuyó al restablecimiento de 
las relaciones normales entre la Ale
mania del Oeste y la Unión Soviética. 
S e g ú n el periodista del Washington 
Poal, Falin cree en la posibilidad de 
llegar a un acuerdo en muchos casos 
concretos, se refiere a Angola y el 
Próximo Oriente y mantiene la tesis 
de que se hab ía llegado, en ambos 
problemas, a un acuerdo entre Brez
nev y Klsslnger. El gran diario nortea
mericano, cuya probidad intelectual 
q u e d ó ampliamente demostrada en 
su c a m p a ñ a contra Nlxon. dice que 
nada apoya aquella tesis rusa... El 
propio Falin pone como condición de 
aquellos acuerdos -el respeto a las 
aspiraciones de los pueblos afecta
dos-; otra versión de la -estafa- de 
Helsinki s e g ú n la cual sólo son legiti
mas las guerras de - l iberación colo
nial- tal como las define Moscú. 

En realidad, Moscú empieza a ser 
víctima de un complejo de frustración 
al darse cuenta que su creciente 
fuerza militar que tantos sacrificios 
exige a su población, no ha asegura
do su Mtatua internacional. El hecho 
de que estos avances indirectos ha
yan s i d o hechos d e s p u é s de los 
acuerdos entre China y J a p ó n y el 
acercamiento entre Washington y Pe
kín, 'les quita flabllldad. Estas vacila-
clones soviét icas pueden ser el resul
tado de esta larga -agonía» de Brez
nev que t an to se p a r e c e a la de 
Pompidou y que dejó a Francia sin un 
Presidente efect ivo Pero Francia 
puede permitirse el lujo de un Presi
dente enfermo. En un sistema tan 
extremadamente centralizado como 
el soviético, un fallo grave del Secre
tario General puede tener graves con
secuencias para su p a í s y para el 
resto de la Comunidad humana . • 

La i) uietud soviética 
Es • • idente que la f i r m a del trata-

•lo de nistad entre Ch ina y J a p ó n y 
1» reo nte visita de Schlesinger han 
^ u s j una gra,, i n q u i e t u d en la 
'-nión Soviética. Los rusos, con su 
P01"!' de est imular y radical izar 
^ P f btemas coloniales, n o l legan 
,n reu.idad a n inguna par te y sólo 
'lT%-- -us espaldas con nuevas res 
!lonM1>ilidades e c o n ó m i c a s . E l soste-
""niemo del comunismo en Cuba le 
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C A R T A S A B I E R T A S A LOS V I V O S Y A LOS M U E R T O S 

A Rafael Aballa 
Est imat Rafael: 

L E I en tres sentadas t u l i b r o 
Por el I m p e r i o hacia Dios 
aquel que lleva por subt í 
tu lo C r ó n i c a de una Pos

guerra . Hubiese podido leerlo de u n 
t i r ó n , de no haber med iado otras 
ob l igac iones m á s o menos super-
fluas de qu ien suscribe. T u d ia t r iba 
c o n t r a el R é g i m e n de Franco, en 
aquella vergonzosa h is tor ia de an
teayer entre el f ina l de la guerra y la 
a d m i s i ó n de E s p a ñ a a las Naciones 
Unidas, parece t a m b i é n escrita de 
una sola vez y al t é r m i n o de una 
impres ionante cosecha de datos. 

Esta soberbia fuidez de estilo, en 
una obra sin palabras prescindibles, 
donde cada p á r r a f o es una denuncia 
y cada denuncia se entreteje con la 
s i g u i e n t e , es u n o de los m é r i t o s 
formales m á s notorios de tu l ibro . 
Apenas entrados en t u c r ó n i c a y a 
los diez d í a s del f ina l de la contien
da, el periodista Francisco Casares 
escribe alegremente: «Desapa rece la 
car t i l l a de racionamiento, esa seña l 
in famante del periodo rojo, vestigio 
de soc ia l i zac ión- . A l mes se decreta 
el r é g i m e n de rac ionamiento en todo 
el t e r r i t o r i o nacional , al t i empo que 
se prohibe te rminantemente hacer 
cola, en una clara muestra del auto
ritarismo h i p ó c r i t a del sistema. En
t re ambas nuevas y en un pe r i ód i co 
m a d r i l e ñ o , aparece un anuncio te
r r ib l e : .Perd ida sandalia de n i ñ a . Se 
a g r a d e c e r í a su d e v o l u c i ó n » . 

La tragedia convive con la farsa y 
el despot i smo con el r i d i c u l o . E l 
gobernador c i v i l de Barcelona, s e ñ o r 
Gonzá lez Oliveros, se desplaza a San
ta Coloma de Gramanet y allí reco
r r e las salas del m a n i c o m i o . A la 
salida y s e g ú n tes t imonio de la pren
sa, los locos le despiden brazo en al to 
y cantando el Cara a l Sol. E l ú l t i m o 
d í a de a q u e l p r i m e r a ñ o de paz. 
Franco se d i r ige a los e s p a ñ o l e s y les 
d i ce t e x t u a l m e n t e : « E s p a ñ a t iene 
y a c i m i e n t o s de oro en cant idades 
enormes, muy superiores a aquellas 
que los rojos en c o m b i n a c i ó n con el 
e x t r a n j e r o nos despoja ron- . A las 
dos semanas A r r i b a » pide hasta los 
anil los de las mujeres casadas, para 
el Estado empobrecido. «Sí lo entre
g á i s a E s p a ñ a l o g r a r é i s para la Pa
t r i a la just ic ia y el pan» . A poco, el 
21 de enero de 1940. se anuncia el 
i n v e n t o de una gasolina s i n t é t i c a , 
cuya f a b r i c a c i ó n declara el Gobier
no « I n d u s t r i a de I n t e r é s Naciona l» . 
E l b igardo que entonces e n g a ñ a a 
Franco, e n t u s i a s m á n d o l e con su su
puesto hallazgo, se dice Alber t Eider 
von Fi lek . ant iguo oficial a u s t r í a c o 
del emperador Francisco J o s é , el de 
las niveas pa t i l la d e boca de hacha. 
Para que nada quede en el t in tero 
del o lv ido , es t a m b i é n excautivo de 
las checas rojas, donde saludaba a 
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Franco anunció 
que España tenía 

yacimientos 
de oro en cantidades 

enormes. 
A las dos semanas, 
«Arriba» pide hasta 

los anillos de las 
mujeres casadas 

los carceleros brazo en alto y procla
m á b a s e « m á s fascista que Mussoli-
ni». 

A l b e r t E i d e r v o n F i l e k . q u i e n 
probablemente nunca se l l a m ó asi. 
desaparece po r el e s c o t i l l ó n como 
Mefis tófe les . No obstante la megalo
m a n í a del R é g i m e n medra y florece 
indi ferente a todos los r idiculos. En 
L e ó n se han descubierto unas minas 
de an t r ac i t a , que acaecen ser las 
m á s ricas del mundo. Luego se en
cuen t r a i n c r e í b l e s yac imien tos de 
estroncio en Granada. Otras minas, 
ahora las de pizarra bi tuminosa de 
P u e r t o l l a n o . d a r á n m u y p ron to 
170.000 l i t ros diar ios de gasolina al 
p a í s . E n p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l , el 
propio Franco hace las cuentas del 
G r a n C a p i t á n , a la h o r a de los 
arriesgados augurios: «...si el camino 
de Ber l ín fuese abierto, no se r í a una 
Divis ión de voluntar ios e s p a ñ o l e s la 
que a l l í fuese. Sino que seria u n 
m i l l ó n de e s p a ñ o l e s los que se ofre
ce r í an» . 

Mientras siguen las ejecuciones y 
se extiende la miseria, se legisla que 
«en c u m p l i m i e n t o del Fuero del Tra
bajo todos los e s p a ñ o l e s pueden ser 
d u e ñ o s de su propia casa» . E l carde
nal P í a y Dan ie l , p r i m a d o de las 
E s p a ñ a s , vela por sus fieles y asegu
ra que pecan contra la modestia las 
mujeres sin medias. Otro cardenal, 
de m á s reciente c u ñ o . Herrera Oria , 
declama en presencia del Caudil lo: 
«Fue enviado por Dios un hombre, 
cuyo nombre era F ranc i sco» . Infor
maciones difunde la existencia en 
Santander de un gato parlante. Con 
muy buen j u i c i o y c l a r í s i m a d icc ión , 
ha dicho: «¡Callad! ¡Dejadme!» . A I 
gato parlante sucede una gata vola
dora, de sonada fama. En menos de 
nada u n sacerdote , e l r e v e r e n d o 
Migue l Q u e t g l á s , anuncia un siste
ma secreto y b a r a t í s i m o para «fabri
car» oro de ley que p o n d r á a disposi
c ión del Estado. En Montserrat, don
de entra bajo palio, declara Franco 
modestamente : « N u e s t r a Cruzada 
d e m o s t r ó que tenemos el Jefe y el 
E j é r c i t o . Ahora falta el pueblo» . 

El tes t imonio del despotismo, sus 
abusos y su picaresca p o d r í a seguir 
in te rminablemente . En otras pala
bras, nuestra tragedia de e s p a ñ o l e s 
hace que t u l i b ro no concluya nunca. 
Más trabajo te d a r í a c r ibar el exceso 
de datos que exponer los presenta
dos en la obra. Como ya di je y ahora 
re i tero , é s t o s se entretejen en una 
prieta denuncia, que es el proceso 
del R é g i m e n en sus pr imeros años . 
N o o b s t a n t e echo de menos o t r a 
d i m e n s i ó n en Por el Imper io hacia 
Dios m á s a l l á de la realidad i r rebat i 
ble: su por q u é y su para q u é . Sí no 
trascendemos la c r ó n i c a negra de lo 
sucedido, no llegaremos a compren

der nunca su r azón de ser n i t ; mi 
co la r a z ó n del de r rumbe de qd 
t i n g l a d o a la m u e r t e de F r n i 
Dicho sea de otro modo y pa a f l 
seando a Santayana, perman 
mos inermes ante el dudoso i )ri 
nir porque no supimos enfreni 
con el pasado. 

Pienso ahora , po r e j e m p l 
R a y m o n d C a r r y en sus ag id 
consideraciones sobre los limít 
R é g i m e n en aquel los l i e m p j , I 
f ranquismo p r o c l a m ó haber di tn 
do el siglo X I X , a f i rma el histoi aij 
ing lés , es decir la t r a d i c i ó n I 
que fue la fuerza m o t r i z dt e l 
c ien to c incuenta a ñ o s de hí : t a l 
e s p a ñ o l a , pese a sus venalidadc ;, \ 
h i p o c r e s í a s y sus in te r rupc ion t 
nu m i l i t a r i En la t r a n s i c i ó n 11 
estado de guerra a o t ro de p z . | 
vencedor suele ser obedecido, sq 
cuales fueran las normas de s i 
b i emo o de su Mando, como F a | 
l l amaba a l suyo. La m a y o r 
inadvert ida fuerza del franq I s l 
fue el ansia de v i v i r de los espa o l 
la cual , como h a b í a observado Ji( 
de la C i e r v a , es la g a r a n t ú 
segura del orden frente a l cao • 
embargo, puntualiza t a m b i é n C a | 
el coste del au tor i t a r i smo SUÍ e ! 
elevado «y" no es tan fáci l vo veij 
c ruzar el R u b i c ó n como a n ' ' S I 
f r a n q u e a r l o » . A la vista e s t án d a 
a ñ o s d e s p u é s de escr i tas aq e l l 
palabras, los trabajos y contr iej 
pos para estabilizar la democi iCi| 

En f i n , Rafael, todo en un un 
es ido y acabado, como prec s a | 
Jorge Manr ique . As i . el franq su 
Así y m u y pronto , esta carta al «1 
No quisiera concluir la s in fon u l l 
te una pregunta, que se me ¡ ntif 
obv ia a la v i s t a de las pres'Dlj 
c i rcuns tanc ias . ¿ N o e s t a r á s sef 
hiendo ahora una C r ó n i c a de P l 
f ranquismo con los asesinatos le • 
guard ias , de los m i l i t a r e s , i e 
estudiantes y de los abogado lafl 
r a l í s t a s ; con la fuga de capital ' 
Indice de huelgas, que en este laij 
culares nos pone en cabeza de n' ' 
do supuestamente civil izado; ••"I 
cinema cochon que hoy priva, niq 
t ras la i n d u s t r i a c inematogr M 
como tantas otras industrias, s v a l 
m i s m í s i m o demonio; con las U :ivj 
sidades cuya aper tura resulta luu 
sa en muchos casos; con el re e<M 
silencio admin is t ra t ivo sobre j n ' l 
atentados; con la a l tura íntel- f " ^ 
del Congreso y por ú l t i m o e n 
pedos de Cela, senador por de 
real, en el Senado? 

Sí este es el caso, huelga ñadil 
que d a r í a c u a l q u i e r cosa p r" I6* ' 
cuanto hayas escrito. 

Una cordia l abracada. 

Carlos Roja» 



ROJO Y NEGRO 

R O B A B L E M E N T E uno de 
los testimonios m á s valio
sos que a la m u e r t e de l 
papa Pablo V I se han es-

obre su pontif icado ha sido el 
| Ernesto Balducci . un amigo 

tal del pon t í f i ce , que. en los 
| r )S a ñ o s , se habia i d o dis tan-

de él. 
l ucc i es un t e ó l o g o i t a l i a n o 
si mismo se define como un 

no perteneciente a la « t e rce ra 
ate* de los c a t ó l i c o s de este 
o, y sobre todo , de los a ñ o s 

| i nta. los m á s duros y cerrados 
it if icado de P ió X I I , cuando se 
¡e l iqu idar «la nueva teo log ía» , 

k x l o n ó a h o m b r e s c o m o los 
\ Icos Congar y Chenu y p a r e c í a 

•sarse a los t iempos m á s oscu-
1 p o n t i f i c a d o de P i ó X . L a 
te ca tó l ica de mayor peso en 
i era la que Balducci l l ama la 
le • t eoc r á t i c a» , que p o n í a to-
é n f a s i s en da r u n c a r á c t e r 
onal a los Estados y p r o p o n í a 
emplos de cr is t iandad-t ipo a 
ña del general Franco y al 
al d e l d o c t o r Salazar . Sus 
mes m á s visibles aparte de la 
de la Curia basada en estos 
os eran el Movimien to para 
do Mejor del P. L o m b a r d i , l a 

i Catól ica, de L u i g l Gedda, y el 
ie poder ec l e s i á s t i co domina-
m o n s e ñ o r Ot tav ian i . Y , lue-

1a otra corr iente , m á s m i n o r i -
i de «los ca tó l i cos d e m ó c r a -

| e encabezaba De Gasperi y 
] ' ór ico era Jacques Mar i t a in . 

upo e n t e n d í a que la concien-
nosa d e b í a integrarse en el 
moderno aceptando las re-

I p lura l ismo d e m o c r á t i c o : Y , 
i estos dos grupos, en pugna 
con el p r imero y con matices 

0 al segundo, - la tercera co-
gustaba de refer irse sólo al 

lio, y , en consecuencia, hacer 
ión h i s tó r i ca a favor de los 

y del d is tanciamiento de la 
leí Estado b u r g u é s , 
tercera corr iente era franca-
ninor i ta r ia , y, por todas par-
ataba de aplastarla. Balduc-
a, sin embargo, que, para sus 
entes, no dejaba de ser una 
lidad que m o n s e ñ o r M o n t i n i 
a en la Secretaria de Estado, 
(uto les hacia l legar su s im-
' vez en cuando, y a M o n t i n i 

t a m b i é n el hecho de que 
i hombre a quien los part ida-
P. Lombard i l l amaban abier-
un t ra idor . «Es u n t ra idor y 

seguida c a s t i g a d o » , le d i jo a 
i uno de los a l l egados a l 
'no de Dios» (el P. Lombar-

| aperas mismas de que mon-
' m t i n i fuera despedido de la 
|r la de Estado y hecho arzo-

• Milán. Balducci cree que 

1 momento preciso del aplas-
| o de la vi ta l idad de la Iglesia 

[ das maneras, desde su sede 
Bn. Mont in i s i gu ió siendo, pa-
Jduccl y los c r i s t i a n o s que 

Pensaban, el hombre de la 

Dos testigos 
para Pablo VI 

José Jiménez Lozano 

c o m p r e n s i ó n , y lo s e r í a incluso en 
los pr imeros momentos de su pont i 
ficado, aunque ya Balducci fue i n v i 
t ado a v i s i t a r a Pab lo V I m u c h o 
t i empo d e s p u é s de lo que esperaba y 
e l p r o p i o Papa se e x c u s ó de t a l 
tardanza a lud iendo a los famosos 
o b s t á c u l o s y zancadillas, que, como 
dec ía Juan X X I I I , hacen que el Papa 
sólo sea el Papa y no pueda hacer 
siempre o casi nunca lo que quiere. 

Balducci cuenta t a m b i é n que. sin 
e m b a r g o , a t r a v é s d e l c a r d e n a l 
D e l l ' A c q u a . el Pab lo V I le hac ia 

l l e g a r su e fec to y que i n c l u s o le 
s i rv ió de in te rmedia r io cuando Pa
blo V I , disgustado con La Pira por su 
i n t e r v e n c i ó n en una m a n i f e s t a c i ó n 
romana a favor del V i e t n a m , encar
g ó al mismo Dell-Acqua que mani
festara su disgusto al profesor. Dell-
Acqua, i n t i m o amigo de La Pira, no 
era capaz de llevar esos reproches 
del P o n t í f i c e a su amigo y propuso 
que lo h i c i e r a Ba lducc i . Pablo V I 
a c e p t ó y Balducci comenta que asi, 
al menos por una vez, se c o n v i r t i ó en 
N u n c i o Papa l . Y q u i z á s o t r a , de 
nuevo, al in te rveni r ante el Papa a 

favor de don Loren M i l a n i . el cura 
de Barbiana. 

Las posturas pol í t icas y religiosas 
de Balducci iban, m á s tarde, a dis
gus t a r a Pab lo V I , y e l g i r o de l 
pont if icado de Pablo V I iba a disgus
tar a Balducci , y se iba a producir el 
d is tanciamiento entre ambos, aun
que Pablo V I . que en un discurso se 
q u e j ó de esas posturas pol í t icas de 
Ba lducc i , encomendara t a m b i é n a 
Del l -Acqua que h ic ie ra lo posible 
para que la Curia no se aprovechara 
de sus palabras e h i r ie ra a Balducci . 
Y entonces, c o m e n z ó , a d e m á s , un 
epistolario entre el Papa y el teólo
go, que de momento es secreto pero 
que s e g ú n Balducci i l u m i n a la ex
quisitez del respeto de Pablo V I a las 
personas y la f ide l idad con que era 
capaz de rodear a sus viejos amigos 
aunque luego les distanciaran tantas 
cosas. -La coincidencia no era per
fecta - e s c r i b e B a l d u c c i - en t r e el 
Papa Pablo V I y el crist iano Giovan-
n i Battista Mont in i .» 

No, no lo era; y este aspecto queda 
m á s intensamente i luminado , si pen
samos, por ejemplo, en el inmenso 
ejercicio de paciencia y tolerancia 
que Pablo V I d e b i ó hacer con res
pecto a m o n s e ñ o r Lefevbre, un «teo
crá t ico» de quien le separaba todo, 
absolutamente todo. Lefevbre ha re
cibido una e d u c a c i ó n teo lógica es
trecha y convencional: fue a lumno 
del ca rdena l B i l l o t , en Roma, en 
plena r e a c c i ó n ant imodernista y en 
p l e n o « a f f a i r e » d e « l ' A c t i o n 
F r a n j a s e » de la que B i l l o t era un 
defensor a c é r r i m o y algo inconscien
te porque c i taba a l ateo Maur ras , 
para sostener sus tesis religiosas, al 
mismo n ive l que citaba a T o m á s de 
Aqu ino . Y nunca ha comprendido el 
mundo moderno. Tampoco a monse
ñ o r M o n t i n i , en muy amp l io sentido 
un pascalismo. apasionado lector de 
Verla ine, edi tor de Kierkegaard. tra
ductor de M a r i t a i n , prologuista de 
Chesterton y aficionado a la p in tu ra 
y la m ú s i c a modernas, m o v i é n d o s e a 
gusto en el mundo de la pol í t ica y de 
las ideas. Entonces, m o n s e ñ o r Lefev
bre se ha puesto a repet i r todas las 
inepcias de los f a n á t i c o s de todos los 
tiempos, inc lu ida la tan querida por 
los ca tó l i cos pol í t icos de «L'Act ion 
F r a n c a i s e » que t a m b i é n l l a m a r o n 
S a t á n a L e ó n X I I I ; y el Papa Pablo 
V I ha t en ido que s u f r i r con tan ta 
mediocr idad intelectual , tan escasas 
entendederas, juicios tan sumarios y 
una r e b e l i ó n tan manipulada po l i t i 
camente. Qu izás , si hubiera vivido 
m á s . se hubiera visto obligado a la 
e x c o m u n i ó n , una vez ya roto toda 
p o s i b i l i d a d de d i á l o g o , pero só lo 
hubiera sido una cruz m á s a ñ a d i r a 
su p a c i e n c i a . Y . esta vez. p o d r í a 
decirse por lo contrar io: que si coin
ciden Pablo V I y el crist iano Giovan-
n i Battista M o n t i n i . y esta coinciden
cia t a m b i é n i l u m i n a ese mismo as
pec to de l e x q u i s i t o respe to a las 
personas que incluso le c u b r í a n de 
insul tos . M o n s e ñ o r Lefebvre . s in 
querer lo en absoluto, resulta asi el 
o t ro gran testigo de el lo. • 
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f I A T C R I T I C A 

P U E D E sentirse inhab i tua l e 
infrecuente el inaugurar , 
como p r e s e n t á n d o l a , una 
secc ión cuyo objet ivo es, 

p r imord ia lmen te , el comentar io y la 
cr i t ica f i losóficos recordando en ella 
a «El i n m o r t a l » , de Borges . Mas 
Borges ofrece, como pocos, la opor
tun idad de la paradoja y la sorpresa 
hasta puntos in imaginablemente co
tidianos. «La muer te - nos d i c e - (o 
su a l u s i ó n ) hace preciosos y pa té t i 
cos a los hombres. Estos conmueven 
por su c o n d i c i ó n de fantasmas; cada 
acto que ejecutan puede ser ú l t i m o : 
no hay rostro que no e s t é por desdi
bujarse como el rostro de un s u e ñ o . 
Todo, en t r e los mor ta les , t iene el 
va lor de lo I r r ecupe rab l e y de lo 
azaroso. E n t r e los i nmor t a l e s , en 
cambio , cada acto (y cada pensa
miento) es el eco de otros que en el 
fu turo lo r e p e t i r á n hasta el vé r t igo . 
N o h a y cosa q u e n o e s t é c o m o 
perdida entre infatigables espejos. 
Nada puede o c u r r i r una sola vez, 
nada es prec iosamente p r e c a r i o » . 
(1). Nadie como é l , qu izá , ha jugado 
tan to con la e ternidad y la f i n i t u d ; 
nadie haya, qu i zá s , jugado de idén t i 
co modo con el n ú m e r o y la le t ra 
hasta l og ra r su m i s m i d a d . E n un 
t i e m p o i n f i n i t o c u a l q u i e r acto 
- l u e g o la misma le t ra y sus posibles 
combinac iones - tiene que volver a 
r e p e t i r s e . E n u n t i e m p o i n f i n i t o 
puedo ser todos los nombres de la 
historia. 

Mas la l e c c i ó n de Borges cae, 
cot idianamente, en olvido. A quien 
escribe se le exige el deslinde, se le 
impone el pa t r imon io , a t r i b u y é n d o 
le la Idea. Pero, puede ocur r i r , tam
b ién , que resulte excesivamente em
barazoso cualquier in ten to de des
l i n d e , en v i r t u d d e l c u a l i n t e n t a 
diferenciarse lo indeterminado, co
mo para sacarlo a la luz, cuando en 
su trasfondo yace, camuflado y pen
sado, aquello que, en v i r t u d de ma
q u i a v é l i c a s reglas de poder, compro
mete filosofía y sistema en un ú n i c o 
j uego de vo lun tades que, bajo el 
n o m b r e de o b j e t i v i d a d y j u s t i c i a , 
esconde a su vez la m á s baja pas ión . 
T o d o d e p e n d e a q u í de lo que se 
entienda por cu l tu ra . 

Si la filosofía como cr i t ica , que es 
el p r o p ó s i t o de la presente secc ión , 
t iene por objeto la idea de cu l tura , 
en tanto que la envuelve, h a b r á de 
tener a s imismo en cuenta la idea 
misma y su r ea l i zac ión . Tendremos, 
pues , que da r po r supues ta una 
d e t e r m i n a c i ó n ideal y , par t iendo de 
e l la , condenar lo que con el la no 
coincida. Si , por el cont rar io , ta l idea 
no existe habremos de l imi ta rnos a 
somera expos i c ión , bien sea de una 
obra, de un sistema, o de una escue
la. Mas, ¿ q u é lograremos en conse
cuencia? 

L o que en todo caso intentaremos 
evi tar va a ser una expos i c ión polí t i
ca de la f i l o so f í a , e x p o s i c i ó n que, 
v i n c u l á n d o n o s a un sistema ideológi
co determinado, puede subver t i r la 
idea misma de c r i t i ca , aun cuando, 
frecuentemente, hayan sido uti l iza 
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JOSE LUIS BORQES: -La m u a r é / » , 
ce preciosos y pa té t i cos a los hom- \ 
bres-. 

Presentación: 
Borges como 

pretexto 
P. Marti Ramis 

dos sistema y autor en vista a unos 
fines, en verdad, dudosamente f i lo
sóf icos . Las frecuentes traiciones al 
e s p í r i t u que animaba, en sus o r íge 
nes, a l p e n s a r f i l o s ó f i c o - c o m o 
aquel que ama la v e r d a d - debieran 
haber c o n v e r t i d o a la f i losof í a en 
amor al desvelamiento. Y esto es lo 
q u e se h a r á , en la m e d i d a de lo 
posible, en la presente secc ión . ¿ Q u é 
debe entenderse, pues, por desvela
miento? 

En a t e n c i ó n a su estricto s igni f i 
cado, «desvelar» , s ignif ica «alzar el 
velo» que, en cuanto t a l , es siempre 
encubr idor : mas el encubr imien to 
del velo nunca es, en si mismo, total 
sino que deja t ras lucir , insinuando, 
sin identif icarse en modo alguno con 
la es t r ic ta opacidad. Po r el hecho 

mismo de ins inuar indica ya que lo 
que en p r i n c i p i o se ve no debe ser 
confundido con lo ocultado, de for
ma ta l que la a p a r i c i ó n ind ica un 
substrato que es quien , propiamen
te, esboza desdibujados contornos-
Todos, en su i n f anc i a , han t en ido 
c u a n t o menos la o p o r t u n i d a d de 
juga r a fantasmas: mas el fantasma 
era, propiamente, la s á b a n a . Debía
se e l l o a l s i m p l e h e c h o d e des
de l imi t a r el contorno sobre el que se 
sustentaba, h a c i é n d o l o i r reconoc i 
ble. En base a este i r reconocimiento 
jugaba la i m a g i n a c i ó n logrando, ta l 
vez, e l t emor . E n semejantes c i r 
cunstancias y habida cuenta de lo 
intraseendental del hecho que, con 
mucho, nos e x p o n í a al s imple desen
canto, la faci l idad del desvelamiento 

era ó p t i m a . Pero, ¿ q u é puefli ocu. 
r r i r cuando se t ra ta de desvei ir, no | 
juegos de infancia, sino purc. eos 
ceptos o populares ideología , tn-
tando de indagar lo que en el fondo I 
las sustenta? En ta l caso coi emoi 
siempre el riesgo de aventar c cur» | 
humaredas. 

La f u n c i ó n del pensar, si mprtl 
que exija un cierto r igor , ja i a s» 
ident i f ica con la barbar le rev lucio | 

n a r i a o con el Í m p e t u ferc del 
estall ido amoroso: labor pach ite y 
reservada, es lo m á s parecido uní 
t r a s m u t a c i ó n a lquimica , labo que 
cambia j u n t o al metal el espir u de 
qu ien la realiza. Por esto el f l isofo 
es - d e c í a Nie tzsche- lo m á s f ired-
d o a u n a v a c a : ha a p r e n d í lo el 
r u m i a r . E l rumia r , algo olvida loen 
nuestro t iempo, lento lento, ca iloso 
y sosegado, es c o n d i c i ó n neces riai 
toda buena d i g e s t i ó n . La con pren
sión de t a l minucia biológica 4 un 
presupuesto ine ludib le a toda 1 mgê  
vidad. 

C u a n d o se nos r e s p o n s a l ilizo 
- o f r e c i é n d o n o s l a - de la pre lente 
• secc ión filosófica» no c a b í a en r \ m 
t ro á n i m o la sorpresa - ¿ c ó m i f » 
de ser posible evento semeja: te?-
N o obstante , cuando, desput i del 
p r i m e r choque, el e s p í r i t u se r 'laja 
tuvimos t a m b i é n la opor tunid d de 
pensar en c u á l seria la m á s di sgn-
ciada secc ión del semanario. C i ando 
el t iempo es azorado, cuando ii.ipef 
un breve «es t imulo - respues ta» ésa 
cuanto m á s inmedia ta mejor para 
poder a s í l l amar la nuestra l ib rtad, 
no puede dejar de pensarse -n l« 
a c e p t a c i ó n - n o ya de lo q . een 
p a r t i c u l a r d igamos o del có o 1» 
d i g a m o s - s ino de una sección de 
filosofía tomada en su conjun ' 
q u i é n i m p o r t a n hoy inactuale cavi
laciones? 

No ignoramos la existencia ie U 
creencia que enmarca filoseíi» y 
filósofo en los amplios cuadi mies 
de la i n u t i l i d a d frente a, poní m0-' 
po r caso, la ser ie y conc ie r -ud» 
act iv idad cientif ico-poll t ica. E cier-
tamente real que cuando el fi s0'0 
hab la l a t i e r r a no t i e m b l a 
tampoco espera él lo contrari i Sin 
embargo es cierto, t a m b i é n , <, 9 
fuera no digamos ya le ído , sin U ' 
sólo o ído , «ot ro gal lo nos can r»'' 
como por a h í se d i c e , pues e *' 
p o d r í a n aprenderse - a l m a r g ' ^ 
su o p i n i ó n - el sosiego y el P' ^ 
Respecto a su u t i l i d a d o pre n 

inoperancia es algo esto que ; 
juzgarse a lo largo de esta se 

xlrí 
c i é n 

siempre, c laro es tá , que se nos ea. 
S ó l o nos r a s t a c e r r a r " S " 

- l l a m é m o s l a - i n a u g u r a c i ó n con l» 
esperanza cuasi vana de haber des
pertado una m í n i m a curiosidad • 

(1) J. Lu is Borges «El inmor ta l» en*1 

Aleph . Al ianza E. Madr id 1977 



Nuevo teatro de derechas 
F. Qarcia Pavón 

L tea t ro comercial en Es
p a ñ a , en su inmensa ma
y o r í a , es y fue de dere-

Á chas. Y no porque se pro-
H a o proponga hacer c a m p a ñ a 

Ipolit a a favor de Romero Robledo, 
•Gil ! bles o López R o d ó , s e g ú n los 
lilem 04 sino porque el mundo que 
Idran tizaba o c o m e d i o g r a f i a b a » era 
|y e~ flejo f i e l del que procede el 
lespi ador med io . Ese espectador 
I-sit pre o c u r r i r á lo m i s m o - que 
|bus< en e l teatro la d i v e r s i ó n o a l 
I mer e¡ agrado, y no problemas de 
|dif. so luc ión . 

Di- le el ú l t i m o t e r c i o del s iglo 
| pasíi hasta 1936. el l l amado teatro 
Isocia que abarcaba desde un pru-
Ideni deseo r e f o r m i s t a , hasta las 

más xtremistas i d e o l o g í a s revolu
ción as. asomaba de vez en cuando 

ly cor variable in tens idad, s e g ú n el 
Imom nto po l í t i co , en los teatros de 

barí y en las Casas del Pueblo. Su 
misli II m á s a l l á de toda e s t é t i c a , 
comí a del ed i tor ia l de un pe r i ód i co 
o un mi t in , era conseguir seguido-

I res. 
Rev lén acabada la guerra c i v i l - y 

durante ella en la zona n a c i o n a l - se 
a c a b ó todo tea t ro con la m á s leve 
sospecha p r o l e t a r i a , que hasta los 
a ñ o s cincuenta y a p a r t i r del Buero 
Ballejo. no retorna de manera ind i -
r e c t í s i m a o s i m b ó l i c a . Pero b a s t ó . 
Pues en aquellos tiempos, por razo
nes obvias, cualquier asomo de c r i t i 
ca al sistema, aunque fuese camufla-
d í s i m o . movilizaba masas de espec
tadores no asiduos de las carteleras 
habituales. 

Pero el teatro mi l i t an te de dere
chas, s iempre se d io poco. E n sus 
aspectos m á s celebrados r e c u r r í a al 
drama h i s t ó r i c o a lo Eduardo Mar-
quina y J o s é Mar ía P e m á n . evocati-
vo de la H i s t o r i a de E s p a ñ a m á s 
ortodoxa y convencional y que ind i 
rectamente s u p o n í a una repulsa a 
toda po l í t i ca progresista y no diga
mos revolucionaria. 

Sin embargo, en momentos pol í t i 
cos muy s e ñ a l a d o s , aunque de mane
ra escasa y p in to r e sca , hubo un 
teatro contrarrevolucionar io y com
bativo de la derecha, aunque en él 
abundase m á s la bur la que la doctr i
na. Como ejemplos un poco al azar. 

c i t a r é A m o r bolchevique, de Vicente 
Alonso M a r t í n , contra el amor l ib re ; 
E l r eden t ro de l pueblo , de A d o l f o 
M a r s i l l a c h (antecesor de l a c t u a l 
Adolfo) , contra las supuestas manio
bras electorales de la izquierda: y ya 
en plena Repúb l i ca , las dos conocidí 
simas comedias de don Pedro Muñoz 
Seca: La Oca, contra la soc ia l izac ión 
de las fincas ag r í co l a s , y Anacleto se 
divorc ia , contra la ley del divorcio . 

. . . Pues b i e n , en u n o de esos 
•momentos pol í t icos m u y seña lados» 
estamos ahora. Sí, aunque goberna
dos por un Rey y un Centro dere
c h i s t a ; a u n q u e no hay t e a t r o de 
izquierdas que combat i r -has ta que 
consiga ponerse a tono ha desapare
cido el que h a b í a - ha surgido en los 
ú l t i m o s a ñ o s una l i t e r a t u r a y u n 
teatro extremosamente de derechas, 
que t i ene m u c h o p ú b l i c o . R e c u é r 
dense las novelas de Vizca íno Casas 
y los dos é x i t o s en las car te leras 
m a d r i l e ñ a s t i tulados: U n cero a la 
izquierda y C a n al sol con la cha
queta nueva. Teatro, claro es tá , no 
destinado a animar a un golpe de 
Estado, o a combat i r una demagogia 

revolucionaria , inviable en el E d é n 
de consensos que disfrutamos. 

N i aunque los lance puyazos enor
mes n a c i ó este teatro para derrocar 
a Adol fo S u á r e z . desterrar a Tierno 
G a l v á n y encerrar en Carabanchel a 
Marcel ino Camacho... Sólo l legó pa
ra halagar las nostalgias sin remedio 
de quienes s e g u i r á n siendo franquis
tas s in Franco el resto de sus d í a s ; y 
para despotricar de la nueva etapa 
pol í t ica , por la sencilla razón de no 
ser aquella que t e r m i n ó en noviem
bre de hace tres a ñ o s . Pero nada 
m á s . No es un teatro serio, de doctr i
na, de lucha y con esperanzas reales 
en el m a ñ a n a . Es un teatro de bur la 
- c o m o s i e m p r e fue el t e a t r o de 
derechas cuando quiso combat i r a 
sus enemigos - . Sus seguidores no 
piden m á s : se conforman con que les 
halaguen su nostalgia, su incondi-
c í o n a l i d a d a u n pasado y a unos 
h o m b r e s que se m a r c h a r o n para 
siempre. Con que les rep i tan en voz 
alta y en un escenario los mismos 
chistes, desprecios y a ñ o r a n z a s con 
que ellos suelen monologar todos los 
dias. 

R A M B L A 

¡Bibliotecas: cincuenta y sesenta años 

S ABADE! L festeja en estas fechas el medio siglo de la Biblioteca de su Caja de 
Ahorros: es una celebración digna, porque una biblioteca bien merece festejarse. Por 
cierto que, en el actual 1978 en que se cumple el aludido medio siglo, se cumplen, 
también, los sesenta años de las cuatro primeras Bibliotecas Populares creadas por 

[ - munital de Catalunya, que fueron las de Valls, Oht, Sallenl y les Borges Blanques. 
I Clmenj y sesenta años, por tanto, del principio de nobles empresas dedicadas a un mismo 
I ^"esier y evidentemente relacionadas, ya que la iniciativa de la Mancomunitat fue decisiva en 

"U ttcior, 
^ C u/jca d'Estalvis de Sabadell. con una preocupación común con otras entidades catalanas 

i o tipo, mantiene una Importante obra cultural, entre cuyas actividades la de la biblioteca 
" ^ y sirve, a menudo, de amparo y cobijo para muchas de las otras. En estos momentos, 

•lícha biblioteca es la central de una red que. siguiendo la difusión de la misma entidad 
' . tiene otras bibliotecas en Ca N'Oriac. Creu de Barbera, els Merlnals. Monteada y *«* 

|*<poí,. 
£ / ¡ 

han ay 
y Ubr. 
M M 

' icio social rendido por las Cajas de Ahorros en este campo es muy importante, ya que 
•ado a subsanar indudables déficits públicos, unos déficits que todavía continúan en pie 
oí que deberá aplicarse la política cultural de la Ceneralitat. En realidad, todo hace 
P* si aquel ímpetu inicial de 1918 se hubiera mantenido y no hubiera chocado tantas 
• oposiciones e interrupciones, la situación actual seria muy diferente. 

Subvención: Shakespeare-Sagarra 

L A noticia es importante: por fin, el teatro de Shakespeare traducido por Sagarra va 
a ser editado de forma asequible. Y no sólo asequible sino que, además, se proyecta 
que la edición sea popular. La noticia es importante por la relevancia del teatro de 
Shakespeare y por la calidad de las versiones de Sagarra, de forma que hay que 

' ' que se trata de un proyecto encomiable. 
i molor de la futura edición hay que consignar el papel de la Diputación de Barcelona. 

I " ' t una subvención de esta corporación lo que hace viable el citado proyecto. De forma 
u' " n duda es opinable si ésta es o no es la subvención más adecuada en este momento, 

bíutn ̂  '"dudable importancia de la operación, esta discusión se convierte en un 

ítll Sea l'ue'u> * o r a to subvención de la Diputación si s i n » para airear el tándem 
S'u''"'Peare Sagarra. 

Admitido el proyecto como halagüeño, sin embargo, en sus planteamientos se advierte, quizás, 
un exceso de optimismo. Optimismo, puro optimismo, parece que a estas alturas pueda tener 
carácter popular una edición teatral, y optimismo, puro optimismo, por tanto, que un tiraje de 
quince mil ejemplares por título halle receptividad en nuestro mercado, un mercado en el que las 
ediciones de teatro, incluso más que las de poesía. Inciden sólo sobre los directamente interesados. 
Optimismo, puro optimismo, parecen los quince mil ejemplares cuando, en realidad, no tenemos 
lectores de teatro —en todas partes la cota es pequeña—, sino sólo personas interesadas de 
alguna forma en el fenómeno teatral. 

Parece que para difundir estas ediciones se piensa en un montaje publicitario, aspecto que no 
puede olvidarse en una operación de este tipo, pero si los esfuerzos han de ser tantos, habrá que 
preguntarse si están bien empleados precisamente en esta materia. 

Historia: «Catalunya Comtal» 

c 
1978». 

(JANDO una andadura de casi un año. ha sido presentada en Barcelona ta revista 
trimestral 'Catalunya Comtal*. Es una presentación, por tanto, que en lugar de 
verse acompañada de ¡os habituales interrogantes, responde a realidades concretas, 
realidades que comenzaron con un ^número 0 ' publicado con fecha de *hivern del 

Ante 'Catalunya Comtal* es forzoso aludir a la bien conocida inclinación de nuestro úblico 
hacia la historia, en este caso, ¡a historia lejana de nuestro periodo condal. Esta inclinación 
cierta en el mercado facilita experiencias como ésta, aunque, a la vez. Justo es señalar que cada 
tentativa de este tipo es una auténtica aventura surcada de riesgos. 

mCatalunya Comtal*. pues, habla de historia y define sus números en su portada como 
mQuaderns d'Investigado Histórica*, definición que. por su misma ambición, queda sometida a 
nuevos riesgos. ^Catalunya Comtal* hubiera podido optar por la 'divulgación histórica*, pero no 
es ésta su vocación, sino, según pregona, la 'investigación». 

La nueva publicación dedica especial atención a la heráldica, y sus páginas centrales, con 
posibilidades de encuademación al margen de la revista, incluye un 'Cartulari Heráldic Cátala* 
presentado con cuidado y esmero tipográficos especiales. 

Domina a lo largo de los números publicados un tono informador que noestá siempre en 
consonancia con la 'investigación», pero que acierta a presentar al alcance de un gran número 
de lectores temas importantes y actuales, como es el caso de las nuevas pinturas románicas 
halladas en Boi. 

Josep Faulí 
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ÍGAGION 

La comunicación «madre-hijo» 
Octavi Fullat 

A caballo de los siglos V-IV 
antes de Cristo, Gorgias. 
u n s i c i l i a n o e s c é p t i c o 
- a r r a s t r a d o po r la dia

léct ica de Z e n ó n - , r e d a c t ó una obra 
t i tu lada 'Acerca del no-ser o de la 
N a t u r a l e z a » , de la cual tenemos al 
guna no t i c i a gracias a escritos de 
otros, como por e jemplo, de Sexto 
E m p í r i c o . Las tres principales ideas 
de nues t ro s i c i l i ano de Leon t inos 
pueden resumirse asi: i Nada exis
te; 2.' Si existiese alguna cosa, serla 
i n c o m p r e n s i b l e : y 3.* A ú n cuando 
p u d i é s e m o s conocer algo, no podr ía 
mos comunicar a otros este conoci
mien to . M a r g i n a n d o las d i s t in t a s 
h e r m e n é u t i c a s de discurso t an sar-
c á s t i c a m e n t e radical , parece resul
tar del mismo que no resulta posible 
la c o m u n i c a c i ó n entre dos sujetos, 
en t re dos personas. U n m u r o nos 
separa. 

¿ R e a l m e n t e entre madre e h i jo se 
da c o m u n i c a c i ó n o bien sólo avasa
llamiento?; ¿a fec t iva? ; ¿ q u i é n lleva 
la in ic ia t iva en el juego de la rela
c ión de afectos? Cuando el v á s t a g o 
alcanza los once años , ¿ q u i z á s enton
ces es ya posible que se comuniquen 
madre e hijo?, ¿ n o es excesivamente 
tarde? 

J .P . Sartre ha planteado en pleno 
siglo X X el problema de la comuni
c a c i ó n humana aunque desde pers
pectivas har to diferentes de las de 
Gorgias. E l f r a n c é s analiza la rela
c i ó n « s e r - p a r a - o t r o » , descubr iendo 
en esta es t ructura un pel igro esen
cial : o yo me a d u e ñ o del o t ro o el 
o t ro se convierte en amo m í o . Hegel 
ya h a b í a subrayado que la r e l ac ión 
• y o - o t r o » se pone c o m o n e t a c i ó n 
i n t e r n a rec iproca . Cuando el o t r o 
me mira , prosigue Sartre, me trans
formo en objeto suyo; lo mismo le 
sucede a é l c u a n d o y o le m i r o . 
V i é n d o m e objet ivado, precisamente, 
tengo la evidencia de que el o t ro es tá 
ah i . E l conf l ic to const i tuye el senti
do o r ig ina l del «ser-para-ot ro». 

La m a d r e que c o n t e m p l a a su 
p e q u e ñ i n o b i en a su h i j a r e c i é n 
salida de la infancia. clos ve como 
objetos o como sujetos?, ¿ los con
templa como «posibles conc ienc ias» 
o como una especie de pasta con la 
que labrar un proyecto suyo o donde 
incrustar sus propios fantasmas? No 
conviene responder evasivamente a 
base de emot iv idad de al ta tempera
tu ra p s íqu i ca - l a maternidad como 
m i t o - , si realmente se pretende dar 
a lguna respuesta al in ter rogator io 
t r a í d o . A l f i n y al cabo, d i r á Sartre. 
el amor es conf l ic to . Exist imos, en 
cuanto l lbenaaes, merced a la l íber 
t ad del «o t ro» ; s iempre , pues, nos 
hallamos en pel igro den t ro de esta 
l iber tad extranjera . 
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La relación «padres-h i los» , un esfuerzo paterno no siempre coronado por el 
éxito. 

«Sonata de otoño»: 
el fracaso 

Ingmar Bergman me t iene fasci
nado con su c inema. Hay en é s t e 
unos temas apasionantes para m i 
paladar. La incapacidad del hombre 
para amar denuncia la m a l d i c i ó n en 
que se h a l l a sumido . Somos unos 
analfabetos de l sent imiento. Cuando 
i n t e n t a m o s u n i r n o s , acabamos 
odiando a quienes escapan a nuestro 
d o m i n i o amoroso. Estamos condena
dos al silencio. «Escenas de la vida 
c o n y u g a l » , «Pe r sona» , «Gri tos y su
su r ros» . Los amantes y los esposos 
fracasan en su e m p e ñ o de aproxima
c ión y de c o m u n i c a c i ó n mutua . A l 
f ina l , s iempre solos. 

¿ Q u é t a l l e va a la r e l a c i ó n 
«padres-h i jos»? Bergman la acomete 
en « S o n a t a de o t o ñ o » . ¿ M e amas? 
pregunta Carlota a su hija Eva, ya 
mayor. Te amo porque eres m i ma
dre. Suena a falsa la r é s p u e s t a ; es 
una fo rmal idad , una r e p r e s i ó n . 

Carlota es habladora, au tor i ta r ia , 

e g o c é n t r i c a , b r i l l a n t e ; incapaz de 
soportar la enfermedad y la muer te 
de los p r ó j i m o s . P ianis ta de fama 
mundia l . La h i j a , por el contrar io , 
Eva, es silenciosa, humi lde , callada. 
Esposa de un pastor protestante y 
madre fracasada de un h i jo que no 
l l egó a nacer. Madre e hi ja tocan el 
m i s m o p r e l u d i o de C h o p i n : dos 
mundos a n t a g ó n i c o s reflejados en 
los rostros y en la sonoridad. 

Finalmente , por gracia del alco
hol , caen las m á s c a r a s . La hi ja vomi
ta todos sus rencores y resentimien
tos sobre el rostro materno. Recuer 
da su i n f anc i a t r i s t e po r fa l ta de 
te rnura : «Ve a jugar ; m a m á necesita 
t r a n q u i l i d a d » . La madre fue una 
e x t r a n j e r a para con su h i j a . Las 
verdades tanto t iempo censuradas y 
rechazadas suenan, esta noche, du
ras y frias como metales. Un t ren se 
lleva a Carlota lejos de su hi ja . Eva 
se refugia en la tumba de su h i j i t o 
i n ú t i l . La c o m u n i c a c i ó n entre madre 
e h i j a es r o t u n d o f r a c a s o en la 
pe l í cu l a . 

Herencia, 
proto-información, 
mundo perceptivo 

Soy m u y pesimista sobre la )mu 
n i c a c i ó n a fondo entre dos p e r onas. 
Los grandes intentos no lograi ,upe 
rar los contactos m á s superf, jales. 
Vivimos en radical soledad. Y ;enos 
m a l si so capa de a m o r n nos 
l ibramos a la d o m e s t i c a c i ó n y orne-
t imien to m á s brutales de ni slros 
reciprocantes. E n el acto edi: alivo 
es costumbre avasallar al edi ando 
con el espejuelo del amor y de la 
entrega desinteresadas, tanti si el 
educador se confiesa de de •chas 
como si se gr i ta de izquierda^ 

En la r e l a c i ó n «padres -h i j ' >• DO 
salen me jo r las cosas, a pesa de la 
i n d i s c u t i b l e buena fe a ni el de 
conciencia. Si nos l i m i t a n u * a los 
pr imeros t iempos de la existe: ia de 
los v á s t a g o s . soy t o d a v í a m< con
tundente. En estos manejos p¡ meri-
zos, la c o m u n i c a c i ó n « m a d n hijo» 
consiste b á s i c a m e n t e en m a ' pula-
c ión d e s p ó t i c a y autor i tar ia , o t ^ 
ne remedio, el mal , s in embf ?o. 0 
domesticamos al h i jo o se nos ¡ueda 
se lvá t ico e inhumano. 

La madre , la p r i m e r a . t< na Ü 
desnuda herencia de su h i j ! ) - h 
t r a m a - y la somete a do r a y a 
aprendiza je - u r d i m b r e - rodu 
ciendo un te j ido b iográf ico , c sdeei 
cual y sólo desde el cual , Irá el 
cachor ro h u m a n o responde a los 
e s t í m u l o s parentales y soci; es en 
general . S p í t z habla de l co: pie)0 
bio-psicológico «madre-hi jo», e ^ 
cho tenemos una herencia, ¡ ogrJ' 
mada desde el exter ior por e l nedw 
ambien te , el cual p r o p o l r i i a ^ 
« p r o t o - i n f o r m a c i ó n » media: e '» 
que se le incorpora al pequ' o 
mundo perceptivo o concreta ianfr 
ra de ver el entorno. D e s p u é s | drtn 
intentarse toda suerte de p: ieias 
e d u c a t i v a s - c o m u n i c i611 
i n c l u i d a - , pero los fundan ntos 
es t án ya puestos y, por c ien a U 
fuerza, i r remediablemente a I •uef 
za. 

No se niega con lo dicho l a iPor 
t anda de los esfuerzos patern P05 
teriores a f i n de entrar en com nica 
c ión educante con sus vástag H . 

subrayado simplemente los 1 i'1*5 
brutales de la misma. Confies con 
todo , que si se p resc inde <•' l ° s 
intentos de la c o m u n i c a c i ó n , ci u>* 
és ta es ya posible, los males so 
nidos resultan con frecuencia F 
tantos: ¿ n e u r o s i s ? ¿ps icopn ias 
¿psicos is? 

Educar es una faena cenvda > 
peligrosa en lo que tiene de ahien 



DIARIO DE UN INTRANSIGENTE 

Sentido de la historia 
o de la publicidad 

Carlos Barral 

I •'"an ablo I I . Su e l e c c i ó n , s e g ú n 
Ua«. s una sutil victoria de Roma 
tobre 3/ marxismo laico. 

O Y E N D O al profesor 
Aranguren hablar de 
su propia e v o l u c i ó n 
con r e l a c i ó n al 

crist ianismo, en el acto de 
p r e s e n t a c i ó n en Barcelona de su 
l i b ro Contralectura del 
catolicismo que recoge una vez 
m á s gran parte de los a r t í cu lo s 
que p u b l i c ó bajo el t i t u l o 
Catolicismo día a d í a hace ya m á s 
de u n cuarto de siglo, no pude 
menos que relacionar sus puntos 
de vista con los que expresa el ex 
comunista F ier re Daix , ant iguo 
jefe de r e d a c c i ó n de «Les Let tres 
F r a n c a i s e s » en u n incisivo 
a r t icu lo r e c i é n le ido en el 
semanario «Le Po in t» . Los dos 
pensadores se contradicen entre 
si c o n t r a d i c i é n d o s e cada uno con 
sus propios o r í g e n e s . A l profesor 
Aranguren que f u n d ó su mi to en 
la constante r e c l a m a c i ó n de un 
nuevo e s p í r i t u cr is t iano para una 
Iglesia paralizada en el t iempo y 
c ó m p l i c e de las i d e o l o g í a s 
reaccionarias, el f i lósofo que se 
a n t i c i p ó en tantos puntos de 
vista a lo que d e s p u é s se ha 
l lamado e s p í r i t u concil iar , el 
aggiornamento en general y los 
recientes pasos de la vieja Iglesia 
romana en el sentido de la 
his tor ia le parecen 
insignificantes, lo mucho 
conseguido en los ú l t i m o s a ñ o s 
precisamente en la vía que su 
inconformismo, como el de otros 
pensadores y movimientos 
europeos, abr ieron , le parece 
m á s bien nada que poco. A J o s é 
Luis Aranguren no le ha gustado 
la espectacularidad de los dos 
ú l t i m o s cónc laves , e s t á en contra 
de una Iglesia «publ ic i t a r i a» . A l 
ex comunista Daix la e x a l t a c i ó n 
al papado del cardenal de 
Cracovia, pastor en un pa í s que 
ha conocido y conoce la 
propaganda ant i r re l igiosa y las 
dif icultades de m a n i f e s t a c i ó n de 
la fe popular , le parece una su t i l 

v ic tor ia de Roma sobre el 
marx i smo t eó r i co . Daix piensa 
que la procedencia del Papa 
W o j t y l a de la Iglesia de l Silencio 
no sólo aporta a la cumbre del 
cr is t ianismo universal la 
experiencia de la convivencia de 
la esperanza crist iana con 
ideo log ía s a n t a g ó n i c a s sino que 
impl ica la posibi l idad de 
t r a n s m i t i r a los ca tó l icos de los 
p a í s e s occidentales en los que el 
marx ismo es o t ro modo de 
esperanza para grandes sectores 
de la p o b l a c i ó n , la prueba del 
fracaso de los p a r a í s o s terrestres 
que promete la r e v o l u c i ó n . E l 
Papa es testigo de esta derrota 
«una der ro ta en el propio terreno 
del que e l marxismo h a b í a 
par t ido, hace t re in ta a ñ o s , a l 
asalto de la re l ig ión . Def in i r l a 
como-opio del pueblo era lo 
mismo que a f i rmar que se 
c o n s t r u i r í a en la t i e r ra e l p a r a í s o 
del socialismo. Pero decenios de 
socialismo en el poder no han 
reducido en nada la e x p l o t a c i ó n 
de l hombre , y a ú n menos han 
sabido responder a la e x t e n s i ó n 
de las necesidades materiales 
provocada por el progreso 
técn ico» . Daix piensa 
seguramente en los comunistas 
i tal ianos y en los franceses, en 
los comunistas de los p a í s e s 
ca tó l i cos occidentales con 
importantes partidos marxistas 
conviviendo con la t r a d i c i ó n 
cr is t iana. A Fier re Daix la 
e lecc ión de un Papa polaco le 
parece «un choix d even i r» una 
jugada maestra en la 
c o n f r o n t a c i ó n de la ideo log ía 
marxis ta con la Fe. Todo lo 
cont ra r io que Aranguren que ve 
el m i smo hecho sobre todo desde 
el á n g u l o de la teat ra l idad en un 
esfuerzo m á s bien vano de 
reducir la Iglesia eterna a una 
Iglesia re la t ivamente moderna, 
acomodada a las circunstancias 
r á p i d a m e n t e cambiantes del 

mundo actual . 
Y o estimo m á s bien exagerada la 
i n t e r p r e t a c i ó n po l í t i ca de Daix 
como lo es evidente y 
conscientemente p a r a d ó j i c a la 
pos ic ión de A r a n g u r e n 
expresada en una charla 
destinada a poner de relieve los 
cambios de su pensamiento 
religioso al c o m p á s de los 
cambios en la his tor ia de la 
Iglesia y sobre todo a ra íz de la 
m u é r t e del pasado que 
provocaba sus r e b e l d í a s . Pero 
aunque exagerados, uno en serio 
y el o t ro m á s bien i r ó n i c a m e n t e , 
ambos puntos de vista acaban 
por encontrarse y ser vá l idos . E n 
el proceso de m o d e r n i z a c i ó n de 
la Iglesia, que rompe con 
tradiciones seculares y se 
desprende de una parte de su 
provincianismo a n t i e c u m é n i c o 
el igiendo un Papa eslavo, hay 
mucho de una i n ú t i l vo lun tad de 
convencer, mucho de olvido del 
minis ter io de la Fe y de que el 
cr is t ianismo es lo que es 
precisamente por su 
i n t e m p o r a l í d a d . O no seria nada 
sí fuese pr inc ipa lmente una 
Iglesia acomodada a las 
presiones de la c iv i l izac ión 
moderna. Pero t a m b i é n es cierto 
que el ú l t i m o paso de la Iglesia 
en el c ó n c l a v e tiene que ver con 
la c o n f r o n t a c i ó n de dos 
esperanzas, qu i zá s , eso no lo dice 
Daix, conciliables, pero de 
momento p o l í t i c a m e n t e 
a n t a g ó n i c a s y que desde ese 
punto de vista la experiencia de 
un supremo pastor que sabe del 
fracaso de las promesas del 
mater ial ismo h i s t ó r i c o y d é l a 
vacuidad de l m i t o del « h o m b r e 
nuevo» de la fu tura sociedad feliz 
no p o d r á no tener r e p e r c u s i ó n en 
todo el á m b i t o de la cr is t iandad. 
Publ ic i ta r ia o no, peruasiva o no, 
la ú l i m a e l eccón papal es un 
hecho h i s t ó r i c o i í m p o r t a n t e 
incluso para los no creyentes. 
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n f t r t t a ti M r t roa r a l r a 
n t h l r r < p i r i l u A l i V i o 

J u a a de l» ( ' m i la «tencla l condic ión 
drl decir n p i n l u a l . el dltcurao que 
ha de decir lo espiritual ha de estar 
el mlamo nplr i lua lmentr entretej í 
do Se dlria que no otra <-nsa rmpirza 
por definir la textura de t laraa del 
haa^ae I D , de Marta Zarabrano. esto 
e*. la proposic ión de un texto que, 
l o r r s a n l r m r n l r recorrido o atrave^ 
tado por n a doblei que te resuelve 
en unidad escr i turaria . »e tiende 
una y otra v e i hac ia el lado del 
discurso que se s l | « l f i e a . Hay. asi. 
ea el teato de Marta Zambrano un t i 
ai ti a i s una ml.troldad o rtulmlsma 
miento - mayor o menor m difvrrn 
tes f r a i m e n l o s - que desemboca 
Inevitablemente, pese a «us rá fasas 
propiamente •s icnif lcat lvas». en la 
instancia poética El lo es observable, 
casi sin m e d i a c i ó n « s l i n i r i c a l i v a » 
alguna, en rragmentos romo los tltu 
lados •Método*. . E l d e l l r l » E I dios 
o s c u r o » o «El punto oscuro y la 
c r u / v en cuya brevedad operan ron 
iRual poder - con igual reticencia, 
coa igual oculta miento- el silencio 
y la imagen 

Nada es de e s t r a A a r - a f i r m a 
María Z a m b r a n o - que la r a i ó a dit 
rars lva apeaas aparetra. En Claros 
del bosque tiene lugar un trasiego 
de s igat f lrado y t i g n l f l r a r l o a . si 
entendemos por significado los nú
cleos t emát ico* o(>}etlvables de los 
cuales te dice algo y. en fin. por 
tlgnificaciOn el significarse mismo 
del texto, el texto revertido o so
brealzado en tu propia enundatlvl 
dad 

Y qaeda la aada y el vario que el 
claro del bosque da romo respuesta 
a la qae se basca. Mas si nada se 
bosra. la ofrenda ser* Imprevisible. 
Ilimitada. Ya que parece que la nada 
y el vario - o la nada o el v a r i o -
hayan de estar presea tes o lateates 
de rantinuo ea la vida humana. L a 
ofrenda Imprevisible. Ilimitada de 
Claros del bosque no diré , sino que 

En el texto de 
María Zambrano 

Andrés Sánchez Robayna 

María 
Zambrano 

simplemente es precisamente por
que en ese no-buscar del texto so
brealzado se ha l la cuanto , en el 
sentido de Juan de la C r u i . pueda 
decirse sobre lo espiritual 

E l texto Incondlcionado. verdade^ 
ramente Incondlcionado es el texto 
poét ico E n d a r o s del bosque cuanto 
hay que decir, cuanto se dice, es la 
escritura y su si mismo. 

La palabra mística, 
¡apalabra poética 

Dividido en nueve amplios aparta
dos. Claros del bosque se abre con la 
ref lexión del claro como lugar posl 
ble de la r e v e l a c i ó n Un lugar de 
Involuntariedad. pero susceptible de 
un •método* que permita la vida; la 
vita aova de Dante signa esta Intro-
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d u e d ó n germinante sobre el claro 
del bosque y las « f i g u r a s * de su 
sentido l í o s pasos, los signos, el 
vacio, el centro, la entrega!. La vida 
es. una y otra vez. el objeto de esta 
ref lexión que aspira a superponer la 
vida y el ser E l c laro es el lugar 
donde el ser es la vida, en el seno de 
un vado presente o latente de conti
nuo en la vida humana. En ese vado, 
las palabras son • g é r m e n e s - o *semi 
lias* que no dan certeza de quedar 
se. sino que van de vuelo No el ser 
del lenguaje, sino la palabra conce
bida: ¿hay que recordar ruán cerca 
se halla,, las figuras de esta refle
xión de Claros del bosque de las del 
Hermann Broch de L a muerte de 
VlrgUio? 

E l texto de María Zambrano que
da suspendido una y otra vez sobre 
un interstldo forjado por una enun 
datividad quebrada Ipoét ica) y una 
enundatividad derivada rfilosófica! 
Lenguaje en suspens ión y s imultá
neamente fluido y quebrado Len 
guaje , de hecho, asist ido por la 
súbita imagen que. en la concepción 
de Marta Zambrano. es siempre muí 
tiple ipp 34 y 1191: es múl t ip l e la 
imagen siempre, aunque tea una 
sola. La imagen, en efecto, s egún se 
muestra en la míst ica, y particular
mente en un modelo muy de cerca 
seguido por María Zambrano. Juan 
de la Cruz, se diversifica y se hace 
múl t ip l e incluso - y , quizá, por ello 
m i s m o - con contextos despojados, 
secos o m í n i m a m e n t e imaginís t icos 
Nombra Maria Zambrano a Miguel 
de Molinos, y es en ese escritor en el 
que acaso pueda observarse con ma
y o r n i t idez lo que e l l a l l a m a el 
desierto de la palabra el e n v é s y el 
haz silenciosos de la hoja verbal. E l 
texto sin paréntes is , sin puntos sus

pensivos, sin subrayados, ad \ m t i 
transparencia y fluidez preci , ^ . \ 
te a partir de una particular • 
sobre fondo desért ico , sobra u i e 
o un vado 

Una cuestión da sin a i t | 
Sobre la escritura postula i > i 

de el vado sólo quedan loa R> m a | 
la s laux ia . esa plaga de Inf m 

i H transcurrir, el abismarte i 
penar, el girar: y también . « pnr i 
su latir, tu Irradiar! que c u K M » 
xan a Claros del bosque. Se di a qa| 
no hay en estos textoa U n ) t a l 
I l u m i n a c i ó n o f o c a l i z a d ó n t m i 
objetos como una obertura • ; í \ 
mente textual o gramát i ca v tn l 
ellos. L a etrrltura regresa a i M | 
ma apenas ha tocado su objei Pr< 
cae objeto es muchas veces li iota I 
está oculto o escondido rom rl • i 
e s tá escondido en lo h a a u 10 
este sentido deben recordar uaa I 
palabras de Simone Well: lo i irna 
escondido es más real que l< \tt • | 
manifiesta, y esto es verdad i '• 
la e sca la que l l eva de lo nrml 
escondido a lo m á s escondld Caai I 
sus objetos, en fin. la pal. T I >l 
María Zambrano está aslmis > « * ! 
U : es un germen o una sen: a. M i 
latenda que habrá de manll «tim 
en efecto, pero que ha de ' acrrtM 
sólo como revelación. • 

( I I . Barcelona Se ix -Baml w " 

Recomendar! s 

J o r d l C o c a . L ' a g n a' ' 
dramática de Barcelona. I D al * 
Teatre Nacional (1955-19631 Pubii 
cacions del Instituí del Teal 
cions 82. Barcelona. 1978 

Estudio amplio del esfur 
supuso la ADB. bien docun 
plexa fundamenta l a la k 
valorar la s i tuación del teat 
lán 

R a m ó n Buenaventura. < 
So leá P o e s í a H l p e r l ó n 
1978 

L a joven poesía experim-
pañola. Influida por la | M 
beal norteamericana. Un po< 
no de •provocaciones». 

Thomas Mann. Coasldrr 
de n a apolít ico Grijalbo. Ba 
Buenos Aires. México. 1978 

Una obra bás ica para va 
Thomas Mann. una serle de 
que definen el amplio c r i l c 
lectual y la profundidad é 
miento del autor de L a n. 
mágica . 

Carlos Blanco Aguioaga 
tud del 98 Editorial Crítica i 
na. 1978. 

E d i c i ó n ampl iada de ur 
anterior del autor, con d 
titulo Un serio estudio s»'1 
comienzos literarios de los I 
clave de una generación-
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H ' « o 0«rc<« Lorca. 
pintor Frtncisco 1 

«Hombre solo, hombre 
serio, y con este calor» 

A K < I tutor 

«¥
() toy un g r a o ro

m á n t i c o y e i l e e i 
mi mayor orgullo 
E n un siglo de tepe-

P»«i l e muertes e s t ú p i d a s , yo 
* » .nle mi plano soAando en la 

'larndellana y hago versos 
* * i os c a n t a n d o lo m i s m o a 

PMo M a Budha. que a Mahoma y 

')M ida? t E s que yo tengo vida? 
• aikoa. todavía me parecen 
i< emociones de la Infancia 

ta < t mi. Yo no he salido de ellas 
ni vida serla hablar de lo 

^ v v la vida de uno es el re ía lo 
• ' se fue L o s recuerdos , 

'••mi mis alejada Infancia, 
'ni un apasionado tiempo 

el estreno 
} * * f í ices de .Asi que pasen cinco 

••yenda del tiempo en tres 
")co cuadros) se encuentran 

Juan Pérez de Ayala 

en los esbozos de «La doncella, el 
marinero y el estudiante*. «Quime 
ra* y • £ ! paseo de Buster Keaton*. 
son anticipaciones de un teatro poé
tico Interior, surrealista, donde los 
personajes dialogan consigo mis
mos, flotando en un mismo y amplio 
subconsciente 

Escr i ta s i m u l t á n e a m e n t e a «El 
pübliro* linacabadai. terminada en 
agosto de 1931. modificada y ensaya 
da en 1030. no pudo llegar a repre
sentarse hasta la fecha. Apartada de 
los escenarlos, casi olvidada, como 
perla escondida del poeta «Asi que 

'pasen cinco aAos> supone la obra 
capital de una corriente lorqulana 
apenas Iniciada y que. es de l u p a 
ner. hubiera desarrollado amplia 
mente. No seria del lodo justo califi
carla de surreal ista , aun estando 
bañada en é l , ni tampoco es necesa
ria tal etiqueta aunque la época en 
que fue concebida y acabada 'cinco 
años que van del 31 al 301 fueran 
años gloriosamente surrealistas pa
ra ese Madrid republicano que her
vía de nuevos talentos. 

Ante el texto 
E n la necesidad de abrir absoluta

mente su alma para dejar de creer, 
algunas veces, que se tiene -el cora
zón de lata*, esta leyenda del tiempo 
(o este misterio como prefieren lla
marlo otrosí es. forzosamente, una 
reflexión romántica, es decir: apa
sionada y trágica, sobre los grandes 
misterios a los que se enfrenta el 
hombre: la vida, la muerte, el tiem
po, los sueños , el ayer, el mañana. 

Y en el d iá logo entre sus múlti
ples yo. deja escapar los múl t ip les 
sufrimientos, miedos y castigos a 
que esta sometido su yo. 

L a recuperación y defensa de la 
infancia supone un rechazo desespe
rado del envejecimiento progresivo 
que conduce hacia la desaparic ión o 
muerte. 

• Y o vuelvo por mis alas, 
dejadme volver. 
Quiero morirme siendo 
ayer. 
Quiero morirme siendo 
amanecer.* 
L a única forma de retener lo que 

se fue es recordar, pero el recuerdo 
a d e m á s de ser algo caduco y no 
exento de un tufo a mortandad, 
conlleva la soledad 

Viejo. - porque hay que recor
dar, para... 

Joven - P e r o las cotas vivas, ar
diendo en M I sangre, con todos sus 
perfiles intactas. 

Viejo. - M u y bien E s decir, (ba
jando la vozi hay que recordar, pero 
recordar ante» 

Joven - ¿ A n t e » ? 
Viejo (con sigiloi. - S i . hay que 

recordar hacia mañana . 
Joven labaortol. - H a d a mañana 

Joven -P iensa tanto 
Viejo. - S u e ñ a unto 
Joven - t C ó o i o ? 
Viejo - P i n a tnio que... 
Joven - Q u e estoy en carne viva. 

Todo hacia dentro Una quemadura. 
E l recuerdo, la espera, la inmovili

dad y el sufrimiento al mantener esa 
misma dec is ión de rebeldía. 

Viejo. - ¿ N o le angustia la hora 
de la partida, los acontecimientos, lo 
que ha de llegar ahora mismo...? 

Joven. - S i . si No me hable de 
eso. 

Viejo - E s tan hermoso esperar 
Joven - S I . esperar, pero tener 
Sin atreverse a huir, a volar, a 

ensanchar su amor por todo el cielo, 
perdido su tesoro, su amor sin obje 
to. sin saber Ir ni que hacer con la 
hora que viene y que no conoce, 
d e b a t i é n d o s e entre el tiempo y el 
sueño . 

• E l sueño va sobre el tiempo 
flotando romo un velero. 
Nadie puede abrir semillas 
en el corazón del s u e ñ o 

E l tiempo va sobre el sueño 
Hundido hasta los cabellos 
Ayer y mañana comen 
oscuras flores de duelo 

Sobre la misma columna. 
abrazados s u e ñ o y tiempo. 
el gemido del n iño . 
la lengua rota del viejo • 
Poco a poco irá sufriendo el casti

go que él mismo ha provocado 
Novia - D é j a m e Todo lo podías 

haber dicho menos la palabra s u e ñ o 
Aquí no se s u e ñ a . Y o no qu iero 
soAar... 

Maniquí -Mientes. Tú tienes la 
culpa 

Pudiste ser para mi 
potro de plomo y espuma, 
el aire roto en el freno 
y el mar atado en la grupa 
Pudiste ser un relincho 
y eres dormida laguna, 
con hojas secas y musgo 
donde este traje se pudra. 
Porque: 

Jugador 1* - H a y que huir 
Jugador 2*. - N o hay que esperar. 
Jugador 3" - C o r t a , corta bien. 
(E l Jugador 1*. ron unas tijeras, 

da unos cortes en el aire). 
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ESCRITO EN BORRADOR 

s 
I, lo sé. lo sé: no siempre 
caigo en la objetividad. Y. 
forzoso es reconocerlo, me 
cuento entre quienes no lo 

consideran defecto ni virtud del 
juicio critico, sino una de sus moda
lidades. Pero, no siendo yo persona 
dada al capricho (y perdonará el 
lector tal aclaración que bien pudie
ra parecer exhibicionismo innecesa
rio o irrespetuoso, intento de una 
excesiva y siempre molesta intimi
dad, pero que. en verdad, sólo res
ponde al deseo de que nadie se crea 
destinatario de la llamada al enga
ño), no siendo yo, repito, persona 
dada al capricho ni presentando 
especial tendencia a la arbitrariedad 
y. ni mucho menos, a presumir de 
ella (y esto, quede claro, no por 
cuestiones de principio ni por propia 
y voluntariosa decisión, sino más 
bien por razones de carácter, incluso 

Resérveme 
el vals 

Anna Moix 

al que las formula de pensamiento, 
palabra, obra u omisión. Nacen ya 
con triste destino: de mudables, 
abandonadas, ciertas, erróneas, per
tenecientes a una sola persona, a 

no haber tenido ni siquiera en cuen
ta tal posibilidad. Me refiero al 
hablar de ocasiones en que lo objeti
vo y yo actuamos como dos perfectos 
desconocidos entre los que sólo exis

tía mantenido en vela durai te |)| 
noche, que cuando llegamos a; tér.l 
mino del libro justo a la hora previ» 
ta (no importa cuál, todas son •osaj 
si previstas) sin producirse el In spe-1 
rado spring emprendido a im; ilsojl 
del arrebato salvaje por la Ir ura f 
por aquel quizá irrazonable- pero 
ncurable «no poder soltar el i bro» 
,)or la embriagante sensación i lenol 
sabemos en qué momento se Ida, 
ni por qué, ni cuánto dura, pe qur 
nos mantiene con la mirada I a en I 
las páginas llenas de letn que| 
bailan, y sigue nuestra mirai este 
baile o no. ya no, ahora s 
páginas del libro las que está fijas 
en nuestra mirada, y somos n iiros | 
quienes bailamos en brazos : 
letras, en esta pista privada ¡e ej I 
un papel con signos de imprei a. No 
se me negará que no es lo israo 
cerrar un libro con una gui a de | 

-Eramos muy jóvenes, poco objetivos y, ciertas lecturas, a ciertas horas, nos hadan m á s ligeros y enérgicos que el viento...-

por motivos fisiológicos), se impone, 
pues descartar la posibilidad de que 
mi escala de valores actúe como una 
veleta descocada en continuo coque
teo con todos los vientos que la 
mueven. Mejor será coincidir con la 
evidencia más elemental y calva que 
imaginar se pueda leso si, completa
mente inofensiva) y remitirnos a lo 
por ella evidenciado: que mis juicios 
acusarán (ni para bien ni para mal) 
este mi no caer siempre en la objeti
vidad, y, autodegradándose con ali
vio y alegre soltura, pasarán a tomar 
el nombre de opiniones. Son las 
opiniones inmediatas y primera 
(precisamente, las más difícil de 
olvidar) Más que exponerse, dicha 
opiniones estallan, son todo un im
pacto que suele sorprender incluso 

varias.. En fin, la inseguridad rige 
su existencia. Y un confuso proble
ma de identidad las persigue siem
pre, y las alcanza con su desazón. 

Casi todos los humanos de casi 
todo el mundo creen que sus opinio
nes poseen un valor, valor que de
pende, en gran parte, de la cantidad 
de objetividad que opijtienen Natu
ralmente, casi todos los humanos de 
casi todo el mundo no dudan en 
afirmar, y en creer que sus opinio
nes están hechas, todas ellas, de 
objetividad maciza. Por mi parte, a 
qué negar cierta ineptitud para opi
nar objetivamente en todo momen
to. En ocasiones, no sólo no lo hago 
sino que renuncio a hacerlo, y, es 
más, no por premeditación sino por 

tiera una fria e insalvable extrañeza, 
a mis opiniones respecto por ejem
plo, a un libro. Resultarla, en ver
dad, disparatado empeñarme en so
meter mi juicio a un criterio de 
objetividad teniendo en cuenta que 
mi valoración del libro depende, en 
gran manera y en otras cosas de la 
hora en que he terminado de leerlo. 
No se me negará que nuestro ánimo, 
que tantos cuidados y sacrificios nos 
cuesta, no reacciona igual cuando la 
lectura de la palabra fin coincide 
con el final de la tarde tras los 
crltales y la penumbra ya en la 
estancia sin apenas advertirlo, o 
cuando el seco y apenas perceptible 
ruido del libro, al cerrarse, se con
funde con la llamada del alba en la 
ventana, curiosa por saber qué nos 

valses, al amanecer, que en el 
sin pasarse de estación y rodi 
caras horribles. Lejos de mi 
ción cualquier amago de reí 
evidente evidenciado por las 1 
cías esgrimidas para enseñar 
no sabe lo que ya sabe: me 1 
en particular, a aquella CU) 
inculca que los bailes, agoni. 
tezos. maldiciones, extravias 
laberinto formado por distin' 
veles de realidades e irrealul 

eiro. 
lo de 
•iten-
ir lo 
(den-
I que 
iero. 
re» 
bos-
tfd 
•s ni-
id». 

en tal o cual libro no sirven de punto 
de partida para elaborar un 
critico objetivo que se supom nias 
que de suposición se trata di una 
verdadera fe. de una mlllttncia fe
roz que arrastra a multitudes de 
exaltados que suplen ycomppn52 
su pereza y parálisis mental <on 
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[caza lie conocimientos debidamente 
Icebarios en el bosque petr i f icado a la 
lobjeüvidad) al alcance de todos, del 
Ique todos son participes, en el que 
Itodo sfl encuentran y reconocen, es 
¡decir un acto de hermandad en el 
Icasir. para pobres del entendimien-
lio I- objetivo es. en una palabra, 
higo corde con lo c o m ú n , con la 
Icomi ión. con la comunidad , con lo 
Icomi l i t a r lo , con la co lec t iv idad . . . 
iHay 'e ser objetivo, se dice, predi-
|ca qi induce al sujeto de ese «hay 
Ique- un modo de ser asequible (es 
•decir a la medida) a los miembros 
•de I; t r i b u . De ah i que todas las 
Ifunc :es de su mente se d i r i j a n a 
lun s o f i n : la obje t iv idad . De ahi 
Ique ! i lo objet ivo -esa i n v e n c i ó n 
Icreai al se rv ic io de la t r i b u y a 
limag y semejanza del miedo de 
Iniies os p e n s a m i e n t o s a estar 
I solos la mejor muestra de la me-
jdiocr i d de la razón t r i ba l , el pun to 
linex i'nte pero de r e u n i ó n de la 
Icretú i universal: la idea p l a t ó n i c a 
I de la iseria compart ida, el consue-
llode s grandes odiseas de la r azón 
jcuan' f racasó al estrellarse contra 
• sus [ pios l i m i t e s y en luga r de 
lentra n una taberna o l lo ra r como 
luna i j e r , se i n t e g r a en lo que 
Isienr i d e s p r e c i ó ; lo que . en f i n . 
lofreti na. para muchos, compensa-
Icion: colectivo. Y yo a d u c i r é (con 
leí cor on en la mano y con propia 
I extra ,:a, pues me dispongo a adu
lcir, ai i tud no experimentada con 
janteri ridad, y no s é si me gusta o 
Inoi, vi . iendo a m i confesada falta 
Ide ob t iv idad. que si b ien acepto 
Icomo idente el hecho de que una 
I guerra de valses declarada por de-
llermi da lectura es un incidente 
Iperso: J , in t ransfer ible , acontecido 

única exclusivamente en la i n t i m i -
1 dad y iera del t iempo y del espacio. 
U ¡na [\isible como op in ión objeti

va, bt oficiaré a los intereses de la 
I iribú n lo necesario y s e g ú n las 

exigencias de los restos de una ant i 
gua conciencia c r i s t i ana , pero no 
hasta el ex t remo de i n t e r r u m p i r el 
vals, o de m i n i m i z a r l o e s p e r p é n t i c a -
mente a l s in te t i za r y de le t rear el 
texto de su pa r t i t u r a para desindivi
d u a l i z a r l o u n poco y h a c e r l o u n 
tan to t ransfer ible . Bajeza que sólo 
puede cometerse en caso de haber 
padecido una to rpe pare ja o si el 
vals e x i s t i ó só lo en nuest ro deseo 
pero en la realidad, durante la lectu
ra, nos vimos obligados a bai lar en 
brazos del c a d á v e r de la d e c e p c i ó n . 

A d e m á s de la hora en que te rmi 
no de leer un l ibro , coinciden otros 
sectores en m i va lo rac ión del mis
mo: por ejemplo, las veces que me 
he enamorado durante su lectura, la 
intensidad y calidad del enamora
mien to por ese nadie que un dia 
tuvo, o tiene, rostro-, con q u é exacti
t u d el r i t m o de la frase reproduce 
los pasos de la muerte en el j a r d i n : 
una coma que es, de pronto, ese rayo 
que cae y f u l m i n a el á r b o l de la 
ciencia para p e r m i t i r el brote de las 
aguas de la fuente del b i en y del 
m a l : y la l l egada de u n acento , 
¿ q u i é n no dar la su mejor recuerdo a 
c a m b i o de la cer teza de que ese 
acento que se clava como el dardo de 
una despedida inevitable, no volve
r á ? Y q u é decir de la inf luencia que 
puede lograr sobre nucstr capacidad 
c r i t i ca , el hecho de que una lectura 
nos p e r m i t a r e p r o d u c i r , una vez 
m á s , la escena en que aparecemos 
rodeados de penumbra, recostados 
en un s i l lón , el l ib ro cerrado entre 
las manos, sobre las piernas cruza
das, la mirada perdida en la luz a 
punto de atardecida y. r o n d á n d o n o s , 
la v ie ja t e n t a c i ó n que tan to hace 
s u f r i r a los adolescentes: adoptar 
una ac t i tud pedante, autosuficiente 
con u n o m i s m o , aprovechando el 
estar a solas y que nadie nos ve y 
decirse (antes de par t i r - s i n al terar 
la a p o s t u r a - hacia una e t e rn idad 

en la que no se cree), repetirse, que 
leer aquellas p á g i n a s ha sido «vivir 
más» . Si un l i b ro nos pe rmi te prota
gonizar d icha escena, aunque por 
pudor no la realicemos, nos h a b r á 
ganado para dos vicios a los que 
siempre acabaremos por volver: leer 
y la renuncia a los ju ic ios objetivos. 
Porque , i nc luso con el t i empo , a l 
evocarlos, s u s c i t a r á n en nosotros 
cierta benevolencia y te rnura por
que, aunque horrendos, nos recorda
r o n con s ó l o rozar su lomo, otros 
l ibros le ídos en otro t iempo, con la 
avidez con la que só lo devoramos 
p á g i n a s inolvidables o Instantes fe l i 
ces, l ibros cerrados al amanecer con 
una duda a f lo r de exaltada af irma
c i ó n si era nuestra aquel la s ú b i t a 
a l eg r í a , aquella a ñ o r a n z a de lo des
conocido, herencia, h u h i é r a s e dicho, 
de los dioses: aquella sabia lucidez 
q u e nos c o n v e r t í a en r e p e n t i n o s 
d u e ñ o s del conoc imien to absoluto 
de todas las cosas. Era el universo un 
t a l i s m á n en nuestras manos. Basta
ba con ce r ra r los ojos y a b r i r los 
sentidos para recorrer el mundo en 
una bola de c r i s t a l . ¿O, acaso, el 
m u n d o s u r g í a de nosotros, en las 
dist intas notas de una secreta armo
n í a ? ¿ E r a m o s , universo y nosotros, 
uno. un ú n i c o y dulce temblor de la 
a r m o n í a de todas las cosas? ¿O é ra 
mos esa pura a r m o n í a ? 

Eramos muy j ó v e n e s y poco obje
t ivos, y c ier tas lec turas , a c ier tas 
horas , nos h a c í a n m á s l i g e r o s y 
e n é r g i c o s que el v iento; efectos re
cordados, con el t iempo, con pudor y 
una cierta desolada certeza de estre
pitoso fracaso por habe perdido to
dos los vuelos de todos los vientos y, 
t a m b i é n , algunos p r o p ó s i t o s que la 
edad aquella disfrazaba de urgentes 
deseos como ser, por ejemplo, pun
tuales y r igu rosamen te obje t ivos : 
sobre todo con nuestras lecturas. N o 
r e c u e r d o , n i i m p o r t a demas iado 
ahora , si ta les deseos l l e g a r o n a 

c u m p l i r s e . E l de p u n t u a l i d a d , su
pongo, no; o. de lo cont rar io , d u r ó 
apenas. Respecto al en ju ic iamiento 
c r i t i c o de m i s l i b r o s de entonces, 
debo confesar que se r e t r a s ó unos 
a ñ o s , jus to hasta ahora, al f o rmu la r 
el ú n i c o j u i c i o objet ivo de m i vida: 
son, c reo , aque l l a s l e c t u r a s y la 
v iv i f icante intensidad que las s e g u í a 
lo que, en real idad in tento recobrar 
en cada nuevo l ib ro . 

Y prosigo la b ú s q u e d a , aunque s é 
que, incluso en caso de logro, ahora 
no seria ya igual . Porque entonces 
era esa edad que no busca, que los 
tesoros se descubren sin avaricia y 
sin buscar. Me ref iero a un t i empo 
en que el verbo recobrar no existia 
para m i . L o ignoraba . Y t a m b i é n 
que, con los años , a c a b a r í a por u t i l i 
zarlo: y sin el resultado esperado. 
Porque recobrar aquella p len i tud de 
todo, que nos impulsaba a internar
nos por la in tens idad de la v ida , 
hasta perdernos, en su insensatez es 
lo que siempre perseguimos y sólo se 
cumple a veces: en a lguien a quien 
se ama mucho; y nos mi ra y ve en la 
m o m e n t á n e a v is ión de un de te rmi
nado paisaje, bajo cierta luz y tras 
una reciente l lovizna; en un gesto 
entrevisto, fugaz, de no sabemos y 
no i m p o r t a q u i é n . O en nada: de 
r epen te , s i n saber po r q u é y s in 
detenernos a p r e g u n t á r n o s l o , por
que es urgente dejarnos l lover por 
d e n t r o esa luz. esas ganas y ese 
p lacer po r todo; es u r g e n t e , a u n 
invadidos por la seguridad de que 
d u r a r á siempre, no es verdad. Y lo 
sabemos: nuestra vida, lo que nos 
e m p e ñ a m o s en recobrar, es un te l i -
po que sólo funciona muy de vez en 
cuando. El resto no queda registrado 
en parte alguna, es una escri tura en 
blanco. O una lectura que t e rmina
mos a la hora prevista: i d ó n e a para 
suscitar un buen j u i c i o c r i t ico que 
puede llegar a ser, incluso, objet ivo. 
Y puntual . • 

Espejos y espejismos 

Lección de economía 

Í
O f u l yo el protagonista de esta lección. Pero la cuento en primera persona, 
como si el protagonista hubiese sido yo. As i es más fácil contar, al menos 
para mi. 

Hace algunos años estuve en Londres y a l l i me compré una chaqueta 
la de colorines a la que entonces llamábamos mezclllla. No sé si ahora le dan 
10 nombre. Era una chaqueta que me gustaba mucho y sólo me la ponía muy 
i cuando. Pensaba: asi me durará más. Un dia mi querida esposa me dfjo: 
ne dieras tu chaqueta de Londres, vuelta del revés y arreglada a mi medida, 
"aria. Tú no la ¡levas nunca, 
cedí a desprenderme de la chaqueta y ella insistió: 
tu chaqueta, este Invierno me ahorrar ía un vestido. Por estQ te la pido, por 

ia. 
cedí. Ella Insistió, insistió. Insistió. Y a l f i n le dl¡e: 

enol ¡Quédatela! Tuya es. 
'.mo dia la chaqueta desapareció de mi armario y quedó colgada en el armarlo 

''Ver. Vino una modista a domicilio, entró las costuras de la chaqueta, cambió 
los botones y los ojales, y la chaqueta volvió a quedar colgada. Un día le dije 

*jer: 
"co le pones m i chaqueta de Londres. 
1** no tengo falda. No la puedo llevar con una falda cualquiera. 

Compró la blusa de seda. Se miró a l espejo con la chaqueta, la falda y la blusa. Y 
después la chaqueta quedó otra vez colgada en el armario. A más preguntas mías ella 
me dijo: 

—SI tuviera unos zapatos y un bolso que hicieran juego con la chaqueta... 
Accedí. Ella compró un par de zapatos y un bolso. Y la chaqueta continuó siempre 

colgada. A l fin, ya de mal humor, le d(je: 
—SI no te pones la chaqueta de Londres... 
Me interrumpió: 
- L o que me hace falta es otra chaqueta de la misma tela que la falda. Un traje 

completo. 
—¿Y mi chaqueta? 
- ¿ N o te has dado cuenta de que este año no está de moda la mezclllla? No sé los 

hombres; pero ninguna mujer lleva una chaqueta así. 
Nunca se.la puso. La chaqueta quedó definitivamente colgada en el armario. 

Cambiada deforma yo tampoco me la podía poner. A veces abría el armarlo, saludaba 
a la chaqueta y le decía: 

-Pe rdón , chaqueta. No ha sido culpa mía. Yo te quería y te apreciaba. Pero... Ya 
sabes quien ha tenido la culpa. 

Y estrechaba la manga de la chaqueta como si le diera la mano. 
Y, para terminar, una pregunta a l lector: 
- ¿ P o r qué a las chaquetas de los hombres les llamamos americanas? ¿Es que 

empezaron a usarse en América? Y si no es así, ¿quién inventaría este nombre que 
sitúa el origen a l otro lado del océano Atlántico? Lo único que sé es que yo no lo sé. 

Noel Clarasó 
47 

file:///isible


V I D A L I T E R A R I A 

Prohibición 

en Argentina 

A los d i c t a d o r e s d e l c o n o s u r 
la t inoamer icano les p r iva el cuidar 
por la buena e d u c a c i ó n de suss sus 
subditos, y . m i s concretamente, por 
la lectura de textos correctos, desde 
un pun to de vista mora l . Hace pocos 
artos s a l t ó la noticia a los teletipos: 
Plnochet p r o h i b í a la lectura de E l 
Quijote Ahora nos anuncian desde 
Argent ina , o t ra de las lonas declara
das como •ca t a s t ró f i ca s* , que obras 
de dos escritores han sido prohib i 
das A l v a r o Yunque, argent ino, ha 
v i n o prohib ida su novela Nuestros 
muchachos por no ser c o m p a t i b l e 
con los objet ivos btsicos de la Junta 
M i l i t a r . Mar io Vargas Llosa, perua 
no, t a m b i é n ha visto censurada una 
novela. L a l ia Julia y el escribidor su 
m á s reciente p r o d u c c i ó n . La razón 
dada por las autoridades argentinas 
ha sido el considerar que contiene 
distorsiones y reiteradas ofensas a la 
f ami l i a , la r e l i g i ó n , las Insti tuciones 
armadas y los pr incipios é t i cos de las 
sociedades h ispanoamer icanas ten 
profunda crisis, por lo visto). Supo
nemos que los censores de aquel pa í s 
se han tomado excesivamente al pie 
de la letra las d ia t r ibas contra los 
argentinos del escriba r ad io fón ico . 

El «Sant Jordi» 

y su dragón 

Se viene i n fo rmando desde estas 
paginas de la convoca tor ia de los 
premios de la • N i t de Santa Llúcia>. 
con perfecta regular idad y bastante 
f ide l idad . Hoy nos loca resertar un 
hecho p o l é m i c o que i n t e r e s a r á du
r a n t e unos d í a s a la « c u l t u r e t a * . 
Josep M • Castellel fue exc lu ido del 
Jurado que debe conceder el p remio 
la noche de l 13 de d i c i e m b r e por 
haber enviado una carta de protesta 
c o m o p r e s i d e n t e de l ' A s s o c l a c i ó 
d 'Escr lp lors en Llengua Catalana, a 
ra íz del m i n i - e s c á n d a l o ocur r ido en 
la anter ior e d i c i ó n del «Sant Jordi>. 

A l ganador. Fer ran Cremades. con 
la novela Coll de serps le fue negada 
la p o s i b i l i d a d de e d i t a r l a , puesto 
que la ed i t o r i a l a quien , t e ó r i c a m e n 
te, c o r r e s p o n d í a el honor, se n e g ó a 
e l lo , para ev i t a r el choque con la 
au tor idad m i l i t a r y evi tar , de paso, 
a l te ra r el n ive l mora l de su c a t á l o g o . 
Cremades I n t e n t ó e d i t a r l a en 62. 
que precisamente regenta Josep M • 
Castellel , pero e n c o n t r ó t a m b i é n la 
p u e r t a cer rada . A n t e esta a c t i t u d 
generalizada por parte del - m u n d i 
l io* ed i to r i a l c a t a l á n tuvo que acudir 
a l c a s t e l l anohab l an i e /pub l i c an t e : 

U c r o n l a . e d i t o r i a l v incu lada a la 
revista . E l Viejo Topo». 

An te la exc lu s ión de Castellel del 
Jurado de la presente convocatoria, 
dos miembros nuevos se han solida
rizado con él , Jord l Llovet y Jo rd i 
Castellanos. Por lo tanto el Jurado 
queda, de momento, compuesto por 
R a m ó n A r a m o n i Serra. secretario 
general de l I n s t i t u í d 'Estudis Cata
l a na . J o a n O l i v e r . Josep F a u l i . 
Vlcenc Riera Uorca y Jaume Planes 
i Pahissa, Jefe de servicios de Om-
n i u m Cu l tu r a l , que queda coTiverti-
do en el q u i n t o miembro , secretario 
con voz y voto. 

Aqu í hay gente que Juega con dos 
barajas y en varias mesas a la vez. 
Por e j e m p l o C a s t e l l e l se n iega a 
publ icar y al mismo t i empo protesta 
porque se atenta contra la l iber tad 
de e x p r e s i ó n . O m n i u m Cul tu ra l do
m i n a en el nuevo Jurado y en la 
e d i t o r i a l que debe ed i t a r la obra 
premiada. Edicions Proa. 

A d e m á s los organizadores se han 
visto obligados a cambiar la t radicio
nal fecha del 13 de diciembre por la 
del 11. y no por una mayor significa
ción nacionalista. El local en el que 
se r e a l i z a r á la f ies ta l i t e r a r i a es 
habi tualmente una sala de •S ingo» , 
y los lunes es el ú n i c o dia en que 
descansa el personal. Si t ienen I 250 
pesetas p o d r á n asistir al desenlace 
de esta p o l é m i c a , y q u i z á descubren 
el d r a g ó n . 

Sagarra, 

traductor 
Josep Mar ía de Sagarra fue uno 

de los t r aduc to res m á s p ro l i f i cos 
durante el p r imer tercio de nuestro 
siglo. Ahora nos llega la noticia de 
que gracias a la a p o r t a c i ó n de la 
D i p u t a c i ó n de Barcelona i s i d y a la 
in ic ia t iva del I n s t i t u í del Teatre, van 
a ser reeditadas en edic ión popular 
la mayor par te de esas traducciones. 
Se t ra ta de la ve r s ión catalana de 
obras teatrales de Shakespeare, que 

fue realizada por Sagarra durante 
los pr imeros artos cuarenta, y que 
f i n a n c i ó Fé l ix Mi l le t Es Interesante 
destacar que estas traducciones fue
ron una de las pr imeras iniciativas 
cul turales de largo alcance, d e s p u é s 
de la guerra c iv i l . Ahora (celebra
mos la ideal, van a publicarse cinco 
v o l ú m e n e s por arto, con unas tiradas 
de 15 000 ejemplares. V esperamos 
que cuando la D i p u t a c i ó n se ext in
ga, sus sucesores c o n t i n ú e n adelante 
con la in ic ia t iva . 

Viaje polémico 
Nadie i n t e n t a r á organizar un de

bate par lamentar lo sobre el tema, 
pero el c o n t r o v e r t i d o viaje de los 
Reyes a diversos pa í ses del cono sur 
la t inoamericano acarrea de nuevo 
problemas. Uno de los actos que van 
a celebrarse en P e r ú es la entrega de 
una arqueta que contiene los restos 
(mejor dicho: parte de sus cenizas) 
del inca Garcilaso, poeta nacido en 
Cuzco, que vivió en Mont i l l a y Cór
doba, donde m u r i ó , en 1616. Diver
sas inst i tuciones han levantado su 

voz para protestar, ya que no h.¡ nfel 
t e n i d a en cuen ta la o p l n i o dr. 
pueblo andaluz a la hora d e d i v o a p 
de su pa t r imon io cu l tu ra l . L o - p r > | 
testantes han sido el presidenti d t | | | 
Real Academia de C ó r d o b a y I ddl 
C i r c u l o M o n t i l l a n o de Sevll l m i 
como la Junta de A n d a l u c í a 

Oposiciones 

y concursos 

Se ha convocado po r pai dti I 
M i n i s t e r i o de C u l t u r a un i em»! 
i n f a n t i l •Dia del l ibro», para lurr, 
nos de 7.» y 8 • de EGB sobrt e m ú I 
relacionados con el l i b ro y i ie «t 
el los se f o m e n t e el h á b i t o le U 
lectura. La c u a n t í a de los prer i o t a | 
de 15.000 pesetas. El plazo i pre 
s e n t a c l ó n finaliza el 31 de di r mbrt 
de 1978. Para m á s i n f o r m a d ' din 
girse a la d e l e g a c i ó n provine il dd 
minis te r io . Secc ión de Difusii i Cit 
tu ra l , calle Maestro Nicolau. ) Bar 
celona. • 

F I E S T A I N T E U N A C I O N A t 

D E L Q X 7 E S O 

Y V I N O S N A C I O N A L E S 

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

D E L O S M A S F A M O S O S Q U E S O S 
C U B I E R T O 
400 P E S E T A S de l ' S O a 4 de la tarde 

V E R D A D E R O F E S T I N 
P A R A L O S B U E N O S D E G U S T A D O R E S 

E N 

M A N T E Q U E R I A 
y P A S T E L E R I A 

Con la presencia del vino 
de máxima categoría 

RAIAAAT 

M u n t a n e r , 3 6 1 
T e l s . 2 0 9 1 9 7 8 - 2 0 9 1 9 8 0 

e s q u i n a V í a A u g r u s t a 
( E s t a c a s a n o t i e n e s u c u r s a l e s ) 

RAIMA! 
•tai aÍMflV 
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N O T A S A L M A R G E N 

Ante la reedición del 
Shakespeare de Sagarra 

Pere Gimferrer 
OS p e r i ó d i c o s acaban de 

informarnos de que se ha 
aprobado un presupuesto 
de un m i l l ó n de pesetas de 

Di !ación para el in i c io de una 
{tmpi a largo t i empo aplazada: la 

popular de las versiones del 
atr de Shakespeare l levadas a 

abo i los a ñ o s cuarenta en semi-
u d tinos v o l ú m e n e s de bibl ióf i 

lo. Di que el mi l lón se dastina a l 
f n i c i o le la empresa, porque resulta 

vid' • que no bastarla para sufra-
Igirla i su in tegr idad. De hecho, se 
t r e v m r i t m o de c i n c o t í t u l o s 
lanuali s - l a s obras traducidas por 

son en t o t a l v e i n t i o c h o - , 
i n plia t i rada. Desconozco, en el 

norm 10 de redactar estas lineas, 
sonas concretas supervisa-

i n la e d i c i ó n - a u s p i c i a d a por el 
U Ü t u i del T e a t r o - y a t r a v é s de 

Jjoéc,: ales de p u b l i c a c i ó n y d i s t r i -
wiór! se c o n c r e t a r á este ambicioso 

[plan, ae se espera pueda seguir 
do subvencionado en el fu tu ro 

« l a Generalitat. Con la esperanza 
! qu> tengan alguna m í n i m a u t i l i -

. expondré , empero, algunas con-
ai iones sobre la e d i c i ó n misma 

' sobre su posible incidencia actual 
1 nu ira cu l tu ra . 

[Crít ios de edición 
Pír, empezar - y aqu i no comete-
'» i danter ia de p r e t ende r da r 
áo: .s a nadie, porque sin duda 

' *>) el ún i co que sabe esto; pero 
onvi. e r e c o r d a r l o - los v o l ú m e -

| o « di Shakespeare de Sagarra no 
d' sin m á s , reeditarse ta l como 

o porque Sagarra no supiera 
imuy |.n |0 qUe se hac ia , que l o 
Isabía i sobras, s ino po rque son 
I " 1 ' " ' s mater ia l izsdas de modo 
|«Mm , en |a ca tacumba , en u n 
imonu o en que no ex is t i a n i la 

nh de una i n d u s t r i a e d i t o r i a l 
en c a t a l á n . La p r i m e r a con-

"ei la de ello es que las edicio-
I " ¡alian llenas de numerosas 
I ^r',• las cuales deben subsanarse 
. "la - amen té , bien sea cotejando 
L x* os con los manusc r i t o s de 

Ra: a _s j es q u e ¿ s t o s se 
"ns(.( v a n _ b . en r e c u i . r i e n ( j 0 a | 

o m ú n y a la consulta con el 
¡Wnal ing lés . Todo es f á c i l m e n t e 

f i a b l e , porque se t ra ta de erra-
Jb l l i Jg rá f i ca s ; pero son no só lo 

"nflíntes, sino traicioneras; erra-
la clase que tiene la v i r t u d de 

n Par''cer'0' porque no al tera casi 
3 el c ó m p u t o m é t r i c o y aparen

temente tiene sentido, sólo que é s t e 
no es el correcto. Lo era. sin duda, 
en los originales sagarrianos, traicio
nados po r la l i n o t i p i a , ya que la 
r e s t i t u c i ó n de l t ex to adecuado en 
n i n g ú n caso de los que menciono 
revela que haya habido e r r o r del 
t raductor , sino lo repi to , errata tipo
g rá f i ca . 

La o b s e r v a c i ó n se ref iere tanto a 
las cbras aparecidas en edic ión de 
b i b l i ó f i l o como a las nueve que 
r e e d i t ó A lpha en tres tomos - s ó l o 
uno de ellos lleva fe de erratas, y 
d icha fe de erra tas no las recoge 
t o d a s - y a la ú n i c a que r e e d i t ó 
Selecta. N inguno de estos textos es 
to ta lmente i n c ó l u m e . 

E n segundo lugar , hay algunas 
cuestiones colaterales que deben te
nerse en cuenta . Sagarra t r a d u j o 
pensando en la r e p r e s e n t a c i ó n ; no 
t radujo ni para la lectura - a u n q u e 
no la e x c l u y e r a - n i para el estudio 
erudi to . Pero, por el momento , tal 
se rá , antes que la escena, el destino 
de estos v o l ú m e n a s . No es totalmen
te seguro, pues, que fuera desacerta
do i nc lu i r a l g ú n t ipo de notas his tó
ricas o f i lo lógicas adicionales en este 
o aquel pasaje ( exp l i cac ión de alu
siones que pueden resul tar oscuras 
el lector de hoy, a c l a r a c i ó n respecto 
a juegos de palabras), al modo de las 
que f iguran en la e d i c i ó n castellana 
de Shakespeare por Valverde. E n la 
escena, estas cosas e s t á n de m á s , y 
desde luego que el texto sagarriano, 
dicho por los actores, se basta y se 
sobra a sí mismo; pero, en la lectura, 
q u i z á el lector lo a g r a d e c e r í a . Por 

o t r a par te , el c a t a l á n que emplea 
Sagarra in f r inge en algunos pasajes, 
deliberadamente, ciertas normas de 
la g r a m á t i c a fabriana. Es ev iden t í s i 
mo que esto debe respetarse, no só lo 
por ser texto de Sagarra, sino por 
estar hecho m á s que a sabiendas; 
hay soluciones fabrianas que no se 
adaptan al lenguaje coloquia l con 
f a c i l i d a d . Cosas que u n c o r r e c t o r 
punt i l loso t a c h a r í a de vulgarismos o 
barbarismos (por e jemplo, las for
mas «be s i g u í " , -e l p e r v i n d r e » o 
•qual" y «quin» . en vez de «del qua l» , 
en el sentido del castellano «cuyo») 
deben m a n p o r respeto a Sagarra 
- q u e sabia m á s c a t a l á n que Is ma
yor ía de cor rec tores - y por respeto 
a las necesidades de la lengua poét i 
ca que emplea . Tales in f racc iones 
p e r m i t i r á n qu izá a l g ú n d í a m á s pro
picio ab r i r un debate sobre proble
mas de a d a p t a c i ó n de la normat iva a 
la necesaria f l ex ib i l idad del lengua
je v ivo . Lo mismo cabe decir de los 
no escasos pasajes en los que Saga
rra a c t ú a de modo muy desenvuelto 
- p e r o muy f iel al habla c o t i d i a n a -
respecto a las leyes m é t r i c a s catala
nas, que siguen siendo b á s i c a m e n t e 
las del siglo X V y, si b ien han solido 
respetarse por p r u r i t o de r i g o r y 
resistencia, deb ie ran ab r i r s e m á s 
- s i e m p r e que se h i c i e r a con 
c r i t e r i o - al modo en que la m a y o r í a 
de lectores p r o n u n c i a r á efect iva
mente el verso, sin que el lo s ign i f i 
que caer en la ca s t e l l an i zac ión foné
tica, cosa que cier tamente no hace 
Sagarra. Todo ello debe mantenerse, 
como d i g o ; pero ¿ d e b e r á el lec tor 

saber el grado de ortodoxia de lo que 
lee respecto al uso a c a d é m i c o ? Creo 
que, en una ed ic ión de este c a r á c t e r , 
ta l i n f o r m a c i ó n no es necesaria. En 
cambio, q u i z á p o d r í a d á r s e l e noticia 
de las contadas ocasiones en los que 
Sagarra no refleja el sentido exacto 
del o r i g i n a l en a l g ú n detalle concre
to, o bien se acoge a una entre dos o 
tres interpretaciones posibles. 

Una ú l t i m a c u e s t i ó n p r á c t i c a : el 
orden de a p a r i c i ó n de los tomos. Se 
ha anunciado el p r o p ó s i t o de empe
zar con las obras m á s conocidas. 
Parece lógico, pero esto puede signi
f icar que p a s a r á n varios a ñ o s antes 
de que el lector tenga acceso a una 
de las zonas m á s m e r i t o r i a s de la 
labor de Sagarra; la i n c o r p o r a c i ó n 
de t í t u l o s como pericles, pr incep de 
T i r , C i m b e l f , T i m ó n d A l o n e s y 
otros, sobre todo de la ú l t i m a etapa 
shakespear iana . p a r t i c u l a r m e n t e 
mal conocidos entre nosotros. ¿No 
seria posible r e h u i r de en t rada la 
r u t i n a a l t e r n a n d o las obras maes
tras m á s conocidas con é s t a s , a me
nudo o menos importantes? 

Un lenguaje para hoy 
Por una e x t r a ñ a carambola, el 

Shakespeare de Sagarra s a l d r á a la 
luz poco d e s p u é s que el Sófocles y el 
E u r í p i d e s de Riba, o t ro gran esfuer
zo de los a ñ o s s o m b r í o s . En vida de 
ambos, no fa l tó qu ien quisiera en
frentar a estos poetas; los testimo
nios de que poseo no me hablan , s in 
embargo, de n inguna verdadera dis-
t a n c i a c i ó n personal, sino de respeto 
m u t u o . Las obras o r ig ina l e s son, 
desde luego, dis t intas y casi opues
tas en su i n t e n c i ó n ; no me propongo 
ahora hablar de ellas. Pero las t ra
ducciones p o é t i c a s , igualmente d i 
versas, ofrecen dos mundos comple
menta r ios . Riba se dedica a cons
t r u i r un esti lo solemne, no al modo 
de R o í s de C o r e l l a . s i no de u n a 
fo rma clasicis ta . a m p l i a y severa, 
que no ex i s t í a en c a t a l á n ; Sagarra, 
con una v i t a l idad verbal inigualable , 
se propone adecuar a la variedad de 
registros de Shakespeare el reperto
r io que le ofrece el c a t a l á n hablado, 
y lo ut i l iza tanto para la bur la como 
para el imprope r io o la invocac ión 
t r á g i c a . Son dos empresas dist intas; 
pero ambas son necesarias para que 
el lector de hoy, a menudo n u t r i d o 
con un c a t a l á n enrarecido y preca
r i o , aprenda a la vez q u é son los 
c l á s i c o s v ivos y q u é es su p r o p i a 
lengua. • 

49 



La estética de Llorens Artigas 
Santos Torroella 

En Llorens Artigas hay un plano dominio da 
la técnica , una Invast lgación y 

descubrimiento da pastas y esmaltes de 
gusto exquisito y una despojada 

per fecc ión formal 

Las formas de Llorens Artigas, reflejan e l 
espí r i tu de simplificación que las gobierna. 
Son sencillas, con muy escesas variantes, 
reducidas a poco m á s que el j a r rón , el b o l o 
el tazón, de elegante gábi lo 

que Llorens Ar t igas «se ha colocado 
en p r imera f i la entre nuestros cera
mis tas y en u n l u g a r e n v i d i a b l e 
entre los e x t r a n j e r o s » , porque .sus 
obras m i s fel ices m a r a v i l l a n , s in 
h i p é r b o l e » . Y b ien podemos creer 
esto ú l t i m o , pues si ha hab ido u n 
cr i t ico enemigo, no ya de hiperbol i 
zar, sino de salir del paso con m i s o 
menos amables vaguedades, ese fue 
é l . 

¿En q u é cons i s t í a - c o n s i s t e - esa 
excelencia ce ramis t i ca de L l o r e n s 
Artigas? Joan Sacs empieza por sen
tar e l c r i t e r i o hoy muy d i fundido , 
pero no tanto entonces, de que una 
buena pieza de c e r á m i c a moderna es 
•una obra de ar te puro , tan trascen-

En el apuntado sentido, t: •$ | 
las l í n e a s maestras por las ual(t| 
desde su mi smo punto de par da. « 1 
r i g e e l a r t e c e r á m i c o de 1 ireml 
A r t i g a s : la c o n s e c u c i ó n de1 plencl 
d o m i n i o de la t é c n i c a , sosl ando I 
cualquier procedimiento az: OJO ol 
de escaso r igor ; la investig l o a j l 
descubr imiento de pastas y e naltal 
de gus to exqu i s i t o : finalm> te. I i l 
despojada p e r f e c c i ó n fo rm qu( 
responde, s e g ú n Joan Sac- a < l i | 
profunda idea que de la ci amia 
posee-. De las dos pr imera Imru 
acaso no sea mucho lo que, i i i e lu l 
obras de Llorens Ar t igas , se I alcas 
ce al c o n t e m p l a d o r no ave ido, * I 
u n o de los ac ie r tos de la ictnil 

S E ce lebra en estos dias en 
Barcelona una impor tan te 
e x p o s i c i ó n en homenaje a 
Llorens Art igas , cuya acu

sada personalidad a r t í s t i c a y huma
na le hacen sobradamente acreedor 
a é l . P e r o n o q u i e r o i n s i s t i r en 
aspectos bien conocidos de ella y que 
dicha e x p o s i c i ó n , con su abundante 
reper tor io documenta l , pone de ma
nifiesto. Prefiero f i j a r la a t e n c i ó n en 
su punto de par t ida y en lo que no 
ha dejado de cons t i tu i r su e s t é t i c a , 
la esencia misma de su arte. 

U n o de l o s p r i m e r o s , s i no e l 
p r imero , en l l amar la a t e n c i ó n sobre 
las excelencias de la c e r á m i c a de 
Llorens Art igas fue Joan Sacs, segu-
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ramente el c r i t i co que con mayor y 
m á s amp l io conocimiento de causa 
ha escrito de ar te en nuestro p a í s . 
Con él habla tenido Llorens Ar t igas 
alguna escaramuza po l émica en los 
t iempos en que el ú l t i m o t a m b i é n 
e s c r i b í a sobre ar te , espec ia lmente 
en «La Veu» . -La má t r e n c a d a » y «La 
Gaseta de las Ar ts» . Pero aquel lo ya 
habla pasado y por entonces. 1934. 
L l o r e n s era d e f i n i t i v a m e n t e cera
mista. Só lo hacia seis a ñ o s que h a b í a 
presentado en P a r í s su p r imera ex-
pos ícón personal de obras en gres, y 
entre las dos pr imeras t a m b i é n i n d i 
v iduales que r e a l i z ó en Barce lona 
(Sala P a r é s , 1933 y 1935). Joan Sacs 
pudo e s c r i b i r en la revis ta «Ar ts» 

denta l como una buena p i n t u r a o 
una buena e s c u l t u r a » . Sebas t i á Gas 
c h . r e p i t i e n d o estas mismas pala
bras, i n s i s t i r í a pos t e r i o rmen te en 
ello, haciendo h i n c a p i é en esa auto
n o m í a de las artes que ha adqu i r ido 
marcadas connotaciones en nuestra 
época y que. como se sabe, conduci
r ía a la a b s t r a c c i ó n absoluta. Den
tro, pues, de esa corr iente la c e r á m i 
ca se o r i e n t ó a la i n s t a u r a c i ó n de 
unos valores espec í f i cos : y vale decir 
que la obra de L l o r e n s A r t i g a s se 
i n s c r i b i ó jus tamente en esa linea, de 
la cual ha sido uno de los m á x i m o s 
propulsores y . acaso, el m á s s ignif i 
cado exponente en la c e r á m i c a con
t e m p o r á n e a . 

e x p o s i c i ó n a él dedicada i 
prec isamente , en mostrar 
algunos de los cuadernos de 
en que el artista fue anota 
m u í a s q u í m i c a s y observad' 
nicas f r u t o de sus personales 
clones. Pero aunque ellas 
sean un valor indicat ivo pa; 
profesional , no s e r á difícil n 
colija c u á n t o debe a las mi 
s i n g u l a r i d a d de l a r t e de 1 
Ar t igas . Un a r le que es. con 
b ió el mismo Joan Sacs, -a u 
po ingenuo y ospeculal iv ' ' 
cuyas i i ianifcslaciones nos li 
« c o m o en p o s e s i ó n de una 
po lenc í corporal y lainl i ien 
tuul». 
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K c u a n t o a las f o r m a s , b i e n 
ifMd. ntes. es el e s p í r i t u de s i m p l i f i 
IcKion que las gobierna. Son unas 
IftiiC'llas, con muy escasas vanantes, 
Irtdundas a poco mas que el j a r r ó n y 
leí b< I o t a z ó n exentos , s i n nada 
I i m - rio que u t i l i t a r i a o decora ln a 
laen: se sume a su siempre elegan 
I K f l ibo. L l o r e n s A r t i g a s no ha 
| -ons -vado en ellas sino el concepto 

M J I > de • r e c i p i e n t e » , como idea 
|(rfl< U de un p r inc ip io o r ig ina r io . 
•peni iue aparece t ransmutado, asi. 
•ta p o sentimiento de belleza, con 
I c u n i de p r o m o c i ó n , es tab i l idad . 
Itqut. ' r io y a r m o n í a fo rmal la mis-
I ( mporta. Sin embargo, és te es 
l u ( >io en que Joan Sacs disiente 
¡ t ito de Llorens Art igas . Para 

quf >-n las obras del u l t i m o , como 
leu U de la m a y o r í a de los cera mis 
| t u < u e m p o r á n e o s , hay excesiva 
Ipobt • de formas. Estas considera 
Ique i básicas en dicho arte y que 
lUon i Art igas hace ma l en desa 
liend las, porque en su posible y 
Idesí. ie variedad se conjugan sut l l -
I D M I I con la mate r i a c e r á m i c a y . 
Idotái ola de g r a c i a , r e p l i e g u e s . 
I i r i s t i concavidades, etc.. pueden 
|ro»d> .ar a la m á s e s p l é n d i d a con-
IMCUÍ I de esmaltes y cubiertas de 
lodo ' lole. 

iH la q u é p u n t o es jus ta esta 
objee i del gran critico? Para m i . 

Isolo r ly relat ivamente. La belleza 
l i t la obras de Llorens Art igas se 
llmpoi justamente por lo estricta 
Ique e y en ello estriba la pureza de 
| m hi ios, algo que al ienta en ellas 

i lat ido r e c ó n d i t o , que por su 
digamos, silente a n i m a c i ó n 

l lei o fiere el m á s a l to g rado de 
idad a r t í s t i c a . Se t r a t a de 

lilgo i' lo que Llorens Art igas fue 
¡•ay < nsciente desde el pr inc io . En 
|«w cr nicas para la -Caseta de les 
j Arts- uando la E x p o s i c i ó n Interna 
Icioiul ;e Artes Decorativas, celebra-
\to en aris en 1925. s e ñ a l a b a n c ó 
I"», d ¡a mejor lecc ión del cubismo 
r en <ud de la discipl inada auste-
r i d i d e é s t e , habla sa l ido en las 
Iprodi. iones decorativas, frente a 

e> sos re tó r i cos anteriores, «un 
hne ici l lo y completamente au-
|>nt i qUe de| pasado no habla 
Y^os más que lo esencial e i nmu-
\**Ve i toda evo luc ión es té t i ca» . 

En las palabras que el propio 
lUori ' Ar t igas e s c r i b i ó en fecha 
I1*» i f prana con r e l a c i ó n a su obra 
I * »n entra ya expresado todo el 
Iw i l l i ! |a es té t i ca de la misma. Sus 
iPWe ,res colaboraciones con d i -
rwso rtistas. en especial con Miró . 
| l u t ' i t o h a n c o n t r i b u i d o a su 
l*>nib lia. consti tuyen o t ro capi tu 
I " qu onvendria t ra tar ; pero no es 
I " 1 ' • momento, aunque de todo 
imodn p ha de decir que también en 
l^ t» a .., |0 su arte ^ |,a mantenido 
r n l« | ireza de sus investigai ionos y 
i el igor de sus procedimiento» 
| ^ ni 

• h a sido asi 

EXPOSICIONES 

si a la m a y o r g lo r i a 
" i r a s - p r m v d i m i c n i o i e 

I '" i ^.leiotu-s- del arte c e r á m i c o . 
I ' "ohle/a actual, en su p len i tud 

' w m a tal arte, la de Llorens 
" ' i i s l i i u y e la aporlacion mas 

El paisajista 

Vayreda, en 

Mayte Muñoz. 

Le t i t u lo paisajista porque esto es 
p r i m o r d l a l m e n t e e l p i n t o r L l u i s 
Vayreda i T ru l lo l s . paisajista de cas
ta y de t écn ica , que hace v ibra r ante 
nuestros ojos todo la a m p l i t u d y 
toda la profundidad de los abiertos 
p a i s a j e s de l a G a r r o t x a y d e l 
E m p o d á . Expone t a m b i é n algunas 
figuras, pero a m i parecer con bas
tante menos acierto, pues son f igu
ras femeninas de una belleza un 
poco estereotipada. 

E n c u a n t o a los pa i s a j e s , son 
amplios de pincelada, de una t é cn i ca 
fogosa, r i ca de pasta, de hermosa 
co lo r ac ión . Pinta Vayreda unos des
lumbrantes cielos de los que emana 
una luz que i l u m i n a y da vida a la 
vaguedad de casas y á r b o l e s , resal
tando lo poé t i co de las nubes y de la 
sombra y el sol en los campos inmen
sos. 

Freixas Cortés o 

el color en 

Navarro. 

el c u a d r o y le da f o r m a . A m a e l 
te terano paisajista c a t a l á n los tonos 
fuertes en general, las gamas calien
tes, ap l i cando a menudo el color 
mediante un divis lonismo muy pe
c u l i a r , que llena por comple to de 
cromatismo toda la lela, incluso • 
veces hasta un radial extremo. E n 
otras ocasiones Fre ixas C o r t é s se 
aleja un poco de esta minuciosidad, 
de esta mu l t i p l i c idad de pinceladas 
y entonces es m á s l ib re , logra una 
mejor y m á s fecunda fiesta de la luz 
y de l c o l o r , como sucede en u n a 
grande, preciosa, encendida mar ina 
que expone, fechada en 1977. 

La fuerza de Pere 
Bech, en Syra. 

de Vicen te Folgado. pero esto no 
quiere decir que él no pinte s iempre , 
incansablemente , desde hace m u 
chos a ñ o s . Es sorprendente, sin em
bargo, que sus ó leos c o n t i n ú e n insis
t i e n d o en los m i s m o s t emas , s i n 
abandonar un estilo t e r r ib l emen te 
rea l i s ta y s in caer tampoco en la 
f á c i l t e n t a c i ó n de u n h i p e r o u n 
sobrerealismo que le h a r í a n ser un 
pintor m á s a la moda muy f á c i l m e n 
te. Pero él es asi; ta l como siente, 
p in ta . V se pregunta, con su inefable 
sinceridad, por q u é pinta él de este 
modo, por q u é no siente la necesidad 
de var iar , de actualizar St estilo. 

No podemos responderle, pero si 
podemos a d m i r a r e l f r u t o de su 
largo, de su tenaz trabajo (dice que 
e s t á un mes de promedio para p in t a r 
un cuadro): la i n c r e í b l e p e r f e c c i ó n 
de esta p i n t u r a , t an sut i lmente ela
borada que casi nunca se d is t ingue 

hnigjs 
I ' '-vi 

Kl color es el m á x i m o >alor en las 
pinturas de Jord i Freixas: r ico, va
r i a d í s i m o , arrebatado a veces, bien 
adminis trado siempre, él const i tuye 

Cuando se ven las pinturas de 
Bech uno e s t á tentado a asignarles 
apresuradamente el adjetivo de ex
presionistas y de mencionar la In
fluencia de Rouault, pero creo que 
- a p a r t e de esto, que es c l e r t o -
debemos valorar en él , sobre todo la 
fuerza de su estilo, que i m p r i m e a 
todas sus obras un recio constructi
vismo. Estos gruesos reseguidos for
man alveolos de color y const i tuyen 
la arqui tectura del cuadro, tanto en 
las f iguras como en los paisajes. 
Todo, a s i . t i ene peso y v o l u m e n , 
ayudado por una materia rica y por 
un color mate pero s iempre r i co , 
personal e intenso, 

Claro e s t á que todos estos medios 
cont r ibuyen a dar a la obra de Pere 
Bech una g ran fuerza expresiva; 
cada cuadro constituye, dentro de la 
gran unidad de su estilo, un sujeto 
propio, con personalidad, con cora
zón. Esta afectividad de sus cuadros, 
sin embargo, es puramente p ic tór i 
ca, no se basa en motivaciones ideo
lógicas o t e m á t i c a s e x t r a ñ a s al mis
m o e j e r c i c i o de los p ince les y la 
materia de Pere Bech, 

El sorprendente 
bodegonista 
Folgado, en Grifé 
& Escoda. 

Son e s c a s í s i m a s las exposiciones 

la pincelada, n i en los fondos n i en 
los objetos, m á g i c a m e n t e tocados 
por la luz, que l legan a t a l perfec
ción que uno creerla poder morde r 
algunas de las frutas de sus bodego
nes. Esto, hoy, no se considera una 
v i r t u d p i c tó r i ca , como reconoce el 
mismo p in to r ; pero no deja de cau
sar a d m i r a c i ó n el logro n i de consti
t u i r una verdadera I n c ó g n i t a en la 
obra de un p in tor serio, no comer
c i a l y r e a l m e n t e dotado. Q u i z á la 
misma p e r f e c c i ó n lograda haya can
sado un poco a Folgado, que parece 
q u e r e r d e j a r por f i n sus famosos 
bodegones puros y buscar por otros 
caminos, que empieza a pract icar ya. 
De ello son buena muestra un par de 
paisajes que expone, m u c h o m á s 
l ibres de factura que sus otros cua
dros de in t e r io r . 

Jaume Socias 
«•lia y ejemplar 



T E A T R O 

La puta ln respec-
t i i euse» , de Sartre, 
ha s i d o a d a p t a d a 
por Pedrolo a l tea
tro. Es un testimonio 
d r a m á t i c o de u n 
problema absoluta
mente concreto, e l 
de la d iscr iminación 
racial. 

Un Sartre menor 

E L « C o U e c t i u I g n a s i I g l e 
sias» presenta en el esce
nar io del Teatre Nord de 
la Ciuta t . la r e p o s i c i ó n de 

un texto d r a m á t i c o , breve y menor, 
de Jean-Paul Sar t re , e l e c c i ó n que 
resulta cier tamente bastante curio
sa. 

La pu ta in respectueuse. que esta 
ha sido la obra escogida y que ahora 
nos l l ega en v e r s i ó n ca ta lana de 
Manue l de Pedrolo, o lv idados los 
suspensivos que duran te a ñ o s ma
qu i l l a ron ahora el substantivo con 
pudibundez y que, l ó g i c a m e n t e , se 
t i tu la «La puta r e s p e c t u o s a » , es un 
tes t imonio d r a m á t i c o de un proble-
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ma absolutamente concreto, el de la 
d i s c r i m i n a c i ó n racial . 

La ca rga m e l o d r a m á t i c a d e l a 
historia es m u y intensa, t an intensa, 
que el p rop io autor d i jo creer en la 
opor tun idad de u n t r a t amien to escé
nico que tendiese a mi t i ga r l a , o en 
todo caso, que no cargase las t intas 
en exceso, dado que el planteamien
to podia arrastrar a una f o r m u l a c i ó n 
de un maniqueismo. t a l vez eficiente 
desde el p u n t o de vista del moral is
ta , pero con r iesgos de d e b i l i t a r 
tea t ra lmente el producto. 

Pienso que el «CoHec t iu Ignas i 
Ig les ias , no ha pres tado excesiva 
a t e n c i ó n a los referidos matices y 
q u e ha e s c o g i d o l a o b r a , p o r l a 
incuestionable g a r a n t í a de tono l i te
r a r io que br inda el só lo nombre de 
su autor , pero t a m b i é n precisamen
te porque en la p r o b l e m á t i c a que en 
la obra se plantea, han c r e í d o ver un 
potenc ia l e j e m p l a r i z a d o r m á s que 
suficiente y que escapa, desde luego, 
a l ma rco de la es t r ic ta a n é c d o t a . 
Consideran, dicen, el texto sar t r iano 
como a «un c láss ic sobre m a r g i n a t s » 
y est iman que a t r a v é s de la h i s tor ia 
entre t ruculen ta e i r ó n i c a , se f o r m u 
la la evidencia de hasta q u é extre
mos el reacismo. la c o r r u p c i ó n y la 
i n f r a v a l o r a c i ó n del hombre y condu
ce al c r i m e n i n d i v i d u a l y colectivo. 

Es innegable que Satre e s t r u c t u r ó 
su obra , con á n i m o de denunc ia . 

pero t a m b i é n me parece l íci to pre
guntarse si la denuncia no afecta en 
r i g o r a cuantos juegan un papel en 
la h is tor ia , puesto que en ios marg i 
nados y opr imidos no se da n i el m á s 
remoto indic io de una vo lun tad de 
l i b e r a c i ó n , de una ac t i tud mora l de 
abier to enfrentamiento, que incluso 
hubiese sido d r a m á t i c a m e n t e «justi
f icable» en el pentagrama melodra
m á t i c o general. E l alegato contra los 
grandes pecados de la sociedad nor
teamericana, es un alegato concreto 
y fue seguramente la m o t i v a c i ó n 
base de l t e x t o , p e r o t a m b i é n es 
posible que , s i m u l t á n e a m e n t e , se 
afinase la p e r c e p c i ó n de las posibi l i 
dades d r a m á t i c a s a r g u m é n t a l e s , que 
en c ier to modo se levantaron como 
protagonistas. 

«La puta r e s p e c t u o s a » se ajusta, 
no h a r á fal ta decir que deliberada
mente, al p a t r ó n del drama realista 
m á s t r a d i c i o n a l , y e s t á rea l izado 
a d e m á s con u n ins t in to b r i l l an te en 
su r i t m o , en su dos i f icac ión de efec
tos, en su v a l o r a c i ó n exacta de las 
situaciones - p o r q u e ese es un tea
t ro en el que las situaciones t o d a v í a 
c u e n t a n - y en la misma g a l e r í a de 
personajes que se manipu la , perso
najes, que a no ser por el tornasola
d o de caus t i c idad e i r o n í a que se 
f i l t r a en el d i á l o g o , p o d r í a n mar
charse derechitos a buscar refugio 
en las p á g i n a s de cualquier fol le t ín 

antiesclavista. Dent ro de las estruc-
turas d r a m á t i c a s en v igor precisa-
mente hasta los a ñ o s en que Sartre 
escribiera esta obra, «La respt'uosai 
t iene t a m b i é n hasta cierto p u itouo 
valor de documento por pari da d» 
ble: i n fo rme , por una parte, le ese 
Sur n o r t e a m e r i c a n o en el ue la 
d i s c r í m a c i ó n racial e n c o n t r ó n 
j o r caldo de cul t ivo, puesto q e m 
den t ro de su esquematismo, l a aspi
r a c i ó n de reconstruir una n alidad 
h í s t ó r i c o - g e o g r á f i c a es una de las 
motivaciones de la invenc ió i e in
f o r m e , n o t i c i a , p o r o t r a , i e que 
r e c i é n te rminada la ú l t i m a u e m 
m u n d i a l , u n h o m b r e com< Jean-
Paul Sartre a d m i t í a todav ía a pre
sunta eficacia de unas conve dones 
e s c é n i c a s formales, que ya 1 esta
ban resquebrajando con estr pito 1 
su alrededor. O ta l vez no se ate de 
que no las admit iera , sino de ueun 
i r r e p r i m i b l e nervio d r a m á t i c le Im
p u l s a b a a la u t i l i z a c i ó n d unos 
mecanismos, ya en descréd i i . pero 
a los que el ta lento podia re' imir y 
redime. 

Así resulta que ahora, con '1 paso 
de t r e i n t a a ñ o s largos , si 0 go ha 
enve jec ido en ese breve, I ieal y 
r iguroso texto e s c é n i c o de s gran i 
f i gu ra del e x i s t e n c i a l í s m o , s ria en 
todo caso su ver t iente docu lenta!;! 
como recuadro de cos tuml res ha 
perdido validez, y la persiste ic ia de 1 
los p rob lemas hoy en esta ios ya 
m u y otros, ablanda la perip c iaar-
g u m e n t a l . D i r í a , en camb) >. quH 
como a t a l producto d r a m á t 0. -La 
r e s p e t u o s a » no ha envejecidi por la 
sencilla r a z ó n de que la obra usian-
cia lmente bien hecha, no er vejece. 
Y este es u n p e q u e ñ o apa: uto 
r e l o j e r í a m e l o d r a m á t i c a , articulado j 
con tanta s a b i d u r í a y m a l ú >. • 
dispone de elementos de aut deten-1 
sa, p a r a i n t e r e s a r a l mar e n de 
c r o n o l o g í a s . 

Dice Guerrero Zamora qu< Sartre 
co inc id ió en este caso Brechi 'I cual 
sos t en ía que lo c ó m i c o resu a más 
i d ó n e o que lo t r á g i c o para < trata
miento e s c é n i c o de la socied d bur-j 
guesa, pero «u t i l i zando la co; icídad: 
de un modo refrenado, apena emer-j 
gente, como ant idoto de loí i e s g « 
m e l o d r a m á t i c o s del t ema» . I con' 
trapeso d e b e r á intentarse a través 
de la t ó n i c a de interpretaci1 1 y 6̂ 
los recursos del monta je , • ' 10(10 

caso po r medios m u y su t i l • y de 

m á s que aleatoria g radac ión E n la I 
ve r s ión de los del «Ignasi 1 esias- j 
con u n a e s c e n o g r a f í a de amo 1 
Ibars. que inventa un clima le lur I 
bia mol ic ie que hubiese p o d i0 ac* I 
ger a un Tennessee W i l l i a m oost i 
a s p i r ó a rebajar lo m á s m i ' i " 1 0 e j 
esquemat ismo de la m o r a l j a . e j 
cuya e lementa l idad p r e s u m í 'lue I 
confia. Y la i n t e r p r e t a c i ó n t . . : n p « ^ 
se p e r m i t i ó fantaseos a l nu'rgen -1 
fué una i n t e r p r e t a c i ó n tradi" i'1"3 _ I 
natural is ta , m á s o menos afortuM;! 
da. Lurdes Barba y A l f e r d L u c c h e t j 
sobresalieron del conjunto. 

(Foto: M. Beneto)! 
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MUSICA 

El «Llibre vermell» de Montserrat 
Montserrat Albet 

L e x t r a o r d i n a r i o espec
t á c u l o de la representa
ción y a u d i c i ó n del L l i b r e 
Verme l l del siglo X I V en 

i u de la M ú s i c a C a t a l a n a , 
leí marco del Festival Inter-

I de M ú s i c a de Barce lona , 
ie ser r e p e t i d o , ya que el 
no sólo b a r c e l o n é s sino pro-
de otras comarcas, se d i o 

del va lor ú n i c o de esta re-
, a r t í s t i ca . 

I ocas ocasiones he asistido a 
kn espectáculo musical tan sugesti-
fo ycn.ivincente. Los i n t é r p r e t e s de 
las cim i danzas del L l i b r e Ve rme l l , 
bue fu' on seis parejas del esbart de 
Rubi. • e d i r ige Alber t Sans. dieron 
fn» ver síón excepcional por su d ig-
lidad. u n c i ó n y p r i m i t i v i s m o . El 

lesluano, obra de F a b i á Puigcerver. 
> un, utilización or ig ina l del vesti-

po; .lar con tonalidades severas 
« gran belleza. Los inst rumentis tas 

¡an a Ars Miscae, agrupa 
ión barcelonesa, d i r i g ida en la ae-
ualidarl por R o m á Escalas. Los ins-
umer.ios u t i l izados e ran bás i ca -
«nle los instrumentos de b o r d ó n 

ame, el a n t i q u í s i m o b inomio 
Wol u m b o r i y otros ins t rumentos 
pertusión elementales. La corna-

sac de gemecs, que se en-
«atra en uno de los capiteles del 

laustr gót ico de Montserrat , fue 
slituiila en las danzas a dos voces 
r la • h i r imia o el sacabuche. La 

arte cal fue interpretada por la 
scolania de M o n t s e r r a t con sus 

perfectas y estilo ú n i c o , todo 
jo la experta d i r ecc ión de I reneu 
« a n o 

^ ta ' e p r e s e n t a c i ó n mus i ca l ha 
P<';ible gracias a la labor pa-

le|ite, ntuitiva y c ien t í f i ca a la vez 
*' gran mus icó logo Gregor i Estra-

l u no sólo ha rea l izado una 
ueva anscr ipc ión que d i f ie re de 
s ant ¡ores, especialmente en el 

'Pw'o ri tmico, sino que por pr ime-
Vez nan sido in te rp re tados los 

8 Je danza que c o n t i e n e el 
rn ic l l . signos que hablan 

10 ignorados por los m u s i c ó l o g o s 
.re»>ri s u ñ o l , Otto Ursp rung e H i -
'u Ar t l é s . que se hablan ocupado 

^«•lamente de este c ó d i c e . Esta 
'notación, co reográ f i ca ha sido cía 
"¡cada como una de las m á s anti-

" conocidas en Europa. Estrada 
^realizado una i n s t r u m e n t a c i ó n 

'fia funcional dentro del espiri-
* 'a música 
í* jos diez cantos contenidos en el 
ibre Ve rme l l , dos en c a t a l á n y 

que m ú s i c a y movimiento e s t á n i n t i 
mamente unidos , aunque la par te 
m á s impor tan te es la danza. Se trata 
b á s i c a m e n t e de bailes circulares «a 
hall rodó» de c a r á c t e r popular. Su 
ob je t ivo en su m o m e n t o era m u y 
definido: ofrecer un mater ia l a los 
peregrinos para ser cantado y danza
do en la iglesia durante las noches y 
en las plazas de Montserrat durante 
el dia y asi distraerse en sus estan
cias. 

Este c ó d i c e , que se e x t r a v i ó a 
causa de las guerras y revoluciones 
de la pr imera mi t ad del siglo X I X , 
fue recuperado por la Abadia a fines 
del siglo X I X . Su nombre proviene 
de que c u a n d o se i n c o r p o r ó a la 
biblioteca fue encuadernado en ro
jo . 

Hay que recordar que este manus
c r i to es el ú n i c o ejemplar medieval 
conservado con danzas religiosas, no 
l i t ú rg i cas , en toda Europa. 

Una vez m á s , Catalunya está en 
deuda con Montserrat y sus hombres 
por haber conservado y especial
mente dado nueva vida a un códice 
que contiene la exp re s ión del núc leo 
m á s v i v o y a u t é n t i c o de nues t ro 
pueblo en uno de sus periodos m á s 
creativos. • 

íwinmmifiíinni 

ta p r e sen t ac ión del -Llibre Vermell- en el Palau de la Música, con el Esbart 
Dansaire de Rubí en escena. (Foto: Berceló.) 

Benguerel y Schubert 

cho 
anón 

en la t ín , tres t ienen forma de 
'los son cantos po l i fón icos y 

:o son danzas cantadas, en las 

E L ciclo de conciertos de la Orquestra Ciuta t de 
B a r c e l o n a , que se habia i n i c i a d o con un 
M a r a t h ó n Schubert, c o n t i n u ó con un p r imer 
concierto s in fón i co con un programa integra-

a p r imera a u d i c i ó n en Barcelona del Concierto 
para p e r c u s i ó n y orquesU (1975) de Xavier Benguerel y 
la ú l t i m a s i n f o n í a de Franz Schuber t (1928), ambas 
obras interpretadas por la orquesta bajo la d i r e c c i ó n de 
An ton i Ros M a r b á . 

El concierto de Benguerel fue estrenado en F rank fu r t 
por la Radio S infonie Orchester d i r i g i d a por E l i a h u 
Inbal , con la i n t e r p r e t a c i ó n de Siegfried F ink . el notable 
percusionista a quien e s t á dedicada la obra. 

Este concierto obtuvo en Frankfur t un éx i to extraor
dinar io , mucho m á s que en su estreno b a r c e l o n é s , y ha 
sido interpretado posteriormente en puntos geográ f i cos 
tan distantes como Ankara . Johannesburg y Konstanze. 

Era lógico que la orquesta de Barcelona, ciudad natal 
del compositor, quisiera incorporar lo lo m á s r á p i d a m e n 
te posible a su r e p e r t o r i o h a b i t u a l . Para e l lo c o n t ó 
t a m b i é n con la e x t r a o r d i n a r i a a c t u a c i ó n de F i n k . el 
ins t rument is ta a l e m á n que es a la vez un pedagoen de 
gran valor que desarrolla sus actividades en d f e i l i i l M 
escuelas superiores y conservatorios g e r m á n i c o s . Kink 
m o s t r ó que es un solista que sabe extraer toda clase de 
posibilidades de cada uno de los instrumentos utilizados. 
Su i n t e r p r e t a c i ó n fue propia de un i n t é r p r e t e que es 
considerado como el creador en Europa de una a u t é n t i c a 
escuela de p e r c u s i ó n . 

El Concierto para p e r c u s i ó n de Benguerel e s t á escrito 
en un ún i co movimien to de 23 minutos de d u r a c i ó n en 
que el compositor no ha quer ido , como se hace tan a 
menudo , que la p e r c u s i ó n destacara po r su aspecto 
br i l lante , sino que concertase con la orquesta f u n d i é n d o 
se en un cuerpo sonoro de gran riqueza t imbr ica . Obra 
bien hecha, r e f inada y p o é t i c a , r e s u l t ó m u c h o m á s 
convincente en la ve r s ión del domingo por la m a ñ a n a en 
la que pudimos escuchar una cadencia d i s t i n t a que 
rea l i zó F i n k a base de una u t i l izac ión m á s amplia de las 
campanas. 

La S i n f o n í a en do mayot ' de Schuber t o f r e c i ó una 
o c a s i ó n para que orquesta y d i r e c t o r p resen ta ran a l 
púb l i co del Palau una de las obras clave del romanticis
mo musica l . Escr i ta el mi smo a ñ o de la mue r t e de 
Schubert la obra es un mosaico de grandes movimientos 
schubertianos. 

La enorme d i f i cu l t ad que e n t r a ñ a la obra, en especial 
el cuarto movimien to , con m á s de m i l compases, fue el 
mot ivo de que los mús i cos vieneses c o n t e m p o r á n e o s de 
Schubert se negaran a in terpre tar la y de que la obra 
permanec iese s in e s t r ena r d u r a n t e once a ñ o s . Los 
m ú s i c o s barceloneses d i r i g i d o s po r Ros M a r b á . que 
d i r i g ió de manera l ibre y controlada, d ie ron una correc
ta i n t e r p r e t a c i ó n de esta obra misteriosa, en la que la 
orquesta es el ins t rumento que expresa la vida i n t e r i o r y 
el subconsciente de Franz Schubert de manera absoluta
mente genial. • 

5 3 



CINE 

•Be t sy . una saga de Harold Robbins. que só lo llega e ser una -soap-opera-. 

Las escenas de a m o r r e spe t an 
unos l imi tes casi tan estrictos como 
los s e ñ a l a d o s en el Cód igo Hays. la 
c á m a r a se abstiene de enfatizar con 
sus encuadres la a c c i ó n que se desa
r ro l l a en la pantalla y el conjunto 
p resen ta un " loóle* de r ev i s t a de 
modas en lugar del toque de vulgar i 
dad que t a l vez hubiera precisado el 
r e l a t o . Es como si e x i s t i e r a u n a 
nostalgia viscont iniana y se quisiera 
evocar decadencia donde sólo existe 
un lu jo -nouveau r iche» . 

El d iputado se centra, en cambio, 
en un i n d i v i d u o y aunque lance un 
breve repaso a la vida de su protago
n i s t a d u r a n t e los ú l t i m o s v e i n t e 
a ñ o s , detiene su a t e n c i ó n en el perio
do de la t r a n s i c i ó n , t ras la etapa 
presidencial de Arias Navarro. Ro
ber to Orbea ( J o s é S a c r i s t á n i es la 
segunda í i g u r a de un p a r t i d o 
marx i s t a - l en in i s t a con representa
c ión par lamentar ia que se halla en 
v í s p e r a s de celebrar su p r imer con-

Melodrama y contención 

D OS p e l í c u l a s estrenadas 
en Barcelona ponen de 
r e l i e v e los der ro te ros 
que e s t á tomando actual

m e n t e e l m e l o d r a m a . T a n t o u n a 
como otra se inscriben en una fran
ca linea comercial pero mientras la 
amer icana . Betsy ( L a saga de los 
Ha rdeman K l ) . es f ie l a los c á n o n e s 
m á s convencionales, la e s p a ñ o l a . E l 
diputado (2). aborda una t e m á t i c a 
escabrosa de forma hasta ahora inu
sual en nuestra c i n e m a t o g r a f í a . A m 
bas, s in embargo, poseen una nota 
c o m ú n : c i e r t a e x t r a ñ a c o n t e n c i ó n 
que las apar ta de los memorables 
excesos del g é n e r o . 

Be t sy , basada en la nove la d e l 
pro l i f ico Haro ld Robbins, quiere es
conder bajo el cul tural izante apela
t ivo de saga lo que no es m á s que 
una s imp le « s o a p - o p e r a » . Desarro
l l ándose a lo largo de cinco d é c a d a s , 
nos ofrece una amplia p a n o r á m i c a 
sobre una r ica fami l ia de constructo
res de coches que consiguieron ama
sar una eno rme f o r t u n a , pero no 
l o g r a r o n alcanzar la f e l i c idad . La 
a m b i c i ó n es su rasgo m á s c a r a c t e r í s 
t ico y los placeres del sexo su gran 
debi l idad. A t r a v é s de cuatro gene
raciones, el adul ter io , el homosexua
l ismo e, incluso, el incesto m a r c a r á n 
a sus componentes . Cuando n.* I 
'Laurence Ol iv ie r ) . el viejo patr iarca 
de la fami l i a , se asombra del odio 
que adivina en los ojos de su nielo. 
L o r e n I I I 'Robe r t D u v a l l ) . é s t e le 
c o n f e s a r á que a q u é l se remonta a 
cuarenta a ñ o s a t r á s , cuando le des 
c u b r i ó « i m p a r t i e n d o el lecho con su 

Jorge de Cominges 

madre (Ka tha r ine Ross) tras haber 
contemplado como su padre, el pusi
l á n i m e L o r e n I I . se hacia saltar la 
cabeza en m i l pedazos de un t i r o en 
la s ién . P a r a d ó j i c a m e n t e , el relevo 
del empecinado anciano s e r á toma
do por el j oven Angelo Fer ino , corre
dor y d i s e ñ a d o r de coches de carre
ras que. gracias a la p r o t e c c i ó n del 
magnate y a la a t r a c c i ó n que ejerce 
sobre su biznieta, c o n s e g u i r á hacer
se con el c o n t r o l de la poderosa 
empresa f ami l i a r . 

Mientras Los insaciables (Edward 
D m y t r y k . 1964). asimismo basada en 
un "best-sel ler» de Haro ld Robbins. 
narraba la historia de una f ami l i a 
i n t i m a m e n t e conectada con la i n 
dustria de la a v i a c i ó n y el cine (en 
una clara a l u s i ó n a las f iguras de 
Howard Hughes y Jean Har low) y se 
d e s c o m p o n í a en escenas soberbia
mente delirantes. Betsy parece que
rer hacerse perdonar en todo mo
mento el trasfondo folletinesco de la 
a n é c d o t a a rgumen la l . Como pr ime
ra medida de «qual i té» se a c u d i ó a 
un actor b r i t á n c i o de i n d i s c u t i b l e 
prestigio. Sir Laurchcc (Nlver; ade
m á s , se e l i g i e r o n unos decorados 
na tura les en t re los que f i g u r a b a n 
- a r i s t o c r á t i c a s » ihanHiiinvN de Ncw-
p o r l y fue subrayada w í (MÍ«I mo
mento la exquisi ta vui iWurUui de lu 
que >li 'lilaii hacer gala unos prntugu 
DteUM 'le l a I I refinado origen. Asi se 
van sucediendo las mayores al i n r i 
dades sin que l ung i inn de ellos se 
i n m u t e ni sus eslirados rostros a n i 
sen o l í a r e a r e i ó n que nn leve r r i ine i 
miento de rejas 

greso en la legalidad. Casado desde 
hace a ñ o s con una camarada del 
p a r t i d o ( M . ' L u i s a San J o s é ) , es 
encarcelado en Carabanchel j u n t o 
con diversos miembros de Coordina
c ión D e m o c r á t i c a . En la e n f e r m e r í a 
de la p r i s i ón traba una casual rela
c i ó n con Nes ( A n g e l Pa rdo ) , u n 
jovenci to detenido por p r o s t i t u c i ó n 
que pronto vuelve a despertar en él 
el adormecido homosexualismo de 
su adolescencia. T r a n confear a su 
m u j e r su aven tura carcelar ia . Ro
berto se ve arrastrado a unas turbias 
relaciones con j ó v e n e s dispuestos a 
vender su propio cuerpo. Un grupo 
de ex t r ema derecha descubre sus 
placeres ocul tos y le prepara una 
t r a m p a para d e s c a l i f i c a r l e en el 
campo pol í t i co . T rampa que se en
carna en un c h i q u i l l o dispuesto a 
servir de cebo ( José Luis Alonso) y 
que se convierte en amante f i jo del 
d i p u t a d o marx i s t a . A l f i n a l de la 
c in ta . Orbea. cantando la Internacio
nal con los ojos inundados de lágri
mas, d e c i d i r á confesar a sus camara-
das la verdad sobre sus inclinaciones 
sexuales. El f i l m , por tanto, contem
pla la d isyunt iva en que se encuen-
1ra su p r o t u g o n i s t a al t e n e r que 
escoger e n t r e lu u s u n c i ó n de su 
c o n d i c i ó n l i omoscx iu i l y lu consi-
g n i e i i l e i l e s l r u e c i ó n de su cur re ru 
par lanienlar iu o la adoiH 'ion de una 
a e l i l n d e n g a ñ o s a que le p e r m i l a 
proseguir MI lu rhn (Mlilicu. 

I .a i l i l e i ae ion del po l l l i c i ) «MÍ el 
• rollo» y mi i l eM' i ih r i in l e i i lo del len 
guaje e l i e l i l o r i e n paralelos a la 
i n l r o d i i r r i o n de MI Joven aniatile en 
los a inl i lenles rn l i inaU 'N v el fragor 

de los m í t i n e s . Aceptado • co .no u i l 
hijo» por la esposa de su pr '.ectofl 
(aunque esta r e l a c i ó n degene: •> nujf 
t a r d e en u n i n s ó l i t o « m é i 1gei | 
t r o i s» ) . el ch ico se enamora final, 
mente de Roberto e intenta e l idirell 
c u m p l i m i e n t o de lo pactado on r 
comando e x t r e m i s t a . Con I cua 
f i r m a r á su condena. 

A pesar de lo que hacia l e ier I 
argumento , la pe l í cu la (a exi pcioal 
de unos provocativos planos n lotl 
que Ange l Pardo hace gala le na! 
a t r ibutos vir i les) se abstiene i : mn 
d i r en lo escandaloso y se o tierna I 
con juga r con miradas, sobr •nten-
didos y contenidas reacciones Rehu j 
sando caer en el lugar com i q u í i 

Identif ica histerismo con in 'rsioo 
sexual. Eloy de la Iglesia o isigut 
hacer c r e í b l e s las s i tuac ión mas 
folletinescas e. incluso, em ionar I 
en secuencias que p a r e c í a n onde 
nadas a ser contempladas en e car 
cajadas. Su c o n t e n c i ó n , en es caso, 
no es tá provocada por unos C( idlcio-
namienlos de p r o d u c c i ó n , c e 10 po 
d r í a ser el caso de Betsy, sinc |ue es I 
consecuencia de una actitud moral | 
que reacciona frente a la a i stu» 
brada f r i v o l i d a d con que h i sido | 
t ratado el tema en el cine c )año( 
No se trata, por ello, de obu er un I 
e s c á n d a l o gra tu i to sino de "umir 
unas tesis antirrepresivas a i e una 
izquierda que no se ha plantt do es 
p r o f u n d i d a d su m o r a l sexi. i l . Lo 
cual no i m p i d e que la cinta p- 'senif 
perf i les comercia les franc;i nenie | 
sugestivos. 

(1) BETSY. Director : Dar i Pf ! 
t r ie . G u i ó n : Wal te r Bernsteii y Wi-
l l i a m Bast. F o t o g r a f í a : Mari Tosí 
Música : John Bar ry . Con La reno11 
O l i v e r . Rober t D u v a l l . Kai erine 
Ross. T o m m y Lee Jones. Ja' • Ale | 
xander. Lesley-Annde Down Kath | 
leen Beller. Paul Rudd. VSA 1978 
Color. ( F é m i n a ) . 

(2) E L D I P U T A D O . Directo Eloy 
de la I g l e s i a . G u i ó n : Elo; de la 
Iglesia y Gonzalo Goicoeche. fo^ 
g r a f í a : A n t o n i o Cuevas. Ce ¡ost\ 
S a c r i s t á n . M . ' Luisa San Jo.' J « é 
Luis Alonso. Angel Pardo, ¡usi in 
Gonzá lez . Queta Claver. E n r ue Vl | 
vó. E s p a ñ a . 1978. Color. (Fio da). 

La chienne (Arkadin-2i 
El amigo americano K w 
Las m i l y una noche? ¡Bos
que) 
Una muje r descasada AsW-
r ía) 
l,a escopeta nacional (r>ue«i 
Montecarlo) 
1.a vieja memoria (AIi 
1M>S ojos vendados (Arka U n 1 
La chica del a d i ó s l l ' l u l ' l'"11 
seunii 
Greaso l A r í b a u i 
l anas ile anuir ée una w™!1 
(Hesl • 
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GENTE 

na generación de escépticos (I) 
Angel Zúñiga 

( ]ASI siempre creemos que 
' u n economista y m á s si 
, cuen ta con c á t e d r a s en 

U n i v e r s i d a d e s , debe de 
pe maje serio, algo r í g i d o , c i r -

^mspi o en sus opiniones. Es nues-
i pr era ocurrencia al t r a t a r de 

on < versadas en t an solemnes 
jiicip l a s . De ellas depende, en 

IB i te, el bienestar mate r ia l de 
i K K dades. E l mundo se r ige en 

rte por e c o n o m í a s , incluso 
de gno t an d i s t i n t o como las 

i E l bolsi l lo de las naciones 
ten a menudo i r r a c i o n a l que 
apa orno ahora estamos viendo, 

| las r mes de mayor sensatez. 
Una ersona de talentos e ideas 

fa mh iples y l iberales, como John 
nnei Gai lbra i th , pud ie ra consti-

|rir ur pozo profundo de aquellas 
d a - que hiciera ingra ta su lectu-

i al a m a r a las superficies. Existe 
ente ( meridiana c la r idad menta l 

lúe. si embargo, resul tan oscuras, 
pflciles de entender o de d ige r i r al 

w papel del l i b r o sus aprecia-
ones Nada hay d e f i n i t i v o en la 

i , ni la vida misma. Lo palpamos 
las eorias magistrales de John 

[ U y n a i d Keynes , de q u i e n G a i l -
«itli sido uno de los principales 

pange. s u s . 

Lo q e en Bre t ton Woods p a r e c í a , 
f u l f u e , Impetu vigorizador de las 
«iedi. e s llamadas l ibres en la pos-
«rra se ha visto l i m i t a d o ahora 

«r la flación monetar ia que no se 
feser a entonces. N o es culpa de 

ne sino de la orgia e c o n ó m i c a 
'• nut ro mundo, su aparato m i l i -

la uerras p e q u e ñ a s ; e l desafio 
"sia e de nuevos a rmamen tos . 

ci mente, de la i m p r e v i s i ó n de 
*»shi ton en los a ñ o s afluyentes 

r 'as Dres llenas. Si en la posgue-
r * ^ o s a ñ o s ve in te , se hub i e r a 
pwho aso de Keynes , n a d i e es 
r o f e t en su t i e r r a , se hub i e se 
W'do ,e producir , quizas, la ca tá s -

1 mómica. C h u r c h i l l fue uno 
P- jos ropulsores, al p r e d i c a r la 

ella p a t r ó n oro. D e t e r m i n ó uno 
r 'os taques de K e y n e s c o n t r a 
("'«i ins i r iera ha no con ta r con 
P"c'0 i stintivo para evi tar cometer 
P ° f e Parecido le s u c e d i ó en la 
laerra I t ima al pretender eonsoli-
r r e'1 iperio, p e r d i é n d o l o i r r emis i -
fiemp; 1 ^ ( i iferencia enorme en-

r españoles e ingleses es que noso-
r " " o perdimos - m u y a t i e m p o , 

" c í a s a D i o s - d e s p u é s de perder 
J * " las batallas; los b r i t ó n i c o s lo 
f "'«i on d e s p u é s de ganar todas 
* guerras. 

J*'ilbraith ha sido uno de los m á s 
^enridos de las t e o r í a s de Key-

• aunque ahora se mues t r e no 

I 

John Kenneth Gailbraith, de talentos e ideas múltiples, de teor ías magistrales. 

menos perplejo ante los rasultados 
palpables de la in f lac ión , imprevis ta 
en aquellas doctrinas. Siempre hay 
un imprevis to . No creo que exista en 
la actual idad l i b ro t an ameno, ins
t ruc t ivo , aleccionador como el que 
acaba de ofrecernos, «La edad de la 
i n c e r t í d u m b r e » , sobre la historia de 
las ideas e c o n ó m i c a s y sus conse
cuencias. Resulta fundamenta l para 
comprender el marasmo de la época . 
Def in i t ivo t a m b i é n para conocer las 
f i l ias y fobias de este economista. 

Conocí a Ga i lb ra i th en una cena 
de sólo cuatro personas, una de ellas 
era su esposa, en el p a b e l l ó n e spaño l 
de la Feria M u n d i a l , aquel magni f i 
co despi l farro de dinero, a lo Osuna 
en aras de la publ ic idad. El dinero, 
cuando sólo se quiere para luc i r lo . 
No me parece m a l . No me puede 
e x t r a ñ a r el inmenso at ract ivo de sus 
t eo r í a s , por cuanto su persona tam
b ién es as í , abierta, locuaz, p r ó d i g a 
de las cuentas corrientes mentales. 
Hombre sin ceremonias, directo, ale
gre, cuando a q u í se en t i ende po r 
« i n f o r m a l » , s i g n i f i c a c i ó n de estar 
por encima de f ó r m u l a s y formul is 
mos. Tal vez sea este el p a í s de las 
• i n f o r m a l i d a d e s » , aunque esta vez 
pueda entenderse el vocablo en va
rias de sus definiciones. La obra de 
G a i l b r a i t h es de lo m á s f o r m a l o 
f o r m a t í v a . Nunca he c r e í d o en la 
p e d a n t e r í a . 

Es de las personalidades que cau

san m á s grata i m p r e s i ó n . Recuerdo 
t a m b i é n a Toynbee, con quien estu
ve hace a ñ o s al dar una conferencia 
en la Universidad barcelonesa. La 
c o n f e r e n c i a t a l vez r e s u l t ó , para 
p á r v u l o s , la persona no era menos 
agradable, si bien su c o n v e r s a c i ó n 
no resultaba tan exuberante n i era 
tan extrovert ido, aunque si repre
sentativo de su á n i m o discreto. No es 
no rma l n i correcto apl icar como se 
apl ica la palabra d i s c r e c i ó n a las 
m e d i a n í a s . Por el cont rar io , signifi
ca dones naturales o adquir idos para 
la e x p r e s i ó n feliz y la ac t i tud llena 
de tacto. Es gran cualidad. Nunca, 
una l im i t ac ión , tal como suele usar
se para decir de un i n t é r p r e t e , en la 
jerga o juerga pe r iod í s t i ca , manteni
do en la penumbra de mayor deste
llos. Es como la palabra l ibera l . No 
hay que confundir la en su l imi tada 
a c e p c i ó n pol í t ica , con el l ibera l de 
á n i m o , e c u m é n i c o , ta l como la u t i l i 
zaba Santa Teresa. 

El mundo intelectual cuenta con 
seres t an bri l lantes como discretos, 
si bien no sea la ú l t i m a d i s t i n c i ó n 
cuanto mejor se use en la actuali
dad. E n los campos de la ciencia, en 
que hay de todo, como en la v iña del 
s e ñ o r , n i n g ú n ser h u m a n o me ha 
proporcionado tanta i m p r e s i ó n co
mo F l eming , descubridor de la peni
c i l i n a . Resu l t aba e l c o l m o de la 
sencil lez, n a t u r a l i d a d e s p o n t á n e a , 
alta d i s c r e c c i ó n de e s p í r i t u . N o paso 
una sola vez su m o n u m e n t o en la 

c a l l e C a r m e n , que no le rece u n 
padrenuestro. 

No siento s i m p a t í a alguna hacia 
los manipuladores del á t o m o , quie
nes convencieron a Roosevelt para 
ser empleado como arma de guerra . 
Existe una misera soberbia que ha 
abierto la caja de los truenos contra 
una Humanidad a la que dudo q u i 
sieran servir. F l eming era todo lo 
c o n t r a r i o . H u m i l d e como son los 
e s p í r i t u s de excepc ión , ante un des
c u b r i m i e n t o que i r í a a a l i v i a r las 
dolencias del dolor ido ser humano. 
Sab ía que era un caso de laboriosi
dad en el laborator io . Como d e c í a 
D'Ors, la i n s p i r a c i ó n llega siempre 
con el t rabajo. 

Es curioso que personalidades tan 
dist intas como las de L e n í n y Metter-
n ich , desconfiaran del inte lectual o 
de la clase media de cuyas filas se 
nu t ren . Un filósofo ind io , Krishna-
m u r t i , muy querido, se ha mostrado 
siempre contrar io a ese ot ro y otros 
mundos. Lo que L e n í n consideraba 
p e r j u d i c i a l para la R e v o l u c i ó n , el 
cerebro m á x i m o de la Conferencia 
de Viena, lo t e m í a como motor de las 
revoluciones todas. Los extremos de 
la soga social se dan ci ta para atar 
sus cabos. 

Cree G a i l b r a i t h q u e e l m u n d o 
atraviesa una etapa donde pr iva el 
escepticismo. Nad ie cree en nada, 
como no sea en v i v i r a l d í a . Las 
doctrinas anteriores, e c o n ó m i c a s , so-
c í a l e s , p o l í t i c a s , re l igiosas , se h a n 
puesto en c u e s t i ó n , t a l vez por e l 
exceso de m a t e r i a l i s m o que t an to 
t e m í a Pablo V I . Es lo que da p á b u l o 
al sostenimiento temporal de nues
tras sociedades. 

La R e v o l u c i ó n Indus t r i a l , tanto o 
m á s que la R e v o l u c i ó n Francesa, 
d e t e r m i n ó en su to ta l idad la existen
cia de las gentes. Hoy vemos como n i 
a una n i a la ot ra se les a p l i c ó a 
t iempo los debidos frenos del senti
do c o m ú n . Causa inmedia ta de nues
tras crisis, aumentada por la impre
visión na tura l respecto a la explo
s i ó n de la na t a l i dad , a r i t m é t i c a y 
g e o m e t r í a de las posibi l idades de 
este mundo. 

Ga i lb ra i th cuenta con un sentido 
del humor delicioso. Cree, y e s t á en 
lo c ie r to , que la p r o c r e a c i ó n es el 
ú n i c o d e l e i t e para las masas de 
pobres que no var ia del goce par t icu
lar que exper imentan t a m b i é n las 
clases adineradas. El h u m o r del eco-
n ó m i s t a en el l i b ro apuntado destaca 
t a n t o en c u a n t o s e ñ a l a , como en 
aquello que olvida. F r eud , si hemos 
de hacerle caso, d i r í a que los olvidos 
voluntar ios o involuntar ios son tan 
significativos, o ta l vez m á s , como 
cuanto el sujeto recuerda. • 
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NOTAS DE UN TELEPAGIENTE 

Siglrido luchando con el d r a g ó n en -Terra d'Escudella-

M I E N T R A S la p r o d u c c i ó n 
propia de programas no 
r e b a s a la zona d e l a 
m e d i o c r i d a d - c o n ex

cepc ión del ya comentado serial «El 
j u g l a r y la R e i n a » - en estas sema
nas ha mejorado algo el i n t e r é s de la 
p r o g r a m a c i ó n grac ias a dos tele
f i l m s ex t r an je ros : «La noche que 
a t e r r o r i z ó a A m é r i c a » y «QB VII». 
Pero inc luso por enc ima de e l los , 
sigue destacando el b r i t á n i c o «Yo, 
Claud io» , cuyo tercer capi tulo , «El 
p r e s a g i o de las á g u i l a s » ( con las 
in t r igas de L lv i a para conseguir el 
regreso de T ibe r io , y al propio t i em
po la c a í d a en desgracia de la l iv iana 
Ju l i a ) nos ha s i tuado f ren te a u n 
t raba jo de a d m i r a b l e consis tencia 
en cualquier sentido que se le exa
mine. 

Con todo, las dos producciones ya 
c i t a d a s - a m b a s d e s e l l o 
n o r t e a m e r i c a n o - han r ec lamado 
t a m b i é n nuestra a t e n c i ó n . 

1. «La noche que aterro
rizó a América» (1976) 

Hace exactamente cuarenta a ñ o s , 
u n joven aspirante a genio l lamado 
Orson Wel les d i o su p r i m e r paso 
hacia t a l meta, con la r e a l i z a c i ó n 
- e n la e m i s o r a C B S de N u e v a 
Y o r k - de un sensacional programa 
r a d i o f ó n i c o t i tu l ado « T h e end of the 
world», basado en «La Guerra de los 
M u n d o s » de Wells , cuyo p r ó l o g o fue 
confundido por muchos oyentes con 
un bo l e t í n de noticias, lo que provo
c ó un t remendo c l ima de p á n i c o al 
creerse que los marcianos estaban 
invadiendo el suelo de los Estados 
Unidos. 

Dicen que en Har l em centenares 
de personas se pasa ron la noche 
rezando y a t r i n c h e r á n d o s e en sus 
casas, y que hasta hubo gentes que. 

en p lena psicosis, aseguraron que 
hablan vis to los gigantescos robots 
de Marte , mien t ras otros pensaban 
que se t rataba de una i n v a s i ó n ale
mana. Cier to que, con los a ñ o s , la 
d i m e n s i ó n del p á n i c o desatado por 
la e m i s i ó n de Welles ha sido notor ia
mente exagerada; porque, se sabe 
que desde el p r i m e r instante en que 
las autoridades yanquis se percata
r o n de lo que o c u r r í a , l a n z a r o n 
comunicados t ranqui l izadores a t r -
v é s d e l r e s t o de las c a d e n a s d e 
r a d i o d i f u s i ó n (hecho este que no se 
ha destacado bastante en el t e l e f i l m 
que comentamos) y que la calma se 
r e s t a b l e c i ó antes de lo que pueden 
hacer suponer estas i m á g e n e s . 

De todos modos, hay en este suce
so u n contexto soc io lóg ico realmen
te apas ionante , que el r e a l i z ado r 
Joseph Sargent ha sabido s u g e r i r 
desde e l p r i n c i p i o de la p e l í c u l a , 
cuando subraya la s e n s a c i ó n de te
mor creada en N o r t e a m é r i c a po r los 
avances de l poder naz i ; y de a q u í 
q u e c u a n d o t e r m i n a e l f i l m - y a 
deshecho el equivoco de la e m i s i ó n 
de c i e n c i a - f i c c i ó n - son las desafian
tes palabras de H i t l e r las que siguen 
e s c u c h á n d o s e en la banda sonora, 
como s í m b o l o de la t r aged ia que 
v i v i r í a n poco d e s p u é s los norteame
r i c a n o s . E l t e l e f i l m de la « P a r a -
m o u n t » recoge pues con bastante 
real ismo lo sucedido en aquel 30 de 
octubre de 1938 d e s p u é s del cual , la 
CBS t u v o q u e hace r f r e n t e a u n 
centenar de demandas interpuestas 
por las v i c t i m a s d e l p r o g r a m a de 
Orson en aquella A m é r i c a hipersen-
sibi l izada por la i n q u i e t u d de una 
p r ó x i m a contienda m u n d i a l . 

En e l f i l m , la r e c o n s t r u c c i ó n de 
dicha e m i s i ó n es sin duda alguna la 
parte m á s vá l ida ; en cambio, menos 
convincentes se nos an to jan algunas 
de las historias d r a m á t i c a s que los 
guionistas han a ñ a d i d o al meol lo del 

Dos telefilms 
que mejoran 

la programacior 
Joan Francesa de Lasa 

relato, especialmente la del m a t r i 
m o n i o en crisis. 

S in embargo, Sargent -ce lebrado 
di rec tor de « P e l h a m 1-2-3»- ha con
duc ido la his tor ia con lucidez, bus
cando m á s el impac to de lo colectivo 
que el de los i n t é r p r e t e s , entre los 
que merece especial m e n c i ó n V i c 
Mor row, a qu ien vimos hace poco en 
« C a p i t a n e s y Reyes» 

N o qu ie ro t e rmina r sin recordar 
lo que ha representado para la mo
de rna l i t e r a t u r a c i e n c i a - f i c c i ó n la 
ex t raord inar ia novela «La guerra de 
los m u n d o s » , que da ta de 1898, y 
cuya inf luencia en este g é n e r o l i te
ra r io fue t an de f in i t i va como lo ha 
sido t iempo d e s p u é s la obra cinema
t o g r á f i c a de Orson Welles, autor de 
a q u e l « C i u d a d a n o K a n e » - » c e t t e 
p l o n g é e dans la r e a l i t é de l ' h o m m e » , 
como d i jo A r a g ó n - que sigue f igu
rando entre las obras maestras del 
ar te f í lmico. . . 

2. «QB V i l » (1974) 
He aqui ot ro d i g n í s i m o serial nor

teamericano; é s t e producido por la 
« C o l u m b i a » , y basado en e l «best-
se l ler» nove l í s t i co de León Uris , el 
y a n q u i de ascendencia j u d i a que 
a l c a n z ó renombre in te rnac ional con 
«Exodo», l levado al cine por Premin-
ger en 1960, y luego con «Topaze», 
t a m b i é n convert ida en i m á g e n e s por 
Hitchcock. 

E n «QB VII» , U r i s regresa a su 
tema prefer ido. La defensa del pue
blo elegido por J e h o v á ; y es precisa
mente en Queens' Bencha V I I , una 
de las salas de audiencia del t r i b u n a l 
de jus t ic ia b r i t á n i c o , donde se en
f ren tan a lo largo de un complicado 
p roceso u n esc r i to r amer icano , 
« A b r a h a m Cady», y u n m é d i c o pola
co, « A d a m Kelno», qu ien ha entabla
do un ple i to por d i f a m a c i ó n contra 
el menc ionado escr i tor , el cual le 
hizo responsable de toda clase de 
atrocidades cometidas con los prisio
neros de cierto campo nazi. 

A l p r i n c i p i o , la c i n t a - d e 312 
minutos de d u r a c i ó n - fue t ransmi
t i d a en USA en dos partes de dos 
horas y media, pero luego se remo-

d e l ó en seis c a p í t u l o s de un h l 
Se t r a t a pues de u n largo fia 
back» en el que p r i m e r o nos n t l 
mos d e las p e r i p e c i a s de Adj 
Kelno» , el doctor polaco; I t gol 
segunda parte de la pe l í cu la i arrl 
v i d a de l escr i tor de origer. jua 
quien a l vis i tar Israel con m i tivcl 
la m u e r t e de su padre y (btel 
diversos testimonios de los s ipel 
vientes de campos de concer raq 
nazi, cree haber dado con la ; sta| 
m é d i c o c r i m i n a l . 

N o cabe duda de que , i 
empresa se volcó la p r o d u c t 
t eamer icana , y t a m b i é n e>, 
el la una v e r s i ó n para gran 
i desconocida entre nosotros 
que la c inta naciera de cara 
Sea como fuere, no se trat; 
t e l e f i l m m á s , sino de una obi 
ciosa cuya r e a l i z a c i ó n le fue 
da a T o m G r í e s - a u t o r d 
apreciado pero m u y aprecial 
P e n n y » , y m á s adelante de • 
de c r i s t a l » - y que en esta 
c ión de la novela de Uris ' 
demostrar su indudable ca 
contando a q u í con u n esp 
reparto en el que f i g u r a n en 
t é r m i n o A n t h o n y H o p k i n ^ 
Gazzara, a d e m á s de Anthor 
le, Leslie C a r ó n , S i r John i 
Lee Remick , Signe Hasso 
desaparecido Jack Hawkins. 

As imismo hay que l lamar 
c i ó n de l espectador sobre 
p a r t i t u r a mus ica l de J e r n 
m i t h . 

Cuando escribo estas Úni 
han sido puestos en antena 
pr imeros c a p í t u l o s de «QB VI 
creo que basta con ellos p í 
nunciarse a favor de este s 
producto seriado, que desde • 
meras i m á g e n e s p ropo rc ión 
p r e s i ó n del t rabajo bien hech 
dando como una de las pelicu! 
destacables de Gr ies , fallen 
1977. 

Pienso a d e m á s que este I 
obras te levisuales const i tuy 
asi como el amanecer de la sí 
etapa de un med io que no 
conformarse con esa selva de 
tes y excesos que son genera 
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Se.-zara, protagonista del sober-
e norteamericano -O 8 W/» 

¡ te lef i lms de a c c i ó n , a los que 
Ivia estamos abocados. 

l i a l e g a r á - p i e n s o y o , y m e 
larla a ce r t a r - en que el mejor 

i e n c o n t r a r á su r e f u g i o en la 
|ieña pantalla, dejando para la 
. la necia m e r c a n c í a del « p o m o » 
! huecas « m a c h i n e s " espectacula-

mento pues, m u c h a aten-
a Q B V I I - . s e r i e d e la q u e 

lere ios a hablar den t ro de poco, 
p m j ú l t i m o - e l del genoc id io 

trado p o r los secuaces d e 
•~ no ha perdido actual idad, 

• a lo que puedan objetar esos 
asirás que a ú n t ienen la desver-
Dza l e poner en duda las salvaja-

netidas en las c á m a r a s de gas, 
ai ellos reductos del i n f i e rno 

fe la cond ic ión humana era de-
ada e n nombre de unas bestia-
onrgnas. 

av ta-sonrisa-de-co-

« o r . o z c o que me i m p o r t a un 

opio s o c i o l ó g i c a m e n t e 
h a b l a n d o - el «boom» de l l l amado 
• f e n ó m e n o Travo l t a» , explici tado a 
t r a v é s de dos pe l í cu la s tan ins igni f i 
cantes como «La fiebre del s á b a d o 
noche» y •Br i l l an t i na» . 

No es de e x t r a ñ a r pues, que me 
haya d e j a d o f r i ó el t e l e f i l m «El 
muchacho en la burbu ja .de plás t i 
co», que John p r o t a g o n i z ó poco an
tes de ser catapultado a la fama por 
las cintas ya mencionadas. Travolta, 
a ú n no tenia la c a t e g o r í a de arqueti
po con Infulas de James Dean de los 
setenta, cuando a c e p t ó encantado el 
papel central de esta i n c r e í b l e histo
r i a del muchacho que. nacido con un 
organismo carente de defensas, se 
ve condenado a permanecer ence
rrado en un c u b í c u l o de p lás t ico y 
respirando una a t m ó s f e r a esterili
zante. 

El tema, que se las trae, se presta
ba a toda clase de s e n s i b l e r í a s , en las 
que los guionis tas se vo lcaron sin 
dudar lo un instante y a d e m á s sin el 
menor rubor , pensando en las lógi
cas reacciones horteriles. 

Y el rea l izador Randal Kreiser 
- e l mismo que m á s adelante volve
r l a a d i r i g i r a T r a v o l t a e n 
• G r e e s e » - t r a b a j ó a q u í con u n a 
gran agudeza mental , pensando ún i 
camente en el lanzamiento publ ic i 
t a r io del entonces casi desconocido 
actorzuelo. Efectivamente. «Tod Lu-
bi tch» era un p e r s o n a j e - b o m b ó n , y 
no cabe duda de que Travol ta puso 
toda su carne - a u n q u e no fuera 
m u c h a - en el asador, i n t en tando 
mat i za r lo , aunque las m á s de las 
veces se l imi tó a exh ib i r su encanta
dora sonrisa de conejo. 

J u n t o a ac t r i ces t an de l icadas 
como Clynis O'Connor y Diana Hy-
land. y actores tan veteranos como 
Ralph Bel lamy. (aqu í en e l papel de 
méd ico ) , Travolta da una pobre i m 
p r e s i ó n de pinche de la c o m p a ñ í a , y 
hasta l lega a empalagarnos en la 
secuencia f i na l , donde acaba de nau
fragar por culpa de la insulsez del 
g u i ó n . Así que - e n t r e amerengadas 
vistas m á s o menos t u r í s t i c a s y vagas 
situaciones de fotonovela barata. «El 
muchacho en la burbuja de plás t ico» 
es otra muestra m á s de la decaden
cia del desmedrado Hol lywood , que 
olvidado de sus m a g n í f i c a s empre
sas de anteayer, se dedica ahora a la 
f a b r i c a c i ó n de c h u r r i t o s f i l m i c o s 
que s e r á n vendidos Inmediatamente 

Gazapo a la vista 

La paja en el ojo ajeno... 
1 «'i espacio dedicado al Cine, el s e ñ o r Fumares, siempre t an sesudo y 

uns . . « o , d e j ó verdes a los cines a causa de la publ ic idad que p a s a n en 
" ' bables intermedios , 

osón os - o y é n d o l o - nos quedamos de piedra pómez, 
^casn se ha o lv idado el c r í t i co de que nuestra bien amada R T V E nos 
14 0 5 veces la p r o y e c c i ó n de las p e l í c u l a s que transmite, para meternos 
1 P cho y espalda la cret inizante propaganda de los ú l t i m o s l ava -más 
^ colas mult inacionales , c igar r i l los americanos y detergentes bio-
"Jables?... 
^ por si faltaba algo, ahora tendremos que pagar un impuesto, en vez de 

Por soportar tanta estupidez, que se r í a lo Justo...) 

po r los chu r r e ros t e l e v í s u a l e s del 
un ive r so m u n d o , en t r e los cuales 
- ¡ p u e s no fa l t a r í a m á s ! - nos conta
mos... 

Buenos programas en 
catalán 

1. «Terra d'Escudella» 
(«Sigfrid») 

En p r inc ip io , nar ra r para los n i 
ños la g e r m á n i c a his tor ia de Sigfrí-
do y los Nibelungos que un día Fr i tz 
Lang l levó a la pantalla casi como un 
exper imento de arqui tec tura anima
da, p o d í a parecer empresa descabe
llada para nuestra modesta televi
s ión en c a t a l á n ; y realmente h a b í a 
de ser casi temerar io quien lo inten
tara. 

No obstante. lo han hecho donosa
mente, y con resul tados m á s que 
alentadores, los guionistas Josep Ma
r í a V i d a l , M i q u e l O b i o l s y Xesc 
Barce ló , con el concurso del excelen
te realizador Manuel Lara . 

Fese a los escasos medios con que 
contaron, hay secuencias en el rela
to que l legaron a sorprendernos por 
su háb i l o r q u e s t a c i ó n audiovisual , 
en la que - n a t u r a l m e n t e - Wagner 
no ha sido relegado al o lvido. F í e n s o 
ahora en la casi m á g i c a escena de la 
lucha de Sigfr ido contra el amenaza
dor, d r a g ó n de fauces inferna les , 
escena donde Lara supo aprovechar 
al m á x i m o las luces, los efectos y los 
elementales recursos de que dispo
n í a , entre la a d m i r a c i ó n no sólo de 
los chavales sino t a m b i é n de muchos 
adultos para quienes este episodio 
de •Terra d 'Escude l l a» fue una au
t é n t i c a fiesta, en la que los valores 
culturales anduvieron estrechamen
te unidos con los puramente lúdicos . 
Enhorabuena... 

2. -Musical Express» 
Creo que tanto Ange l Casas como 

el rea l izador Manue l Esteban han 
dado en el clavo al es t ructurar este 
espacio como un «show» de mús i ca 
moderna dedicado fundamenta l 
mente a la juven tud , pero con sufi
ciente contenido como para atraer 
igualmente a los ya un poco viejos 
aficionados al «rock» o al -soul-. Y 
esto se v io de nuevo en el programa 
magnificado por la a c t u a c i ó n de este 
estupendo cantante que es Fí de la 
Serra, s iempre con la s á t i r a a f lor de 
lengua cuando canta cosas como ese 
•Si els f i l i s de p... volessin. no veu-
r í e r a ma i el sol»: s in embargo , su 
t ra tamiento musical actualizado de 
•Les c o r b a t e s » . nos c o n v e n c i ó tanto. 
De todos modos, es evidente que Fí 
de la S e r r a es a l g o m á s que u n 
M i i i j i l r cantante, y por sí quedaba 
alguna duda, on su entrevista con 
Casas sal taron muchos destellos de 
su t e m p e r a m e n t o y su t r e m e n d a 
sinceridad. E n f i n : que si se le dejan 
las manos l i b r e s a A n g e l Casas, 
•Musical Exp ré s» puede convertirse 
muy pronto en uno de los espacios 
m á s apreciados por los jóve-m nes 
espectadores del • C i r c u i t » . . . ( Y , si 
no, al tiempo...) 

Recomendamos 

Decididamente, la variedad de la 
p r o g r a m a c i ó n e s t á alcanzando tintes 
p a t é t i c o s . Si exceptuamos los dos 
seriales ya comentados «Yo, Clau
dio» ( b r i t án i co ) y Q B V H (norteame
ricano) y a l g ú n que otro í a r g o m e t r a -
j e , apenas s i nos q u e d a n t r e s o 
cuatro espacios cul turales o d idác t i 
cos que nos atrevamos a recomen
dar: como por e jemplo «La Segunda 
O p o r t u n i d a d » , «Raíces». • V i v i r cada 
día» y •La Clave», aunque en cuanto 
a esta ú l t i m a , las sospechas de que 
algo raro se e s t á cociendo contra ella 
en Frado del Rey, son cada vez m á s 
evidentes. 

Hay en B a l b í n un gesto de extra
ñ o recelo cuando se despide, y la 
misma inseguridad en la t e m á t i c a 
de los p r ó x i m o s episodios revela que 
un c l ima saturado de reservas en
v u e l v e a «La C l a v e » , c o m o antes 
o c u r r i ó con la «Escue la de Sa lud» de 
Tor re Iglesias. 

O ja l á nos equivoquemos, ya que 
somos muchos los que seguimos el 
programa, conscientes de que en él 
se t rabaja en serio y con entusiasmo. 

F e r o , v o l v i e n d o al c ine , no se 
pierdan la r e p o s i c i ó n del encantador 
f i l m de George Cukor , «La costi l la 
de A d á n » , el cua l pese a los a ñ o s 
t ranscurr idos desde su r e a l i z a c i ó n 
- d a t a de 1 9 4 9 - m a n t i e n e buena 
parte de su frescor gracias al exce
lente t rabajo de Cukor , y a la m a g n í 
f ica i n t e r p r e t a c i ó n de K a t h a r i n e 
Hepburn y Spencer Tracy, secunda
dos por J u d y H o l l í d a y y T o m Ewel l . 
(Jueves, a las 22.00. en la F r í m e r a 
Cadena.) 

A d e m á s , el viernes en la Segunda, 
el Cic lo Capra q u e d a r á ep i logado 
con e l l a r g o m e t r a j e b i o g r á f i c o 
•Frank Capra: una época del c ine», 
e d i t a d o es te m i s m o a ñ o e n 
H o l l y w o o d , ba jo la d i r e c c i ó n d e l 
veterano V í n c e n t Sherman. y den t ro 
del cual f i g u r a n las escenas c u l m i 
nantes de la f í l m o g r a f i a del conoc í -
do d i r ec to r , t an ap rec iado ve in t e 
a ñ o s a t r á s . (No hace falta a ñ a d i r que 
este s e r á un e s p e c t á c u l o aconsejable 
tan sólo para a u t é n t i c o s «fans» de 
Capra y estudiosos del cine del «New 
Deal». 

Y poca cosa m á s , amigos telepa
cientes, como no sea l l a m a r l e s la 
a t e n c i ó n sobre dos espacios musica
les del domingo en la Segunda Cade
na: a las 19.00, el . C o n c i e r t o » con 
obras de Foulenc y Mozart, a cargo 
de la S i n f ó n i c a de R T V E : y luego el 
programa de . L a Danza» . •Homena
j e a l a f a m i l i a S t r a u s s » . Y es te 
p a n o r a m a casi desesperanzador, 
una isla de d i v e r s i ó n asegurada en la 
noche del viernes y en la F r l m e r a 
Cadena: el s iguiente episodio de «Un 
hombre en casa», colmado de h u m o r 
y sana p i c a r d í a . . . ( A l g o es algo. . . 
¿no?. . . Fero ya va siendo hora de que 
se organice en Frado del Rey una 
p r o g r a m a c i ó n de v e r d a d , s e ñ o r e s 
nuestros...) 
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DEPORTES 

P OR una vez, la M i e c c l 4 n 
e s p a ñ o l a h a b r á s ido la 
p ro tagon is ta d e n t r o de l 
panorama de luchas intes 

tinas y reinos de Taifas de nuestro 
fútbol . De un fú tbo l que a cada dia 
que t ranscurre se muestra m á s preo
cupado po r la « b a t a l l a - del domingo 
s i g u i e n t e y menos po r c u a l q u i e r 
clase de trabajo en profundidad , asi 
como por el m á s m í n i m o atisbo de 
p lan i f i cac ión . 

A cuyo respecto la s u p r e s i ó n de la 
Jornada de L iga de Pr imera Divis ión 
que hubiera debido llevarse a efecto 
el pasado domingo no cabe duda de 
que ha i n f l u i d o en esta suerte de 
r e l a n z a m i e n t o de l i n t e r é s p o r la 
suerte, pero t a m b i é n por el estado 
de f o r m a de la s e l e c c i ó n . De una 
se lecc ión que, aunque a trancas y 
barrancas, c o n s i g u i ó clasificarse pa
ra la fase f ina l del ú l t i m o Campeo
nato del M u n d o de fú tbo l y que a la 
sazón f i gu ra inmejorablemente si
t u a d a p a r a acabar en cabeza de l 
Grupo I I I de la Copa de Europa de 
Naciones y, por ende, para pasar a la 
fase f i n a l del cer tamen. 

Precisamente, el aplazamiento pa
ra el p r ó x i m o domingo de la d é c i m a 
Jornada ha venido determinada por 
las necesidades evidentemente supe
riores de la «Eurocopa» y, concreta
mente, por el par t ido entre E s p a ñ a y 
Rumania , anunciado para la noche 
de hoy. en el Estadio Luis Casanova. 
de Valencia. Por un par t ido que. en 
s e g ú n q u é casos, h a b r á pasado a 
me jo r v i d a - o a peor vida , s e g ú n 
cual haya sido su r e s u l t a d o - cuan
do estas lineas l leguen a poder de 
nuestros lectores. Pero que era toda
vía un pa r t ido por celebrar el m i é r 
coles por la m a ñ a n a y no digamos ya 
en el momento en que nos p o n í a m o s 
a redactar la presente nota... s in ot ra 
p r e t e n s i ó n que la de hacer h i n c a p i é 
en la in só l i t a circunstancia de que, 
por una vez, la se lecc ión haya des
hancado a los clubs y, entre ellos, a 
los que a ñ o tras a ñ o pugnan por la 
o b t e n c i ó n del t i t u l o de Liga , a efec
tos de ag lu t ina r el m á x i m o i n t e r é s 
de nuestros aficionados. 

Demasiados cambios 
•n París 

Por lo d e m á s , es en f u n c i ó n de la 
lógica preferencia concedida al par
t i d o E s p a ñ a - R u m a n i a , segundo de 
nues t ro e q u i p o y t e rce ro desde e l 
comienzo de la c o m p e t i c i ó n en el 
Grupo I I I , que se debe considerar el 
choque de la semana pasada entre 
franceses y e s p a ñ o l e s en el Parque 
de los Principes de Paris. Un choque 
que los Jugadores e s p a ñ o l e s , pero 
sobre todo Ladislao Kubala , afronta
ron sin duda en un plan excesiva
mente amistoso y de prueba, siendo 
asi que a n u e s t r o j u i c i o no h a y 
n i n g ú n encuentro a n ive l de selec
ciones «A» que sea abso lu tamente 
amistoso. Y que. por otra parte, las 
pruebas han de hacerse poco a poco 

En una semana sin fútbol 
de Primera División 

La selección 
protagonista 

Guillermo Sánchez 

y , a ser p o s i b l e , con las deb idas 

g a r a n t í a s en lo tocante a l i m i t a r los 
riesgos que suelen l levar apareja
das. 

Y decimos esto teniendo en cuen
ta la fo rma en que. con el marcador 
en contra y, concretamente, con el 
1-0 que a la postre seria de f in i t ivo , el 
seleccionador e s p a ñ o l no vac i ló en 
cambiar en bloque a tres hombres y 
a los t res - y esto fue s in duda lo 
m á s a r r i e s g a d o - en la mi sma de-

Rojo I , fueron suplidos por Solsona, 
Leal y Saura. 

Muchas batallas 
y ninguna guerra 

Todo lo cual, a la hora de la 
verdad, l levó aparejada la imposi
c ión , por lo menos a n ive l del marca
dor - p o r q u e sobre el terreno hubo 
sus m á s y sus menos e incluso una 
c ie r t a p reponderanc ia e s p a ñ o l a - . 

p r o p i c i o , es la octava d e m 
su f re la s e l e c c i ó n e s p a ñ o l a 
que Ladis lao Kuba la se hizo 
ella A s i como t a m b i é n la 
encajada en sus ú l t i m o s cim 
un par t idos , todos, ellos d i 
bajo la batuta del que fuera 
c i o n a l en r e p r e s e n t a c i ó n 
p a í s e s . Bajo la batuta de u n 
del que sus c r í t i co s - q u e lo 
m u y enca rn i zados - suelen i 
que, si b i en ha ganado rnm : 
lias, en cambio t o d a v í a no h 
g u i d o ganar una guerguerra 
hasta c ie r to p u n t o es verd. 
só lo hasta cierto punto . Por 
ot ra par te , no hay que olvi 
con K u b a l a a l f r en t e la s 
e s p a ñ o l a c o n s i g u i ó l legar 
has ta los c u a r t o s de f i n ; 
• E u r o c o p a » , como t a m b i é n s 
có la pasada temporada par 
f ina l de l Campeonato del M 
A r g e n t i n a . 

A l o que se h a de a ñ a d 
dicho sobre la inmejo rab le s 
actual de nuest ro equipo rep 
t ivo den t ro del Grupo I I I d* 
de c l a s i f i c a c i ó n de la « E u i 
luego d e l t r i u n f o ob ten id 
Yugoslavia en Zagreb. y de I 
r i o r v i c to r i a lograda por R 
en Bucarest. a expensas de 
adversario. 

A cuyo respecto, y a poc. 
de la f i j a d a para e l comi< 
encuentro E s p a ñ a - R u m a n i a 

Specnt levanta 
los brazos, tras 
conseguir el úni
co gol del partido 
F ranc i a -España . 
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m a r c a c i ó n del ter reno. E n el b ien 
entendido de que. como ya era de 
esperar y como n i siquiera p r e t e n d í a 
el propio Kubala . n inguno de estos 
hombres entrados en el equipo espa
ñ o l t r a s el descanso m e j o r ó y n i 
siquiera i g u a l ó el r end imien to dado 
por los que les h a b í a n precedido en 
la a l i n e a c i ó n . 

A lo que se ha de a ñ a d i r que. de 
Jugar con nueve de los once t r iunfa 
dores de Zagreb, con mot ivo de las 
lesiones de los Jugadores C u n d í y 
Ur l a , pasamos a hacerlo solamente 
con siete, al sa l i r del t e r r e n o De l 
Bosque y Asens í , que. en u n i ó n de 

del equ ipo f r a n c é s , que asi pudo 
conseguir su cuar ta v ic tor ia a expen
sas de E s p a ñ a sobre el total de los 
diecisiete encuentros internaciona
les jugados por ambos paises desde 
1922. Y c u y o ba lance , l uego d e l 
i ' iM'i ionlro del pasado dia 8, se esta
blece de la siguiente manera: 
E s p a ñ a 17 9 4 4 44 17 22 
Francia 17 4 4 9 17 44 12 

A lo que se ha de a ñ a d i r que la 
encajada por E s p a ñ a en el Parque 
de los Principes y un par t ido en el 
que. en buena lógica , nuestro equipo 
hubiera debido obtener un resultado 
algo, por no decir que bastante m á s 

do para celebrarse este miéri 
V a l e n c i a , no v a c i l a m o s e 
nuestro el deseo de Kubala. 
tado a l t é r m i n o de l par t ido i 
do m i é r c o l e s , en sentido de p 
los rumanos tengamos toda I 
na que nos fa l tó ante los fr 
O de que, por lo menos, la di 
no nos persiga con tanta bu 
como en el Parque de los P: 
en donde n i s iquiera los fr 
saben c ó m o consiguieron su 

Y conste que si hay un h 
afortunado, a n ive l futbolíst i ' 
hombre es el t o d a v í a selecc 
e spaño l . . . • 
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ARS MEDICA 

Constitución y medio 
ambiente 

Dr. E. López-Navarro 

A c u l t u r a de la sociedad 
donde el i n d i v i d u o e s t á 
adscr i to , las cos tumbres 

i de su é p o c a , e l m o d o de 
337 i c l ima, el ambiente c ó s m i c o 

Ique ! rodea, la a l i m e n t a c i ó n , las 
[agua la v i d a f a m i l i a r , etc. , son 
lactoi s que moldean la a rqu i tec tu
ra co j o r a l , do tada en la especie 
puma i de una fo rmidab le plast ici-

d. 1 cluso el psiquismo, el estado 
i to i emocional de l sujeto e i n -

Duem as del sistema endocr ino, co-
labor. a en e l d e s a r r o l l o de l ser 
puma:''), exaltando, desde el punto 

' vi,- n u t r i t i v o la ac t iv idad fun
cional le las g l á n d u l a s orientadas 
b a c í a I polo c a t a b ó l i c o y de des-
prend' ¡ l i en to e n e r g é t i c o o, por e l 

ontra o, i n c l i n á n d o s e a favor de 
glá .dulas endocrinas polarizadas 

i la mción de ahorro e n e r g é t i c o , 
i el sentido de c o n s e r v a c i ó n de la 

¡Bnergú del ind iv iduo. 

Hipi arates ya d e s t a c ó la in f luen-
pu del clima sobre la c o n s t i t u c i ó n y 
|«l temperamento, cuando d e s c r i b í a 

i los i ab i tan tes de Escoc ia , que 
a b a n su vida a caballo bajo u n 

piina loreal, c a r a c t e r i z á n d o l e s co
no a ti :nbres de apagado psiquismo 
f'rial ad sexual siendo, en cambio, 

p s m i eres de c a r a c t e r í s t i c a s v i r i l o i -
' y .casa fecundidad. 
Salx ¡nos que determinadas cons-

Btncit ;es endocrinas son dominan-
l e n ' iertas regiones y, asi observa-

e- gran n ú m e r o de h i p e r t i r o i -
peos £ los pueblos que habi tan las 

Son s del m e d i o d í a y los de las 
as medi ter ráneas , def inidos por 

¡"n há, tus que es reconocible por la 
lconsti ción esbelta, los cabellos y 
|ceias undantes y oscuros, sexuali-
I d a d p , :oz, buena dentadura y dota-
p » de Jran emot iv idad e impu l s iv i -
f ' '1 y n los que el t ipo menta l es 
f>pido in tu i t ivo . 

Penca, t a m b i é n e s t a b l e c i ó la i n -
iiuenc , del c l ima sobre el h á b i t o , 
'' a la lo como el c l ima c á l i d o y los 

yos: lares, son formidables exei-
í n t e s :e la g l á n d u l a t i ro idea y de 

gei tales. A ñ a d i e n d o a estos da-
1 la t ran influencia de las costum-

a' mentarlas sobre las g l á n d u -
1 en crinas, destacando como la 
"ne i pescado y ei alcohol esti-
u i a r la g l á n d u l a t i r o i d e a y los 

•les, mientras que los vegetales 
radratos de cs rbono ejercen 

^ acción d e p r í m i d o r a e inh ib ido-

por ello el conocimiento del hábi -
| t r a v " r ' e n t a r i 0 de una r e g i ó n es de 
I ^ " d e n u i impor tancia para e l 

estudio de su b io t ipo logía . ya que su 
i n f l u e n c i a no se e je rce t a n s ó l o 
sobre el ind iv iduo o la g e n e r a c i ó n 
que se t r a t a de e s t u d i a r en u n 
determinado momento, sino que es 
admisible que tales h á b i t o s a c t ú e n 
como mordiente de la c o n s t i t u c i ó n , 
creando un h á b i t o consti tucional f i 
j o y m o n ó t o n o . 

A l igua l que los factores de al i 
m e n t a c i ó n , determinadas cargas pa
t o l ó g i c a s de las regiones, pueden 
i n f l u i r sobre la cons t i t uc ión de los 
individuos componentes de la mis
ma a t r a v é s del h i lo conductor de la 
herencia. En este sentido son conclu-
yentes los denominados estados h i -
p o t í m i c o s , biotipos constitucionales 
a consecuencia de la fal ta de desa
r ro l lo del t i m o en la época fetal del 
i n d i v i d u o , como consecuencia de 
procesos pa to lóg icos sufridos por los 
padres. 

Es indudable que la naturaleza y 
forma de vida del hombre de una 
zona in f luyen en su c o n s t i t u c i ó n y 
mor fo log ía , como ejemplo de la inci
dencia de estos factores Georges 
Gr i l e coloca, en su l i b ro «Enfe rme
dades propias del hombre civiliza
do», a los individuos hipert iroideos, 
a los bocios tóxicos , enfermedades 
que guardan r e l a c i ó n con situacio

nes de anormal idad creadas a conse
cuencia de las reacciones expresivas 
de la g l á n d u l a tiroides ante e s t í m u 
los comunes a la v i d a o r d i n a r i a , 
colaborando asi en la b io t ipo logía el 
estado de angust ia creado por el 
medio ambiente, la inestabil idad es
p i r i tua l , la ansiedad p s í q u i c a , etc. 

Conocemos como en ciertas regio
nes el t i p o e c o n ó m i c o de v ida del 
hombre inf luye en su biot ipo. Bajo 
un sistema del m á s radical m i n i f u n 
dio, cada hogar es una a u t a r q u í a , la 
a l i m e n t a c i ó n se establece sobre los 
pr incipios de la propia p r o d u c c i ó n , 
obtenida de un terreno escaso. La 

fami l ia e s t á sometida permanente
mente a la angustia del t iempo y a 
las exigencias de la e c o n o m í a . Su 
c o n s t i t u c i ó n s e r á dis t inta de la del 
obrero i ndus t r i a l sujeto a la protec
ción de las leyes sociales que estable
cen l i m i t a c i o n e s en su h o r a r i o de 
t raba jo , el m i n i f u n d i s t a m a n t i e n e 
un í n d i c e de ac t iv idad laboral que 
establece cada d ía , con jornadas de 
t r a b a j o que no g u a r d a n u n f i j o 
horar io y s in que la fat iga física sea 
indica t iva , en muchas ocasiones, del 
f i n de la jornada. 

En estas condiciones t a m b i é n e l 
g é n e r o de vida s e r á factor in f luyen
te y condicionador, provocando u n 
desequi l ibr io progresivo y creciente 
de la g l á n d u l a endocrina rectora de 
la a c t i v i d a d t i r o i d e a , que con su 
h iper tono s e r á mot ivo de una exalta
c i ó n f u n c i o n a l de todo el s i s tema 
ergotropo. f u n c i ó n medular , supra
r renal , etc., provocando u n desequi
l i b r i o m e t a b ó l i c o , g r an consumo de 
o x i g e n o y de las s u b s t a n c i a s d e 
reserva, de te rminando u n estado de 
delgadez, que adviene i nc lu ido en 
circunstancias en las que el i n d i v i 
duo se nu t re normalmente , pero que 
son consecuencia del h ipe r tono fun 
cional de los centros d i ence f á l i co s -
vegetativos.B 

La medicina china 

L A R e p ú b l i c a Popular China ha logrado, s e g ú n 
estudios recientes, una r e d u c c i ó n de la tasa de 
mor ta l idad por causas cardio-vasculares. La 
ap l i c ac ión a la medicina humana de t e r a p é u t i -

l a en productos e x t r a í d o s de plantas conocidas 
desde hace milenios, ha dado como resultado la m e j o r í a 
o c u r a c i ó n de procesos morbosos hasta ahora incurables 
s e g ú n han manifestado los investigadores del Ins t i t u to 
de Medicina China de Shangai. 

Las tasas de m o r t a l i d a d en C h i n a po r procesos 
cardiovasculares eran, hasta hace muy poco, similares a 
las ofrecidas por la e s t ad í s t i ca estadounidense, en la 
ac tua l i dad estas d i fe renc ias son cada d í a mayores a 
favor de China. 

E n la medicina occidental no existen medicamentos 
c u y o efec to puede c o m p a r a r s e a los de los n u e v o s 
procedimientos chinos, han manifestado los profesores 
C h í a Ke-ming, d i rec tor de e n s e ñ a n z a del Ins t i tu to : T u 
Pu-on, subdirector del departamento de Medicina Inter
na y Sun Wen-ong . d i r e c t o r de l d e p a r t a m e n t o de 
F a r m a c o l o g í a . 

La u t i l i zac ión de medicamentos chinos en el trata
mien to de las enfermedades circulatorias ya es ant iguo, 
pero la ap l i c ac ión de las nuevas dropas dadas a conocer 
superan los a n t e r í r a a n t e r í o r e s resultados. 

La medicina china ha seguido iros l í neas b á s i c a s de 

i nves t i gac ión : p r e v e n c i ó n de las enfermedades; supera
c ión de las crisis c a r d í a c a s cuando é s t a s se producen y 
r e g r e s i ó n hasta l imi tes de no rma l idad de las enfermeda
des. 

E n el p r imero de estos campos se apl ican los produc
tos activos obtenidos de plantas medicinales de las que 
se tiene not icia desde hace m á s de dos m i l a ñ o s . 

Una de las m á s util izadas para evi tar el incremento de 
las tasas de colesterina en sangre, es una f ru ta , parecida 
a l n í s p e r o , m u y e x t e n d i d a en la f l o r a m u n d i a l y 
conocida c i e n t í f i c a m e n t e como « C r a t a e g u s c u n e a t a » . 
Esta f r u t a es t a n e f e c t i v a que su i n g e s t a es m á s 
beneficiosa por el uso de cualquier medicamento de la 
medicina occidental . 

En el in fa r to de miocard io se ut i l iza como t ra tamien
to, en forma de gragea, denominado «nsu ye s iann» , 
obtenido tras la e x t r a c c i ó n de las substancias activas de 
dos plantas; la dryobalanops a r o m á t i c a gaer tun y la 
l i q u í d a m b a r or ienta l is M i l l e r n . Su efecto es mucho m á s 
r á p i d o y seguro que el de la t rad ic ional n i t rog l i ce r ina y 
otras substancias similares del mundo occidental . 

En todos los procesos cardiovasculares se emplean 
inyectables con substancias e x t r a í d a s de los productos 
activos existentes en la p lanta , salvia m u l t i r r h i z a bun-
gen, f u n d a m e n t a l m e n t e . » 



PUNTO DE MIRA 

S O N varios los amigos lecto
res q u e nos h a n p e d i d o 
I n f o r m a c i ó n a p r o p ó s i t o de 
los m o n u m e n t o s r o m á n i 

cos que p u e d e n ser v i s i t ados en 
Andor ra . Me satisface poder compla
cerles hoy desde este papel, bien que 
de fo rma poco menos que te legrá f i 
ca, pues el espacio de que dispongo 
me obliga a el lo. Me interesa hacer 
constar que los autores de esta lista 
a la cual hemos r ecu r r ido - « a Dios 
lo que es de Dios y a l Cesar lo que es 
del C é s a r * - son el d ibu jan te Luc ien 
Lefevre ; Pere C a n t u r r i M o n t a ñ a , 
his tor iador: el of ic ia l t o p ó g r a f o L u i s 
V a l d é s Leiva. y el d i s e ñ a d o r de la 
maqueta Fierre F o u r n i é de La Mar 
t in ie . cuyo equipo ha hecho posible 
la e d i c i ó n de un m a p a h i s t ó r i c o 
t u r í s t i c o de A n d o r r a de un Incues
tionable In t e r é s . Y, a c o n t i n u a c i ó n , 
las 46 citas sobre el a r te r o m á n i c o en 
el Pr incipado: 

Ei Ta t e r . Ruinas de una iglesia 
r o m á n i c a . 

Ransol. R e c o n s t r u c c i ó n de la Igle
sia r o m á n i c a . 

Sant Joan de Caselles. Bello ejem
plar de iglesia r o m á n i c a . 

Sant M i q u e l de Prats. Abside ro-¡ 
m á n i c o . 

Parroquia de Cani l lo . Campana
r io cuadrado. 

Santuario de la V i r g e n de Mer i t -
xe l l . 

Arte románico 
en Andorra 

Manuel Amat 
Els C o r t á i s . Ruinas p r e - r o m á n i c a s 

de la iglesia de Sant Jaume. 
La Mosquera. Iglesia r o m á n i c a de 

Sant Mique l . 
Les B o n s . I g l e s i a r o m á n i c a de 

Sant R o m á n (1163). 
Encamp. Iglesia r o m á n i c a de San

ta Maria . 
E n c a m p . I g l e s i a p a r r o q u i a l de 

campanar io cuadrado. 
Engolasters. Hermosa iglesia ro

m á n i c a de Sant Mique l . 
Sant R o m á deis V i l a r s . I g l e s i a 

prer r o m á n i c a . 
Puente "deis Escalls". H i s tó r i co . 
E n g o r d a n y . In t e resan te puente 

r o m á n i c o . 
Puente r o m á n i c o de la Tosca o del 

Madr iu . 
A n d o r r a La Vel la . Parroquia ro

m á n i c a de á b s i d e lombardo. 
Sant A n d r e u . (Andor ra La Vel la) . 

Abside r o m á n i c o . 
Santa Coloma. Iglesia p r e r r o m á -

nica del siglo X . Interesantes fres
cos. 

Sant Vicen?. Ruinas p r e r r o m á n i -
cas. 

La M a r g i n e d a . Hermoso puen te 
r o m á n i c o . 

X u v a l . Puente r o m á n i c o . 
B e i x i s a r r i . Ruinas de iglesia ro

m á n i c a . 
Canó l i c . C a p i l l a i r o m á n i c a del si

glo X I I . 
Sant M a r t i de Nagol . Ruinas ro

m á n i c a s . 
Sant C e r n í de Nagol . Iglesia r o m á 

nica. 
Sant J u l i á de Ló r i a . Parroquia l de 

campanario r o m á n i c o . 
Sant R o m á d ' A u v i n y á . Iglesia pre-

r r o m á n i c a restaurada. 
Juver r i . Capil la r o m á n i c a de ábs i 

de c i rcular . 
Puy d 'Ol ivesa . P e q u e ñ o o rador 

r o m á n i c o . 
Sant M i q u e l de Fontaneda. Iglesia 

r o m á n i c a . 
Puente P ía . R o m á n i c o . 
Puente Sant A n t o n i . Románico 
La Massana. Parroquia roraánij 

restaurada. 
Sant Cr is tófor A n y ó s . Interesani i 

iglesia r o m á n i c a . 
Sant Joan de Sispoy. Igleski romij 

nica. 
Erts . Ruinas de iglesia románicd 
Ar in sa l . Vestigios de iglesi, romij 

nica. 
Sant Cl iment de Pal. I g l e s i a mjj 

hermosa tor re del siglo X I I 
Pont de Pedra. Interesani p m \ 

te r o m á n i c o . 
I g l e s i a p a r r o q u i a l de i ' r d l n o j 

Campanario r o m á n i c o . 
Sant M a r t i de la Cortina' Intt. 

resante iglesia r o m á n i c a . 

Existen obras extensas so' e es le í 
apasionante capi tu lo del re r j 
andorrano que pueden ser ci i s u l u - í 
das en las bibliotecas p ú b l i a TamJ 
b ién el Centre Excursionist le CJ-I 
t a l u n y a n u n c a ha regatea o unil 
o r i e n t a c i ó n plausible cuande 'sta leí 
ha sido so l ic i tada . Y las l i rerias l 
especializadas en temas de e ursio-l 
nismo —una de ellas en la i lie del 
P e t r i t x o l - c o n s t i t u y e n un e f i c a J 
punto de par t ida a la hora e pla-l 
near u n i t i ne ra r io document do E s l 
todo cuanto q u e r í a hacerles SÍ berenl 
t an pocas l ineas. Disculpen el h o j 
m e o p á t i c o procedimiento. 

VIAJES DESTINO 

CONOZCA 
CATALUNYA 
12 de novismbre: 
VISITA A MONTBLANC 

En la Cenca del Barbará , destaca la 
población de Montblanc. con sus mu
rallas que se extienden a lo largo do 
dos ki lómetros y de las que se conser
van actualmente 17 torres almenadas. 
El puente gót ico sobre el Franco!!, la 
Placa Major portlcada, el palacio real, 
etc., son algunos de los numerosos 
lugares de in te rés que la villa posee. 

Sal ida a las 8.30 h . Precio por 
persona: 1.500 ptas. 

19 de noviembre: 
VALLFOQONA A OLOT 

Un recorrido altamente Interesante 
por las comarcas del Rlpol lés y La 
Garrotxa, d e s t a c á n d o s e especialmen
te las visitas a realizar al p e q u e ñ o 
pueblo de Vallfogona y posteriormen
te a Olot. 

Almuerzo en esta ciudad. 
SaHda a las 8.30 h . Precio por 

persona: 1.550 pías . 

NAVIDAD EN SORT 
D •! 24 al 26 de diciembre 

Es ta rc í a «n si Hotel P r w ^ t s de 
3ort en r ég imen de pvis t fm cúmple l a 

rea l izándose un atractivo p r ó g r a m a 
de excursiones por las zonas limítro
fes. 

Una Navidad vivida en un ambiente 
muy especial. 

Salida a las 7 de la m a ñ a n a del día 
24. - Precio por persona 7.200 Ptas. 

LAS ISLAS 
SEYCHELLES 
Salidas: 11 de noviembre 
23 de diciembre 

Las islas del O c é a n o Indico han 
sido descritas como el Pa ra í so Perdi
do, y en su estancia en ellas p o d r á 
comprobar que la afirmación es co
rrecta. Durante los d í a s de estancia en 
las Seychelles t e n d r á la oportunidad' 
de realizar gran variedad de excursio
nes facultativas. Las Seychelles contl-
tuyen un lugar único para los pesca
dores, los amantes de la fotografía, 
e t cé te ra . 

CRUCERO ESPECIAL 
Semana Santa, a bordo 
del «Eugenio C» 

En esta ocas ión efectuando un 
recorrido que se iniciará el 7 de abril 
en Barcelona para, tras un d ía de 
navegac ión , visitar Corfú en Grecia, 
pros iguiendo a c o n t i n u a c i ó n por 
Trieste, Venecia donde se permane

c e r á a lo largo de 36 horas; Ancona, 
con la posibilidad de visitar San Mari 
no y finalmente, antes del regreso a 
Barcelona, visita de la maravil losa 
ciudad yugoslava de Oubrovnik. 

El «Eugenio C», bien conocido por 
los aficionados a los cruceros marít i
mos, dispone de magnificas instala
ciones propias de aire acondicionado, 
un maravilloso restaurante, amplios 
salones y paseos, bares, boutlques, 
cines, capilla, etc. El crucero finaliza 
el 16 de abril , d e s p u é s de diez dias de 
navegac ión por las aguas del Medite
r r á n e o 

NEPAL-THAILANDIA-
BALI-JAVA-SINGAPUR 
Salida: 26 de diciembre 

El itinerario de este viaje constituye 
una amalgama de ciudades, cultura y 
tradiciones bajo el c o m ú n denomina
dor de lo oriental. Oelhi - K a t h m a n d ú 
- Bangkok-Ball-Java - Singapur. 

Duración del viaje: 13 días 

LA INDIA DEL SUR 
Salida: 29 de diciembre 

Este es sin duda de los mejores 
viajes para aquellos que e s t én intere
sados por el ar te h i n d ú y la v i d a 
abigarrada y multicolor de la India. 
Visitando Bombay. Goa, Bangalore, 

Mysore, Madras, Mahabalipu am, C 
lombo, Madurai, Aurangabao, Son 
bay y teniendo la posibilidad de i 
zar dentro de estos 22 días de v i í l 
extensiones facultivas de cuatro 
a Ceylán o a las Islas Mala 

TEMPLOS 
Y PIRAMIDES 
DE EGIPO 
Salidas: 11 de noviemb 
y 20 de diciembre 

Visitando El CAiro y r e s i i z a n * ! 
uncrucero por el Nilo, con ur tinsf* 
rio suges t ivo : Luxor , Karn; W 
simbel, Assuan. 

Duración del viaje: 9 días. 

DESTINO/VIAJES 
Organización técnica 
e Información: 

Aerojet Exprese 
Diputación, 258 
T. 301 82 82 
Barcelona. 
Velázquez, 86-bls 
T. 273 56 00. Madrid 

Coordinación: 
Manuel Amat 
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M I L COSAS 

COLECGIONI 

Aerofilatélíca SAE «78» 
L a Sociedad Aerof i la té l íca E s p a ñ o l a (SAEI . 

quiso r end i r homenaje al fundador de la L inea 
Lateeoere, F ie r re L a t e c o é r e y a sus colaborado
res, que tanto in f luye ron en el desarrollo de la 
a v i a c i ó n comercial , dedicando una especial aten
c i ó n a l t ransporte de la correspondencia, con una 
E x p o s i c i ó n que se c e l e b r ó la ú l t i m a semana del 
pasado octubre, en nuestro palacio de la V i r r e i n a . 
Esta m a n i f e s t a c i ó n ae ro f i l a t é l í ca , comemora el 
sesenta aniversario del p r imer vuelo de prueba, 
afectuado con un monomotor biplano, que e n l a z ó 
el 25 de d i c i e m b r e de 1918 las c iudades de 
Toulouse y Barcelona, y que es precisamente el 
que se reproduce en el sobre, marca y matasellos 
especial, que se p r o d i g ó en esta e x p o s i c i ó n y que 
ha quedado como recuerdo de la misma. 

L a i m p o r t a n c i a que t u v o B a r c e l o n a en el 
desarrol lo de esta linea a é r e a fue mucha, e l lo lo 
demuestra el hangar que se c o n s t i t u y ó en nuestra 
c iudad por la L a t e c ó e r e y t a m b i é n el que fuera 
Barce lona el p u n t o de desembarco del c o r r e o 
procedente de Francia y d i r i g i d o a nuestro pais. 
Era igua lmente el con t ro l de aduanas. 

Dos ciudades m á s en E s p a ñ a , fueron utilizadas 
por la L a t e c o é r e como etapas intermedias, Al i can
te p r i m e r o y M á l a g a d e s p u é s . Se hab la pues 
atravesado E s p a ñ a a lo largo de la costa medite
r r á n e a : de al l í se p a s ó a Marruecos. A p a r t i r de 
este momento se obt iene del Gobierno e s p a ñ o l los 
correspondientes visados para sobrevolar y repos
tar en las antiguas posesiones de Cabo Juy y V i l l a 
Cisneros. Quedaban asi unidas por av ión , aquellas 

BUTLLETI DE L'AERI POPULAR DE CATALUNYA 

provincias africanas con la p e n í n s u l a . Luego la 
L a t e c ó e r e c o n t i n u ó hasta conqu i s t a r su meta : 
A m é r i c a del Sur, no sin haber cor r ido un sin f i n 
de riesgos. 

Ahora la Sociedad Aero f i l a t é l í ca E s p a ñ o l a , que 
cuenta pocos a ñ o s de existencia pero con muchas 
actividades en su haber, las ha demostrado en 
esta e x p o s i c i ó n que sus afiliados han ofrecido al 
p ú b l i c o de Barcelona por p r imera vez. Todos los 
pr imeros vuelos mundiales y e f e m é r i d e s a é r e a s . 

desde el d i r i g i b l e « G r a f f Z e p p e l i n » . el 
l egendar io de L i n d b e r g , e l de l e s p a ñ o l 
Ul t ra*, hasta los m á s recientes e spac í a l e ' 
c lan sus policromados sobres debidamenti 
sellados, que eran a la vez que preciados 
mentos h i s tó r i cos , verdaderas joyas f í late 

Ademas de la par te f i la té l ica , verdader; i 
e x t r a o r d i n a r i a , se e x h i b í a n en var ias v 
reproducciones a escala, de diferentes ti 
aviones que h a c í a n las delicias de los colei 
tas. P e r t e n e c í a n a los socios de la entidad 
zadora. agrupados en su secc ión de maqu 
s e c c i ó n que ú l t i m a m e n t e e s t á experimenta 
«boom» s e g ú n me i n f o r m a r o n sus directiv 

En esta expos i c ión , los coleccionistas pi 
encontrar a d e m á s del sobre y el matasellos 
una medalla conmemorat iva a c u ñ a d a en I' 
ditados talleres V a l l m i t j a n a de nuestra clu 
cuyo anverso f igurs una a l e g o r í a a e r o n á u 
rel ieve, y en el reverso, j u n t o a l emblem 
«SAE» se lee: L X A n i v e r s a r i o L i n e a La 
1918-1978. Expo. Aero f i l a t é l í ca 2 0 / 3 1 X 1 9 
ce lona». Mide 50 m / m 

Se r e p a r t i ó t a m b i é n el n ú m e r o 0 de la 
•Vol», que s e r á el Bo le t ín de •L 'Ae r í Fop 
C a t a l u n y a » . Esperando el n ú m e r o 1, le de 
una larga cont inu idad . 

Llufs Bonet i Pun 

PLANTAS 
Alhelí 

E l nombre b o t á n i c o de la planta conocida en 
j a r d i n e r í a por a lhe l í es Cheiranthus, palabra que 
se ha f o r m a d o con dos t é r m i n o s g r iegos que 
s igni f ican mano y f lo r . Se desconoce el mot ivo por 
el que los b o t á n i c o s le d ie ron este nombre. 

Es planta h e r b á c e a y s u f r u t í c o s a ( s e m í a r b u s t i -
va), bienal o vivaz s e g ú n el c l ima . 

Las flores, agrupadas en espigas t e r m í n a l e s , 
son m u y a r o m á t i c a s . 

El a lhe l i se siembra en jul io-agosto en el m i s m o 
si t io donde ha de florecer. Resiste ma l el trasplan
te. 

Prefiere una e x p o s i c i ó n a pleno sol y la t i e r r a 

l igeramente alcal ina. Si se cu l t iva en maceta se ha 
de cuidar mucho el drenaje, o sea que se ha de 
evi tar que el agua se encharque en el fondo de la 
maceta. 

La m u l t i p l i c a c i ó n se puede hacer t a m b i é n por 
esqueje, en t i e r ra muy arenosa, en los meses de 
j u n i o y j u l i o . 

Los a l h e l í e s procedentes de semi l la t a rdan , 
d e s p u é s de la s iembra, dos a ñ o s en florecer. Los 
mul t ip l icados por esqueje, sí el esqueje se hace a 
f i n d e i n v i e r n o , en s i t i o p r o t e g i d o d e l f r í o , 
florecen el verano del mi smo a ñ o . 

E n cul t ivos de j a r d i n e r í a se hace una cierta 
c o n f u s i ó n entre los g é n e r o s Cheiranthus y Matt-
h í o l a , que es o t r a p l an t a de la mi sma f a m i l i a 
(cruciferas) conocida vulgarmente como A l h e l i de 
inv ie rno . Fero Cheiranthus y M a t t h í o l a son dos 
g é n e r o s diferenciados b o t á n i c a m e n t e . Los espe
cialistas han conseguido t ipos h í b r i d o s entre los 
dos g é n e r o s con las f l o r e s v i o l a d a s . Las de l 
Cheiranthus son amari l las y las de M a t t h í o l a son 
blanco-rosadas. Los tipos actuales de j a r d i n e r í a 

son de c las i f icac ión difíci l , pues todos son i • 
do de hibridaciones. 

Exis ten tipos enanos que son los m á s ade 
para e l cu l t ivo en maceta. 

E l a lhe l i es buena planta para fo rmar r 
de f l o r y t a m b i é n para la rocalla mer íd ion 
no se ha de confund i r con la rocalla alpina) I 
macizos se establecen t ipos con las f i o 
mismo color y asi se obtiene una mane) 
l lamativa. La mezcla de flores de colores d i 
nunca produce t an buen efecto. 

El a lhe l i es planta vivaz, pero en j a r d i r i 
cu l t iva como bisanual , porque decae muc i 
p u é s de la p r imera f lo rac ión . Las semillas 11 
das a f i n de inv ie rno y hasta el mes de ago 
plantas que empiezan a florecer en la p r i 
del a ñ o s iguiente . T e r m i n a d a la f lora . 
a r r ancan y se s u s t i t u y e n por nuevas p 
Tratados y susti tuidos asi, e s t á n siempre 
en los parterres. 

Noel Cli ra 

CRUCIGRAMA 

N U M . 1.797 

H O R I Z O N T A L E S : 1. Opc ión entre dos cosas. -
2. An t igua medida francesa. Lengua del Lacio , 
hablada por los antiguos romanos. - 3. A l r e v é s , 
n o m b r e de l e t r a . C i u d a d de la p r o v i n c i a de 
L é r i d a . Posesivo. - 4. Jugo que nu t re las plantas. 
A l r e v é s , a n t i g u a r e g i ó n de l A s í a Menor . - 5. 
O l fa t ea r . N o m b r e de muje r . - 6. N o m b r e de 
v a r ó n . - 7 E l e v a n . N o m b r e de los p r i m e r o s 
poetas griegos. - 8. Donan. A l r e v é s , borrachera. 
Impar . - 9. Margen u o r i l l a . A l r e v é s , nombre de 
m u j e r . - 10. E j e c u t a r é una cosa a e j e m p l o o 
semejanza de otra . - 1 1 . N i t r ó g e n o (plura l ) Trozo 
p e q u e ñ o y delgado de una piedra. 

V E R T I C A L E S : L R eco r tó , a l i só el pelo. Defen
sa de las fronteras. - 2. De t e rmina r el l uga r en 
q u e se e n c u e n t r a u n a p e r s o n a o cosa. - 3. 

I n fu s ión . Nombre de v a r ó n . - 4. Crecimiento en 
a l t u r a . N o m b r e de l e t r a . - 5. Escasa. Bebida 
a lcohó l ica . - 6. N i ñ o p e q u e ñ i t o . - 7. E s p í r i t u . 1 
A b r e v i a t u r a . - 8. F é c u l a blanca y a l i m e n t i c i a 
que se saca de la ra íz de la yuca. Lugar donde se 3 
t r i l l a n las mieses. - 9. A l r e v é s , p r o n o m b r e 
persona l . Pa r roqu ianos . - 10. I n d i v i d u o s que 
fundaron un re ino en E s p a ñ a . - 11. Da por nulo . 4 
Rio ruso. L C. 
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exige 
menos 

espacio 

mmr, 

El tren 
es el medio de transporte 
de mayor capacidad. 
el que menos contamina, menos consume 
y exige menos espacio. 
El tren utiliza energía nacional. 
llega al centro de las ciudades 
y no le afectan 
las condiciones climatológicas. 

El tren es Imprescindible 
en la evolución del país 
y en el desarrollo específico 
de sus regiones. 
El tren sirve por igual 
a todos los españoles. 
El tren es socialmente rentable. 
Por eso, el país que apoya su tren. 
apoya su propio progreso. 

mejor... el t r e n 



Omega 
el tiempo reencontrado 

en sus joyas masculinas. 
Que conservan celosamente, en cofres de oro maci/o. 

el tesoro de la legendaria precisión Omega. 

O 
OMEGA 

Ref F5141 F5168 F 5145 • 


