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No romper la unidad 

DE N T R O d e e s c a s a s s e m a n a s v a a c o m e n z a r f o r m a l m ntel 
l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l q u e c u l m i n a r á e n l o s c o m i c i o s a n l 
e l P a r l a m e n t d e C a t a l u n y a , c a m p a ñ a q u e c o m o t o d a las I 
d e s u n a t u r a l e z a e s t a r á b a s a d a , e n g r a n m e d i d a , < o d i 
a t a q u e a l a d v e r s a r i o c o n e l p r o p ó s i t o d e l o g r a r e l m lyor l 
n ú m e r o d e v o t o s p o s i b l e s . S i n e m b a r g o , e n l a s c i r uos-F 
t a n c i a s p o l í t i c a s q u e d e t e r m i n a n e l p r e s e n t e y roásl 
i n m e d i a t o f u t u r o d e C a t a l u n y a o b l i g a n a l o s c o l e c t i v t 1 del I 
P r i n c i p a t , y s i es q u e t i e n e n t o d a v í a a l g ú n r e s p e t o p f lo-1 

i n t e r e s e s g l o b a l e s d e l a c o m u n i d a d , a d e s a r r o l l a r u n a p r o p a g odal 
e l e c t o r a l e x e n t a d e u n a a g r e s i v i d a d h a c i a l o s a d v e r s a r i o s p o l í t i c o ' que| 
h i c i e r a i m p o s i b l e d e s p u é s a r t i c u l a r u n g a b i n e t e a u t o n ó m i c o d e u n i d d. 

Se t r a t a , e n d e f i n i t i v a , d e t e n e r p r e s e n t e q u e es m u y p r o b a b l e qu m u í 
v e z e f e c t u a d a s l a s e l e c c i o n e s a l P a r l a m e n t , c o n s t i t u i d o é s t e y el gidol 
p r e s i d e n t d e l a G e n e r a l i t a t , s e r á n e c e s a r i o e i n e l u d i b l e a r t i c u l i r uní 
G o b i e r n o e n e l q u e e s t é n r e p r e s e n t a d a s t o d a s l a s f u e r z a s p o l i t i c i q 
r e p r e s e n t a d a s e n l a C á m a r a l e g i s l a t i v a , y a q u e d e l o c o n t r a r i o no sen 
p o s i b l e , y d i g a n a h o r a l o q u e d i g a n l o s s o c i a l i s t a s , l l e v a r a d e l a n t e con a ¡ : 
l a d i f í c i l y c o m p l e j a t a r e a q u e d e b e r á d e s a r r o l l a r d u r a n t e l a p r i nen 
l e g i s l a t u r a e l C o n s e l l E x e c u t i u . Y a q u e e l G o b i e r n o c a t a l á n d u r a i te I * 
p r i m e r a l e g i s l a t u r a d e l P a r l a m e n t d e b e r á p o n e r e n p r á c t i c a u n p r o ; anm 
c a p a z d e r e c o n s t r u i r p o l í t i c a , e c o n ó m i c a , s o c i a l y c u l t u r a l m e i te q 
P r i n c i p a t . T a r e a é s t a c u y a c o m p l e j i d a d y d i f i c u l t a d i m p i d e s e a desa ro l lH 
d a c o n é x i t o p o r u n so lo c o l e c t i v o y n i a u n p o r l o s p a r t i d o s q u e c o a l i ;ad« 
t e n g a n m a y o r í a e n l a C á m a r a . P u e s se r e q u e r i r á p a r a c u l m i n a r cor éxtti 
l a e d i f i c a c i ó n d e u n a A d m i n i s t r a c i ó n a u t o n ó m i c a e f i c a z e l c o r u 
s i n c e r o y p l e n o d e t o d o s l o s s e c t o r e s p o l í t i c o s y s o c i a l e s d e l p a í s . 

Y c o n s t i t u i r í a u n « h a n d i c a p » d i f í c i l d e s u p e r a r p a r a l a m a t e r i a l i z a ! Aodf 
u n G a b i n e t e d e U n i d a d , u n a t o d a v í a m u y r e c i e n t e c a m p a ñ a e l e c t o r a eD I 
q u e l o s p a r t i d o s se h u b i e r a n d e s c a l i f i c a d o m u t u a m e n t e , e m p l e a r lo 4 
l e n g u a j e y u s a n d o u n a s t á c t i c a s q u e d e s c a r t a n l a p o s t e r i o r c o l a b o r cíob| 

D e a h í q u e d e b a e x i g i r s e a l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s q u e c o n c u r r a n a 
e l e c c i o n e s a l P a r l a m e n t q u e p o n g a n m á s é n f a s i s d u r a n t e s u s r e spe tiv> 
c a m p a ñ a s e l e c t o r a l e s e n l a d e f e n s a d e s u s p r o p i a s a l t e r n a t i as ; 
p o s t u l a d o s q u e e n l a d e s c a l i f i c a c i ó n s e c t a r i a d e s u s a d v e r s a r i o s . 1 i f j 
s ó l o a s í t e n d r á l a s e g u r i d a d l a c i u d a d a n í a c a t a l a n a q u e s i es p r e i s o r 
c o n v e n i e n t e p a r a l o s i n t e r e s e s g e n e r a l e s y s u p e r i o r e s d e t o d o e l P r i 
se p o d r á a r t i c u l a r , s i n q u e r e c i e n t e s a n t a g o n i s m o s e x c l u y e n t e s l o i m 
u n G a b i n e t e d e u n i d a d d u r a n t e l a p r i m e r a l e g i s l a t u r a d e l P a r l a m e n 
p r o c e d e r a u n a r e c o n s t r u c c i ó n d e l p a í s q u e o b e d e z c a a l s e n t i r d e t 
c a d a u n o d e l o s s e c t o r e s d e n u e s t r a s o c i e d a d , r e q u i s i t o é s t e I n d i s p e 
p a r a que n o t e n g a n q u e d e d i c a r f u t u r a s g e n e r a c i o n e s d e c a t a l a n e s lo 
d e s u s v i d a s a l u c h a r p o r l a r e c u p e r a c i ó n d e l d e r e c h o a l a u t o g o l e l * 
a h o r a y a f e l i z m e n t e r e c o n o c i d o e n e l E s t a t u t d e a u t o n o m í a q u e se 1 
e n m a r c h a p r e c i s a m e n t e c o n l a s r e f e r i d a s e i n m e d i a t a s e l e c c l o n e 
C á m a r a l e g i s l a t i v a d e C a t a l u n y a . 
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Laca de china concha y cuero "plena flor". 
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Marques de 

"El último Romántico" 
A n t e s h a b i a t i e m p o p a r a t o d o . . . p a r a e m p e z a r y t e r m i n a r u n a S o n a t a . . . 

p a r a e n a m o r a r a u n a m u j e r . . . y , h a b i a t i e m p o , p a r a m a d u r a r u n C a v a . C o n ese - b o u q u e t " 

y esa b r i l l a n t e finura, q u e s ó l o u n R o m á n t i c o p u e d e c r i a r . 

MARQUES DE MONISTROL 
T O D A V I A F I E L A l.A P U R E Z A DE U N G R A N CAVA 



Regalar afición 
Regalar u n barqui to o una 

avioneta montables puede l levar 
a cu l t i va r una de las m á s entrete
nidas y divert idas aficiones, de 
¡as que el aeromodelismo es el 
ejemplo m á s extendido. Las pie
zas, una vez ya montadas , son 

los modelos posibles que atien
den a colecciones o temas. Los 
barcos por m o n t a r cuestan de 
2.300 pesetas hasta 11.645, y su 
precio, una vez ya construidos 
serla de unas 15.000. E n la foto 
uno de los navios m á s fáci les d< 

v 

rara p e q u e ñ a s muestras de arte, cuyo 
p r inc ipa l valor lo consti tuyen las 
muchas horas de trabajo inver t i 
do. 

La casa «Speedy Pacheco», ' en 
Ramblas, 122, proporciona todos 

construir , el «Clipper Great Ri 
publ ic» . 

L a avioneta de vuelo circula ' 
•EC-132» cuesta, s in motor , 1.28 i 
pesetas. Si queremos verla vols 
h a b r á que i n v e r t i r otras 2.52 
pesetas. Más baratos son los sin 
pies aviones planeadores, cuv i 
precio oscila entre las 525 y 7S i 
pesetas. 

El valor del latón 

i 

Con piedras de á m b a r , turquesas y coral , estos collares han sido 
importados de la India , j u n t o a otras muchas piezas de variada j o y e r í a . E l 
p rec io m á s elevado es de 27.800 pesetas y pueden encontrarse en 
Pe t r i txo l , 3. Otras piezas, m á s baratas, oscilan entre las 2.000 y 2.500 
pesetas. 

Las piedras l legan en ocasiones a esta t i enda ya montadas en su 
o r ig ina l moldura . Otras veces se insertan en cadenas o elementos de plata 
antigua. 

Los juguetes de s imple lata del siglo pasado se han convertid", 
gracias al paso de los años , en a preciables a n t i g ü e d a d e s . Algunas 
escogidas piezas han sido recogidas por los anticuarios de la casa 
«Casáis», en la calle B a ñ o s Nuevos, 12. E l car r i to t i rado por el caballo 
es t a m b i é n un p e q u e ñ o organi l lo . E l precio de estas a n t i g ü e d a d e s 
oscila entre las 40.000 y 90.000 pesetas. 



MUCOSAS 

Vestidos 
hindúes, tal cual 

El exotismo de la India es inagotable y 
los comerciantes y mercaderes de todo el 
mundo lo tienen m u y en cuenta a la hora 
de hacerlo llegar hasta las grandes ciuda
des. Ent re «hippies» y elegantes, podemos 
encont ra r los vestidos impor tados de la 
India, ta l cual , en la p e q u e ñ a t ienda n ú m e 
ro 30 de los almacenes «Boulevard Rosa» 
len el Paseo de Gracia, al lado del Cine 
Publi . en el n ú m e r o 55). Los precios oscilan 
entre las 6,000 y 8.000 pesetas. Los nuevos 
almacenes c u m p l e n el p r ó x i m o mes su 
pr imer aniversario. 

Cocínitas de adorno 
I as cocinitas antiguas de jugar adornan hoy nuestras casas. Por menos 

ie n i l pesetas encontramos en Pet r i txol , 3, estos p e q u e ñ o s juguetes 
pro istos incluso de sus d iminutas b a t e r í a s y objetos de cocina. 

Pipas a millones 

A pesar de los pesares, la Humanidad sigue fumando tabaco. 
< Irededor de esta costumbre las tiendas ofrecen todos los utensilios 
ij iles al fumador, entre los que cabe destacar la eterna pipa. La «Casa 
t imeno», en Ramblas de las Flores, 100, ofrece gran variedad de pipas 
' i todos los t a m a ñ o s y materiales. La pipa es un regalo de siempre 
q ie se enriquece con nuevas ideas. La espuma, la porcelana y la 
' adera son algunos de los materiales m á s aceptados. Las piezas van 
d ?sde 300 hasta 30.000 pesetas, aproximadamente. 

T a m b i é n puede hallarse en «Casa G i m e n o » . Sofisticadas pipas de 
a4ua. Desde 380 pesetas hasta casi 5.000, s e g ú n el modelo y la calidad. 

i * . 

Recuerdos de infancia 
Las m u ñ e c a s del siglo pasado ya no sirven para los juegos de nuestras 

n i ñ a s . Ahora constituyen un preciado objeto de deco rac ión que la casa 
- C a s á i s - de la calle Baños Nuevos. 12, valora en 20.000 pesetas. Las 
m u ñ e c a s son de c a r t ó n piedra y madera. La cabeza de porcelana. 
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Sonidos de ensueño 
con los cassettes FUJI 

Imagínese V d . los ruidos del mar: 
el movimiento tranquilo de suaves 
olas en una playa de limpia y blanca 
arena; o la pavorosa sinfonía de 
una horrísona tormenta con 
retumbantes truenos y centelleantes 
relámpagos. Motivos para sueños 
e ideas musicales. 
Ahora cierre los ojos y escuche las 
grabaciones que hizo con cintas 
cassette F U J I , Usted quedará 
maravillado de la pureza con que 
reproducen todos los sonidos, 
sin altibajos, sin imperfecciones. 

^ 9 0 60 46 

sin ruidos de fondo. 
Con las nuevas cintas cassette F U J I , 
F X - I y F X - I I , Vd. podrá captar 
toda clase de música y escucharla 
luego con la más absoluta fidelidad, 
idéntica a la original. 
¿FUJI F X - I o F X - I I ? . ¿Cuál es 
mejor para Vd.? 
Depende de su platina o 
magnetofón y de la calidad que 
puedan darle. O de la que Vd. 
desee. La FUJI F X - I es más 
apropiada para magnetofones 
corrientes (el de su coche por 

ejemplo) o en aparatos con selector 
de cintas en la posic ión normal. 
La FUJI F X - I i se recomienda para 
equipos de Alta Fidelidad que 
puedan aprovechar todas las 
ventajas del Beridox, la nueva 
fórmula patentada por F U J I , cuyas 
característ icas técnicas superan a las 
de C R O M O , por su densidad de 
grabación y no ser abrasivas, entre 
otras ventajas. 
Cualquiera que Vd. escoja, F U J I le 
dará sonidos maravillosos. Sonidos 
de e n s u e ñ o . 

90 60 46 

Solicite más información al representante exclusivo para España: 
M A M P E L A S E N S , S .A. : Aragón , 180 - B A R C E L O N A - 1 1 Avda. Amér ica , 37 - M A D R ! D - 2 
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EL 
PAISATGISME 

A 
CATALUNYA 

Francesc Fontbona 
Ramón Manent 

"QUAN EL PAISATGE 
ES FA PINTURA" 

IMATGE DE CATALUNYA 
EOCIONS DESTINO 
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MIL COSAS 

Javier Rupérez 
Una de las noticias m á s importantes de la semana ha sido 

la l i b e r a c i ó n del d i p u t a d o cen t r i s ta Jpv ie r R u p é r e z . E l 
desenlace de este prolongado secuestro ha sido el deseado 
por todos los sectores del pa í s , muchos de los cuales no 
c r e í a n que R u p é r e z . ante las amenazas de la o r g a n i z a c i ó n 
terror is ta E T A po l í t i co m i l i t a r saliera con vida del «arresto» 
impuesto por los polis-milis. 

E l d iputado fue l iberado en la carretera nacional I , en el 
k i l ó m e t r o 233 de Madr id a Burgos a primeras horas de la 
m a ñ a n a del pasado dia 12 de d ic iembre . Ignacio, hermano 
del d iputado, r e c i b i ó una llamada del comandante de la 
pol icia de Burgos que le notificaba la puesta en l iber tad de 
su hermano, p o n i é n d o l e seguidamente en c o m u n i c a c i ó n 
t e l e fón ica con el mismo. 

Genética en 
Jerusalén 

La doctora Jarlap de Jeru
sa l én ha realizado u n estudio 
en cuatro m i l mujeres demos 
t r á n d o s e que un 66 po r ciento 
de las que man tuv ie ron rela
ciones sexuales dos d í a s des
p u é s de la o l v u l a c i ó n dieron a 
l uz a va rones , y e l 53 por 
c iento de las que mantuvie 
ron las mismas relaciones cin
co dias antes o d e s p u é s de la 
o v u l a c i ó n , tuv ie ron n iños . 

L a estudiosa J a r l a p com 
p r o b ó que si la r e l a c i ó n se
xua l se p rodu jo en el misino 
dia del desprendimiento del 
óvu lo , la m a y o r í a de los des
cendientes fueron hembras. 

Métodos . . . 

Los libros 
Ensayo 

A P O L O G I A S Y RECHAZOS, 
de Ernesto Sabato. E d i t o r i a l Selx 
Bar ra l . Barcelona/1979. 474 p á g i 
nas. 200 pesetas. R e ú n e s i e t e 
a r t í c u l o s del novelista a rgent ino 
aparecidos en dis t in tas revistas y 
suplementos l i t e ra r ios de Buenos 
Aires. Sabato, desde una perspec
t iva humanis ta , mora l iza y diva
ga sobre una m u l t i t u d de temas, 
desde el an t i semi t i smo a la edu
cac ión , desde Leonardo da V i n c i 
a l c o m p r o m i s o de l i n t e l e c t u a l 
c o n t e m p o r á n e o . 

Narrativa 
E L A M A N T E I N G E N U O Y 

S E N T I M E N T A L , de John la Ca-
r r é . E d i t o r i a l B r u g u e r a . Colec-
c i ó n L i b r o a m i g o . 
Barcelona/1979. 170 p á g i n a s . 290 
pesetas. I n t e r e s a n t í s i m a novela 
del a u t o r de «El espejo de los 
esp ías» y «El e sp í a que s u r g i ó del 
frío». Le C a r r é nos sorprende con 
una novela sin e s p í a s , s in frus
trantes y frustradas misiones. U n 
r i co y sent imenta l fabr icante de 
cochecitos para n i ñ o s desciende 
a los inf iernos personales de un 
novelista ingenuo y a l cohó l i co . 

Poesía 
E L USO DE L A P A L A B R A , de 

M a r i o T r e j o . E d i t o r i a l L u m e n . 
Barcelona/1979. 184 p á g i n a s . 440 
pesetas. P u b l i c a c i ó n , por p r ime
ra vez en E s p a ñ a , de la obra de 
Mar io Tre jo . Recoge tres l ibros 
de l poeta nac ido en T i e r r a de l 
Fuego: «Cri t ica de la r a z ó n poé t i 
ca», «El amor cuerpo a c u e r p o » y 
« L i n g u a f r a n c a » . E l uso de l a 
palabra es un l i b r o de ensalmos 
de un poeta of ic iante antes que 
de of ic io . Poes ía desesperanzada, 
s imple y humana; poes í a urbana 
del amor y la soledad. 

Donde tomamos algo... 
E n ocasiones, t r a s el c i n e o e l b a i l e , se 

agradece la existencia de lugares acogedores y 
t ranqui los . Uno, a menudo, ya e s t á ha r to de 
las discotecas y los locales donde la m ú s i c a , 
m á s que a c o m p a ñ a r , se encarga de incremen
tar el su f r imien to de nuestros castigados t í m 
panos. Se agradece, pues, la m ú s i c a suave, de 
calidad, a c o m p a ñ a d a de un buen trago. 

T ranqu i l i dad , buena m ú s i c a , excelentes tra
gos y cuidada d e c o r a c i ó n , y u n t ra to amable, 
son c a r a c t e r í s t i c a s fundamentales para que u n 
local siga adelante, para que guste. Pues bien, 
E l Cope t ín , en el Paseo del Borne, jus to al lado 
de l ya c é l e b r e y c o n o c i d o B e r í m b a u - e l 
brasileiro por au tonomas ia - r e ú n e las condi
ciones adecuadas para hacerse con una buena 
clientela. 

T i e n e E l C o p e t í n , una pue r t a de madera 
'noble . A l cruzarla, uno se encuentra con un 
local de paredes blancas, con una larga barra 
de caoba en la par te derecha, y en la parte 
izquierda con un g r a n espejo. Las l á m p a r a s 
son de é p o c a , con c r i s ta l b l anco -g l acé , y las 
mesas de m á r m o l . Las sillas, no p o d í a ser de 
o t r a m a n e r a , hacen c o n j u n t o : de made ra 
oscura, de é p o c a t a m b i é n . 

La b o t e l l e r í a es de lo m á s completa. Desde 
la a u t é n t i c a t equ i l a mexicana, pasando por el 
r o n del Caribe, hasta buenos whiskis . T a m b i é n 
hay combinados, en especial y m u y recomen 
dables, el Nicaragua l i b r e - m u y seco- y la 
conocida p ina colada. Para matar el gusanillo 
mientras se char la o escucha la m ú s i c a de jazz, 
c a n a p é s o a u t é n t i c a s croquetas, a buen precio 
y con gusto. U n C o p e t í n acogedor y amigo. 

Pedidos de Navidad. 
E n la cartera de pedidos de 

Navidad de nuestros e j é r c i t o s f igu
ran importantes regalos para las 
Fuerzas Armadas, regalos necesa
rios para la defensa y p r o t e c c i ó n 
del pa í s . Así . e l E j é r c i t o de T ie r ra , 
que cuenta con m á s de 300.000 
personas, ha pedido 100 carros de 
combate. 28 sistemas de defensa 
a é r e a y 18 h e l i c ó p t e r o s . La Arma
da, la mejor preparada actualmen
te para demostrar su val ía en la 
O T A N , t iene pedidos un portaavio
nes, cuatro submarinos, ocho fra
gatas y seis aviones. Y el E j é r c i t o 
del A i r e qu ie re 11 aviocar sesenta 
•C-101» de i n s t r u c c i ó n , 17 «Hughes 
300 C», y 69 h e l i c ó p t e r o s «BC-105». 
Todo este mate r ia l f i gu ra dentro 
de los presupuestos generales des
t i n a d o s a las F A S . p r e s u p u e s t o 
es t imado en unos 286.000 m i l l o 
nes. 50.000 m á s que el pasado a ñ o . 
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La paz se llevó 
un Nobel 

La madre Teresa de Calcutta, 
premio Nobel de la Paz correspon
diente a este a ñ o . se ha salido con 
la suya al lograr que no se celebre 
el t r ad ic iona l banquete del Nobel y 
que el d i n e r o que en él se iba a 
i n v e r t i r sea dado a las misiones. El 
impor te de este á g a p e asciendo a 
7.000 d ó l a r e s , unas 450.000 pese
tas, que sumadas a los 192.000 
d ó l a r e s del p r e m i o suponen una 
elevada cantidad que se rá destina
da para fines humanitar ios . Si el 
mundo tuviera m á s madres «Tere
sa» y menos p resupues tos para 
a rmas nucleares, seguramente 
c a m b i a r í a m o s un poco, aunque só
lo fuera un poquito. 

ICuestión de caracoles 
Se nos ha muer to el c a m p e ó n del mundo de una de las raras 

I especialidades que a d i a r i o se ponen de moda. Nos re fe r imos al 
campeón de « c o m e d o r e s de ca raco les» . 27 a ñ o s , f r a n c é s y de Nancy. 

Marc. que asi se l lamaba el chaval, pesaba sólo 167 kilos. Obtuvo su 
título m u n d i a l el d í a que se c o m i ó ciento cuarenta y cuatro caracoles, 
0 sea, doce docenas, en el t i empo de once minutos t re inta segundos. 

Lo tr is te de la noticia, es que Marc, el día en que m u r i ó sólo pudo 
I comerse setenta y dos caracoles. Repentinamente se e n c o n t r ó m u y 
mal y trasladado a un centro sanitario, m u r i ó de i nd iges t i ón . 

Tras la d e s a p a r i c i ó n de Marc, a l g ú n que otro «comedor» i n t e n t a r á 
I emular a Marc. El mundo e s t á l leno de contradicciones... 

Hablando de apuestas, no de esas en las que a uno le pueden tocar 
1 más cien mi l lones de pesetas por rel lenar unos casilleros, sino de las 
gastronómicas , Genaro F.G., camarero, santanderino, y de 49 a ñ o s , se 

| comió 30 huevos cocinados por 5.000 pesetas... 
La apuesta de los huevos se c e l e b r ó en un conocido bar de L o g r o ñ o 

que lleva por nombre una palabra c a r i ñ o s a que m á s de una vez hemos 
I escuchado susur ra r a las parejas, « P i c h u r r i » . Pues b ien , en el 

•Pichurrí», Genaro se c o m i ó los 30 huevos cocidos con una lata de 
I Pimientos, una bar r i t a de pan y un l i t r o de v ino . Pa ísss . . . 

Minerales 
jestratégicos 

La O N U e s t a b l e c e r á en breve 
l'oa empresa m u n d i a l para ex-
IWotar los recursos s u b o c e á n i c o s 
| í evitar así que las grandes pe
r i c i a s acaparen las riquezas m i -
l e a l e s del planeta. 
I El O c é a n o P a c í f i c o con t i ene 
• • « n g a n e s o para 400.000 a ñ o s , 
|*bre para 6.000..., h ie r ro para 

¡••"OO, cobalto para 200.000..., y 
*Suel para 150.000... 

Las grandes potencias conside-
el manganeso, n í q u e l , cobal-

• y cobre como minerales «es t ra-
• • tcos . . 
| k o l v i d á b a m o s de uno que 
I tnbién es tá considerado como 

I ratégico: el oro. ¿ S a b e n c u á n -

to cuesta un gramo del precioso 
me ta l ? Pues nada menos que 
1.011,18 pesetas... Por el momen
to se ignora, r azón obvia, la canti
dad que guarda la t i e r ra en sus 
e n t r a ñ a s . . . 

Sabía usted... 
...que el c o m i t é ejecutivo local 

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 ha recomendado a sus 
concejales del Ayuntamien to de 
Barcelona que vigi len a sus com
p a ñ e r o s de gobierno munic ipa l 
(socialistas y comunis tas) para 
evitar «la u t i l izac ión sectaria de 
las publicaciones m u n i c i p a l e s » . 

Y es que los convergentes bar
celoneses han protestado por «el 
c a r á c t e r tendencioso de la publ i 
c a c i ó n " A u t o n o m í a pe r a to t -
h o m " del Ayuntamien to , en es
pecial por la c r o n o l o g í a de los 
hechos que aparecen en el art icu
lo t i tu lado "La l lu í t a per la recu-
p e r a c i ó a u t o n ó m i c a " » . Concre
tando. CDC de Barcelona seña la 
que en dicho ar t iculo se olvida al 
• Pacte D e m o c r á t í c » (coalición 
e l e c t o r a l e l 1 5 - j d e la q u e 
C o n v e r g é n c í a formaba pan . - , «y 
sobre Indo, la a f i r m a c i ó n de que 

CDC 
CONVERGENCIA 
DEMOCRATICA 
DE CATALUNYA 

Secretariat de Premsa 

t ras las elecciones munic ipa les 
socialistas y comunistas son quie
nes dominan una gran m a y o r í a 
de ayuntamientos, lo que es to
t a l m e n t e fa lso . R e a l m e n t e , la 
fuerza pol í t ica que controla m á s 
a y u n t a m i e n t o s ca ta lanes es 

; C o n v e r g é n c í a i Unió». Y punto. 

.. .El Ins t i tu to Nacional de Es
tad í s t i ca ha elaborado reciente
mente un avance de cifras que 
presenta a un 35.25 por ciento de 
la p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a como tra
b a j a d o r a , o sea, cerca de 
11.786.500 personas. Los parados 
representan en nues t ro p a í s el 

* * 

. . .Siicedió el pasado d ía 9, du
rante la clausura de la I I I Confe
rencia Nacional del PSUC, en el 
Palau Blau Grana-2. E l secretario 
general del part ido, A n t o n í Gu
t i é r rez Díaz, se hallaba en plena 

* * 
. . .Unió D e m o c r á t i c a de Catalu

nya se v io implicada la semana 
pasada, sin comerlo y sin beber-
lo, en el proceso de un i f i cac ión 
de los centristas catalanes que. 
como se sabe, llevan a cabo UCD 
de Catalunya. U n i ó de Centre de 
Catalunya y - o i d o a la p i sada -
U n i ó D e m o c r á t i c a Centre A m p l i 
(el par t ido que d i r ige A n t ó n Ca-
ñel las l . 

E f e c t i v a m e n t e , d u r a n t e la 
e m i s i ó n del «Telediar io» del me-

9.30 por ciento sobre el total de 
esta pob lac ión activa. El paro se 
dis t r ibuye de la siguiente forma: 
90.300 en agr icul tura . 189.000 en 
industr ia , 237.300 en el sector de 
la c o n s t r u c c i ó n , en servicios 
217.600 y buscan su p r imer em
pleo 484.700. 

i n t e r v e n c i ó n desde el estrado de 
oradores cuando un mi l i t an te del 
pa r t ido s u f r i ó una c a í d a desde 
una de las primeras filas de las 
gradas. 

La inmediata r e a c c i ó n del lí
der comunista c a t a l á n - m é d i c o 
de p r o f e s i ó n - no fue o t r a en 
aque l los m o m e n t o s que la de 
exclamar el obligado para estos 
casos: «¿Hay a l g ú n m é d i c o en la 
sala?» La p a r a d ó j i c a s i t uac ión se 
resolv ió al hacer acto de presen
cia o t ro doctor, t a m b i é n mi l i t an 
te del par t ido, qu ien p re s tó las 
pr imeras asistencias al acciden
tado, que fue trasladado en am
bulancia a un centro sanitario. A l 
parecer, las lesiones sufridas por 
el mi l i t an te comunista no revis
ten importancia . 

d iod ía del pasado d ía 11, el locu
tor de t u r n o c o n f u n d i ó a UDCA 
por UDC. Un e r ror de una sigla 
que en este caso adquie re una 
s igni f icac ión especial, si tenemos 
en cuenta el confl icto entre Ca-
ñ e l l a s y U n i ó D e m o c r á t i c a de 
Catalunya, que p rovocó la sepa
rac ión del d i r igente centrista de 
UDC. y la f u n d a c i ó n de UDCA. Y 
todo por la dichosa «A» de las 
siglas. 
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Desde el palo del gallinero 
Pocas novedades hay. que cons

ta tar den t ro del desangelado pano
rama c i n e m a t o g r á f i c o de la actual 
semana. 

Las p e l í c u l a s vienen marcadas 
por la l inea de la mediocr idad a la 
espera de los apetecibles estrenos 
n a v i d e ñ o s y entre tanto tan sólo 
nos encon t ramos ante c in tas de 
pura evas ión . 

Dentro de este ú l t i m o capitulo, 
podemos destacar la secuela, tras 
l a r g u í s i m o s a ñ o s , de un f i l m que 
en su é p o c a se h i c i e r a f amoso 
d e n t r o de l á m b i t o h ispano: «La 
gran fami l ia» . La a c t u a l i z a c i ó n del 
v i e j o t ema l l e v a po r t i t u l o «La 
fami l i a , bien, g rac ias» . 

Obra de p u r o e n t r e t e n i m i e n t o 
que. avalada por la f i rma de Pedro 
M a s ó , ya i m p l i c a o p o r t u n i s m o y 
comedia costumbris ta asegurada. 

T a m b i é n és ta es época para el 
p ú b l i c o i n f a n t i l , y a t a l e fec to 
tenemos ya entre nosotros las habi
tuales producciones de Walt Dis
ney. E n esta ocas ión le ha tocado el 
t u r n o a u n f i l m in sp i r ado en la 
obra de Ju l i o Verne: «Los hi jos del 
c a p i t á n G r a n t » . 

O t r o d e l o s f i l m s q u e en u n 
p r i n c i p i o tenia e t i que ta de reco
m e n d a b l e y que a la pos t r e les 
podemos asegurar que es todo me
nos recomendable , es «Lazos de 
sang re» , de Terence Young , espe
cializado realizador en un t ipo de 

c i n e de a v e n t u r a s - J a m e s 
B o r n d - , que con su ú l t i m a pe l ícu
la pasa a ser de lo m á s Intranscen-
dental e Ins íp ido . 

Esto ha sido lo que a grandes 
rasgos nos ha ofrecido la p a u p é r r i 
ma semana c i n e m a t o g r á f i c a . Se
guiremos informando. 

Si no la ha visto, 
recuerde... 

«La L u n a » , de Bernardo Berto-
l u c c i . Cines C a t a l u ñ a , Arcad ia y 
Flor ida . 

• A l i e n » , de R l d l e y Scott . Cine 
Montecarlo. 

•Dersu Uzala», de A k i r a Kuro-
sawa. Cine Alexis . 

«El t i ro teo» , de Monte Hel lman . 
Cine Mora t in . 

«El tambor de ho ja l a t a» , de V . 
Sholendorf. Cine Capsa. 

•Apocalypse now», de F. Coppo-
la . Cines A l e x a n d r a . A q u i t a n i a , 
Nuevo Cinerama y Poliorama. 

Y « M a n h a t t a n » , de Woody Al ien . 
Club Coliseum. 

1 

• M a n h a t t a n » , lo ú l t i m o de Woody Al ien . 

Filatelia 
E n c o n m e m o r a c i ó n del 

q u i n t o aniversario de la fun
d a c i ó n de la •Bolsa del Colec
c ion is ta» de Reus, que viene 
c e l e b r á n d o s e con é x i t o cre
ciente todos los domingos del 
a ñ o , el G r u p o F i l a t é l i c o de 
aque l la c i u d a d se une a los 
diversos actos conmemoran 
vos, y con el f i n de divulgar 
a ú n m á s el co lecc ion i smo, 
convoca el •Concurso-Exposi 
c lón de F i l a t e l i a» que se cele
b r a r á en e l p iso a l t o de la 
Lonja duran te los dias 13 al 
16 del p r ó x i m o enero. 

Los b o l e t i n e s de i n sc r ip 
c ión deben mandarse al Apar 
lado de Correos de Reus n.* 
123. Hay i n f i n i d a d de premios 
para las dist intas ca tegor ías , 
que se c o n c e d e r á n de acuerdo 
con los actuales reglamentos 
de la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de 
Sociedades F i l a t é l i c a s . Recor 
d a m o s a nues t ro s lectores 
que, s e g ú n anunciamos opor
tunamente, hay concedido un 
matasellos de rod i l l o que se 
u s a r á desde el 7 de enero al 5 
de febrero. 

c l i ü s u U » f" para e ^ 0 9 " c o n J « « 0 -

en i * * 0 , , ! - arder Junto 

furgoneta. Í a ^ cho6 *B<* de « n a 

i r n d o J * 1 * " . a v i e n e » * * 

Cracigrama 
I 2 3 4 9 • I • » 10 I I 

r 

s o n i d o . R i o su izo . D o n a r . - 9. R e l a t i v o a 
l o s r í ñ o n e s . F l o j o , d e s c u i d a d o . - 10. 
F r u t o s d e l a t o m a t e r a . - 1 1 . F i l a de 
ba ldosas a o r i l l a s d e l a c a l l e . T o m a d o . 

V e r t i c a l e s . - 1. R i a g a l l e g a . P r i n c i p a l 
a r t e r i a d e l c u e r p o h u m a n o . - 2. C i u d a d 
d e l a p r o v i n c i a d e C ó r d o b a . - 3. A l r e v é s 
y r e p e t i d o , n e c i o , t o n t o . R e s u l t a d o d e una 
o p e r a c i ó n d e d i v i d i r . - 4. R ó t u l o . A l 
r e v é s , r o d a . - 5. P a p a g a y o . E l e m e n t o 
e s p i r i t u a l d e l ser h u m a n o . - 6. T i b u r ó n 
- 7. D o m e s t i q u é . D e r r o t a . - 8. J u r i s c o n 
s u l t o r o m a n o , c o n s e j e r o d e A l e j a n d r o . 
P e r i o d o d e t i e m p o . - 9. L e t r a g r i e g a . 
C i u d a d d e I t a l i a . - 10. D e s c a r g a ce r rada 
d e t o d a l a b a t e r í a d e u n c o s t a d o d e l 
b u q u e ( p l u r a l ) . - 1 1 . S e d i m e n t o q u e se 
a d h i e r e a l f o n d o d e l a s v a s i j a s . A r b o l 
l e g u m i n o s o . L . C . 

N U M . 1.852 

H o r i z o n t a l e s . - 1. E f e c t o d e a b o l l a r o 
a b o l l a r s e ( p l u r a l ) . - 2. Q u e t i r a a r o j o . 
A u t o r d r a m á t i c o e s p a ñ o l d e l pa sado si
g l o . - 3 . A l r e v é s , s o . C i u d a d d e l a 
p r o v i n c i a d e L é r i d a . A b r e v i a t u r a . - 4. 
S a g r a d o . V i l l a d e l a p r o v i n c i a d e G u i p ú z 
coa. - 5. P l a n t a m e d i c i n a l . R i o d e I t a l i a . 
- 6. M o r d a c i d a d , a s p e r e z a . - 7. R e y 
m i t o l ó g i c o d e D é l o s y g r a n s a c e r d o t e d e 
A p o l o . O l a . - 8. A l r e v é s , r e p e t i c i ó n d e l 
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Consejos para el buen yantar 
«De todo hay en ia v iña del Señor» . Cierta es la a f i r m a c i ó n . Se han 

I djado ustedes que siempre, todas las r e s e ñ a s sobre c ó m o y a q u é precios 
|K comen en los restaurantes, son una serie de cantos, de elogios, de 
1 fiorituras, que parece querer decimos que ese X que recomiendan W W 
l a el mejor de todos, y siempre todos son el mejor de todos... Nunca 
•vemos que se carguen alguno... ¿Miedo? ¿Fa l t a de honorabil idad? Por 
I aquello de que «me sabe mal., .» Bien, como d e c í a m o s , de todo hay en la 
Iriña del S e ñ o r , y é s t e el caso de «la Polka» , situado en Rose l lón con 
I número de galletas «maria». . . Si , el 222. Lo mejor que tiene es el local. Las 
I niñas de la Diagonal d i r í a n que es «monís imo». Eso hay que reconocerlo. 
Ifero lo impor tan te es lo que se pone sobre las mesas, bonitas de m á r m o l 
Iñudo. 

Las sugerencias del «chef» son normal i tas y van desde anchoas de la 
lEscala. pasando por el p a t é campestre a los palmitos del Brasil , para 
• finalizar con una sopa de cebolla a l g r a t é n . Precios de las sugerencias 
lealre 360 y 175. Son sugerencias aceptables, pero que no ma tan . 
I Asimismo t iene una serie de platos combinados di r ig idos a los ejecutivos 
Ide la zona (el restaurante e s t á si tuado entre Paseo de Gracia y Rambla de 
Icataiuña), lugar de oficinas. Platos entre las 345 y 175 pesetas. Por lo 
| menos no es demasiado caro. 

Lo mejor, ta l vez, sean los potajes de lentejas, alubias, carne, etc., que 
l e pueden comer, o bien en el m e n ú del dia que suele i r a c o m p a ñ a d o de 
l i o plato de carne o de pescado, o bien a la carta, s in exceder por el lo en 
|un precio i rrazonable. 

El servicio es bueno. La cocina debe estar al «aire l ibre», ya que la 
• comida llega a la mesa un tanto fría.. . Es una l á s t i m a , ya que el local, 
Icomo s e ñ a l á b a m o s es acogedor y es tá bien decorado. Si mejoran un 
Ipoquiio volveremos. 

Un mundo 
aparte 

Este mundo aparte son Isesplos 
Alaros que acuden al j a r d í n , que 

muchas especies dist intas, de 
> que algunas anidan o pueden 
dar en nuestras plantas. N o es 
t el s i t io adecuado para expl icar 

i pá j a ros . Me l i m i t o a decir los 
Unbres en l e t a n í a : la a l c u b i l l a 

put en c a t a l á n ) , el andahuertas 
N a en c a t a l á n ) , la curruca de 
Meza negra (cap-negre en cata-

U, la curruca cenicienta (tallare-
en c a t a l á n ) , l a g o l o n d r i n a de 

ataña y la g o l o n d r i n a c o m ú n 
•Meta en c a t a l á n ) , e l vencejo 
*la o f a l z i o t en c a t a l á n ) , e l 
rión (pardal en c a t a l á n ) , e l j l l -

•fo (cadernera en c a t a l á n ) , el 
fio (merla en c a t a l á n ) y el ruise-
Hrosinyol en c a t a l á n ) , que es el 
sPed m á s preciado de nuestros 
Bnes. 

[¿Qué se puede hacer para que 
1 Pájaros se encuentren a gusto 
,el j a r d í n ? Pues darles de comer, 
hi tar les un s i t io donde se pue-

b a ñ a r y un s i t i o ap rop iado 
1 construir el nido. N o todos lo 
h u i r á n , pero algunos si . 
>y p á j a r o s que s ó l o c o m e n 
ao. otros que sólo comen insec-

1 y otros que comen de todo. 
I un paraje h ú m e d o se mantie-
[ Narasea acumulada. All í acu

lo» r u i s e ñ o r e s , los mi r los y 
'furrucas en busca de insectos y 
arvas. 

[ l ' m b i é n comen los f ru to s de 
^ n a s p lan tas : de l m o r a l , del 

*. del s a ú c o , d e l l a u r e l , de l 

aligustre, del serval, de la c a s u a r í -
na, de l rusco. del m i r t o , del coto-
neaster, de la hiedra, del v ibu rno , 
del lent isco , del m a d r o ñ o , de la 
zarzamora... Todos los f rutos pe
q u e ñ o s son un buen a l imento para 
los p á j a r o s . Y muchos f rutos gran
des. Y é s t o s se han de pro teger 
para e v i t a r q u e los p á j a r o s los 
devoren. As i todo en j a r d i n e r í a es 
una lucha constante. 

Buena cosa es establecer en un 
sitio del j a r d í n un comedero para 
p á j a r o s . 

Ellos no ta rdan en descubrir lo. 
Se cubre el suelo con paja y enci
ma se esparce t r igo , avena aplasta
da, c a ñ a m o n e s , alpiste, m i j o , m i 
gas de pan, pasas de C o r í n t o , bayas 
de s a ú c o secas y o t ros p e q u e ñ o s 
frutos que el hombre no come y los 
p á j a r o s si. 

Y t a m b i é n se puede preparar u n 
buen a l i m e n t o para los p á j a r o s 
i n s e c t í v o r o s en s u s t i t u c i ó n de los 
insectos que ellos cazan vivos. Se 
hace una pasta con: 

200 gramos de garbanzos tosta
dos en c rudo y molidos. 

200 gramos de almendras pela
das, crudas y ralladas. 

200 gramos de mie l . 
100 gramos de mantequi l l a . 
Y se observa, s in hacer ru ido , si 

los p á j a r o s van a comer a l l í . 

Colaboran en esta 
sección 

Paco S á n c h e z Pina, Joana Do-
m é n e c h , J o a n I g n a c i o Paredes, 
Juan Luis Goas, Carlos P é r e z , Juan 
Samit . Jo rd l G u t i é r r e z , Noel Clara-
só , L lu l s Bonet ¡ Punsoda y Luis 
Ignacio Manegat. 

, sociew 
C O O P E R A T I V A 

U . E T E R A 

C A D I 

C A D I 
E L S D E S I T J A 

B O N E S P E S T E S 

LA SEU D'URCELL. L979 

Las amas de casa premian a 
Martini por cuarto año consecutivo 

r 

La Asoc iac ión de Amas de Casa e s p a ñ o l a s han concedido de nuevo 
a M a r t i n i el « p r e m i o T a n l t » a la me jo r Imagen de marca , como 
reconocimiento a su calidad. La i n s t a n t á n e a recoge el momento en 
que d o ñ a Mar ía Luisa Tu tor , presidenta de la Asoc iac ión Provinc ia l de 
Amas de Casa de Vizcaya, hace entrega del mencionado g a l a r d ó n al 
s e ñ o r Manuel Batal la , en representación de M a r t i n i & Rossi. 
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La fotografía correaponae al OVNI que obligó a aterrizar a un 
a v i ó n de la TAE en e l ae ropue r to de Valencia cuando 
regresaba de Palma de Mallorca. 

INFORME 

i i ih i 

También ha llegado a España 

La fiebre de los ovnis 
Manuel Calvo Hernando 

Muchos científicos creen que la vida es corriente en 
nuestra galaxia y que podría haberse desarrollado hasta 
constituir civilizaciones. (Informe de la Unión Interna
cional de Telecomunicaciones). 

^ f U E o p i n a s de 

6M m los ovnis? 
E s t a p r e -

g u n t a se nos 
f o r m u l a , a a lgunas personas, en 
p ú b l i c o y en p r i v a d o , y t a n t a s 
veces, que v a l d r í a la pena pensar 
en una respuesta def in i t iva (o, por 
lo jnenor , provis ionalmente def in i 
t iva) . 

Conviene a d v e r t i r , de antema
no, que qu ien escribe no es espe

cialista en el tema, suponiendo que 
los baya (en el sentido r iguroso del 
t é r m i n o ) fuera de las secciones 
correspondientes de los estados 
mayores de las Fuerzas A é r e a s de 
algunos paises. M i ú n i c a especiali-
zac ión - s i se la puede l lamar asi, 
dada su a m p l i t u d - es la divulga
ción de la ciencia y la tecnologia. 

M i respuesta t e n d r í a que d i v i 
dirse en dos partes. Una, los ovnis; 
o t ra , las posibilidades de v ida inte

l i g e n t e e x t r a t e r r e s t r e , o m e j o r 
a ú n , c o m o d i ce A r t h u r C l a r k e , 
extrasolar. 

Pr imera parte. Creo que -en los 
ovnis, es decir, en la existencia de 
objetos volantes no identificados. 
Los ven demasiadas personas, co
mo para dudar, y entre ellas f igu 
r an los testimonios de pilotos que. 
por su oficio, e s t á n habituados a 
observar y a describir con rigor. S é 
que en la mayor parte de los casos 
se t ra ta de f e n ó m e n o s a s t r o n ó m i 
cos, óp t i cos , m e t e r e o l ó g i c o s , etc. y 
que caben t a m b i é n la a l u c i n a c i ó n 
e incluso el e n g a ñ o . Pero aun asi, 
quedan todav ía casos sin explica
c ión . Esto me parece evidente. Por 

el lo, creo que puede afirmarse <f* 
si, que hay ovnis. 

Vida inteligente fuera 
de la Tierra 

Segunda parte. Creo en las 1 
bilidades de vida inteligente í m 
de la T ie r ra . No quiero aburrirlf 
con cifras, pero c r é a n m e , bajo 1 
labra, si les digo que los cálculos 
probabil idades de planetas habiM 
bles, só lo en nuestra galaxia- stj 
asombrosos. La exobiología es uij 
h i p ó t e s i s c i e n t í f i c a m e n t e ÍusI1'"l 
da (Pascual J o r d á n ) . Y añadí? 
algo m á s : m i r azón me indica 
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todo este Universo, f i n i t o o i n f i n i 
to, pero en cualquier caso con unas 
d imens iones que no p o d r e m o s 
imaginar nunca, no e s t á ahi sólo 
para nosotros. Los descubrimien
tos de huellas o r g á n i c a s en meteo
ritos pueden ser una linea de in 
vest igación con buenas perspecti
vas. 

Otra c u e s t i ó n es que podamos 
establecer alguna vez un contacto 
con inteligencias del espacio. A q u i . 
soy pesimista, por lo menos en el 
estado actual en que se encuentran 
nuestros conocimientos. Los pro
gresos de la r a d í c a s t r o n o m i a y de 
las comunicaciones basadas en on
das p o d r í a n depararnos sorpresas, 
sin embargo. 

¿ C o n c l u s i ó n ? Que hay ovnis y 
que hay - q u e tiene que h a b e r -
vida intel igente fuera de la Tier ra . 
Pero no se puede a f i r m a r que 
exista una r e l a c i ó n en t re ambos 
hechos. T o d a v í a no poseemos prue
bas de que estas inteligencias i n 
tenten comunicarse con nosotros, 
y mucho menos sin un «pre-aviso» 
por ondas de radio o de otro t ipo, 
muchos a ñ o s antes del contacto 
visual. Y si existen tales eviden
cias, no han llegado hasta nosotros. 

Tampoco poseemos pruebas de 
lo con t r a r io , es dec i r , no puede 
negarse c a t e g ó r i c a m e n t e la rela
ción entre ovnis e-inteligeno extra-
terrestres. Hay que esperar, con 
los ojos y los o ídos b ien abiertos, 
sin prejuicios, pero asignando al 
tema un t ra tamiento serio, basado 
en el m é t o d o c ien t í f i co : lo que se 
afirma debe ser verif icable con los 
recursos de la ciencia y la tecnolo-

Hia . 

Hipótesis sucecivas 
una respuesta a n á l o g a p o d r í a 

darse a quienes, t a m b i é n con gran 

f r ecuenc i a , nos p r e g u n t a n q u é 
pensamos de todas esas cantidades 
i n d u s t r í a l e s de l i te ra tura para tra
tar de demost rar que ha habido 
extraterrestres a q u í , a lo largo de 
la historia o de la prehistoria y que 
incluso nosotros somos sus descen
dientes. Desde el punto de vista 
c ien t í f ico , son h ipó tes i s . Sugesti
vas y apasionantes y gratas de leer, 
pero h ipó tes i s . 

Por ú l t i m o , no quisiera que es
tas l í neas desanimaran a quienes 
creen en los plat i l los volantes co
mo mensajeros del espacio. Lo que 
p r e t e n d í a era pedi r un poco de 
cautela en un tema muy propio al 
desbordamiento de la fan tas ía . La 
i m a g i n a c i ó n es positiva y fecunda, 
pero sólo sí parte de algo cient íf i 
co, sea una realidad, una tendencia 
o una p royecc ión . Y m á s que u t i l i 
zarla en emi t i r h ipó tes i s s in base 
en la realidad mensurable yo pedi
r ía que se ejercitara en preparar
nos p s i c o l ó g i c a m e n t e por si llega 
el día en que. por cualquiera de los 
caminos, previstos o imprevistos, 
se nos depara un encuent ro «en 
pr imera fase». Si no estamos pre
parados, el choque p o d r í a destruir
nos p s í q u i c a m e n t e . Hay ya l ibros 
que analizan c ó m o h a b r í a de ser 
esta p r e p a r a c i ó n para un aconteci
miento que se r í a probablemente el 
m á s grandioso de la historia huma
na. 

No estamos preparados, n i des
de el punto de vista ps icológico ni 
desde el punto de vista po l í t i co y 
de convivencia. ¿Ex i s t e en el mun
do de hoy la suf ic ien te dosis de 
c o o p e r a c i ó n para que una nave 
espacial con destino a la galaxia 
fuera realmente de la Tierra y no 
de una o de dos s u p e r p o t e n c í a s ? • 

E N C U E N T R O E N E L M A R 
(Asturias) 

Croquis ds la zona óm avistamiento. 

N 
. ometciON cm i * 

Ovnis: Apariciones, 
fantasías 

y realidades 
J . Moya-Angeler 

Croquis de un encuentro en el mar Cantábr ico con un OVI 

SO B R A N datos sobre obser
vaciones de aparentes ov
nis. S e g ú n el Congreso de 
Grenoble. se han censado 

nada menos que cincuenta mi l lo 
nes de visiones de ovnis, todos ellos 
en los ú l t imos cincuenta a ñ o s . Pa
ra el Ins t i tu to Gallup, en 1966, m á s 
de quince millones de americanos 
han visto ovnis, entre ellos el hoy 
presidente C á r t e r , quien reconoce 
haber divisado por dos veces un 
objeto i n íden t í f i c ab l e . Archivos de 
numerosas organizaciones dedica
das al tema aparecen rebosantes 
de i n f o r m a c i ó n . Les l legan obser
vaciones de gentes que no e s t á n n i 
c h i f l a d a s n i d e s e q u i l i b r a d a s 
- a u n q u e t a m b i é n de idos y 
l u n á t i c o s - , pero los analistas de 
esta fiebre de ovnis coinciden en 
s e ñ a l a r que en su inmensa mayo
ría estamos ante casos e r r ó n e o s . E l 
famoso s icólogo suizo Car i Jung, 
que ha estudiado cientos de casos, 
ha declarado: «Creo que el noventa 
y nueve por ciento de los casos son 
f e n ó m e n o s sicológicos». Y para el 
e x c é p t i c o c i e n t í f i c o f r a n c é s Ge-
ra rd Bonnot, «en un noventa por 
ciento de los casos los a s t r ó n o m o s 
no tienen problemas en disipar la 
cues t ión» . A veces llega a ser decla
rado como un O V N I el b r i l l o de 
Venus, que en numerosas ocasio
nes es super io r a l de la l u n a , o 
s implemente la r e f l e x i ó n de los 
faros de un coche que c i rcula por 
una carretera de m o n t a ñ a , proyec
tando su luz contra las nubes. 

El 30 de j u n i o de 1973, el «Con
corde» enviado con la mis ión cien
tífica de estudiar el eclipse solar de 
aquel d ía , c a p t ó , sobrevolando el 
t e r r i t o r i o de l T c h a d , un O V N I . 
Como tal fue tenido hasta que los 
c ien t í f icos aclararon, a t r a v é s del 
aná l i s i s de las fo tog ra f í a s tomadas, 
que se trataba de una nube l u m i 
nosa provocada por la desintegra
ción, en la alta a t m ó s f e r a , de un 
meteoro perteneciente al conjunto 
Beta-Tauro. Por su parte, Francis
co A l m o r . a s t r ó n o m o b a r c e l o n é s , 
ha dicho: «De diez m i l casos de 
visiones de ovnis, nueve m i l nove
cientos noventa y nueve son falsos, 
quiero decir que responden a fenó
menos explicables, errores o fasci
naciones» . Pere R o d ó , del CEI bar
ce lonés (Centro de Estudios Inter-
planetarios), me ha d icho t a m b i é n : 
«El noventa y nueve por ciento de 

las fo tograf ías que nos llegan como 
"documentos irrefutables" de ha
ber atisbado un O V N I , son falsas. 
Incluso d i r í a que, p r á c t i c a m e n t e , 
el cien por c iento». En el famoso 
L ib ro Azul que las Fuerzas Arma
das americanas redactaron a peti
c ión del P e n t á g o n o sobre el fenó
meno O V N I , se conc lu ía que el 84 
por ciento de los testimonios reco
gidos sobre visiones de ovnis fue
r o n apreciaciones defectuosas, 
mientras el 14 por ciento respon
d í a n a datos falsos o insuficientes. 
Quedaban por esclarecer 21 casos 
(el 2 por ciento). 

Trucos 
Hay que andar, pues, con p íe s de 

plomo cuando se hable de ovnis, de 
visiones f an t á s t i c a s y de fotogra
fías irrefutables. Con i m a g i n a c i ó n 
y una cierta habil idad fo tográf ica 
he «re t ra tado» el falso O V N I que 
aparece en la portada de este nú
mero de DESTINO. U n t ruco efec
t is ta bastante comple jo pero de 
resultados sorprendentes ya que, 
e n s e ñ a d o el or ig ina l - u n a ú n i c a 
diapositiva sin manipulaciones so
bre el c l i s é - a algunos fo tógra fos 
profesionales, han quedado inicial-
mente perplejos por el efecto con
seguido. El l i b ro «Un caso perfec
to» p r e t e n d í a demostrar, en base a 
una ser ie de f o t o g r a f í a s de u n 
pla t i l lo volador evolucionando so
bre San J o s é de V a l d e r a s . una 
visita extraterrestre de las gentes 
de Ummo. Las fotos eran absoluta
mente falsas, el «caso» no era «per
fecto», y el l ib ro pasaba a ser. como 
otros tantos, una r id icu la his tor ia . 
Hoy en d ía . aparte de analizar las 
densidades y el grano de la pe l ícu
la para d e d u c i r a t r a v é s de la 
r e l ac ión intensidad de luz. distan
cia y s e n s i b i l i z a c i ó n de la e m u l 
s ión , si una foto es a u t é n t i c a o 
t rucada, se emplean sistemas de 
descompos i c ión del punto fo tográ
f ico y r e c o m p o s i c i ó n de l mi smo , 
qu i t ando «ru idos» de fondo, que 
p e r m i t e n ac la ra r r o t u n d a m e n t e 
- aunque el procedimiento es real
mente c a r o - la autent icidad de la 
fo tograf ía . 

Queda bien c la ro que. ante el 
a luv ión de informaciones e imáge -
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nes sobre ovnis, hay que adoptar 
casi como medida defensiva o pro
f i lác t ica , un exceptlclsmo notable. 
Razones no fa l tan . 

Pero a ú n en el supuesto de que 
por cada diez m i l casos - c o m o 
dice A l m o r - nueve m i l novecien
tos, noventa y nueve sean explica
bles o falsos, queda u n u n o por 
diez m i l s in aclarar . U n uno por 
diez m i l que mueve a c i en t í f i cos a 
seguir invest igando a ú n dentro de 
la desmoralizadora tarea de des
brozar en t re alucinaciones, erro
res, equivocadas interpretaciones 
y ment i ras . 

Una de las explicaciones c ien t í 
ficas m á s abogadas en to rno a la 
t eo r í a de los ovnis habla de masas 
de polvo a t m o s f é r i c o ionizado po r 

meses se d io a conocer la not icia de 
que en la U n i ó n Sovié t ica se expe
r imentaba en este sentido, l og rán 
dose ovnis de mayor t a m a ñ o . 

Una de las observaciones m á s 
constantes que se hacen los investi
gadores, s e g ú n nos han comentado 
miembros de la A g r u p a c i ó n Astro
n ó m i c a Aster, es la coincidencia de 
las • a p a r i c i o n e s » luminosas, cata
logadas h a b i t u a l m e n t e como ov
nis, con los lugares donde t ienen 
efecto. Habi tua lmente ocurren en 
zonas de fuerte c o n t a m i n a c i ó n (ae
ropuertos, inmediaciones de gran
des ciudades, zonas industriales.. .) 
o lugares d e s é r t i c o s , donde pueden 
formarse con faci l idad remolinos 
de aire de una fuer te densidad y 
polvo. Estos remolinos se convier
ten en a u t é n t i c o s espejos, produ-

regis t ren t an elevado n ú m e r o de 
observaciones de « p l a t o s volado
res» . 

Susc in tamente , puede decirse 
que estamos ante f e n ó m e n o s l u m i 
nosos, ó p t i c o s , m e t e o r o l ó g i c o s o, 
incluso, ante experiencias cient íf i 
cas. E n Barcelona se conoc ió , en 
mayo de 1974, un curioso f e n ó m e 
no a t r ibu ido a pruebas de cohetes 
franceses, po r el c u a l el c ie lo se 
l l e n ó de luces y trazos de estelas a 
las diez de la noche. A l g o a n á l o g o 
o c u r r i ó en el mes de marzo pasado 
en Canarias , donde fue ampl i a 
mente fotografiado un fuerte res
plandor que los u fó logos clasifica
r o n inmedia tamente como ovnis. 

Los u fó logos (UFO son las siglas 
de objeto volador in ldent i f icado, 
en Inglés , como es sabido) prolife-

cables de al ta t e n s i ó n . Es decir - y 
s e g ú n explicaciones de l estudioso 
Mar ius L l e g e t - , que en u n a at
m ó s f e r a cargada, sea de contami
n a c i ó n o s implemente de polvo, e l 
a ire que c i rcunda una l inea de al ta 
t e n s i ó n puede ser ionizado y, acto 
seguido, desplazarse a merced del 
viento de la forma m á s caprichosa, 
reflejando la luz solar del c r e p ú s 
culo con intensidad inusitada, o la 
luz lunar . Esto explicarla desde los 
efectos e l e c t r o m a g n é t i c o s que los 
ovnis producen en los a u t o m ó v i l e s 
al colapsar su sistema e l é c t r i c o . 

Reproducciones 
E n la Div is ión Melpar de E-

Systems Inc . , en V i r g i n i a , se ha 
exper imentado repetidas veces so
bre esta t e o r í a , al reproducirse el 
•efecto o v n i » en l a b o r a t o r i o . La 
t écn i ca seguida ha sido la de hacer 
saltar una chispa e l é c t r i c a en u n 
ambien te de vapores amoniacales. 
E l resul tado son p e q u e ñ o s -ovnis-' 
luminosos, con fo rma de p l a t i l l o 
volante . Por ot ra parte, hace pocos 

c iendo e l s e n c i l l í s i m o efecto del 
espejismo y ref le jando cualquier 
t ipo de luces. Todo el lo s in mencio
nar las confusiones que crean a 
veces los aviones cuando prueban 
las luces de a t e r r i z a j e m i n u t o s 
antes de tomar t i e r ra . 

Visiones en cadena 
E l hecho de que semanas a t r á s 

se l anzaran desde M a d r i d hasta 
once globos-sonda diar ios para es
tudiar las posibilidades de cambio 
a t m o s f é r i c o en plena crisis de con
t a m i n a c i ó n urbana, p rodu jo una 
serie de « v i s i o n e s » de o v n i s en 
cadena sobre la r e g i ó n andaluza 
. allí donde los vientos empujaban 
a los globos. Inc id iendo en el tema 
de los globos-sonda, hay que decir 
que en J a p ó n se venden p e q u e ñ a s 
bolsas hinchables, a modo de j u 
guete i n f a n t i l , de u n p r o d u c t o 
p l á s t i c o a l t a m e n t e re f l ec tan te y 
fosforescente. Los n i ñ o s los lanzan 
al aire, creando a u t é n t i c o s efectos 
de o v n i a l a t a r d e c e r . N o es de 
e x t r a ñ a r que en a q u e l p a í s se 

Frank Fontalne, de 
19 a ñ o s da a d a d , 
muestra a dos perio
d i s t a s e l l u g a r d e 
d o n d e 'desapare 
c i ó ' é l el 26 de no
viembre po r la ma
ñ a n a cuando se en
contraba en compa
ñía de dos amigos . 
Frank d i jo que n o 
recordaba nada de 
lo ocurr ido , ú n i c a 
mente , momentos 
antes de ser rapta
do, vio como una l u í 
que l ú e Identificada 
como un OVNI. 

ran por doquier . H a n desarrollado 
t e o r í a s de todo t ipo que par ten de 
la existencia de seres extraterres-
tres , h a b i t u a l m e n t e . L o c u a l les 
hace pe rde r p r á c t i c a m e n t e toda 
c red ib i l idad . E l hecho de que haya 
ufó logos «p rac t i can te s» , dice Bon-
not en la t e l e v i s i ó n francesa, los 
desacredita. N o puede «creerse» en 
los Ovnis como en una c u e s t i ó n de 
f e , y a q u e n o h a y n i u n a so l a 
c o n c l u s i ó n c i e n t í f i c a y ser la en 
torno a los e s c a s í s i m o s sucesos que 
pueden cons t i tu i r realmente una 
i n c ó g n i t a » . «De la m i s m a f o r m a 
q u e n o es v á l i d o el t e s t i m o n i o 
sobre- u n O V N I q u e a c e p t a d e 
antemano la existencia de estrate-
r r e s t r e s » . 

Fenómeno 
extraterrestre 

La c u e s t i ó n de los extraterres-
tres es la clave del f e n ó m e n o OV
N I . Todos los sabios e s t á n casi de 
acuerdo en que debe ex is t i r v ida 
en o t ros mundos , pero no en e l 
sistema solar. 

E n el supuesto de la vida fuera 
de nuestro sistema fuera similar a 
la nuestra, es decir , con nuestra 
l ó g i c a y s is tema r a c i o n a l , según 
Bonnot seria necesarias cien billo-
nes de toneladas del mejor com
bust ible ( a n u l a c i ó n de la materia 
po r la a n t i m a t e r i a , ese seria el 
ideal) para trasladar cincuenta to
neladas desde la estrella m á s pró
x i m a a nuestro planeta. Para Cari 
Sagan, la estrella m á s cercana a 
nosotros dista cientos de a ñ o s luz y 
a pesar de que en la V i a Láctea 
- s i e m p r e s e g ú n Sagan— hay posi
blemente u n m i l l ó n de clvillzaela 
nes t é c n i c a m e n t e m á s avanzadas 
que la nuestra, si cada una de ellas 
lanzara una nave interestelar cada 
a ñ o , t e n d r í a m o s t an sólo la posibi
l i d a d de r e c i b i r una v i s i t a cada 
diez m i l a ñ o s . 

Para e l doctor Kardashev, cien
t í f ico espacial sovié t ico , se están 
e n v i a n d o s e ñ a l e s a l espacio en 
busca de respuesta - e s to es harto i 
conocido y p ú b l i c o — pero, para 
lograr esta respuesta, tendremos j 
que esperar sesenta m i l años . «Y \ 
esto —dice- si se da la casualidad 
de que alguien estuviera al l í apun- i 
lando sus receptores hacia noso
tros en aquel m o m e n t o » . 

S in embargo, Kardashev ha di-
cho t a m b i é n : «La entrada en con- j 
tacto con seres del espacio no es 
una qu imera . E l contacto es posi
ble, pero lo dif íc i l es establecer el 
grado de p r o b a b i l i d a d » . Para Mi-
chel Pet i t , s in embargo, el proble- i 
ma es otro. En efecto, «no resulta j 
c i e r t o que podamos e n t r a r -ha 
diebo— en r e l a c i o n e s con otros 
seres evolucionados. Puede haber ¡ 
diferencias b io lóg icas m u y nota
bles que nosotros no concebimos,o j 
concebimos mal . Pueden ser tales 
que h a g a n i m p o s i b l e cualquier 
con tac to» . 

E l escepticismo domina pues a 
los c i en t í f i cos a la hora de pronun
ciarse sobre contactos extraterres-1 
tes. A los c i e n t í f i c o s cient íf icos, 
desde l u e g o . «La c i e n c i a i - d i j o 
Bonnot en u n debate televisivo I 
f r e n t e a l u f ó l o g o G u e r í n - está 
lejos t o d a v í a de saberlo todo. Pero : 
no hay que dejarse fascinar por U I 
mís t ica» . N i por la m í s t i c a , no por 
el e x t r a ñ o fanta t i smo que parece 
p r e s i d i r a aquel los que afanosa
mente In tentan demostrarnos que 
nos v is i tan mundos externos, que 
la « t e r ce r a» y la « c u a r t a fase» so" 
un h e c h o c o n s u m a d o y que es • 
f r u t o de una m a n i o b r a politic» I 
toda aquella o p i n i ó n que intente 
contradecir esta t e o r í a . 

Es evidente que ha habido cam-1 
p a ñ a s tendentes a encubr i r infor
m a c i ó n sobre Ovn i s o análogo8-
Que ha habido grandes mentiras j 
en to rno al asunto desde el lad" | 
«oficial» de los hechos (baste recor- ] 
dar e l «affaire» de la Comis ión de 
la U n i v e r s i d a d de Colorado, en 
1969, en la que E d w a r d Condón, su 
d i r e c t o r . I n t e n t ó te rg iversar lo8 
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tie< hos, creando importantes d i m i 
siones en el seno de la c o m i s i ó n e 
incluso q u é a veces se ha hecho 
difundir i n f o r m a c i ó n sobre Ovnis 
haciéndola pasar por ve r íd i ca para 
luego demostrar su falsedad inten
tando desacreditar cualquier docu
mento tendente a favorecer la teo
ría de los Ovnis ex t ra te r res t res . 
Pero no es menos c ie r to que ha 

Isido enormemente mayor todo el 
I movimiento ufologista, a u t é n t i c a 

versión de las dos ú l t i m a s d é c a d a s 
de otros f e n ó m e n o s f aná t i co s , tales 
como el e s p í r i t u , t an en boga en los 
años cincuenta. E l m i t o del O V N I , 
del marciano p r imero y del huma-
oolde actualmente enraiza sin mo-

I livai lones c i en t í f i ca s en las masas 
I fácilmente fascinables. y sobre to-
Ido necesitadas de disponer entre 

sus creencias de una fe en algo 
[desconocido donde la f a n t a s í a pu
diera campar a gusto. 

| Cines, marcianos, cines 
Las versiones continuas que sal-

lian a la p rensa d i á r i a sob re el 
aspecto de ta l o cual humanoide 

lit isbado a bordo , o a l pie de la 
lescalerJlla. de un O V N I , t ienen la 
¡«soasa o r i g i n a l i d a d de parecerse 
I t r emendamente a las I m á g e n e s 
Icreadas por e l cine americano: el 
I eterno « m a r c i a n o » de color verdo-
I aspecto repugnante. En este 

sentido, la r e p u l s i ó n ha sido siem
pre un factor constante, como de 
alejamiento entre el ser humano y 
el humanoide. A medida que avan
zan los adelantos t écn i cos , los ex
traterrestres empiezan, en las ver
siones que van surgiendo, a asimi
lar la nueva t ecno log ía : ahora u t i l i 
zan rayos láser , maquinar ia m á s 
sofisticada, hacen a n á l i s i s sobre el 
cuerpo h u m a n o o se comun ican 
t e l e p á t i c a m e n t e . Versiones poco 
serias y menos c re íb l e s nacidas a la 
s o m b r a desde los u f ó l o g o s que 
parten, s in encomendarse a nadie 
y sin conclusiones c i en t í f i ca s váli
das, de l p r i n c i p i o de que todo 
O V N I es una nave extraterrestre. 
pilotadas por e x t r a ñ o s seres. 

Es evidente que existe, sobre esa 
m í n i m a par te misteriosa que apa
rece como poco exp l i cab le en t re 
los miles de casos de o b s e r v a c i ó n 
de Ovnis , un i n t e r rogan t e . Hay 
una pregunta sin respuesta por el 
momento en raras excepciones. Pe
ro son estas excepciones las que 
inquie tan a los c ien t í f icos . Y mien
tras la c u e s t i ó n no quede resuelta, 
la f a n t a s í a s e g u i r á volando sobre 
el t ema, la f i eb re del O V N I i r á 
marcando sucesivas oleadas como 
un p e q u e ñ o s í m b o l o de la necesi
dad de muchos de creer en algo 
lejano que su mente no alcanza, 
pero su i m a g i n a c i ó n puede conce
b i r a su antojo. • 

Cuestiones irreso
lutas de los 
pasajes bíblicos 

Luis Ignacio Manegat 

A d i a r i o el h o m b r e de la 
ca l l e con templa con 
menos excepticismo las 
noticias que nos dan a 

conocer que un O V N I a p a r e c i ó en 
ta l o cual lugar, que seres bajados 
de una astronave dialogaron con el 
s e ñ o r X y que se lo l levaron devol
v i é n d o l o a l l u g a r de donde fue 
• a r r e b a t a d o » ; fo togra f ías que nos 
muestran OVNIS en las m i l posi
ciones y piruetas, etc., etc. A t r a v é s 
de los conocimientos c ient í f icos , se 
demuestra que exis ten cientos y 
cientos de galaxias, de otros mun
dos le janos a l n u e s t r o , t a l vez 
habitados y que nunca lo sabremos 
con certeza. No sólo el f e n ó m e n o se 
reduce ú n i c a m e n t e a l O V N I . E l 
f e n ó m e n o puede abarcar campos 
mucho m á s amplios que p o d r í a n 

estar relacionados con el or igen de 
la c r eac ión , con el origen del hom
bre, con el origen de todo lo creado 
y que nunca el ser humano s e r á 
capaz de llegar a comprender. 

La ciencia se plantea el saber si 
pudieron haber existido otras mu
chas civilizaciones anteriores a la 
nues t ra , o t ros m u n d o s , y o t ros 
cosmos que pudieran un día haber
se e x t i n g u i d o o que r e a l m e n t e 
exis ten. E l mundo no só lo es la 
T i e r r a , e l m u n d o visto desde un 
prisma m á s g e n é r i c o es el in f in i to 
universo, i n f i n i t o que nuestro ce
rebro no llega s iquiera a poder 
asimilar o in tu i r . . . 

¿Orígenes...? 

Demetrio C. muestra a un teniente de la Guardia Civil uno de los cuatro agujeros de unos 40 cen t íme t ros cada 
uno de profundidad y con las paredes quemadas aparecidos en un lugar que s e g ú n él se depos i tó un OVNI a 

\ tes U de la m a ñ a n a del día 31 de mayo de 1974, secando un campo de yeros en una circunferencia de unos 
dos metros. El objeto, s e g ú n Demetrio C, se elevó vertical y velozmente cuando DC ae hallaba a unos 40 

I fnetros. 

Este hombre de la calle se pre
gunta, conscientemente, s in llegar 
a caer en ninguna h e r e j í a , sobre 
esa posibil idad de que exista m á s 
vida, t a l vez in te l igen te , en ese 
in f i n i t o . Biólogos genetistas como 
A n d r é s Crosse o Stanley M i l l e r , 
defienden la postura de que la vida 
su rg ió , no como parecen mantener 
las t e o r í a s de D a r w i n , s ino de 
criaturas m á s pr imi t ivas y acuá t i 
cas: descubrimientos avalados, in 
cluso, por doctores como Severo 
Ochoa y Beadle, ambos Premio 
Nobel. ¿ Q u e cómo? ¿Por q u é ? Por 
ejemplo, Mi l l e r obtuvo compuestos 
o r g á n i c o s de estructuras comple
jas que son productos de la vida. 

r 
ATERRIZAJE EN 

SAN CLEMENTE (Cuenca) 

Dibujos realizados por testigos 
presenciales del aterrizaje de otro 
O V N I en la p o b l a c i ó n de San 
Clemente, en Cuenca. 
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ya que por el lo d e m o s t r ó la «posibi
l idad» de que la vida hubiera podi
do formarse par t iendo de elemen
tos no vivos, es decir , de simples 
elementos a t m o s f é r i c o s e l é c t r i c o s 
como el caso refer ido. 

E l profesor Oró , biofisico de la 
NASA, obtuvo un elemento de vida 
a base de ác ido c ianh idr ido , meta
no y agua. 

Todo ello nos conduce a que la 
v ida pudo haber su rg ido de una 
enorme exp lo s ión habida hace m i 
les de m i l l o n e s de a ñ o s , cuando 
ingentes cantidades de h i d r ó g e n o , 
metano y amoniaco se encontra
ban en la superficie de las aguas 
f o r m a n d o u n a especie de n u b e 
alrededor de la T ie r ra , t a l vez «esa» 
descarga e l é c t r i c a , p rovinente del 
espacio pudo haber producido esa 
vida. Estudiando esta t e o r í a , nos 
conduce a una a m p l i t u d , a una 
probabi l idad de que en otros luga
res de este un ive r so pudo haber 
ocur r ido lo mismo. 

D e n t r o d e l c o n t e x t o de g r a n 
i n c ó g n i t a de si existen o no otros 
mundos inteligentes, la B i b l i a es tá 
surcada de e x t r a ñ o s pasajes, de 
cuestiones irresolutas, que nunca 
se han respondido pero que ah i 
e s t á n y que de a l g ú n m o d o nos 
relacionan ese or igen del hombre 
con el mis ter io de la existencia de 
otros mundos habi tados , t a l vez 
p o r seres q u e p o d r í a n ser m á s 
intel igentes que el nuestro y que 
desde la m á s remota a n t i g ü e d a d 
han •v is i tado», por deci r lo de algu
na forma, nuestra t i e r ra , nuestro 
planeta. 

San Pablo y Moisés 
San Pablo, en una carta a los 

C o r i n t i o s , a f i r m a que «sé de un 
hombre que fue arrebatado hasta 
e l tercer cielo, y sé que este hom
bre fue arrebatado al p a r a í s o y o y ó 
palabras inefables que el hombre 
no puede dec i r» . 

Pero la p r imera m e n c i ó n escrita 
la podemos leer en el p r imer l i b ro 
de M o i s é s ( G é n e s i s ) . D i c e a s i : 
•Cuando la human idad c o m e n z ó a 
m u l t i p l i c a r s e sobre la faz de la 
T ie r ra y les nacieron hijos, v ie ron 
los hijos de Dios que las hijas de 
los h o m b r e s les v e n í a n b i e n , y 
t o m a r o n po r m u j e r e s a las que 
p r e f e r í a n de entre todas ellas». La 
e x p l i c a c i ó n dada por la Bib l i a en 
sus notas marginales, es que estos 
hijos de Dios no han sido carnales 
de Dios, s ino sus a c o m p a ñ a n t e s , 
c o m ú n m e n t e citados como á n g e 
les, palabra hebrea que significa 
mensajero. E l escr i tor j e s u í t a , pa
d r e Salvador Frelxedo, a f i rma so
bre estos «ángeles» que «de ser esto 
asi , t e n d r e m o s que empezar po r 
c a m b i a r r a d i c a l m e n t e nues t ra 

idea de la "pureza" y de la incorpo
reidad de los ánge les» . 

Otros pasajes resultan «ir resolu
tos» del relato bíbl ico. . . Recorde
mos el paso del Mar Rojo y del que 
nos habla el l i b ro del Exodo (14, 
19). Veamos a lgunos párrafos . . . 
•Moisés e x t e n d i ó su mano sobre el 
mar. y Yahveh hizo soplar durante 
la noche un fuerte viento del Este 
que secó el mar, y se dividieron las 
aguas. Los hijos de Israel entraron 
en atedio del mar a p ie enjuto, 
mientras las aguas formaban mu
ralla a derecha e izquierda Lle
gada la vigilia matutina, m i r ó Yah 
veh a t r a v é s de l a co lumna de 
fuego y humo, hacia el Ejército de 

que mucho antes que la c iencia 
haya podido comprobar la existen
cia de •extraterrestres y pla t i l los 
vo ladores» , la Bib l ia , texto funda
menta l para los ca tó l i cos , da fe de 
estas e x t r a ñ a s existencias. ¿Coinci
den la c ienc ia y la r e l i g i ó n ? La 
i n t e r p r e t a c i ó n de muchos pasajes, 
de cuestiones irresolutas como se
ñ a l á b a m o s anter iormente, quedan 
a h i y a h i e s t á n . ¿ C ó m o p u e d e n 
interpretarse religiosamente? ¿Ob
t ienen respuesta c i e n t í f i c a m e n t e ? 
Por poner un ejemplo, recordemos 
la d e s t r u c c i ó n de Sodoma y Gomo-
i r a . La Bib l i a puede tener r a z ó n . 

Realidades a r q u e o l ó g i c a s serlas 
y profundas demuestran que exis-

Fotografía Trucada? Un objeto volador no identificado...? 

los egipcios, y s e m o r ó la c o n f u s i ó n 
en el E j é r c i t o egipcio». . . A d e m á s , 
se leen frases como •la nube era 
tenebrosa... La columna de nube 
de delante se de sp l azó de al l í y se 
co locó d e t r á s , p o n i é n d o s e entre el 
campamento de los egipcios y el de 
los israel i tas . . .» C a b r í a preguntar
se si estos pasajes obedecen a 
inexplicables f e n ó m e n o s meteoro
lógicos, «milagros» , o algo m á s . 

El famoso rapto de Elias, descri
to en el segundo capi tu lo del l i b ro 
de los Reyes, . . .«Yahveh a r r e b a t ó a 
Elias en el torbel l ino de fuego a l 
cielo». 

De todo ello puede desprenderse 

t ió «algo» m á s en nuest ra t i e r r a 
hace miles de a ñ o s . T a l vez pudie
r o n ser civilizaciones de nuestro 
p l a n e t a m u c h o m á s avanzadas 
c i e n t í f i c a m e n t e que las actuales y 
que se des t ruye ron , o queda ese 
•o t ro» ta l vez que nos sugiere la 
visi ta de seres de a l g ú n lugar del 
espacio. Recordemos la construc
c ión de las p i r á m i d e s , las estatuas 
de la isla de Pascua, las pistas de 
a t e r r i z a j e de l P e r ú , la famosa 
puerta del sol peruana hecha por 
un solo bloque de piedra, la cu l tu
ras Maya y Azteca, o la p i r á m i d e 
l u n a r de T e o t i h u a c á n . e t c é t e r a , 
e t c é t e r a . Los ejemplos sobran para 
los conocedores del tema. 

Narcóticos, drogas y 
viajes.». 

N o podemos dejar de olvidar 
que en la ac tual idad existen pro 
fundos estudios sobre estados alu
cinantes provocados por fármacoi, { 
estupefacientes, n a r c ó t i c o s y esti
m u l a n t e s que y a e x i s t í a n y se 
c o n s u m í a n en la a n t i g ü e d a d . . 

E n é s t a , po r d e n o m i n a r l a de| 
a l g ú n modo, «gené t i ca primitívi» 
de lo desconocido, surgen repre.] 
sentaclones aladas o h í b r i d a s de 
personas y aves, d á n d o n o s una 
idea cósmica y a é r e a que por A o 
por B se ref ieren a algo «celestial-, I 
de l un ive rso . Si estudiamos los I 
efectos de las drogas, de los dilfrl 
rentes t ipos de drogas, veremos I 
que podemos estar «volando» y serl 
• t r a n s p o r t a d o s » por plat i l los oco-[ 
sas parecidas por los cielos.. Ca l 
b r i a p regunta rse , pues, si existel 
a lguna r e l a c i ó n entre esos estados I 
alucinantes provocados por drogas! 
y pasajes que quedan indesdfn-[ 
bles a nuestro entender. Creer, por I 
ejemplo, que •las serpientes quel 
volv ieron del cielo h ic ieron la p a l 
con la qu in ta raza de los hombres,! 
a quienes e n s e ñ a r o n e instruye-I 
r o n » no deja de poder ser comoj 
una novela mi to lógica . . . 

Lo que es ev idente , es que elj 
Nuevo Testamento hace referencia I 
a numerosos casos como si estuvíe-l 
ran acostumbrados a ellos. ¿Quil 
hay de m i t o o de real idad en todol 
ello? La lectura de la Biblia I 
t ra ta r de in te rpre tar los diferentesl 
pasajes que nos asombran hoy j 
d í a con el respeto que nos mere-l 
cen. Recordemos que transmite.! 
s e g ú n fe de Israel y de la Iglesí«| 
c r i s t i ana , un mensaje de Dios: 
m a n i f e s t a c i ó n de su designio I 
s a lvac ión , por la r eve lac ión coas| 
tante de la verdad y por la omnipo-l 
t enc ia de su a c c i ó n . De acuerddl 
con esta fe . Dios m i s m o habla i 
t r a v é s de los a u t o r e s tan to delj 
A n t i g u o como del Nuevo Test 
m e n t ó . S e g ú n este pensamiento| 
c r i s t i ano se anunc ia la obra deT 
Salvador fu tu ro . E l An t iguo Test* 
m e n t ó es tá enfocado a anunciar! 
sobre todo p r o f é t i c a m e n t e , la venij 
da de Cristo. 

Numerosos escritores católico^ 
han in terpre tado estos pasajes bH 
blicos, y lo que es m á s importantftj 
sus interpretaciones, como la nu«H 
t r a , no se refiere a la esencia de Hj 
r e v e l a c i ó n n i a la palabra de Dios! 
sino como hemos visto, a form»^ 
externas de los f e n ó m e n o s me no» 
nados. Pretender relacionar a Di«9 
con •pla t i l los vo lan tes» o cosas p * f 
el es t i lo , como pred ican algunoi 
autores que no saben ya q u é •''u*1 
c a r » en los O V N I S y en la niisn«| 
Bib l ia , en una r e l a c i ó n f " 3 ' 6 ! * ! 
no deja de causar fascinación po f 
su ar te de • i n v e n t a r » . • 
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Ronda Sant Pere, 3 5tanda del Paaseip de QrAcia 

V É A L O S : Son un regalo para su v is ta 

1. - E l cabal lo . N. Lugli 
2. - L a v ida en el mar. M. Torchio 
3. - Los minera les . V. de Michele 
C o l e c c i ó n : Maravi l las de la Naturaleza. 
C o e d i c i ó n con e l I . 6. de A . 

El maravilloso munao d« la fauna, la (lora y los minerales expresados con todo su 
esplendor gracias a tos nuevos métodos de exploración e investigación. Textos es
critos con rigor científico. 30x25 cm. Centenares de fotografías a todo color. Encua
dernado en tela. Sobrecubierta plastificada. 

E N C I C L O P E D I A T E I D E 
Más manejable. Más complete. 2 volúmenes. 
Volumen LENGUA i 382 p ígs Completísimo Diccionario de 
la Lengua: i 500 ptas. Volumen ARTE. GEOGRAFIA, CIENCIA. 
HISTORIA. BIOGRAFIAS... 1.060 p«gs. Enciclopedia al d í a 
1.500 ptas. M«s de 100.000 enlrades. 4.500 Ilustraciones. 

ESQUEMAS. MAPAS. ATLAS MUNDIAL. 
VtnU «aparada d« cada voluman. 

/-
Bl E D I T O R I A L T E I D E , S . A . IB. 

Ha aparegut 
el volum VIII* 

M i 

d'A. Rovlra i Virgili ceelfc Itr.- U perl del nliim VIII poMicedt l'nr 113) i pncticsmtnl ilntnirti il j t r » di 1iN. 
Isn U mlroduccifl l l'obrs par Antoni Rovin i Virgili que no ei va poder raimprímir en al primar 
ralarn I any 117;. lar.. Su neos eapitoli qua continúan la Hlateria I qua compranan al parfoda 4a Ceta, 
tunya dina ta moaarquia data Acatrla. aota la diraceid da Juma Sabraenda, 4#t- 81a vatuaaoa apándiia 

- 4mmmmt antra Ha quals filarse importanta amelaa da l'época sabrá al Iraetal dais Pliiaaai. 

Demanl gratis I aense compromla al proapecte a tot color 
I condlclana a Cala lónla , 1el*fon numero SIS t i M 

FREDERiCK 
FORSYTH 
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DE1 D1ADIO 

LIBROS PARA REGALAR 
FREDERICK FORSYTH 
LA ALTERNATIVA DEL DIABLO 
Autor de C H A C A L y O D E S S A 
La más apasionante novela 
da minga política 

ALBERTO MORA VIA 

i-

LA VIDA INTERIOR 
Impreslonanle retrato de una burguesía homicKln y suicida 
por odio a si misma, por odio a la vida exterior. La novela mAs 
terrible y, a la vei, más necesaria de Alberto Moravia. 
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P L A Z A & J A N E S , S. A. 
EDITORES 
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J O S E P M E L I A 

F i n a l i s t a d e l 
P r e m i J o s e p P í a 1 0 7 8 

Les pluges da la primera novel.la 
que publica, é s un poema ópic de la 
Part Forana de Mallorca, amb moltes 
claus literáries que configuren la trama 
d'una bella epopeia histórica. 

Edicions Destino 

J. Re Re Tolkien 
I - LA COMUNIDAD DEL ANILLO 

II - LAS DOS TORRES 
En prenaa: III - EL RETORNO DEL REY 
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Per Nadal i Reis regaleu 
XECS CATALÓNIA 
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CATALÓNIA 
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A CONTRACORRIENTE 

Víctor Alba 

• 

El Islam aunque no tenga un sistema institucional eclesiást ico, se halla asimismo en crisis. 
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La 
crisis 
del 
Islam 
L OS Estados Unidos son el 

b l a n c o apa ren te . Pero 
debajo de estas aparien
cias hay algo que no se 

ve a s imple vista y que, a la larga, 
puede tener consecuencias mucho 
m á s trascendentales. 

N o hay duda que los aconteci
m i e n t o s d e l I r á n y P a k i s t á n (y 
acaso a l g ú n otro, entre el momen
to en que escribo y a q u é l en que 
estas notas se publ iquen) indican 
una debi l idad norteamericana evi
dente. 

La d e b i l i d a d es de todas las 
grandes potencias ¿ Q u i é n puede 
i m p e d i r que t o m e n por asalto y 
con rehenes, por ejemplo la emba
jada de la URSS en Riad, o la de 
Francia en Bangkok o la de China 
en R io de Janeiro? Unicamente 

' pueden i m p e d i r l o las autoridades 
locales. Si é s t a s se ponen al lado de I 
l o s a s a l t a n t e s - c o m o en | 
T e h e r á n - , n i M o s c ú , n i P a r í s ni 
Pekin pueden hacer nada, fuera de j 
negociar , mos t ra rse pacientes y, 
en e l caso de la U R S S , tomar 
represalias a poster ior l . 

Es t o d o e l s i s t e m a de poder 
in te rnac ional el que e s t á cambian
do. El p e t r ó l e o , evidentemente, ha 
sido el factor decisivo. S in el petrfr 
leo. v e r í a m o s ya. con toda segun
d a d , una o p e r a c i ó n combinada | 
norteamericana-franco-inglesa en 
el Cercano Oriente. 

El p e t r ó l e o sirve de escudo E' 
detonante es otro. 

E l d e t o n a n t e es la cr is is del j 
Is lam. 

Del mismo modo que las iolesias 
protestantes e s t á n en crisis, dividi
das entre par t idar ios de la acción 



social y par t idar ios de la evangeli-
nción, y de l mismo modo que la 

' Iglesia Ca tó l i ca esU en crisis, en-
1 tre posconciliares y anteconciiia-

rw, en t re t r ad i c iona l i s t a s y pro
gresistas, el I s lam, aunque no ten
ga un sistema ins t i tuc iona l ecle-
«ístico, se hal la as imismo en cr i 
sis. 

Es esta crisis religiosa lo que se 
I manifiesta e n los asa l tos a las 
embajadas norteamericanas. 

I Las luchas feudales 
En las iglesias cristianas, que 

I m ú a n en p a í s e s industrializados, 
] la cosa se manifiesta en una lucha 
I de tendencias nuevas y viejas. E n 
I d Islam, que a c t ú a en p a í s e s agra-
1 ríos, con sistemas semifeudales, la 
I lacha e s t á entre tendencias viejas 
i todas ellas, unas favorables a cier-
ll> • o d e r n i z a c i ó n y otras contra-
| rias a todo cambio. 

Ha sido e l p e t r ó l e o lo que ha 
I encendido la mecha. Porque inc lu-
1» para ios e s p í r i t u s religiosos el 

l ibramiento de la riqueza y 
|el poder enormes del p e t r ó l e o no 
|piede dejar de i n f l u i r . 

Se t r a t a d e s abe r , e n f i n d e 
I nenias, q u i e n va a c o n t r o l a r e l 
i petróleo, si los t radicional is tas o 
|IM modernizadores. 

Las masas, desde luego, n o l o 
Ix t i asi. Muchos de los pa r t i dpan -
\ ' en la lucha , tampoco. E l Occi-
Ifente, n i lo v i s lumbra . Pero en el 
¡ • b c o n s d e n t e de los dir igentes de 

i lucha (y acaso en la conciencia 
|fc algunos) la cosa e s t á clara. 

¿Por q u é e l aya to l la Jome! n i ha 
l^cont rado t a n escaso eco fuera 

I I rán , en t re los gobiernos y los 
prigentes I s l ámicos? 

Por dos razones: porque e l t r i u n -
V*ie tendencias parecidas a las del 
l'yatoila s igni f icar la el f i n no sólo 
|fc 'os gobiernos a r á b e s , de cual-
Tiier s igno (y no se o l v i d e que 

l^os ellos son t an t i r á n i c o s y t an 
Apiadados c o m o l o e ra e l de l 

. i sino porque seria t a m b i é n el 
r n de los d i r i g e n t e s re l ig iosos . 

IvT36' s ' n o ' < ' u e ha suce<Mdo con 
I*» dirigentes religiosos de las m i -
Pr ias á r a b e y k u r d a d e n t r o de l 

' i Lo mismo a c o n t e c e r í a fuera 
• J ^ ' s' equivalentes del ayatol la 
r a n f a ñ a . 

Lo8 c h u t a s 
No debe olvidarse que Jomeln i y 

I Ws ayatollas pertenecen a la secta 

chi i ta . secta m i n o r i t a r i a dentro del 
Is lam, pero mayor i ta r ia en el I r á n . 
Los c h l i t a s f u e r o n e l p r o d u c t o , 
hace diez siglos, de la a d a p t a c i ó n 
forzada de los persas, con su viejí
sima re l ig ión , a la r e l i g i ó n de los 
conquistadores á r a b e s . E n el chiis-
mo hay, pues, vestiglos nacionalis
tas y chovin is tas disfrazados de 
r e l i g i ó n . Fuera de l I r á n exis ten 
sólo m i n ú s c u l o s grupos de chil tas. 

La inmensa m a y o r í a del pueblo 
i s l á m i c o es sun i t a , o r todoxo , s in 
esos vestigios nacionalistas. 

Vemos, pues, una l ucha en t r e 
persas y á r a b e s . Y una lucha entra 
t r a d i c o n a l i s t a s r e l i g o s o s 
- c h i l l a s - y modernizadores. Don
de no hay ch i l t as , exis ten otros 
grupos o sectas que se oponen a la 
m o d e r n i z a c i ó n , que son x e n ó f o b o s 
y que quieren t a m b i é n « r e p ú b l i c a s 
is lámicas». 

La candidatura de loe 
«estudiantes» 

N o deja de sorprender ver a los 
estudiantes - u n a é l i t e en los pue
blos t a n a t rasados como los 
i s l á m i c o s - , tomando par t ido por 
los tradicionalistas y dando c r é d i t o 
a rumores absurdos - c o m o el de 
que la Mecca habla sido tomada 
por los norteamericanos, cuando 
en real idad su mezquita estaba en 
poder de un grupo s u p e r t r a d i c í o -
nalista Saud i ta - . La e x p l i c a c i ó n , 
sin embargo, es s imple. La masa 
tradiclonalls ta n e c e s i t a r á d i r igen
tes, t é c n i c o s (por m u y antimoder-
nizadora que sea), gobernantes . 
Loa estudiantes, a l t omar embaja
das y organizar secuestros, presen
t an su candidatura a esos puestos 
de un f u t u r o p r ó x i m o . 

Nadie puede predecir cuá l s e r á 
el desenlace de esa crisis. Precisa
mente po rque en el I s l am no se 
concibe la s e p a r a c i ó n de la Iglesia 
y el Estado, la crisis a c a b a r á mani
f e s t á n d o s e en u n a l u c h a p o r e l 
poder - e n la cual los norteameri
canos hacen el papel de payaso que 
recibe los bofetones- . Pero no hay 
duda que de esa lucha d e p e n d e r á 
el p e t r ó l e o para Occidente y e l 
fu tu ro de una quinta par te de la 
p o b l a c i ó n d e l g l o b o - l a 
i s l á m i c a - . L o de T e h e r á n , la Meca 
e Islamabad son sólo a n é c d o t a s en 
un juego menos claro pero mucho 
m á s impor tante . 

J 

DE RE MILITAR! 

Jorge Ortega Martin 
Capitán de Caballería (DEM) 

¿La mujer en las 
FAS españolas? 

El pasado 6 de noviembre, y ante la correspondiente Comis ión del 
Congreso, el min i s t ro de Defensa, R o d r í g u e z S a b a g ú n , a n t i c i p ó la Ley 
de Bases de la Defensa, y a l refer i rse , pos te r io rmente , el e n v i ó 
I n m e d i a t o a las Cor te s de la L e y de S e r v i c i o M i l i t a r , a b r i ó l a 
posibil idad de una fu tu ra p a r t i c i p a c i ó n de la mujer en las Fuerzas 
Armadas e s p a ñ o l a s . 

Existe en nuestra n a c i ó n un antecedente negativo en la Ley de 
Derechos Po l í t i cos , Profesionales y Laborales de la muje r de 1961, 
que r e c o n o c í a a la muje r los mismos derechos que al hombre, salvo 
para el acceso a los E jé rc i tos , Cuerpos Armados, A d m i n i s t r a c i ó n de 
Justicia y Mar ina Mercante, y uno positivo, el olvidado proyecto de la 
Di recc ión General de Desarrollo Comuni ta r io de marzo del 78 sobre 
servido c ív ico para mujeres, objetores de conciencia e i nú t i l e s para el 
servicio que nunca vio la luz de las imprentas oficiales. 

Hoy e l servicio m i l i t a r femenino se apoya en la propia Cons t i t uc ión , 
en su a r t icu lo 14 sobre I n d i s c r i m i n a c i ó n por r azón de sexo, en las 
Ordenanzas, que en su a r t icu lo 185 repite las mismas palabras del 
texto const i tucional , pero esta vez referido concretamente a las FAS, 
y en el derecho y deber de defender a la Patria que, como un e spaño l 
m á s debe tener la muje r e spaño l a . 

Asi , pues, no existe o b s t á c u l o legal para esta i n t e g r a c i ó n , por ot ra 
parte admi t ida y cumpl ida internacionalmente desde 1917 en que 
G r a n B r e t a ñ a y Es tados U n i d o s , p ione ros de los m o v i m i e n t o s 
feministas, in tegraron a mujeres en los servicios de sus e j é r c i t o s que 
i n t e r v e n í a n en la G M . 1, hasta la ac tua l idad en que la Inmensa 
m a y o r í a de p a í s e s . U n t o or ienta les como occidentales, i n c l u y e n 
personal femenino en sus FAS. 

¿ Q u é papel debe d e s e m p e ñ a r la mujer en los e j é r c i to s? : ¿ r e s u l t a 
conveniente o necesaria su p a r t i c i p a c i ó n ? No debemos o lv idar que la 
movi l izac ión para la guerra requiere la total idad de esfuerzos de la 
nac ión , y ante u n caso s imilar , E s p a ñ a no pod r í a prescindir de la 
m i t a d de sus posibles medios humanos, y no parece n a t u r a l no 
disponer desde t i empo de paz del e m b r i ó n organizativo que permit ie
ra encuadrar tales medios. 

Indudablemente, la i n c l u s i ó n de la mujer suaviza, var ia la v is ión 
que el dudadano t iene de las FAS, acentuando su aspecto de «medio 
para conservar la paz» en de t r imento del de « m á q u i n a para hacer la 
g u e r r a » . Por ot ra parte, existen campos en los que la mujer puede ser 
un elemento mucho m á s cualificado, s in restar, a la vez, brazos al 
combate; asi, la sanidad, la i n f o r m á t i c a , la bromatologia, la adminis
t r a c i ó n , la cocina, el plegado de para caldas, el control de almacenes, 
las actividades j u r í d i c a s , la i n t e r v e n c i ó n , el control de espacio a é r e o , 
operadores de transmisiones y r á d a r , óp t ica , y muchos otros. 

El paso siguiente, es dedr , la I n t e g r a c i ó n a n ive l de mando o t ropa 
en unidades armadas combatientes, presenta mayores dif icultades 
ps icológicas , que no físicas. E l e j é r c i t o norteamericano conoce la 
experiencia sobre las dif icultades de ta l a d a p t a c i ó n , especialmente la 
que representa la mezcla de sexos en los acuartelamientos. Indudable
mente, la i n t e g r a c i ó n es no sólo posible sino positiva, pero creo que 
debemos pasar por una pr imera etapa en la que nuestras mentes se 
h a b i t ú e n a encontrar mujeres de un i forme sometidas a todas las 
servidumbres del r é g i m e n m i l i t a r a nivel de servicios, antes de pensar 
en su i n t e g r a c i ó n a n ive l combatiente. 
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D E N T R O de pocos d í a ? 
entraremos en una dé
cada que pueda ser en 
muchos aspectos decisi

va para la his tor ia de la human i 
dad. Empecemos por decir que se 
c e l e b r a r á n elecciones presidencia
les en tres p a í s e s occidentales que 
juegan un papel p redominan te en 
la g u e r r a y en la paz; F r a n c i a . 
A l e m a n i a y Estados U n i d o s . L o 
m á s probable es que duran te los 
p r ó x i m o s doce meses desaparezca 
de la escena p o l í t i c a u n c u a r t o 
personaje de inmensa p r o y e c c i ó n 
in te rnac iona l : el cada d ía m á s en
fermo, Breznev. 

E l p res iden te C á r t e r acaba de 
anunciar en una breve d e c l a r a c i ó n 
que ha du rado c inco minu tos que 
a s p i r a a sucederse a si m i s m o . 
Desde que el genial Roosevel fue 
elegido cua t ro veces consecutivas a 
la presidencia de los Estados Uni
dos y m u r i ó en el ejercicio de su 
al ta f u n c i ó n , se d e c r e t ó una ley en 
v i r t u d de la cual , y para no eterni
zar s u n h o m b r e en e l p o d e r , 
eventual idad s iempre peligrosa, se 
l i m i t ó a dos mandatos, de cuatro 
a ñ o s cada uno, el t i empo presiden
c i a l . F u e en t i empos de T r u m a n 
cuando se v o t ó aquella re forma y 
só lo el general Eisenhower perma
n e c i ó ocho a ñ o s comple tos en la 
Casa Blanca, pues Johnson no se 
p r e s e n t ó a su r e e l e c c i ó n y N i x o n 
d i m i t i ó .antes del t é r m i n o de su 
segundo mandato. 

Antes de los t r á g i c o s sucesos de 
I r á n , los sondeos p ú b l i c o s indica
ban u n sus tanc ia l dec l ive de la 
p o p u l a r i d a d del actual presidente 
C á r t e r . Se le reprochaba su falta 
de d e c i s i ó n , puesta en evidencia en 
dos casos p a r t i c u l a r m e n t e graves: 
la crisis del p e t r ó l e o y la existencia 
de una « b r i g a d a de c o m b a t e » sovié-
t i c a e n l a C u b a d e C a s t r o . L a 
o p i n i ó n p ú b l i c a norteamericana, 
i n c l u y e n d o en e l la su j u v e n t u d 
e s t u d i a n t i l , ha c a m b i a d o m u c h o 
desde los t iempos de la guerra del 
V i e t n a m y de los e s c á n d a l o s de 
Watergate . La i n v a s i ó n de Cambo-
ya po r las t ropas del V i e t n a m del 
N o r t e , los t r á g i c o s é x o d o s de los 
v i e tnami t a s al exter ior , han dado 
d e l V i e t n a m d e l N o r t e , de sus 
hombres y de sus proyectos, una 
v i s i ó n m u y d i s t in ta de la que se 
exa l taba en los a ñ o s de la guerra 
en la que los Estados Unidos par t i 
c i p a r o n t a n p rodundamente . Si en
tonces se consideraba a los solda
dos del V i e t n a m del Nor te como 
h é r o e s que luchaban por su inde
pendencia nac ional y la j u v e n t u d 
amer icana era la p r i m e r a y la m á s 
a r d i e n t e del m u n d o en acusar a los 
Estados Unidos de potencia impe
r i a l i s t a y agresora, hoy las cosas 
han c a m b i a d o y se ha vis to que la 
g u e r r a de l V i e t n a m , como su ante

rior en Corea, era un conflicto de 
«posiciones» frente a una eventual 
guerra mund ia l en la que Rusia, y 
t a m b i é n entonces China, q u e r í a n 
ejercer su h e g e m o n í a en todo el 
Asía sur-oriental. 

Las sventuras de Castro en A f r i 
ca y las suces ivas g u e r r a s - y 
v i c t o r i a s - de la U n i ó n Soviét ica 
en Angola, Mozambique, Somalia, 
Et iopia, Yemen y Afgan i s t án , han 
cambiado totalmente el panorama 
p o l í t i c o m u n d i a l . Los hechos de 
I r á n , sea cual sea la moral idad o la 
inmora l idad del Sha, continuaban 

EL MÜNI ES ASI 
Jaume Miravitlles 
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Elecciones presidenciales 

En Estados Unidos 
aquella racha t repidante de t r i u n 
fos s o v i é t i c o - c o r a u n i s t a s s in que 
las naciones occidentales pudieran 

l e v a n t a r u n dedo . E n I r á n , sin 
embargo, Kohmeiny , un fanát ico 
religioso tota lmente ignorante de 
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•ras 

Rosalynn Cárter, en el barrio 
neoyorklno de Harlem 
contribuyendo a la c a m p a ñ a 
presidencial de su marido. En la 
otra Instantánea, un seguidor de 
Cár ter en Florida. 



mecánica del poder m u n d i a l , 
etió u n grave error: i n s u l t ó , en 

persona de los rehenes encarec
en la embajada americana de 

«rán, a toda la o p i n i ó n p ú b l i c a 
lonal y Estados Unidos se le-
itó como un solo hombre. Y o he 
ido ser t e s t i g o de u n hecho 
«jante y mis trascendental to-
a: l l egué a los Estados Unidos 

• mes de septiembre de 1941 y me 
rañó el c l i m a de d e s i n t e r é s e 
iferencia de aquel pais en rela

cen la guerra que se estaba 
ndo en Europa. Roosevelt ha-
sido e leg ido en 1940 con u n 

ma de paz y és ta p a r e c í a ser 
voluntad casi u n á n i m e del pais. 
B en cuanto el J a p ó n c o m e t i ó el 
mendo e r ror de atacar por t ra i -
n a los Estados Unidos en Pearl 
rbor, el pais a c e p t ó el re to y se 
rílizó en masa contra el J a p ó n y 
aliados en Europa. A un n ive l 
mto, y en proporciones adecua-
a los acontecimientos, es lo que 
ocurrido en los Estados Unidos 
ra: la o p i n i ó n p ú b l i c a nacional 
al lado de C á r t e r y el hombre 

e hace sólo unas semanas conta-
sola mente con menos del 25 por 
to de par t idar ios e s t á ahora a 

cabeza y m u y ade lante en la 
de los pretendientes a la presi-

ncia. Si las elecciones se celebra-
el mes de enero o febrero se r í a 
gido presidente por una gran 
iría. 

Francia 
|Ea el a ú o p r ó x i m o , é s t e que 
f ngura una d é c a d a c ruc ia l , ten-

i lugar en Francia la e lecc ión 
1 presidente de la R e p ú b l i c a 
l*n es llevado a aquel al to cargo, 
1 función de una c o n s t i t u c i ó n 
¡pirada por De Gaul le por un 

do de siete a ñ o s . Es decir, si 
srd d 'Estaing, el actual presi-

es reelegido y no le ocurre 
ün percance na tura l o «forza-

I habrá sido el jefe de Estado de 
*el pais d u r a n t e 14 a ñ o s , el 

ío de e n c a r n a c i ó n del poder 
largo, q u i z á , r eg i s t rado en 

Uro t iempo, 
s i tuación po l í t i ca francesa es 

p compleja y se presta a inter-
aciones de t o d o t i p o . E n e l 
o. las fuerzas po l í t i c a s se d iv i -

|en dos grandes bloques que, 
• entendernos, l lamaremos -de
as, e ' izquierdas*, aunque ha-

[ * las «derechas» gente con u n 
Pama social d e m a g ó g i c o y en 

P'kquierdas» par t idar ios de una 
[Wca exter ior que fac i l i t a r í a la 

•maniobra e n v o l v e n t e » que 
olla Rusia para convertirse 
Potencia h e g e m ó n i c a de los 

1 80-90. Por el m o m e n t o , los 
f l d o s p o l í t i c o s f ranceses se 

ident i f ican mejor que en sus siglas 
o sus programas, por la personali
dad de sus jefes m á s representati
vos. Podemos pues decir que, de 
momento, los partidos bás icos , so
bre los cuales se asienta la m e c á n i 
ca pol í t ica francesa son los d i r i g i 
dos por Giscard d 'Estaing, Chirad, 
Mi t t e r r and y M a r c h á i s . Giscard es 
un a r i s t ó c r a t a educado en una de 
las grandes escuelas francesas, que 
habla perfectamente el i ng l é s y el 
a l e m á n y pertenece a una fami l ia 
que siempre ha ejercido funciones 
p ú b l i c a s . F u e d u r a n t e muchos 
a ñ o s min i s t ro de Hacienda y presu
me de poseer u n cerebro e lec t rón i 
co:, en u n a o c a s i ó n e x p l i c ó , de 
memoria , s in datos a la vista, los 
diferentes c a p í t u l o s con sus cifras 
respectivas de aquel r iguroso y 
complejo documento que es el pre
supuesto del Estado. Por ot ro lado, 
es u n h o m b r e per fec tamente a l 
corr iente de las necesidades y de 
las posibilidades de nuestro t iem
po y representa a su pais, j u n t o 
con su esposa, con una d ign idad y 
aplomo que gusta a unos franceses 
que siempre se l l aman a si mismos 
r e p u b l i c a n o s , pero que s i e n t e n 
una gran nostalgia hacia aquellos 
reyes qne en m i l a ñ o s h i c i e r o n 
Francia, magistral frase de Char
les Maurras. 

Chirac, el o t ro pretendiente, es 
u n excelente presidente-gerente, 
como l l a m a n los franceses a sus 
cuadros superiores: inteligente, de 
r á p i d o s reflejos, p r a g m á t i c o ; hom
bre de a c c i ó n eficaz y expedit ivo, 
quiere heredar la linea gaullista, 
pero le fa l ta la so lemnidad y la 
grandeza de su modelo y a veces 
aparece ante las masas como un 
aven ture ro p o l í t i c o , dispuesto a 
todo para hacerse con el poder. 
Fue el p r imer min i s t ro de Giscard 
y es muy dif íc i l , en un hombre de 
su f o r m a c i ó n mental , que olvide 
nunca aquella «mala j u g a d a » . Ha 
creado un p a r t i d o para d i fe ren
ciarse del que apoya a l presidente. 
E n general vota a favor del gobier
no Bar re , d e l que son m i n i s t r o s 
algunos hombres del grupo Chirac, 
pero de cuando en cuendo, siem
pre que no haya p e l i g r o de una 
derrota, se abstiene de votar para 
demostrar su independencia. 

La opos ic ión propiamente dicha 
es tá encarnada en los dos l í de r e s 
de los partidos marxistas, e l socia
lista y el comunista: es decir, Mi t 
t e r rand y M a r c h á i s . Con un a ñ o de 
anter ior idad a las ú l t i m a s eleccio
nes legislativas, los comunistas ha
b lan aceptado u n « p r o g r a m a co
m ú n de Gob ie rno» , to ta lmente in-
f l a c c i o n i s t a , po r o t r o l ado , que 
h a b í a sido aceptado por los m i l i 
tantes y la m a y o r í a de dirigentes. 
La c a m p a ñ a electoral para el p r i 

mer turno dio lugar a graves dife
rencias: los comunistas t e m í a n que 
sus aliados lograran una co lac ión 
m á s alta y dec id ie ron r o m p e r e l 
acuerdo establecido. En contra de 
todas las previsiones, y a pesar de 
una «reconci l iación» a ú l t i m a hora, 
los votos dieron una Ugera mayo
ría al bloque Giscard-Chirac. Los 
cuatro partidos en pugna recibie
ron un n ú m e r o de votos muy igua
lados que oscilaban entre el 20 por 
ciento y el ve in t idós . Los socialis
tas, por p r i m e r a vez en muchos 
a ñ o s , lograban m á s votos que los 
comunistas. La f o r m a c i ó n giscar-
diana c o n t i n u ó en el poder y todo 
ind ica , si no o c u r r e a l g ú n grave 
acontecimiento en los meses que se 
avecinan, que Giscard d 'Es ta lg . 
s e r á reelegido para o t r o pe r iodo 
presidencial de siete a ñ o s . 

En la Alemania 
occidental 

En la Alemania occidental, capí -
t a l Bonn, se c e l e b r a r á n en el curso 
del a ñ o p r ó x i m o , elecciones gene
rales, no precisamente para desig
nar el jefe del Estado, como en 
Franc ia y Estados Unidos , s ino 
para nombrar el allí l lamado canci
l ler ; es decir, el jefe del Gobierno. 
E l presidente de la R e p ú b l i c a Fe
deral es una especie de «monarca» 
que reina pero no gobierna, con la 
diferencia que en vez de ser nom
brado por herencia lo es t a m b i é n 
por e lección. E n realidad, la pugna 
s e r á entre el actual cancil ler , Hel-
m u t Schmidt y el l íder del par t ido, 
s o c i a l - c r i s t í a n o , F r a n z - J o s e f 
Strauss. jefe actualmente del «lan-
de r» , estado a u t ó n o m o , de Baviera. 

Es ev iden te el hecho de que 
d e s p u é s de la ú l t i m a guerra mun
d i a l , no han surg ido en Europa 
grandes personalidades po l í t i cas , 
con la e x c e p c i ó n del genera l De 
Gaul le y el v i e jo canc i l l e r Ade-
nauer. Fueron ellos los principales 
a r t í f i c e s de la « r e c o n c i l i a c i ó n » 
franco-alemana, g a r a n t í a para la 
europea. Si los rusos desistieran de 
su p ropós i t o h e g e m ó n i c o , as i s t i r í a 
mos a u n proceso p o l í t i c o que 
p o d r í a desarrollarse en la paz. Des
graciadamente no es a s í y la supe
r a c i ó n de aquella r iva l idad h is tór i 
ca en t re « f rancos» y « t e u t o n e s » , 
con ser muy bienvenida, no ha sido 
suficiente para asegurar la estabi
l idad europea y la paz mund ia l . 

E n m i o p i n i ó n personal, Giscard 
d 'Estaing y Schmidt son dos gran
des f i g u r a s p o l í t i c a s , p r o b a b l e 
mente las dos m á s apreciables del 
tablero mundia l . Hay muchas dife
rencias en lo referente al estilo y 
manera de ser de ambos pol í t icos 
y, p a r a d ó j i c a m e n t e , cada uno de 

ellos, como fue el caso del general 
De Gaulle y el canciller Adenauer, 
se caracterizan por una psicología 
opuesta a la m á s representativa de 
la comunidad que representan y, 
en cambio m á s p r ó x i m a del ant i 
guo r iva l . Si De Gaulle era un t ipo 
«prus iano», Adenauer era el proto
t ipo del h o m b r e p o l í t i c o «civil». 
Quizá fue este contraste el pr inc i 
pal mot ivo de su c o m p e n e t r a c i ó n 
h i s tó r i ca : los alemanes v e í a n en el 
general un hombre de autor idad y 
los franceses en aque l j e f e t a n 
c i v i l , un hombre comprensivo. En 
otro nivel , la pareja Gíscard-Hel-
mu t establecen la misma re l ac ión . 

Desde el p u n t o de vis ta de la 
pol í t ica in ter ior , Schmidt ha sido 
un gran p r a g m á t i c o y, probable
mente, el mejor que pod ía tener 
Alemania d e s p u é s del gran Ade
nauer. Miembro del par t ido social 
d e m ó c r a t a a l e m á n , y sucesor de un 
Brandt m á s «ideológico» que prác
tico, el nuevo canciller que s igu ió 
al l ibera l Enbard ha sido el promo
tor de la e c o n o m í a nacional basada 
no en el socialismo sino en una 
in ic ia t iva privada a la que ha sabi
do dar conciencia de sus deberes 
sociales. La pol í t ica hac ía el Este, 
iniciada por Brandt con un impu l 
so qu izá excesivo, ha sido controla
da por el nuevo canciller, s in caer 
n i en la «ent rega» ni en la «provo
cación». Ahora bien, este socialista 
que no hace social ismo, pues el 
socialismo es una cosa que no se 
puede hacer, es discutido por un 
sector de su p rop io p a r t i d o y su 
vic tor ia en las elecciones generales 
que se c e l e b r a r á n en 1980 no e s t é 
tan asegurada como p a r e c í a hace 
sólo unos meses. 

¿ C u á l es la o t r a a l t e r n a t i v a ? 
Exis ten dos part idos capaces de 
obtener m á s del cinco por ciento 
de los votantes para l og ra r una 
r e p r e s e n t a c i ó n en el Parlamento: 
los soc ia l -cr í s t íanos y los liberales. 
Los pr imeros son acusados de con
servadores y su l íder m á s especta
cu la r , Franz-Josef Strauss, t i ene 
fama de un hombre «expedit ivo», 
capaz, en de terminadas c i rcuns
tancias, de adoptar posiciones ex
cesivamente derechistas. E l par t i 
do l ibera l es, desde muchos años , 
el f i e l de la balanza. Frena cuando 
la «velocidad» es excesiva y pone el 
p í e en el ace le rador c u a n d o e l 
pesado c a m i ó n del Estado va de
mas iado despac io . E n e l a c t u a l 
Gobierno a l e m á n hay cuatro m i 
nistros liberales situados en carte
ras bás icas : Exter ior , Agr i cu l tu ra , 
entre ellas. Lo m á s probable es que 
se repi ta m á s o menos la misma 
c o m b i n a c i ó n y que la A l e m a n i a 
Occ iden ta l c o n t i n ú e s iendo el 
e j e m p l o de l mode lo i n d u s t r i a l -
d e m o c r á t i c o . • 
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NOVEDAD MUNDIAL EN FARMACIAS 

Con Bony Plus 
cada vez que se le rompa la dentadura 
no deberá masticar amargamente. 

Desde ahora llevar dentadura no comporta 
ningún riesgo. En efecto, con Bony Plus uno 
mismo puede reparársela en pocos minutos, 
fijar de nuevo un diente desprendido, o también 
reparar la prótesis conectiva del niño. 

El procedimiento es muy simple y se 
efectúa en frío, evitando así cualquier peligro de 
modificación en su forma original. Se trata de 
una reparación definitiva, por b que la prótesis 
(total, parcial) no podrá volver a romperse por 
donde ha sido reparada. Nadie puede esperar 
varios días cuando esto sucede, entonces se 
debe llevar la dentadura rota a reparar... 
solución difícil cuando se está de viaje 
o de vacaciones. 

Es por eso que siempre es conveniente 
llevar el producto Bony ñus. Por lo demás una 
prótesis puede romperse cuando menos 
se 
r--

/ V É J C ^ CU€ 
Mejor no quedarse tín Bony Plus , 
cuesta sólo 950 ptas. y es suficicntei 
para dos reparaciones completas 

la prótesis.Bony Plus se vende 
¡sólo en farmacias; llevando este cupón se 
le vitará el problema de recordar el nombre. 
A partir de hoy Bony Plus. 
Para reparar de una vez 

•y definitivamente la dentadura. 



ROJO Y NEGRO 

José Jiménez Lozano 

El triunfo de la •derocha- en Portugal 
parece que ' r e s t a u r a r é » y 
' r e c u p e r a r á ' las poslclonea perdidas 
por la Iglesia desde la Revolución de 
los claveles. 

El 
I 7 

Jé! J 
restaurador 

de la Iglesia portuguesa 
M UCHO es de temer que 

el t r i u n f o de la dere
cha en Por tugal vaya 
a s i g n i f i c a r p a r a la 

Iglesia de aquel p a í s algo asi como 
un « s u p l e m e n t e » de r a z ó n de las 
posturas que hasta ahora ha veni
do adoptando. Probablemente, se 
vea tentada de in ic ia r una «res tau
ración* y de ' r e c u p e r a r » las posi
ciones que evidentemente ha per
dido desde la R e v o l u c i ó n de los 
claveles, aunque la verdad es que 
la R e v o l u c i ó n de los claveles sólo 
hizo que desve la r u n a r e a l i d a d 
encubierta duran te a ñ o s . 

La Iglesia portuguesa estuvo to
talmente compromet ida con el ré
gimen salazarista no sólo a nivel 
teológico sino a n ive l de intereses y 
la Revo luc ión de los claveles signi
ficó un ataque a estos intereses: a 
su poder socia l y p o l í t i c o sobre 
todo, que. na tura lmente , podía ser 
in te rpre tado m u y b ien como u n 
ataque a l c r i s t i a n i s m o . Por o t r o 
lado, a d e m á s , la misma e v o l u c i ó n 
de las c o n d i c i o n e s de v i d a y el 
cambio de los h á b i t o s sociales, la 
simple llegada a la era indus t r ia l . 
Por p e q u e ñ o s que sean todavia - y 
lo s o n - , han destruido tota lmente 
'os esquemas in te lec tua les y la 
d inámica entera de la vieja socie
dad. La p r á c t i c a re l ig iosa de los 
Portugueses ha bajado de manera 
""uy no tab le , ya no es t a n fác i l 
Para la Iglesia el rec lu tamiento de 
«us sacerdotes y re l igiosos en t re 

clases populares y, por o t r a 
Parte, la hemorragia de c l é r igos y 

laicos, en estos dos ú l t imos a ñ o s , 
ha sido qu izá la m á s alta de Euro
pa. Para una j e r a r q u í a como la 
portuguesa, compuesta en buena 
parte por hombres de cierta edad o 
francamente ancianos, pero sobre 
t o d o y pese a su j u v e n t u d d e 
f o r m a c i ó n e ideas absolutamente 
preconciliares y que hablan sido 
nombrados para el Episcopado a 
dedo por el r é g i m e n salazarista. 
esta es la hora del Apocal ips is . 
Tanto m á s cuanto que buena par te 
del pueblo ha votado a los comu
nistas en las zonas m á s pobres o, 
en cualquier caso, a los socialistas 
que tampoco gozan de n i n g u n a 
s i m p a t í a en las curias episcopales. 

F á t i m a ha sido, durante muchos 
a ñ o s , u n centro segregador de anti
comunismo p r imar io e i r rac ional , 
pero F á t i m a ha dejado de ser en 
buena par te lo que ha sido, aunque 
ahora mismo se prepara allí una 
nueva Cruzada contra las innova
c iones t e o l ó g i c a s y r e l ig iosas o 
sociopol i t icas o m e r a m e n t e in te 
lectuales. Y es posible o inc luso 
probable que t o d a v í a tenga gran
des éx i to s entre las buenas gentes 
sencillas, só lo que no va a hacer en 
nada m á s ne to el p o r v e n i r de la 
Iglesia portuguesa. 

N a t u r a l m e n t e , en esta Ig les ia 
hay c l é r igos y laicos que escapan 
t o t a l m e n t e de l cuadro de pensa
miento y a c c i ó n de la Iglesia diga
mos o f i c i a l e i n s t i t u c i o n a l , pero 
estos grupos o han sido condena
dos una y o t r a vez o l l evan una 
vida to ta lmente a u t ó n o m a sin rela

ción con esa Iglesia y sin muchas 
posibilidades de supervivencia. Su 
n ú m e r o d i sminuye de día en dia, 
porque el d e s á n i m o cunde o sim
p lemen te porque sus m i e m b r o s 
pierden la fe y est iman m á s eficaz 
la lucha en el plano resueltamente 
pol í t ico, en el cual , a d e m á s , se ven 
enfrentados a esa Iglesia que sigue 
s o ñ a n d o con volver a recuperar , 
como di je m á s arr iba, su papel y su 
peso pol í t ico y de d i r e c c i ó n intelec
tual y mora l de la sociedad portu
guesa. 

Recuperación 
provisional 

La hoja de la his tor ia es tá , s in 
duda, vuelta, y cualquier t ipo de 
r e c u p e r a c i ó n por par te de la Igle
sia de a q u e l su v i e j o pape l n o 
p o d r í a ser m á s que p rov i s iona l : 
esto me parece u n hecho. Sin em
bargo, hay que darse cuenta de 
que, en sociedades con un lastre 
h i s tó r i co t an opresivo como el de la 
sociedad por tuguesa , las luchas 
pol í t ico-rel igiosas , que fueron tan 
feroces en'el X I X y en el X X hasta 
l a I n s t a l a c i ó n de Salazar en el 
poder, que significa el t r i u n f ó cle
rical y el aplastamiento de cual
quiera ot ra forma de pensar, pue
den volver a surgir . No sólo proble
mas como la e n s e ñ a n z a o el divor
cio - q u e sin duda s e r á n metidos 
en la congeladora por los ganado
res de las elecciones- pueden ser 
capaces de dar lugar a una Cruza

da en el vecino pa í s , sino proble
mas como la p r o m o c i ó n de la mu
je r o cuestiones agrar ias t i enen 
todavia en Po r tuga l , como en e l 
ant iguo r é g i m e n , una vert iente re
l ig iosa po rque la Ig les ia s igue 
manten iendo las ideas p o l í t i c a s 
m á s tradicionales sobre el papel de 
la mujer y un derecho de propie
dad de c a r á c t e r casi sacral, que 
ninguna derecha pol í t ica mantie
ne ya. 

Los gobiernos de izquierda, na
tu ra lmen te , h u b i e r a n realizado 
con su simple presencia y por la 
d i n á m i c a mi sma de las cosas la 
s e p a r a c i ó n r ea l de Ig les ia y de 
Estado, incluso porque Iglesia y 
Estado hubieran chocado m á s de 
una vez y la Ig les ia se h u b i e r a 
tenido que i r resignando a no ser 
la suministradora de los esquemas 
de vida polí t ico-social . Poco a poco 
esa Iglesia hubiera ido perdiendo 
todos sus h á b i t o s de concomitancia 
con el poder y hubiera ido apare
c i endo cada vez m á s como u n a 
in s t i t uc ión religiosa y hubiera qui 
zá recuperado una voz e v a n g é l i c a 
s in apoyo a lguno humano y sin 
imbr i cac ión alguna de intereses de 
este mundo, pero ya he dicho que 
mucho es de temer que una cosa 
asi no es precisamente la que va a 
ocurr i r . 

Un incierto porvenir 
. E l Portugal moderno aparece en 
el X V I I I durante el minister io ilus
t rado del M a r q u é s de Pombal . pero 
Portugal como E s p a ñ a , aunque to
d a v í a de m á s profunda manera, no 
tuvo sino m i n o r í a s ilustradas, y . en 
la centuria siguiente, t a m b i é n de 
modo m á s en fá t i co que en E s p a ñ a . 
Iglesia y pueblo defendieron uni 
dos los intereses de las clases m á s 
reaccionarias frente a la moderni
dad y a la r evo luc ión l i t e ra l . Cul tu-
ralmente hablando, la Iglesia por
tuguesa ha quedado mucho m á s 
a ú n al margen que la e s p a ñ o l a de 
toda corriente moderna de pensa
m i e n t o en general , y del pensar 
teo lógico en par t icular , pero esto 
mismo la acerca al pueblo y toda
via puede dar l u g a r po r a l g ú n 
t i e m p o a la p r o l o n g a c i ó n de la 
vigencia del catolicismo populista, 
sentimental , misonelsta y milagre
ro . La experiencia de estos ú l t i m o s 
años , en que se ha visto sucumbir 
ante el comunismo mismo a gentes 
formadas en u n a n t i c o m u n i s m o 
visceral, pero en absoluto lúc ido 
por eso mismo, d e b e r í a haber i l u -

. . m inado a la Iglesia portuguesa 
t a m b i é n éñ este plano de forma
ción religiosa a m u y al to n ive l de 
su propio clero y d e s p u é s del pue
blo en la me jo r medida posible . 
Pero ya es algo tarde, no se ha 
perdido a ú n el gusto del poder y 
vuelve a s o ñ a r en é l . 

E l catolicismo p o r t u g u é s no tie
ne ante si precisamente un porve
n i r demasiado r i s u e ñ o . • 
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ELPRINCIPÉT 
DIA DIA 

Antonl Piala i Matau 

Un equipo, ' t an sencillo y obligado- como es un sistema de comun icac ión teletónica 
pod r í a haber evitado, seguramente, la ca tás t rofe ferroviaria de Las Franqueses. 

C I E N v ic t imas entre muer
tos y heridos son raumu-
chas vict imas, demasia
das c o m o p a r a q u e e l 

accidente f e r rov ia r io de Les Fran
queses. una de las c a t á s t r o f e s m á s 
i m p r e s i o n a n t e s de los ú l t i m o s 
t i e m p o s en C a t a l u n y a , t a n s ó l o 
parangonable con la e x p l o s i ó n del 
camping de Els Alfacs o el fuego 
t r a i c i o n e r o de L l o r e t , pueda ser 
despachada con ios cuatro ribetes 
de r igo r : culpando a l fa l lo humano 
o e m p e ñ á n d o s e en resaltar el gra
do de f a t a l i d a d que s i empre en
vuelve a toda tragedia. 

D i c h o esto hay que s e ñ a l a r y 
recordar, porque ese punto apenas 
en su dia se tocó y si se h i i o no se 
puso demad lado é n f a s i s en e l lo , 
que la t ragedia q u i z á se hubiera 
podido evi tar no in ten tando como 
asi se b u s c ó e l d e s c a r r i l a m i e n t o 
del t ren incontro lado sino, s imple 
y l lanamente, avisando a l maqui
n i s t a d e la t r a g e d i a q u e se le 
aproximaba a m á s de cien k i l ó m e 
tros por hora. 

Pero para e l lo h u b i e r a hecho 
falta que el t r e n t r a n v í a que iba 
ocupado por unas cien personas 
hubiera estado equipado con algo 
que parece tan sencillo y obl igado 
como es un sistema de comunica
c i ó n t e l e f ó n i c a : u n s is tema que. 
s e g ú n parece, en la R E N F E s ó l o 
d i s p o n e n los g randes t r e n e s de 
l a r g o r e c o r r i d o p e r o no as i los 
t r a n v í a s o los convoyes de cerca
n ía s cuando es obvio que la posibi
l idad de su f r i r un accidente igual
mente acecha a unos que a otros. 

De tener el t ren siniestrado esa 
c o m u n i c a c i ó n t e l e fón ica hubiera 
podido ser posible una r á p i d a no t i 
f i c a c i ó n de l p e l i g r o y en unos 
pocos momentos el t ren se hubiera 
evacuado con el ahorro de vidas 
humanas consiguiente. 

No se t ra ta de pedir responsabi
lidades n i buscar cabezas de turco, 
entre otras i m p o r t a n t í s i m a s razo
nes porque, ahora, nada n i nadie 
puede devolver a la vida a tantos 
seres queridos por sus famil iares . 
De que si q u i z á se t ra ta es de poder 

averiguar, de una vez por todas, si 
el t ren siniestrado d i s p o n í a o no de 
t e l é f o n o y si de haberlo p o s e í d o la 
tragedia no hubiera tenido lugar. 
Y esa a v e r i g u a c i ó n tiene tan sólo 
un obje t ivo y un i n t e r é s : de que en 
caso que la respuesta fuera negati
va, en caso de que. efectivamente, 
ese sistema de c o m u n i c a c i ó n tele
fónica pueda salvar contigencias 
tan graves, no dejar c i r cu la r n i un 
t ren m á s , n i una hora m á s . hasqu 
hasta que no l leguen a estar todas, 
completamente todas, las unidades 
de la R E N F E equipadas con ese 
ingenio tan necesario e imprescin
dible. 

No debe ser t an difíci l n i compl i 
cado c u a n d o en o t r o s p a í s e s el 
asunto e s t á de l leno, y hace t i em
po, solucionado. 

Por ot ra parte, queda claro que 
la i m p l a n t a c i ó n de esa comunica
c ión t e l e fón ica en toda la red no va 
a ser la panacea para todo posible 
accidente. Sin embargo, si su i m 
p l a n t a c i ó n ayuda tan sólo a salvar 
una ú n i c a vida humana el presu-

A raíz de la catástrofe 
de Les Franqueses: 

Cuando 
dertos trenes 
delaRENFE 
no tienen 
comunicación 
telefónica.. 

puesto inve r t ido h a b r á sido amor 
tizado con creces. 

F ina lmente s e ñ a l a r que el tra 
yecto B a r c e l o n a - P u i g c e r d á . por el 
c a r á c t e r in te rnac ional que ostenta, 
por e l intenso t r á f i c o que por él 
circula, por la impor tanc ia de las 
poblaciones a las que sirve, bien se 
merece y jus t i f ica la implan tac ión 
de la doble via a la par que un» 
mejora a fondo del trazado a f in de 
poder ofrecer a los usuar ios un 
se rv ic io m á s r á p i d o y seguro al 
t iempo que eficaz. Y para cuando 
esto llegue, que a l g ú n dia Inevita
blemente d e b e r á de l legar porque 
lo i m p o n d r á n el mismo peso de las 
c i r c u n s t a n c i a s y de los hechos, 
s e r á m u y i m p o r t a n t e t e n e r en 
cuenta de que en Europa no usan 
el mismo ancho de v ia que en el 
Estado e s p a ñ o l y que ya va siendo 
hora de que nos vayamos acomo
dando a ellos, ya que seria mucho 
p e d i r y e spe ra r que f u e r a n los 
europeos quienes cambia ran su 
ancho por el nuestro. 

Un p e q u e ñ o recordatorio: ¿Que 
ha pasado con el acuerdo de •< 
RENFE y la SNCF en v i r t u d del 
cual se l levar la el ancho interna
cional hasta Figueres en un primer 
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paso de lo que m á s adelante se 
prolongarla hasta Barcelona? 

2.000 millones para 
sanear al Tar o al 
principio da laa 
prioridades 

Sanear el r i o Ter, devolver a sus 
aguas la c a l i f i c a c i ó n que les co
rresponden, eso es, la cualidad de 
inodora, incolora e i n s í p i d a , va a 
costar la f r io lera de dos m i l mi l lo 
nes de pesetas como i n v e r s i ó n para 
realizar las depuradoras y los emi
sarios necesarios, aparte, c laro es
tá, del coste de manten imien to de 
esas instalaciones, cosa que no s e r á 
ni barata n i f á c i l . Sanear, pues, 
cuesta mucho d inero . 

Esas cantidades s u f r i r á n el au
mento consiguiente si, como suele 
suceder en este pais, del estudio al 
anteproyecto, y de é s t e a l proyec
to, y de este ú l t i m o a su vez a la 
cont ra tac ión de los trabajos, en el 
intermedio, se pierden uno o dos 
años, o m á s . Entonces a esos dos 
mil mi l lones y a los consiguientes 
costes de man ten imien to d e b e r á n 
sumarse los m i l l o n e s correspon
dientes que d e r i v e n de l proceso 
inflacionista en que estamos meti
dos hasta las cejas. 

Hasta aqu i , todo perfecto. Ahora 
bien: ¿ e n t r a el saneamiento del r i o 
Ter en el cap i tu lo de las pr ior ida
des estr ictas que se t i e n e n pen
dientes en las comarcas gerunden-
ses? Esa es una respuesta difíci l de 
dar por cuanto las razones a tener 
en cuenta para fo rmu la r l a en t ran 
más en el campo de la po l í t i ca que 
no en el de la ciencia admin is t ra t i 
va o, s implemente, en el del terre
no de la t é c n i c a . 

Y ello es asi porque no compete 
a los t é c n i c o s d e c i d i r si, por ejem
plo, antes que l i m p i a r el T e r es 
más I m p o r t a n t e c o n s t r u i r el E i x 
Transversal, horadar el t ú n e l de 
Toses, mejora r la asistencia sanita
ria o Implan ta r en todas las comar-

¡ cas el p r inc ip io de que a cada n i ñ o 
de tres a ñ o s le corresponde una 
plaza de g u a r d e r í a I n f a n t i l . 

Remachando a ú n m á s el clavo: 
I corresponde a los representantes 
del pueblo s e ñ a l a r en q u é orden se 
han de acometer las obras necesa
rias de acuerdo con los presupues-
'os p ú b l i c o s ex i s t en t e s , v i s t o y 
comprobado de que no existe dine-
' de inmedia to para hacer frente 
' lodo lo que hay que acometer. 

En de f in i t iva : t ras el i n fo rme de 
los t é c n i c o s se i m p o n e a b r i r u n 
'Ha te po l í t i co al respecto. 

Múñalas da Toaaa y 
Cadf: los alcaldes del 
Ripollésyel Berguedá 
los reclaman 

V puestos a hablar de grandes 

obras de infraestructura a realizar 
se i m p o n e u n a r e f e r e n c i a a las 
reacc iones que la f u s i ó n de las 
empresas promotoras de los t ú n e 
les del Cadi y Toses ha provocado 
en el seno de los ayun tamien tos 
del B e r g u e d á y Rlpol lés , respecti
vamente. 

Esa fus ión , por lo que se ve, no 
ha sentado demasiado bien en am
bas comarcas. No es que se consi
dere como al tamente desacertada 
la o p e r a c i ó n , n i mucho menos; lo 
que sucede es que los alcaldes y los 
ediles temen, dada la p r á c t i c a i m 
posibi l idad de acometer de forma 
s i m u l t á n e a los dos proyectos, no ya 
que uno de los dos t ú n e l e s tenga 
que dejar paso al o t ro sino, inc lu
so, que quede aparcado para siem
pre. 

De ah i que las reacciones no se 
h a y a n hecho esperar . Y as i , d e 
forma u n á n i m e y solemne, los al
caldes del B e r g u e d á y el Ripol lés , 
comarcas que se v e r í a n al tamente 

Cada una de las dos partes expo
nen sus razones que nadie p o d r á 
negar que son al tamente v á l i d a s 
puesto que es evidente que tanto el 
B e r g u e d á como el R lpo l l é s necesi
tan imperiosamente de una urgen
te mejora de comunicaciones con 
la Cerdanya y Francia. 

No se trata, aqui y ahora, obiva-
mente, de incl inarse en favor de 
una parte ya que con ello, conse
cuentemente, se i r í a en contra de 
la otra. No lo voy a hacer. Este pa í s 
necesita tantas cosas, de tan alta 
importancia para la buena marcha 
tanto de los negocios p ú b l i c o s co
mo p r i v a d o s , que p r o n u n c i a r s e 
unllateralmente seria de una falta 
de perspectiva cívica Impresionan
te. 

Posible reapertura de la 
linea férrea de Val de 
Zafan 

En Tortosa esos ú l t i m o s d í a s 
han circulado aires optimistas con 
re lac ión a la clausurada linea fé-

b r a r í a n un medio de c o m u n i c a c i ó n 
i m p o r t a n t í s i m o al t iempo que el 
puerto de Sant Caries de la R á p i t a 
a l canza r í a una impor tancia gran
diosa. Para la bella v i l l a mar inera 
seria una e f e m é r i d e s t an Impor
tante como su misma c r e a c i ó n por 
el buen rey Carlos I I I , que tanto 
b e n e f i c i ó a Ca ta lunya . Eso seria 
asi en tanto en cuanto de la llegada 
del f e r r o c a r r i l se d e r i v a r í a n las 
necesarias obras de mejora de las 
instalaciones del puerto. Junto a él 
nacerla un p o l í g o n o i n d u s t r i a l . . . 
E n f i n , algo parecido al cuento de 
la lechera pero que, por una vez, 
qu izá f ina l i za rá bien si a d e m á s de 
las Inversiones de la Admin i s t ra 
c i ó n c e n t r a l se c o n t a r a con e l 
pleno apoyo del Consell de l 'Ebre 
en p r imer lugar y de la General i tat 
posteriormente. 

Aunque , c la ro e s t á , no f a l t a n 
otras voces que no ven m á s en este 
proyecto que la necesidad de da r 
salida adecuada a los residuos ra
dioactivos de las centrales nuclea
res de Aseó; por lo cual , a f i rman , 
las mejoras q u e d a r í a n l i m i t a d a s 

TOSSA 04tP 

Los túne les de Toses y Cadl son reclamados por los alcaldes del Ripollés y del Berguedá . 

beneficiadas por sus respectivos 
t ú n e l e s , han realizado unas gran
des reuniones conjuntas en Ripol l 
y Berga. respectivamente, a f i n de 
reclamar cada uno por su lado la 
a p r o b a c i ó n d e f i n i t i v a de ambos 
proyectos. 

Esta vez, afortunadamente, no 
se trata como en los t iempos ya por 
for tuna del todo superados de de
clarar, desde Girona, una guerra 
abierta contra el t ú n e l del Cadi, n i 
los promotores de ese t ú n e l echar 
por t i e r r a el proyecto del de Toses. 

rrea de Val de Zafan. Tanto lo son 
que, s e g ú n unos rumores que pare
cen tener mucho fundamento, no 
solamente va a repararse el t r amo 
cerrado sino que se p r o l o n g a r á la 
linea desde Tortosa a Sant Caries 
de la R á p i t a , lo que a la postre 
darla cumpl imien to a uno de los 
grandes s u e ñ o s de A r a g ó n cual es 
tener acceso al mar por el t r a m o 
m á s directo. 

De c o n f i r m a r s e esas buenas 
nuevas, n i que decir t iene que las 
comarcas r i b e r e ñ a s del Ebre reco-

estrictamente a lo que ta l cometi
do impusiera sin prever proyectos 
m á s ambiciosos que v in ie ran real
m e n t e en p r o v e c h o de t o d a la 
comarca. S in embargo, , hay que 
recordar que actualmente los resi
duos de V a n d e l l ó s v ia jan a Francia 
en t r e n . H a n h a b i d o p ro tes tas , 
b ien es v e r d a d , po r par te de los 
ayuntamientos afectados, pero si
guen h a c i é n d o l o . Y nada hace pre
ver que vayan a ser transportados 
por barco en un plazo n i corto n i 
mediano de tiempo.. . • 

27 



E S de sobras conocida, y 
noes preciso ins is t i r en 
ello, en la profunda i n 

t e r r e i a c i ó n entre e c o n o m í a y polí
t ica. En Catalunya existe una in 
q u i e t u d pos i t iva y razonada por 
conocer el nuevo marco a u t o n ó m i 
co, que pronto d e j a r á su c a r á c t e r 
p r o v i s i o n a l para conve r t i r s e en 
proceso de f in i t i vo que consolide el 
proceso de autogobierno para Ca
ta lunya establecido en el Estatuto, 
i n f l u i r á en su e c o n o m í a . 

E n buena par te , la c i tada i n 
qu ie tud y curiosidad se han podido 
ver plenamente satisfechas gracias 
a las jornadas que hace un par de 
semanas o r g a n i z ó la C á m a r a Ofi
c ia l de Comercio. Indust r ia y Nave
g a c i ó n sobre la e c o n o m í a catalana 
delante del hecho e c o n ó m i c o . E l 
ac ie r to de tales jo rnadas no t an 
s ó l o se constata e x a m i n a n d o la 
cal idad de los ponentes que inter
v in ie ron en la misma, sino en la 
audiencia que tuv ie ron , y el balan
ce posit ivo que of rec ió el conjunto 
del acto, inc luyendo las aportacio
nes puntuales del l lamado p l a fón 
de personalidades que desde á m b i 
tos t an d ive r sos c o m o las or 
ganizaciones empresariales, par t i 
dos pol í t icos , centrales sindicales, 
t é c n i c o s de la General i tat o prensa 
e c o n ó m i c a , o las propias interven
ciones de los asistentes, que acaba
ron de ampl ia r y proyectar el tema 
a campos bien concretos e intere
santes, todos ellos afectados igual
mente por las nuevas perspectivas 
e c o n ó m i c a s de la Catalunya a u t ó 
noma. 

Un dictamen 
jurídico-económico 

El a n á l i s i s j u r í d i c o , realizado 
por dos expertos t an cualificados 
como Pulg Salellas y Casá i s Collde-
carrera, s i rv ió para analizar y po
ner de r e l i e v e el a lcance y los 
l i m i t e s de las p o s i b i l i d a d e s de l 
Estatuto y de las competencias que 
se p o d í a n der ivar del mismo para 
el fu tu ro ejercicio de la Generali
ta t sobre a q u é l l o s . E l e n t r o n q u e 
con la r e a l i d a d e c o n ó m i c a y la 
p r o b l e m á t i c a que surge de la mis
ma examinando no ú n i c a m e n t e las 
puras posibilidades de adminis t ra
ción de a q u é l l a y de d i r e c c i ó n de la 
p o l í t i c a e c o n ó m i c a desde u n go
bierno a u t ó n o m o , sino de las opcio
nes que se planteaban sobre temas 
tan importantes para nuestro fu tu 
ro inmedia to como la c r e a c i ó n de 
una a d m i n i s t r a c i ó n p r o p i a , que 
debe reuni r unas c a r a c t e r í s t i c a s de 
eficacia y f l ex ib i l i dad , evi tando la 
g e n e r a c i ó n de una p o s i c i ó n parali
zante y burocra t i zada , como de 
f o r m a m u y a t i n a d a y l l e n a de 
agudeza puso de rel ieve Jacint Ros 
H o m b r a v e l l a , o temas sobre los 
que Catalunya no p o d r á dejar de 
interesarse m u y directamente co
m o es la i n t e g r a c i ó n en las comuni-

Carles A. Gasóliba 

En Catalunya existe la Inquie tud por conocer c ó m o el nuevo marco 
a u t o n ó m i c o Influirá en su economía . 

La economía ante la 
Catalunya autónoma 

dades Europeas, punto en el que 
hizo especial h i n c a p i é en su inciso 
a n á l i s i s el profesor E s t a p é . Eduard 
Punset e n m a r c ó el tema e c o n ó m i 
co en las perspectivas futuras per
mi t i endo si tuar la e c o n o m í a cata
lana en las coordenadas que han 
de d i r i g i r en los p r ó x i m o s a ñ o s las 
inquietudes, preocupaciones y es
fuerzos de los interesados por de
voción o por o b l i g a c i ó n en la cues
t i ó n e c o n ó m i c a . 

A las cinco ponencias ju r id ico-
e c o n ó m i c a s s e ñ a l a d a s se debe a ñ a 
d i r la que en ú l t i m o t é r m i n o , aun
que no ú l t i m a en i m p o r t a n c i a , 
p r e s e n t ó Alexandre Pedros sobre 
c u e s t i ó n tan signif icat iva y preocu
pante de los aspectos fiscal y de 
finanzas p ú b l i c a s que plantea la 
Catalunya a u t ó n o m a , examinando 
as imismo los aspectos especial
mente delicados que se plantean 
en este á m b i t o en el Estatuto, dada 
la a m b i g ü e d a d que se p lan ta en 
puntos clave de esta t e m á t i c a , co
mo ya hemos puesto de relieve en 
otras ocasiones, tanto al comentar 
los aspectos e c o n ó m i c o s del Esta
tu to , como recientes estudios y 
t r a b a j o s que en este c a m p o ha 
realizado el profesor Pedros, y de 
las que debemos recordar el patro
cinado recientemente por el Ins t i 
tu to de Estudios E c o n ó m i c o s . 

Un esfuerzo para 
explicar y para 
comprender 

Como he apuntado, a las ponen
cias s iguieron a modo de comuni
c a c i ó n una serie de consideracio
nes sobre la e c o n o m í a catalana en 

el marco a u t o n ó m i c o desde m u y 
diversos e interesantes á m b i t o s to
dos ellos clave para comprende r 
las cuestiones, interrogantes y po
siciones que en ellos plantea e l 
tema que nos ocupa. Imposible de 
r e s u m i r l o s a q u í n i t a n s ó l o de 
s e ñ a l a r l o s sucintamente. Tan sólo 
s e ñ a l a r dos cuestiones que, perso
nalmente, me l l amaron de fo rma 
especial la a t e n c i ó n : una, neta
mente positiva, basada en la acti
t u d de los representantes del mun
do empresar ia l sobre el hecho eco
n ó m i c o y las esperanzas, e s p í r i t u 
de c o l a b o r a c i ó n y voluntad de j u 
gar u n pape l m u y a c t i v o en la 
c o n s t r u c c i ó n de la nueva Catalu
nya a u t ó n o m a , pos ic ión que desa
r r o l l ó con gran detalle en su confe
rencia de clausura el presidente de 
la C á m a r a , Josep M . Figueras. Y 
otra, negativa, que fue la constata
c ión de las dif icultades para com
p r e n d e r e l hecho c a t a l á n en el 
momento presente, t an to desde un 
punto de vista pol í t i co como eco
n ó m i c o , desde posiciones tan clave 
c o m o las r ep resen tadas po r la 
prensa e c o n ó m i c a especializada 
con base en la capi tal del Estado, y 
el lo reconociendo y agradeciendo 
el esfuerzo realizado por su parte 
para comprender por la p r o b l e m á 
tica planteada, s in embargo, y por 
e l lo es preocupante , creo que a 
pesar de este esfuerzo la s i n t o n í a 
n o e ra la m i s m a y s e r á p rec i so 
i n s i s t i r en este aspecto que los 
catalanes no podemos abandonar 
precisamente ahora de explicarnos 
lo m á s exhaustivamente posible. 

Una de las muchas conclusiones 
que cabe extraer de la rica aporta
c ión realizada por la citada inicia

t iva de la C á m a r a barcelonesa es 
que a pesar de las l imitaciones y 
las cortapisas que contiene el Esta
tu to , que, debemos recordarlo una 
vez m á s , es extremadamente res
petuoso con la C o n s t i t u c i ó n , su 
contenido y su alcance, como clari
f i c ó c o n u n f i n o s e n t i d o de la 
realidad y de su devenir el jur is ta 
Puig Salellas, se rá el que los cata
lanes quieren y manif iestan a tra
vés de la vida pol í t ica fu tu ra de 
nuestro pa í s . 

Una propuesta positiva 
para el futuro inmediato 

Con respecto a lo que puede 
hacerse en el terreno e c o n ó m i c o la 
Catalunya a u t ó n o m a , y como res
pondiendo a una de las cuestiones 
principales de las jornadas, Jordi 
Pujol en su reciente conferencia 
en la Escuela de I n g e n i e r o s de 
Barcelona, of rec ió un horizonte de 
a c t u a c i ó n para el mundo económi
co c a t a l á n , y m á s e s p e c í f i c a m e n t e 
para su empresariado, en el que 
a d e m á s de hacer una propuesta 
cier tamente definida del modelo 
e c o n ó m i c o que defiende y t a m b i é n 
de l es t i lo de p o l í t i c a e c o n ó m i c a 
que d e b e r í a inspirar a la Generali
tat surgida de las p r ó x i m a s eleccio
nes, p l a n t e ó el tema de las posibili
dades y los logros que a ú n pueden 
realizarse sobre nuestra base eco
n ó m i c a , dentro de una visión que 
debe encuadrarse m á s propiamen
te en la de una personalidad que 
conoce a fondo el i n t e r é s general 
del p a í s y sus posibilidades, que 
del representante de una tenden
cia po l í t i ca especifica. 

De las diversas consideradone-
que r e a l i z ó J o r d i P u j o l sobre el 
horizonte de la e c o n o m í a catalana, 
hay dos que creo resultan especial 
mente destacables, la p r imera la 
n o c i ó n de que Ca ta lunya puede 
encontrar en condiciones claras de 
corapet i t ividad, á r e a s de desaira 
l io propias en la e c o n o m í a más 
abierta, m á s compet i t iva , incluso, 
en condiciones favorables debido a 
la crisis de largo alcance que afee 
ta a las e c o n o m í a s europeas, por 
cuya i n t e g r a c i ó n aboga, y en se
gundo lugar la c o n s i d e r a c i ó n de la 
f i g u r a d e l e m p r e s a r i o , y de la 
empresa, como elemento clave ps-
ra la r e c u p e r a c i ó n e c o n ó m i c a de 
Catalunya y su salida de la crisis, 
defendiendo no ú n i c a m e n t e la em 
presa de p e q u e ñ a y mediana di
m e n s i ó n - t a n mimada ahora pot 
la clase p o l í t i c a - sino t a m b i é n la 
grande e, incluso, la transnacional, 
como elementos igualmente nece
sarios y decisivos para si tuar ade
cuadamente la e c o n o m í a catalana 
ante el difíci l re to que nos plante» , 
la d é c a d a que i n a u g u r e m o s de | 
a q u í a unos d í a s . • 
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CARTAS DE 
SEMPRONIO 

Del teatro a la poesía, 
con el libro en medio 
M i quer ido amigo: 

9 • OMO escribe usted el n o m b r e del au to r de «Les tres 
. • g e r m a n e s » ? ¿ T x e k h o v o bien Chejov? La verdad es que 

£ yo me hago un l ío cada vez que tengo necesidad de 
escribir lo. Todo por no saber el ruso, pues entonces lo 

p o n d r í a en la o r t o g r a f í a o r ig ina l y santas pascuas. 
Bueno, q u e r í a decir le que as is t í en el Teatre L l i u r e a una representa

ción de «Les tres g e r m a n e s » . E l l l i u r e celebra su tercer aniversario, me 
innovaron . E n t e n d í que la mejor manera de cumpl imen ta r lo cons i s t í a en 
sentarme en su grada, lo que por sí solo, comedia aparte, supone ya un 
gozo. Me encantan las antiguas sociedades gracienses. Y fue una buena 
pensada in je r ta r un teatro n o v í s i m o en una entidad de la solera de la 
coopera t iva «La L e a l t a d » . En locales como é s t e se i n c u b ó la a f i c i ó n 
barcelonesa al teatro... del t iempo que la hubo. E n el Metro me encuentro 
con Pere Pausas, presidente de la p e ñ a «Carlos Lemos» . El teatro se 
despereza en Madr id , pero no en Barcelona, me dice, apenado. Y me 
inv i t a a asistir a una c o n m e m o r a c i ó n del 75 aniversario de la muer te de 
Chejov (o Txekhov, si prefiere). 

Como ve rá usted, todos los caminos, este a ñ o , en Barcelona conducen 
a Chejov. Que algunos ya sospechan tratarse de un s e u d ó n i m o de Joan 
Oliver, me susurran. Efectivamente, el quer ido «Pere Q u a r t » , que estos 
d ía s festeja sus j ó v e n e s ochenta años , traduce tan bien Chejov, lo pone en 
un c a t a l á n tan na tura l y t an sabroso, que no falta malintencionado 
sugir iendo que en real idad se inventa las comedias... Ahora las t raducen 
a l ruso, completa el satirizante. ¡Quién sabe! 

ji-^rv- -••.rZ'1:. •" '• . : " \ • - ... . . / r . / r . - , , ^ . , . - -

Hermosa noche de teatro 
Pues l a p e ñ a «Carlos Lemos», en la Sala Claret, p r o g r a m ó una 

r e p r e s e n t a c i ó n de «El p r o m e t a t g e » , delicioso acto chejoviano. Lo inter
pre taron Neus Franquesa, Jaume P ía y Jord i Torras. Venimos h a c i é n d o l o 
q u i é n sabe ya los a ñ o s - m e cuenta T o r r e s - Y a hemos «consumido» una 
actriz, reemplazada estupendamente. Parece que representan «El prome
tatge» en aulas, en fiestas, en bodas y en bautizos, pues no requiere 
decorados y basta con el comedor de una casa par t icular . Algo asi como 
Gui tar t in terpretaba aquello de «Las manos de E u r i d i c e » . 

La c o n m e m o r a c i ó n de que hablo anunciaba cuatro disertaciones a 
cargo, respectivamente, de H e r m á n Bonn in , Salvador C o r b e r ó , F e l i u 
Formosa y F rede r i c Roda... , pero no c o m p a r e c i ó n i n g u n o de ellos. 
Afor tunadamente , Jo rd i Torras es algo asi como un hombre-orquesta, y 
te. a l i ñ a d o «El p r o m e t a t g e » , s in desvestirse de campesino ruso, i m p r o v i s ó 
una b r i l l an t e conferencia, amena y documentada, acerca de Chejov. Que 
era m é d i c o de p r o f e s i ó n - a d v i r t i ó — y yo me siento m u y cercano a él 
acaso por m i d e d i c a c i ó n a las pildoras y a las grajeas... 

Conste que Torres no nos hizo echar de menos a los conferenciantes 
que hic ieron «forfait». Los s u s t i t u y ó qu izá con ventaja... Si me refiero al 
lance, m i quer ido amigo, es para subrayar que los m i é r c o l e s se han vuelto 
jornadas tan culturales y sociales, que a la misma hora, ocho de la noche, 
se p rograman en la ciudad t re in ta o cuarenta actos semejantes, con lo 
que los oradores no dan abasto al verse anunciados s i m u l t á n e a m e n t e en 
dos o tres lugares... ¡Ni que fuera una c a m p a ñ a electoral! . 

V u e l v o a l L l i u r e , donde r e i n a la f o r m a l i d a d m á s a b s o l u t a . L e 
recomiendo que vaya a ver «Les tres g e r m a n e s » . Una r e p r e s e n t a c i ó n 
perfecta. Con un solo y p e q u e ñ í s i m o reparo: se pierden algunas palabras 
debido a que los i n t é r p r e t e s hablan con excesiva natura l idad, qu ie ro 
decir en voz demasiado baja. Le advier to que es un f e n ó m e n o universal . 
He l e í d o a algunos c r í t i cos de P a r í s q u e j á n d o s e t a m b i é n de ello. Es la 
reacc ión stanislavskiana contra el teatro gri tado. S in embargo, en el 
teatro, la na tu ra l idad debe de ser una falsa na tura l idad , que permi ta al 

púb l i co enterarse de lo que e s t án diciendo. Bueno, minucias, vaya, corra 
usted al L l i u r e y d i s f r u t a r á de una hermosa noche de teatro. 

El libro necesita un gran amor 
Veint icuat ro horas antes de inaugurarse la expos ic ión del L ib ro 

I n f a n t i l y J u v e n i l , en el T i n e l l , a lmorzamos con la D e l e g a c i ó n del 
Ins t i tu to Nacional del L i b r o , es ya un á g a p e c lás ico , inscr i to en los anales 
de la b ib l iogra f ía barcelonesa. En estos almuerzos se me han sugerido 
muchas y buenas cosas, que hemos llevado a la p rác t i ca , me dice el 
delegado, Santiago Olives. Es hombre e c u á n i m e y cargado de r azón , 
especialmente cuando, tomando el aperi t ivo, me dec ía : A los barcelone
ses curiosos e inquietos deberiase recetarles todos los a ñ o s una quincena 
en P a r í s y q u i z á s otra en Londres. Tampoco e s t a r í a ma l una tercera en 
F lorenc ia . . . ¿ N o s apuntamos, no? Bueno, en la mesa nos a c o m p a ñ ó 
nues t ro e s tupendo a m i g o Josep M . B o i x a r e u , que l uce un ca rgo 
r imbombante : presidente de la Confede rac ión Españo l a de Gremios y 
Asociaciones Libreras. Yo me lo apuntaba y él me a t a j ó : No se precipite, 
pues soy electo... Da lo mismo. He o ído decir que editores y libreros le 
p id ieron un sacrificio, a n i m á n d o l e con estas palabras: Usted es nuestro 
Tarradellas. Q u e r í a n significar que conf í an en su eficacia y en su «seny». 
Y a fe que el l i b ro españo l requiere el esfuerzo de todos. E l presidente de 
los editores, A n t o n i Comas, nos puso los pelos de punta relacionando las 
dificultades con que topa la e x p o r t a c i ó n l ibrera, en forma de d r á s t i c o 
aumento de las tarifas postales, de Inopinado aumento del transporte 
a é r e o . . . E l l i b r o es la cenic ienta de la p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a , cuando 
d e b e r í a ser protegido en pr imer lugar como ins t rumento cu l tu ra l , d i j o el 
s e ñ o r Comas. Huelga ponderar, entonces, los equi l ibr ios que deben hacer 
los editores de l ibros catalanes... Roma Cuyás , que preside la sociedad de 
és tos , es s in embargo optimista. Edicions 62 va a lanzar el l i b ro n ú m e r o 
m i l de su c a t á l o g o , un Diccionario de la Li te ra tura Catalana en la que 
venimos trabajando hace ya siete años , me cuenta. Y agrega la imperiosa 
necesidad de avisparse, para no ser apabullados por los editores hasta 
ahora en castellano, quienes olfatean ya un posible ó p t i m o porvenir del 
l i b ro c a t a l á n , especialmente del l i b ro de texto. ¿Sab ia usted que dos 
editoriales m a d r i l e ñ a s , la S a n t í l l a n a y la Anaya, han lanzado ya varios y 
buenos l ibros catalanes para escuelas? ¡No val a hadar! 

Poesía, «Cost-free» 
Serla sensible, efectivamente, que la p r o d u c c i ó n ed i tor ia l catalana se 

redujera a la poes ía , g é n e r o innegablemente minor i ta r io . . . 
Se me ocurre decirlo tras asistir a la p r e s e n t a c i ó n del l i b r o «Poesía» 

que la f i rma Plaza y J a n é s ha editado para homenajear la memoria de 
Josep J a n é s i Ol ivé , poeta olvidado, s e g ú n el prologuista Josep Cruset 
asegura. Quizá tenga r azón , pues de J a n é s se recuerdan y se repiten sobre 
todo las a n é c d o t a s concernientes al m u n d i l l o edi tor ia l , al que se ded icó 
profesionalmente, con acierto y fan tas ía . En el Ins t i tu t del Teatre, en el 
gaudiniano sa lón de actos, algunos oradores re f i r i e ron a n é c d o t a s de 
J a n é s , pero tampoco fal taron voces para exaltar su poes í a . De poesía m á s 
b i e n que de a n é c d o t a h a b l ó e l d i r e c t o r g e n e r a l de C u l t u r a de la 
Generalitat, Jord i Maragal l , quien de fend ió a J a n é s de la a t r i b u c i ó n de 
salinismo que le hace su prologuista. Sé ya que Cruset encuentra por 
doquier y en todos los poetas influencias de Salinas, a p u n t ó Maragall . 

Frederic Roda, representante del Ins t i tu t del Teatre, se esforzó en 
poner de manifiesto los lazos que u n í a n a J a n é s con la s e ñ o r a Talia. Con tó 
que a q u é l , en una func ión celebrada en el Liceo, i n t e r p r e t ó uno de los 
pintores que remozan, cantando, la fachada de «La P u n t u a l » del «Auca 
del senyor Es teve» . He visto realizada m i m á s antigua i lus ión: cantar en 
el Liceu, d e c í a d e s p u é s J a n é s a sus amigos. 

¿Ve usted? A n é c d o t a , en la que t a m b i é n yo caigo. E l discurso m á s 
elocuente estuvo a cargo de Enr ique Basóla , su t i l director l i t e ra r io de 
Plaza y J a n é s , cuando a n u n c i ó a la concurrencia: Vamos a d i s t r i bu i r el 
l i b r o «cos t - f ree» , si se me p e r m i t e el angl ic i smo. . . T u v o u n g r a n y 
merecido é x i t o y el l i b ro se lo vale, pues es precioso. Como la poes ía de 
J a n é s a quien tanto quisimos. U n abrazo. • 
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Falta una política del 
libro y la cultura 
L A Semana Nacional del L i b r o I n f a n t i l y Juveni l , que en su 

X I X e d i c i ó n ha vuelto de nuevo a su t radic ional escenario 
de El T i n e l l , en estas jornadas que anteceden a la Navidad 
(la muestra s e r á clausurada el 22 de diciembre) , t rae de 

nuevo e l v ie jo p rob l ema de l l i b r o como v e h í c u l o de c u l t u r a . L a 
p r e s e n t a c i ó n del certamen ha servido, una vez m á s , para ahondar en 
u n tema r e a l m e n t e i m p o r t a n t e : la necesidad de e s t ruc tu ra r una 
po l í t i ca de cu l tu ra popular que haga posible, entre otros obtetivos, 
or ientar con firmeza las bases que sirvan para fortalecer el l ib ro y 
extender sus beneficios en la sociedad. No cabe duda que el n i ñ o 
aparece, por razones obvias, en un p r imer plano en el anhelo de 
quienes t rabajan incansablemente para ensanchar los Indices de 
lectura. Y esta i nqu ie tud se advier te cada vez m á s intensamente en los 
responsables de la Semana Nacional del L i b r o I n f a n t i l y Juveni l , que 
este a ñ o viene envuelta en un escaparate de m á s de 2.500 t í t u l o s y en 
un con jun to de manifestaciones igualmente orientadas a d e s p e r t a r h á -
bitos de lectura . 

Todo cuan to se hace en t o r n o a esta m a n i f e s t a c i ó n anua l es 
impor tan te y tiene el valor de la constancia, de los afanes incansables. 
A ú n h a b r á que seguir luchando con mayor entusiasmo, porque ta l vez 
ahora se v i s lumbran en el horizonte de la cu l tu ra de Catalunya unas 
posibilidades mucho m á s esperanzadoras de las que han dominado en 
el pasado. Para que esos p r o p ó s i t o s se hagan real idad h a r á falta, entre 
otras muchas decisiones, alcanzar un ob je t ivo m u y concreto: la 
C á m a r a del L i t r o de Catalunya, un ins t rumento recobrado que puede 
const i tu i r la mejor p la taforma para ordenar, impulsar y robustecer, 
den t ro de una a u t é n t i c a cu l tu ra popular , los grandes servicios que le 
corresponden al l i b ro como p r i m e r e s l a b ó n en la tarea format iva de 
un pueblo. La Semana del L i b r o I n f a n t i l y Juven i l (este a ñ o trae 
t a m b i é n el t e s t i m o n i e de homena je a dos grandes i lus t radores , 
Ricardo Opisso y Joaqu im Renart), debe cont inuar su estimable labor 
de p r o m o c i ó n al calor de una estructura cada vez m á s f i rme en el 
quehacer cu l t u r a l de Catalunya. 

Miguel Martin Foto.: PMUIM 

Injusto mecanisno sancionador 
La c o n t a m i n a c i ó n que ha pade

c ido Barcelona t iene una doble 
consecuenc ia n e g a t i v a p a r a los 
barceloneses: aquella que se deri
va de los efectos nocivos para la 
sa lud y que alcanza a todos po r 
igual , y las disposiciones sanciona-
doras que se han dictado con á n i 
mo de cont ro lar el enrarec imiento 
del medio ambiente. A q u i la dure
za ha sido ta l vez desmedida y una 
ver t iente de ese castigo lo sufren 
todav ía los automovil istas, a quie
nes pers igue con una s a ñ a real
mente atroz. Las multas de cinco 
m i l pesetas por aparcamiento en 
zona de c a r r i l bus, doble f i l a , espa
cios de carga y descarga (fuera del 
horar io autorizado) han conmovi
do a los automovil istas, para quie
nes esta d i spos ic ión consti tuye un 
serio aviso que p r e v é t o d a v í a ma
yores cargas. La ac t i tud v ig i lan te 
de la Guardia Urbana se ha mani
fes tado con r i g o r , y a q u i si se 
puede d e c i r que n o ha h a b i d o 
contemplaciones y que la dureza 
no t iene precedentes, po rque n i 
siquiera hubo aviso previo: el mis

mo d ia que se a n u n c i ó la medida 
empezaron a aplicarse las multas 
de cinco m i l pesetas, con el ag rá 
vante de que en esta ocas ión tie 
n e n e l s e l l o de la J e f a t u r a de 
Trá f i co y a h í . quedan pocas posibi 
lidades de escapar sin abonar la 
s a n c i ó n . Como q u i e r a que estas 
medidas t ienen vigencia hasta fi 
nales de este mes, si antes no se 
v a r i a n las normas establecidas 
conviene poner sumo cuidado en 
no i n c u r r i r en falta. 

De c u a l q u i e r f o r m a , creemos 
que en este tema de la contamina 
ción y a p l i c a c i ó n de medidas san 
donadoras, se ha operado con ner 
viosismo. ta l vez con poca ref lexión 
y, s in duda , con e l recurso m á s 
c ó m o d o : la mul ta . La contamina 
c ión reclama decisiones pol í t icas 
de amp l io alcance, como ya hemos 
s e ñ a l a d o en esta misma secc ión . El 
mecanismo de la s a n c i ó n es arbi 
t r a r i o y nos atrevemos a decir que 
injusto, porque revela una incapa 
cldad manifiesta para afrontar el 
problema en toda su completa di 
m e n s i ó n . 
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Hay que acabar con 
la venta callejera 

Otro e s p e c t á c u l o l amen tab i l í s i 
mo: la venta ca l le je ra , cada d í a 
m á s e x t e n d i d a en las ca l les de 
Barcelona. H a b r á que ex ig i r solu

ción para este problema y poner 
orden donde tanto desmadre ame
naza por invadirnos. La Plaza de 
C a t a l u ñ a , por t o m a r el e jemplo 

m á s elocuente, es una a u t é n t i c a 
barraca de feria. ¿ C ó m o es posible 
que el Ayun tamien to consienta ta
m a ñ o desaguisado? Tal vez algu
nos de los tenderetes que se mon
tan y desmontan burlando la vig i 
lancia de la Guardia Munic ipa l (?) 
sean f r u t o de una picaresca que 
nazca 4 e situaciones derivadas de 
la f a l t a de t r a b a j o de qu ienes 
ejercen este comercio ilegal. Pero 
lo cierto es que el mayor grado de 
afincamiento de puestos de venta 
parece operar con la debida autori
zación de la autor idad munic ipa l 
responsable del sector. Se ha llega
do a l imi tes de bochorno ciudada
no y de atropello al comercio que 
paga sus impuestos reglamenta

rios. Por descontado, que la es té t i 
ca u r b a n a r ec ibe u n t r e m e n d o 
trallazo, contra el que son ya innu 
merables las reclamaciones. Pero 
el Ayuntamien to hace oidos sordos 
y este lamentable e s p e c t á c u l o que 
ofrece Barcelona parece no encon
t ra r so luc ión . Con lo fácil que se r í a 
anular todas esas autorizaciones, 
a u t é n t i c o bochorno para el buen 
orden y la discipl ina comercial , al 
t iempo que un triste muestrar io de 
fiesta mayor permanente. Barcelo
na merece mejor d ispos ic ión y m á s 
respeto para el e q u i l i b r i o de su 
vida c o m u n i t a r i a . Estos puestos 
callejeros, con toda c o n s i d e r a c i ó n 
para sus propietarios, deben desa
parecer del escenario local. 

¡Qué espectáculo 
más triste! 

Las cabinas t e l e fón icas situadas en las calles de Barcelona presentan un 
balance realmente lamentable. La mayor parte de ellas e s t án inutil izadas y son 
un testimonio de bruta l a g r e s i ó n : cables cortados, aparatos destrozados, roturas 
diversas. ;Qué e s p e c t á c u l o m á s triste! 

Hace dias tuve necesidad de efectuar una llamada desde una de esas cabinas, 
en pleno Paseo de Gracia. E n t r é en seis y ninguna de ellas funcionaba: en todas 
el mismo azote de a n i q u i l a c i ó n . S e n t í una mezcla de amargura y de v e r g ü e n z a . 
N o sé q u é se puede hacer para corregir estos desmanes, pero entiendo que el 
signo de tanto atropello reclama alguna medida que conduzca al orden tan 
torpemente alterado. 

Las cabinas t e l e fón icas fueron solicitadas con insistencia por los barceloneses 
como u n elemento de u t i l i d a d p ú b l i c a . Ah í las tenemos, mal t rechas , para 
proclamar hasta q u é punto la correspondencia a los desvelos de la Telefónica es. 
en este caso, por parte de muchos desaprensivos, prueba de un vandalismo que 
amenaza por i n v a d i r un c o m p o r t a m i e n t o que t iene, por desgracia, ot ros 
diversos motivos de censura. 

Sabemos hasta q u é punto mantener en buen uso las cabinas t e l e fón icas 
cuesta a la C o m p a ñ í a mucho dinero, tanto que la conse rvac ión no alcanza a 
garantizar el servicio, como f á c i l m e n t e puede comprobar quien tenga por 
costumbre entrar en una de esas cabinas. Me temo que si el atropello c o n t i n ú a , 
a c a b a r á n por an iqu i la r se d e f i n i t i v a m e n t e los t e l é f o n o s en la vía p ú b l i c a , 
circunstancia que seria muy lamentable, por razones obvias. 

¿Será posible tanta mezquindad y t a m a ñ a n a falta de civismo? 
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-El pescado "finolis", e l "peix blanc '. carecía de 
cotización. Se estropeaba enseguida.-

COSAS, GASAS 
T GENTES 

Jaume Pol Glrbal 

(como en A f r i c a Negra, t a l como vi 
en Daka r , pasean po r las calles, 
p i l o t a d o s p o r e l que m e j o r ve, 
grupos de personas aquejadas de 
atroces enfermedades de los ojos). 
Las largas, lentas y casi Intermina
bles procesiones de langostas se 
hacen infat igablemente el «sher-
pa» subiendo y bajando m o n t a ñ a s 
submarinas. Pasan siempre por las 
mismas especies de Himalayas en 
é p o c a s invariables, con una regula
r i d a d zodiacal . H a y que entram
parlas prefer ib lemente cuando es
t á n en las cimas, m á s cerca de la 
super f i c ie , pues la presa es más 
f á c i l y l a p u l p a , a d e m á s , sabe 
mejor. Los pescadores d e Calella 
de les Havaneres se t r a n s m i t í a n las 
«señas» de padres a hijos, pero no 
del padre a todos sus hijos, sino del 
pad re a l « h e r e u » , s o l a m e n t e al 
« h e r e u . . E l negocio de la langosta 
s ign i f i caba , para los « h e r e u s » y 
t a m b i é n para los que, no siendo ni 
siquiera herederos de «señas», ter
minaban h a l l á n d o l a s , un comple
mento m í n i m o . Las langostas resis
t í a n el viaje hacia t ierras interio
res. E r a n , pues, negociables cerca 
de la payesia adinerada. Pero ha
bla m á s oferta que demanda y en 
consecuencia, se cot izaban poco. 
Segunda consecuencia: lo mismo 
que al boticario del chascarri l lo le 
pasaba con las p ó c i m a s que no 
p o d í a vender, la langosta era un 
p l a t o de r e c u r s o , u n p l a t o que 
cansaba, por repetido. Hay miles 
de razones para dar por ver ídico 
este d i á l o g o , m u y conocido entre 
los a c o m o d a d o s « c a l e l l e n c s » de 
ahora : ' 

- M a r e , ¿ u n a l t r e cop h e m de 
menjar llagosta? 

- S i , f i l l , é s que sera pobres.. 

Donde el «pdx blanc» da gasto a las patatas 
L A cocina del mar, mejor 

d i cho , la que h i c i e r o n 
las gen tes de n u e s t r a 
cos ta d u r a n t e buena 

p a r t e d e l s i g l o pasado, fue u n 
p o b r e e j e m p l o de e c o n o m í a en 
c i rcu lo cerrado. 

La menuda po l í t i c a del - h o r t e t » 
f a m i l i a r fue m u y p reca r i a en la 
zona l i t o r a l . Habla menos t i empo 
del que ahora se supone. 

Las faenas de pesca eran lentas 
y laboriosas (se navegaba a vela o a 
remo, cosas ambas de g ran roman
t ic ismo vistas desde nuestro mi ra 
dor curs i , pero m u y poco p r á c t i c a s 
por lo que se r e f i e r e a concre ta 
p roduc t iv idad) : se d i s p o n í a de ma
te r ia les pesados f r á g i l e s y m u y 
onerosos, d i f í c i l m e n t e renovables, 
lo que ob l igaba a pe rde r m u c h o 
t i empo en arreglos diversos, desde 
el ca lafa teo casi i n i n t e r r u m p i d o 
hasta los remiendos cotidianos de 
redes, por c i ta r sólo dos muestras. 
Fa l taban horas para ocuparse del 
• h o r t e t » . A d e m á s , muchos h o m 

bres j ó v e n e s se embarcaban para 
hacer cabotaje o para atravesar 
o c é a n o s , s in grandes perspectivas 
de hacerse un «recone t» . Faltaban 
brazos para unas ocupaciones com
plementarias que los hombres de 
la o r i l l a realizaban a desgana, con
s i d e r á n d o l a s como tareas propias 
de los menospreciados payeses del 
In ter ior . 

Si b ien es c ier to que las capturas 
de pescados y mariscos de cal idad 
eran m á s abundantes - e incluso 
mucho m á s - no lo es menos que 
esos pescados y esos mariscos difí
c i lmente hal laban comprador. A l 
no e x i s t i r e l f r i ó a r t i f i c i a l y a l 
hallarse tanto la Infraestructura 
de caminos como el negocio de 
transportes, en p a ñ a l e s , la cal idad 
no era interesante. Lo que a t r a í a , 
e ran las posibilidades de conservar 
esas capturas. Una captura de sar
dinas resultaba mucho m á s nego
ciable que una captura de lubinas. 
La sardina p o d í a ser salada y con
servada, como la anchoa, como la 

caballa. E l pescado f inol is , el «peix 
b l a n c » , c a r e c í a de c o t i z a c i ó n . Se 
estropeaba en seguida. N i s iquiera 
en verano p o d í a ser ofrecido a los 
s e ñ o r i t o s d e l m u n d i l l o « e s t i u e -
j an t» , pues los • e s t i u e j a n t s » b r i l l a 
ban por su ausencia. 

Tirar l'art 
E n algunos puntos, se arracima

ban ganancias e x t r a o r d i n a r i a s . 
Por t de la Selva d i s p o n í a de su 
almadraba m u n i c i p a l , para cerrar 
la b a h í a las pocas veces que entra
ban bancos de atunes. En o t ros 
sitios, como en Tossa y en Blanes, 
e x i s t í a n «sotiseras» colectivas. El 
que a c u d í a a « t i r a r l ' a r t » , m e j o r 
dicho, a estirar ese «art» desde la 
playa, t e n d r í a derecho a su par te 
a l í c u o t a . 

E n Calella de Palafrugel l , abun
daban las «señas» de langostas. La 
langosta es un a n i m a l i l l o excursio
nista y un poco «boy scou t» , que va 
en bandadas cegatas, t o c á n d o s e 

Era durfaimo 
«arrinconar 
diñara» 

L a muje r remendaba las redes e 
incluso preparaba, pacientemente, 
los palangres. E l h o m b r e la dejaba 
hacer, s o c a r r ó n , displicente, medio 
d o r m i d o , esperando s in grandes 
Ilusiones el momento de hacerse a 
la mar , cosa dura , o el o t ro momen
to, e l de m i r a r hacia a r r iba , hacia 
el c ie lo y dejarse dec i r , y andar 
diciendo, que habla en lo al to •un 
u l l de t r a m u n t a n a » . mot ivo safleo-
te para quedarse en t i e r r a . Hay 
sobre este t emar io una serie bonita 
y de l icada de d ibu jos , m u y bien 
acuarelados, de Josep Mar t ine l l 

Se v iv ía con lo que se tenia en el 
mar y en el • h o r t e t » . Puro sistems 
de e c o n o m í a cerrada. Alguna que 
o t ra vez era vend ida , como si se 
tratase de una cosecha campesina, 
una p a r t i d a de pescado azul , e5 
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decir, basto, salada o amarinada 
con h ino jo y vinagre . De t recho en 
trecho a p a r e c í a n marinos Indíge
nas que vo lv í an , con veinte o t re in
ta duros, de M o t r i l , o de A r g e l , o de 
las costas Italianas. Era duro , d u r í 
simo, « a r r e c o n a r d lne r s» . N o habla 
gente rica, excepto algunos India
nos, m u y pocos, pues en su Inmen
sa m a y o r í a , los Indianos eran unos 
fachendas que p r e s u m í a n de caso
na p r o p i a , de l o r o , de m i c o , d e 
sombrero de paja; que ocultaban 
alguna gonorrea, se l igaban a algu
nas Inocentes de u n se rv ic io do
m é s t i c o fac l l i s lmo de encontrar y 
m a l pagar ; y q u e a la h o r a de 
comer , las pasaban t a n m a g r a s 
como e l m á s Ind igen t e de todos 
aquellos ahora envidiados respira
dores de aire sin contaminar . E n 
los pr imeros a ñ o s de este siglo, el 
joven Ernest M o r a t ó , en la v í s p e r a 
de su boda, le pedir la a su patr iar
ca de s e ñ o r padre el debido, pater
no y pa t r ia rca l permiso para com
prarse un « b a r r e t " de ringorrango, 
todo un sombrero, con la honesta 
f ina l idad de p resumi r a la salida 
de la Ig lés ia : «El que fes t lc fent Jo, 

casi trabajo. Tampoco dan dema
siado trabajo los tomates. 

Patatas y tomates se encuentran 
en la base de una cocina mar inera 
a n t a ñ o n a y ahora, reservada para 
los dispendiosos. E l tercer ingre
d i en t e es la cebolla , que m e j o r a 
mediante guisos lentos, m u y len
tos. E l «peix blanc", les servia para, 
mediante lenti tudes de cocc ión o. 
en c a m b i o , poderosos -cops de 
foc», t r a n s f o r m a r las « a f a r t a p o -
bres» en octavas maravi l las gastro
n ó m i c a s . «Mira si en son de bones 
les t r umfes que et dono, que el 
peix ja no t é gust . . .», me dec ía m i 
abuela, que era «calel lenca», ala
bando unos condumios general
mente preparados sin prisa, a par
t i r de las siete o de las ocho de la 
m a ñ a n a , mediante unos «xup xup» 
que se coc ían solos y c o n s i s t í a n en 
prolongadas y sabias transfusiones 
de gusto. En ciertas ocasiones, los 
viejos de m i f ami l i a r e c u r r í a n , en 
cambio, a unas dantescas • re peta-
des» , a t izando y aventando con 
fu r i a hasta p roduc i r una especie 
de ósmos l s jugosa entre el «peix 
b l a n c » , l a p a t a t a , e l t o m a t e , e l 

La cocina marinera, resucitada ahora, es tá a precios prohibitivos. 

de b a r r e t - r e p l i c ó su padre, ne
gando con e l ges to - et d u r a r á tota 
la v ida» . Y s e ñ a l ó la casa que le 
estaba construyendo gracias a sus 
heroicos esfuerzos co t id i anos de 
m o d e r a c i ó n . 

Todo lo dicho, vale o t e n d r í a que 
valer para expl icar los nada miste
riosos fundamen tos de la coc ina 
marinera ant igua, ahora resucita
da, a precios prohib i t ivos , por los 
descendientes de aquellas gentes. 

Hasta ei gorro del 
pescado blanco 

Aquellas gentes estaban hasta el 
go r ro d e l pescado b l a n c o , f i n o , 
muy poco resltente, que no p o d í a n 
meter en la nevera, pues no habla 
neveras y que t a m p o c o p o d í a n 
malvender a unos inexistentes t ra
ncantes o i n t e r m e d i a r i o s . Del 
huerto f a m i l i a r , e x t r a í a n « a f a n a -
pobres», es decir , patatas. Las pata
tas se c u l t i v a n f á c i l m e n t e . No dan 

pere j i l y el laure l , que, con el ajo, 
nunca de jó de ser una especie de 
pr inc ipe su t i l y encanallado a l mis
mo t iempo, de la g a s t r o n o m í a ; y 
par t i cu la rmente de una gastrono
m í a que, s si se encargan las cosas 
con u n poco de t i e m p o y no se 
piensa mucho a la hora de pagar, 
se encuentra t o d a v í a en sitios U n 
precisos como «Can Pacu Mata» , de 
LLaf ranch ; «Babia» (Cala Camila) , 
de Tossa; « H o s t a l de l P e i x » , de 
Sant Mateu de Montnegre; « F o n d a 
F lora» , de Banyoles; «La Resclosa» 
y «Cal Tinyol» (ahora «Can Reig»), 
de Palafrugel l ; «Can D u r á n » y «Ho
te l E m p o r d á » , de Figueres; «Ara-
di», de Plat ja d ' A r o ; «Cala Neus», 
de La Escala; «Pe t i t E l Dorado» , de 
Sant Fe l iu de Guixols; y en Pala-
m ó s , «Hotel Tr ias» , «María de Ca-
d a q u é s » , «Blg R o c k » y « X i v a r r i » , 
donde oficia el g r an «Pitu», t rucu
lento ayatola de la secta «havane-
rista». 

Si no le impor t a , o t ro dia habla
remos de otras cosas. • 

RAMBLA 

Josep Fault 

Autonomía contra 
autonomía 

H A Y una a u t o n o m í a , una supuesta a u t o n o m í a en la forma 
como la proyecta el gobierno, que es un duro ataque - y 
una clara f a l s i f i c a c i ó n - contra la a u t o n o m í a catalana 
que consagra el E s t a t u í . La t eo r í a de la buena caridad, 

que consiste en que la derecha no sepa q u é da la Izquierda y viceversa, 
se convierte por el gobierno en negar con una lo que aparenta da r con 
la otra. 

Por esto el proyecto de supuesta a u t o n o m í a univers i tar ia es una 
v u l n e r a c i ó n del Estatut, sobre ser una pantomlna a u t o n ó m i c a , puesto 
que m a l d i t a a u t o n o m í a la de unas univers idades que no pueden 
administrarse, confeccionar su presupuesto, elegir su profesorado y 
ordenar sus planes de estudios. 

A d e m á s , y como nota m á x i m a m e n t e grave, el proyecto t iende a 
hacer o lv idar lo que la ley ya consagra, y es que el c a t a l á n es la lengua 
propia de C a t a l u ñ a . 

Presencia de Josep Pía 
A d e m á s de la pe r iód ica a p a r i c i ó n de v o l ú m e n e s de su impresionan

te Obra Completa el nombre de Josep Pía se hace presente en las 
ediciones catalanas con v o l ú m e n e s de otras colecciones. Es el caso, 
por e j emplo , de su L l i b r e de lec tora publ icado en 1967, que fue 
reeditado el a ñ o 1968 y que acaba de llegar a su tercera ed ic ión en el 
actual 1979. 

Ot ro volumen de P í a r e c i é n aparecido es Cinc hlstftlea del mar 
publicado por Destino como cuento ha sido aludido en el p á r r a f o 
anter ior . Es un l i b ro compuesto con cinco textos sobre el mar. Como 
es c o m ú n en la simbiosis Pía-Des t ino , n inguna referencia da r azón de 
los textos reeditados; sus antecedentes Inmediato anteriores a la 
ed ic ión de 1979 son los siguientes: 

- B o d e g ó amb pelxos, Un vlatge frustra t, De re l íe te» y U n de Begur 
proceden de Algua de Mar (1966), vo lumen segundo de la citada Obra 
Completa. 

- E l naufragl del «Cala Gal lo ta» procede de Propseritat I rauxa de 
Catalunya (1977), volumen t r l g é s i m o s e g u n d o de dicha Obra Comple
ta. 

Como los cangrejos 
«Ca ta lunya Cornia l , ha sido, hasta ahora, una revista de divulga

ción h i s tó r i ca , con actitudes, connotaciones y p o l é m i c a s m u y singula
res y a menudo heterodoxas, redactada completamente en c a t a l á n . 
Asi n a c i ó y asi ha vivido, porque, f ru to de los nuevos t iempos, j a m á s 
ha tenido Inconvenientes para ser de esta manera. 

Duran te mucho t iempo, precisamente a causa de las restricciones y 
prohibiciones que o p r i m í a n la lengua y la cu l tu ra catalanas, ha sido 
normal un proceso de c a t a l a n i z a d ó n de las publicaciones, de fo rma 
que algunas que, por la imperiosidad de las circunstancias, empeza
ron siendo redactadas en castellano, son en la actual idad publicacio
nes de e x p r e s i ó n catalana. Esta es la historia. 

El presente, y en lo referente a «Ca ta lunya Comta l» , es que su 
editor-propietario, emulando la marcha de los cangrejos, acaba de 
decidir que la pub l i c ac ión pase a ser b i l i n g ü e en una especie de «fifty-
flfty» ca t a l án -ca s t e l l ano . 

Ocurre, s in embargo, que n i el director, Josep M Armengou , n i el 
equipo de r e d a c c i ó n se sienten cangrejos y se van con la mús i ca a ot ra 
parte: ha hacer la «misma» revista, con otro t i t u l o pero f i e l a su 
origen. • 
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CARTAS ABIERTAS A LOS 
VIVOS T A LOS MUERTOS 

Cario* Rojas 

A Francis Scott Fitzgerald 
Dear M r . Fi tzgerald: 

E L mai t re del Ritz de Pa
ria, el head wai ter , como 
hubiesen dicho Zelda y 
u s t e d p o r la é p o c a en 

que casi r e c i é n casados desembar
ca ron en F ranc i a s in saber una 
palabr^ de f r a n c é s , ha sido siem
pre una i n s t i t u c i ó n l i t e ra r ia . Por 
aquel entonces, a la salida de la 
Gran Guerra y de la epidemia de 
g r ippe ma l l lamada e s p a ñ o l a por 
resabios de la leyenda negra, era 
m a i t r e a l l í el ce lebrado O l i v i e r 
Debescat. A l to , hermoso, d i s t ingu i 
do y levemente siniestro, como lo 
d e s c r i b i r í a una anciana muchos 
a ñ o s d e s p u é s a George Pa in te r . 
O l iv i e r fue uno de los confidentes 
m á s a p r e c i a d o s de P r o u s t para 
buena pa r t e de A la Recherehe. 
• C u é n t a s e que usted a y u d ó a mon-
sieur Proust en su trabajo y que su 
novela le debe m u c h o » , o b s e r v ó 
una vez un pisaverde. I m p e r t é r r i 
to, repuso Ol iv ier : «Esto se mur
m u r a » . 

S o r p r e n d e , pues , q u e e n los 
amenes de o t r a g u e r r a a ú n m á s 
sangrienta y en otra g e n e r a c i ó n , 
l iberado el Ritz de los nazis por el 
m i s m í s i m o Ernest Hemingway , un 
descendiente de Ol iv ie r Debescat 
le p r e g u n t a s e : « M o n s i e u r He
m i n g w a y , ¿ q u i é n era ese monsieur 
Scott Fi tzgera ld , del cual ahora me 
habla todo el mundo?* La Histor ia 
no consigna la respuesta'. 

Para entonces usted llevaba cin
co a ñ o s muer to y h a b í a empezado 
su r e s u r r e c c i ó n . Muer to , valga el 
precisarlo, en las m á s espantosas 
c i rcuns tanc ias , aunque a ú l t i m a 
hora le despenase u n piadoso y 
fu lminan te ataque cardiaco. Muer
to, d e s p u é s de haber p e r d i d o su 
empleo en H o l l y w o o d ; de haber 
v iv ido el d e l i r l u m tremens y con
t r a í d o la tuberculosis; de haberse 
visto obl igado a encerrar a Zelda 
en un manicomio ; de haber padeci
do el abandono de los amigos como 
Hemingway , quien se lo debia to
do. Muer to , unos a ñ o s antes de que 
la propia Zelda pereciese abrasada 
viva, en un incendio de l frenoco
mio. Sorprende su suerte, porque 
al menos esta ú l t i m a tragedia le 
fue evitada por un mise r í co rd^gso 
des t ino . Como le d i j o Lorca una 
vez a u n chopo , m a e s t r o d f la 
b r i s a , en este m i ñ i d o es i n ú t i l 
quejarse. 

¿Quién era Fitzgerald? 
•Monsieur Hemingway, ¿ q u i é n 

era ese monsieur Scott Fi tzgerald. 
del cua l ahora me habla todo el 
m u n d o ? » Responder adecuada
mente fuera tarea imposible, sobre 
todo para usted. John Dos Passos 
salla decir que cuando usted pero
raba acerca de la L i t e ra tu ra o del 
of ic io del escritor, lo hacia siempre 
con t i n o y ta len to . N o obstante, 
cuando sus temas eran otros, el 
resto del m u n d o o usted mi smo , 
desbarraba de forma inevitable. A 
los catorce a ñ o s llevaba un diar io , 
que t o d a v í a guarda su h i ja , donde 
m u e s t r a u n p r o f u n d o 
c o n o c i m i e n t o de si p rop io , casi 
i n c r e í b l e en un adolescente. Refi
r i é n d o s e a un cond i sc ípu lo , precisa 
a l l í : «Yo no le despreciaba; pero 
habla crecido m á s de prisa que él». 
Conocerse, s in embargo, no le ser
v i r á para salvarse: só lo para escri
bir . 

«Mons ieur H e m i n g w a y » . . . No, la 
Historia no consigna la respuesta, 
aunque a usted no le hubiese sor
prendido su propia r e s u r r e c c i ó n . 
A u n q u e mur ie se cesante, perse
g u i d o po r las deudas y dejando 
una novela in t e r rumpida , The Last 
Tycoon (E l U l t i m o Magnate), desde 
entonces hasta hoy crecen las edi
ciones de sus l ibros en todas las 
lenguas mientras Hol lywood y la 
te lev is ión americana adaptan sus 
novelas y sus relatos. Algunas en
t r e a q u é l l a s , como T h e Gra t 
Gatsby (E l Gran Gatsby), pasan a 
una pantalla de cine cada vez m á s 
grande en d is t in ta ve r s ión . Se mu l 
t ip l i can t a m b i é n , como los peces y 
los panes, las obras crit icas sobre 
su obra y las tesis doctorales sobre 
su es t i lo . E n el fondo todos los 
eruditos no hacen sino formularse 
de nuevo la pregunta del ma i t r e 
del Ritz, ¿ q u i é n fue Francis Scott 
Fi tzgerald en su breve paso por la 
t ierra? 

El mundo se reduela a 
usted 

Esta muer te en olor de m u l t i t u 
des le p a r e c e r í a previsible, puesto 
que en su d i a r i o e s c r i b i ó una vez 
f idedignamente: «Hasta los quince 
a ñ o s , v i v i convencido de que en el 

«Cuéntase que usted 
ayudó a M. Proust en 
su trabajo y que su 

novela le debe mucho» 
m u n d o no e x i s t í a n o t r o s seres 
aparte de m í m i s m o » . 

Desde los quince a ñ o s hasta los 
cuarenta y cuatro, cuando sa l i ó del 
in f ie rno para en t rar en la eterni
dad, vivió t a m b i é n en en la certeza 
d e q u e e l m u n d o se r e d u e l a a 
usted, a Zelda y a su obra escrita. 
Era destino suyo y de Zelda. desti
no de dimensiones shakespearia-
nas. amarse y des t ru i r se mutua 
mente. El la p e r d i ó la r a z ó n en la 
t r á g i c a aven tura y a us ted se la 
sa lvó su obra. Todo lo d e m á s , esto 
que los otros seres humanos llama
mos el m u n d o , se le anto jaba el 
tablado de un carnaval. 

Un carnaval en alta mar. para 
d e c i r l o con sus p r o p i a s y m u y 
precisas palabras. Su p r imera no
vela. This Side of Paradise (A ecte 
Lado del P a r a í s o ) , publ icada cuan

do usted ten ia v e i n t i c u a t r o a ñ o s 
pero b u r i l a d a y p u l i d a como la 
obra de un viejo orfebre o de un 
s a p i e n t í s i m o minia tur i s ta , fue un 
é x i t o de cr i t ica y de venta con m u y 
contados precedentes en aquellos 
t i empos . Con su h a b i t u a l honra
dez, e s c r i b í a usted a ñ o s m á s tarde: 
• D e s p u é s de alcanzar f o r t u n a y 
amor, las cumbres de la existencia 
perdieron para m i su fasc inac ión . 
Tenia por delante una vida para 
dis ipar; una vida que sinceramen
te me arrepiento de haber di lapi
dado en u n eterno carnaval en alta 
m a r » . 

No fue un pobre 
bastardo 

Este serla, t a m b i é n , el j u i c i o de 
loa d e m á s acerca de su d r a m á t i c a y 
extravagante existencia. «Es te mu
chacho es tá completamente loco», 
decia James Joyce de usted des
p u é s de conocerle. En su velatorio, 
una amiga s u s p i r ó una frase del 
f u n e r a l de l g r a n Gatsby en su 
novela: « P o b r e b a s t a r d o » . Se equi
vocaban todos, inc lu ido usted mis
mo, porque usted no era un pobre 
bastardo, no estaba loco y no h a b í a 

-dilapidado la v ida . A las pruebas 
m e r e m i t o y las pruebas son su 
herencia . Su legado es e l mejor 
tes t imonio de sus tiempos, the jazz 
age (la edad de l jazz) y la prosa 
m á s d i á f a n a y m á s poé t i ca , impre
sa e n A m é r i c a has ta la f echa . 
Pun to f ina l . 

No obstante, usted l l e v a r á pron
to cuarenta a ñ o s muerto . Casi tan
tos tantos como vivió en este siglo 
nuestro, del cual ha sido uno de los 
artistas m á s fugaces y preclaros, 
aunque menos comprendidos a p e 
sar de su inmensa popu la r idad . 
Tan sorprendente ea el hecho de 
que trea escr i tores como usted, 
Hemingway y Fau lkner coincidie
sen en la misma g e n e r a c i ó n y en el 
mi smo pais, como reaulta pavoroso 
comprobar la ester i l idad de la no
vela a m e r i c a n a d e s p u é s de tan 
soberbia cosecha. M i pregunta al 
cabo de esta carta, s e r á muy sim
ple, Mr. Francis Scott Fitzgerald, 
¿ c u á n d o v o l v e r á a tener A m é r i c a 
novelistas t a n singulares como us
tedes, si es que a l g u n a vez los 
tiene? ¿ P o r ventura, nunca? 

Sincerely 
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EDUCACION 
Octavi Fullat 

Leónidas Brezniev. 

Educar hacia 
la justicia 

; P UEDE imaginarse, 
siquiera, una edu
c a c i ó n v u e l t a de 
espaldas indeco

rosamente a la justicia? ¿Enca j a 
ría t a l p r o c e d e r i n j u s t o con el 
henificado de e d u c a c i ó n ? Tan ve
nerable se muestra la jus t ic ia a los 
ojos de todos que nadie se atreve a 
despreciarla con descaro. « E d u 
quemos para la j u s t i c i a y en la 
justicia». L o m á s sospechoso, s in 
embargo, en t a l circunstancia es la 
unanimidad que re ina por doquier 
al r e s p e c t o . Todos d e c l a r a n 
^marx i s tas y l i b e r a l e s - educar 
en vistas a la jus t ic ia . Hasta hay 
al^ún caradura que publ ica que ya 
esiá educando en la jus t ic ia . Esto 
solo es posible porque desconoce
mos q u é significa el vocablo "just i
cia». La ignorancia nos hace solida
rios en la verborrea. En una linea 
poéticá, poco cor r ien te en Ar i s t ó t e 
les, escr ibe , é s t e , en la E t i c a a 
Wcómaco : «Ni la estrella ma tu t i 
na, ni la vespertina, son tan mara
villosas como la ju s t i c i a» . Emot ivo . 
Tanto el C á r t e r de los derechos 
humanos como el Breznev de la 
Justicia socialista, r e p r o d u c i r í a n la 
' i ' a elogiosamente en uno de sus 
encantadores discursos escucha
dos por las lechuzas de tu rno . 

La justicia ideologizada 
Va P l a t ó n -428-348 a. J .C . -

p o n d e r a b a a l « p h i l ó l o g o s » - a l 
amigo de r azona r - que habita en 
la e n t r a ñ a de todo f i lósofo. Oportu
na inv i t ac ión . N o puede desperdi
ciarse. «Fi lo loguemos» , pues. Ana-
x i m a n d r o - s i g l o V I a. J . C . - en
t e n d i ó la « ju s t i c i a» - e n gr iego, 
« d í k e » - como ensamble y traba
zón, como un estar cada cosa en su 
lugar. La Naturaleza es justa cuan
do se halla en orden. Justicia cós
m i c a . ¡ F u e r a e l caos! o se nos 
hunde el m u n d o . La «dlke» - l a 
j u s t i c i a - debe reinar t a m b i é n en 
la «pólis», o Jugar de la existencia 
del hombre - l u g a r pa i sa j í s t i co y 
lugar s o c i a l - . La «dike» es reparto 
del destino, t o c á n d o l e a cada ele
mento - c ó s m i c o o c i u d a d a n o - su 
parte. Encaje y justeza en la Natu
raleza: encaje y justeza en el ciuda
dano y entre los ciudadanos. 

Este « d i v e r t i m e n t o » f i l o l ó g i c o 
no ha resuelto, n i de buen trecho, 
el problema planteado. Justicia es 
que cada cosa e s t é en su sit io. Lo 
que nos sucede es que no sabemos 
cuá l es el sit io que le corresponde a 
cada cosa o a cada ciudadano. La 
just ic ia se nos queda, de momento , 
en formal idad . «Cada cual y cada 
cosa en su l u g a r » ; pero desconoce
mos prec isamente en q u é luga r . 
Breznev d e c l a r a r á que si conoce en 
q u é emplazamiento. L o propio ma
n i f e s t a r á C á r t e r . Lo c ó m i c o reside 
en que no co inc iden los dos «sa
bios». Lo m á s prudente es malfiar-

se del 'uno y del ot ro a ' la vista de 
tan vulgar desconcierto. Es prefe
r ib l e saber que no sabemos q u é 
cosa sea la jus t ic ia antes de conver
t irnos en m u ñ e c o s de uno u otro 
poli t ice. 

P l a t ó n en la «Repúbl ica» verte
bra el Estado a base de la jus t ic ia . 
¿ P a r a q u é una comunidad po l i t i 
ca?: para la «just icia», responde. 
¿ C a e r e m o s en manos de los polí t i
cos? La justicia, del Estado, sostie
ne P l a t ó n , r e s i d e en q u e cada 
ciudadano se ocupe de la tarea que 
le corresponde. Yo t iemblo ya por
que, en la p r á c t i c a , el poder es 
quien designa las tareas de cada 
q u i e n en el seno de la «pó l i s» . 
Breznev y C á r t e r ap lauden a ra
biar. Seguro que q u e r r á n educar 
para la j u s t i c i a : « Q u e todas las 
escuelas se propongan, como valor 
t e l e o l ó g i c o . la maravi l losa j u s t i 
cia». E l pol í t ico siempre tiene ra
zón p o r q u e lo sabe t o d o : es un 
«sophós» - s a b i o - . Conoce q u é es 
la justicia porque conoce la tarea 
de cada cual. A los e s t ú p i d o s disi
dentes se les e n v í a a la escuela de 
un cen t ro p s i q u i á t r i c o para que 
dejen de ser.analfabetos. 

En el mismo d i á logo de la «Re
públ ica» nos enteramos que el Es
tado no sólo pretende cub r i r nues
tras necesidades e c o n ó m i c a s , mas 
t a m b i é n quiere hacernos felices. 
¡Qué delicadeza! ¿ C ó m o nos h a r á 
dichosos? E d u c á n d o n o s para que 
seamos justos: es decir, para que 
ocupemos n u e s t r o l u g a r soc ia l . 
Lino, secretario del Par t ido Comu
nista, y el otro, en el Gulag siberia
no. Uno, gerente del monopolio, y 
el otro, barr iendo la calle. Felices 
gracias a la just ic ia de los pol í t icos . 

La justicia de Calicles 
. Cálleles, con su descaro, resulta 

mucho m á s saludable. Nos habla, 
en el «Gorg ia s» de P l a t ó n , de la 
justicia de los pol í t icos , mordiendo 
sin piedad la Ideología argumenta l 
de ¡os sabips a l s e r v i c i o de los 
poderosos. Con desenfrenada fran
queza manifiesta Calicles: «Es jus
to que el que m á s vale tenga m á s 
que su i n f e r i o r , y e l m á s capaz 
posea m á s que el incapaz» . Breznev 
nos lo recuerda: el m i e m b r o del 
Partido, al poseer la ciencia de la 
h i s t o r i a , va l e m á s y t i ene , po r 
consiguiente, que mandar a f i n de 
que un dia pueda nacer la sociedad 
comunis ta . C á r t e r d e f e n d e r á los 
mejores lugares para los m á s pre
parados. Justicias del po l í t i co . 

El desaeomplejado Calicles pro
sigue: «Lo justo es la autor idad del 
fuer te sobre el d é b i l - e . g . . d igo 
yo, la del Gobierno comunista che 
co sobre los f i rmantes de la «Car ta 
7 7 » - y la mayor poses ión de bie
nes del fuerte frente a la menor 

del d é b i l - e . g . , d i g o yo , la de 
Rockefeller sobre la del n e g r o - » . 
Con i dén t i co desahogo suelta Cáll
eles: «Es cosa natura lmente justa 
que los bueyes y los res tantes 
bienes de los déb i l e s se conviertan 
en bot ín de los m á s fuer tes». Los 
sabios y animosos, s e g u i r á dicien
do, t ienen que hacerse con la admi
n i s t r a c i ó n del Estado, y la just ic ia 
consiste en que los tales, a d e m á s , 
posean m á s bienes que sus subdi
tos. D iá fano . Los hechos siempre 
son d i á f a n o s . La oscuridad aparece 
cuando los encubrimos con nues
t ros r a z o n a m i e n t o s , sean é s t o s 
marxistas o liberales. 

E l d i s cu r so de C á l l e l e s en el 
d iá logo p l a tón i co «Gorgias» es de 
una c l a r i d a d d e s l u m b r a n t e . Y o 
aconsejo su lectura a los pol í t icos 
de buena fe. A los que carecen de 
ésta , no les hace falta: se lo saben 
de memoria , aun desconociendo la 
misma existencia del «Gorgias». 

Que no nos definan la 
justicia 

T a m b i é n Ar i s tó t e l e s , en el l i b ro 
V de su «Etica», entiende que la 
justicia universal consiste en obe
decer la ley del Estado, ley que 
debe invadi r la vida entera de la 
c i u d a d a n í a . Sólo asi h a b r á v i r t u d . 
El Estado, como t a m b i é n p r o c l a m ó 
P la tón , t iene una f u n c i ó n educado
ra: domesticar a los s ú b d i t o s para 
que haya jus t ic ia . Que no se moles
te Breznev en la lectura de estos 
clásicos, n i tampoco Pinochet: am
bos lo practican casi a la perfec
ción. Una prensa, una te lev i s ión , 
un part ido, una escuela, un sindi
cato...: para que advenga la jus t i 
cia -cada quien en su sit io. 

Que nadie nos defina la «justi
cia», y menos t o d a v í a el pol í t ico, 
e s t é en el poder o al acecho de l 
mismo. La ins t rumental iza «ipso 
facto», t r a n s f o r m á n d o l a en apero 
para sus in te reses . Con t r a u n a 
jus t ic ia concretada por el podero
so, prefiero la «adikia» o perturba
ción de dicha jus t ic ia . En vincula
do al mando, cuando habla de la 
just icia, no hace m á s que desnatu
ralizarla, ideologizarla, u t i l izar la 
al servicio de su propia legit ima
ción. Justicia es que, quien manda, 
siga mandando. Desfachatez. 

Si e l p o l í t i c o no manosea la 
just icia, vale entonces aquello de 
Sóc ra t e s , en el mismo «Gorgias». 
cuando dice: «La cosa m á s vergon
zosa no es el ser abofeteado, sino 
abofetear... La injus t ic ia es el ma
yor de los males para el que la 
c o m e t e » . La j u s t i c i a es un ideal 
que vamos descubriendo biográf i 
ca e h i s t ó r i c a m e n t e quienes anda
mos desnudos de poder p o l i t i c o , 
que somos la m a y o r í a . Eduquemos 
hacia la just icia . • 
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Fellp C U 

Desaparidcndd 
médicodecabecera 

E N nuestra vida social el 
l l a m a d o m é d i c o de ca
becera o c u p ó , apenas 
hace unos a ñ o s , una po

s ic ión pr iv i legiada . E n ocasiones 
incluso esencial. E l hecho por poco 
que se ana l i ce n o t iene nada de 
p a r t i c u l a r . Porque en med io de 
aquellas formas de medic ina , que 
hasta hace b ien poco e ran m u y 
l imitadas, la f igura del m é d i c o de 
cabecera of rec ía la ventaja de pre
v e n i r y c u r a r las enfermedades . 
Medio t auma tu rgo y hacedor de la 
salud p ú b l i c a , en p o s e s i ó n de unos 
saberes que nadie osaba apelar, su 
autor idad era ind i scu t ib le . E l m é 
dico de cabecera i n t e r v e n í a en los 
problemas de la v ida y de la muer
te. T a m b i é n era usual que terciase 
en la r e c ó n d i t a i n t i m i d a d de su 
m á s o menos ampl ia cl ientela . Pe
ro no sólo en los momentos ago
biantes, cuando la mue r t e ronda 
con su g u a d a ñ a a cuestas, sino en 
situaciones como, por e jemplo, po
d ía ser una delicada c u e s t i ó n fami
l i a r . Es d e c i r , a c e p t a d o q u e e l 
ejercicio de la medic ina era una 
especie de sacerdocio, que a d e m á s 
i m p l i c a b a u n a se r i e de c o n o c i 
mientos c ien t í f i cos , el m é d i c o de 
cabecera se d e f i n í a como un vela
d o r ; e l s u p r e m o á r b i t r o de los 
eternos combates por la existencia. 

No es m i p r o p ó s i t o comentar las 
circunstancias h i s t ó r i c a s que favo
recieron la a p a r i c i ó n del m é d i c o 
de cabecera. T a m p o c o presen ta r 
un balance de los valores o defec
tos que se desprendieron de d icho 
ejercicio. Apar te de suscitar una 
serie de cuestiones eso s u p o n d r í a 
caer en el c l á s i co e r r o r de Juzgar el 
pasado desde una ó p t i c a a c tua l , 
que es el peor modo de afrontar 
cualquier hecho h i s t ó r i c o . No. Sen
c i l lamente se t ra ta de p e r g e ñ a r u n 
comentar io r igurosamente p rov i 
sional sobre el recuerdo, inc luidas 
las secuelas, de un s ingular predi
camento; s in e x c l u i r u n a c i e r t a 
nos ta lg ia de la que n o podemos 
sentirnos responsables. 

Actuar con libertad 
El reper tor io a n e c d ó t i c o es m u y 

ampl io . S in duda es la mayor ten
t a c i ó n que ofrece la t e m á t i c a . La 
misma d e s i g n a c i ó n , m é d i c o de ca
becera, no deja de ser u n t a n t o 

pintoresca. Incluso s ingular si se 
acerca que muchos galenos renun
c i a r o n , con u n c i e r t o agrado no 
exento de p r e s u n c i ó n , al m u y no
ble t i t u l o de i n t e rn i s t a s de l que 
eran propietar ios , o acaso mejor 
depositarios, gracias a la labor de 
la gran e scup ía alemana que sur
g i ó a finales del ochocientos. Pero 
el t i t u l o de m é d i c o de cabecera en 
l ineas generales proporc ionaba 
una especie de poder s u b t e r r á n e o . 

c o n s i s t í a en que e l ac to m é d i c o 
empezaba a p a r t i r de la conocida 
por lo esperada presencia e n la 
m i s m a casa d e l e n f e r m o , e n e l 
m o d o de desenvo lve r se con loe 
allegados, en las f a m i l i a r i d a d e s 
salpicadas entre el d i a g n ó s t i c o y el 
p r o n ó s t i c o , en las expl icaciones 
campechanas y, en suma, cuando 
l a v á n d o s e las manos la p r e c a u c i ó n 
a s é p t i c a se t r a n s f o r m a b a e n e l 
s í m b o l o del of rec imiento de una 
t o a l l a i m p o l u t a . S i a t o d o e l l o 
sumamos, pues, el recipe con una 
muy estudiada le t ra i legible , sobre 
todo t r a t á n d o s e de una f ó r m u l a 
magis t ra l , convendremos en algo 
i n e q u í v o c o : la ciencia m é d i c a no 
pasaba de ser u n m u y noble servi
cio a domic i l i o . 

Evolución social 
Cuando el m é d i c o de c a n e c e r á 

actuaba « n su consulta la s i t u a c i ó n 
no era m u y d is t in ta . Jugaba con la 
ventaja de resolver casos c r ó n i c o s , 
esto es, s in urgencias angustiosas. 
Pero me atreverla a aceptar que 
con las p r imeras exploraciones ra
d io lóg icas , las nuevas t é c n i c a s au
xi l iares de laborator io , en el fondo 

can la d e s a p a r i c i ó n del m é d i c o de 
cabecera. Pero lo que resulta inex
p l i c a b l e es q u e se acepte como 
vá l ida , tomando la base de los m u y 
dudosos beneficios de la ps ico logía 
aplicada que la creciente desperso
na l i zac ión de la medic ina es Inevi
table. No. Las relaciones entre el 
m é d i c o y el e n f e r m o - e s c i e r t o 
que a n t a ñ o fueron excesivas, i n 
cluso condic ionan tes - deben equi
l ibrarse con la cal idad c ient í f ica 
que supone e l n u e v o p e r t r e c h o 
t é c n i c o . L a medic ina hospitalaria 
en su labor de equipo cae en un 
e r ror al pensar que aquella labor 
ca l lada , i n t i m a , e n t r a ñ a b l e , fue 
s implemente el producto de una 
é p o c a . P o r q u e e l a n o n i m a t o que 
e n c u b r e la l a b o r de e q u i p o , su 
grandeza no puede conformarse 
con que u n ps i có logo s o l u c i o n a r á 
los desaguisados que producen las 
exploraciones seriadas. A s i , pues, 
de o m i t i r q u e la s o l u c i ó n de u n 
problema de rechazo produce otros 
de d is t in ta Índo le , ocurre que el 
internis ta , o sea el subst i tuto del 
m é d i c o de cabecera (que hoy se 
l lama m é d i c o de fami l i a ) , desapa-

-El m é d i c o de cabecera 
actuaba con fofa' 
l ibertad' . 

Porque el paciente a f i n de cuentas 
era quien quedaba apresado en la 
cabecera del dolor . En este caso las 
d i s t i n c i o n e s socia les n o v a l l a n , 
aunque desgraciadamente existie
r o n curac iones de p r i m e r a o de 
segunda clase. Por el mero hecho 
de ser r e q u e r i d o e l m é d i c o de 
cabecera ac tuaba con una t o t a l 
l iber tad . Es m á s , su posible compe
tencia , el g r ado d e p r e p a r a c i ó n 
c ien t í f i ca , se d i l u í a n en los equ ívo 
cos de una fama par t icu la r . Incluso 
s ingu la r i zada po r e l t a l an te que 
pudiera tener o representar. Na tu
ra lmente que la competencia cien
tíf ica fue, a l menos asi hemos de 
creerlo, la norma en tan arriesga
do ejercicio de la medicina. E n su 
Jus t i f i cac ión frente a casos extre
mos a c u d e e l h e c h o de q u e la 
t e r a p é u t i c a era entonces una i l u 
s i ó n f a r m a c o l ó g i c a . A h o r a b ien , 
eso q u e r í a m o s decir, lo impor tan te 

s igu ió contando sólo con el p a ñ u e 
lo que p r o t e g í a sus auscultaciones. 
E n efecto, su eficacia desbordada 
por los nuevos conocimientos, que 
conf iguraban ya el m u n d o de las 
especialidades, dev ino m á s tras
cendente que real ; hasta quedar 
supeditada a los resultados de un 
cambio que se ha c o n v e n i d o en 
l l amar social. 

Se han escri to las palabras mág i 
cas, e v o l u c i ó n social, con las que 
sin m á s hoy en d ia se remata la 
p é r d i d a de otras tantas Inst i tucio
nes. S in reparar en sus beneficios 
que como en todas las cosas de este 
mundo es m u y dif íc i l que no exis
tan. En este caso concreto la evolu
ción t é c n i c a , el apabul lante n ú m e 
ro de conocimientos que refuerzan 
la m e d i c i n a c o n t e m p o r á n e a , e l 
montante de los costos, la propia 
e v o l u c i ó n del ejercicio m é d i c o ca
da vez menos l ibe ra l , en f i n , expl l -

rece e n g u l l i d o p o r o t r a y m u y 
discut ible ec los ión t é c n i c a . Y si en 
este supuesto la d e s a p a r i c i ó n del 
p r i m e r o fue una consecuencia ex
plicable, la e x c l u s i ó n del segundo 
resulta una p é r d i d a por ahora In
def in ib le . 

El m é d i c o de cabecera duran te 
una larga etapa m á s o menos cu
b r i ó la c u r a c i ó n de las agresiones 
morbosas. Pero si h i s t ó r i c a m e n t e 
só lo consignamos lo pintoresco, 
que s e g ú n se insinuaba hoy se ha 
t ransformado en un p i j ama blanco 
precediendo un g ran aparato téc
n ico , i n c u r r i m o s en el e r r o r de 
cons idera r que una t e n t a t i v a de 
J e r a r q u i z a c i ó n p s í q u i c a sea suf i 
ciente; esa es la nostalgia que en 
una convalecencia in te lec tual tra
taba de analizar, mien t ras s e n t í a 
que la d e s a p a r i c i ó n del m é d i c o de 
cabecera no consuela en la incenti-
dumbre que produce. • 
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LETRAS 
Joaquim Marco 

«Las mil noches de 
HortmsiaRomen» > 

C O N L a s m i l n o c h e s de 
Hortensia Homero (1), el 
escritor y poeta gadita
n o Fe rnando Quinanes 

(nacido e n , J 9 3 U q u e d ó f ina l i s ta 
de l p r e m i o Planeta en la ú l t i m a 
c o n v o c a t o r i a . N i el t ema de la 
novela ni la f ó r m u l a util izada para 
su r e a l i z a c i ó n son nuevas. Ya es 
difícil alcanzar la novedad en el 
á m b i t o de la novela, un g é n e r o que 
cada vez c o n m a y o r f r ecuenc i a 
ut i l iza elementos h í b r i d o s y dada 
su versat i l idad consigue asi éx i to s 
m á s notables. La a u t o b i o g r a f í a de 
una pros t i tu ta (Hortensia Romero) 
es tema ya t rad ic ional en la l i tera
tu ra e s p a ñ o l a c lás ica (desde la no
vela celestinesca; L a lozana anda
luza, de Francisco Delicado; hasta 
Lola, espeje oscuro, de F e r n á n d e z 
Klorez, un e s c á n d a l o de la postgue
rra) y de la novela occidental asi 
c lás ica como moderna por no refe
r irnos a los modelos chinos o japo
neses. Recordemos, aunque sea de 
pase, L a Romana, de Alber to Mora-
v i a . E n c u a n t o al s i s t ema para 
conseguir plasmar la vida de este 
personaje. Q u i ñ o n e s recurre a la 
f ó r m u l a del « a p a r e n t e » documento 
sociológico, a c o m p a ñ a d o de algu
nas cartas que conf iguran la histo
ria dentro de la h is tor ia , f ó r m u l a , 
por o t r o lado, que se r e p i t e con 
efectos mult ipl icadores , Desde que 
Oscar Lewis publ icara en México 
Los hi jos de S á n c h e z , documento 
sociológico que p a s ó a convertirse 
en f ó r m u l a na r ra t iva apta para la 
c a p t a c i ó n de ambientes y de len
guajes populares, otros escritores 
han repetido el in tento . Pero Fer
nando Q u i ñ o n e s no es un sociólo
go, s ino u n excelente poeta. Las 
m i l y u n a noches de H o r t e n s i a 
Romero ha pasado a ser, gracias al 
dominio de la palabra, a la invent i 
va y gracia expres iva de l au to r , 
una novela que merece destacarse 
del conjunto de lo recientemente 
editado. 

El discurso en el vacio (ante un 
i m a g i n a r i o m a g n e t o f ó n ) de la 
prostituta andaluza es la recupera
ción del pasado inscr i to en coorde
nadas temporales bien definidas y 
en a n é c d o t a s e r ó t i c a s de diversa 
clase y cal ibre. Pero seria falsear el 
contenido de la novela s e ñ a l a r en 

el la e l aspecto e r i t i c o por enc ima 
de otros valores que indiscutible
m e n t e posee. E l r ecu r so puede 
parecer fácil, pero los personajes 
que desfilan en la novel i poseen 
siempre detalles sugestivos que los 
t r a n s f o r m a n en entes l i t e r a r i o s 
plenos de i n t e r é s . Q u i ñ o n e s no 1 a 
pretendido esconder las cartas x 
las presenta al lector con todas sus 
consecuencias. Su capacidad l i n 
gü i s t i ca es ta l que cautiva al lector, 
de modo que é s t e acepta cualquier 
ingrediente que a ú n sin par t ic ipar 
directamente en el hi lo conductor 
de la novela se encuentre ensam
blado en ella. Y asi se nos ofrece 
un relato f ic t ic iamente oral , aun
que descubrimos en él considera
bles elementos de t r a d í c i o n a l i d a d , 
c o m o e l d e R a m ó n y l a m o r a 
muer ta , de m á s de quince p á g i n a s . 
E l l o es posible porque la f o r m a 
narrat iva adoptada es una forma 
abierta. E l ampl io m o n ó l o g o inte
r io r pe rmi te insc r ib i r en la novela 
cualquier clase de mater ia l narra-

Fernando Quiñones , 
autor de -Las m i l 
noches de Hortensia 
Romero*. 

t ivo por m í n i m a m e n t e relacionado 
que e s t é con e l pe r sona je que 
narra. Siguiendo con ello una téc
nica propia de la novela bizantina, 
el relato discurre por diversos am
bientes -nacidos siempre desde el 
p r o s t í b u l o - , porque son historias 
que Hortensia Romero narra por
que las ha oido ella misma o bien 
porque le han sido contadas. Hay 
u n placer por el relato en si mismo 
que coincide con la intencional i 
dad mostrada en el t i t u lo Las m i l 
noches / Las m i l y una noches. 

Pero el narrador viene condicio
n a d o a q u í p o r f a c t o r e s d e 
espacio/tiempo. El andalucismo no 
es sólo textual , sino ambienta l y 
ca rac t e r io lóg ico . Paisaje, formas 
de vida y situaciones forman parte 
de un contexto peculiarmente an
daluz. Y a ello hay que sumar la 
carga foné t ica y léxica . E l autor 
nos plantea en la ú l t i m a p á g i n a 
una ac l a r ac ión sobre la opor tuni 
dad de la lengua «andaluza», clara
mente l i t e r a r i a aqu i , pese a sus 
a for tunados buceos en la expre
sión popular. Se plantea «una es
c r i t u r a convencional y flexible.. . 
(porque) creo de l leno en la expre
s ión verbal andaluza, aunque no 
como una lengua, s ino como u n 
habla, que ya es m u c h o » (p. 280). 
L a l e n g u a - i n s t r u m e n t o 
convenc iona l - nada tiene que ver 
con el aparente populismo de los 
hermanos Quintero, cuyo teatro de 
e x p r e s i ó n andaluza, por cierto, ha 
desaparecido ya de nuestras esce
nas, pero que a l c a n z ó un notable 
éx i to popular. Las m i l y ana no
ches de Hortensia Romero resulta-

r i a de una endeblez y de una total 
carencia de i n t e r é s si Q u i ñ o n e s no 
hubiera logrado una c o o r d i n a c i ó n 
perfecta entre el habla de la nove 
la y el significado y 'forma de su 
obra, puesto que Las noches... es el 
resultado de una l ibe rac ión verbal . 
Otra clase de l i be rac ión dist inta, 
aunque afortunada, es la sexual. 
La novela de Q u i ñ o n e s permanece
r í a todav ía en su mesa de trabajo si 
la censura - h o y p r á c t i c a m e n t e 
inexis ten te - siguiera pr ivando en 
la evoluc ión de la l i te ra tura espa
ñola c o n t e m p o r á n e a . - L a óp t i ca fe
menina de Hortensia Romero po
d r á posiblemente m a l h u m o r a r a 
algunos grupos feministas, pero la 
novela es fuadamen ta lmen te un 
tratado de transgresiones morales 
y sexuales. E l hecho de que tales 
planteamientos se realicen desde 
un punto de vista popular, de una 
m o r a l a r ra igada en una t i e r r a y 
f ruto de las experiencias de una 
g e n e r a c i ó n que alcanza su madu
rez durante la dictadura, la con
v ie r t e en demoledora . De paso, 
pero no gratui tamente, se exponen 
ideas p r a g m á t i c a s sobre la v ida 
cotidiana: d e s i n t e r é s por la p o l í t i 
ca, recelo ante el poder, escepticis
mo ante cualquier clase de ideolo
gía, etc. Y todo ello viene acompa
ñ a d o por ciertas escenas de post
guerra, donde no se ignoran fusila
mientos de represalia, c á r ce l e s por 
motivaciones po l í t i cas , c o r r u p c i ó n 
en determinadas j e r a r q u í a s e in 
cluso las profundas y constantes 
relaciones establecidas entre deli
tos de violencia comunes y clases 
dirigentes. 

El mundo de Hortensia Romero 
es un mundo cerrado, ya p rác t i ca 
mente desaparecido en la forma en 
que se nos narra . Las referencias 
al m u n d o de hoy no alcanzan el 
i n t e r é s que tiene la historia en su 
momen to n a r r a t i v o . E l cruce de 
tiempos es s ignif icat ivo. La avalan
cha de personajes, especialmente 
los femeninos, cobra siempre inte
rés de farsa; pero d e t r á s del mun
do de l « p l a c e r » d e s c u b r i m o s el 
amargo rostro de la existencia, un 
como pesimismo v i ta l disimulado 
por el h u m o r , la ca r ica tu ra y el 
can to a la v i d a que ya en una 
pr imera lectura a p r e c i a r á el lec
tor . No sólo la A n d a l u c í a t r ág i ca y 
profunda se encuentra en las pági
nas de esta nove la , no s ó l o sus 
personajes y si tuaciones, sino la 
misma cond ic ión humana puesta 
en entredicho, la crueldad, la vio
lencia y el desarraigo. La novela de 
Fernando Q u i ñ o n e s es una exce
lente novela, la novela de un poeta 
y de un escritor que pone un nuevo 
p e l d a ñ o a su buen ganado presti
g i o c o m o c r e a d o r y c o m o 
andalucista. • 

(1) Fernando Quiñones, Las mil y una 
noches de HorteiBia Romero. Editorial 
Planeta Barcelona. 1979. 
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E L Servei Cen t ra l de Pu-
bllcacions de la Genera-
l i t a t de Cata lunya acaba 
de publ icar un Uibre ex

cepcional ded ica t a u n t ema t an 
suggestiu com Els vins de Catalu
nya. Potser el m i l l o r que pot dir-se 
d'aquesta e d i c i ó o f i c i a l é s que no 
h o s e m b l a : é s u n U i b r e dens i 
se lec te de t e x t . s e r v i t pe r unes 
iHustracions de bon gust i serapre 
just if icades. i la c o n j u n c i ó d ' ele-
ments fa que el que p o d í a haver 
e s t a l . s i m p l e m e n t , u n U i b r e d e 
propaganda comprens ib lement fet 
des de l G o v e r n , s i g u i u n v o l u m 
a m b rec lam comerc ia l , una obra 
b e n fe ta que ens h o n o r a t o t s i 
h o n o r a . espec ia lment , els q u i h i 
han coMaborat. E n p r i m e r Uoc, no 
cal d i r -ho , el v o l u m honora Jaume 
C i u r a n a . e l seu a u t o r , u n 
f a r m a c é u t i c que s ha especialitzat 
— i a m b q u i n encert i a m b quina 
p r o f u n d i t a t ! - e n e n o l o g í a : fa 
goig, d ' a l t ra banda, en una consta-
t a c i ó a l marge . p e r ó no pas margi
na l , que u n v e l l l l u i t a d o r de la 
nos t ra c u l t u r a es m a n í f e s t í a m b 
u n a r e a l i t x a c i ó p rofess iona l t an 
r ee ix ida c o m aquesta de l v o l u m 
Els vins de Catalunya. 

J o s e p R o i g . c o n s e l l e r 
d ' A g r i c u l t u r a , Ramadera i Pesca, 
en pro logar el I l i b re , n'assenyala 
l ó g í c a m e n t la m o t i v a c i ó essenc ía l , 
que é s cons t i tu l r - se en « e i n a de 
rcdrevament - deis vins catalans: 
aquesta és una a c c i ó de govern 
d i g n a i l l o a b l e . de la q u a l t o t s 
n ' h e m d 'estar contents i a m b la 
qua l tots ens podem sent i r soliáa-
r i s . S í aques ta é s la m o t i v a c i ó , 
t anmate ix , la sort, la g r an sort de 
l ' e d i c i ó és haver aconseguit valor 
p r o p i 1 intr lnsec, de manera que no 
es t rac ta , de cap de les maneres, 
d ' u n I l i b r e que fa bonic, s i nó d'una 
obra seriosa, profunda, c íent í f ica-
m e n t b e n c o n c e b u d a , a m b una 
q u a n t i t a t i u n a b o n d a t 
d ' i n f o r m a c i ó s e n z i l l a m e n t 
e x t r a o r d i n á r i e s . N o cal d l r . pe ró , 
q u e é s d 'aquesta manera com el 
I l i b r e fa la m l l l o r propaganda pos-
slble deis nostres vins , car é s una 
propaganda que es fonamenta, no-
m é s en la bona i n f o r m a c i ó i en la 
v a l o r a c i ó adequada del v i en gene
r a l . Per aquest m o t i u , el I l ib re és 
una i n t r o d u c c i ó ais vins catalans. 
p e r ó é s , a la vegada, una bella i 
ap ro fund ida i n t r o d u c c i ó al tema 
v i n í c o l a en general . 

Un regal per a la vista 
Per la c o n c e p c i ó general de 

l ' obra , a m b luxes t i p o g r á f i c s ade-
quats i p r o p o r c i o n á i s a las f ina l i -
ta is perseguides a m b el I l ib re , el 
v o l u m é s un regal per a la vista, 
p e r ó f ins i lo t la par t g rá f i ca , fot i 
que , l ó g i c a m e n l , en a l g ú n moment 
se rve ix i sobretot per a ordenar i 
d i v i d i r i . en a l g ú n a l t re , s'escapi 
per camins de ben comprensible 

VEUSILLETRES 
DE CáTALÜHIA 

Josep Fauli 

Un granllibre sobre 
etevinscatalans 

l i r i sme o simbolisme, é s fonamen-
ta lment informativa i part notable 
del conjunt de l'obra i , per tant , 
inseparable d'ella. E l I l ib re , des 
p r é s d'aquesta bona entrada v i 
sual, s o r p r é n per la p r e c i s i ó del 
t ex t , on no h i ha vague ta t s n i 
circumloquis , i , fins i lo t , per la 
g rác ia expressiva que el domina: i 
que consti que no és senzill combi
nar un lo expos í t íu , predominant-
men l d i d á c l i c , a m b una Mengua 
f l u i d a i sempre c la ra i a m b u n 
s e n l i t de l ' i d i o m a que une ix 
i 'arrelament a la p r ec i s ió que una 
materia concreta demana, i la de
mana més encara si é s treballada 
amb l 'ef iciéncia que Jaume Ciura
na palesa d u r a n t g a i r e b é dues-
centes pagines impressionants per 
la d é n c i a eno lóg ica i la bona orde-
nac ió de m a l c r i á i s . 

El lema és el v i , sobretot el v i . 
Per a ixó les primeres seccions de 
l'obra son ben g e n e r á i s : «Els en-
conl rons del vi», « L ' a r t de saber 
degustar els vins» i «L 'a r t de saber 
recrear se amb els vins». 

Després v é n e n les p a r í s especifi-
camenl catalanes, dominanis en el 
conjunt peí que fa al nombre de 
pág ines : 'Catalunya vi t ícola* i «La 
coroerc ia l i tzac ió del vins ca ta lans» . 
Després , com a cloenda, tornada al 
lema general i g e n é r i c : «El m ó n de 
1' afeccional ais v ins» . A t r a v é s 
d'aquesl periple, el conjunt , com 
ha eslal assenyalai, és d'una gran 
rlquesa, amb una hábi l c o n j u n c i ó 
d'elemenls d'estudi i r e f l ex ió . Im-
possibles d ' improv i sa r i que s ó n 
f r u l l d'una llarga i refinada t radi-

ció, i d 'altres e m i n e n l m e n l p r á t i c s 
i enginyosos p e r ó sempre relacio
n á i s amb el gran lema cent ra l . E l 
s u m a r í de la secc ió sobre « l ' a r t de 
saber recrear se amb els vins» pot 
resultar m o l í ins t ruc t iu en re lac ió 
amb aquesta complexa riquesa. Es 
el segilenl, d e s p r é s d 'un altre t í tol 
i n t r o d u c t o r i - » L e s del ic ies deis 
bons v i n s » - : «Alió que cal saber» , 
«La temperatura a la qual s han de 
servir els vins», «Quin t r á e t e cal 
donar a les ampolles de vi», «Els 
l i r a b u l x o n s » , «El po r ró» - » m a i no 
ens passi pe í m a g i fer-los se rv i r 
per a vins de c l a s s e » - , «Les ampo
lles», «Les copes» , «Els l áps» . «El 
servei deis vins», «Cas deis vins que 
no fan pósi t», «Cas deis vins que 
fan pós i t» , « S a b e r t r e u r e p a r t i t 
d 'un r e s t a u r a n t » , «Per unes caries 
de v ins m é s r a c i o n á i s » , «Les e t i 
quetes deis vins», «L ' a r t de combi
nar vins i m e n j a r s » i «La c iénc la 
social de l 'afeccionat ais vins». 

L'art i la ciéncla de 
renologla 

Aquesta riquesa en una sola 
secció és una bella i bona moslra 
del n i v e l l de tota l 'obra, a t r a v é s de 
l a q u a l u n e s p e c i a l i s t a posa a 
l'abast del p ú b l l c en general l ' a r l i 
la c iénc la de l 'enologia. No cal d l r 
que e l m a t é i s d e t a l l de la p a r í 
general es repeleix a les p á g i n e s 
e spec i f l camen t catalanes, a m b 
a l e n d ó detallada ais vins emparals 
a m b d e n o m i n a c i o n s d ' o r i g e n i , 
t a m b é , ais altres. Els pr imers , com 

'Els vina da Cata/unya-, una obra qua apropa tnteUlgentment 
a lp laa rda l vi. 

3 8 

és sabut, s ó n els P e n e d é s , Alel la , 
Ta r ragona (Camp de Tar ragona , 
C o m a r c a d e F a l s e l , R i b e r a de 
l 'Ebre) , P r io r a l , E m p o r d á . Conca 
de Barbera i Ter ra A l t a . Els altres. 
els no emparals per les alludides 
« d e n o m i n a c i o n s » , s ó n els d ' A r t é s , 
de l 'Anoia , del Baix Llobregat , del 
Valles, del Baix Ebre i Monls iá , de 
la Conca de Tremp , de Penelles, de 
les Garrigues i la Segarra baixa i 
de Ra lma i . Per a cada i n d r e l h i ha 
a l e n d ó a m b desc r ipc ió , etiquetes, 
marques i definicions: l 'obra evita 
comparacions i n n e c e s s á r i e s , p e r ó 
deixa cada a p o n a c i ó al seu lloc. La 
consigna, en r e a l i t a l , la d ó n a el 
conseller-prologuisla quan escriu: 
«A C a t a l u n y a s 'elaboren vins 
exceoents i vins mediocres, com a 
lo t e s les zones v i n i c o l e s . A les 
dones i ais homes del m ó n del v i , 
pagesos, A d m i n i s l r a c i ó , l é c n l c s . 
els toca la fe ína d'anar eHminanl 
els mediocres i t ransformar los en 
exceoents. A les dones i ais homes 
del m ó n deis mi l j ans de d l t u s i ó els 
loca la feina de pregonar la fama i 
les caracteristiques deis exceHenls 
i d'esperonar la I r a n s f o r m a c i ó deis 
mediocres. A les dones i ais homes 
del m ó n comercial I f inancer els 
loca la f e i n a de d i f o n d r e el v i 
ca ta lá pe r lo t el m ó n , i de munta r 
les estructures materials i organi l -
zalives que facin possible aquesta 
d i fus ió . 1. per f i , ais homes i a les 
dones del m ó n deis bevedors de v i 
- q u e s o m u n a i m m e n s a 
m u l t i t u d - ens toda la feina de ser 
exigents i de perseguir la q u a l i l a l . 

Com ence r t adamen l assenyala 
el ma le ix autor , aquest é s un I l ib re 
amb «un p r o p ó s i t h u m a n i s t a » , i cal 
r e c o n é i x e r , jus lament , que el pro
p ó s i t é s p l enamen t rea l i tza t . E l 
I l i b r e es enr iqu idor i és , sobretot, 
un I l i b r e de d v i l i l z a c i ó i cívi l i tzat 
I sempre en una via humana enno-
bl idora , com és la dominar la ma-
luralesa i fer-la m é s apta a l 'home. 
Tot , per m i l j á d 'un p r o c é s noble-
m e n l h u m á , des de! c a m p a la 
laula : é s un p r o c é s compl ica l i , per 
a ixó , m é s r i c i m é s h u m á , amb un 
seguil d 'aporlacions que menen a 
la f i t a f i n a l de la d e g u s t a c i ó . A 
t r a v é s deis segles, el p r o c é s ha 
esdevingut un art i una c i énc la , í 
Ciurana els subminis t ra al lector 
c a t a l á d in s d ' u n m e d í i a m b un 
abasl concretament nostres. 

Aquesta e d i d ó és , j a des d'ara, 
una f i ta entre les de la General i ta l 
novament restaurada. Ho é s , sense 
d u b l é , pe í seu e s t r í e t e valor mate
rial - J o r d i Ubeda ha eslal coordi
nador g e n e r a l - i ho é s , encara 
m é s . per l 'encert global del I l ib re . 
Aquesta encert, a la vegada, t é el 
do de la u l i l i t a l . I l ib re bo, ú t i l i ben 
fet, Els vins de Catalunya de Jau
me Ciurana és una obra que apro
pa i n t e H í g e n t m e n t al plaer del v i í 
al coneixemenl deis riquesa insos-
pilada d 'una Ierra de vinya com la 
nostra. • 



Flore Joris, 
cerámicas, y 
DorothyMolloy, 
dibujos, en Tom 
Maddock 

Dos artistas femeninas coinci
den en esta expos i c ión y ambas son 
excelentes en sus respectivos me
d ios . F l o r e J o r i s es be lga p e r o 
e s t u d i ó Bellas Ar tes en P a r í s ; ello 
se n o t a en sus obras , que a m i 
modo de ver trascienden el i n t e r é s 
de fo rma y de mater ia puramente 
c e r á m i c a s para pasar a ser propia
mente p e q u e ñ a s pero perfectas es
c u l t u r a s . Sus t emas son m u y a 
menudo cabal los , que adqu ie ren 
en sus manos una rara belleza, 
porque F. Joris ha sabido captar el 
movimien to de estos animales, a 
los que a d e m á s ennoblece algunas 
veces con j inetes que parecen pro
v e n i r de an t iguas c iv i l i zac iones . 
Tanto en este tema pr inc ipa l como 
en las f iguras humanas o en otras 
creaciones, el acabado es perfecto, 
con colores m u y logrados, a veces 
incluso con suntuosos dorados de 
reflejo. 

E n cuanto a Doro thy Molloy, es 
irlandesa y una d ibu jan te excep
cional al lápiz , realzado alguna vez 
con unos leves, p e q u e ñ o s , toques 
de color. Apa r t e de la pe r f ecc ión 
t é cn i ca de la l inea, me han gustado 
sobre todo los dibujos con temas 
poé t i cos : aves, flores, plantas, nu-

Jaume Socias 

bes. La f igura humana, a l menos 
para m i gusto, es menos impor tan
te en esta ar t is ta , salvo cuando la 
esti l iza como a c o m p a ñ a m i e n t o a 
sus g rác i l e s invenciones vegetales. 

Anson, pintor y 
escultor, en 
Lleonart 

Bonaventura Anson, de Tossa de 
Mar , debe ser h o m b r e decidida
mente inquie to . Ha pasado de una 
p in tu ra bastante f igura t iva , vaga
men te in f luenc iada po r Chaga l l , 
expues ta e l a ñ o pasado, a u n a 
muestra muy compleja y llena de 
i n t e r é s . La p i n t u r a es plenamente 
abst racta , con ampUas zonas de 
f u e r t e c o l o r , m u y pensadas de 
c o m p o s i c i ó n y de ritmo, en U n t o 
que otros cuadros son e x t r a ñ a s 
creaciones de p i n t u r a y col lage 
sobre cr is ta l o unas bellas t intas de 
evidente atract ivo, que creo que él 
l lama «fondos de m a r » . Pero q u i z á 
lo m á s personal de la expos i c ión de 
Anson sean las esculturas, que se 
apoyan en el tema de las barcas 
viejas, que sin duda conoce muy 
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b i e n y a l q u e l e d e b e u n i r u n 
i n t e r é s sent imental y es té t i co , se
g ú n r e f l e j a n los versos que les 
dedica en el ca t á logo . Algunas de 
estas escul turas son en madera 
p e - i l a m a y o r í a son en bronce, 
mater ia l con el que logra dar fuer
za y perennidad a unos objetos de 
hermosa y poé t i ca estampa. 

Los 
sorprendentes 
colla ges de Anne 
Ethuin, en Mitre 

Todo es sorprendente en la obra 
de Anna E t h u i n , p intora francesa, 
desde la t écn ica hasta los t í tu los , 
pasando por los temas. En p r imer 
lugar, la t é c n i c a , porque no recuer
do haber visto antes n inguna expo
sición basada enteramente en los 
collages del t ipo que hace A . Et
hu in , tan personales. Asi como en 
general se usa este sistema pegan
do objetos sobre el propio ó leo , en 
este caso son lo contrar io: sobre un 
f o n d o n e u t r o d e p a p e l m a t e o 
br i l l an te se pegan los propios ó l eos 
recortados formando figuras. Es
tas son, por su parte, generalmente 

seres casi abstractos, creaciones 
surrealistas, hermosas de linea y 
de color pero vagamente deformes 
e inquietantes; me recuerdan per
sonajes de un e x t r a ñ o j uego de 
naipes medieval. E l conjunto que
da de verdad p i c tó r i co , incluso casi 
e s c u l t ó r i c o po r la raonumentali-
dad c o n t e n i d a en las p e q u e ñ a s 
figuras. Para t e rmina r , los t í tu los 
son de u n a f a n t a s í a y de u n a 
riqueza l i t e r a r io -h i s tó r i co -bu r l e sca 
extraordinarias. Como muestra c i 
t a r é un solo ejemplo, el del cuadro 
n.a 33: «Acapulco , 1916. D e s p u é s 
del rapto de Dulcinea por los mon
goles. Don Qui jo te monta un plan 
de ba ta l l a» . 

Homenaje a Vila 
Arrufat, en 
Fondo 
Internacional de 
Pintura 

Esta sociedad de amantes e In
versores en a r t e t i e n e e l b u e n 
gusto de hacer unos homenajes 
anuales a grandes artistas de nues
t ro p a í s . Esta vez ha organizado 
una amplia expos i c ión de obras de 
A n t o n i o V i l a A r r u f a t , el p i n t o r 
sabadellense, al que se impuso la 
Medalla de Oro de la ent idad. La 
muestra comprende cincuenta p in
turas realizadas duran te su larga y 
fecunda v ida , desde 1920 hasta 
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este mismo a ñ o 1979, del que hay 
var ios ó l e o s l lenos de v i t a l i d a d , 
tanto en la l inea como en el color. 
Gracias a esta expos i c ión se puede 
contemplar la e v o l u c i ó n del estilo 
del maestro, cuyo momento estelar 
(al menos a m i modo de ver) se 
s i t ú a en las d é c a d a s de los a ñ o s 
1920 y 1930. L á s t i m a que esta vez 
no se haya expuesto n inguno de los 
be l l í s imos bocetos de los innume
rables mura les re l igiosos que el 
gran p in tor ha hecho durante su 
vida a r t í s t i ca , que c o n t i n ú a feliz
mente activa. • 
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Catalanes en el Guggenheim 

La equilibrada 
y sugestiva 
meditación 

escultórica de 
SergiAguilar 

Lluís Permanyer 

S E R G I A g u i l a r n a c i ó e n 
Barce lona , en 1946. N o 
sólo iba para joyero, sino 
que j a m á s hubiera imagi 

nado que un buen d ía , y no muy 
lejano, descubrir la que su destino 
le conduela Inexorablemente a se
gu i r una vocac ión hasta entonces 
oculta e insospechable de escultor. 

E n la Escola Massana a p r e n d i ó 
los rudimentos del oficio de traba
j a r los metales preciosos. T a m b i é n 
p a s ó po r e l Conserva tor i de les 
Ar ts del L l i b r e . 

Las joyas que creaba eran como 
heterodoxas. A q u e l joven que te
nia Ideas muy part iculares al res
pecto, intentaba crear unos obje
tos preciosos m u y personales y 
o c u r r í a que le sallan de las manos 
p e q u e ñ a s esculturas. As i fue como 
a c a b ó encon t r ando el ve rdadero 
camino . Se e n t r e g ó en cuerpo y 
alma a t rabajar en aquel lo para lo 
que estaba realmente dotado. E l 
resultado fue que desde un buen 
comienzo se d e s e n v o l v í a con soltu

ra, que tenia una or ig ina l idad sor
prendente, una fuerza contunden
te y, sobre t o d o , u n cauda l de 
meditaciones que plasmar. 

La p r imera expos i c ión del joven 
escultor tuvo lugar en la Ga le r í a 
A d r i a . en 1974. T r e s a ñ o s m á s 
tarde e f e c t ú a una muestra impor
tante en la G a l e r í a Trece. P r e s e n t ó 
t a m b i é n obras en Alemania Occi
denta l y Suiza, y ah part ic ipado en 
numerosas colectivas. 

En el Museo Guggenheim exhi
b i r á diez piezas. 

Una geometría nada 
científica 

- L a s joyas que realizabas pare
c í a n m á s esculturas p e q u e ñ a s que 
verdadera? joyas. 

-Conf ieso que m i p r o p ó s i t o era 
crear joyas, pero reconozco que me 
sallan esculturas. Yo, entonces, no 
pensaba en l legar a ser artista ni 
escul tor ; por lo t an to , hacia de 

joyero y no existia en m i la preten-
sfón de efectuar otra cosa que no 
estuviera ligada a m i oficio. Debo 
adver t i r que soy bastante lento de 
re f le jos , y de a h i que cuando la 
gente me hacia la o b s e r v a c i ó n de 
que aquellas piezas eran como es
cu l tu ra s , resul taba que ellos se 
h a b l a n pe rca t ado antes que yo 
mismo. 

- ¿ C o m e n z a s t e t rabajando el la
t ó n prec isamente a causa de t u 
pasado como Joyero? 

- C r e o que si . Por eso t a m b i é n 
u t i l i c é otros metales, como por 
ejemplo el acero. 

- Y a en ese periodo de las joyas 
se e v i d e n c i a b a un i n t e r é s b i en 
marcado por la g e o m e t r í a . 

- Cierto, pero se t rataba de una 
g e o m e t r í a muy poco c ien t í f i ca . 

Una réplica hermética a 
la realidad social 

- T u obra d io desde un buen 
comienzo una s e n s a c i ó n de reposo, 
o r d e n , ap lomo, serenidad. ¿ E r a 
una consecuencia secundaria o un 
objet ivo pr ior i ta r io? 

- E s m i objet ivo pr inc ipa l . Por
q u e de seo q u e d e m i o b r a se 
desprenda una cierta lecc ión mo
r a l : t ra to que las esculturas sean 
en c i e r t o modo como u n contra
punto a esa sociedad caó t i ca , fre
n é t i c a , descabellada que nos ro
dea. 

- T u obra es, pues, una v is ión o 

una i n t e r p r e t a c i ó n personallsima 
y h e r m é t i c a del mundo de hoy. 

-Exac to . 
- ¿ P o r q u é bautizaste varias pie 

zas: « H o m e n a t g e a Brancus i»? 
- P o r q u e para m í es un artista 

i m p o r t a n t í s i m o . Me interesa por la 
desnudez, s impl ic idad , r igor de su 
obra, y t a m b i é n por sus constantes 
referencias a la naturaleza. Siem
pre me ha interesado, a d e m á s de la 
o b r a de u n a r t i s t a , conocer la 
personalidad humana del autor. Y 
en este caso, me consta que el 
Brancusi-hombre estaba a la altu
ra del gran Brancus í - e scu i to r . 

- ¿ Q u é artistas te interesan? 
- C u a n d o h a c í a joyas, los cons-

t r u c t i v í s t a s rusos. D e s p u é s , Otey 
za, Chi l l lda , Brancusi , Picasso, Juli 
Gonzá lez . 

- T u nombre y los t í tu los de las 
obras aparecen siempre escritos en 
c a t a l á n . ¿ S u p o n e el lo una toma de 
pos ic ión? 

- S o y y me siento c a t a l á n . Por 
otra parte, ya que m i obra no lo 
p e r m i t e , p r e t e n d o expresa r asi 
c u á l es m i pos ic ión con respecto a 
m i p a í s y a la s o c i e d a d de m i 
t iempo. 

- E n 1973 creas dos grandes 
bloques de acero. ¿ P r e f i g u r a b a n 
ya el camino en e l que ahora te 
hallas inmerso? 

- S e g u r o que sí. S u p o n í a , enton 
ees, una e v o l u c i ó n clara realizada 
a t r a v é s de la b ú s q u e d a de los 
materiales. Aquellos bloques eran 
vac íos , y ello no me sa t i s fac ía . Asi 
fue como d a r í a con la piedra. 
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Un respeto absoluto 
por el material 

- E n esa misma época realizas 
varias obras en h o r m i g ó n , de gran 
formato. ¿ P o r q u é ? 

- M e interesaba probar materia
les nuevos y a p r o v e c h é una oportu
nidad que se me ofrec ió de traba
j a r el h o r m i g ó n , pues por falta de 
medios e c o n ó m i c o s y por un pro
blema de espacio no me era posible 
emplear ese mater ia l . Me a t r a í a el 
h o r m i g ó n porque me of rec ía posi
bilidades formales y t écn i ca s . Por 
otra parte, me gustaba ensayar sus 
c a r a c t e r í s t i c a s diferenciales: tama
ño, resistencia, formas. 

- ¿ Y t a m b i é n la calidad tác t i l? 
- N o . A causa de las dimensio

nes desborda lo t ác t i l para trans
formarse ya en ca l idad visual e, 
incluso, de entorno. 

- E n 1973 comienzas a emplear 
el m á r m o l Bélgica negro, que no 
has abandonado. ¿Lo prefieres a 
los d e m á s materiales? 

- T a n pronto como lo p r o b é me 
q u e d é muy satisfecho. Presentaba 
unas condiciones na tura les óp t i 
mas; a d e m á s , el color negro me iba 
muy bien para expresar todo lo 
que yo quiero. Desde luego s e g u i r é 
i-on él . 

- ¿ Q u é exiges que te d é el mate
rial? 

- E n t r e el mate r ia l y el artista 
debe exis t i r un respeto mutuo ab
soluto. J a m á s f o r z a r é de manera 
ant inatural a los materiales, pero 
t a m b i é n e x i j o que é s t o s no m e 
obliguen a realizar cosas que no 
quiero. 

El negro se 
individualiza en el 
espacio 

- ¿ Q u é deseas que te d é el co
lor? 

- Q u e sea n a t u r a l . N u n c a l o 
forzaré n i lo a d u l t e r a r é . Por ejem
plo: nunca p i n t a r é o p a v o n a r é el 
lüe r ro . 

, - ¿ P r e f i e r e s el negro? 
- E l color oscuro y, sobre todo, 

el negro. Es el que mejor permi te 
que la escultura se inserte e i n d i v i -
iualice en el espacio. 

- ¿ S ó l o para romper la f r ia ldad 
empleas la c o n t r a p o s i c i ó n de las 
superficies lisas con las no p u l í 
menudas? 

- O p e r o mediante el contraste: 
lo cá l i do y lo f r ío , el y i n g y el yang. 
Es una inf luencia de la filosofía 
oriental, que me interesa mucho. 

- ¿ E s por esa misma r a z ó n que 
Introduces a veces una superficie 
torneada? 

-Exac to . 

I Si tienen frió, un abrigo 
- E n t u obra hay esencialmente 

superficies lisas, á n g u l o s , l ineas 
fectas; casi no hay color. ¿ Q u i e r e 

esto d e c i r que lo esencia l es e l 
volumen y lo d e m á s , como la geo
m e t r í a , es una apoyatura? 

—SI. Siento un respeto enorme 
p o r el espacio. Puesto que soy 
escultor tengo que ocupar un espa
cio determinado, lo que siempre es 
en pr inc ip io negativo, y de ahi que 
mis obras sean p r á c t i c a m e n t e b ld l -
mensionales para t ra tar de ocupar 
el menor espacio posible. A h o r a 
bien, me valgo de la g e o m e t r í a , de 
planos muy claros que pe rmi t an 
de l imi t a r de la forma m á s contun
dente posible d ó n d e t e r m i n a la 
materia y d ó n d e comienza el espa
cio. Esa es la r a z ó n por la que en 
alguna pieza todos los planos son 
oril lantes a excepc ión de uno ma
te, que es el que corresponde a la 
tercera d i m e n s i ó n . 

- ¿ Q u é replicas cuando te dicen 
que t u escultura es fria? 

- S e g ú n en el tono que lo d igan 
o el p r o p ó s i t o , les contesto que se 
pongan abrigo. Por otra parte, no 
me e x t r a ñ a en absoluto que ten
gan esa I m p r e s i ó n de fr ia ldad, y es 
que a b u e n seguro lo causa el 
hermetismo evidente que caracte
riza m i obra. 

- Y q u é r e p l i c a s a los que te 
encasillan como minimal? 

- N o soy m i n i m a l . Yo a d m i r o , 
como dije , a o t ro t ipo de esculto
res. No creo que entre m i obra y la 
de los m i n i m a l haya la m e n o r 
r e l a c i ó n . La m i a . den t ro de una 
gran simplicidad, es muy elabora
da. 

Descubrir un cuerpo en 
el Interior 

- ¿ P o r q u é no empleas la l inea 
curva? 

- T o d a v í a no e s t á en m i mente 
la curva. Lo que representa y los 
problemas que plantea me intere
san, pero los mantengo en reserva, 
pues ahora t o d a v í a tengo mucho 
que decir con sólo las rectas. 

- ¿ Q u é pretendes con las i n c i 
siones, los cortes? 

- E s como una marca y, al mis
mo t iempo, anuncian el deseo de 
cortar el bloque y lograr asi que 
respire. 

- ¿ Y por q u é tan delgado? 
- E s suf ic iente para la m i s i ó n 

que le asigno: punto de referencia 
y que permi ta pasar el aire y la luz. 

- ¿ Q u é significa cuando una ba
r r a parece salir de un bloque com
pacto? 

- Q u e voy desbastando el blo
que para descubrir ese cuerpo que 
hay dentro. 

- ¿ Y los encabalgamientos? 
-Depende de la pieza: pueden 

sugerir dialogo entre las partes o 
bien descubrir la forma que hay 
dentro de un bloque. 

-Pa reces operar por agota
miento del problema. 

-Cuando un tema me Interesa, 
t rabajo obsesivamente en él hasta 
que agoto todas las posibilidades. 
Ese es el caso de «Hori tzontal» , del 
que r e a l i c é ocho p lanteamientos 
diferentes. 

- ¿ Q u é formato te resulta m á s 
c ó m o d o ? 

- E l m e d i a n o , y t a m b i é n po r 
razones de esfuerzo físico (trans
portar y mover la pieza) y económi 
cas. 

- ¿ C u a n d o realizas en madera 
maquetas de las esculturas? 

- S i se trata de una obra de gran 
t a m a ñ o o bien si debo trabajar con 
un m a t e r i a l que no conozco lo 
suficientemente bien. 

Será un gran escultor 
La obra de Sergi Agui la r me 

parece de una solidez muy fuera 
de lo c o m ú n , t an to en lo que se 
re f ie re a la e j e c u c i ó n como a la 
s igni f icac ión y contenido. 

Porque no es efectista n i j a m á s 
se propuso encandilar, porque es 
un poco h e r m é t i c a y de una s impl i 
cidad emocionante, porque no evi
denc ia una sola c o n c e s i ó n y e l 
significado es de una sutileza casi 
filosófica, por todo ello la pr imera 
I m p r e s i ó n que produce cuando con 
esta obra se establece c o n t a c t o 
j a m á s puede ser espectacular, tur
badora n i causar asombro. Y es 
que exige precisamente un míni
mo acercamiento, un examen dete
nido y, sobre todo, una re f l ex ión 
pausada. S e r á sólo entonces cuan
do la escultura de Sergi Agu i l a r se 
i rá abriendo a nuestra compren
s ión , con la l en t i tud de un capullo 
que florece. Pero en el momento 
en q u e se h a y a p r o d u c i d o ese 
efecto apasionante de la comunica
c i ó n , tengan po r seguro que su 
escultura se les a p a r e c e r á como la 
obra m á s só l ida . Importante, rica y 
sugestiva de cuantas se han produ
cido recientemente. 

Abr igo el convencimiento abso
lu to de que Sergi A g u i l a r es un 
artista destinado a convertirse en 
un escultor grande. Ya lo v e r á n . • 
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Jorge de Cominges 

lejos nos ha l lamos de su s ó l i d a 
c o m p o s i c i ó n en F r e n e s í , de A l f r ed 
H i t c h c o c k - y al desdichado dobla
je que le hace hablar un perfecto 
castellano), en cuanto se produce 
la llegada de Mónica ( i nequ ívoco 
h o m e n a j e a B e r g m a n ) y P h i l i p 
todo se hunde en el m á s angustioso 
de los r idiculos. Se necesita todo el 

E L espectacular é x i t o de 
p ú b l i c o y c r i t i c a q u e 
c o n s i g u i ó F u r t i v o s ha
cia esperar con verdade

ra e x p e c t a c i ó n el estreno de L a 
Sabina (1), p e l í c u l a que no só lo 
contaba con el a t ract ivo de haber 
sido d i r i g i d a por el in teresante 
J o s é Luis Borau. sino que presen
taba el nada despreciable al iciente 
de un reparto femenino absoluta
mente fascinante: Angela Mol ina . 
Harr ie t Andersson y Carol Kane. 
Por desgracia, el in ten to ha resul
tado tan ambicioso como fal l ido. 

Se hace difíci l resumir con pro
p i e d a d la r i queza de las l ineas 
a r g u m é n t a l e s que a r t i cu lan la his
t o r i a . E n un be l lo pueb lo de las 
Alpu ja r ras vive una p e q u e ñ a co
m u n i d a d de e x t r a n j e r o s . E n t r e 
ellos destaca Daisy (Carol Kane), 
una rica americana dedicada a la 
a r t e s a n í a que ha encont rado su 
p a r a í s o en una casa sin agua co
r r i e n t e d o n d e puede t e j e r a su 
gus to be l las y a t r e v i d a s te las . 
Daisy mantiene a un escritor in 
g l é s , M i c h a e l (Jon F i n c h ) , m u y 
aficionado al alcohol , que prepara 
un l i b r o sobre un escritor r o m á n t i 
co b r i t á n i c o que l l egó a A n d a l u c í a 
y se p r e n d ó de C a r m e l i t a , u n a 
muchacha de f ami l i a a r i s t ó c r a t a 
que. aunque enamorada de él , no 
se a t r e v i ó a ceder a su pas ión . En 
la aldea vive t a m b i é n Pepa (Ange
la M o l i n a ) , una na t i va del l uga r 
c u y o h e r m a n o , M a n o l i t o ( O v i d í 
Mont l lo r ) , se ha conver t ido en el 
t o n t o d e l p u e b l o , que s i r v e de 
criada, encaladora y confidente a 
la e x c é n t r i c a a r t i s t a . Michae l se 
enamora apasionadamente de Pe
pa, quien , casualmente, posee un 
gran parecido físico con la mi t i ca 
Carmel i ta . E l d rama se perf i la con 
la a p a r i c i ó n de M ó n i c a ( H a r r i e t 
Andersson) , la a n t i g u a esposa y 
editora de Michael , que llega en 
c o m p a ñ í a de Ph i l i p ( S i m ó n Ward) , 
escritor y t a m b i é n í n t i m o amigo 
de a q u é l con q u i e n e s c r i b i ó u n 
l i b r o de notable é x i t o y que ahora 
convive con Mónica . Como t e lón de 
fondo de la acc ión , el m i t o de la 
Sabina, u n m o n s t r u o m i t o l ó g i c o 
que se dice habita en una cueva 
cercana y que devora a los hom
bres tras haber hecho el amor con 
ellos. 

Las historias de amor 
Se dis t inguen, pues, dist intas 

historias de amor: el amor r o m á n 
tico entre el escri tor i ng l é s y Car
me l i t a ; el a m o r - p a s i ó n en t r e M i -

Angela Molina, - un animal c inematográf ico po r exce/enc/a». 

Ambiciones fallidas 
chael y Pepa; el amor-convencio
nal entre és ta y su novio, Anton io ; 
el amor homosexual apuntado le
vemente entre P h i l i p y Michael ; el 
«ménage-á- t ro is» de ellos dos con 
Mónica ; el amor no correspondido 
de Daisy por Michael y , f inalmen
te, el amor-muerte de la Sabina y 
sus amantes. Todas esas historias 
se entremezclan, condicionan y su
perponen entre si hasta la t r á g i c a 
c u l m i n a c i ó n - r o n c o g r i t o de Pepa 
en la boca de la cueva-vagina- de 
la muerte . No todas ellas, s in em
bargo, poseen el mismo vigor. Pues 
mientras las relaciones entre Pepa 
y An ton io o las de la chica con el 
i n g l é s poseen un c i e r t o tono de 
veracidad, asi como las de la pare
j a Daísy-Míchael (pese a la medio
cre i n t e r p r e t a c i ó n de Finch - q u é 

c a r i ñ o y el respeto que nos inspi ra 
la personalidad de Borau para no 
estallar en carcajadas, por ejem
plo, en la escena de l t r i o sobre la 
cama en casa de los parientes de 
C a r m e l i t a , d igna de los mejores 
momentos de Iqu ino . 

Eje de males 
Relato de perfi les t r á g i c o s en el 

que la muje r se convierte en el eje 
desencadenante de todos los males 
- C a r m e l i t a l l e v a a l i n g l é s a la 
muer te en la cueva de la Sabina; 
Pepa a r r a n c a a M i c h a e l de su 
s ó l i d o r e fug io : Daisy produce la 
e s t e r i l i dad de l escr i tor ; M ó n i c a 
planea sobre sus dos amantes co
mo un hada de maldad; la Sabina 
causa el r e t r a s o m e n t a l de 

M a n o l i t o - y el f u t u r o parece pre
fijado por un Destino fatal . Histo
r i a de amor y mue r t e , m ú s i c a y 
baile, t r a d i c i ó n y fo lk lore . Crónica 
de unos extranjeros que pretenden 
alcanzar la pureza o r i g i n a l y no 
hacen otra cosa que colonizar de la 
peor forma a los l u g a r e ñ o s . 

Pues bien, todo lo anter ior que 
sobre el papel t iene una fuerza y 
un hechizo incontestables, queda 
d e s v a í d o y gris en su t r a spos ic ión a 
la pantal la . Una puesta en escena 
desmadejada y torpe - a l g o incon
cebible por parte de quien dir igió 
con tanta eficacia y profesional!-
dad H a y que m a t a r a B - ; una 
m ú s i c a (de Paco de Luc ía ) que se 
l i m i t a a s u b r a y a r con excesivo 
énfas i s los pasajes m á s significati 
vos; unos i n t é r p r e t e s dir igidos de 
forma i r regular y que evidencian 
en su a c t u a c i ó n las tensiones del 
rodaje; un elevado presupuesto (se 
barajan cifras de m á s de sesenta 
mil lones de pesetas) desperdiciado 
en conceptos i r re levantes . Salvo 
fugaces instantes - l a deliciosa en
trevista de Mónica , Michael y Phi
l ip con el m a t r i m o n i o formado por 
L u i s Escobar y M a r i C a r r i l l o ; la 
i r r u p c i ó n de Pepa para encalar la 
casa— el resto de la cinta discurre 
en t re constantes a l t iba jos y sin 
que. en n i n g ú n momento , los re
sultados correspondan a las ínten 
ciones. 

Exis ten , eso sí, extremos apre 
dables: la ar rol ladora personali
dad de Angela Mol ina , un animal 
c i n e m a t o g r á f i c o por excelencia y 
- s i n d i s c u s i ó n - , la artista espa
ño la con mayor potencial e ró t ico y 
sugestivo; a l desamparo de Carol 
Kane; la muda presencia de Ovidi 
Mont l lo r ; la sabia c o n c e p c i ó n del 
g u i ó n . Que hacen desear que Bo
r a u pueda emprender un nuevo 
proyecto que, esta vez, alcance una 
r e a l i z a c i ó n m á s feliz. • 

(1) .LA SABINA». Director: José Luis 
Borau. Guión: José Luis Bonn. Folo-
gnfia: L>n Coran Bjorne. Música Ft 
co de Lucia Con Angela Molln*. ¡o" 
Finch. Harriet Andersson. Simón Ward. 
Orldi Montllor. Francisco Sinchei (ir» 
jera y Carol Kane. España-Suecia, 19"' 
Color. (Comedia). 

Recomendamos 
• • • . M a n h a t t a n . (Club Coli-

seuml. 
•Apocalypse Now» (Alexan-
dra . Aqui tan ia , Nuevo y P0 
l io rama) . 
•La L u n a . ( C a U l u ñ a , Arca 
d ía y Flor ida) . 

• • - M o l i é r e . ( P u b l i - 2 y 
Publi-1). 
• E l t a m b o r d e h o j a l a t a -
(Capsa). 

• . E l t i r o t eo . (Morat in) . 
«Una v ida de m u j e r . (Asto-
ria). 
. H a í r . (Ar ibau) . 
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IOTAS AL 

Pere Gimferrer 

Greta Garbo, ante 
el eclipse 

E L pase te levis ivo de La 
muje r de las dos caras 
ha s i d o , s i n d u d a , la 
a p o r t a c i ó n cen t ra l del 

ciclo ú l t i m a m e n t e dedicado a Gre
ta Garbo . Po r su ra reza , po r la 
m a l d i c i ó n que pesa sobre e l la 
-pues se la hace responsable del 
re t i ro def in i t ivo de la actriz que 
s i g u i ó a su fracaso comerc ia l y 
c r í t i c o - , esta pe l í cu la se ha con
v e r t i d o en u n o de los en igmas 
principales de la historia del cine 
americano. Casi imposible de ver,, 
ausente de la m a y o r í a de ciclos en 
televisiones y cinematecas, se nos 
aparece hoy la cinta que George 
Cukor d i r i g i ó con el p r o p ó s i t o de 
consolidar, de cara a los a ñ o s cua
renta, la nueva imagen de Greta 
como i n t é r p r e t e de comedia sofis
ticada, esbozada con é x i t o por L u -
bitsch en Ninotchka , por opos ic ión 
a la Imagen de ac t r iz t r á g i c a en 
h is tor ias r o m á n t i c a s a la que el 
p r o p i o C u k o r habla o torgado su 
e l a b o r a c i ó n m á s sensible y subli
memente estilizada en Margari ta 
Gautier a mediados de la d é c a d a 
anter ior . 

M u c h o peso, en p r i n c i p i o e l 
- p e s o de la d e s a p a r c i ó n de la 
estrella m á s famosa de todos los 
t i e m p o s - para recaer enteramen
te sobre tan f rági l edif icio. En esto 
el f i n de la ca r re ra de Greta se 
parece al de Chapl in : ni La mujer 
de las dos caras n i La condesa de 
Hong K o n g - a m b a s concebidas 
claramente como p a r é n t e s i s , como 
o b r a s de t r a n s i c i ó n , c o m o 
d i v e r t i m i e n t o s - estaban destina
das a este papel testamentario y 
casi postumo que el azar ha acaba
do por otorgarles. Y, s in embargo, 
aun en esta su peculiar f ragi l idad, 
son los ú n i c o s i n d i c i o s de que 
d i s p o n e m o s p a r a pensar en un 
posible C h a p l i n de senectud dis
t a n c i á n d o s e de su imagen pasada, 
en una posible - ¿ p o s i b l e ? : apenas 
i m a g i n a b l e - Greta Garbo actuan
do, como, por ejemplo, Kathar ine 
H e p b u r n , a lo l a r g o de los a ñ o s 
cuarenta y cincuenta. Porque una 
cosa e s t á fuera de duda: la imagen 
de Greta perfi lada en La mujer de 
las dos caras, mucho m á s n í t i da y 

resueltamente que en Ninotchka, 
era un proyecto de largo alcance, 
que . de haber cua jado an te el 
p ú b l i c o , sentaba las bases de una 
nueva carrera. 

La capacidad de 
estudio 

Desde este estricto y ú n i c o pun
to de vista, hay que atreverse a 
decir que La muje r de las dos caras 
siendo una obra menos lograda, 
evidencia por parte de Cukor un 
t r a b a j o de d i r e c c i ó n no menos 
admirable que el llevado a cabo, 
con ot ro p ropós i to , en Margari ta 
Gautier. E l d e s d é n que la op in ión 
general -basada casi siempre en 
recuerdos lejanos, que en cine son 
menos de f i a r a ú n que en cual
quier o t ro a r t e - e incluso el pro
p i o Cuckor mani f i e s t an hacia la 
pe l í cu la como resultado global no 
es cosa que concierna a n inguno de 
los elementos que p u d i e r o n ser 
controlados personalmente por el 
realizador. Que el g u i ó n sea inhá 
b i l , sin nervio y pasado de moda es 
un hecho indiscut ible ; m á s a ú n , es 
u n hecho que se da con c i e r t a 
frecuencia en las pe l í cu la s de Cu
kor. y par t icu larmente en las co
medias. Pero el lo no hipoteca nece
sariamente los resultados. Lo esen
cial del arte de Cukor reside en su 
c a p a c i d a d de e s tud io f í s i c o de l 

comportamiento numano a t r avés 
de la obse rvac ión , vigi lante y sut i l , 
del m á s m í n i m o matiz de los in té r 
pretes. Ahora bien: en si, e l lo es 
independiente de la naturaleza del 
prei^xto o c a ñ a m a z o sobre el que 
ta l o b s e r v a c i ó n se produzca. E l 
espectador, y el propio Cukor en la 
medida en que es un profesional 
bien re t r ibu ido y responsable y no 
un solitario narcisista. pueden sen
tirse' insastisfechos ante un gu ión 
mal urdido, o ante unos trucajes y 
decorados de c i e r t a tosquedad 
(que, de todos modos, al púb l ico de 
1941 no le resultaban tan chocan
tes). Pero, estrictamente en el te
rreno de las relaciones entre Cu
kor y la pareja protagonista -pues 
el f i l m no es p r á c t i c a m e n t e m á s 
que un reci tal de Greta y Melvyn 
D o u g l a s - L a m u j e r de las dos 
caras cons t i tuye una obra fasci
nante, aunque sea fal l ida si debe 
valorarse como intento de comedia 
c i n e m a t o g r á f i c a al modo de las 
extraordinarias ' Historias de Fila-
delfia que el mismo cineasta habla 
d i r ig ido el a ñ o anterior . 

Greta, a q u í , repite, aumentado, 
el t o u r de f o r c é que ya h a b í a 
llevado a cabo bajo la d i r ecc ión de 
George F í t z m a u r i c e . en Como tú 
me deseas, exhibida a l comienzo 
del c ic lo te lev is ivo : la ambigua 
i n t e r p r e t a c i ó n de un papel doble, 
no en dos mujeres distintas, sino 
en una sola. A su vez. cada uno de 
estos dos papeles, en La muje r de 
las dos caras - l a p ro fesora de 
e s q u í y la a l o c a d a a v e n t u r e r a 
m u n d a n a - cont radice de modo 
f ron t a l la imagen an te r io r de la 
estrella. Nada de épocas pasadas o 
de pa í ses exót icos , nada de pasio
nes turbulentas: la A m é r i c a con
t e m p o r á n e a , la vida cotidiana, el 
humor domés t i co . Nada de espiri
tual idad distante e inasible, sino la 
i n s i n u a c i ó n - p o r f i n - de q u e . 
como d i r ía R u b é n D a r í o -la mejor 
musa es la de carne y hueso»: una 
h u m a n i z a c i ó n que rescata a Greta 
de su n i m b o de medal la p é t r e a , 
donde vivía, como una sibila de la 
belleza inmater ia l . E l p r imer paso 
hab ía sido dado por Lubi tsch: se 
c o m e n t ó tanto la risa de Ninotchka 
que la mayor parte de los especta
dores c reye ron y creen a ú n que 
a q u e l l a era la p r i m e r a vez que 
Greta r e í a en la pan ta l l a . Nada 
m á s falso. H a b í a r e ído , por ejem
plo, en Cris t ina de Suecia o incluso 
en Margar i ta Gautier . La in tu i c ión 
suprema de L u b i t s c h , que d i o a 
t o d o e l m u n d o la i m p r e s i ó n de 
verla r e í r por pr imera vez, fue el 
conseguir simplemente que Garbo 
r i e r a i n c l i n a n d o la cabeza hacia 
adelante y no h a c í a a t r á s como 
h a b í a venido h a c i é n d o l o , es decir, 
siendo vencida por el impulso de la 
risa en vez de aparecer con t ro l án 
dola. B a s t ó este l e v í s i m o deta l le 
para que la carcajada de Greta, en 
vez de entronizar a la diosa, revela
ra s ú b i t a m e n t e a la mujer. 

Inventar personajes 
Era sobre esta mujer r ec i én 

descubierta sobre quien d e b í a ope
rar el nuevo trabajo de Cukor. La 
belleza de Greta deb ía dejar de ser 
algo remoto e inalcanzable que 
habi taba en una esfera m á g i c a . 
Como Kathar ine Hepburn o Joan 
Crawford o Barbara Stanwyck. la 
nueva Greta Garbo habla de ser 
capaz de da r la i m a g e n de una 
mujer ve ros ími l y tangible en una 
realidad que el espectador pudiera 
reconocer como propia, escapando 
así a la m a l d i c i ó n del m i t o f i jado 
p a r a s i e m p r e en u n a c o m a r c a 
i r r e a l a la que no pudo nunca 
sustraerse su r iva l Marlene Die t r i -
ch. De ah í la e x p l o r a c i ó n en zonas 
i n é d i t a s de e ro t i smo d i rec to : la 
escena en traje de b a ñ o , el vestido 
de noche descubriendo la inespera
da ro tund idad de unos hombros 
angulosos, la admirable secuencia 
de la danza improvisada, el ca rác 
ter provocativo y mat r ia rca l a la 
vez de las ambiguas dobles relacio
nes con M e l v y n Douglas. De a h í 
t a m b i é n la invent iva constante de 
una i n t e r p r e t a c i ó n m a t i z a d i s í m a . 
i n c r e í b l e m e n t e f lexible y variada, 
f ru to de un esfuerzo que no desfa
llece un solo instante. Veamos La 
mujer de las dos caras como, a m i 
entender, debe verse: f i j ándonos 
só lo en el e m p e ñ o c rea t ivo que 
e s t á n llevando a cabo Greta Garbo 
y George Cukor para inventar un 
nuevo personaje. Nos a s o m b r a r á , 
entonces, la audacia y modernidad 
del p lan teamien to , la capacidad 
incesante de or ig inal idad y de sor
presa. Verdad es que el soporte era 
déb i l , que el restante mater ia l no 
poseía la deseable consistencia. Pe
ro el p ú b l i c o , a f i n de cuentas, 
a p l a u d i ó en su d ia guiones m á s 
endebles, no r e p u d i ó rodajes in f i 
n i t amente m á s chapuceros. Hay 
que pensar, ta l vez, que la d e s a z ó n 
y el rechazo p r o v i n i e r a a q u í de 
capas m á s profundas: el p ú b l i c o 
q u e r í a seguir viendo a la Greta a la 
que estaba acostumbrado, es decir, 
a la que ya se h a b í a convertido en 
c o n v e n c i o n a l , precisamente la 
Greta que en La muje r de las dos 
caras habla de ser def in i t ivamente 
borrada para dar paso a una ima
gen m á s p r ó x i m a . La experiencia 
l legó demasiado pronto: Cukor y 
Greta eran m á s audaces que buena 
parte de su p ú b l i c o , aun trabajan
do con productores y guionis tas 
ineptos. Vista ahora, la p e l í c u l a 
l lama la a t e n c i ó n por su a t r ev i 
mien to a r t í s t i c o : es tocante a la 
i n t e r p r e t a c i ó n , casi una obra expe
r i m e n t a l . Una pieza de c á m a r a 
para dos actores. Repudiada como 
mujer . Greta o p t ó por retirarse a 
sus cuarteles de inv ierno y seguir 
siendo diosa. Mas nada hay tan 
propio de una diosa como valerse a 
la mirada de los mortales. Habia 
llegado la hora del eclipse. • 
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E N «La C l a v e » , la bomba 
h i zo e x p l o s i ó n hace 
unos d í a s , pero e l con
f l ic to estaba latente des

de semanas a t r á s , y todos lo sab ía 
mos. Por una par te , es evidente 
que f rente a la c o h e s i ó n del equipo 
de Ba lb in en cuanto a p r e p a r a c i ó n 
y o r g a n i z a c i ó n del debate, hay en 
el p rograma una faceta que viene 
funcionando p é s i m a m e n t e , sobre 
todo en los ú l t i m o s meses 

Me ref iero a la de las p e l í c u l a s 
i lustrat ivas del tema que se abor
da, muchas de las cuales o no son 
seleccionadas con la debida aten
c ión , o - l o que es t o d a v í a p e o r -
acaban siendo sus t i tu idas po r 
otras a ú l t i m a hora. Es tá claro que 
el s e ñ o r Fumares no parece dema
siado eficiente en su tarea, con el 
lógico per juic io que se der iva para 
el con jun to de un programa que 
interesa a dos tipos de espectado
res b i e n d i f e r e n t e s , u n o de los 
cuales concede a la pe l í cu la tanta 
impor tanc ia como a lo d e m á s . 

Desde que se in ic ió «La Clave», 
yo me p r o n u n c i é contra los largo-
metrajes, y a favor de reportajes o 
documentales adecuados al tema 
t r a t ado , a u n a sabiendas de que 
esto h a b r í a restado aud ienc ia a l 
programa. 

Tal vez, pero a cambio, le h a b r í a 
proporcionado mayor f i rmeza, cul-
tu ra lmente hablando. S in embar
go, as i e s t á n las cosas, y es de 
esperar que la faceta f í i m i c a de 
•La Clave» sea t ratada en el f u t u r o 
con i d é n t i c o r i g o r que la o t r a . 
Mucho m á s grave a ú n nos parece 
la aireada incompat ib i l idad de c r i 
terios entre el realizador del pro
g r a m a . A d r i a n o de l V a l l e - m u y 
poco d a d o a p rog re s i smos y 
a p e r t u r a s - y e l s i empre l i b e r a l 
J o s é Luís Ba lb in . 

A l p a r e c e r , l a t i r a n t e z e n t r e 
ambos se puso al ro jo v ivo a ra íz 
del p rograma dedicado al marxis
mo; i n m e d i a t a m e n t e , B a l b i n i n 
t e n t ó que le fuera as ignado u n 
nuevo rea l izador , y al no conse

g u i r l o , r e n u n c i ó a d i r i g i r el debate 
de "Los dineros de la Igles ia», que 
t u v o que ser presentado por su 
segundo de a bordo, Javier Váz
quez. 

Fue esta la pr imera vez que «La 
Clave» no c o n t ó con la presencia de 
su creador y mantenedor de siem
pre , y c reo que no h u b o q u í e r 
dejara de lamentar lo . 

El pobre Vázquez , haciendo de 
tr ipas co razón , y con esa sonr i s í t a 
estereotipada que tan bien conoce
mos los t e l e p a c í e n t e s (que no es la 
sonrisa del s e ñ o r Vázquez , sino la 
mel i f lua mueca de RTVE) , lamen
tó la ausencia de Balbin alegando 
•ciertas dif icultades adminis t ra t i 
vas» que - a ñ a d i ó - •esperamos se 
resuelvan muy pron to» . 

Nosotros - l a v e r d a d - no esta
mos t an seguros de que esto suce
da , p o r q u e ya son m u c h o s los 
desafueros que Prado del Rey ha 
venido cometiendo con el mejor y 
m á s serio programa de la Segunda 
Cadena, a t i b o r r a d o de anuncios 
ú l t i m a m e n t e , y recudido en algu
nos n ú m e r o s a u n h o r a r i o t an 
exiguo, que de n i n g ú n modo per
mi t í a un m í n i m o desarrollo racio
nal del problema abordado. 

Y por sí esto fuera poco, a q u í 
e s t á la i n a d m i s i b l e be l ige ranc ia 
que de a l g ú n modo le es otorgada 
por T V E al realizador de un pro
grama que es de «d i rec to r -presen
tador» por encima de todo, y en el 
cual el citado realizador d e b e r í a 
l imi ta rse a ut i l izar adecuadamente 
c á m a r a s y mic ró fonos , orquestan
do lo que Balbin mueve desde su 
si l lón de moderador. 

En un programa como -La Cla
ve», lo que cuenta es el •savoir 
faíre» de quien lo prepara y estruc
tura , escogiendo a sus invitados y 
buscando un contraste de parece
res serenamente expresado donde 
se huya de la i n to l e r anc i a y de 
toda clase de cerrazones mentales. 

Y esto nos lo ha dado J o s é Luis 
Ba lb in desde el p r imer n ú m e r o de 
•La Clave», que por c ier to amane-

NOTAS DE UN 

Recomendamos 

Joan Francesc de Lasa 

Parece que las dlHcultades de Balbin con -La Clave' se e s t án poniendo al 
rojo vivo. Ahora es el realizador Adriano del Valle quien Intenta subí rse le a 
/as barbes... 

Todos con Balbin 
ció en circunstancias mucho m á s 
espinosas para la l ibe r t ad de ex
p r e s i ó n que las ahora vigentes. 

Pero Ba lb in nunca dio su brazo 
a torcer, y huelga a ñ a d i r que tam
poco lo h a r á ahora, cuando no sólo 
t iene un p ú b l i c o incondicional a su 
lado, sino t a m b i é n todo un presti
gio in ternacional . 

«La Clave» obtuvo hace poco el 
p r e m i o « O n d a s » , y en estos d í a s 
acaba de ser galardonada con el 

No se dis t ingue por su bri l lantez - n i m u c h í s i m o 
m e n o s - la p r o g r a m a c i ó n de estas fiestas n a v i d e ñ a s , 
a t iborrada de p e l í c u l a s nada gloriosas (salvo u n par 
de excepciones), y de los consabidos t e l e f i l m s de 
consumo. 

Q u i z á lo peor sea e l aparatoso descenso de los 
espacios teatrales, tanto por lo que hace referencia al 
e n q u í l o s a d o « T e a t r o Breve» , como por la mediocr i 
dad de ese «Es tud io I» que nos condena a la r ev i s ión 
de comedias escasamente exhumables, como esta de 
Carlos Llopis que ahora nos ha tocado en desgracia. 

C i n e m a t o g r á f i c a m e n t e , ta l vez lo menos vulgar sea 
este «ciclo dedicado al nuevo cine polaco», que este 
viernes (a las 21.00 en el UHF) , presenta el f i l m «Con 
a m o r » (1976), suponemos que producido para la T V 
polaca, y d i r i g i d o y escrito por Krys lyna Berwiska. 
(La c inta na r ra una his tor ia de juventud) . . . 

E n « S á b a d o Cine», r ev i s ión de una de las menos 
destacables obras de B l l l y Wi lde r . « I r m a la Dulce» 

(1963), con la siempre in te l igente i n t e r p r e t a c i ó n de 
Shi r lev McLaine . 

Y en •Pr imera Sesión» del s á b a d o (a las 15.35), una 
p e q u e ñ a sorpresa, con el f i l m i n é d i t o de Busby 
Berkeley. « L l é v a m e a ver el p a r t i d o » (1949), in terpre
tado po r F r a n k S í n a t r a , Es ther W i l l i a m s y Gene 
Kel ly . (Para incondicionales de Busby, y del musical 
norteamericano). 

A l g o fuera de serie para e l domingo por la tarde, a 
las 16.46. E l galardonado documental d i r i g ido por 
l an Engelmann, «Música que n a c i ó de las l lamas» 
sobre la obra de Shostakovitch. (Recomendable para 
todos los amantes de la m ú s i c a ) . 

E n cuanto a «La Clave» - m e t i d a en dif icultades 
hasta la m é d u l a - su tema es «Just ic ia», pero en el 
momento presente se ignora c u á l s e r á el f i l m que 
a c o m p a ñ a r á el debate. 

Asi e s t á el pat io. • 

prestigioso premio «Master» dedi
cado a medios audiovisuales. 

A tales reconocimientos sumare 
mos ahora el nuestro, que se con
creta en e l apoyo a las premisas de 
Balb in . ese hombre inquie to y en 
t u s í a s t a que j a m á s se ha dejado 
amordazar, y que en diversas oca
siones ha sabido j u g á r s e l o todo a 
una sola carta, « rara avis» en esta 
T e l e v i s i ó n de se rv i l i smos y ago
b i a n t e m e d i o c r i d a d que nos ha 
tocado v i v i r . 

Una Te lev i s ión que - q u i é r a s e o 
n o - ahora t e n d r á que ser remede-
lada de a r r i b a abajo, den t ro de 
nuestras flamantes estructuras de
m o c r á t i c a s 

Si a s í se hace - y es de esperar 
que t a l cosa suceda p r o n t o - mu
chas personas y t a m b i é n muchas 
c ó m o d a s actitudes que permane
cen momificadas en R T V E desde 
los a ñ o s de la dic tadura , h a b r á n de 
ser sustituidas por otras m á s acor 
dadas con los derechos de los es 
pectadores. 

Pero de l o que no cabe duda 
alguna, es que en el p r ó x i m o es
quema de una a u t é n t i c a Televisión 
E s p a ñ o l a , el p rograma «La Clave-
h a b r á de cont inuar ocupando uno 
de los lugares de honor. 

Por lo que J o s é Luis Balbin ha 
logrado con él basta hoy, y sobre 



todo, po r lo que a ú n puede conse
guir en el f u tu ro . 

Pero, de momen to , esperemos 
que no suceda con «La Clave» lo 
que anter iormente o c u r r i ó ya con 
•Escuela de Sa lud» , «Pe r sona tges» , 
'Tot Ar t» y «Giravolt», portavoces 
todos ellos de una cr i t ica l ibre y 
ponderada, que pagaron con su 
desapar ic ión los l impios afanes de 
renovación que const i tuyeron su 
común divisa. 

¡ A d e l a n t e . Balbin. . . ! 

Nuestro gran 
Pere Caldera 

•Coses de la P r o v i d é n c i a » ha 
sido una de las mejores «NoveHes» 
que han desfilado hasta ahora por 
nuestro « C i r c u i t » ; y lo ha s ido . 
Unto por la no tab le ca l idad de l 
cuento de Pere Ca lders que le 
sirvió de base, como por la estu
penda r e a U í a c i ó n de A n l o n i Chic, 
plenamente identif icado con el es
píritu de este sustancioso re la to 
incluido en el l i b ro «Crón iques de 
la veritat ocu l ta» 

En él . estamos bordeando desde 
, el pr incipio el i r respirable univer
so kafkiano: pero, como en tantas 
otras ocasiones, Calders - q u e es 
un sensacional malabarista de pa
radojas y un humoris ta que james 

d e l caso es que d i c h a f a m i l i a 
- s e g ú n los hechos r e v e l a n 
fehacientemente- ya vivía desde 
años atrás en aquel departamento, 
de todo lo cual se s e g u i r á n unas 
alucinantes situaciones que acaba
r á n desembocando en un desenla
ce sencillamente magistral.. . 

Chic t r a b a j ó sut i lmente el or ig i 
nal , y nos p a r e c i ó de gran lucidez 
la i n c o r p o r a c i ó n - d e acuerdo con 
Calders - de aquel capi tulo in ic ia l 
que s i rv ió para proporcionarle al 
argumento una nueva d i m e n s i ó n 
te levisual , a m é n de a ñ a d i r una 
intel igente va lo rac ión al excelente 
decorado de Ernest Calduch, deco
rado que casi era un personaje m á s 
en esta acción donde se iba perfi
lando paso a paso la v is ión natura
lista de una insól i ta cotidianeidad. 

Chic , que es u n o de los m á s 
sensibles r ea l i zado re s con que 
cuenta Miramar , en vez de optar 
por el sendero m á s fácil hizo a q u í 
todo lo c o n t r a r i o , y en todo mo
mento r e v e l ó un a fán de creativi
dad que no podia pasarnos inad
vert ido. 

E l mismo desenlace del cuento 
- c o n la v i s u a l i z a c i ó n de l « c a s o 
p a r a l e l o » o c u r r i d o en o t r o 
t i e m p o - habria bastado para cali
brar la va l ia de este rea l izador 
forjado en el teatro, y que tan bien 
ha sabido penet rar ahora en el 

l&if/c Mayó y Paquita Farr indlz an una escena de la 'NovaUa- original da 
I ''•re Caldera, «Cosas de la Providéncia- , muy bien realizada por Antoni 

•e o l v i d a de la p o e s í a que h a y 
hasta en las m á s p e q u e ñ a s cosas-

l1* descuelga de p r o n t o con una 
I divertida p i rue ta que a b r i r á una 
I'fecha en la inqu ie tud , para que 
IBos colemos por ella quienes sea-
j ""os capaces de comprende r las 
l ig ias del juego. U n juego a veces 
jtasi oní r ico , y siempre sorprenden-
V*. en el que Pere Calders se siente 
l'wno pez en el agua. 

En «Coses de la Providencia- se 
•os cuenta la historia de «Daniel», 

pue un dia cualquiera, al regresar 
I* su casa, la encuen t ra ocupada 
l ^ f una fami l ia burguesa, para él 
Iwsconocida. Pero lo sensacional 

mundo privado del autor de «Anta-
v iana» . 

Es evidente pues que Calders y 
sus narraciones pueden hacer mu
cho t o d a v í a por nuestros espacios 
d r a m á t i c o s . 

Y de verdad que nos g u s t a r í a 
que volviera a ser el propio Anto
nio Chic, quien llevara la batuta de 
la rea l i zac ión , en futuras versiones 
de Calders. 

A q u i , e n « C o s e s d e l a 
P r o v i d é n c i a » , t a m b i é n b r i l l a r o n 
con luz propia las interpretaciones 
de E n r í e Majó, Josep M a r í a Ange
la! y Paquita F e r r á n d i z . . . 

DE tve AL 

¿Hay censura en 
Televisión Española? 
C A D A dia aparecen testimonios de personajes que se lamen

tan de haber sido censurados por T V E . U n dia desaparece 
Ba lb in de su programa La clave y ya se rumorea que va a 
desaparecer no sólo el director, sino el programa: al d í a 

siguiente, Pi de la Serra denuncia que le han supr imido una de sus 
canciones. Los directivos de T V E no acaban de entender aquello de 
que la Cons t i t uc ión admite la « l ibe r tad de expres ión» . Formados en el 
capricho del corte a telefonazo, viven siempre bajo la i m p r e s i ó n de 
que Prado del Rey puede ven í r s e l e s de un momento a ot ro sobre sus 
cabezas. La fiebre por el «qué d i rán» les obsesiona, pero, ¿ q u i é n e s 
dicen? ¿ Q u i é n censura? ¿ Q u i é n tiene derecho a censurar? Habria que 
ofrecer a la o p i n i ó n púb l i ca los siguientes elementos: 1) organigrama 
de T V E en el que quedara claro q u i é n tiene a q u i é n no tiene derecho 
a censu ra r ; 2) n o r m a s p r i n c i p a l e s de censura ; 3) modelos de 
fo rmula r io para censores; 4) tijeras, esparadrapos, etc., es decir, 
instrumentos m e d í a n t e los que puede practicarse la censura impune
mente; 5) d i f i cu l t ades admin i s t r a t ivas (detalladas) que p e r m i t e n 
censurar s in decir q u é se censura: 6) fo tograf ías de cara y de per f i l de 
los censores (el reconocimiento púb l ico d e b e r í a a c o m p a ñ a r l e s en todo 
momento, ya sea yendo por la calle, ya en cualquier lugar de recreo, 
donde a c o s t u m b r a n a p e r m a n e c e r los me jo re s pagados de los 
censores); 7) his tor ia l pormenorizado de los censores (principales 
obras en las que han intervenido con la t i jera y otros instrumentos 
cortantes, etc.); 8) pub l ic idad sobre sus sueldos, emolumentos de otra 
índole , etc., para que el pueblo en general apreciara c ó m o la v i r t u d es 
siempre recompensada. 

Los censores, procedentes del pasado, deambulan por los corredo
res de Prado del Rey y de Mi ramar afi lando sus tijeras. ¿A q u i é n le 
amarga un dulce? «Hoy corto eso, m a ñ a n a aquello - p i e n s a n - , y 
mien t ras t an to que los p o l í t i c o s c a m a l e ó n i c o s vayan d i scu t iendo 
estatutos para T V E y otras tonter ías .» A los pol í t icos , los t e l ed i r ec t í vos 
les dedican las c r ó n i c a s p a r l a m e n t a r í a s que, a d e m á s de ser recitadas 
a la carrera, ni se entienden, ni interesan. Pero cuando la c á m a r a , asi, 
al azar, encuentra un ministro. . . ¡Ah!, entonces se detiene, toma su 
mejor á n g u l o facial . A los minis t ros no se les censura, se les cuida, 
salvo cuando dejan de ser ministros. Entonces cae sobre ellos la 
oscuridad de T V E . No, no hay censura en E s p a ñ a . Porque T V E no 
tiene nada que ver con el pa í s f ict icio que e s t á en el Parlamento. T V E 
representa el pa í s real , el que monopoliza, coarta y hunde cada vez 
m á s profundamente la esperanza de las pobres gentes. ¿ Q u é ha hecho 
T V E para d e f e n d e r y apoyar la democrac ia en el p e r í o d o de 
t r a n s i c i ó n ? Apl i ca r la censura. , -

J . Arcom 

¡Pobre programación 
en catalán! 

A par t i r de enero. Prado del Rey 
c e r r a r á media hora m á s tarde en Is 
sobremesa de los d í a s laborables. 
De lo que se deduce que la progra
m a c i ó n en c a t a l á n se i n i c i a r á hacia 
las cinco... y ya veremos q u é dia
blos sucede e l d i a en que haya 
retrasos o ampliaciones desde Ma
d r i d . 

¡ P u e s m u y s e n c i l l o ! ¡ Q u e no 
h a b r á t i empo suf ic ien te para el 
•Circuit»! . . . 

Por sí algo fal tara, los viernes no 
tendremos programas en c a t a l á n , 
ya que durante tres horas y media 
se e m i t i r á e l nuevo « s h o w » de 
t i empo l i b r e , e s p e c t á c u l o s , c ine, 
moda, d e c o r a c i ó n , «bricolage» y no 
sabemos c u á n t a s cosas m á s , que 
e s t a r á realizado y presentado con
jun tamente por los centros de pro
d u c c i ó n de Madr id y Barcelona. 

¿Qué les parece? 

(A m i , me huele a cuerno que
mado, desde luego.) 

Pero lo peor es la fraseo!ta con 
que se nos descuelgan en Miramar , 
en el instante de darnos todas estas 
p é s i m a s noticias, que inciden nue
vamente en la progresiva descata-
l a n i z a c i ó n de nuest ra p a r t i c u l a r 
p r o g r a m a c i ó n . Dicen que «Catalu
nya va a a d q u i r i r una a u t é n t i c a 
p royecc ión nacional, con la part ic i
pac ión - e n la misma p r o p o r c i ó n 
que el cen t ro de p r o d u c c i ó n de 
M a d r i d - en el nuevo espacio " F i n 
de Semana"... 

T e r m i n a r é diciendo que a noso
tros nos impor ta un bledo «ese reto 
a la capacidad de trabajo de T V E 
en Barce lona» (sic). Lo ú n i c o que 
sabemos es que aho ra t enemos 
unos pocos programas en c a t a l á n 
que casi nadie puede ver, y que 
desde enero, para colmo, la tarde 
del viernes se rá un «Fin de sema
na» sin ca ta lán . . . 

(Vamos de mal en peor...) • 
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GENTE 

Angel Zúñiga 

Exponente de una é p o c a gozosa: una tiplea Imagen de aquellos a ñ o s 20. 

Los años 20 del siglo XX 
E L Museo de A r t e Moder

no presenta una Exposi
ción ú n i c a en el sentido 
ge abarcar cuantas dis

cipl inas e s t é t i c a s se d ie ron -cita en 
los añoS 20. Fue una d é c a d a por la 
que siento especial p r e d i s p o s i c i ó n . 
Durante ella, p e r c i b í las impresio
nes pr imeras orientadas hacia es
feras de c r e a c i ó n donde c re í a ha
l l a r c ier tas a f in idades . Elegimos 
esto o aquello. La existencia huma
na es u n proceso de e l e c c i ó n y 
se lecc ión . Pesa tanto cuanto quisi
mos de ella como lo que rechaza
mos. E n ambas vertientes se perfi
la el c a r á c t e r , moldeado t a m b i é n 
s e g ú n o pese a las circunstancias 
de la é p o c a . No podemos e x i g i r 
m á s de lo que tenemos. E l fu tu ro 
no es nuestro. Si lo es, en cambio, 
el pasado, ese mismo pasado que se 
nos coló quedo en t r e los dedos. 
P rocuramos ser ob je t ivos , si es 
posible, pero nada nos inmuniza 
para no resul tar objetivos en pro o 
bien objetivos en contra . 

Los 20 representaron una época 
alborozada, gozosa por haber ter
minado la contienda mund ia l . Na
die se ocupaba demasiado de la 
s i t uac i ó n precaria de tantos pa í ses , 
desde el hambre duran te la post
r evo luc ión en Rusia a los imperios 
c o l o n i a l e s a los que la pasada 

guerra hablan colocado en eviden
cia. E n la evo luc ión de los gustos, 
t é r m i n o indicat ivo de las fiebres 
en los sarampiones e s t é t i cos , co
mienza con la llegada de T r i s t á n 
Tzara a P a r í s para avivar el efoego 
de los dadaistas. t e rminando con la 
Expos ic ión Internacional de Bar
celona, celebrada en plena dicta
dura , donde el p a b e l l ó n a l e m á n de 
Mies van der Rohe, apl icaba en 
forma magistral las nuevas formas 
a r q u i t e c t ó n i c a s . E n F ranc i a , Le 
Courbus ie r s e ñ a l a b a t a m b i é n el 
c amino . F i g u r a en la e x p o s i c i ó n 
del Museo, la famosa silla Barcelo
na, de a q u e l p a b e l l ó n . P a r í s y 
Ber l ín s ignif icaban dos polos mag
n é t i c o s a l r e d e d o r de los cuales 
prol i feraban las normas a imponer 
en las d é c a d a s venideras. 

Ciudades mitos del 
tiempo 

Nueva Y o r k las ha acogido al 
t ransformar incluso su perspecti
va. Aquel la ciudad - l a s ciudades 
son m i t o d e l t i e m p o - c o n los 
rascacielos como agujas gó t i cas , se 
ha visto suplantada por los cubos 
de c r i s t a l hasta c o m u n i c a r ot ra 
l ínea a su propio horizonte. Cual 

de ellas resultaba m á s apropiada, 
es c u e s t i ó n de gustos y sensibili
dad. M i preferencia estaba adheri
da a la anter ior . En la actualidad, 
e m p i e z a a p o n e r s e en d u d a s í 
resulta agradable o siquiera con
fortable v i v i r aislados del mundo 
exter ior . Es una arqui tec tura para 
o f i c i n a s . E n Nueva Y o r k no se 
vive: se e s t á , se trabaja. N i siquiera 
la sil la Barcelona resultarla cómo
da en un hogar. Se entiende mejor 
el deseo hacia las a n t i g ü e d a d e s , al 
mob i l i a r io elegante de los Luises 
de Francia. 

Una m a y o r í a inmensa, al refe
rirse a los a ñ o s veinte, só lo entien
de su nota superficial . La bul l ic io
sa a p a r i c i ó n de la muje r con sus 
derechos, nada superf ic ia les po r 
cierto, la hora del cloche. del pei
nado a la garconne. con sus novele
r í a s , el cockta i l y el f l u i r y las 
pataletas al a i re del char les ton. 
Grave er ror . Es m á s que absurdo 
cuando el expresionismo a l e m á n , 
de fuerte idea l i zac ión j u d í a , repre
senta una a p o r t a c i ó n inmensa al 
arte de nuestro t iempo. Lo que sí 
no se sabe es por cuanto t iempo. 
La curiosidad p r o p e n d í a a los fue
gos de a r t i f i c i o , a la p i rue ta , al 
capricho, c o n p r e t e n s i ó n de eterni
d a d . E s t á n adsc r i t o s a toda la 

época . Hoy caminamos por derro
teros opuestos, la a p a r i c i ó n de las 
masas ob l iga a consideraciones 
nuevas en el mundo circundante . 
Los ismos de los a ñ o s cincuenta o 
sesenta e s t á n tan pasados como 
a q u é l l o s , o qu izá m á s . H a b í a en
tonces un cierto respeto hacia las 
c a t e g o r í a s , incluso entre los m á s 
iconoclastas. Y que me perdone 
D a d á . 

La generación perdida 
Sucede lo mismo con la l i te ra tu

ra . S ó l o me r e f i e r o aho ra a la 
norteamericana, al i r r u m p i r con 
fuerza, con sus teatros d r a m á t i c o s , 
en los mercados internacionales. 
Siempre recomiendo un l i b ro de 
Theodore Dreiser, aparecido en la 
fecha cruc ia l de 1925, «Una trage
dia amer i cana* . Es b á s i c o para 
entender el pa í s , contando con sus 
cambios . Suele suceder t a m b i é n 
que desde el consumo general de 
las libertades, el escritor se dedica 
m á s a flagelar, a des t rui r , al pen
sar que lo c i r c u n s t a n c i a l es la 
esencia y no la presencia t an sólo 
del h o m b r e . E l ser h u m a n o e s t á 
hecho siempre a su propia imagen 
y semejanza . Los F i t z g e r a l d , 
Lewis , H e m i n g w a y . Dos Passos. 
F a u l k n e r se h i c i e r o n ya en la 
d é c a d a de los veinte, cada cual con 
sus manerismos a explotar en a ñ o s 
siguientes. Se les co locó por Ger-
t r u d e S te in aque l la e t ique ta de 
g e n e r a c i ó n pe rd ida para encon
trarse en los l ibros. 

Con todos los a t r i b u t o s de la 
cu l tu ra , como se ven en la Exposi 
c ión del Museo, consideramos a h o 
ra si no r e p r e s e n t a r á tan sólo una 
asignatura de adorno. Bordar con 
p a l a b r a s , f o r m a s y co lo re s . E l 
mundo no ha mejorado, sino que. 
t a l vez sea u n espejismo del pasa 
do, parece empeorar, pese, o quizá 
por el lo, a los medios de comunica 
c i ó n . 

E x i s t e m u c h a m á s g e n t e q u f 
puede hablar de Picasso. Magrit te 
o Klee. Temo que ese saber sólo se 
refiere a la epidermis de las gen
tes. N o se es por e l lo mejor . Lo 
hemos comprobado al notar como 
gentes muy cultas se dejan arras 
t r a r por las peores pasiones, la 
g u e r r a , la v i o l e n c i a , e l e n g a ñ o 
cuando n i siquiera se sabe lo que 
es la verdad. 

Deben de ex i s t i r o t ro mundos 
superiores si confiamos en el mejo 
ramiento. N i el salvaje era tan feli? 
como Rousseau c re í a n i el hombre 
c u l t o , como en el caso del esp ía 
b r i t á n i c o r ec i én desenmascarado, 
contaba con la h o m b r í a de bien 
para presentarlo como ejemplo de 
la especie. T a l como frivolamente 
cantaba Noel Coward iras el hun
d i m i e n t o de los a ñ o s 20, se ha 
t e rminado la gran fiesta, d s p u é s de 
hundirse t a m b i é n el bu l l ic io insen 
sato de |a ú l t i m a posguerra. 
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U I P E R M W m 

RafMl Wlrth 

Una muerte, 
un éxito 

E L sistema de trabajo en 
la agencia de not ic ias 
•Franca Presse» . donde 
estuve trabajando como 

corresponsal en Catalunya duran
te u n a ñ o l a r g o , e ra r i g u r o s o . 
Frangois Pelou, el delegado de la 
agencia en Madr id , ped ía lo nor
m a l en u n a ta rea de este t i p o : 
enterarse de las noticias antes que 
los d e m á s , rapidez en la t ransmi
sión y exact i tud en los datos. Me 
s o r p r e n d i ó , s in embargo, que tam
b ién la agencia exigiera los nom
bres y apellidos de los protagonis 
tas de los d ive r sos hechos que 
o c u r r í a n . Y no sólo de los que eran 
de i n t e r é s mund ia l sino de los m á s 
p e q u e ñ o s . Por ejemplo, si un coche 
de la Po l ic ía resultaba incendiado 
por un «cóctel molo tov . habla que 
dar el nombre del grupo agresor y 
lo lógico h a b r í a sido fac i l i ta r tam
b i é n el de l a u t o r d e l hecho . Es 
evidente que en aquellas é p o c a s 
era p r á c t i c a m e n t e imposible, pero 
habla que acercarse a la perfec
ción. Cuando o c u r r í a a l g ú n acci
dente de c i r c u l a c i ó n , por ejemplo, 
y entre las vict imas habla a l g ú n 
ciudadano extranjero, era preciso 
dar e l n o m b r e , los apel l idos , la 
edad, el domic i l io de las personas 
afectadas... 

Este trabajo, siempre minucioso 
- p e r o l ó g i c o - , contrastaba - a ú n 
a h o r a - con el que se aplicaba en 
muchos medios de i n f o r m a c i ó n es
paño l e s . Si aqui hay un accidente, 
por lo general no se dan los datos 
completos, todo lo m á s el p r imer 
apellido de la v ic t ima . La « F r a n c e 
Presse» fue una escuela muy dura 
pero muy positiva, y el r igor pedi
do p o r Pe lou en m i s p r i m e r a s 
informaciones enviadas me s i rv ió 
Para abordar, t i empo m á s tarde, 
uno de los sucesos que conmovie
ron a la o p i n i ó n p ú b l i c a mundia l : 
el proceso y e j e c u c i ó n de Salvador 
puig A n t i c h . 

El Consejo de Guerra 
de 1974 

Antes que nada, s e ñ a l a r que la 
sensibilizada Europa estaba m u y 
interesada por el t ema y pienso 

que en este caso concreto ninguna 
otra agencia de noticias d io mejor 
i n f o r m a c i ó n que la « F r a n c e Pres
se». Pero fue un trabajo agotador. 
Hay que i n d i c a r que, cuando se 
c e l e b r ó el Consejo de Guerra - 7 y 
8 de enero de 1974 - , acudieron a 
Barcelona periodistas de agencias 
y diarios extranjeros y algunos de 
ellos tuvieron dificultades. Entien
do que tuve suerte, pues a m i en 
n i n g ú n momento me pusieron tra
bas: con el carnet de la « F r a n c e 
Presse» en la mano e n t r é s in d i f i 
cultades en el Gobierno M i l i t a r , el 
c a p i t á n de Estado Mayor encarga
do de relaciones con la Prensa me 
b r i n d ó todo t ipo de ayudas y obtu
ve un puesto pr ivi legiado durante 
el Consejo de Guerra: justo d e t r á s 
de donde estaba sentado Puig A n 
t i ch . H a b í a que tomar notas, salir 
de la sala, encontrar un t e l é fono . 

enviar los datos a Madr id , volver a 
la sala. Y luego, durante muchos 
d ías , una vez conocida la senten
cia seguir todas las act ividades, 
manifestaciones y reuniones rela
cionadas con el caso. Or io l Arau , el 
abogado de Puig An t i ch , me facil i
t ó i n f o r m a c i o n e s que yo luego 
completaba con las que p r o v e n í a n 
de fuente oficial . E l ambiente que 
se r e g i s t r a b a en Barce lona era 
agobiante y h a b í a que ser objetivo. 

E l 2 de m a r z o de 1974 f u e 
ejecutado, al amanecer, en la cár
cel Modelo de Barcelona, el joven 
Salvador Puig A n t i c h . La « F r a n c e 
Presse» fue la pr imera agencia que 
dio la noticia. T r a s l a d é m i cama al 
despacho, donde tenia el t e lé fono , 
y cada hora iba l lamando al Cole
gio de Abogados. All í se hablan 
reun ido , por la noche, personas 
que coordinaban todos los datos. 
A l mismo t iempo, un confidente 
m í o estuvo desde primeras horas 
de la m a d r u g a d a de lan te de la 
Modelo. Cuando el sacerdote que 
a t e n d i ó a Puig A n t i c h en los últ i
mos momentos - u n cura que ha
bía sido profesor s u y o - sal ió de la 
cá rce l supe, por doble fuente, que 
Puig Ant i ch habia sido ya ejecuta
do. L l a m é directamente a P a r í s y 
Franfois Pelou, que por aquellos 
d í a s estaba en la of ic ina cent ra l 
francesa, me m a n d ó un telegrama 
f e l i c i t á n d o m e por la rapidez. Como 
esta p rofes ión es muy avara a la 
hora de fe l ic i tar a los que obtienen 
éxi tos, el detalle de Pelou me emo
cionó. 

El entierro de Puig 
Antich 

Cuando Puig A n t i c h iba a ser 
e n t e r r a d o , en el c e m e n t e r i o de 
M o n t j u i c h , e x i s t í a la i m p r e s i ó n 
- l u e g o c o n f i r m a d a - de que se 
t o m a r í a n fuertes medidas de con
t ro l pol icial . Así fue, en efecto. E n 
un l i b ro editado por Ruedo Ibé r i co 
- » E 1 M I L , P u i g A n t i c h y l o s 
G a r í » - , se dice que «Veinte perso
nas so lamente , m i e m b r o s de la 
fami l ia y amigos, fueron autoriza
dos a asistir al e n t i e r r o » . Esto es 
absolutamente falso. Es cierto que 
la Pol ic ía p r o h i b i ó la entrada de 
personas al cementerio y que todos 
los periodistas interesados en asis
t i r se quedaron en la puerta. Pero 
la « F r a n c e Presse» pudo estar no 
sólo en el cementerio en el momen
to en que el a t a ú d de Puig A n t i c h 
era co locado en el n i cho s ino , 
t a m b i é n , asistir, a cinco metros, a 
esa ceremonia que pon ía los pelos 
de punta. 

Y o ca lcu lé , la noche antes, que 
si me presentaba a l cemente r io 
con el t i empo ju s to e n c o n t r a r í a 
dificultades de todo t ipo. Por eso, 
j u n t o con una c o m p a ñ e r a de «La 
V a n g u a r d i a » , Rosa M a r í a Con , lle
gamos al recinto unas tres horas 
antes de l ac to de l e n t i e r r o . L a 
Policía que montaba guardia nos 
p r e g u n t ó que a d ó n d e í b a m o s y 
d e s p u é s de e n s e ñ a r l e el carnet de 
la «France Presse» le comunicamos 
que í b a m o s a t r aba ja r . Sorpren
dentemente tuvimos vía l ibre. 

Durante tres horas, d e s p u é s de 
aver iguar d ó n d e estaba el n icho 
destinado al cuerpo de Puig A n t i 
ch, Rosa María y yo nos dedicamos 
a pasear por el cementerio. Si hay 
algo que deprime es un cemente
rio, y m á s en aquellas circunstan
cias. Los nichos, los panteones fa
mil iares, las cruces, los á n g e l e s de 
la esperanza, mudos testigos. No 
recomiendo a nadie, que es té de
pr imido , un paseo por el campo
santo. Un lugar de reposo para los 
muertos vale la pena ser visitado, 
ú n i c a m e n t e , si se va con el mismo 
á n i m o que cuando se entra en un 
museo. O, quizá , para que los cora
zones demasiado orgullosos atem
peren sus ambiciones. 

L legó la comitiva fami l ia r , pre
cedida y seguida por varios jeeps 
de la Pol ic ía . Una escena emotiva. 
F u i testigo de uno de los mayores 
sucesos que habia ocur r ido en la 
E s p a ñ a de Franco. Y cuando Salva
dor Puig Ant i ch q u e d ó en la defi
ni t iva oscuridad, hubo que dejar 
los sentimientos a un lado: r á p i d a 
mente al coche... hay que buscar 
un te léfono. . . el n ú m e r o de Par í s . . . 
« F r a n c e Presse» al habla. ¡Un é x i t o 
profes ional! ¿De verdad fue u n 
t r iunfo? • 
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DEPORTES Kubala sigue con los balones. 
(Folo Czibor.) 

Guillermo Sánchez 

lllllllllllllllllll 
• « » » » • « » t n « 1 1 

Kubala sigue con la selección 
D E F I N I T I V A M E N T E , los 

rumores suscitados en 
to rno a Ladislao Kuba
la y a su con t inu idad al 

f rente de la se l ecc ión e s p a ñ o l a de 
fútbol se han despejado favorable
mente en sentido de que «Laszi» 
c o n t i n u a r á en su pues to po r lo 
m e n o s has ta e l t é r m i n o de su 
contrato, que, como es sabido, ven
ce el 30 de j u n i o del a ñ o p r ó x i m o . 
Y. por consiguiente, hasta d e s p u é s 
de la fase f i n a l de la Copa de 
Europa de Naciones, prevista para 
llevarse a cabo en t e r r i t o r i o i ta l ia
n o y, en c o n c r e t o , e n t r e M i l á n , 
N á p o l e s , Roma y T u r l n . 

Y decimos que los rumores en 
torno a la con t inu idad de Kubala 
se han despejado favorablemente 
par t iendo de la base de que, efecti
vamente, la p r imera i n t e n c i ó n del 
selecclonador. una vez consumada 
la v ic tor ia de E s p a ñ a sobre Chipre, 
en Limassol . asi como nuestra cla
s i f icación para la fase f i n a l de la 
Eurocopa, fue la de poner su cargo 
a d i spos ic ión del presidente de la 
F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de F ú t b o l . 
I n t e n c i ó n de la que Por ta consi
g u i ó hacerle desistir - d e hecho, lo 
conseguido por el pres idente ha 
sido que Ladislao se ponga a traba
j a r de cara a la Copa de Europa de 
Nac iones- , sin duda por entender 
que hoy por hoy no hay nadie m á s 
capacitado para l levar el t i m ó n de 
la se lecc ión e s p a ñ o l a que este h ú n 
garo, nacionalizado e s p a ñ o l , que 
como jugador fuera in ternacional 
en tres pa í s e s y que, como t é c n i c o , 
y por lo menos en los diez a ñ o s 

cumpl idos que lleva a l frente del 
e q u i p o e s p a ñ o l , ha d e m o s t r a d o 
m á s que cumpl idamente su capaci
dad. Eso si, una capacidad que le 
ha sido discutida y que incluso le 
ha valido fuertes crit icas a n ive l 
de l a f i c ionado medio , pero tam
b i é n de la prensa especializada, a 
raiz de los cuatro ú l t i m o s y poco 
afortunados partidos de la selec
c ión e s p a ñ o l a . Y, en concreto, lue
go del empate ante Po r tuga l en 
V i g o , de las derro tas encajadas 
ante Yugoslavia en Valencia y ante 
Dinamarca en Cádiz e incluso de la 
vic tor ia conseguida sobre Chipre 
en Limassol. Y con respecto a cuya 
vic tor ia entendemos que puede ser 
t i ldada de poco convincente e in 
c luso de pob re , p e r o nunca de 
•ve rgonzosa» , como se ha llegado a 
hacer a n ive l de un impor te pe r ió 
dico deport ivo. 

Balance positivo 
Todo el lo part iendo de la base 

de que, si b ien Ladislao Kubala da 
la s ensac ión de atravesar por un 
momento poco inspirado en cuanto 
a la convocatoria de determinados 
hombres y . en d e f i n i t i v a , en l o 
t o c a n t e a la c o m p o s i c i ó n de la 
se l ecc ión e s p a ñ o l a - a u n q u e siem
pre m á s inspirado que el del pro
pio fú tbo l e s p a ñ o l , que va dando 
bandazos de un lado a o t ro , s in 
l evan ta r cabeza- , en cambio su 
•hoja de servicios» al frente de la 
se lecc ión arroja un saldo abruma-
doramen te pos i t ivo . M u c h o m á s 
pos i t i vo en c o m p a r a c i ó n con lo 

conseguido por el fú tbo l e spaño l 
de clubs en esta ú l t i m a d é c a d a y 
sin otra excepc ión - l a c lás ica ex
c e p c i ó n que c o n f i r m a la r e g l a -
que la vic tor ia lograda por el Bar
celona sobre el Fortuna de Dussel
d o r f en la ú l U m a Copa de la UEFA. 

As i . tenemos que desde el 15 de 
octubre de 1969, que fue el dia en 
que L a d i s l a o K u b a l a d e b u t ó a l 
frente de nuestro equipo nacional 
- e n el par t ido jugado contra F in
landia en La Linea de la Concep
ción y ganado por 6 - 0 - , la selec
c i ó n e s p a ñ o l a l l e v a j u g a d o s u n 
total de cincuenta y nueve encuen
tros, con treineta victorias - m á s 
del cincuenta por c i e n t o - , dieci
siete empates y U n sólo doce do-
rrotas - e l ve in t iuno por ciento. 

U n balance que. como decimos, 
ya lo q u i s i e r a para si e l f ú t b o l 
e s p a ñ o l de clubs por lo que hace 
referencia a su i n t e r v e n c i ó n en las 
Copas de E u r o p a de estas diez 
ú l t i m a s temporadas. Y en las que. 
qu i tando al Barcelona en el caso de 
la pasada Recopa, n i n g ú n equipo 
ha conseguido n i casi ha llegado a 
optar a los m á x i m o s honores. 

A lo que se ha de a ñ a d i r que. de 
la mano de K u b a l a . la s e l e c c i ó n 
nacional se mantuvo imbat ida has
ta el 30 de mayo de 1971, en que 
s u c u m b i ó ante la URSS, en Moscú, 
y que luego su segunda derrota se 
d e s m o r ó hasta el 2 de mayo de 
1973. cuando p e r d i ó ante Holanda, 
en Amsterdam. en ambos casos por 
la m í n i m a d i f e renc ia . De hecho, 
pues, y dejando a un lado sus dos 

derrotas consecutivas ante Alema
nia Federal, en Stut tgar t . el 24 de 
noviembre de 1973, y ante Yugos
lavia, en Francfort , el 13 de febre^ 
ro de 1974, en part ido de desempa
te para el Campeonato del Mundo 
de fú tbo l , la peor racha de Kubala 
y. en este caso, de «la se lecc ión con 
Kuba l a» . ha sido la correspondien 
te a l e j e r c i c i o en curso . Y , en 
concreto, a un ejercicio que arroja 
u n s a l d o d e t r e s d e r r o t a s 
—Checoslovaquia. Yugos lav ia y 
D i n a m a r c a , las dos ú l t i m a s en 
c a m p o p r o p i o - , dos empates 
- c o n Rumania , en Craiova. y con 
Por tugal , en V i g o - y tan sólo la 
sol i tar ia v ic tor ia obtenida el pasa 
do dia 9 en Limassol. a expensas de 
la modesta se lecc ión ch ipr io ta . 

Un medio, en lugar de 
un fin 

Por ú l t i m o , y de cara a la fase 
f i n a l de la Copa de E u r o p a de 
Selecciones Nacionales , a la que 
nos hemos referido m á s ar r iba y 
que se l l eva rá a efecto en te r r i to r io 
i ta l iano, hemos de reiterarnos en 
lo que en su dia dejamos escrito en 
otro lugar , en sentido de que dicha 
fase f i n a l ha de ser considerada 
po r Lad i s l ao K u b a l a - p e r o tam
b i é n por la F e d e r a c i ó n Españo l a 
de F ú t b o l , por los clubs e incluso 
por los a f ic ionados- como un me 
d io antes que como un f in . Y, en 
este caso, como un m e d i o para 
poner a prueba a los esquemas, y 
con los esquemas, a los hombres 
que d e n t r o de dos a ñ o s y medio 
h a b r á n de representarnos en el 
M u n d i a l - 8 2 . Es to es, en e l que 
o f i c i a l m e n t e al menos c o n t i n ú a 
siendo •nues t ro» Mund ia l . 

Mot ivo por el que el selecciona 
dor. que sin duda o b r ó cuerdamen 
t e e chando mano de los que se 
p u d i e r a c o n s i d e r a r como sus 
•hombres de c o n f i a n z a » para el 
decisivo encuentro contra Chipre, 
h a b r á de esforzarse a pa r t i r de este 
momento por t rabajar a t r a v é s del 
presente y en f u n c i ó n del futuro 
Lo que. por ot ra parte, no quiere 
decir que no deba recuperar a una 
serie de jugadores que han estado 
ausentes en los ú l t i m o s partidos de 
la s e l ecc ión por lesiones, indisponi 
bilidades y suspensiones. Y. entre 
e l los , no t a n s ó l o a M a r c e l i n o . 
A le sanco . Camacho o Juani to 
- c u y a s u s p e n s i ó n in te rnac iona l 
concluye con el a ñ o - . Sino tam 
b i é n a Asensi, cuya veterania F 
d r i a servir de nexo de u n i ó n entre 
los h o m b r e s q u e se v a n de la 
s e l e c c i ó n y los que deben llegar 
inexcusablemente... • 
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Si el regalo es Parker, sobre gustos está todo escrita 
Ypunto. 

PARKER 





atek Philinne. 
êchoamano. 

En 1839, año en que se fundo Patek Philippe, terminar un reloj a mano era normé 
Hoy, los Patek Philippe 

se siguen haciendo enteramente a mano. Algo excepcional. 
Si le interesan estas obras maestras de la relojería, 

visite el concesionario más próximo de Patek Philippe, 
que gustosamente le informará. 

Inconfundiblemente Patek Philippe: 
Ehpse de Oro con esfera exclt 
de oro azul de 18 quilates. 

PATEK PHILIPPE 
GENÉVE 

J»y rii Mompo Msrquéi de Molini, 16 
i SÜrl,GomÍ5 M6náet Núftez, 10 

Regente Generarisimo. 35 
, 7" ' ie Caupfima Urí», 1 
I ^ • ' i e A h n w Buiu - Pía. España. 15 

^ • n a Baguét Paseo de Graaa, 41 
Avería Puig Doria • Avda. Diagonal, 612 

• Jk"n,<« Suiza Vendrell Avda. Diagonal, 482 
l7»ri« Vicióla Gran Via. 19 21 
» "*'«Suérez- Ercilla, 25 

"«ena Columela. 36 

Castellón • Ricardo Caro - Enmedio, 34 
Córdoba • Joyería Escribano Cruz Conde, 9 
Gerona Joyería Quera Platería, 22 
Granada Joyería Jiménez Reyes Reyes Católicos, 9 
Ibiza - Joyería Rubmstatn - San Antonio Abad 
Jerez de la Frontera Piaget y Nadal, S A - Avda. José Antonio, 20 
La Corufla Joyería Malde Arbontt Rúa Nueva. 3-5 
Las Palmas de Gran Canaria - Casa Castillo - Triana, 75 
León • Joyería Rabanal Lancia, 2 
Logroño Joyería Pedro Cárdenas Muro de la Mata. 11 

Madrid - Soto Largo . Avda. José Antonio. 70 
Madrid • Joyería Aldao - Avda. José Antonio, 15 
Madrid • Joyería Durén - Serrano, 30 
Madrid Villanoeva y Laiteca Ctra. San Jerónimo, 11 
Madrid Joyería Vanes Goya. 27 
Málaga - Joyería Marcos - Larios, 2 
MarDeMa Joyería La Española Valdés, 12 
Murcia - Joyería Torres Gascón - Trapería, 26 
Palma de Mallorca Relojería Alemana Colón, 40 
Pamplona • Joyería Pedro Bueno Bergamín, 3 
Reus Joyería Pamtes Monterols, 38 

Salamanca - Joyería Paulino, S.L. Plaza Mayor, 16 
San Sebastián La Central de Reloieria Garibay, 2 
Santa Cruz de Tenerife Joyería Noemi Suarez Guerra, 15 
Santander Joyería Galán Paseo de Pereda. 7 8 
Sevilla • Reloieria Sanchís S«erpes. 19 
Valencia Joyería Giménez Pza. del Caudillo. 16 
Valladolid Joyería Amlxosio Pérez, S.A. Santiago, 1 
Vlgo Joyería Ramón Fernandez Príncipe. 29 
Vitoria • Pedro de Anítúa, N.R Dato, 19 
Zaragoza RelO|*ría Baena Pawo Independenca. 10 



Baroja solía contar que Vol ta i re , 
una vez. p r e g u n t ó a un joven: 

- Y usted, ¿ q u é piensa hacer? 
¿ Q u é p ro fe s ión piensa seguir? 

- Y o pienso hacerme m é d i c o . 
- E s deci r , que va usted a dar 

unas drogas que no sabe lo que son 
a una persona que no sabe lo que 
tiene. Es demasiada audacia. 

Y tras dar la r azón al s a t í r i co . 
Baro ja r e c o n o c í a que ahora, en 
gran parte, la t e n d r í a t a m b i é n . 

# * * 
B o r r e l l , f a r m a c é u t i c o de la 

Puerta del Sol. de los m á s acredita 
dos de Madr id , y que vivía en el 
piso bajo, encima de su farmacia, 
c u a n d o estaba e n f e r m o y en la 
cama -escr ibe don P ió en uno de 
sus l i b r o s - d e c í a a sus parientes 
con insistencia: 

- jCu idado! De lo de abajo nada. 

* * * 
E n 1939 P í o Baro ja razonaba 

que I g l a t e r r a g a n a r í a la guer ra 
por tratarse del pa í s de m á s senti
do p r á c t i c o de Europa. 

Los g e r m a n ó f i l o s le contestaban 
con u n e s c é p t i c o : «Eso se verá» . Y 
Baroja argumentaba: 

- L o s alemanes t ienen grandes 
sabios, pero como pol í t icos valen 
poco. Son capaces de levantar en 
un pueblo una f áb r i ca de paraguas 
magnifica, con las mayores perfec
ciones, y cuando ya es tá levantada 
notan que allí l lueve poco y que no 
hay que f ab r i ca r paraguas, s ino 
sombril las y abanicos. 

PUNTO DE 
MIRA 

Manuel Amat 

Barojianas 
• * * 

Le d ive r t í a a Baroja explicar la 
manera m á s adecuada de comer 
un pavo según un g lo tón . 

E l pavo exige para comerlo dos. 
Yo sigo siempre este precepto al 
pie de la letra, y cuando me pongo 
a comer lo nos ponemos s iempre 
dos en la mesa: el pavo y yo. 

* * * 
R e f e r í a d o n P í o . en p l a n de 

a n é c d o t a s vividas, que en Pamplo
na los chicos d i s c u t í a n con fre
cuencia de sí era necesario estu
diar dos, tres o cuatro horas al d í a . 
E n el I n s t i t u t o de esta c i u d a d 
hab ía un profesor que era un cura 
humorista , viejo y grueso, l lamado 

Rota. Este habla escrito una gra
m á t i c a francesa y le h a b í a puestc 
un t í t u lo que dec ía , con letra gran
de: «Manual para aprender el fran
cés s in e s t u d i a r » , y d e s p u é s , con 
letra p e q u e ñ a : «más que lo necesa
rio». 

* * * 
Es poco conocido el l i b r o «La 

Caverna del H u m o r i s m o » , que pu
b l i c ó P í o B a r o j a en M a d r i d en 
1919. En este l ibro , el humor apa
rece agudamente analizado por el 
escritor doblado de m é d i c o . En ta l 
sentido sus observaciones nos pa
recen del mayor i n t e r é s , especial
mente al relacionar el humor con 
el a r t r i t l smo. Veamos: 

«Muchas relaciones hay entre el 

humour y el a r t r i t í s m o . La íntox¡ 
cac ión a r t r í t i c a debe ser un exi ¡ 
t an t e s i e m p r e que no sea m i y 
poderosa .» 

«El a r t r i t í s m o puede i n f l u i r ir. i 
cho en el humorismo por lo ca i 
b i a n t e que es. La a l e g r í a y a 
tristeza son fáciles en el a r t r i t i c • 

T a m b i é n sostiene Baroja el | o-
der generador de h u m o r i s m o n 
los pacientes de gota. «La influí n-
cia de la gota - a f i r m a - es pre^ o-
minante en el humor ismo. Ingls e 
r ra , país de humoristas, es el p Is 
clásico de los gotosos.» 

* * * 
Otro or ig ina l enfoque del h u í o 

rismo. en el estudio que dedica al 
tema el famoso escritor vasco d • 
de «La Caverna del H u m o r » , se 
refiere a la re l igón . Y asi lo ex o 
ne: «El h u m o r i s m o t iene en i is 
venas sangre crist iana. El cris a 
nismo hizo fermentar el alma le 
los hombres. La i r o n í a de Ar i s t i a 
nes y de los griegos no tiene sal or 
a h u m o r i s m o . Ha sido necesa io 
pasar por la Edad Medía para i ie 
se desarrolle el h u m o r » . 

* * * 
Pío Baroja m o j ó su pluma i m 

reiterada insistencia en el t ínl ro 
del humor . Un h u m o r agridulc y 
s u t i l el suyo, de h o m b r e que ya 
es tá de vuelta de todos los ca OI
DOS, y de todas las esperanzas. 

^CORREO/DOMINGO 
CORREO/DOMINGO es un suplemento de 
E L C O R R E O C A T A L A N que aparece cada 

siete 
días, arropado por la información 

diaria y el extra en color. 
En sus páginas usted puede encontrar 

material de lectura agradable para su día 
de fiesta. 

Le sugerimos a donde viajar, ya sea en sus 
vacaciones, o en sus fines de semana. 

Asistimos puntualmente a las fiestas más 
importantes de Catalunya. 

Una sección de grandes reportajes nos 
permite profundizar en temas de actualidad. 

Lo mismo hacemos en nuestras páginas 
centrales donde cada semana incluimos 

numerosas informaciones con el 
denominador 

común del interés humano. 
Además, entrevistas, secciones de literatura, 
educación, sociología, derecho y medicina; 

música, ajedrez, horóscopo... 

Destino turístico 
23 DICIEMBRE MERCATS DE CATALUNYA 

Este día iniciamos una nueva serla 
de nuestros viajes. Los mercados. El 
primero a visitar será el de Artesa, este 
dia extraordinario, con motivo de las 
fiestas de Navidad. Almuerzo de «Na
dal» incluidos todos los extras habitua
les de estas fechas en el Hostal Muntan-
ya d'Artesa. Tarde, visita a una fábrica 
de turrones en Agramunt y también a 
la maravillosa iglesia parroquial. 

Salida a las 8 mañana. 
Precio por persona 1.850 ptas. 

VIAJES ESPECIALES DE «HAOAl» DEL 23 Al 21 DE 
DICIEMBRE SDRT 

Cuatro días de estancia en Sort. son 
motivo más que suficiente para partici
par en esta salida. La paz invernal del 
Pallars Sobirá. lo aconseja. Estancia en 
el Hotel Pessets. de Sort, incluidos todos 
los extras propios de estas fiestas. In
cluidas las excursiones desde Sort, en el 
precio del viaje. 

Salida a las 8 del dia 23 de dicembre. 
Precio por persona: 11,600 ptas. 

DEL 24 AL 21 DICIEMBRE SOPAR DE PASTORS I 
NADAL A l ESPIUGA 

Por vez primera asistiremos a una de 
las fiestas más típicas de la Conca de 
Barberá. El «sopar de pastors». Acabada 
la «missa del GalN. participaremos en 
esta tiplea fiesta, llena de bullicio, 
danzas y canciones. Sea testimonio de 
nuestras preciadas tradiciones, lo agra
decerá. Estancia en el Hostal del Sen-
glar de l'Espluga, incluidos todos los 
extras propios de estas celebraciones. 
E l dia de Sant Esteve. almorzaremos 
cerca del mar. 

Salida a las 20.30 del dia 24 de 
diciembre. 

Precio por persona: 7.000 pesetas. 

11-12 . 1 ENERO REVETUA DE Fl D'ANY 
Pasaremos la fiesta de fin de a 

el corazón de la Costa Brava. Ll.i 
Lugar de suficiente interés par 
fiesta de este tipo. La cena y la 
fiesta de medianoche será en el H 
BAHAMAS. el alojamiento y el d 
no también . E l almuerzo de 
d'Any- será en el Empordá. Coi 
este par de días de descanso 
alegría y otras sorpresas, con nô  

Salida el dia 31-12 a las 20 ho 
Precio por persona. Incluidos 

los extras. 6.700 peseus, 

EXTRAORDINARIOS CRUCEROS DE NA 
FIN DE AÑO 

Con el lujoso y confortable 
«J.J. S1STER», de 9.000 Tn. 

Pechas de salida el 21 y 
diciembre. Itinerarios: Barceloti 
poles. Civitavécchia idos días es 
y Barcelona, Posibilidad de asi 
Roma el día de Navidad a la bei 
del Santo Padre, en la plaza i 
Pedro. Detenidas visitas a Rom^ 
poles Salida fin de año 1T1NEI 
Barcelona. Civiuvecchia Idos < 
estanciai, Palermo, Túnez y Bar 
La gala de fin de año se celebi 
Civitavécchia. 

Precios a partir de 15,900 p 
Pídanos información 
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Tus anos más frescos. 

^ 1 

f ^ 

Y una fragancia que es tuya 
porque transmite todo el frescor 

de estos años. 
Aqua Cologne Williams. 

Aqua Cologne 
wiHiams 

Colonia de hombre... joven 

A Q U A 



El calor de 
un regalo f resco. 


