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«PESEME». PALABRA 
ESPAÑOLA 

«Sr Director de 
DEST/NO 

Entre lo* buenos folie tos 
edf rodos por ta Oficina 
Municipal de Turismo « 
Información, es digno de 
toda alabanza el ttfu 'ido 
cMujcpt de , Barcelona!, 
magníficamente concebido 
y realizado Sólo Hay un 
detalle q*ic. a nuestro jui 
cio, debiera modi/icarsc en 
las futuras ediciones: en la 
descripción del «Museo de 
Industrias y Arte Popula
res» cita la instalación de 
Belenes o Nacimientos en 
fugar de expresarse con la 
palabra «Pesebres». 

De todos los vocablos es
pañoles usados para refe
rir el Nacimiento fCastilla 
la Vieja. Galicia. Asturias) 
de Dios hecho hombre, en 
un «Portal» o «PortalHIo» 
Mndalucía. Extremadura. 
Canarias) en la loco''dad 
de «Belén» (Castilla la Nue-
•n. Aragón, Baleares. Va
lencia) el más emot^o^ po-
pttlcr, simbólico, es el que 
precisa que fué colocado 
?n un «Pesebre» (Cataluüa). 
Ta*, oez por esto fué ésta 
'a palabra española que 
adoptó el mundo hispano. 
Y asi es el único usade en 
América, desde Méjico, al 
Centro y Sur. salvo en Pa
raguay y Boliuta. donde al
terna con «Nacimiento». (T 
Brasi.' donde dicen tPrese-
oio». similar a «Pesebre».) 

Con oe ncidos de que el 
folleto de referencia va 
destinado a quienes hab'en 
esoaüol. de quienes nos vi
stan, nos parece lógico 
que nos dirijamos a ellos 
con (a misma palabra que 
*llos usan, sí es espartóla, 
-orno lo es «Pesebre». 

DCLWXRO OE CARALT.» 

AGUA QUE NO MAS 
OE BEBER 

«Sr. Director de 
DESTINO 

Ha llegado un momento 
en oue vo creo deben darle 
al ciudadano la sensación de 
que no se encuentra inde
fenso ante las poderosas 
Compactas de suministros. 

Esto de que en vez de 
agua, abras al grifo y sal
ga ."ejia pura, ha llegado a 
un ttmítc que merece que 
se le ponga coto. 

No es ya que el agua no 
se puedo beber, que ya es 
de si bastante grave. Es 
oue c&a agua estropea to
dos los artículos de comer 
y no puedes comer sopa, ni 
pasta, ni ensalada, ni nin
gún hervido, ni chocolate, 
ni té. ni café ni nada, en 
fin. porque todo tiene sa
bor a lejia. Y por lo tanto, 
va en ello la economía do
méstica, porque bastante 
caras como están las cosas 
sólo falta que venga ' i 
Compartió de Aguas a es
tropearlas y que las tengas 
que tirar, que es lo que su
cede en estas fechas, si no 
gastas aguas de garrafa. 

Tiempo atrás, en estas 
mismas pdginas ya se ex
puso este problema, y re
cuerdo que incluso alegre
mente un funcionario de la 
Compañía de Aguas con
testó que en todas las ca-
ptta!es del mundo el agua 
tiene este sabor, lo que de
mostraba únicamente que 
no había viajado. Pero aho-
n ya hemos llegado a un 
limite de paciencia, creo 
que la autoridad que renga 
atribuciones para ello dete 
llamar a capítulo a ifePiu 
Compartía y exigirle que no 
r y tropee un articulo !>* ' 
ilamoriT algo de pr ir?ra 
necesidad, y si bien pa *c-
fc>r7T,o5 que para matar l is 
Cf Ionios de microbios h-iii 
que echarte c'oro. no 4S 
cuestión de que ríe una 
manera permanente » 'es 
vaya la mano. 

R. ADSE M • 

VIAJE A IRLANDA 
«Sr. Director de 

DESTINO 
Recién llegado de un vta-

e a Irlanda, me ha sor
prendido ver en las calles 
de Dublin como ¿as gentes 
saludaban a los sacerdotes 
que encontraban a su paso 
•> también hacían la seftal 
de la Cruz ai pasar delan
te de una iglesia. Esto úl
timo pudimos ya observar
lo a nuestra llegada en el 

trayecto de la estación al 
hotel, cuyo taxista abando
naba cada momento su 
mano derecha de' volante 
para persignarse. 

Las iglesias, en los días 
festivos, se llenan mate
rialmente de fieles, tanto 
es asi que el cincuenta por 
ciento de (os asistentes 
oyen lo misa de pie. Esta 
se celebra bajo un silencio 
impresionante y dura die
cisiete minutos justo». No 
hay voces en «off» ni ser
món al pie del altar Son 
diecisiete minutos de au
téntico recogimiento. E ' 
sermón explicativo del 
Evangelio, se da a la vis-
pera a través de emisiones 
de radio, en su hora reli
giosa. 

Al comentar con una alta 
p c r s o n alidad eclestámea 
del país, el por qué de 
aquella velocidad en ' í ce
lebración de la misa, éstas 
fueron sus palabras; «Ví-
tAtnos en una época en que 
todo se hace contra reloj. 
El descanso dominical es 
una pura ficción. Millares 
de ciudadanos abandonan 
los domingos sus hogares 
para trasladarse a los bos
ques, a los lagos, a '? mon
taña o a orillas del mar y 
toda esta gente que desde 
que se levanta tiene sus 
minutos contados. desea 
ante todo cumplir el pre
cepto dominical y no sere
mos nosotros quienes va
yamos a echarles agua al 
vino de sus ilusiones al 
alargar la misa tres cuar
tas de hora. No queremos 
de ningún modo que los que 
cumplen estén en situación 
de desventaja con los que 
no cumplen y ohi tiene us
ted las misas a ritmo ace
lerado.» 

Aquellas palabras me oc-
recieron el fiel reflejo del 
oensamíento de muchos de 
mis comparteros de c'ub. 
que en mi ciudad asisten 
a misa de ocho de la ma-
rtana pora poder coger el 
tren de las nueve, y casi 
nunca lo consiguen. 

ALBERTO FARR/OLS.» 
(Del C. E. de C.) 

«XARNEGO» 
«Sr. Director de 

DESTINO 
Muy seftor mió; 
Le ruego publique ésta 

en su revista pora ver si 
algún otro lector puede y 
quiere, mediante la sección 
«Cartas al Director», acla
rarme el significado y pro
cedencia de la palabra 
«xa mego» De continuo, 
entre amigos, le hemos da
do vueltas, y consumando 
nuestros respectivos diccio
narios, ninguno la hemos 
hallado. Ahora bien, ¿es 
que dicha expresión no es-
fd admitida en el castellano 
ni en el catalán? De ser asi 
¿de qué su extendida apli
cación? ¿Quién es además, 
«xamego» 7 A mi me pare
ce haber leído algo, pero 
no recuerdo bien; sé que 
«xamego» se aplicaba a 
personas llegadas o afinca
das en el litoral cataMn. 
En fm> «éter Director, c 
ver si mediante ésta, logra
mos clarificar algo. 

D. H » 

NUESTROS AJEDRECIS
TAS EN MUNICH 

«Sr. Director de 
DESTINO 

Contestando la carta in
serta en el número 1113 y 
firmada por M. Gich. debo 
manifestar lo siguiente. 

No tengo inconve
niente en aceptar el diálo
go que propone el señor 
Gich, aunque no puedo to_ 
'••rar. empero, .'as dudas 
que suscita dicho señor so
bre mis fuentes de infor
mación, va que si tan co
nocedor cree ser del asun-

> no puede escapársele la 
ventaja que ha representa
do para loe aficionados ás
pateles el contar con dos 
corresponsales en Munich 
—los propios jugadores F . J. 
Pérez y Torrín— que nos 
han dado minuciosos deta
lles de la competición. 
Además, al regreso del equi
po español pude conversar 
"•>n a'y unos de sus compo
nentes, fieles testigos, por 
protagonistas, de lo allí 
ocurrido. Para mayor abun
damiento tengo desde el 
primer momento los bole
tines que diariamente se 
editaron con todas las par

tidas. Aprovecho esta oca
sión, ya que no pude ha
cerlo anteriormente, para 
recoasendar su adet -sición 
a todo aficionado que se 
p ene. ya que sacará gran 
pror echo del examen de 
las que reproduzca de las 
1324 partidas que contiene. 

.« Respecto al capí tu.'o 
Pomar, no creo deba mo-
'?starsc nadie por solicitar 
una superación en su po
tencia como finalista, pues 

i hizo alarde de ello, por 
ejemplo, con Ojanen y 
Alexander — salvando en 
esta última una posición 
muy comprometido—. esto 
no obsta para que en sus 

. partidos con Botvtnnüc y 
' Gligorác pueda apreciarse 

la necesidad de un mayor 
afinamiento en dicha fase. 
Además, tanto Pérez como 
Torán. manifiestan en sus 
ci cuica», cuyo repaso le in
citamos a realizar, la faci
lidad con que pudo mejorar 
Pomar dichos resudados, en 
tanto tenemos noticias de 
cierta alusión del propio 
maestro yugoeslavo sobre 
el particular. ¿Se tratará de 
un espejismo colectivo? No 
vamos a discutir aquí, con 
tales antecedentes, el as
pecto técnico de la cues
tión, pero, como el comu
nicante, estoy dispuesto a 
n.ostrarl» mis análisis que 
cr-nfirman aquellas opmio-
-<es. 

f- C sertor Gich hace 
Tt..' "ncia a mi comentario 
i-:* les victorias de Pérez en 

i-raí En primer lugar 
q'iiero hacer constar que 
en él no creo se desprenda 
desmerecimiento alguno de 
la imoortancia de tales re
sultados, como parece alu
dir con sus dudas. Reconoz
co la vâ ia de estos resul
tados, especialmente e| 
triunfo conseguido ante 
Filip. el me.'í.r resultado 
alcanzado Pérez en to
da su trayectoria ajedre
cística —u nmy posiblemen
te el mejor resultado indi
vidual de España en Mu
nich— de amp'.'a resonan
cia internacional. Ahora 
bien, esto no impide que 
se pueda opinar —siendo *' 
caso inverso de lo comen
tado anteriormente de Po
mar— de que sus adversa
rios no le opusieran toda 
la resistencia posible al 
coartarse en sus cálculos, 
faceta siempre de diversa 
apreciación, aunque consi
deremos meritorio el apro
vecharse de las debilidades 
de*, adversarlo, mayormente 
cuando se ha resuelto con 
brillantez. También aquí 
descarto el examen técnico 
de tales partidas, p»ies no 
cabe en los limites de estas 
columnas su exposición, 
pero puedo mostrárselos 
personalmente en cualquier 
momento, lo que ya hubie
ra efectuado de no haber 
emitido el señor Gich sus 
«eñas en su carta, que la 
hace casi anónima en estas 
condiciones, ya que por otra 
parte su identidad nos es 
desconocida en e' mundillo 
de: ajedrez que frecuen
tamos. 

4« SI el propio Toran 
manifiesta que juoó para 
o'T> 'r e i las partidas cuua 
(•': -.'if" **• debate, es inúfil 
que le queramos desmentir 
ni '.dce falta oue lo demos-
tremns te cuícamente. Si su 
i;rored*r fué o no acertado 
r.rr-' pn es otra cuestión. Mi 
opinión es de que en tales 
cor or liciones, en donde se 
finc-n los puntos de cada 
pertide, siempre es preferi-
bie medio punto en la mano 
qu^ i no vo'-ando. para de-
rtr;o drásticamente, táctica 
O'f : /»•• 'a preferida por 
F. J. Pérez en ciertas par
tidas, como él mismo indi-
-a. aunque tal vez fuera 
excesiva su prudencia en 
rr'gún ceso. Fsta po,:tica creo 
tiene oue dictarla el capi-
"fcn del equipo, como esta
mos acostumbrados a ver 
«*n nuestro Campeonato de 
Cataluña En aquellos mo
mentos habla además en 
Munirh otras personalida
des del ajedrez es paño' No 
nuede asegurarse 'a in-
f uencia que pudieron eíer-
c*r en las decisiones indivi
duales vero «i tenoo que 

-cir que las «íormaciones 
que voseo difieren de la 
verxtón que d* el - señor 
Gich. En lo único que po
demos darle 'a razón es en 
t.» recuento de 'as partufds 
juoados co»» b'ancas v ne-
aras por Torán, cuyo ba-
Vr.c quedó equilibrado a' 
final. 

4» Suvongi que el ler-
to- menos avisado -* darn 
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(Viene <á« lo póg. 3l 

cuenta de la con/tmón del 
srftor Gich en la aprecia
ción de Uu siete rictortas 
consecutivas de Farré con 
sólo pasar uruu cuantas pá
ginas del mismo número en 
donde se insertaba su carta 
y apreciar el cuadro de re
sultados de nuestro equi
po en la /mal de la Olim-
picda Y es que aquí se coló 
de plano, seftor Gich. En 
su arrebato se oíuidó que 
mi articulo, ai que usted 
venia haciendo estricta re. 
/erencia, trataba solamente 
de la actuación del equipo 
español en la /inal. Y Parré 
sólo ganó una partida en 
esta última Jase —las otras 
í^ís fueron en la serm/lnal. 
como en el mismo comen
tario se menoona— a pesar 
de que en mds de una oco 
stón se empeñara en no 
dejar en solitaria su tncto-
na ¿obre Bmma, como por. 
ejempte con Darga y Du
ra sene, cscapdfidosele en 
r imfcio la continuación ga-
njt-ior 1 con Clarke. 

hn Jin. no oamos a reñir 
per entablarse una discu
sión de este tipo, que has
ta puede ser beneficiosa 
para nuestra actividad al 
interesar d todos los lecto
res en la cuestión Pero 
también me permito reco
mendarle que en otra oca
sión no se exceda en sus 
apreciaciones stn antes ase
gurarse de lo correcto in
terpretación de mu co
mentarios. 

JORGE PUíG.m 

EL LECTOR AGRADECE 
«Sr. Director de 

ÜKSTINO 
A través de estas acoge

doras páginas de DESTINO 
"e es grato expresar a us. 

**'t 1/ ai señor >efs de la 
Administración Je Correo*, 
de esta Ciudad, mi agrade
cimiento por la rapidez 
con Que ha stdo atendida 
'a petición dt *ün vecino 

la parte alta d« 5arriá». 
hecha en estas mismas co-
'Jimnas hace un par de se-

| . manTs. u que interesaba la 
*n»tnlaciÓn de MI hij»on 
T>»ibIico para la corriMpaM • 

K- H-netf» en la roña del 11a-
»-'o «Desierto de Sarriá», 

Oít— Botos. Avenida de 
"illvidrera, barriada de 
•rOin Caralleu*. etc.. aten
diendo al incremento que 
esta zona ha experimenta
do de unos años a esta par-
'e. Evidentemente, la ins
talación de «n buzón pú
blico en la P'aza Borrds 
beneíictará extraordinaria
mente u los uecínos de este 
sector, pero quizá el em
plazamiento más adecuado 
habria sido a la entrada 
del Prjeo de Sa*ta F.uUria. 
o bien en el cha/lán que ésta 
forma con ta nueva Aveni
da de Caralleu. El. empla-
t-» miento actual del buzón 
'nstalado en la Plaza Bo
rras, no ofrece oisualidad 
alguna, y se aparta de ¿as 
zonas de mayor densidad 
de población, y a la vez 
más alejados de los otros 
butoties pubficos. como son 
la calle Mayor de Sama y 
el barrio de «Can Caralleu» 
ffs una lástima que al ins
talar este nuevo buzón pa
ro Ja correspondencia, se 
haya hecho en un sitio tan 
arrinconado. Posiblemente 
el «Vecino de la parte alta 
de Sarriá», autor de la 
carta que apareció en estas 
columnas, pensaba —al in
dicar la Plaza Borras, como 
uno de los lugares indica
dos para el emplazamiento 
de un buzón publico para 
la correspondencia— en la 
plazoleta central, donde 
está la fuente y los faro-
Ies. AIU habría estado mu
cho mejor que donde está 
actualmente, pero si algún 
día tuviera que cambiarse 
de sitio, seria muy conve
niente que la Administra
ción Central de Correos 
de esta ciudad, pensara en 
las ventajas que ofrece la 
parte propiamente del «De
sierto», esto es. el Pasco de 
Scnta Eulalia, o inicio de 
la Auenida de Caralleu Un 
buzón emplazado entre los 
viejo* plátanos del «DeserI» 
no causarla estorbo alguno, 
y tatisfarro las necesidades 
de un considerable sector 
de la ciudad. Con codo, 
creo que los vecinos de es
ta zona debemos expresar 
públicamente luestro reco

nocimiento al ¡eje de la 
Administración de Correos 
de Barcelona por la rapi
dez con que ha atendido 
tan justificada petición 

PEPITA SAN ABRE J» 

LAS ACERAS DE LA 
CALLE DE ARAGON 

iSr Director de 
DESTINO 

Estas aceras están muy 
sucias y salta a la pista su 
suciedad por su contraste 
con el color blanco de las 
baldosas. ¿A qvién debe 
corresponder ilavoKas» y 
no escobarías? Este «deta
lle» quizá no entro en el 
•cdirulov de los constructo
res y si estas aceras no puc-
dzit estar bien limpias. los 
«hrentos de la calle de Ara
gón desmerecen de lo lindo 
pues desgraciada men te 
nuestra ciudad «la perla» 
de' Mediterráneo tiene ya 
/anta de ciudad sucia y no 
más la falta entre otros, es
te «detalle» 

H F» 

UN RUEGO AL PATRO
NATO PRO-MUSICA 

«Sr Director de 
DESTINO 

Ante todo y paya por de
lante mi mds sincera y en
tusiástica .felicitación por el 
éxito obtenido en su orimer 
concierto por esa nuevo en
tidad musical y a la cual le 
deseo una farga pida de ac
tuación para el bien de los 
melómanos barceloneses 

Por la Prensa diana me 
he enterado de que el pró
ximo concierto que nos 
brindara eso entidad, corre
rá d cargo de nuestra exi
mia Victoria de los Ange
les en un recital de lied y 
de cuya modalidad musical 
es una de las primeras f i 
guras mundiales. Ahora 
bien, como supongo que el 
acompañamiento de la artis
ta estará confiado a una 
masa orquestal (pequeña c 
grande; sena de desear que 
esa agrupación sinfónica es
tuviera a la altura de la so
lista y a tal efecto no se 
tendrían que regatear me. 
dios para el logro y creo 
que la Unica manera de ob
tenerlo, sena nu reparar en 
ensayos a la orquesta, para 
que no se establecieru un 
más o menos marcado de
sequilibrio entre la cantan
te y dicha agrupación or
questal 

Sabemos por experiencia 
que muchas de nuestros 
conciertos pecan siempre de 
lo mismo, de la falta de 
ensayos, y asi salen las co
sas, pero esta pez debe po
nerse a contribución todo 
lo que se halle a su alcan
ce para que no caigamos en 
aquella repetición y enton
ces podremos obtener la 
oerdadera conjunción entre 
solista y orquesta, y el con
cierto, digno de la entidad 
que lo patrocina 

Atentamcnre, 
JORGE PUÍGj 

UN RUEGO 
•Sr Director de 

DESTINO 
Sólo un ruego a 10* cro

nista» de .espectáculos: ¿No 
es posible hacer la entice 
o dar su opinión sobre pe
lículas y obras teatrales sin 
explicar el argumento? 

Muchas gracias, seftor di
rector. Atentamente, 

j . m. P j 

£l c l a u s t r o de l a 
c a t e d r a l 

iSr Director de 
DESTINO 

El claustro de nuestra Ca
tedral, en pez de ser un 
lugar de silencio, recogi
miento del «spintu y unión 
entre el Arte y Dios, está 
ronuertufo en un parque 
zoológico (por no decir otra 
cosa), con sus gansos sucios 
y escandalosos, a los cuales 
la gente menuda, y (os ma-
uores también, trae comida 
de toda Ciase, convirtiéndo
se en oerdoderos montones 
de basura. Ignoro el ongen 
y tradición de la presencia 
de estos animales en un iu-

•F tan poro adecuado como 
éste; pero por más motivos 
que tenga, si (os frene, no 

explican lo suficienlr para 
aguanta* semejante estado, 
pues la misma rradictón y 
experiencia nos enseña a 
rectificar 'as deficiencia* de 
nuestros antepasados, en 
bien de La higiene nn ha
blar ya de estática 

También contnbuye a 
dar. a lo que podría ser 
bello rmcon. un ambiente 
le mercado público, el con
tinuo pasar de gente que 
sin miramiento» t i ri ve
renda cmza el claustro 
sólo po» ser ei carn.mo mas 
cono entre dos calles, mu
jeres con sus cántaros y 
chismes en busca de agua 
para sus quehaceres, seño
res de la calle entran pora 
siu 'lecesidade* en los ser
vicios inadecuadamentr allí 
Instalados, y. por «1 -.tu 
fuera poco, parlas de siú 
capillas 'aferales, en oez de 
albergar obras digna» del 
más puro urte reltgu*so an
tiguo o moderno. están 
transformadas, algunas, en 
oficinas. otro» dedicadas 
paro la lenta de estampitas 
y demás recuerdos que de
jan mucho que desear, tan
to en iine como en religión 
y. alguna que otra, desti
nado paro almacán Paru 
esto sirven algunas capi
llas e» («2 de estar dedica
das o su (unción esencial 
En fin, para ser brefe. es 
«na rergiienzc miro Her*f 
lona el estado actual de su 
claustro, en perjuicio de $n 
religión, de su culturn y de 
su arti' 

UN CATOUCÜ 
BABCELOMMM » 

ELOGIO DEL AUTO-STOP 
«Sr Director de 

DESTINO 
Se ha escrito frecuente

mente en la Prensa españo
la, y últimamente, por el 
insigne motinista y comen
tarista don Juan Manen, 
sobre la costumbre, sola
mente posible más allá de 
nuestras fronteras, de soli
citar de un conductor ser 
trasladado de lugar gracio
sa y gratuitamente. Y ex
cepto en >in artículo, cuyo 
autor no menos insigne 
desgraciadamente no re
cuerdo, esta costumbre co
rrientemente admitida, lla
mada «auto-stops es trata
da como "iin refpftcnti 
una plaga, solo utilizada 
por «pelagatos» y ai*rove-
chados 

Tiene razón don Juan Ma-
nén cuando asi trata al que 
con ral fin —como nos re
fiere en su articulo de «La 
Vanguardia» de fecha 2X-9-
SS— 'lisa de reclamo» o 
subterfugios con que en
gañar o convencer al con
ductor reacio Y al que mo
lesta. Y al que lo hace (ue-
ra de la edad, que paro to
das las cosas las hay. 

Pero ignoran I'js que asi 
escriben que. en la mayo-
rio de los casos, el «auto
stop» es en Europa patri
monio del estudiante uni-
nersitario. 

Y olvidan que al estu
diante no se le 'puede con
finar e-i su Üeidelberg o en 
sü Santiago de Compostela. 
y casi se podría asegurar 
que el que asi hace, deja 
su formación a medio ca
mino, como seguramente 
muy bien nos sabria expli
car don Juan Manen. 

Y que ve y se instruye 
muchísimo mas el estudian
te que viaja en «auto-stop» 
conociendo a fondo l i geo-
£-cfia y los pobladores del 
pais que recorre, que el 
que lo hace con el libro de 
cheques de papá eyi el bol
sillo, obteniendo con él el 
buen hotel, el. guia, el in
terprete, y la solución a 
cualquier problema, y co
nociendo a fondo, desde 
luego, hoteles u «cabarets». 

Y parece que ignoran so
bre todo que el que se pone 
con tal fin en la carretera, 
a nadie obliga ni engaña. 

Reconociendo estas nece
sidades, casi todos los paí
ses de Europa disfrutan de 
una udmirab'e red de «Al
bergues de Juventud» —a 
los que tiene derecho cual
quier estudiante debida
mente documentado — de 
construcción. organización 
e higiene inmejorables, y 
en los que se ouede pernoc
tar, cenar y desayunar, por 
precios que llegan a ser la 
décima parte de los norma
les en el país. Y que suele 
ser único impedimento pa
ra su uso. el viajar en tren 
o en coche propio. 

I Paso o le P09 7 | 
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El normal rnír» los con-
ductorcs de «slot paiMS. 
cuando no pueden recoser 
al «oliettanec. conteitor con 
«ignot conoencionale» Indt-
cadore* de ijm» el coche ua 
completo o de <jue el pn 
de ra recorrido e»td muy 
próximo 

No me ooerffuenra, «no 
(oda lo contrario, declarar 
(j-ie no hace mucho» afta* 
yo he Mello «auto-stop» 
por Europa, y *ln u»ot de 
ningún subterfugio, me he 
sentido amablemente trata
do, obsequiado, multado v 
en muchos casos abrumado 
con atenciones Que muchas 
peces se han brindado a 
Ilecorme sin pedirlo, u md» 
de dier, intentando uo Im
pedirlo, han hecho recorri
dos no previstos para acom
pasarme al Ippar deseado 

Asi he recorrido Francia, 
/talla. Alemania, Suua, Aus
tria guardando grato- re
cuerdo de ingenieros, obre, 
ros. sacerdotes, estudiantes, 
abogados, etc.. con alguno» 
de los cuales mantengo to-
dauia agradable correspon. 
dencia 

Un ingeniero austríaco 
que me había brindado su 
compaftia V ra coche me 
explicó cómo, hacia cinco 
aüa». habla él mismo reco
rrido Alemania y Francia 
por este sistema 

Posteriormente he t mju 
do por estos países por me
dio» propio», pero no he 
podido oloidar la amable 
acogida y !a confortante, 
esperanxadora amulad, que 
encontré en mis primeras 
salidas Me place mencionar, 
em primerlsimo lugar en es
te sentido. Italia, (irán Br«-
taüa u Alemania 

NI que decir (sene que .ac
tualmente, con mi modesto 
vehicuio, no pierdo ocasión 
de deoatoer la gentileza al 
extranjero que lo solicita. 
Paro dada la petcotogia co
rriente en nuestro pueblo, 
comprendo perfectamente 
que en la mayoría de lo» 
casos, un se^or no quiera 
compartir sus cuatro o seis 
fHeTSi vacies, su» dieciocho 
o veinte caballo», con el 
primer ipelagato» que se 
encuentra en la carretera 
porque, en definitiva, la 
gasolina la paga él, y las 
cuatro o seis plaxas las tie
ne para ir ancho. Y que 
nada la Importe el cambio 
ie ideas que pueda tener 
con el estudiante que, aun
que sus medios no se lo 
oermitan, tiene la inquietud 
de recorrer mundo. 

Lo recomiendo a lo» jó
venes estnd lentes que están 
a tiempo; coged un xurrón 

sin barba ni indumentos 
estrafalario», estudiad' las 
carreteras de Europa, reco
rred sus pueblo», conversad 
con e' conductor en ra ca
bina y con al neo en ra 
•último modela», con los 
partidario» y con lo» indi
ferente», que todo» o» acó. 
gerdn. y después, volved a 
casa con el desprecio de 
algunas comentansta» pero 
con un bagaje que no o» 
cabra en vuestro zurrón. 

Si algún lector quisiera 
conocer bien este lema, es
toy a ra disposición para 
facilitarle cuantos dalos, 
anécdotas e mformociona». 
fotografías y detalles quie
ra, obtenidas no hace mu-
-••os a*os. a lo largo da 
miles y miles de l i i l i l l l i w 

JUAN FRÍAS ROS.i 
(Abogo/Io/ 

CIRCULACION 
tSr Director de 

DESTINO 
En el n.° 110* de DESTI

NO leo una «carta» bafo el 
titulo «Circulación», en la 
que ra autor viene a decir 
que lo» conductores de au-
tc móviles se han erigido en 
amo» atuolutos de la calle 
V el peatón esté a ra mer. 
ced Precuameme m la 
mayoría da lo* caso» ocurre 
lo contrario, mucho» peato
nes toman la» mluvlai co
mo paseo y el conductor 
debe emplear toda ra pen
da, paciencia y sentidos 
para no atropellarlo»; e*o 
cuando no sale algún gua
són que. sintiéndose torero, 
lo desafia estúpidamente sin 
tener conciencia del peli
gro que corre. Porque ¿y si 
le fallaran los /rana** En
tre conductor y peatón, éne 
es quien llena las de per
der (pierden ambos), y por 
tanto, debe estar muy aten
to y precavido al tener que 

uti.'uai las .alzadas Cierto 
que la urbanización de Bar
celona en general y espe
cialmente en el Ensanche, 
no es nada propicia para 
el peatón y deberia l i 
mitarse a una velocidad 
prudencial la de lo» coches 
en los cruce» de ras calles. 
Pero lo md* esencial es que 
todos, tanto conductores co
mo peatones, observen una 
actitud prudente y cones. 
asi como que tengan un 
conocimiento raficianf» del 
Código de ta Circulación 
para que puedan cumplir la 

u cada uno ataúe. £n 
otras palabras, que todos 
sepamos que los domé* res
petarán los nuestros, y ello, 
no con rigidez ImptacaN» 
sino con la flexibilidad que 
en cada caso dicte el sen
tido común. «Prudencia, 
cortesía y r«glamaüto». son 
lo* Iré* pilares básico* so
bre lo* que descansa el 
tnóngulo de la «Segundad» 
De poco servirán expodeio-
nes. estadísticas y discursos 
31 no se tienen siempre pre
sentes esto* tres factores al 
circular por (as iHas pú
blicas. Esto deberia ser el 
padrenuestro cotidiano de 
todo aquel qu» se lanza a 
la calle V esta es I " única 
manera eficaz para dismi
nuir notablemente los trá
gicos y lamentable* acci
dente! qur dlarlameni» se 
producen 

J A PONS» 

MARTIRIO CN CL 
DISTRITO V 

«Sr Director de 
DESTINO 

Muy seAor mío. 
Me es grato Hemitir a 

usted un deseo ferviente 
de todos lo* vecino* que 
viven en la* calles de Ama
lla. Ronda de San Antonio. 
Carretas. Rosal y tantas 
otra» del Distnto Quinto, de 
este Distrito que tanto y 
tanto tiene que soportal .'as 
charangas ruidosas de las 
ferias ambulantes, autos de 
choqu», música circense, etc. 

Es ingrato esclavizarse a 
un continuo martirio du
rante los mese» comprendi
dos de diciembre a pasado 
abril, e» mucho ya el rui
do de lo» tranvía» y el con
tinuo ir y venir da lo» ca
miones en sus habituales 
trabajos cotidiano* Llegan 
los Circos, que se instalan 
«n la Plaza de l i calle de 
Lealtad, los altavoces de las 
barracas del Paralela, lo» 
ruidos de los auto»-choque 
'i entra una co»a y otra 

En el Norte de Espaha se 
emp'ea el sistema de cam
bio de luces que originan 
asi y suplen a los cambios 
y relevo* de la* autos-
choque evitando ese ruido 
ensordecedor que ésto* on-
ginan Lo» letreros lumino
so» s* encargan de dar la 
publicidad necesaria a la 
prapmqunia circense con ra 
perla Aro UArúnitar'o «Es 
que nuestra querida Barce
lona tiene que ser menos' 

Ha de haber un medio 
para evitar esto y ese me
dio lleoaro a poner fin a 
esto* abu*o»: Estos veinos 
podran »enlir»e ratizfecho» 
da reparar coma lo hacen 
el resto de barcelone*e* 
;Oue no e» mucho pedir' 
(Craciasi. 

Le «aludan atentamente, 
la* vecino* del Distrito V. 

Firmado. F LLOKCA.* 

CORRESPONDENCIA 
«Sr Director de 

DESTINO 
Soy un estudiante /ran

ees de quince aAos y qui
nero tener corresponden
cia con un joven español o 
una joven de mi edad, en 
francés o en español Me 
gusta el cine, »obre todo, 
y la música 

ROBERT S/EUW 
2J7. rué de» Po»tes 

L/LLE (Nord Frene») 

«Sr Direclor de 
DEST/NO Dada la imposibilidad de 

poder atender todas las de
mandas de correspondencia 
recibidas en contestación a 
mi carta, publicada liTá 
una* *emanas en DESTINO 
solicitando corresponsales 
paro mi» alumnos france
ses que estudian la lengua 
castellana, por sobrepasar 

estas en gran cantidad al 
numero de alumnos, cansí 
doro necesario expresar a 
quienes no ha sido po»ibl« 
atenuar su petición mi 
ma» lincero reconocimien
to por »u gentil ofrecimien 
to. euplicándole» a la vez. 
eepan perdonarme por la» 
moleetias que pudiera ha
berles ocasionado 

Hago, asimismo, extensi. 
vo mi agradecimiento a to-
'01 lo» corrreponsale» de 
mis alumno», instándole» a 
que pro»igan con entiuia»-
mo la labor que han inicia 
•lo. y que. indudablemente, 
redundara m beneficio mu
tuo 

C'umu español, no deja 
de halagarme el interei gue 
tiente nuestro juventud por 
todo» lo» uranio» de índole 
cultural, mteré» del que »e 
me ha dado una pequeho 
muestra en esta ocasión, al 
recibir desde lodos lo» pun
to» d* Ejpana. carta* de 
-dheeion a mi mode»tl»imo 
empeño d< poner en con
tacto a la juventud de e»-
lo» das vecinos países. Es
paña y Francia 

JORGE PER/COT 
Toulouse FRANCIA.» 

«Sr Direciot de 
DESTINO 

Soy una joven francesa 
que deseana entablar co
rrespondencia con olgún 
joven español 

Tengo diecinueve años y 
longo mucho ínter*» por 
todas las cora* d« B*paña 

Deberia eecriMrme en es-
pañol paro perfeccionarmr 
en ' i lengua 

Mi dirección a : 
Modemoisetle Alie. Cost» 

Comp» (Oard) 
FRANCE » 

• i r Director de 
DESTINO 

Soy un músico italiano 
de 37 años y desearía tener 
correspondencia con una 
muchacha española. Quiero 
que esa señorita sea sena, 
instruida y no fea 

Mi dirección es 
Augusto Trinchero 

S. A. B. C. Simphony 
Orchestra 

Johannesburg 
(South A/nea).» 

«Sr Director de 
DEST/NO 

Mucho leo ra acreditada 
revilla en e»te pan. y mu
cha» son también las sim
patías que adquiere de día 
en día Yo quisiera «i no 
tiene inconveniente- hacer 
publicar un anuncio en su 
revista, «olieitando corres
pondencia con señoritas de 
su pan con fines filatélicos 
Tengo en la actualidad 29 
oño». «ollero de carácter 
eerio y agradable 

Leg. Mano-Jo»» A yola-
Martas 

E. P. MJXS. ieme Cié 
A. F N. Pmr B.CM 

PARIS . 

«Sr. Director de 
DESTINO 

Señoritas alumnos de un 
aran Colegio de Marsella, 
desean correspondencia con 
jóvenes españoles de 1* a 
20 año*. Escriban a 

JUUETTK BACARD/B 
La Riearde 

Ronte de la Sabtiére 
La Valentme 
Morsetlle - II - . 

•Sr. Director de 
DEST/NO 

Soy un estudiante alemán 
de l i año», adema» lector 
apasionado de ra revista, 
oue busca tener correspon
dencia con una joven espa
ñola, me dirijo a usted por 
falta de otra oosibtlldad al 
supliejrle tuviera la bon
dad de pub'icar mi direc
ción en O-ESTINO. De 
satisfacer mi deseo me da
rla aran aleona. Esperando 
un buen éxito, le doy mil 
gracias anticipadas. 

M/CHAEL KÍÍH.N 
Frankfun Main 
Oíllenburgerstr. « . 

(ALEMANIA) • 

\ F 0 C k l N K 

F O C K I N K 
dsy a ra 

Siempre le safisfará 
c o n « o d a , 

e n c o m b i n a c i o n e s , 

g i n - f í z z e s , M a r f i n i s , 

o s o l a . 
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Diríamos que la misma nobleza 
de la plata, materia plástica preciosa, 
al sentirse tratada exquisitamente 
por manos creadoras, agradece y 
devuelve en belleza formal 
el amor que pusieron en 
su labor artesana. 

J. Roca - Joyero presenta las más 
excelsas creaciones en platería. 

J . R O C A 
J O Y E R O 

PASEO DE G R A C I A , 18 - B A R C E L O N A - JOYERIA - PLATERIA - RELOJERÍA 
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El ¡oran intaiectual Fidel Cortro, jeí» de lo rebelión cuboM, Ice el «Kapu»t>, de Molaparte, en uno de sui etcondriiae de Sierra Moeetro 

A T I S T A H A P E R D I D O C U B A 
' C A M A ü l l . V 

O R I E í V T I 

I 

perdido |a pórfido frente al barbado Fidel Costra. Aquí te tcoms en una foto melancólica ante un mopo de Cobo, lo isla 
9ue ka tenido que abandonar por segunda »ex 

M O habían transcurrido cinco hora- di 
nuevo año cuando ei presidente Batista 

abandonaba Cuba en un avión en el cual le 
acompañaban sus mis directos colaboradores, 
encabezados por el presidente electo Rivem 
Agüero. Con este abandono del Poder se ha 
cumplido la frase que pronunció Fidel Castro 
en el momento de desembarcar en Cuba i : ; 
el yate iGramma». en 1956 Ochenta hombres 
le acompañaban y Fidel Castro dijo: «Sólo 
somos ochenta, pero derribaremos a Batista.» 
Sea cual fuere el resultado de esta huida de 
Batista, es evidente que su vencedor morni 
ha lido Fidel Castro y que los ochenta hom 
bres que desembarcaron procedentes de Mé-
jico en la playa cubana de Niqueros el 2 de 
diciembre de 1956 — que horas después qu 
daban reducidos a doce — han sabido man
tener durante dos años una rebelión que h.i 
pasado por las mis diversas alternativa-

Fidel Castro, una gran mezcla de intelec
tual y hombre de acción, es en este momen: 
el héroe cubano y tiene tras de su persona.i-
dad de guerrillero a toda la juventud. El mo
vimiento «26 de julio» que encabeza ha sido 
un arma eficacísima contra la dictadura de 
Batista. Como es sabido, este movimiento 
evoca la trágica jornada del 26 de julio de 
1933. en la cual Fidel Castro, con treinta es
tudiantes, se sublevó en Santiago de Cuba. 
Fueron derrotados, y Fidel Castro hecho pri
sionero. Batista, que en aquel momento se 
sentia fuerte, cedió a las súplicas del arzobis
po de Santiago y perdonó la vida a Fidel 
Castro, condenándole a quince años de tra
bajos forzados, que luego fueron conmutado-
por la pena de exilio Emigrado a Méjico. 
Fidel Castro conspiró constantemente y a 
cara descubierta. Organizó el desembarco en 
Cuba al que hemo? aludido y dió una confe
rencia de Prensa antes, de emprender la 
aventura- Batista mandó un patrullero a la 
playa de Niqueros y allí perdió Fidel vein
ticinco hombres El patrullero abandonó de» 
deñosamente el yate embarrancado en â 
playa, contando que el terreno pantanoso de 
esta playa y las fuerzas terrestres darían 
buena cuenta de los restos de los aventureros. 
Efectivamente, éstos lucharon contra las tro
pas hasta el último cartucho y sólo doce se 
salvaron, entre ellos Fidel Castro y su her-
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mano, consiguiendo Uegar a favor de la no
che hu ta las estribaciones de la Sierra Maes
tra. Y allí comenzó esta extraordinaria aven
tura, cruel y romántica, que ha acabado con 
la huida de Batista que. en lo que a Fidel 
Castro se lefieie. solo le ha perdido un 
exceso de confianza, pues nunca dió la menor 
importancia a este joven intelectual, católico 
y amante de la libertad, rebelde y tenaz 
excelente orador y tipo novelesco que habi.i 
jurado no afeitarse ta barba hasta que Ba 
lista estuviera fuera del Poder. La barbud. 
figura del estudiante en armas ha sido popu
lar en el mundo entero y. ha dañado enor
memente el prestigio del dictador. 

Con poca gloria acaba Fulgencio Batista 
su irgr»"!" mandato. El sargento que el 
4 de septiembre de 1933 sublevó a la» cla
ses de trapas y los soldadas contra los ofi
ciales que habían derribado al inmoralísimo 
gobierno del presidente Machado, acaba de 
caer con la mi^ma violencia que rodeó a 
su sublevación. Batista, presidente de la Re
pública de 1933 a 1944. abandonó Cuba vo
luntariamente al perder unas elecciones l i 
bremente convocadas. Sus años de presidente 
fueron fructíferos para él de tal modo que 
se le calculaba una fortuna de cincuenta mi
llones de dólares en el año 1952. en el que 
Batista dió un nuevo golpe de Estado, apo
derándose el 10 de marzo del campamento 
de Columbia y del Gobierno de Cuba Si 
en su primera etapa Batista fue un presi
dente hábil y paternalista, en esta segunda 
etapa ba sido mucho más duro, de tal modo 
que se ha colocado en el difícil callejón sin 
salida del dictador sudamericano que pierde 
los nervios. 

En el momento de escribir este articulo, 
la situación es extremadamente confusa. El 
presidente Batista ha resignado sus poderes 
en el general Eulogio Cantillo, siendo nom
brado presidente provisional el presidente 
del Tribunal Soprano, doctor Carlos Pie
dra- Sin embargo parece rtifífil que estos 
personajes puedan afianzar su posición ante 
la violencia y la fuerza del movimiento 
«26 de Julio» y ante la figura de un relieve 
tan fascinador como es. para gran parte del 
pueblo cubano, Fidel Castro y el comité di
rectivo «26 de Julio». Este comité está pre
sidido por el doctor don Manuel Urrutia. an
tiguo presidente de la Sala de Urgencia de 
la provincia de Oriente, juez de carrera que 
estuvo exilado en Nueva York y regresó 
recientemente a Cuba. 

El movimiento «26 de Julio» es. sodal-
mente, muy avanzado: Se provecta gravar 
con fuertes impuestos las tierras baldías pa
ra que los nroptetarios se vean obligados a 
venderlas al Gobierno oue se cistribuirán 
entre los camoesinos. Asimismo se va a fo
mentar la industrialización y se nacionali
zará el subsuelo, todo ello dentro de un sen
tido católico, pues no hemos de olvidar el 
matiz cristiano de la aventura de Fidel Cas
tro. Y sobre todo inspira básicamente a este 
movimieno el amor a la libertad y la im
plantación de la honestidad en la adminis
tración nública Este deseo de honestidad ha 
sido el arma principal de Fidel Castro en 
su prooaganda y es muy lógico oue tenga a 
su lado a gran oarte de Cuba. No olvide
mos que en las últimas elecciones presiden
ciales, el movimiento «36 de Julio» predicó 
el abstencionismo v se abstuvo a pesar de 
las dificultades • las coacciones, el sesenta 
por ciento del cuerpo electoral. 

Sea- cual fuere el porvenir político de la 
huida de Batista, no olvidemos oue será muy 
difícil, oor no decir imoosíble. oue persista 
una guerra civi l . La existencia de Cuba de 
pence de su rioueza azucarera y éste es el 
momento ce la zafra, oue representa nada 
menos que la suma de cuatrocientos millo
nes de dólares anuales. 

Es de desear para el porvenir económico 
y político de Cuba que esta situación de in
estabilidad tenga bien oronto una solución 
positiva oue devuelva la paz y el bienestar 
a esta isla, oor tantos conceptos llamada la 
«perla de las Antillas». 

En los cuarteles generales de la Policía de Cuba, las de Castra eran «msiiodei en esta iaala antes de ser mirra lente interrogado» 

El b—iai ia de lea hijos de Batista, aprendiz de hambre fuerte, tentado alegremente en la vacia sala de CnnM|n» de su padre 

Las trapas de Rdai 

f 

W m 
la lecta «26 da Jaba» 
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El juex Manuel Urrulio, presidente del Comité directivo 
Un grupo de loe hicrxos que mondo Fidel Coitro, fotogrofiodo al ocupar la ciudad de L a ViHat, punto estratésko que divide •26 * ' J",,0>' 

la icio de Cuba 

El ex presidente de Cuba, Carlos Prio Socarren 

Fidel Caatre entre los suyos Por última »ex Fulgencio El is ta proclama que la revuelta ha sido sofocada 
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A M E P A L C O 

p o r J o s é M . " d e S a g a r r a 

B A L A N C E 

i fant dt ame. los mdusttioltt. les íomrr-
cissttes, Us empresas jhtamtitras. suelen ha

cer halence E l bal ente perece ser que es urna 
/ranon iteteserie pare leda clase Je negocies: 
con él se descubre la realidad del amo que Re
mece y las posibilidades del próximo, em relación 
con esta entelequia lam importante qme se llama 
la economía. A los poetas, como yo. los balan
ces de esta clase mos ocnpan mny poto tiempo, 
y podemos comer Us doce moas de la noche 
de San Silvestre — si es fue creemos fue las 
doce semas rolen la pena de ser comidas — pres
cindiendo del balance numérico a fue mos re
ferimos. Pero podemos, no obstante, realizar 
otra clase de balances de tipo neimal fue para 
nosotros tienen mis miga. Uno. por ejemplo, es 
el balance de los difuntos, cuya desaparición de 
lo temporal durante el amo mos ha afectado mas 
o meemos. Podemos verijicar la suma de aquellos 
que, manteniendo con nosotros nma relación per
sonal, mos acompañaban en el momento de ini
ciarse este ¡9ÍH y ahora, em sus poslrimerias. 
son ya huéspedes de los cementerios. 

Este amo, poro mi, ha sido pródigo em tal 
tinte de pérdidas; cuando creta cerrada la lista, 
anteayer desapareció otro ilustre personaje, buen '• 
amigo y compañero mío desde nuestros tiempos 
unirersitarios. Las víctimas en el pasado curso, 
pertenecientes al ¿rea de mis relaciones, han 
sido algunas de ellas — y en proporción suce
sivamente alarmante — producto de occidentes 
de carretera, pero la mayoría han muerto de 
moa imamera cali repentina por causa de mm de
sastre cardiaco. Esta manera de desaparecer me 
parece a mi preferible a las enfermedades lea-
las y a ¡as interminables agonías em las que se 
interpone una intervención quirúrgica, a veces 
como último recinto y, generalmente, fatal. 

No hace mucho que mm médico amelgo mío 
me decía que en este mundo fue vivimos y 
em tai personas cargadas por su profesión de 
un abuso de trabajo em el que se gasta el sis
tema nervioso, lo mis corriente es el fracaso 
del corazón, que ocurre em el memimto mas 
imsospecbado, como emende se quiebre la cmer-
da de nuestro reloj o se mos apaga la bombilla 
eléctrica que nos alumbra, por cansas que a nos
otros nos parecen absolutamente misteriosas. 

La quiebra repentina que se produce ya em la 
aorta, yo em Us coronarias, ya em el ventrículo 
izquierdo o em U aurícula derecha, seria U 
manera mrmas molttlm de evadirnos del mundo, 
ti em realidad todos nosotros, sobre lodo los 
que hace mucho tiempo que dt / « • a i de ser ni
ños, viniésemos teniendo em cuenta la vecindad 
mvisiUe, pero real, de U muerte. Quiero decir 
ti pensáramos serena y profundamente em lo 
inevitable; pero no comeo mea pesadilla o mm 
desasosiego, simo todo U contrario: como urna 
normalidad mis, torneo mm quehacer mis de Us 
¡muchos que realizamos con resignación, y hasta 
con conformidad, y si ib mu apura diré que 
con buen humor. 

Sunca em U vida del hombre, comeo em U 
época presente, todo lo que fs progreso mate
rial y todo U que es afán de multiplicar el 
esfuerzo y Us posibilidades para realizar lo que 
sea, se han convertido em elementos suicidas de 
nuestra propia especie y, como cosesecuente pa
radoja, yo creo que nrnguna sociedad comeo U 
nuestra ha hecho todos los posibles pora no 
pensar em U muerte comeo cota propia, para 
olvidar U única realidad rucoutestable. Yo creo 
que cuando asistimos a mm entierro, sobre todo 
t i esto ocurre hacia mediodía y con buen sol, 
s U inmensa mayoría de las personas que se 
despiden del duelo lo mitineo que se les ocu
rre es pensar fue también para ellos te cons
truirá mm ataúd como el que acaban de aba* 
domar. Em general U reacción et de mm deses
perado optimismo vital, y a más caducidad del 
individuo esta rmactióm es más mtensa. 

Ahora bien, yo creo que si cada cual a su 
manera, y según sus recursos espirituales o re
ligiosos, intentase dar una solución al caso bá
sico y melafístco de su propia muerte y te con
formase con U tal solución, y em vez de alejarU 
o ahogarle con estúpidas ilusiones. U tuviese 
siempre presente em tu manera de pensar y 
de actuar, no sólo viviría metros amargado, simo 
que mioma mucho más seguro y tramqmilo y U 
sacona sen provecho más lógico y más samo al 
tiempo que U queda todavía de respira* por 
estos mundos de Dios. 

Yo creo que si lodos mos dedicásemos sin
ceramente y de bmtmo fe a esta clase de disci-
plimo mental, lodos juntos viorriamos mucho 
mejor. Se elrmmaría de U faz de U Tierra un 
intolerable vapor de vanidad que no sirve para 
moda. Y te eliminarían cosas mucho peores; 
como este miedo tremendo que sienten muchos 
a morir pobres y por este miedo viven pobre
mente; coma estas miserables ausencias de , 
prensión y de caridad que notamos 
gentes qme se tienen por fustas y 

No se crea que recomiendo a nadie el uso 
de mmm calavera, mi el horror a Us pompas, a 
los gustos y a Us delicias mnmdamas. Mi in
tención es lodo lo contrario: comiste em vivir 
sin miedo, com maturalidod y con honestidad, 
U vida, pora aceptar también sin miedo y com 

y honestidad. U que no podemos 

Mario éo TohAB (Musco 4m Arta ém Catata mm, 
rom bacía la Mo4fa ée Dio* 

el rey Horado, 

LOS REYES MAGOS EN LAS 
PINTURAS MURALES ROMANICAS 
DE CATALUÑA 

p o r i l o a q u í n F o t e h y T o r r e s 
J U S T I F I C A C I O N 

T? N ocuióo de la fiesta de los Reyes Magos 
nos pareció oportuno explicar a los lec

tores de DESTINO el poquitlo de historia qae 
se desprende de la figuración de su leyenda en 
las pinturas murales románicas del siglo X I I 
que se hallan e«puestas en el Masco de Arte 
de Cataluña, de Monijukh. Historia que si co
noce en porte la gente mesa hoy en edad de 
entrar sen f i la» (porque de niños les habla

ron de los Reyes), a pocos les hablaron des
pués ni de tales pinturas ni de algunas cosas 
también interesantes qae Tan detrás de ellas y 
que iodo ciudadano barcelooés debiera conocer. 

Y aunque creemos qae son muchísimos los 
qae saben todo cuanto nosotras podemos decir 
y mucho más, IMHMÉB creemos que quedan mu
chos de los que van cumpliendo los veinte años 
a quien nadie enteró de que en los apartados 
Talles del Pirineo catalán, dentro del primer 

e| cooianto (mmy destruido) do ios » i—iaa 
», aa el Pitimom Cataláa. B püsaoa i s vmtm 

y ilalianda cotq, monto y 
En 

cuarto del siglo X I I . en humildes villorrios per
didos entre sus verdes hondonadas, unos mo
destos artesanos construyeron bellos templos en 
honor a Dios y decoraron sus moros con ligu-
raciones de la Historia Sagrada, y catre cUas 
estas de la leyenda de los Magos, qae la Igle
sia ya criehraba enwnccs desde hada no mile
nio y signe celebrando boy. ocho siglo» des 

Mochos qardsn, decimos, a noitati no solo 
nadie les habló de templos, ni de pintoras, ai 
del Museo que las guarda; y si podrían» afir-
asar qae en París y en Madrid codos los ciu
dadanos saben qae existe el Louttc y d Pndi. 
y, mis o menas, lo qae en d Lóame y d ha
do se «xailirnr, salwmot laaAtfn qae aqoi están 
en más los qae ao saben que en d Palacio 
Nacional, de Mootjuich. se halle el 
Museo de Arle de Cataluña oí qae en este 
museo se guardan, expuestas, las obras de arte 
ccMutitutiras de la hsssoria de la pintara y la 
escoltara catalanas desde el siglo X I a finsli i 
d d siglo X V I I I 

Y «i—inc. proporciones guardadas y diversi
dad de circunstancias y atenuantes considen-
Mes, puedan dar razones d d porqué «es asi», 
y en parte justificarlo, no podemos negar (> 
esto es lo grave) que casi es». 

No nbi i in t i , nadie puede dudar del interés 
hissósku y artístico de nuestras colecciones qae 
d mundo sabio admira y estudia, únicas en 
cuanto a la pintura románica, además, y oére 
tiendo, por lo tanto, a la Inventad qae está for
mando su cultura, lemas de interés ante los 
cuales him uros, profesores y catedráticoa, si
guiendo las fmrroas de los que en Europa y en 
América cuidan de enseñar a leer en csSo» gran
des libros de la Historia qae son los museos, 
cosas que a menudo mal aprenden en los l i 
bros de texto sin tmia fa i o en los libras pan 
comodones que sólo dan estampas, sirviendo a 
la pereza de leer qae machos tienen. 

Y enseñarles (ya qae de historia de la culto
ra se trata) cómo nació d Masco de Barcelo
na, archivo d d arle catalán dd pasado, for
mado por todo lo que d tiempo abandonó en
tre las verdes hondonadas de los Talles pire
naicos, donde acudían los extranjeros a comprar 
las preciosas reliquias que emigraban. 

Vergonzoso éxodo que no terminó hasta fi
nes del siglo X I X (el mal llsmadn siglo de 
las laces), cuando d obispo de Vich doctor 
Morgades constituyó el primer Museo Episco
pal, dando d cirm|iln; y en los primeros aAo» 
d d presente, cuando conjunta mente d Ayunta
miento y la Diputación de Barcelona constitu
yeron la Junta Autónoma de Máseos, qae dió 
la batalla a los vendrdote» y a los comprado
res y constituyó lo que es boy, por esfocrao de 
todos (de los de entonces y de los dé boy), la 
gran colección barcelonesa. 

Dicen muchos (y es verdad) que d Musco 
de Mootjuich está Icios y mal rntnnoiririo y 
también (y asi mi lino es verdad) qae en este 
tiempo hace allí un frió atrás, pero asi y todo, 
y i i f d u d i o falta gravísima, ao olrideasos qae 
más lejos están, c iocomonicados, los campos 
de Las Cnrts y ssás Irisaai y Mas las pistas 
de La Molina. 

A N T E C E D E N T E S A L A PINTURA 
ROMANICA Y A L TEMA D E LOS 
R E Y E S MAGOS 

El tena de la adoración de los Reyes Magos 
fué teptcjmtado desde los albores de la seo-
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oografia cristiana y lo ha llamos en l a catacum
bas de Calino, en Roma, en on sarcófago ro-
mono-crisuano de Le trio, del siglo IV , y en 
algunos monumentos bizantinos diapuestas las f i 
guras pintadas en mosaico, coa el empaque que 
esta técnica da al dibujo y correspondiendo, 
•rlmrás, al carácter de su estilo monumental. Y 
también en Oriente, en los centras de la Siria 
cristiana, la figuraron en un estilo de raíz he
lenística más humano; estilo que en la ilustra-
d á o de los evangelios, apócrifos, principalmen
te, se tomó libertades de invención de escenas 
taradas de la realidad del vivir, con detalles 
algunos de ios cuales, tolerados por la Iglesia 
ea atención a la piedad popular que los esti
ma, se conservaron hasta nuestros días. 

Y de estas fuentes se nutrió la pintura occi
dental, en la miniatura y en la decoración mo
ral, pricticadas ambas en la alca Edad Media 
en los hogares monásticos o cortesanos de la 
cultura carolingia, creando en los libros y en 
lo* muros de los templos modelos que coos-
ritureroo con los de raíz bizantina que llega
ban de los núcleos de artistas bizantinos activos 
ea Roma y en la Italia del sur en este tiempo, 
las fuentes de la pintura románica europea de 
kw siglos X - X I I al X U - X I I I . 

Porque en Roma y en la Italia del sur se 
mantuvieron en actividad hasta muy entrada la 
bafa Edad Media núcleos de artistas de origen 
griego emigrados a raíz de las luchas icono
clastas de Bizancio, que allí se establecieron y 
eicnieroo sus profesiones artísticas. Y si en 
ellos se conservó un hogar vivo del arte de 
Bizancio en Occidente, no debe olvidarse que 
en la Italia del norte te mantuvieron después 
de la caída del mundo antiguo por los cole
gios de operarios romanos, especialmente del 
arte de la construcción, muchas de las téc
nicas de la antigüedad greco-romana. Operarios 
trashumantes que desde esta región al pie de 
loa Alpes se esparcieron por Europa en equi
pos de constructores de templos al estilo «lom
bardo», como la catedral de Urgell, en Cala 
luAa. hecha por un maestro venido de Lom-
bardía, según coosla documentalmente. 

F quipos en los que hemos de suponer que 
vendrían ton los al bañiles lo» pintores que so
bre el «fresco» revoque de los muros pialarían 
loa «frescos» que boy se conservan en el Mu
sco de Barcelona, trayendo acaso, con la téc
nica ' (unto a su equipaje, los modelos. 

Esto último permiten suponer las semejan
zas de algunas decoraciones catalanas ton otras 
que existen en la alta Italia, y con ello quedan 
explicadas las fuentes artísticas ) técnicas de 
las pinturas murales románicas de nuestra co
lección. V también la genealogía de la figura
ción del tema de los Reyes, que interpretado en 

diversas épocas y en diversos países por distin
tas escuelas y variadas gentes, va tomando los 
caracteres correspondientes y evolucionando y 
modificándose a lo largo del tiempo y de los 
caminos y a lo ancho de las naciones. 

L A L E Y E N D A D E LA ADORACION 
D E LOS R E Y E S Y SV FIGURACION 
EN NUESTRAS UNTURAS MURA
L E S ROMANICAS 

En cuanto a la representación de la leyenda 
de los Magos, la vemos en los siglos X I al X I I I 
figurada por la miniatura, por la escultura de 

í l toy Gaspar presenta al Niño Dios su ofrendo 

los portales y ios claustros, por la orfebrería y 
los esmaltes y la decoración mural, y en la pin
tura sobre madera de los frontales y retablos ca
talanes. Y del conjunto de las representaciones 
deducimos que esta leyenda tuvo matro par
tes: 

«El viaje», que se cumple bajo una estrella 
que encima y por delante de los Reyes Ies en
seña el camino. Van a pie unas veces y otras 
cabalgando sobre hermosos corceles y general

mente sin acompañamiento, y en on caso de 
los de mayor antigüedad (sepulcro helenístico 
del Museo de Letrán, siglo I V ) . detrás de dios 
aparece un personaje secundario tirando de un 
camello atado al cabestro. Loe Magos, en este 
sepulcro del siglo IV, visten calzas ajustadas 
y manió y tocada la cabeza coa el «gorro fri
gio», iodo ello piezas del vestuario oriental. 

La irganda porte figura «La llegada» de los 
viajeros al reino de Jadea y su visita al rey 
Herodcs, para preguntarle dónde se hallaba el 
Niño que venia al mundo y seria «Rey de Re
yes», y en la tercera, «La adoración del Niño», 
que se cumple acercándose los Reyes a la Ma
dre de Dios, que lo tiene en su regazo. Unas 
veces la Madre es figurada en actitud hiera tica, 
remarcando la idea bizantina de que María es 
«el trooo» de Dios, con el Niño acotado en 
el centro, y en otras (ya hada la mitad del si
glo X I I y en el X I I I ) en que el Niño está sen-
lado en la rodilla izquierda de la Madre, y en 
ambos casos bendiciendo con la diestra. 

Y en la cuarta etapa de la leyenda (la menos 
figurada) te representa a los tres Reyes dur
miendo los tres muy apretados en un mismo 
lecho, reposando antes de emprender su largo 
viaje de retorno a sus reinos. Duermen los tres 
con sus coronas y tus mancos puestos, mien
tras un ángel te les aparece en sueños y les 
dice que al marchar no vayan a despedirte 
de Herodcs, porque Ies obligarla a decir dónde 
se hallaba el Mesías que venia al mundo a ser 
«Rey de Reyes», para perseguirlo. 

Una de las iglesias románicas de Cataluña 
en que la representación de la leyenda de los 
Magos alcanza mayor extensión es la de Sonta 
María de Tahúll. en el valle de Bohi Esta 
iglesia se considera hermana gemela de la de 
San Clemente, en el mismo pueblo, > de ésta 
sabemos por una leyenda pintada que se con
serva en el Musco, que se consagró en 112), o 
sea al final del primer cuarto del siglo X I I . 

En sus pinturas, tomo en San Oemenie, se 
reconocen dos estilos, uno saino, que se ain-
huye a un maestro extranjero, ya que en arte 
no tiene antecedente alguno ni paralelos en 
la pintura del país, y otro «rústico», relacionado 
con determinados caracieres del arle de las mi
niaturas de Ripoll, de los libros muzárabes del 
siglo X I . que circularon en Cataluña, y también 
de algunas pinturas sobre tabla que ya existían 
aquí. Ello funda la idea de un «pintor local» 
que ayudar al «forastero». 

Para dirigir la búsqueda de la procedencia 
del supuesto pintor «forastero», conviene tener 
presente que en las pinturas de algunas de nues
tras iglesias románicas (aunque no en la de 
Tahúll, precisamente) se han observado seme
janzas muy considerables con las decoraciones 

ñ 

Loo dos royos Melchor y Boltosar aparecen de
bajo de )a estrello que los guió en su camino 

de templos del mismo estilo y época que los 
de Cataluña existentes en la alta Italia. Y sa
biendo, como se dijo antes, que de Lora bar-
dia (en la región alpina antedicha) partieron 
| viaiaroo por Europa y vinieron a Cataluña 
equipos de albañiles construyendo templos a 
su manera («estilo lombardo»), esta semejan
za de las pinturas, dentro la semejanza de los 
templos, hace pensar en si en unión de los 
albañiles «lombardos» no vendrían también de 
allí los pimores. V es de creer que asi fuera, 
porque ya te ha dicho que el arte que se atri
buye a los «forasteros» se reconoce también 
¡xirque no tiene relación con nada de lo 
pintado hasta entonces aquí. 

Y estos dos estilos («sabio» y «rústico»: «fo
rastero» y «catalán») aparecen claramente en 
dos composiciones muy extensas relativas a dos 
episodios de la leyenda de los Reyes: «La vi
sita de los Magos al rey Herodcs a su llegada— 
a Judea». que es de «estila rúítko» local, en 
la nave del Evangelio, y «La Adoración del 
Niño», de estilo «forastero», en el ábside. -o 

En la escena de «La visita a Herodcs», éste 
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L O S R E Y E S M A G O S E N L A S 

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

M A N I C A S D E C A T A L U Ñ A 

(Viene da la pág. anterior) 

aparece sentado en su trooo y saluda coa su 
mano izquierda, locando coa sus dedos la del 
rey más próximo, que ílcva, como los otros dos, 
en su mano derecha, cubierta coa el mamo, 
un cuenco con la ofrenda que llevará a Jesús. 
El fondo de la composición, sobre fajas hori
zontales de distintos colores y adornos geomé
tricos que limitan el polio de arriba a abajo, 
está cruzado por una arquería que debe figu
rar el Palacio de Heredes y en la arcada más 
amplia se halla éste y en las otras tres los tres 
visataoles. 

Estos, según la leyenda, preguntarun a su 
compadre rey de Judea dóode hallarían al Me
sías que habla nacido para ser «Rey de Re
yes», noticia nueva para Herodes, al parecer, 
que, astuto, aprovechó pora perseguirlo, siendo 
ello causa de la Degollación de los Inocentes, 
ya que el cruel monarca, no sableado dónde 
estaba Jesús, pensó que matando a todos los 
niños darla coa él. Y sin informe parlieroa los 
Reyes, que al salir del palacio de Herodes ha
llaron en el cielo la fiel estrella que los guió 

en el largo camino y los llevó hasta el portal 
de Belén. 

Y asi llegarían a María, que en el extremo 
opuesto de la misma composición aparece un 
poco separada del grupo que hacia ella va— 
Y asi termina. Damos aquí en la figura 2 un 
detalle de la Virgen con el Niño que bendice 
sentado sobre la rodilla izquierda de su Ma
dre a los Reyes que se acercan a El. Sobre la 
cabeza de Jesús aparece un ángel que lleva 
en su mano una vara, tal vez correspondiente 
a un estandarte que se destruyó, como otras 
partes de la obra. 

Vistea los Reyes, como Herodes, túnica y 
manto, calzones ajustados y van tocados coa co
ronas en forma de mieras triangulares con flo
res de lis co las puntas. María cubre su ca
beza y el busto coa la «gumipa» y lleva túnica 
y manto como el Niño, que va descalzo, mien
tras la Madre lleva zapatos. 

En el detalle del dibujo de María (figura 2) 
se puede apreciar el carácter «rústico», local, 
del dibujo y compararlo coa el de las figu
ras 3, 4 y S, que ofrecen aspectos «leí conjunto 
y detalles de «La Adoración» propiamente di 
cha, del ábside de la misma iglesia y que co
rresponde al estilo «sabio», supuesto forastero. 

El grupo de los Magos se divide aquí en dos; 
a la diestra de María el rey Melchor (según 
una leyenda a sus pies explica), vistiendo calzo
nes ajustados, túnica larga abierta en los cos
tados y manto orlado, como sos compañeros. 

Lleva, como ellos, en sus manos cubiertas, en 
señal de respeto, y lo presenta, el cuenco con 
su ofrenda de oro, agrumado en bolas, tal cual 
llevan los otros la mirra y el incienso, aun no 
cubiertas las manos porque no están aún en 
trance de entregarlos. 

El rey Melchor es el más viejo, pelo blan
co, y tiene encima de su cabeza una estrella 
coa una leyenda que dice: «Estela», y su pierna 
derecha se hinca en la rodilla iniciando una ge-
nuflexióo. A l otro lado los otros dos Reyes 
(Gaspar y Baltasar, según sendas leyendas a 
sus pies declaran) esperan turno y encima de 
ellos hay otra estrella cuya presencia corres
ponde a la simetría de la composición. Las co
ronas aquí aparecen mis explícitamente dibu
jadas que en la otra composición y aparecen 
de forma triangular determinado por un in
tento de perspectiva de una faja circular en 
torno a las raheras, adornada de puntas salien
tes flordelisadas. De los dos Reyes a amiestra 
del Niño, uno Ucea barba (rubia) y el otro es 
imberbe. Algunos iconógrafos indican que las 
tres edades «le los Magos figuraban las tres 
edades de la vida del hombre, como más tarde 
la presencia del Rey «negro» quiso dar a k» 
tres el carácter de representacióo de los razas 
del mundo. 

A la figuración de lo* Reyes de Tahalí ya 
expuesta vamos a añadir un comentario dedi 
cado a la singular figura de uno de los Mago 
del muy destrozado ábside de «Santa María de 

Lea tres Reyes coa nw eheadea en |e mono. Van hacia el Niño Jesu» (sentado ea et regazo 4a ea Madre), del cual — V a los pies y las 
manos, bandiciándales coa su diestra. Copia directa da una pintura de la iglesia de Fanollor, ea al RoaeBón, gao coi**rva la imagen, hoy 

«a gran parte destruida, an su lugar de origen, como hubiera acorrido con |o« pinturas catalanas da «o haberse arrancado 
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Aaeo», que ofrece un tipo de evilo «foraste
ro» coa muy marcados caracteres bizantinos. 
Este persosaje (figura 6) t» vestido de ma
nera muy pareada a la de ios Reyes Magos 
del sepulcro de Letrin y al de lo* figurados 
ta una Biblia del siglo X de la Biblioteca de 
París, coa la diferencia de que aquéllos van 
tocados con gorro frigio y éste lleva un cas
quete cónico que no hemos .-ecooocido en parte 
algmu. 

Otra representación de lo* Mago*, coa ca
rácter «rústico» local muy acentuado, lo da una 
Adoración hoy casi totalmente destruida (f i 
g ó n 7) que se halla en la p r t f rñ i iglesia de 
{«•ollar, en el Rosellóo, y de la cual en 1910 
hizo sacar copia directa la Junta de Museos de 
Barcelona. 

Estas tres aquí representadas, con las de 
Valencia de Anco (cerca de Santa María de 
Aneo), San Iscle de le* Fetxes (cerca de Bar 
tetona y conservada en su lugar de origen) y 
Borberi (cerca de Sahsdrü, t.ml»u-. conserva
das en su templo), son los conjuntos de nues
tras pinturas románicas donde el tema de lo* 
Reyes se halla con más o meóos extensión fi
gurado. 

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

VIAJANDO —jDios mío, ton incómodamen
te!— por la Montano y por Asturias, es 

decir, por a faja del litoral de estas tierras 
tan antiguas y tan nobles, en medio de este 
esplendor de prados jugosos y de esta abun
dancia de vacas de raza ho andesa, tan bien 
alimentados, se ve venir algo. Por otra parte, 
'.o gente de; país, en este tiempo, utiliza los 
zuecos como calzado corriente, porque la llu
via es tan pertinaz, hay tanto borro en los 
caminos y los campos están ten empapados 
en agua, que el arcaico zueco resue ve casi 
todos os problemas que plantea pisar un sue
lo tan plástico. Diré, además, que en estas tie
rras existe un zueco especial, el zueco con 
trípode, porque tiene la particularidad de pre
sentar tres protuberancias en su base, uno 
protuberancia posterior, como un tacón alto, 
y dos en e' vientre de: calzado. Estos tres ci
lindros cortos y ligeramente monstruosos que 
le salen al zueco como tres furúncu os evitan 
que la planta del colzadcT toque al sue o, que 
se desgaste demasiado róp'domente y, sobre 
todo, que a persona que los utilice resbale. 
Ello hace, además, que los pies se conserven 
calientes, o que es importante en un país 
donde hay tantas personas bronquíticas y pro
pensas a' resfriado. En la provincia de San
tander he presenciado la explosión de algunas 
quintas de tos verdaderamente aparatosas, fe
nomenales. Es posible que en la época de 
Trueba, de don José María de Pereda y de 
Menéndez Pclayo se produjeran en este país 
menos quintas de tos que ahora, aun pen
sando que a literatura <(« estas venerables 
señores está atravesada., intermitentemente, 
de quintas de tos secas y crepitantes. Pero 
antes de la modern roción de la provincia de 
Santander existían más «parquets» de made
ra que ahora. Los arquitectos llamados fun
ciona es consideran que tener tr'o en los pies 
es una función aberrante y colocan en las 
cases suelos glaciales Por esto decía oue se 
toserá cada d'a más. 

Andar con estos zuecos con trípode es bas
tante difícil pora a qente oue es puramente 
aficionado. Andar con zuecos no crean ustedes 
que sea fácil y llevadero. Andar con zuecos 
con trípode quiere entitud y ecuanimidad 
Lo gente que anda con ellos da lo impresión 
de caminar con pies de plomo —exactamente 
lo velocidad de las carretas de bueyes—, que 
diré, a pasar, es la velocidad que debería 
mantener el corazón humano paro que e 
cuerpo que mantiene envejeciera s mplemente 
unos años. 

Por estas tierras andan unos seres de b usa 
y varilla que se dedican a comprar y vender 
ganado, que divagan por los casas de campo, 
que van y vienen por las carreteras, que for
man aquí el puntal de lo economía regional, 
que constituyen a esencia de los mercados y 
a los cuales yo doy uno inmenso importancia 

p o r J O S E P L A 

Sue en ser personas entretenidas y simpáti
cas, muy retorcidas en el negocio, muy ma
drugadoras y, a veces, muy noctámbulas, de 
muy buena dialéctico con los payeses, a los 
que fascinan sacando —dentro y fuera de los 
mercados— carteras atiborradas de billetes de 
banco. Estas carteras son codo día más volumi
nosos y grandes. (No es necesario decir que en 
la economía rural de estes regiones la cartera 
de estos hombres es el índice de lo prosperidad. 
Un compañero de v aje, un señor gordo y culti
vado, me dijo que en Asturias habrá pronto 
más voces que en Santander, porque la for
mación del centro industrio de Aviles, que 
t eñe más de cien mil habitantes, es decir, 
más que Oviedo, hq coincidido con un franco 
retorno a a ganadería.) Quería puramente 
decir que he visto estos tratantes de ganado, 
que suelen ser esbeltos y años atrás eran a 
clientela mejor de los llamados cafés de ca
mareros, andar con zuecos con n pode par 
estos lodazales, dispuestos a todos los sacrifi
cios en e. sentido de acercar los intereses del 
consumido? con os de productor. 

Decía que los prados y ios vacas —y aho
ra añado los zuecos— hacían presentir la lle
gada de algo. Y este algo se presentó, en 
efecto, en forma de apoteosis culinaria: me 
refiero a la fabada asturiano. Uno MI can
tidad de rural ismo había de conducir a una 
resultante culinaria y este plato es lo fabada 
acabada de mencionar. Fabada que, por exi
gencias de los dialectos románicos, debería 
contener habas y que no contiene esta legu
minoso ni por casualidad. 

A pesar de conocer Asturias —en una épo
ca, por cierto, muy dramática—, no conocía 
a fabada auténtica, parque este plato, como 
todos los que tienen raices verdaderamente 
locales, hay que comerlo «in si tu». Ahora he 
podido hacerlo, porque hay en Oviedo un res
taurante —el café-restaurante de la señora 
Modesta— de que hacen grandes elogios los 
c udodonos de Principado. Este restaurante 
está en Jovellaoos, 14. A las asturianos hay 
que creer os cuando Imtih» i de estas cosas, 
porque, según innumerables testimonios que 
he podido recoger, son personas trabajadoras, 
muy serias, aunque poco dadas al ahorro, es 
decir, que les gusto comer, beber y, en ge
neral, gastar. Son paco inversionistas, en una 
palabra. Pues bien; estos señores afirman que 
la fabada de la señora Modesta es lo mejor 
que existe en ¡a historio de este plato regional. 

Se trata de un guisote formado, como base, 
con alubias blancas, grandes, sin ser de las 
mayores, que aquí se llaman alubias de mayo; 
y, además, chorizo, morcilla y lacón de cer
do, es decir, los brazos del cerdo, brazos que 
no son las manos, sino literalmente los bra
zos. Esto forma un conjunto de fáci< acceso, 
diré inc uso de alegre acceso —o pesar de 

que a mí, persona mente, ni la morcilla ni 
el chorizo me gustaron jamás—. A medida 
que el plato se va comiendo, sin embargo, 
lo boca se va empedrando de unos enormes 
pedrúseos, porque resulta demasiado fuerte, 
voluminoso y ofensivo —se entiende en el 
buen sentido de la palabra—. No discuto, 
pues, lo que e! guisote puede tener de sa
broso; lo es pos;tivamente, pero luego el sa
bor se paga. Es como tantas cosas de esta 
península, que tienen una entrada extraordi
nariamente simpática y luego uno solido bas
tante complicada. ¿Por qué en España las co
sos son, generalmente, tan fuertes y despia
dados? ¿Por qué toman una consistencia ton 
voluminoso y áspera? 

En el restaurante de ia señora Modesto, 
en Oviedo, se do —según afirma la ciudada
nía ovetense— la mejor fabada que se ela
bora hoy en Asturias. Pero los naturales del 
país, que conocen el paño, no lo comen más 
que a la hora de almorzar, para tener el re
suello conveniente de d tarde, en vista de lo 
cual el plato se sirve en la casa todos los 
dios del año a la hora del almuerzo y por 
Id noche desaparece de la carta. Lo cual con
firma, aun entre los naturales, lo que decía 
hoce un momento: que el plato es contrario 
al descanso del cuerpo y O la buena mar
cha nocturna de lo naturaleza humana. A mí 
me hubiera gustado comparar ta fabada que 
ponen erv los casas de campo y Iq que es 
presentado en los restaurantes. Debe de ha
ber, quizás, alguna diferencia en suavidad. 
En os restaurantes ei plato se compensa con 
la bebida necesaria para que los pedruscos 
palatales resull n más plausibles. Lo cual es 
un mai sistema, porque para comer bien l)oy 
que beber lo justo, con tendencia a io esca
so. No se puede hacer todo a la vez, si no 
ando equivocado. 

Un país que tiene una carne t a i jugoso y 
tan bueno leche y mantequilla, no presenta 

. una sopa, ni un guiso gustoso y ligero, ni 
uno formo de queso potable. El queso que 
dan parece una materia plástica insípida, de 
una calidad almidonado: una especie de puré 
de patata coagulado. E: idea! es comer ma
riscos, la fabada y luego, si se puede hacer 
un ordinario, la cazo. Este parece ser el sue
ño de los cántabros, reminiscencias quizá de 
Covodonga y de don Pe layo 

CARTAS DEL NORTE DE ESPAÑA 

EN EL FINISTERRE 
por JOSE PLA 
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E L M E R C A D O C O M U N 

V L di» l de enero entraron en vigor los 
* • acuerdos referentes al Mercado Común y 
al «Euratom», firmados en Roma el 26 de mar
zo de 1997 por Francia, Alemania Occidental, 
Italia, Holanda, Bélgica y Luacmburgo. 

Esos seis países han reducido entre si un 
diez por ciento de sus tarifas aduaneras y 
han permitido que el total de cada uno de los 
productos importados en ellos y procedentes de 
cualquier asociado corresponda como mínimo 
al tres por ciento de la producción narínnsl 

A petición de Francia, las tarifas aduaneras 
serán modificadas de un modo lento y gradual 
y en ciertos casos cualquier miembro del Tra
tado podrá invocar determinadas cláusulas del 
mismo que le permitan retardar el proceso de 
integración aduanero. 

Este acuerdo económico ea considerado por 
algunos como el primer paso hacia una comu
nidad política, cuyo último objetivo es la crea
ción de los Estados Unidos de Europa. 

Descrito en 1997 como un hecho estelar en 
la historia de' Europa, a los diecinueve meses 
de haber sido firmado, el Tratado de Roma es 
considerado por muchos como posible causa de 
una guerra económica en la Europa Occidental. 

La denuncia ha sido mayormente formulada 
en la Gran Bretaña, donde el Mercado Común 
es considerado como una asociación económica 
internacional cuya comunidad de tarifas para 
con los demás países atentará gravemente con
tra el interés general. 

La Gran Bretaña no ha entrado en el Mer
cado Común por no poder alterar las tarifas 
aduaneras que tiene establecidas coa los países 
de la Commonwealth, cuyos mercados consti
tuyen el principal puntal de su comercio ex
terior. 

Tras unas negociaciones de dieciocho meses, 
los signatarios del Tratado de Roma rechazaron 
la propuesta británica de incluir en el Mercado 
Común a los quince miembros de la Organiza
ción Europea de Cooperación económica, a la 
que también pertenecen los Estados Unidos de 
América y Canadá. 

La proposición británica de crear la " í f f ^ ' 
«Zona de Libre Intercambio» no solamente fué 
rechazada por no estar Inglaterra dispuesta a 
modificar los aranceles establecidos con la Com
monwealth, sino por considerarse que esa pro
posición, de carácter puramente económico, ce

rraba el paso a las ulteriores posibilidades po
líticas del Tratado de Roma. 

Amenazada en sus mercados europeos, la Gran 
Bretaña ha comenzado a sondear la posibilidad 
de formar un nuevo bloque económico con al
gunos países no asociados ea el Mercado Co
mún. Esos países serian Austria, Dinamarca, No
ruega, Suiza y Sueña, cuyos intereses no coin
ciden plenamente coa los de Francia y la Re
pública Federal de Alemania. 

La actitud de la Gran Bretaña y el temor a 
no poder competir con los industriales alema
nes , han suscitado serias preocupaaooes ea 
Francia. En una memoria aprobada hace poco 
por el Comité Parlamentario de la Unión No
cional Republicana (Soustelle) se pedia la re
visión del Tratado de Roma y se afirmaba que 
los problemas europeos no podían ser resuel
tos sin la colaboración de la Gran Bretaña. 

ORGANIZACION Y CAPACIDAD 
ECONOMICA 

El día 15 de este mes se reunirá el Consejo 
de ministros de la Organización Europea de 
Cooperación Económica para tratar de llegar 
a un acuerdo entre la realidad del Mercado Co
mún y el proyecto de la «Zona de Libre In
tercambio». 

Es posible que el presidente francés, el «pre
mier» británico y el canciller alemán celebren 
una próxima reunión para impedir la puesta en 
marcha de un conflicto económico cuya reper
cusión en las organizaciones occidentales de de
fensa colocaría al mundo libre en una situa
ción de peligrosa debilidad. 

Las negociaciones para la formación del Mer
cado Común comenzaron en 1955 > coocluye-
roa el 26 de marzo de 1957, fecha de la firma 
del Tratado de Roma. 

Los seis países signatarios de este Tratado, 
incluyendo ea ellos la Comunidad Francesa y 
el Congo Belga, tienen una extensión territo
rial conjunta superior a la de los Estados Uni
dos de América y una población de 180 millo
nes de habitantes: es decir, 10 millones más que 
los Estados Unidos y 20 millones menos que la 
Unión Soviética. 

En cuanto a capacidad industrial, la comuni
dad del Tratado de Roma viene inmediatamente 
después que los Estados Unidos en lo que a la 
producción de acero, coches y flota comercial se 
refiere, y después que la Unión Soviética res
pecto a la producción de carbón y energía nu
clear. 

La comunidad europea del carbón y del 
acero, constituida hace cinco años, produce 

í o m m a o m 

El ministro de Haciendo francés, Antoinc Pinay, anuncia por radio los nuevos medidas 
financiares adoptadas por al Consejo de Ministros 

El cursa de la cotisocMn del 
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56.789.000 toneladas anuales de acero. Los Es-
lados Unidos producen 104.522.000; la Unión 
Soviética, 48.610.000, y la Gran Bretaña, 
2O.995.000. 

La flota comercial de la comunidad tiene 17 
millones de looeladas, mientras que la de los 
estados Unidos asciende a 22 millones, la de 
la Gran Bretaña a 19 millones y la de la Unión 
Soviética, por último, a 2.800.000. 

El órgano ejecutivo de la comunidad es un 
consejo de ministros, que en alguna ocasión 
debe decidir por imanimidad. El órgano eje
cutivo permanente es la Comisión Europea Eco-
oómica. presidida por el señor Walter Halls-
tein, antiguo ministro alemán de Asuntos Exte
riores y uno de los creadores de la comunidad. 

Los seis países del Mercado Común tienen, 
además, una asamblea compuesto por 78 dipu
tados. 

La sede de la organización está en Bruselas. 
Francia se opuso a que la capital de Bélgica 
fuera la sede permanente de la nueva comuni
dad Europea. 

F R A N C I A 

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

P L franco francés ha sido devaluado a coose-
cueacia del enorme déficit nacional y del 

reajuste monetario impuesto a Francia por el 
nuevo régimen de comercio instaurado por 
el Mercado Común. 

La devaluación asciende a un 17,55 por cien
to. La semana pasada el dólar se cotizaba en 
París a 420 fr. y la libra a I.I76 f r El pri
mero se cotiza ahora a 493.7 fr. y la segunda 
a 1.382 fr. 

La devaluación ha sido necesaria para que la 
nación se asentar* de nuevo sobre «las bases 
de la verdad y dé la severidad», sin las cuales 
el país hubiera continuado «oscilando entre el 
drama y la mediocridad», según dijo el gene
ral De Gaulle en su discurso anunciador de las 
reformas. 

La devaluación ha ido acompañada de una re
forma presupuestaria consistente en añadir 200 
millones de francos al capítulo de los impues
tos directos y en restar 200 millones en el asien
to de los subsidios. De esa manera espera el 
Presidente rebajar en 600.000 millones de fran
cos el déficit de 1.200.000 millooes que pesas 
sobre el presupuesto nacional. 

Esas medidas implican la subida en los pre
cios del carbón, la gasolina, la electricidad, el 
gas, los traosportes, el acero y los servicios de 

^correos y telégrafos. 
Es posible, sin embargo, que la nueva cares-

lia sea compensada con los beneficios provinen-
tes de las mayores posibilidades de exportación 
a los miembros del Mercado Común que el 
reajuste monetario proporcionará a Francia y 
con las mejores condiciones de competición coa 
que esa medida colocara a los industriales y 
comerciantes franceses ante sus colegas alema
nes e italianos • 

El peligro de la devaloacióo es que. como ha 

ocurrido en pasadas ocasiones, sea causa de 
una subida general de precios y acabe agran
dando el boquete de la inflación. El Gobierno 
ha pievistu esa posibilidad devaluando el fran
co en un 2 ó 3 por ciento más dj lo que mu
chos expertos creían necesario y adoptando, ade
más, ciertas medidas para impedir la automá
tica subida de los precios del vino y de deter 
minados productos alimenticios. 

El Gobierno, sin embargo, ha aceptado el au 
mentó en un 4,5 por ciento de los jornales mi 
nimos. 

Si esta devaluación del franco tiene las mis 
mas consecuencias que en 1948 tuvo la reforma 
monetaria alemana, el general De Gaulle habrá 
prestado un gran servicio a su país. 

El nuevo «tranco De Gaulle» valdrá lo que 
cien francos de ahora y, poco más o menos, 
estará a la par del marco alemán occidental 
Es difícil que el nuevo franco sea 10taimen ir 
introducido antes de 1960. La equiparación del 
franco al marco alemán occidental puede en 
cierto modo ser considerada como el primer 
paso hacia la creación de una moneda europea 

En esta ocasión. Francia ha sido asistida por 
Alemania Occidental, cuyo ministro de finan 
zas acordó coa su colega francés un importante 
préstamo. M. Pina) pidió a Herr Etzel el equi
valente en marcos a 12 mil millooes de pesetas 

Esta ha sido la undécima devaluación sufrida 
por el franco desde 1914. Su cotización oficial 
coa respecto a la libra estaba a 1.176 fr. y tu 
cotizacióo real fluctuaba últimamente alrededor 
de los 1.300 fr. 

En 1938 estaba a 170,60 fr. y al terminar la 
guerra, a 200 fr. (siempre con respecto a la 
libra). En noviembre de 1946 fué estabilizadn 
a 480 fr. En enero de 1948 descendió a 864 
francos; en septiembre de 1949, a 900. y en 
agosto de 1957, a 1.176. 

G R A N B R E T A Ñ A 

CONVERTIBILIDAD DE LA LIBRA 

EL Banco de Inglaterra cambia (a 2,78 - 2.82) 
dólares por libra. 

Estudiada en la última conferencia económica 
de la Commonwealth, la convertibilidad de la 
libra ha traído consigo una acción paralela en 
la mayor parte de las monedas europeas occi
dentales. 

En Francia se achaca la devaluación del fran
co a la convertibilidad de la libra, que es in
terpretada como una venganza británica a la 
intransigencia de los miembros del Mercado Co
mún, y en Inglaterra se hace saber que la coa-
vertibilidad de la libra ea el resultado de unas 
misteriosas negociaciones llevadas a cabo entre 
los políticos de Londres, París y Bonn. 

La decisión fué acelerada al convertirse De 
Gaulle en Presidente de la República y saberse 
que Francia iba a poner orden en su moneda 
antes de la entrada ea vigor del Tratado de 



. L a cooTerdbüúhd de la libra, por lo qu« a 
Inglaterra je refiere, afecta solamente a los ex-
tranjeros resideoles en este país. Los ciudada-
oos británicos continuarán de momento sujetos 
s las disposiciones que hasta ahora han Tenido 
(•guiando las operaciones de cambio. No obs
tante, el Gobierno de S. M. tiene la intención 
de ampliar las posibilidades de la convertibi
lidad 

Aunque la libra no ha recobrado el nivel que 
tenia en 1939, la rédenle disposición prueba la 
seguridad que en ella tiene el Gobierno. En los 
drculos financieros de la City se opina que esa 
seguridad aumentará la confianza del público 
en la libra y contribuirá a incrementar las re
servas nacionales de dólares. 

Muchas de las transacciones realizadas hasta 
ahora en Zurich revertirán a Londres, especial-
menie las referentes a la venta de oro, tan re
petidas por los roso*. La City pagará él oro al 
a ñ n o precio que hasta ahora se pagaba en 
Zorich. 

Francia, sin embargo, puede quedar en una 
difícil posición, pues sus cinco asociados en el 
Mercado Común han tomado una decisión aná
loga a la de la Gran Bretaña. 

Otra consecuencia de la convertibilidad de la 
libra es la disolución de la Unión Europea de 
Pagos y la creación de un nuevo fondo mone
tario europeo, dotado con un capital de 500 <ni-
t l t n i de dólares y cuya puesta en marcha se
guiría a la próxima reunión ministerial de la 
O-ECE 

La Unión Europea de Pagos deja de existir 
en el momento en que la mayoría de los miem
bros de la O.E.CE. posean monedas converti
bles. 

El nuevo fondo económico restringirá las 
facilidades en hacer préstamos a países de co
mercio deficitario y exigirá para ello pruebas 
tata contundentes que las requeridas por la 
U. E. P 

U N I O N S O V I E T I C A 

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

C N su discurso ante el Soviet Supremo, el mi-
nistro ruso de finanzas señor A. G. Zvercv, 

anunció a su país que en el nuevo «presupuesto 
de paz» la Unión Soviética iba a reducir sus 
gastos para la Defensa Nacional, incrementan
do, en cambio, los destinados al desarrollo de 
la ciencia y a la ampliación de la enseñanza. 

Los gastos para la Defensa han sido reducidos 
en 200 millones de rublos, es decir, en un 
13,5 por ciento, mientras que los destinados a 
la ciencia han sido casi duplicados y los de la 
enseñanza han pasado de los 59.800 millones a 
los 94.300 millones de rublos. 

Los gastos para la Industria han aumentado 
en un I I por ciento. 

La realidad del nuevo Presupuesto Nacional 
Soviético habría que estudiarla, sin embargo, 
a la luz de unos datos que desgraciadamente no 
tenemos. Esos dalos se refieren a las sumas des
tinadas a las aplicaciones militares de la fuerza 
nuclear, al perfeccionamiento de los proyectiles 
dirigidos, a la obtención de nuevos materiales 
industriales para la fabricación de armas con
vencionales, a la creación de escuelas superiores 
para técnicos atómicos, etc. 

El nuevo plan económico propuesto por el 
señor Kruschev alcanzará hasta 1965 y en él, 
(al como anunció el primer ministro soviético, 
se dará primada a la industria pesada sobre los 
bienes de consumo. 

El señor Zverev puso de relieve la importan
cia que en el nuevo Presupuesto se ha dedi-
( • l o a las industrias químicas. 

El ministro de Finanzas terminó su discurso 

IContinúa en lo póg. siguiente' 
occrcanieato f r anco -a l f én ha sido, en el terreno financiero, oigo fundamental en loa p ie t l s io» seonó—icos de la Entapa libre. ENo 

arranca de la trascendental visita de 0c Gaulle a Adenouer en Bad Krcnxnach en noviembre pasado 

» 

En loe felices dios de la fraternidad, Kraschev brinda con les boy «purgados» Malenka*, Moldo», Pervukhin, Chepik» y Bulganin a la salad del presidente Eisenbover, en lo Embotado 
a me ncon a en Masen. Hoy sóio quedo Knttcbev y los demás se han convertido en las clásicas «viboios» 



EL MUNDO Y LA POLITICA 
(Viene de lo P09. anterior) 

con vitos ataques a ios sefiures Moloiov, Bul 
ganio, Kagaooviisch, Shcpilov y Maleokov, a 
quienes acusó de traidores a la Patria y al 
Partido 

REFORMA DEL CODIGO PENAL 
Seis leyes y tres decretos, aprobados por una

nimidad por el Soviet Supremo, han reformado 
el Código Penal de la Unión Soviética, que a 
partir de ahora tendrá un poco mis de flexi
bilidad por tuanto a los derechos de los ciu
dadanos se refiere. 

Las reformas más importantes coociernen a 
la restricción de la pena de muerte, a la aboli
ción de las penas de deportación y privación 
de la ciudadanía, a la obligación fiscal de pro
bar la culpabilidad del acusado, a la extensión 
de los 14 a los 16 afios de la edad de respon
sabilidad criminal, a la abolición del concepto 
legal de «enemigo del pueblo», a la supresión 
del - principio de «sentencia por analogía».- en 
virtud del cual una persona podía ser senten
ciada a muerte o deportada a perpetuidad en 
virtud de algo que no figuraba como acto pu
nible en el Código. 

Nadie puede ahora ser condenado a más de 
quince años de cárcel. 

La propaganda belicista es considerada como 
acto delictivo. 

La pena de muerte, empero, continuará apli
cándose a los delitos de traición, espionaje, ac
tos subversivos y asesinato con premeditación. 
Son considerados crímenes de alta traición la 
revelación de secretos de Estado, la huida al 
extranjero, la conspiración contra el Partido, la 
negativa a regresar al país y los intentos ile
gales de hacerse con el Poder. 

Dos hechos han llamado la atención al mar
gen de esa reforma: 

1) La reciente acusación (ilegal) de enemi
gos del pueblo, formulada por el señor 
Kruscbev contra ios sefiores Malenkov, 
Molotov y Kaganovitsch. 

2) La activa participación del señor Ruden-
ko en las tareas del Soviet Supremo. 

El señor Kudenko sucedió al señor Vichinsky 
en el cargo de fiscal general y ascendió gracias 

• a su fidelidad a Stalin y al apoyo que hace 
unos afios le prestaron algunos de los perso
najes eliminados de la escena política. 

¿Uto en bajo lo estrello de Noncr «n Oriente Medio? 

NUEVO J E F E D E POLICIA 
Con la destitución del general Serov culminó 

la gradual eliminación llevada a cabo por el 
señor Kruscbev de los supervivientes del anti
guo régimen, y cuyas figuras más sobresalien
tes fueron los sefiores Malenkov, favorito de 
Stalin; Molotov, antiguo ministro de Asuntos 
Exteriores; el mariscal Zhukov, último minis-

A l ó n M o o r e h e a d 

revolución 

L o s g r a n d e s p r o t a g o n i s t a s d e l a m a y o r t r a g e d i a d e 
n u e s t r o s i g l o d e s c r i t o s p o r m a n o m a e s t r a . 

U n v o l u m e n d e g r a n f o r m a t o c o n 9 4 g r a b a d o s 
d i r e c t o s y e n c u a d e r n a d o e n t e l a . P r e c i o : 3 0 0 p t a s . 

E d i c i o n e s D e s t i n o 

B a r c e l o n a , T a l l e r s , 6 2 , T e l é f o n o 3 1 7 6 0 5 

tro del Ejército, y el mariscal Bulganin, duun-
viro en la primera etapa de la nueva situación. 

La destitución del general Serov — que de 
momento no ha sido acusado de conspirar con
tra el Partido — obedeciendo a las mismas ra
zones que decidieron la fulminación del maris
cal Zhukov y el afianzamiento del Partido sobre 
cada uno de los órganos del Estado. Aunque 
con notable prudencia, el señor Kruscbev si
gue en esto los pasos del mariscal Stalin, que 
primero se deshizo de los dirigentes lenistas, 
luego condenó a muerte a los mariscales más 
notables y fué liquidando a los más conspicuos 
jefes de la policía estatal. 

El general Serov ha sido reemplazado por el 
señor Alejandro Mikailovitsch Sbclepin, de cua
renta afios de edad, licenciado en Filosofía y 
Letras por la Universidad de Moscú y antiguo 
jefe nacional de las Juventudes Comunistas. 

El señor Shelepin participó en la guerra con
tra Finlandia e ingresó más tarde en la or
ganización propagandística del Partido. Lo mis
mo que los sefiores Kuamin y Rudorov, jefe de 
planificación económica y ministro del Inte
rior, respectivamente, el señor Shelepin era has
ta hace poco un personaje perfectamente desco
nocido en las altas esferas políticas. 

Desde hace un afio era miembro del Soviet 
Supremo. 

Ingresó en el Partido en 1940. 

E G I P T O 

PRESTAMO RUSO PARA ASSUAN 

T A concesión rusa a Egipto de un préstamo 
" de 36 millones de libras esterlinas acaba 
de asegurar el comienzo de la construcción de 
la presa de Asuan, cuyo proyecto ha servido al 
presidente Nasser de inestimable arma diplo
mática y cuya realización podrá en cierto modo 
cambiar el perfil económico del país. 

El pago del préstamo se efectuará en un pla
zo de 12 afios, comenzándose a hacer efectivo 
en 1964 y a un dos y medio por ciento de in
terés. 

La Unión Soviética, según se dice en el ins
trumento diplomático, «proveerá a Egipto de la 
maquinaria, equipo y utensilios necesarios (pa
ra la construcción de la presa), asi como de los 
materiales que no se encontraran en la RAU». 

La Unión Soviética se emapromete además en 
enviar a Egipto un número indeterminado de 
técnicos y personal competente. 

La construcción de la presa propiamente di
cha no comenzará hasta de aquí un afio, cuan
do hayan sido terminadas las carretera* y de
más accesos a la obra. 

Un préstamo de 200 millones de marcos 
ofrecido para el mismo objeto por un consor
cio alemán de tres firmas aminorará la influen
cia soviética que el presidente Nasser trata de 
limitar basta donde sea posible. 

Esta semana, el mismo día que el Gobierno 
egipcio acordaba la compra de 200.000 tonela
das de trigo a los Estados Unidos (pagaderas 

en libras egipcias) decidía adquirir otras canti
dades a la Unión Soviética. 

El Plan quinquenal anunciado hace poco por 
el presidente Nasser para la industrialización 
del país costará 256 millones de libras, de ía 
cuales 44 serán facilitadas por Alemania Occi
dental, 8 por Alemania Oriental y 10 por Japón. 

En virtud del acuerdo comercial francocgip 
ció firmado la semana pasada, Francia concede 
a Egipto un crédito de dos millones de libras 
para la compra de maquinaria, camiones y abo
nos químicos franceses. 

Antes de comenzar las obras propiamente di-
chas, Egipto deberá llegar a un acuerdo con 
Sudán respecto a los problemas que la pres 
de Asuan va a crear a ambos países. El pantaoc 
afectará a la región de Wadi Halfa. que deberá 
ser desalojada por unos cincuenta mil sudane
ses. No hay indicios de que El Cairo y Kartum 
hayan establecido un principio de acuerdo sobrt 
la cuestión de las indemnizaciones. Por otn 
parte, la discrepancia acerca de la consiruc 
de pequeños embalses cerca de Merove, pro
puesta por Sudán y no aceptada por Egipto, 
continúa como hace meses. 

Las posibles redamaciones de Uganda y <k 
Etiopia, países en ios que están las fuentes del 
N i lo. no se harán esperar. El Gobierno etíope 
está estudiando la posibilidad de construir un 
pantano en el lago Tana, los Estados Unidos 
miran con simpatía este proyecto. 

CONTRA E L COMUNISMO SIRIO 
Consecuencia del discurso pronunciado por 

el presidente Nasser contra los comunistas si-
ríos ha sido la suspensión en Damasco del pe
riódico An-Nood, (a huida a Europa del señor 
Khaled Bakdash, secretario del partido comu
nista de ese país, y la clausura en varias provin
cias de algunos centros culturales soviéticos. 

El presidente Nasser manifestó que los co
munistas sirios eran «declarados enemigos ¿ 
la unidad árabe», cosa que en cierto modo coa-
firmó el señor Bakdash en Beirut al declarar 
que Siria deberla tener un Gobierno propio. 

Una delegación de la Cámara siria de Co
mercio expresó, hace unos días, su descootec ' 
al Presidente de la RAU acerca de ciertas con
secuencias desventajosas que para el conjunto di 
la economía siria y para muchos comerciante5 
en particular suponía el régimen de la unifi
cación. 

Las actividades de los comunistas, el descon
tento de algunos comerciantes sirios, asi €00° 
los recientes ataques de la Prensa iraquesa ¿ 
régimen egipcio son interpretados en Israel co
mo signos del supuesto ocaso del presiden 
Nasser, cuya influencia, según se asegura en 
Jerusalén, pierde terreno en los países véanos 
a Egipto, y cuya influencia política terminaría 
en el momento mismo en que los Estados Uni
dos le retiraran su apoyo. 

Londres, dicirmbr, 1918. 
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A l d o b l a r l a e s q u i n a 
po r N é s t o r 

E L P R E M I O N A D A L 
^ \OR decimoquinta vez el Jurado del Premio Nadal 
* va a otorgar este galardón literario que está tan 
unido a la historia de nuestra Revista. Quince años 
«le continuidad e$, a nuestro modo de ver, algo con
siderable en un país como el nuestro en que tantos 
buenos propósitos suelen quebrarse por una falta de 
tenacidad y de entusiasmo. El Premio que preside 
la inolvidable figura de Eugenio Nadal, redactor 
jefe de esta Revista en los primeros tiempos de 
DESTINO y persona de una calidad bumana e in
telectual extraordinaria, ha conseguido crear ya una 
tradición en muchos sentidos. Porque no solamente 
este Premio tiene una alta significación literaria, 
sino porque origina una velada de vinculación con 
los amigos de esta casa, que nos favorecen cada 
año con su cálida presencia en el acto de la conce
sión del Premio, que es un acto estrictamente lite
rario sin otro aliciente que la concesión del mismo 
y que congrega a tantos excelentes amigos. 

En el terreno puramente intelectual es actual
mente el Nadal el Premio decano de los galardones 
barceloneses y si su aparición ha servido de módulo 
para otros tantos beneméri to! Premios que lo han 
seguido, ba sido también ejemplar la reunión social 
e intelectual del acto de su concesión. Considera
mos este acto, que se celebrará el martes en los 
salones del Hotel Ritz, como un símbolo de una cu
riosidad social hacia la literatura que, aunque se le 
quiera encontrar una aparente levedad superficial, 
es algo siempre positivo y eficaz. Desde las prime
ras concesiones del Premio en el antiguo Restaurante 
Suizo de la Plaza Real, de tan grata y añorada 
memoria, y del año que lo celebramos en el Glaciar, 
cuyo local fué insuficiente, a los años que lo hemos 
celebrado en el Hotel Oriente, de donde también 
hemos tenido que apartarnos por las mismas razo
nes de falta de espacio físico, la presencia de los 
amigos de DESTINO, de los barceloneses y aún de 
•nichos otros españoles curiosos de este aconteci
miento, ha ido aumentando de tal modo que se ha 
conTertido en una de esas alentadoras costumbres 
barcelonesas, en una de esas tradiciones que la 
exudad sabe crear tan certera y sentimentalmente. 

Ante esto hemos de renovar la gratitud de cada 
año para cuantos nos acompañarán en los salones 
del Hotel Ritz en el acto de la concesión del Premio 
Nadal de 1958 la próxima noche del 6 de enero. 
Y no sólo por lo que representa para nosotros, sino 
por lo que es para la continuidad del Premio, para 
su éxito, que al fin y al cabo redunda en una bri
llantez mayor para nuestra Literatura. Porque no 
hemos de olvidar que son los escritores, los doscien
tos novelistas españoles que se han sometido al 
humano juicio de siete jurados, tos verdaderos pro
tagonistas de esta velada. Aunque ausentes, sus 
creaciones literarias mantienen esta vitalidad de la 
fiesta, son la sólida base de ella. Esta brillante jor
nada barcelonesa se nutre, por lo tanto, de esta 
ilusión creadora de tantos y tantos escritores que 
desde distintos lugares de España han ido traba
jando en sus obras y son unos asistentes invisibles, 
unos huéspedes de honor de la fiesta de la conce
sión del Premio. Hacía este público, en parte anóni
mo, que nos asiste coa sus novelas, va nuestra pri
mera y más esencial gratitud. Y a todos los amigos 
de esta Casa y a todos los barceloneses amigos de 
las letras que acudirán en la noche del próximo 6 
de enero a acompañarnos en la cena de concesión 
del Premio, les hemos de significar nuestro profundo 
agradecimiento por esta asistencia de su amistad, 
ya que la amistad es, según el buen Montaigne, el 
último extremo de la perfección en las relaciones 
que ligan a los humanos. Por esta delicada perfec
ción cordial que cada año nos asiste, damos a todos 
las más profundas gracias. 

| I l e i n t e r e s a r e c i b i r e l s e m a n a 

r i o e n s u d o m i c i l i o , s í r v a s e l l e n a r 
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gNCUENTRO a Félix Cusi-
" né. de Villafranca, y. na
turalmente, h a b l a m o s de 
•castells» 

La temporada «castellera» 
ha sido diversa y varia con 
respecto a otros años, y nos 
gusta, a Cusiné y a mi. pa
sar revista a la actividad de 
las distintas «colles». ahora, 
cuando el año fenece y cuan
do el tiempo frío pone la tre
gua de rigor a los fanatis
mos «casteUers». He de avan
zar, empero, oue quienes sos
tenemos el diálogo oue sigue, 
trabamos b u e n a amistad 
aplaudiendo «castells». hace 
ya algunos años, y ambos so
mos tan propensos al entu
siasmo «castellcr» como aje
nos al fanatismo. Bueno, aca
so me equivoque algo, por
que recuerdo que. en cierta 
ocasión que Félix me habla 
invitado a comer en su casa 
(era su día. y día de la Fies
ta Mayor de Villafranca. 
siendo él miembro de la co
misión de fiestas), hube, al 
cabo, de no hacer uso de la 
invitación, porque al que iba 
a ser mi anfitrión le surgió 
algún disgusto con el asunto 
«castellem. y prefería pasar
lo solo ¡«Castellerias*. en 
fin! En verdad, ¿cómo pue
de permanecer impasible en 
materia «castellera» quien, 
como Félix Cusiné, y como 
su hermano Vicente, han v i 
vido, ya de chicos, el cálido 
ambiente de los «Xiquets»? 
Baste una anécdota, para 
ilustrar este punto: escena
rio, la villafranouesa plaza 
de Santa María, a la cuai 
asoma la casa de los Cusiné. 
año de 1881; ante la basílica 
se levantan, de improviso, 
por una de esas sorpresas 
que responden a las rivali
dades «castelleras». dos. si
multáneos «tres de nou» 
(«castell» que va no se ha 
podido ver en el siglo X X ) ; 
el padre Cusiné. en un arran
que de emoción. llama al 
balcón a su mujer, que está 
en la cocina preparando la 
comida de Fiesta Mayor, gri
tándole que acuda rápida a 
presenciar las torres huma
nas, «ni oue es cremi el po
llastre!» 

Pregunto a Félix Cusiné: 
—¿Cómo enjuiciáis la úl

tima temporada: buena o 
mala? Para mi. es un año 
difícil de definir 

—Si. lo es. Sin embargo, 
mirando las realidades, es 
evidente que debemos de es
tar muv satisfechos. La «Co
lla VeUa», de VaUs. ha ac
tuado en el extranjero, y ha 

• dejado allí erata impresión. 
—Cierto. Levantar medio 

centenar de «castells». algu
nos de siete pisos, en Bruse
las, es empresa superior, sin 
precedentes Se actuó en la 
Grand Place; en el recinto 
de la «Expo»; frente al Au-
ditórium. en honor del rey 
de Bélgica... 

—He visto una fotografía 
en la que aparece el rey Bal-
duino estrechando 'a mano 
a un «anxaneta». También 
me han dicho oue en una 
recepción ofrecida por el 
Ayuntamiento de Bruselas, 
los «Xiquets» recibieron la 
Medalla de Oro de la ciudad. 

—Buen fin de julio, pues 
Ya sabéis que en mi Valls 
el regreso de la «colla» fué 
celebrado como correspon
día La gente vállense se 
congregó, como se estila en 
las solemnidades, en la pla
za del Blat. y aplaudió a los 
50 o fO «castellers» que se 
habían desplazado; en la eu
foria, los expedicionarios le
vantaron allí el «tres de set». 
el «dos de sis» y un «pilar 
per sota» y luego «girat». Y 
«Juventud», el semanario de 
mi pueblo, dedicó un ex
traordinario a esa salida de 
los «Xiquets». 

—Como correspondía, ¡qué 
duda cabe! Además, los es
tímulos siempre son necesa
rios. Recordaréis. Pedro, que 
por San Juan, unos días an

tes, habían actuado las do.: 
«colles» vallenses. y mientras 
la «Vella» plantó un «cinc de 
sel», un «tres de set oer sota» 
y frustró un «dos de set» por 
lentitud del «pom de dalt», 
la otra «colla». «La Muixe-
rra». consiguió el «quatre de 
set amb el pilar», el «tres de 
set pe¿ sota» y el «dos de 
sis», además de los acostum
brados «pilars de cinc». 

—No estoy plenamente in
formado de los motivos que 
nos obligan hoy a dar por 
desaparecida, o casi desapa
recida, a «La Muixerra». «En 
Llorengó». que fué su «cap 
de colla», me tiene prometi
das unas palabras al propó
sito. Pero, quizá convenga 
ver las cosas con cierta pers
pectiva. Corre más de una 
versión y. sea lo que fuere, 
convengamos. Félix, que a 
«La Muixerra». la «colla» 
que todavía me resisto a dar 
por finiquitida. debemos jor
nadas memorables los buenos 
aficionados. 

—Es lástima que desapa
rezca una de las dos «colles» 
vallenses. clásicas ya. porque 
puede decirse que siempre 
VaUs las ha tenido: recor
dad que la primera noticia 
histórica de los «castells» da
ta del año 1805 y ya es una 
referencia a dos «colles» va
llenses. la del «Peo» y la del 
«Salvador Batel». De todos 
modos, «La Muixerra», cam
peona que había sido de to
das las «colles» existentes. 

Un airoso «pilar de cinc» 

4 o ó ^ u e ^ u e § e e m o á 
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—Yo cr«o que todo esto «ente viene por 
lo M*cdod. 

—Es que poder cooiproi hoy uno cosa 
un poco más borato oue to que vaha 
-es uno novedad que yo parecía que 
doooporecido del ni opa. 

¿Y todo lo don 

—Si; basta el motarei-
to de este comion, que no 
para do dar «lo Iota» ai 
«ockidaiio. 

" C O J A U S T E D U N A 

C E S T A , P O R F A V O R " 
p o r J / P 

—Eso 4o la carne de frieeñti-
co no deio de ser una «ron ren-

tiene 
Sobro todo para el que 

ce 

—-Reoltnenfe asombro la contidoii 
de gente que acude. 

—Ya »e usted. ¡Hasta poro esto 
cióse de «auto» hay que hacer cola! 

M9t* • i i f ' d i o c l i a 

¿ i l i i i ; c l i < i i i c f f : l i c » 

atravesaba, ya hacia algunos 
meses, una crisis de moral, 
cada vez má-- agudizada. Y. 
por lo visto 4a actuación po
co lograda en «L Arbov del 
Pemdés i en donde sólo le
vantó muv bien el «tres de 
- r per/ sota», ya que cayó 
el «pilar» de un «quatre de 
se: a>nb el pilar» y tampoco 
iiubo pizca de muerte en 
otros intento*, ha producido 
«-! hundimiento. 

Mientras, claro, la «Ve-
Ua» de ValU. una semana 
despue> conseguía en Villa-
franca un éxito total. L. d i 
go agradeciendo, de paso, la* 
infor;naciones que de vues
tro San Félix me escribisteis 
Yo. a la sazón no pude 
acompañaron en vuestra fies 
a por encontrarme en L Ai 

guer la ciudad catalana de 
Cerdeña Pero se que la «Ve-
11a» levantó bien la «torre de 
set» v el «quatre de vuit» 

—Dos «ferros». Ah, pero, 
vaya asimismo un elogio pa
ra la «colla del Vendrell». 
fío debéis de olvidar que los 
•castellers» de Jan Julivert 
.teudieron a VUlafranca ple-
lóricos de entusiasmo. Por 
Santa Ana hablan bordado 
el «quatre de vuits y. en 
agosto efectuaron una bri
llante j i ra por tierras vizcaí
nas, y regresaron contentos 
de sus actuaciones en Sestao. 
Baracaldo. Portugalete. B i l 
bao Un sinfín de «castelis», 
incluso algunos «de set». dá
banles confianza. 

Alguien me ha dicho que 
más de un bilbaíno quiso 
« i c punt» en algún «castell» 
y que bajó del mismo entu
siasmado 

- ,H- que ios «castelis» po
drían arraigar bien en el 
Norte 

—Volviendo a lo de vues
tra Fiesta Mayor de Villa-

franca, sé que -El Vendrell 
clavó entonces el «quatre de 
vuit» y cayó en la. «torre de 
set». muy segura pero falla
da por un «quart». 

—Hubo sus más y sus me
nos, como consecuencia de 
los nervios. Ya os enteré por 
carta, que las dos «rolles» 
apuntaron al «pilar de sis» 
Valls llevó «l'anxaneta» a 
«carnes del quint». 

—La fiesta, pues, saldría 
bastante redonda. 

—Salió. Mayormente, te
niendo en cuenta que los 
«castellers de Vilafranca» o 
sea la «coila» local, también 
actuó el día antes y el día 
después. Esa «colla» demos
tró mucha cohesión, y coro
nó el «quatre de aet» la 
«torre de sis», el «pilar de 
cinc», el «tres de set» y el 
«tres de sis muntat per sota». 

.—Para la «colla» villafran-
quesa. son excelentes «fltes» 

—Descargaron todos I o s 
«castelis» 

— i Bravo, pues, también 
para los «castellers de Vila
franca»! 

—Ahora, cuando se celebre 

otro concurso de «castelis» . 
— Concursos que ni a 

vos, Félix, n i a mí. llegan a 
entusiasmarnos plenamente 
<y menos aún si el escenario 
es una plaza de toros). 

—. Habrá que contar, ade
más de los «castellers» de 
Valls. El Vendrell y Villa-
franca, y dr las «colles» de 
Tarragona, con los «Minyons 
de L'Arbo^». 

—Ya habéis visto con qué 
auge se formó en un peri
quete una «colla castellera» 
en L Arbo? ¡Son extraordi-
i>arios. esos arbocenses! y és
tos lo mismo emprenden y 
sostienen un «Fe i Vida» oue 
organizan una «colla de cas 
tellers». constituida por lujos 
de la población Particular 
mente, me encanta el carác
ter arhócense. Lo veo muy 
racial, con todo el temple 
del país. No en vano fué la 
primera población que. tras 
el episodio del Bruch. plantó 
cara al francés. 

La «colla» arbocense la di
rige «Xaret». Luis Figueras 

—Llevo registrado que la 
primera actuación se efectuó 
en la noche del 20 de sep 
liembre. con el «quatre de 
cinc net». el «tres de cinc per 
sota», «torre de cinc», «qua
tre de sis» y dos «pilars de 
quatre» Sin ninguna caída 

—Supongo que también ha 
bréis tomado nota de su pri 
mera salida, el 12 de octu
bre, en Lletger. 

—Hoy. en el palmares ar 
hócense figura ya «castell» 
de algún relieve, como el 
«quatre de sis net» y el «tres 
de sis aixeeat per sota» En 
lo único que me parece no 
he de alabar a la nueva «co
lla» es por cuestión del nom
bre ¿Por qué «Minvons de 
LArboc» ' 

—Hav los «Xiquets de 
VaUs*. los «Nens d í a Ven
drell». 

Un «costeH» levantado frente al Atómium» de lo «Expo 
de Bruselas por la «Callo VcHo de VoHsb 

—Y ahora «Minyons de 
L Arho^» y « emoteza a ru-
'iiorear de los «Nois de Bar
celona» Decidme con fran
queza: ¿no os parece que eso 
está desembocando en un lio 
tremendo7 ¿Cómo sabrá el 

Un «fres da s i » , modesto 
,X.quet. do VaUs. frente 

«tsgoitte, Itfmmlmia par loo 
lo Cotedroi d* Bortekmo 

gran publicó si ios de «L'Ar-
bov» son «noisi.u «minyon-i 
u «mossos» o lo que sea? T 
do ello suena a parodia (to 
• Xiquets de Valls» V con
vengamos que los «castell»-
corno los entendemos, naila 
tienen que ver con una p.i 
rodia. que sean «castellt!-
de L'Arbo<cy o. tal vez me 
jor. si quiere homenajear -
a Valls. el punto-raíz. «Xi
quets de L'Arboc». 

Se nota que sois vallen 
se. amigo Pedro 

<'omo gustéis. Pero o» di 
re que es precisamente en 
mi pueblo en donde, paradu-
jlcamente, más oposición ha} 
u hubo a que «colles» no va-
llenses ostentasen el nombre 
de «Xiquets» En cambio. » 
mi me satisface que ha> j 
existido una «colla» «Xique -
de TAramprunyá». en Gava 
y celebro que con ti nú» l> 
«Colla Nova de Xiquets de 
Sant Magi», en Tarragon.i 
Ambos nombres surgieron, 
por decirlo así, espontáne.'-
mente. sin lucubraciones. Na
da de «nens». «nois» o cu.i 
quier o'.ro presunto sinónimo 
de «xiquets»; y digo presun 
to poroue el sinónimo lo será 
de «xlcs». pero no de «c»--
tellers». 

—Este asunto del nombre 
ya hace años que os trajo 
polémica. Y observo que no 
cejáis. 

—{Cómo oe de cejar, si in
cluso puedo explicaros anéc 
dotas que ridiculizan a. .! Lo 
que me sabe mal es que en 
el caso del Vendrell. puede 
que ya sea tarde para recti
ficar, con tantos in terés-
creados por delante... Pero., 
en fin, por lo menos evite
mos que la «colla» que en. 
pieza a formarse en Barce
lona vaya a tomar nombre 
de parodia. 

—¿Qué tal esa inciptente 
«colla»? 
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Con un amplié abraza se inicia un «castell» 

—No mal- Está constitui
da en «I seno de la entidad 
«Ballets de Catalunya». Esa 
entidad, de vida pujante y 
de. loable actividad cultural 
y folkloristica. tiene la sede 
en el palacio de Uió, case
rón de la calle de Moneada 
que permite llevar a cabo 
toda suerte de ensayos y 
preparativos. Cada lunes, por 
la noche, se entrenan allí, 
bajo la mirada de Ramón 
Sala, varios muchachos que 
aspiran a ser «castellers». 
Voluntad, parece aue no fal
ta. «Ballets de Catalunya» se 
apuntará un tanto si, como 
se prevé, la «colla» de «Cas
tellers* barcelonesa puede 
darse a conocer al público, 
de manera digna, el mes de 
abril próximo. 

—iNo está tí asunto dema
siado verde para abrigar tal 
propósito? Claro que si los 
dirige Sala hay una garan

tía; él ya capitaneó, hace 
años, la colla de VUlafranca. 

—Por vanas razones, me 
inclino al optimismo. Sala, 
por un lado; Comas, el di
rector de los «Ballets», por 
otro; Jordá. secretario, por 
otro; y Durich. delegado, por 
otro; son elementos apto? 
para hacernos pensar en al
go positivo. Creo aue en oca
sión no lejana tendremos 
que volver a referimos, ya 
glosándolos, al «Cos de Cas
tellers de Ballets de Cata
lunya». 

—Por lo menos, resulta 
confortador que, puesto que 
el presente año ha elimina
do una «colla de tanta solera 
como «La Muixerra», estén 
surgiendo otras dos «collas» 
una en L'Arboc y otra en 
Barcelona. Veremos en que 
parará todo ello. 

—Veremos. No hay duda 
de que el ámbito «easteller» 

se ha ampliado, en el presen
te año. Y. por lo que respec
ta a Intensidad, no debemos 
olvidar que la «Vella» de 
Valls pensaba dar «el cop 
gros» por Santa Ursula, con 
el «cinc de vuit». Me lo es
cribió quien podía saberlo 

—Quedó en humo de pa

jas En la fiesta vállense de 
Santa Ursula, como en el 
San Zacarías y en el Santa 
Teresa vendrellenses, se di
bujaron buenos «castells». 
pero no hubo estridencias. 

—Puesto que resumimos el 
año «easteller», no pasare
mos por alto que ya van 
siendo de consuetud las fies
tas de camaradería entre 
«castellers» .v simpatizantes, 
cada año. al término de la 
temporada 

—Punto interesante, éste. 
Como también lo es que Ca
ñas vaya perfilando ya. ma
nos a la obra, la maqueta 
del «quatre de vuit» de ta
maño natural 

—Esa escultura en piedra, 
consagrará a Cañas 

—¡El escultor Cañas es del 
Panadés, amigo Pedro! 

—No lo olvido Pero, tam
bién en Valls hacemos cosas. 
Por ejemplo, la iniciación de 
la «Sala de los Xiquets» en 
el Museo de Valls 

—Vos. si mal no recuerdo, 
pedisteis, a través de la re
vista «Cultura», la creación 
de esa sala. -

—Asi es. en efecto. Son es
tados de opinión, más o me
nos perceotibles. que hay que 
reflejar. La 'creación de un 
museo de motivos «caste
llers» se venia imponiendo 
en Valls. desde hace años, y, 
por fin, se está encarrilando, 
ahora. 

—Concluyamos, pues, que 
la temporada ha sido buena. 

—Amén 

PEDRO CATALA Y ROCA 

(Fotos del autor) 

c a r n e t d e r u t a 

NOTICIARIO 

T \ E nuevo Andorra. Las vi-
sitas de DESTINO a los 

Valles de Andorra han ido 

F i t i n a M, R, 

i 

w I B 
F o r t a l e c e e l s i s t e m a 
nervioso y c o m b a t e la 
f a t i g a física y m e n t a l . 

adquir'efldo creciente popu
laridad entre nuestros lecto
res. 

Los confortables autocares, 
los cuidados hoteles, el am
biente de distinguida fami
liaridad en aue se producen 
tales excursiones, nos han 
valido un crédito del que nos 
sentimos intimamente sat s-
feches Porque no ignorába
mos la pesadez de las etapas 
excesivamente largas intro
ducimos la innovación de 
servir unu cena en Igualada 
durante el viaje de regreso, 
en cuya sobremesa hacen su 
aparición las últimas nove
dades que gentilmente cede 
«Ediciones Destino» para ser 
sorteadas entre el público 
viajero. Aspiramos a ofrecer 
siempre un programa de se
lección, de eficacia absoluta 
en todos los asoectos y. a ser 
posible- de mantener un ri t
mo de constante superación. 

En la excursión de los días 
24 y 2.'> de enero próximo, 
nuestro gruoo se hospedará 
en el más elegante hotel an
dorrano' el «Andorra Park 
Hotel». A oesar del «tour de 
forcé» que representa poder 
anunciar los servicios de es
te hotel de onmerisíma cate
goría, la tarifa fijada para 
el viaje dista muv poco de 
las aue suelen aplicarse co-
rr entemente 

Esperamos que la noticia 
será del agrado de quienes 
siguen v animan nuestras 
iniciativas turísticas. 

Desde estas columnas co-
rresoondemos a los deseos de 
felicidad formulados p o r 
nuestros lectores y amigos 
en ocasión de las f.estas na
videñas \ de inauguración 
del nuevo año 

Muchísimas gracias. 

Vemos A empezar el año 
1959. Que en su transcurso 
nos permita Dios continuar 
la ;area de renovación tu
rística que nos hemos im
puesto y que oodamos aco
meter rutas y emoresas cada 
vez más apasionantes, o r i 
nales, e íntimamente vincula
das con el sentir de nues
tro semanaru 

U N V I A J E " D E S T I N O " 
DESTINO le ofrece para los días 24 y ZS de enero 
de 1959 un maravilloso fin de semana en Andorra 

SABADO Y DOMINGO EN ANDORRA 

W 

Calle Mayor andorrana. (Foto Cuyas/ 

ALGUNAS DE LAS INVITACIONES 
A NUESTRA EXCURSION: 

PLAZA NUMERADA EN AUTOPULLMAN DE 
LUJO. 
ESTANCIA EN EL «ANDORRA PARK HOTEL» 
DE ANDORRA LA VELLA. DE PRIMERISIMA 
CATEGORIA 
MAS ANA DE DOMINGO LIBRE PARA IR DE 
TIENDAS. 
«CENA DE DESPEDIDA» A L REGRESO. EN «RES
TAURANTE CANALETAS». DE IGUALADA 
SORTEO DE LIBROS POR GENTILEZA DE «EDI
CIONES DESTINO». 
OBSEQUIOS EN RUTA. 
UN FIN DE SEMANA ENCANTADOR BAJO LA 
DIRECCION TECNICA DE «VIAJES MARSANS» 

Hora de salida, a las 14 h. en ounto. en Pe-
layo, Zi, Barcelona, el sábado día 24. — Basta po
seer pasaporte vigente o bien el pase especial para 
oisitar Andorra. Lo» extranjero» precisan irisado — 
Un guión turístico DESTINO. 

' PRECIO, TODO COMPLETAMENTE INCLUIDO: 
625 PESETAS 

Paro información e inscripciones; 
DESTINO: Tallers, 62-64, 3 ° (excepto sábados farde). 
Tel. 31-98-00. — VIAJES MARSANS: Poseo de Gra
cia. 13. Tel. 31-25-05. - Rambla de Canaletas, 134 

Tel. 21-30-97. - BARCELONA 

PLAYAFELS-HOTEL 
RESTAURANTE 

Especialidades Marineras - Cocina Selecta 
Teléfono 50 C A.STELLDEFELS 
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E L C U M A D E M A L L O R C A 
p L rasgo esencia] de este clima es ta temperatura benigna 
** y la escasez de lluvias en la mayor psrte de la isla. Es 
un rasgo ya conocido en lineas generales, pero que es conve
niente registrar con mayor detalle aprovechando el sintético 
estudio publicado por Jansá Guardiola en el Boletín Agrope-
i-uario de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, 
publicación de apariencia sencilla y modesta, pero con tra
bajos de mucho mérito casi siempre. 

De Mallorca se han cantado sus bellezas, su clima y su 
sol. pero la mayor parte de las veces sin examen de los he
chos acaecidos o que con frecuencia acaecen. No es suficiente 
decir que es un clima mediterráneo, pues este apelativo con
viene a gran cantidad de lerritorios ccn caracíeristicas dife
rentes dentro de un cierto paralelismo de temperaturas y de 
régimen de lluvias. En el interior del Mediterráneo, Mallorca 
está sujeta a una gran cantidad de influencias y vientos en 
•odos sentidos, sin ningún obstáculo que les impida llegar allí. 

£3 anticiclón de las Azores, o sea el foco ventoso atlánti 
cu. que actúa de centro de dispersión de vientos hacia los 
puntos en que el aire más caliente tiende a elevarse, hace 
llegar hasta Baleares sus influencias. En invierno le alcanzan 
fácilmente los vientos procedentes del interior de Europa 0 
hasta de Siberia. que si desde el punto de vista de las lluvi.->~ 
da un tiempo sereno, en cambio térmicamente es trio. 

Uu»as anuales em MaMoKa 

Pero, a veces, en el interior del Mediterráneo se forman 
centros secundarios de borrasca oue atraen a los vientos más 
Irios oue se cargan de humedad al atravesar la porción co
rrespondiente del mar. No obstante, la recepción de lluvia por 
el terreno está en función crincioal del relieve de la islí; 
pues la zona de la sierra es mucho más lluviosa que el res
to, oues el choque de los vientos húmedos con la cordillera 
les obliga a condensar la humedad y con la mayor nubosidad 
coinciden las mayores precipitaciones. 

Es de notar que la vertiente montañosa-que mira hacin 
la capital de Palma, es más lluviosa que la otra vertiente que 
cae directamente al mar. puesto oue los vientos húmedos más 
frecuentes son los que vienen del teste, oor influencia del 
inliciclón de las Azores, atraído hacia el Mediterráneo 

En las partes llanas de la isla, cerca de la costa, las preci
pitaciones atmosféricas son escasas, menores de los 400 mili 
metros o litros por metro cuadrado, que pueden Ucear a los 
200 solamente, en la punta oeste, en las cercanías de Arta 

Esta gran desigualdad de las lluvias se encuentra prácti
camente sólo en la región serrana, pues el aire recalentado 
% húmedo del mar es a veces inestable. > aunque tiende a ele
varse por si solo, generalmente la inestabiüdad ya procede del 
irigen y los .chubascos tienen irregularidad en su distribu

ción. Por las condiciones del aire mediterráneo, poco conocí 
das todavía, pero en general bastante estables ae por sí. ex
plican la aparente anomalía cómo a pesar de estar Mallorca 
rodeada del mar. las precipitaciones son generalmente pe
queñas. 

Por otra parte son muy irregulare» en su distribución 
anual y en la cantidad caída durante el año. En Pplma de 
Mallorca, cuyo promedio es alrededor de 450 milímetros (e! 
autor que seguimos no lo dice exactamente) tuvo tres años 
en una serie de 89 años de observación que recibió menos de 
los 250 milímetros de lluvia y otros seis que no llegaron a los 
300. La variabilidad, como es típico en el Mediterráneo, 
tan extraordinaria que en contraste con esto hubo otros tres 
años con lluvias superiores a los 700 litros por metro cua
drado, con el máximo en el año 1808 778 milímetros) y el 
mínimo en el extremadamente seco de 1946 que recibió sólo 
165 litros por metro cuadrado. El autor Jansá Guardiola se 
atreve a señalar un cierto ciclismo en la distribución anual 
de las lluvias e indica que tal vez siguiendo este ritmo, con 
todas las reservas consiguientes, el presente año 1959 oodria 
ser muy húmedo en Palma y el año 1962 muy seco precisa
mente. Por otra parte, el número de días de lluvia acostum 
bra a oscilar entre los 50 y los 100 en el término de un año. 
pero en 1932 llegó a llover durante 139 días. 

En cuanto a temperaturas, las más bajas se registraron los 
días 8 de enero de 1891 y 11 de febrero de 1956. con 3 1 gra
dos y 3 5 bajo cero en el casco urbano de Palma: pero el mis
mo día 11 de febrero, en el campo, se llegaron a señalar diez 
grados bajo cero, cifra menor que la registrada en la cam
piña de los alrededores de la comarca de Barcelona. 

En el mismo número otro articulo señala las zonas daña
das en >a isla por la oleada de frió de febrero de 1956, que 
fueron más grandes según más alejadas de la orilla marítima. 
Los algarrobos y las higueras resultaron tan perjudicados 
como en la zona costera de Cataluña en las propias fechas. 
No obstante las heladas no son frecuentes En aquel periodo 
de 89 años, sólo han bajado en Palma a un grado o menos 
bajo cero. 29 veces, sin contar las heladas de 1956 

Es. no hay duda, una buena estación de invierno 

MONTIS 

CONVERSACIONfS, por Cos»»., 

- Rusia sabe que si provoca una guerra la tiene perdida. 
• Sí, pero a HOtotrut nos do pánico ganarla. 

La aiíciiu Srai 
Rotaad Monael. a qmitm 4 

Toar Aabia te m. 
«éQoé « ñ a BaeH*. 

• • • si webara la igásica > 
••SItiB» dias.'», coatmá: •« 
•m Me tieoe sin coidoda. ¡Ve* 
totas de ser sordo'» 

Tres definiciones de fi'.gr, 
K: 

CAFE. — U q ú é a que vn 
mancha los pantalones... i , 
les dMWi. 

CONVERSACION. — LwW 
pata ver unión m l i n — o 
qaián. 

ADMIRADOR. — Persono qw 
se bojo del automóvil joto p» 
dirte un autógrafo, pero que m 
te invita a subir a él atonéc 

Cuenta Paat-tmil» Victo 
que acaba de reaiiinr un >li
je por Groenlandia, que duron-
te un iukio al qae asistió en 
Gedrinab preguntó el presi
dente del tribunal n un esqu» 
mol «¿Qm biza usted durentt 
la nacho del 11 de octubre g| 
i de abril?» 
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P E Q U E Ñ O C A L I D O S C O P I O 

Consarvodor. — Picasso 
compró a su fai)ito un 
caballo de madera El 
chico encantadísimo, le 
cogió gran afición al |u-
guete e incluso dormía 
siempre con él. Entonces 
se lo ocurrió al gran ar
tista pintar el caballito a 
su manera Ahora el chi
co ya no quiere verlo 

ta de envíos anónimos 
que los contribuyentes, 
culpables de un fraude 
fiscal (que solamente ellos 
mismos conocen) restitu
yen al fisco para aliviar 
su conciencia 

Entro lodos. - «Halló, 
halló, aquí Teíaviv, onda 
800 metros, pero también 
pueden oímos ustedes so
bre 785 metros- —con este 
descuento anuncian los 
israells sus emisiones 
• La comisión superior de 
la Censura de Hollywood 
decidió admitir hasia 88 
centímetros de película 
por un beso de novios y 
sólo 22 centímetros para 
el de la despedida en e! 
tren o autobús o Marga
re! Gray, policía inglés de 
sexo femenino de Mid 
dlesborough. dimitió de 
su cargo por haberse ena
morado de un gangster 
•He escogido el amor- di
jo la linda o La gran fa-

Almidón. — La estación 
televisora NBC hizo un 
magnífico reportaje sobre 
la vida de la Academia 
de la Marina de Anna-
polis (EE UU.i Después 
recibió, naturalmente, mu
chas cartas con comen ta
ños por parte de las jó
venes americanas Entre 
ellas una buena parte de 
las comenlaristas quena 
saber si la ropa interior 
de los cadetes estaba es
pecialmente almidonada, 
permitiéndoles postura, l i 
nea y planchado impeca 
bles en el desfile 

Zootoca. — Contra pago 
de un abono anual de 350 
pesetas los runos amen 
canos pueden pedir pres
tados a cierta empresa 
una sene de animalitos 
vivos para jugar con ellos. 
El sistema es el de una 
biblioteca el préstamo 
dura una semana y pue
de prolongarse. Entre los 
animalitos figuran pem 
loo, gatos, conejos, pen
cos, patos y peces rojos 

Ingloooo. — En el trans
curso del año tiscal 
1957-58 el Ministeno bn 
tánico de Hacienda reo 
bió casi un millón de pe
setas en concepto de di
nero «arrepentido» Se tra-

bnca de ataúdes de Lon
dres, Copp, lanza para la 
próxima temporada una 
nueva moda: ataúdes bi
colores en tonos suaves 
o Las pistas de patinaje 
de la ciudad de Moscú 
tendrán este a ñ o , mas de 
un millón de metros cua
drados de superficie, con 
20.000 pares de patines 
para alquilar Las pistas 
de esquí son 70 con 16 000 
pares de esquíes para al
quilar • Lord Clement Al-
tlee. ex-presidente dei 
partido labonsta y miem 
bro de la Cámara de loe 
Lores, comparó reciente
mente a ésta con una bo
tella de champaña que ha 
quedado cinco días abier
ta 

Música. — Dragón, ei 
jefe de la orquesta Bow! 
de Hollywood, puede tra
bajar solamente en el ab
soluto silencio de su villa 
Pero un pardillo hizo su 
nido encima de su chime
nea y allí cantaba lodo 
el dia. molestando al gran 
jefe músico. Para salir de 
esta situación intolerable. 
Dragón tuvo una idea dia
bólica r grabó el canto del 
pajanto en cinta magne 
lofónica. poniéndola a ve
locidad máxima e insta
lando un altavoz en la 
chimenea Desde su nido 
el pajarito respondió ale
gremente y la conversa
ción entre los dos se con
virtió en un perfecto albo
roto Entonces el cínico 
hombre redujo bruscamen
te la velocidad de la cin
ta al mínimo y ante este 
cambio caricatural el pa
janto se espantó y se fu 
gó del techo para siemr re 

Roma. — La anstocracici 
romana sufre bajo un nue
vo escándalo de Upo Or 
smi es decir amores de 
principes actnces sui-
dios Esta vez se traía dr-
•os principes Hercolani Dei 
Drago Después de cuatro 
años de matrimonio bn 
liante (cenas, viajes, ties
tas) Andrea Hercolam se 
fué a un viaie de negó 
cios a Londres Estos fue
ron de largo duración y 
los cansancios del princi
pe aliviadoe -hastc cieno 
punto por la compasiva 
presencia de Linda Cns 
liar. El resultado fué qui
la sirvienta de la princesa 
Domitilla encontró a ésta 
en su villa romana cor. las 
venas abiertas Por suerte 
pudieror salvjirla 

Willy. — El loatrc in
glés Stratlord Shakespea
re Compon y provocó un 
enorme entusiasmo con la 
sene de obras del gran 
poeta en Leningrado. Ba
jo la nieve y la tormenta, 
millares de rusos hacen 
cola para comprar entra
das, muchos de ellos sin 
saber ni una palabra de 
inglés. El director del tea
tro Gorky de la misma ca
pital dijo al embajador 
británico «Los soviéticos 
amamos a su gran com
patriota tanto como cual
quier inglés . Un Shakes
peare puede hacer siem
pre mas para la compren
sión mutua de los pueblos 
que un político 

Academia. — Femand 
Gregh, el célebre acadé
mico francés, se definió c 
si mismo de la manera si
guiente 

—Soy un poeta de van
guardia Puede ser que 
muchos duden de ello le
yendo mis obras No obs
tante fui yo el pnmero que 
se atrevió a llevar los 
shons en la Costa Azul 

Caractorologia. — El pe
rrito zorrero y el cactus 

Dicho. — «Cuando una 
mujer compra a crédito, 
es signo de la confianza 
que le tiene a su marido.» 
(Luis CastagnoU 
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E consejo 
de doctor 

U N RUSO Y UN JAPONES 
/"•ADA dia es más evidente el error que supone creer 

que el cáncer es una enfermedad Cuando decimos 
que fulano de tal tiene un cáncer decimos una vaguedad 
tan grande como seria si informásemos de que sufre de 
inflamación en el caso de que padeciera, por ejemplo, 
una tifoidea. 

Es indiscutible que la tifoidea, la tuberculosis, la pul
monía, etc.. tienen mucho de común, pues son como 
mínimo, enfermedades infecciosas, todas ellas, que oca
sionan fenómenos de inflamación en nuestro organismo. 
Pero todos sabemos que son enfermedades distintas cau
sadas por distintos microbios. 

Con el cáncer, ocurre lo propio. De aquí que mientras 
unos investigadores prestan toda su atención a los cán
ceres enzimáticos, a los que ya dedicamos nuestra labor 
divulgadora, otros hombres beneméritos profundizan en 
el estudio de aquellos tumores malignos debidos a la 
acción de ciertos virus, siguiendo el camino iniciado por 
nuestro Duran Reynals y por Groes. Graffi y Stewart. 
camino que lleva a la teoría llamada de la transmisión 
vertical del cáncer, según la cual, los mencionados virus 
serán la causa de toda clase de tumores que parecen 
heredados y que sólo aparecer ían cuando motivas exter
nos o internos anómalos estimulan su actividad. La trans
misión de padres a hijos sería, pues, v i risica. 

Otra orientación de la investigación se centra en el 
estudio de la acción de las hormonas que. en algunos 
casos, actúan como daros agentes cancerígenos y en 
otros, como excelentes frenadores o inhibidores de la evo
lución de determinados tumores malignos. 

El interés práctico, ya actual, de estas posibles accio
nes hormonales —las hormonas son las substancias que 
las glándulas de secreción interna elaboran y vierten a 
la sangre— es más que importante, pues merced a su 
conocimiento se evita la administración de las nocivas 
—concepto ligado a su dosificación— y se prescriben 
aquellas de conocida acción contra un grupo preciso de 
tumores malignos. 

Por último, debemos hacer constar que un sector enor
me de investigadores se afana por encontrar el o los me
dicamentos que ganen la batalla al cáncer o al mayor 
número posible de tumores malignas. Entre ellos figuran 
seres extraordinarios como Domagk. 

Uno de los problemas conque tropiezan, es la MCMw 
nociva de las drogas ensayadas sobre distintos órganos 
de nuestro cuerpo y en especia] en aquellas cuyo come
tido fundamental es la elaboración de las células que 
circulan por nuestra sangre, por ser sus elementos cons
titutivas indispensables. 

Entre estas múltiples drogas, se ensaya con un grupo 
de evidente acción anticancerosa, grupo derivado 
de aquel gas funesto, la iperita, que hizo célebre la 
primera guerra mundial. 

Este grupo lo constituyen las substancias denominadas 
azoiperítas o mostazas nitrogenadas, coya accen nociva 
se intentaba paliar con la administración simultánea de 
extractos hepáticos, vitamina A. vitamina B U . etcétera, 
con resultados mediocres, o soslayar, inyectándolas en 
la artería nutricia del tumor maligno para que sólo has
ta él llegaran. 

Para salvar este inconveniente, se ha conseguido ligar, 
por vinculo químico, a las mostazas nitrogenadas con 
otras substancias —ciertos aminoácidos a los oue nos 
hemos referido en más de una ocasión— merced a cuya 
unión es posible que sólo tengan apetencia por fijars- en 
las células inmorales, apetencia que puede provenir de 
estas últimas. 

La conocida sarcolísina —divulgada por la gran pren
sa— es una azoiperíta ligada a un aminoácido deno
minado fenilalanina. 

Un paso más, en esta labor, lo ha dado un investigador 
ruso, el profesor Larionov. al ligar una mostaza nitroge
nada, no a un sólo aminoácido, sino a nos r * * f T de 
ellos. Pero Larionov no se limita a ofrecemos el produc
to de su esfuerzo, sino que. además, insiste en decirnos 
que no debemos acordamos de las drogas anticancerosas, 
cuando el mal ya no tiene remedio, la invasión es brutal 
y ya han fracasado todos los intentos terapéuticos, sino 
antes, en las fases incipientes de la enfermedad. 

Este criterio' terapéutico va adquiriendo cada dia más 
adeptos: criterio extendido a su indicación antes y des
pués de las intervenciones quirúrgicas según defiende, 
entre otros, el japonés, profesor Yoehida. a quien debió 
preocupar experiencias como las recogidas por los in
vestigadores de las esnielas de Chicago y de Búfalo, 
quienes han podido obtener células cancerosas circulan
tes en la sangre de enfermos con tumores maligna en 
apariencia localizados y quienes han podido observar 
cómo, en algunos casos, su número aumentaba, después 
de someter al paciente al obligado acto quirúrgico extir
pador. 

l i t e parecer lo estimamos dentro de la linea lógica 
que se impuso al aconsejar la protección sulfamidica o 
antibiótica antes, durante y después de la intervención 
de cualquier paciente a quien se le extirpara cualquier 
foco de infección, para evitar, o mejor, neutralizar, la 
posible difusión de microbios consecutiva a la moviliza
ción de su guarida. 

También sigue investigándose la relación que pueda 
existir entre el tabact y determinados tipos de cáncer 
del pulmón. Los datos que se van recogiendo obligan a 
reiterar el consejo de dejar de fumar, o de fumar muy 
poco, en espera de la última palabra, que intuímos sera 
muy antipática para los que nos gusta convertir dinero 
en humo. 

Es posible se nos censure dediquemos con cierta fre
cuencia nuestra labor divulgadora a comentar el es
fuerzo de la medicina para vencer a los tumores malig
nos, pues, se nos dirá, corremos el riesgo de aumentar 
la preocupación profana por el cáncer. 

Si lo hacemos es por opinar en sentido opuesto. Quien 
siente esta preocupación es porque se impresiona, con 
desgraciada frecuencia, con la noticia de un nuevo caso 
que afecta a un familiar, a un amigo, o a un conocida 
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PEQUEÑOS ENEMIGOS 

Nueva Orleans (Esta
dos Unidos). — Las cua
tro quintas partes del rei
no animal son insectos, 
algunos de ellos muv im
portantes oara la c iv i l i 
zación del hombre, otros 
unos enemigos terribles, 
üimque sin malicia ni im
perialismo otro que bio
lógico. Este viene a veces 
con avisos significantes, 
aconsejando al soberbio 
rey de los animales una 
cierta dosis elevada de 
humildad. La Naturaleza 

tiene una interpretación auténtica sobre quién tiene 
que ser considerado como más fuerte en el sobrevivir 
y esto, evidentemente, no depende del tamaño físico 
del ser. Recientemente fueron uñas pequeñas hormi
gas rojas (llamadas también hormigas de fuego) que 
dieron una lección de esas a la más progresiva técnica 
del hombre moderno, la de América del Norte. 

Desde hace unos años la agricultura de los Estados 
del Sur. desde Florida a Loisiana, desde Misouri a 
Arkansas. sufre bajo una formidable invasión de la 
hormiga de fuego que se extiende a extensísimas 
zonas cultivables. Hace cosa de un año empezó la 
contraofensiva del hombre en la que toman par
te la Administración y el Ejército americanos con 
aviones, desparramando sobre millares de hectáreas la 
dteldrina. cuarenta veces más tóxica que el DDT. No 
tenemos aún las estadísticas de esta tremenda batalla, 
qus vale la pena de ser librada por todos los medios 
disponibles, ya que tan sólo en el Estado de Alabama 
los daños causados por el temible enemigo alcanzan 
la fabulosa suma de m i l millones de oesetas. 

El asunto empezó allí alrededor del año 1916. A bor
do de un buque sudamericano se trasladó a estas regio
nes fértiles de los Estados Unidos un pequeño grupo 
de polizones rojos. Lo importante para su futura es
trategia fué el traerse también una reina, sin la cual 
las hormigas no pueden multiplicarse Como en las 
demás especies de estos animalitos (con más de dos 

mil cuenta ya la zoología' el vuelo nupcial de la reina 
y de su esposo acontece en el aire: durante su luna de 
miel todavía oosee alas. Después de la fructificación 
cae al suelo y las hormiga» obreras de su colonia se 
las cuitan. Pone nada menos que 35.000 huevas — das' 
fuertes divisiones para la futura ludia—. Entre estos 
huevos hay 350 nuevas reinas. En rápida reiteración 
de estos procedimientos de procreación los enormes 
hormigueros crecen hasta alcanzar su tamaño nor
mal, que es una pirámide de casi un metro, con 
unos seis millones de habitantes. Una reina tiene en 
un solo año unos LS00 millones de descendientes, todos 
ellos grandes e incansables trabajadores v construc
tores de primera. Uno tras otro surgen los hormigue
ros en los campos y pastos, acompañándose esta in
geniería formidable de una destrucción perfecta de las 
raices de las plantas y hierbas, y del jugo de tas pata
tas y remolachas. 

No se dedican tan sólo a edificar casas en la super
ficie, sino que son maestras también en comunicacio
nes subterráneas, de las que podrían tomar lecciones 
los ingenieros de caminos, canales y puertos. 

En 1937 se dio la piimeia alarma seria en Georgia. 
Las autoridades cre>eron haberlas exterminado coa 
medios corrientes y con el fuego, pero no fué éste el 
caso: el ejército rojo cambió de dirección propagán
dose hacia el norte y el oeste sin disminuir el impacto 
de su presión, iba el año 1955-54 unas lluvias torren
ciales las expulsaron de sus catacumbas y tuvieron que 
cambiar de táctica, es decir, dedicarse más a la cons
trucción de sus rascacielos en la superficie. Volviendo 
de un viaje, un granjero de Alabama pudo contar, es
pantado, en una sola zona. 300 de estos hormigueros 
nuevos. Incluso tuvieron que desplazar a un aeropuerto 
de campo, en el que en poce tiempo hablan surgido 
150.000 de estas pirámides. 

Las hormigas rojas invaden las casas, se comen los 
alimentos en las cocinas, atacan los gallineros, matan 
los pollitos, las pequeñas terneras y los 1 echones. Los 
labradores tienen miedo de sus mordeduras. Las má
quinas agrícolas se paran y se estropean en los hor
migueros y hasta se rompen las cuchillas cosecheras. 
Si se paran las sembradoras, el chófer o su compañero 
están invadidos por el enemigo rojo. Sus mordeduras 
son venenosas, provocan molestas dermatitis y al 
caerse la castra dejan unas cicatrices blancas que no 
desaparecen fácilmente. Huchas personas son alérgi
cas hacia el veneno que. en estos casos, puede produ
cir edemas y otras complicaciones respiratorias. 

¿Vencerá la técnica americana esta biología hostil? 
No cabe duda. Pero de todas maneras es una enseñan
za aleccionadora para la soberbia de nuestra especie 
que tan altivamente se lanza a la conquista de otros 
planetas, mientras que tan sólo un pequeño insecto del 
suyo le causa oánico y estragos profundísimos en el 
bolsillo. 

COUDIAUS 

¥ nos parece que ha de ser motivo de que disminuya 
su preocupación, si, de vez en cuando, le decimos que 
el esfuerzo de la medicina, para que pueda superaría 
de una vez para siempre, es tenaz y va en aumento y 
que la victoria definitiva se vislumbra, cada dia que 
pasa, con mayor claridad. 

Y se lo decimos, no con palabrería hueca, sino facili
tándole datos científicos, más o menos complicados, co
mo los que acabamos de divulgar. 

¿No es alentador poder decir que la Uiasina puede 
inhibir la evolución de los tumores tiroideos, o que en 
ciertos microbios se halla una substancia que determina 
la destrucción de los tumores experimentales, o que la 
bflirrubina —el pigmento que elabora nuestro hígado— 
inhibe la química normal de las proteínas indispensables 
para la subsistencia de los reretidos tumores, o oue éstos 
son más sensibles a la acción curativa de las radiacio
nes si se administra a sus portadores eosinato de ceno? 

Todos estos datos y otros muchos, cuya mención re
sultaría excesiva, han de aportar a quien los lea. como 
a p o r t a n » a quien los divulgó, una d a r á luz de esperan
za en una realidad definitiva y cercana. 

Como también han de aportamos la alegría de saber 
que sin frontera geográfica ni de dase alguna, hay ana 
solidaridad absoluta entre la humanidad que sufre, la 
que teme sufrir y la que se preocupa por que no sufr. 
ninguna de las dos. Solidaridad auténtica que. de vez 
en cuando, crem romper las minorías que rigen los des
tinos del mundo, abocándole a locuras bélicas cuyos pro
tagonistas deben aparentar no temer a la desintegración 
de los átomos, cuando, a lo mejor, han vivido, viven y 
vivirán atemorizadas por la sola idea de que. algún día. 
sean portadores de algunas células tumoralcs. 

Solidaridad que nos ha movido a mencionar alguno-
nombres ilustres hermanados por una hermosa tarea co
mún que no conoce «ímiws» de ninguna clase y que Ies 
hace trabajar muy unidos, aunque sus respectivas tie
rras estén separadas por enormes distandas. 

Supere pues, si la tiene, su preocupación por d cán
cer —este será nuestro consejo de hoy— pues todo un 
ejército de paz trabaja para dominarlo, ejército que 
cuenta, en sus filas, con el prestigio de muchos nombres, 
entre dios, el de un ruso y un japonés. 

CIANOHIO 
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WfiALLORCA -creo Qur ya 
lo he dicho en otras oca

siones de fin de "ño— es tie
rra de almanaaues Los al
manaques publicados en Ma-
Uorca pueden dividirse en 
dos grandes grupos: los que 
contienen el escueto texto 
tradicional en e'taj clases de 
publicaciones V los oue. a los 
indicatioos propios del calen
dario- unen un contenido l i 
terario. 

Desde hace muchos años. 

los primeros se han publica
do, casi, podemos decir, sin 
interrupción. A muchos paye
ses si les faltase el «Pronos-
tic noiu, encontrarían eu los 
días del ciclo natndeño un 
oran vacio. Personas frue gus
tan de curiosear por las ca
sas campesina; de Mallorca, 
me han dicho que sobre «Sa 
pastera» o en la mesa de la 
cf-etna. en estos dios, siguen 
viendo uno de lo* almona-

Ques mallorauinGs más popu
lares el de Toui 

Parece ser oue ai campesi
no, que no necesita a este 
respecto recordatorios, te 
gusta comorobor en el «pro-
nostics la fecha de la siem
bra de las habas, del perejil 
o el momento oportuno de 
hacer el plante! de las cotes 
o de las lechugas 

E l texto de estos calenda
rios es siempre * I mismo y, 
su presentación no dífienr de 
un año a otro- Están impre
sos sin ninguna pretensión y 
para que duren |o que dura 
el año Si no variase, a pe
ces, el color de bu cubiertas, 
los almanaques populares pa-
recertar siempre las mismos. 

Estos pequeños calendano». 
qup en otra* eeasiones se 
cuidaron en cuanto a conte
nido i; presentación, ahora 
parece como si se hicieran 
solos, y salga lo que Dios 
quiera. En el siglo nasado. tn-
cluso llegaron u presentarlos 
con (os cortes dorados Eran 
otro cosa. Y 'más moderna
mente hará veinticinco años, 
salió uno. en mallorquín, edi
tado por ta «Associacíc per 
la cultura de Mallorca», que 
era. tanto por el texto como 
por lo impresión, de lo» me
jores que de este tipo han 
salido en la isla. «La Atmu-
dama» — el desaparecido e 
inoluidabl» diario — hizo un 
intento de publicar uno. du
rante do* o tres años, que sa
lió también m«v bien, den 
tro de la linea de los mejo

res de este género «El fu,, 
sos, para ¡biza y Formenu 
ra, que sale ceda año puA 
tualmente. está cuidado ta» 
bié». 

Los almanaques literunoi 
fueron un producto típico dt' 

se publicaron muchos, duran!' 
te años. Los solian impru... 
los editores de lo* diarvx ^ 
cates como obsequio a 
svscriptores. Quizás el yu» 
tuvo más larga tñda y mrjn. 
presentación y contenido jn. : 
el de «El isleño» También i,, 
publicó el «Diarío de Palnun 
V muchos otros. En las colec
ciones, buscadas por los bi-
bliófilo* locales, te encuen 
tran estudios sobre tema 
mallorquines muy diferente! 
y. a menudo, a ellos han d» 
acudir, cuando se quiere apo. 
tar ta bibtiogra/ia. 

Prensas palmesanas, u/e
rradas a la tradición tipogrej. 
ftca mallorquína, imprimen 
desde el año pasado un alma-
naque de| todo excepcional 
Me refiero al de los «Pape
les de Son Armadans*. Quieti 
no conozca esto* dos almana
ques — e| del año presentí y 
el del i'enidero , que alíjp 
de sí la idea de folleto, de li-
brtto que se sueb tener df 
estos clases de publicaciones. 
Si te ha df comparar el no-
lumen de estos do» almana
ques ron otros no puede hin
carse otro término qu* 
diccionarif). El del año JS58. 
aparecido naturalmente en 
diciembre del r ñ o pasado, te
nia 384 página-- en octai'o 
prolongado; el texto de este 
año llena 415. en el mismr. 
formato 

«Pápele» de Son Arma-
dans». que cuida tanto stu 
publicaciones, se d e s é e l a 
cuando se frata del almana
que. Camilo José Ceta siente 
por este brote anual de su re
vista, un cariño extraordina
rio. Las horas que el acadé
mico ha dedicado a! almona-

«LAS MEJORES ROSAS» 

INSISTIRE m le ra ¿cito 
es ta* difícil escoger los 

rosos más sobresalientes que 
si consultéis libros y revistas 
e iaterrogóts o tes que, por 
profesión o afición, onáon 
entre dios tendréis tontos 
opmiOMs come opinantes 

Pero para «o tepehrwte 
ante* de deciros cuáles se* 
• m <a»etita», que ya cane
céis después oe das añas de 
•ombrarlos, ha qt i idu co 
•ocer opinión** ajenos, de 
persoaas autorizo das c « per 
razenes obvias na nombro, y 
de labres y catálogos, y las 
que perecea alcanzar mayor 
••amo de safragies son 

Entre las Wo.cos, la «Vir
go» y la «White Swon» 

Entre los omorillas, las 
• Mme Meillond». «E«í. y 
• Buconer» y ¡a modernísima 
«Aliene Fruncís» 

Entre las rosas y rosadas, 
I a s «Mkbcle Meillond», 
«Ccofideace», «Mactiinino», 
la reciente «Queen Elno-
beth» y las noredades «Ro-
Itet», «Punk Lastre» y «Rose 
Ga«|orá». 

Las rojos «Obarles Molle-
nn» (roio-aegrol, «Chrysler 
Imperial», «Texas» «Rouge 
Meillond», «Crimen Glory» y 
«laceara» r la nonsimo 
«Cbristia» Dior» 

Las litas «Donubio Azul» 
y «Uta Vidn. 

La anoraniedo «Settine» 
y los bermellón «Jolie Ma-
¿anM» y «Sro. de lernas» 

Y las oe colares inciertos 
(aunque muchas de las nom
bradas también lo son) «Fre-
sident Hooier», «Kordes Per
fecto» y «Baleares». 

Poco peso mi opinión al 
lodo de las que he expuesto, 
pero mi obligación es. com

prometerme y ahí »a por lo 
que «algo: 

Me gasta la «Virgo» por 
su forma perfecta y su ele
gancia; na ha sida supero-
da, a mi juicio. La «White 
Suron» tiene el rigor de ara
dlas de las «ariedades 
americanas. 

Sobra ta «Mom. MeaUaad» 
no hay nodo que decir, en 
eNa caiacidlaiet todos 

La «Michele Meiltend» y 
la «Confidence» san mis fo-
*en*as catre tas de caler 
rata liana. La «lagaaria dd 
despliegue de pétalos de la 
primero e* insuperable y su 
capaila «s marorilloso. A 
cite boy que añadir sa fe
cundidad 

La «Tesos» y su arbusto 
so* lodo rigor. Es aaa fier 
fuerte y rarooil incluso por 
sos tono» rufo tadriilo. En su 
pleno desarrolla, erguido so
bre sas potentes rástagos es 
maravillosa. La plonto es 
•MBétrica, pero colocado en 
a* sitio adecuado es de 
buen efecto, como le puede 
ser •* espino o na pirocan. 
to 

U ««ettina» también es 
muy de mi gaste así carne 
las rojas «laceara», «Rou
ge Meillond» y «Charles 
Mallcrn» Les folíales de 
estas des últimas no so* tan 
perfectas cama les de otras 
creaciones de Mdllaad pero 
la belleza de sus grandes 
Hores cea^saia eiattas de
fectos. Ea mi (ordin sa so-
lud he sida bueno, o pesar 
de que be desterrado por 
completo los «spaUeiaawiea-
tos y racaojentos prerentirov 

La «Chrysier» es otra roso 
indiscutible; huelgo pues ha
cer su panegírico 

También me geste ta «So-

raya» por su colorido y per 
la limpieza y riger de su 
brillante follaje Td vez ha 
sido superado por lo «lac
eara» paro creo que aún se 
puede recomendar 

Mi elección hasta aquí 
coincide con lo de los oz-
pertes Pera he de hablaros 
de otros rosas sobre las que 
tengo preferencia y que bey 
perecen alndados per las 
personas o qaieaes he con
sol todo 

Me gusto la «Marcelle 
Gret» par la panza de sa 
colorida amahHo 

La «Ena Hacknass» es 
otra de las rosas que as re
comiendo sin W W M , Sa 
fiar esta bien caofarmoda y 
dolado de une de les colo-
íidos royes mas pares y bri-
Ilentes que ao pierde sos 
atractivas al marchitarse. 
Mientras le quede u» pétalo 
es aa adano pon d jar
dín 

Las bicolores «Grand Ga
lop y «Tzigaae» sea das ra
sas rafias, wlastai . Creo 
qae «o es orrepentiréis si las 
adquirís 

En cuanto a la «Edén Ra
se» la compré parqae me 
impresionó aa las viveras per 
sa tamaño, formo y colori
do. Mi ejemplar es nú* jo-
vea y ao puedo pronunciar
me defi*iliieme»t« sobre 
elle 

He elegido para vasotros 
este paiadii de resales con 
d mismo cuidado qae pase 
caoado los adqairi pora mi 
jordía. Es éste de puaiapi. 
proporciones y na admite 
las probaturas Per esta 
cansa he de observar caute
la aa la adqaiaciéa de ae-
redodes Pera este año me 
he decidida por das de ellas. 
Una, la grandiflora «Qaeen 
Elizabeth» de calar rasa, 
muy floreciente, bonita y 
coa an arbusto vigoroso 
Otra es la «Chrisfian Dior» 
de la que os he hablada 
recientemente Me han gas-
lado en yardía ajeno y es
pera que me gustará* en d 
propio 
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que son muchat. Y en ventad 
que no han sido gastados en 
balde, nue» en todas sus pa-

Biadb se acusa sk dirección y 
alfiunos de los ;extos, aunque 
«parecidos anómmot. sahdos 
de s« pinina, pasarán a las 
antoloffias. 

Como el del año anterior, 
f l almanaque concebido -den
tro de unas lineas del todo 
barrocas, es cerno una her-
tnottsrma cornucopia. No sé si 
esta /rase dará idea de lo que 
Quiero expresar. E | almana
que de los «Papeles de Son 
Armadansi está pensado con 

la cabeza 9 Heno de una in-
Aidable poesía, pero también 
está hecho con (as manos. En 
aste calendario, la poesía y 
«I arte se unen con la artesa
nía. Por eso me recuerda esas 
maravillosas piezas doradas 
de la ebanistería de antaño, 
O quizás esos grandes blaso
n a historiados, que « menu
do cemos sobre los soportales 
dovelados de tas casas seño
riales. Los tipógrafo» se han 
CCTn penetra do muy bien con 
la idea que Cela tiene del 

almanaque V han interpreta
do sus sugerencias. Ye creo 
que sólo una imprenta que 
naba70 bajo el lema «La tra
dición al serricio de los ar
te* grá/icass puede entrete
nerse 1» gozar componiendo 
y montando, como si juesen 
joyas, desde la portadilla al 
colofón, todas y cada una "He 
las 416 páginas del almana
que del próximo año. 

Camilo José Cela lo titula 
poéticamente «Contraluz del 
Pañal y la Mortaja o tobo
gán del Sol v de la Luna y 
otras Luciérnagas, almanaque 
para 1959», y lo presenta con 
loe siguientes palabras, que 
cale la pena leer lentamen
te. Estas págtnaj prelimina
res del almanaque de «Pape
les de Son Armada»» para 
1959 dicen bien claro lo qu« 
es su contenido 

«La música dulce del tiem
po oernaL Los rojos y azules 
de la era cstiral Oro ilustre 
y sabio, metal aufumnal. Fría 
plata, el alma de la edad hie
mal. El viento del aire y el 
santo del cielo. La raya en 
la mano tal Dios la pintó. 
Dan la hora las flores V la 
canta el vuelo. Del are que 
cuela cuando sale el sol. La 
cido y la muerte; cara y cruz 
las dos- Haz v envés del sue
ño y la realidad. Esteltas y 
hrnas que cieñen y can. Y 
el cuento sin cuento de san-
seacabó» 

Y si de las páginas inicia
les vamos al Indice, reco
rriendo, aunque sea muy por 
encima, las hojas del alma
naque encontraremos una va
nada materia propia y tradi
cional en este tipo de libros. 

Contraluz del Pañal 
y l a M o r t a j a 

Tohogan «leí Sol 
y d e l a L u n a 

v otra? Luciémasas 

A l m a n a q u e 

para el Año 

1959 
y los 

l 'aneles de S o n A r m u d u i u 

La preocupación por el tiem
po se hace primordial en los 
momentos en que un año aca
ba v otro va a comenzar, y 

en e| almanaque se le dedica 
la atención merecida.- «El 
huidizo tiempo» la «Brevedad 
de la vida», la muerte, «El 

tiempo fugaz*. «La vida per
durable», etc., igual que a la 
astronomía y a la astrologia, 
las horas y las dios. 

Y asi, hay una primera 
parte Que encabeza la rueda 
de la fortuna, en que bajo 
los títulos «Sitmpre mañana 
y nunca mañana», «Los dios 
que royendo titán los años», 
«La dulce enfermedad de la 
esperanza», «Tan sólo lo que 
pasa sólo dura», se satisface 
al lector, con textos clásicos, 
acerca de estos particulares: 
es «na bien escogida antolo
gía, en la Que están repre
sentados d» Séneca y Ramón 
Llul l a Unamuno y Carrere. 
clásicos y modernos. 

Muchos otros textos, más 
de ayer que de hoy, se repar
ten en las páginas dedicadas 
a¡ calendario propiamente di
cho, con las salidas y pues
tas del Sol y de la Luna, dios 
del mes y santoral. 

Finaliza el libro con una 
sección titulada «Historia de 
España del año I9SS», con re
súmenes de la actividad na
cional en poesía, novela, en
sayo, teatro, pintura y escul
tura, música, danza, cine y 
toras, que firman, respectiva
mente, Rafael Santos Torro*-
Ita, José María CasteOet, Ju
lián Marías, Gonzalo Torren
te Ballester. Cesáreo Rodrí
guez Aguilera. Enrique Tron
co, Sebastián Casch, Miguel 
Pérez Perrero, Guillermo Su-
reda, todos ellos nombres de 
prestigio. Este año, como in
novación, cierra esta sección 
una alusión a la crónica ne
gra, bajo c! título «El quinto 
mandamiento», oue j imia Eu
genio Suárcz. 

En c| colofón están lodos 
los demás particulares que 
acerca de este singular alma
naque pueden interesar al 
lector. Se dice, en este lagar, 
que jué compuesto a mano 
en los talleres de Mossén A l 
cocer, en Palma, y que se 
terminó de imprimir en pri
mero de diciembre de 19ií.-
qne las xilograjías que lo 
ilustran — que son numerosí
simas— reproducen algunas 

de ta colección Gnasp, que 
los horarios de los ortos y 
ocasos del Sol y de la Luna 
y los demás datos astronómi
cos, han sido /acuitados por 
el reverendo P. Antonio Ro
mana. S. J., director d d Ob
servatorio del Ebro, y que la 
selección y distribución de 
los textos ha sido realizada 
por «Papeles de Son Arma-
dans» y, aunque no lo diga 
el colofón, ya sábenos con 
qué amorosa participación de 
su director, Camilo José 
Cela. 

LUIS RIPOU. 

La sala de 
los pasos 

perdidos 

[ UN NOVIO AVISPADO 
JUVARIA Luz tiene dieciocho años. A esta 

edad todas las mujeres, si no son clá
sicamente bellas, son graciosas. María Luz, 
andaluza, morena, de ojos granees, negri-

I simo pelo y (¡na silueta, es hermosa de 
í veras. Pero también es extraordinariamen
te Ingenua y sentimental como lo demues-

[ tra el hecho de haberse -enamorado de Ju-
; lián. un i aven de dos años más oue María 
¡ Luz, cintel y sonriente, de una cierta expe

riencia de la vida. 
Har ía Luz se dejó convencer por la pala

brería de Julián y se hicieron novios. 
Duró poco el noviazgo. El tiempo sufi

ciente oara o.ue María Luz entregara al 
avispaco Julián cuatrocientas pesetas que 
tenia ahorradas, toda sn fortuna, alcanza
da peseta a peseta a cuenta de grandes sa
crificios. 

'Porque María Luz trabaja en una fábrica 

y ( i totalidad de lo que gana lo entrega 
• suNnadre para oue la casa vaya adelan
te TÜfa. con unas pesetas a la semana para 
ir al cine el domingo, tiene bastante. 

De cómo fué el asunto, ta declaración de 
María Luz nos informa: 

—Me Mjm fue estaba en un apara. Que 
le dejara el lUaciu, oae wmt la derolrerin 
al día siguiente 7 ya. tanta de mi. se I * de-
té. Na v o M é a buaenrme al anUr 4c in fá
brica ni al día siguiente, ai al aira, ni al 
nlra. 

—¿Hacia macha aac eran navios? 
—¿Y « s e se c—arian? 
—Nos habtaasaa caaaeWa el daminea ea 

el cine y me acaospañó al salir. Ñas Wei-
oms novias el viernes y le dejé el diñes» ni 
aira martes. ¡Ahí Ya ya debí figoranne al
ga el sábado que diio que el domingo na 
podía salir conmigo pereue tenia na com
promiso y yo, tonta de mi — ella misma 
lo reconoce con ingenua insistencia — 
me la creí romo ana bobo. 

Pero como no hay mujer despechada que 
no maquine algo por ingenua que sea. Ma
rta Luz dio en buscar al desaorensivo ga
lán y lo encontró Y lo que es más grave, 
lo encontró del brazo de otra. 

Puede imaginarse el lector que al darse 
cuenta de la burla de oue había sido ob
jeto hubo la consiguiente escena de anti
guo saínete. Con decir o.ue no dejó a sol 
ni a sombra a Julián, hasta que localizó 
su oomicilío y que. inmediatamente des

pués formuló contra él la oportuna denun
cia, está dicho toda 

El ex novio sonríe al escuchar la decla
ración de María Luz. Tiene un desenfada
do aire de suficiencia que le hace antipá
tico de buenas a primeras. Cuando se le 
llama a declarar, se levanta sin abandonar 
su cínica sonrisa, que se desvanece pron
tamente por una severa admonición del 
juez: 

—¡«hritese usted las mi de tos bol 
siBas! ¡Y deje de reine! «Dónde cree usted 
ene se encuentra? 

El galán se da cuenta de que pintan 
bastas, y cambia de actitud. Le pregunta 
el fiscal: 

—¿Es cierta la ane «lee la señorita? 
—Sí y «a — responde, indiferente 
—Pues bien- Aclare lo oue es cierto y la 

qoe na la es. 
—Es verdad soc me dio las coatroctentas 

pesetas; pera fué de regala... 
—iDign usted ane na! ¡Que no es verdad! 

— exclama María Luz. y dirigiéndose a 
Julián- —: ¡Mnri» por tas • • n l i u ; ¡Ca-
naHa! ¿A ana no la Jaras par tos ssaer-
tos? — declama como en una estampa folk
lórica. 

Tiene que intervenir el juez nuevamente, 
esta vez para calmar a la excitada Marta 
Luz. Después se dirige nuevamente al de
nunciado: 

—O^a, le aconsejo que diga la verdad. 
Na se eren que al Tttbnaal se le engate 
tan fácilmente 

GUITART 

Fiestas 

—Buena. Y» creí ene eran de 
afirma menos convencido. 

—Asi qae, ¿se las d t t stai - qac 
las pidiera? 

—Pedírselas, pedirscias ye le dije que 
me hacina falta, pero na pora nada ar
gente. 

María Luz se revuelve nerviosa en el 
hanro Indignada pretende hablar nueva
mente y tiene que ser calmada otra vez. 
Sigue preguntando el juez: 

—¿Y par qae razan na volvió usted a 

ae quería segnir las r«lacia 
ncs. era mu» pesada 

—Diga usted que ao — interrumpe Ma
ría Luz decididamente —. Diga usted qne 
él la que me pidió fueron mil pesetas y ya 
le díte ane na tenia mas qae cnatraeien-
tas. ¡Abara la vea clara! Casna que se dió 
cuenta de que ya ao padi» sacarme más, 
fué a ver si encontraba otra tonta coma 
ya. . 

Da»—. AdarcaMs las casas conti
núa Su Señoría — Y le 

A* José Antonia 6 30 

¿Usted le pidió mil pesetas? 
—Le díte que na me «emliían mal 
—¿Y cuando usted las tova ya ao pea lé 

en conlinnar las rdadaacs? 
—Esta ya la tenia oeasada de anies. 
—Pnes na hay más que hablar. 
Y el fiscal pide oue se mnA+n* a Julián 

como autor de una -falta de estafa a diez 
días de arresto menor, costas y devolución 
de las cuatrocientas Desetas y en tal senti
do se dicta la sentencia. 
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C U A N D O 

E S C O G E 

V D . 

E L P A Ñ O 

P A R A 

S U T R A J E 

2 : 

Cj 

¿ P O D R I A V D . C O M P R O B A R L A S O L I D E Z D E S U C O L O R ? 

H e a q u í 

d i v e r s o s c o l o r a n t e s 

a l c n o m o . 

C o n loa tjuS U n t a m o s 

c o l o n e s c u y a n e s i s t e n c i a a l a lux, 

a f l a v a d o f 

a l f r o t o y a l s u d ó n . 

e s ó p t i m a * 

L a s e l e c c i ó n d e c o l o n a n t e s 

y c o m p r o b a c i ó n 

d e s u s o l i d e z , 

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

c o n q u e s o n o b t e n i d o s 

los p a ñ o s S A M B A R A 

» • 1 

FIE, PUES, AL PRESTIGIO 
DE NUESTRA MARCA 

P I D A A S U P R O V E E D O R 

P A N O S PERO COMPRUEBE EN E l ORILLO LA MARCA 

Y EL MARCHAMO DE GARANTIA ADHERIDO A CADA PIEZA 



M A Ñ A N A E S D O M I N G O 
p e r S I M P R O N I O 

TEATRO Y MUNICIPAURIA5 

VISPERA ot Navidad «• é despacho de la AlcaMia. La 
miacidMcia borona catre la distribución de premios 

del Oda de Teatro Latino de las fiestas de la Merced y 
la tradicional y protocolaria «sito de felicitacié» de Pos-
caos ai alcalde, lleró al despache de éste a «arios críti
cas Itullóle», insólitos en el Palacio Moeicipal. 

Como de costumbre, incluso en plena euforia navideña, 
el señor Porcioles se sometió o las preguntas de los pe
riodistas. Qae hteroo eminentemente teatrales... 

El alcalde manifestó que nc habió nodo decidido respec
ta al lagar donde «a a construirse el futuro Teatro Mu-
nicipol. • 

—¿Y el ouditórium del maestro Manen? — preguntó 
algoian. 

—Aparte las reservas que algunos formulan respecto a 
su emplazamiento, procede meditar también ta conside
rable cifro que el Ayuntamiento debe aportar paro so ter
minación — explicó el alcalde. 

—¿Entre las condiciona que incluye el ofrecimiento del 
maestro Moñón, figura la de que la futura salo de espec-
tóentos llave su nombre? — se preguntó también al señor 
Pordales. 

—Lo ignoro — respondió el alcalde. 

EL LO DICE 

LUEGO, lo conversación derivó hacia otras temas ciudada
nos. Especialmente la prolongación del metropolitano 

basta Harta y le •anuo de financiar los reformas qaa 
se estén llevando o cabo y que se proyectan poro lo orbe. 

Soliendo al poso de cualquier asomo de pnimiimu, el 
señor Parciales sonrió y dijo' 

—Tengan la seguridad de que soy un alcalde barata... 

UN AMIGO SELECTO 

LA último vez que cené con Marios Gifreda, el literato 
inesperadamente fallecido, toé en uno meso especiol-

mete lucida. Escritores, catedráticos, historiadores, poetas... 
Gifreda aparecía feliz, como siempre que la conversa

ción colectiva tomaba un sesgo útil y elevado. 
Dio una ojeada a lo mesa e hizo este comentario: 
—Esa es la que en términos futbolísticos podríamos lla

mar uno auténtica selección... 
Reflexionó anas instantes y añadió: 
—Dna selección que no tiene contrincante. 
Era sa homenaje a lo amistad y su reverencio al intelec

to, que fueron sus dos grandes y serenas pasiones. 

ALLA ARRIBA 

MARIUS Gifreda habitaba en la cima del Pntxet, en el 
único pedazo del Putzet que conserva aún sa tono 

ochocentista. Allí fuimos para acompañarle en el postrer 
viaje por la tierra un numerosísimo grupo de amigos, to
dos con personalidad y firmo. 

Propietario del Putxet, Gifreda no ero, empero, el hom
bre de la clásico «luneta». Al contrario, lo qoe fué su 
residencia presenta un aire de pétreo castillo. 

En la calle empinada, con la vista de Barcelona abajo, 
una voz recuerda: 

—Gifreda llamaba o su cosa, «Cumbres borrascosas». 

EL SOBRE LE DELATA 

A las oficinas de Radio Barcelona llegan a Millares las 
cortos de aspirantes al premio de un concurso cayo 

eslogan» es «Háganme el favor da ser felices». El Premia 
consiste en conceder a la gente aquello que pide, con
vertir sos deseos en realidades. 

Según el estilo radiofónico, el nombre dd locutor, 
Joaquín Solar Serrano, almo de la emisión, as proclamado 
infinidad de vacas. No obstante, ano de los sobres venia 
dirigida (Señor Don Vicente Soler Serrano»... 

—Sin ser un gran psicólogo, únicamente a través del 
sobre, me creo capaz de adivinar lo que pide este señor 
para ser feliz: un aparato para corregir la sordera... — 
comenta ua empleado dedicado o lo clasificación de los 
cartas. 

LA PELOTA, YA SE SABE... 
P N C DENTRO al escultor Viladomat. 

—Tú na sobes — me dice — la gente que me 
hablo dd moaament» o la pelota que me ha encar
gado Di Stétano. Estoy temiendo pasar a la historia par 
ese bolón, en lagar de hacerlo por la Piedad qoe hice 
para d Moaosteriu de, San Joan de las Abadesas. 

—La polola, ya se soba... 
—Te advierto, qaa de la que escribiste acerco de mí, 

lo que más me gastó fué lo de la oca. Me enterneció. Y 
cualquier dio voy a ponerme a hacer el monumento a lo 
oca, paro mi jardín 

HAY QUE ENSANCHAR EL BARRIO GOTICO 
T A exposición del legado Espona en d TweU Nevo mucho 
* • gente o lo plazo dd Rey, a sumor o la muchísimo que. 
las domingos, se ha acostumbrado ya a pascar por d 
Barrio Gótico. 

Se da d caso chocante, sin embargo, que mientras las 
alrededores de la Catedral negrean de gentío, otros para
jes tan deliciosos y no meaos antiguos como las plazas de 
San Jaste y de Sao Felipe Neri, d barrio de Regomir, la 
calle de las Murallas Romanas, etc, se ven desiertas. 

—Hay qoe hacer urgentemente lo propagando de los 
otros barrios antiguos — redamo nn amante de la Barce
lona vicia. 

Acaso hay qoe rectificar la de Barrio Gótico. Y hablar 
» d futuro de la Ciudad Gótica... 

El profeaat señor Pena cfocián primer grado» ante tus discípulo» 

EL C N. BARCELONA CREA UNA ESCUELA EJEMPLAR 

LECCION DE NAVEGACION A VELA 
EN EL MUSEO MARITIMO 

p N nuestro Museo Marítl-
mo. todos los miércoles 

y viernes, de ocho a nueve 
de la noche. 130 cursillistas 
asisten a las clases sobre na
vegación a vela que por pri
mera vez se celebran en Bar
celona. Cuida de las leccio
nes don Carlos Pena Carde
nal, encargado de la parte 
teórica, correspondiendo el 
capitulo de la práctica a don 
Agustín Gras. 

Digamos para empezar que 
el éxito de inscripción «sor
prendió a la misma empre
sa». A los pocos dias de ha
berse anunciado el mentado 
cursillo hubo que cerrar la 
admisión de solicitantes. Elo
cuente detalle que prueba y 
demuestra q u e nuestros 
amantes de la navegación 
deportiva bullían en deseos 
de ampliar sus rudimentarios 
conocimientos Entre los ins
critos figuran varios extran
jeros residentes en nuestra 
ciudad, ostentando la repre
sentación femenina una jo
ven francesa y otra alemana 
que se toman las explicacio
nes con muestras de conta
gioso entusiasmo. 

El acierto de elegir nada 
menos que el Museo Maríti
mo como universidad mari
nera habla elocuentemente 
del talento de los organiza
dores, amén de la buena dis
posición demostrada por la 
Diputación Provincial, la 
cual no solamente cedió el 
local, sino que incluso se 
responsabilizó en aportar el 
confort de la calefacción. 

Asistí a una de esas clases 
y quedé maravillado En su 
transcurso pude enterarme 
de infinidad de noticias, ad
vertencias y consejos que me 
parecieron de una extraordi
naria utilidad. El profesor 
señor Pena infunde a sus lec
ciones una camaradería y 
buen humor excelentes. Sin 
empaque, llanamente, y mos
trando a los asistentes los 
aparejos y utensilios de más 
frecuente utilización en la 
navegación -a vela, va pero
rando en ese tono: 

—He aquí un cáncamo, se
ñores. No crean ustedes que 
los cáncamos sean pura y ex
clusivamente los socios vie
jos de los clubs. A propósito 
les contaré a ustedes que 
hace años se organizó una 
regata de «cáncamos». Los 
que corrían era obligado que 
contasen más de sesenta años 
de edad. 

Todas las definiciones re
lacionadas con la navega
ción son de una nomenclatu
ra deliciosa y muy expresi
va. Vos gallardetes, el chi
cote (punta de una cuerda), 
el grillete, las anclas de res
peto (o sea de recambio o 
suplencia), el molinete, las 
boyas.. 

—De boyas —explica el 
profesor — las hay lamino
sas y sonoras Cuando sopla 
el «vent de garbí». se oyen 
perfectamente desde nuestra 
Escollera las boyas de la 
desembocadura del LJobre-
gat. 

Ya avanzada la clase el 
señor Pena, asistido por un 
grupo de marineros que gra
ciosamente se brindaron a 
cooperar, inició una explica
ción práctica sobre la mane

ra de hacer y deshacer nu
dos marineros. 

Según parece, los nudos 
tienen una capital importan

cia en el arte de la navega
ción. Es muy conveniente 
que los nudos sean consisten
tes y que puedan deshacerse 

señores, si es muy sencillo —-asegura al 
instructor. 

rápidamente. De Jo coatraP 
rio pueden originarse muy 
peligrosas situaciones en el 
mar. Otra vir tud que ha de 
caracterizar a los nudos ma
rineros es la de no anquilo
sarse al mojarse. 

Y, provisto de cuerdas, el 
señor Pena y los marineros 
empezaron a hacer demos
traciones sobre los nudos 
más elementales. Le- discí
pulos decían entenderlos, se 
fijaban nuevamente, cogían 
la cuerda y .menudo lío 
el que se armaban! 

—A ver hágalo usted otra 
vez, por favor — suplicaban. 

£3 marinero, ante su gru
po, repetía la operación. Un 
lazo, una vuelta a la dere
cha, un cabo que se enros
caba hacia la izquierda.. 
Total, que toda la clase era 
un activo porfiar para ver 
de dar con el secreto manual 
del nudo. Algunos, para tra
bajar más a sus anchas, ut i
lizaban las sillas plegables 
de la dase. Prontamente 
quedaron amarradas todas 
las sillas disponibles. 

Luego nos enteraron que 
hay un bello nudo denomina
do «margarita», y otro que 
se conoce por el nombre de 
«nudo de grumete o de la
drón». Valia la pena hacer 
un nudo para no olvidarse. 

Cuando tocaron las nueve, 
a la dase todavía no se te 
había terminado la cuerda 
sino todo lo contrario. 

El cursillo cuesta 25 pese
tas para los socios d d Club 
Natación Barcelona y dos
cientas pesetas es lo que han 
abonado todos los demás. 
Por tan módica cantidad los 
discípulos tienen derecho a 
las dases teóricas, y a las 
prácticas que tendrán lugar 
más adelante en el Club Na
tación Barcelona. 

—¿En qué embarcaciones 
se practicará? 

—En los patines a vela del 
club 

—¿Es d patín la embarca
ción predilecta del cursillo? 

—Pues sí. por tratarse de 

Calcule 
el 
ahorro 

Con un POLIPASTO VILLOP 
elevará y trasladará me
cánicamente pesos de 

¡hasta IG.OOO Kqs.! 
...como si nada. 
¿No cree que hace falta 
en su Industria? 

C o n s ú l t e n o s y gustosamente a m p l í o -
remos cuanto in formación precise pa ra 
su i n s t a l a c i ó n . 
T a m b i é n cons t ru ímos PUENTES-GRUA, 
MONTACARGAS y CARROS TRASLA
C I O N . 

OANIS 
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E«ta alumno francesa no paraca rerlo demasiado claro 

una de las más deportivas 
que existen. 

—¿Difícil dominar un pa
tín? 

—Requiere tener práctica 

y moverse casi constante
mente. No olvide que el pa
tín no cuenta con timón. 

—¿Quién suple sus funcio
nes? 

—Sus propios navegantes, 
ai situarse a proa, o bien a 
popa, inclinan el patín, lo 
hacen virar en una u otrs 
dirección. 

El señor Gras. que eí 
quien nos informa de cuanto 
hemos ouerido indagar, es un 
campeón del patín a vela. 
Ha tomado oarte en compe
ticiones internacionales y ha 
navegado muchas mHlas en 
esas gráciles naves que se. 
deslizan por el Mediterráneo 
dibujando en el horizonte su 
esbelta silueta. 

Finalmente nos enteramos 
que el patín a vela es una 
creación de nuestro país. 
Empezó arraigando en nues
tras playas y luego se exten
dió hacia Valencia y Mála
ga. Pronto se interesaron al
gunas naciones por esta sim
ple y deportiva embarcación, 
que hoy ha adc.uirido carta 
de naturaleza en Italia. 
Francia. Suiza, Cuba, Argen
tina y Brasil. 

Empero, la digamos FIFA 
del patín a vela continúa 
siendo Barcelona. En el Club 
Natación Barcelona tiene su 
sede la ADIPAV. o se la 
Asociación Deportiva Inter
nacional Propietarios Pati
nes a Vela De-todo el mun
do se reciben cartas formu
lando preguntas e interesán
dose por las características 
de los patines a vela. 

—¿Son frecuentes los ac
cidentes? — pregunto al se
ñor Gras. 

—Afortunadamente no pa
sa nunca nada. En el peor de 
lo.s casos todo termina en un 
solemne remojón. 

—¿Son muv veloces los pa
tines a vela? 

—Muchísimo. Hemos deja
do a t rás a más de un balan
dro que presumía de mar
char a un buen puñado de 
nudos. 

En suma, que salí entusias
mado de mí primer contac
to con los cursillistas del Mu
seo Marítimo. Entusiasmado 
y en cierta manera abruma-
ido por mi impericia de hom
bre que solamente podría op
tar a premio en un concurso 
de nudos... de corbata. 

• i i i m » m j m m wpja 

UN ABUSO 
Una tradición, o mejor, 

una costumbre que parece 
llevar el camino de con ver- i 
tirse en tradición, hace que 
durante los días pre-navide-
nos, los urbanos encargados 
de regular la circulación, 
sean obsequiados, en su mis
mo puesto de trabajo, por 
los conductores de vehículos. 

Muy civilizado. Y como 
una síntoma callejero más 
del simpático clima que en
vuelve las Fiestas, perfecto. 
Pero... Ya es*e año la cosa 
empezó a desvirtuarse. La 
propaganda no tiene entra
ñas y cada urbano ha visto 
convertido su sitio en el cen
tro de la calle en algo bas
tante parecido a un diminu
to «stand» publicitario. ¿Se 
trata de obsequiar a los ur

banos o de hacer publicidad 
de los productos de tal o 
cual empresa?' 

Y OTRO ABUSO 
En el centro de ¡a ciudad, 

y en menos ce doscientos 
metros lineales tres equipos 
de Magos de Oriente reciben 
a los pequeños a la vista del 
público. ¿No son demasiado 
Reyes? 

Si pretendemos defender 
la ilusión infantil — y en es
te aspecto estaremos todos 
de acuerdo — un cierto cui
dado es esencial, porque la 
gente menuda, contra lo que 
simulan creer los comercian, 
tes tienen los ojos muy abier
tos. Un Rey Melchor, coa 
una peluca torcida, puede 

M. A 

• Fotos SUAHEZ) 
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barba ta «ienta dirinomenta. 
(New Yorker) 

destruir uno de los más 
agradables mitos para la 
mentalidad de un nlflo. Y 
unos Magos cada cincuenta 
metros, exigen de los padre! 
unas filigranas dialécticas, de 
dudoso resultado 

REPARTO DE PREMIOS 
Y DISCURSOS 

No cabe dudar ya. El 
christmas aludido tantas ve
ces estos días, ha tomado 
carta de naturaleza en el 
país. En la sala de exposicio
nes de la Biblioteca Central 
se exhiben actualmente una 
serie de tarjetas navideñas 
pertenecientes a distintos co
lee»-'-mistas barceloneses, ex
posición organizada por la 
Asociación de Dibujantes y 
la revista «Grafía Hispania» 
Al mismo tiempo se exponen 
en la Biblioteca Central las 
obras premiadas — y no pre 
miadas — en el I I I Concurso 
de Christmas originales. 

El certamen parece que ha 
constituido un gran éxito, es
pecialmente con relación al 
anterior: más de doscientas 
obras originales. En el día 
del reparto de premios, ha
bló don Federico Marés; un 
bello discurso y un colofón 
simpático a un esfuerzo de 
unos dibujantes capitaneados 
por el artista asturiano: Ma
nuel Martínez. 

¡OH, LOS PADRES' 
Roger Nicolás cuenta una 

historia graciosa, de sus 
tiempos de estudiante. Cuan
do se encontraba en apuros 
dice, le pedia a su padre mil 
trancos y el autor de sus días 
argumentaba como sigue: 

—No tengo inconveniente 
en darte dinero. Pero sé muy 
bien que si me pides mil 
francos es porque esperas 
que te dé quinientos; y si es
peras que te dé quinientos 
es porque, en realidad, nece
sitas... ¡qué sé yo! digamos, 
doscientos. Si necesitas dos
cientos, tú. que eres un chi
co listo, te arreglarás per
fectamente con cien. Pues 

Extraordinaria 

E X P O S I C I O N 

J U G I Í E T E S 
Las m á s a r t í s t i cas y 
or iginales novedades 

Juguete» 
deportivo», inrtructivo», 
mecánico*, mu si cale», 

miles y mil»» 
da Juguete». 

Pare juguetea. 

P A L A C l O d e Io«RE Y 
DnnrJa lo. dtaj l y 5 

E L M U N D O D E L A S J I M U N M A S / S . A . 

PLANTAS acaba de poner a la venta 

LIS PllNTiS 

U n / / b r o q u e e s u n regalo para los ojos 
y la inteligencia de nuestros hijos 
T E X T O D E 

M A R C E L L E V E R I T E 

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

R O M A I N S I M O N 

NOVENTA Y CINCO GRANDES PAGINAS A TODO COLOR 

U n v o l u m e n d e 2 6 * 5 x 3 3 c m . 

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

Distribuidor: A . E . O . O . S . 
C o n s e j o d e C i e n t o , 3 9 1 B A R C E L O N A 
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—No, t i no butco la patata. Busco al campo da golf. 
(I>lew Yorker) 

bien aquí tienes cincuenta 
ftancos 
SlJna pausa. Y Roger Nico-
Us añade: 
B ^ - Y mientras lo decía, mi 

dre me entregaba con ges-
solemne. veinticinco fran-

LAS CALLES 
BARCELONA 

DE 

¡El arreglo de loa calles dt 
Barcelona siempre ha deja
do mucho que desear y des-
4at hace años DESTISO 
viene denunciando la poca 

seriedad de las compañías 
arrendatarias de los «ertri-
cios del mantenimiento del 
(veto urbana Han bastado 
cuatro gotas más de las ha
bituales para que los remien
dos a base de arena, tierra 
m una ligera vaporización de 
ei/alto, desaparezcan del pi-
|k i de nuestras calles y hayan 

edado todas como si hu-
an sufrido un bombardeo. 

Hard bien nuestro empren-
edor alcalde en darse una 

cuelta por algún sitio cén
trico- Cairo Sotelo y la Dia-

onal hasta el Paseo de Gra-
por ejemplo, o por cual-

_uier oíra calle de la dere-
¡cha o izquierda del Ensanche, 
que todas están igual de ma
las. Con la vista en el suelo 
nos imaginamos que al señor 
Parciales le irá subiendo la 
indignación y tomará enér-
! (icos medida* para que el 
arreglo de las calles de Bar
celona no sea únicamente 
una cuestión teórica de la 
que sólo se hable en los 
sabrosos, costosos e inútiles 
contrato». Menos diridendos 
V más asfalto, ésta debería 
ser la consigna. 

JOVEN «MUNDOLOGICO> 
So hace muchos días, en 

| las págm.is de anuncios por 
| palabras de un periódico lo

cal se publicó el siguiente; 
J O V E N 

buena presencia- alta cultu
ra, mundo lógico, 5 idiomas, 
se ofrece Hotel, Agencia, 
Secretario. Escribir a 

núm. ,., 
Es de esperar que un joven 

de buena presencia, calla* 
cultura, y tabre todo, «mun
do lógico», habrá sido solici
tado. Los mundológicos. pa
san muy altos. 

MAS DIFICIL TODAVIA 
El número fuerte, ta atrae 

rwn máxima de la Exposi
ción de Jardín, oue ha de ce
lebrarse en Dortmund. du

rante el presente 1959, será 
una torre de acero de 111 
metros de altura, en lo mas 
alto de la cual, un café res
taurante con capacidad para 
doscientas personas, girará 
dos tiece* cada hora sobre 
si mismo, a fin de que los 
comensales vean variar el 
panorama que desde alli di
visarán. 

El «Atomium» de Bruselas 
fué un juego de niños 

UNA FRASE DE TATI 
El autor de «Mi tío» ha 

pasado una temporada en 
Estados Un-dos v al regreso. 

le han preguntado su opinión 
sobre aquel país. La res
puesta de Jacques Tati ha 
sido bastante lacónica. 

—¿ Estados Unidos ? Un 
gran país para un fin de 
semana 

DE FABULA 
publicado en el Anuncio publicado en 

«Frankfurt Za.tungj del 
de diciembre de 1958. 
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Pür den privaten. ruhígen 
Haushalt ineínes Vaters-
Bundeskanzler Adenauer, In 
Rhóndort suche inch infolge 
der Heirat der bisherigen 

Stelleninhabenn durch a u s 
zuverlasMge erfahrene 

H a n s h á l l e r i n 
del gut kachen kann und alie 
Hausarbeiten beherscht 
Zu ihrer Mithilfe suche ich 
ein perfektes 

Z w e i t m á d c h e n 
Es kommen auch Verwandte 
(Mutter und Tachter> in 
Frage 

Frau Ría Reiners 
geb. Adenauer. 
Mónchen-Gladbach 

Schriftliche Bewerbu n g e n 
mit Zeugnissen u. B'ld an 
Adresse von Hern Bundes-
kanzler Dr. K. Adenauer. 
Rhbndorf am Rhein 

La traducción et> como .sigue 
«Por casamiento de la an

terior, se solicita para la 
casa particular y tranquila 
de mi padre- el canciller 
Adenauer. e n Rhoendorf. 
una experta sirvienta de 
confianza, que sea buena 
codlhera y que domine todos 
los trabajos de la casa 

Busco igualmente una 
buena ayudanta, por lo que 
se admite oue sean familia
res 'madre e hija). 

Sra. Ría Adenauer de Rie-
ners. Mcenchen Gladbach 

Dirigir solicitudes c o n 
certificados y fotografías, a 
la dirección del señor can
ciller, Dr. K. Adenauer. 
Rhoendorf-Rhin.» 

El canciller Adenauer es-
seguramente, el primer jefe 
de Gobierno que solicita una 
c o c í ñera oublicando un 
anuncio en la prensa. Como 
síntoma de democracia, per
fecto. 

RUTA CLIMAT0L06ICA DE «DESTINO» 

COMENTARIO. — Tal como hablamos anunciado a nuestro» 
lectores, se han venido desarrollando las situaciones aimosfcn-
cas en los últimos siete días. Persistió la subida del barómetro 
iniciada entre Azores y Madeira y, tras formarse un gran antici
clón, nos envolvió coo sos márgenes a nosotros. Por ello, el 
tiempo que hemos disfrutado ha sido muy bueno; largas horas 
de insolación, escasa nubosidad y lo natural de estas situacio
nes: amaneceres con nieblas o neblinas que, al transcurrir el día, 
van desapareciendo para nuevamente formarse al anochecer. 

La cifra mis extraordinaria de agua que se recuerda, desde 
que la Dirección General de Obras Hidráulicas nos viene faci
litando el movimiento de nuestros embalses, se midió co la se
mana anterior: 1953 millones de metros cúbicos, con lo que 
la totalidad de la embalsada se elevaba a siete mil doscientos 
cuarenta y tres millones de metros cúbicos, que viene a represen-
lar un 46 por ciento de la capacidad total de los mismos. 

EUROPA SE HALLA ASI 
INGLATERRA. — Muy mal tiempo coo abundantes precipi

taciones y nieblas. Temperaturas mi rimas de unos 8 grados, mí
nimas entre dos y dos bajo cero. 

FRANCIA — En su parte Norte y Centro, mal tiempo coa 
lluvias y chubascos. Hacia el Sur bastante mejor. Temperaturas: 
máximas de unos 11 grados, mínimas de dos sobre cero. En la 
Costa Azul, máxima de 16 y mínima de 6. 

SUIZA. — Tiempo algo variable. Temperaturas: máximas de 
6 grados, mínimas de 3 bajo cero. 

HOLANDA. — Mal tiempo coo precipiiacioaes. Temperatu
ras: máxima de 8 grados, mínima de uno. 

GRAN DUCADO DE LUX EM BURGO — Tiempo algo ines
table. Temperaturas: máxima de unos 9 grados, mínimas de dos. 

ALEMANIA. — No mal tiempo, pero si abundantes bancos 
de nieblas. Temperaturas: máximas de 8 grados, mínimas de dos 
bajo cero. 

ITALIA. — Buen tiempo, aunque tengan abundantes nieblas 
y neblinas. Temperaturas máximas de unos 12 grados, mínimas 
de dos sobre cero en todo el Centro y Sur. Ea el Norte, tanto 
unas como otras decrecen hasta seis grados. 

ESPAÑA. — Temperaturas máximas actuales: 19 grados en 
Tonosa. 18 en Málaga, Sevilla y Gerona. 17 en Almería, Mur
cia y Palma de Mallorca. 16 en Barcelona, Menorca, Ibiza, Bil
bao, Valencia, Alicante, Córdoba y San Javier. 14 en Lérida, San
tander y I.lanes, 13 en Gijón y Zaragoza. 12 en Vigo, Santiago 
de Compostela, Madrid, Toledo y San Sebastián. 11 en Albacete, 
Ciudad Real, Soria, Logroño y La Corulla. 9 en Calamocha (Te
ruel), y Salamanca. 8 en Badajoz, Ciceres y Barajas. 5 en Va-
lladolid. 3 en Burgos y 2 en León. 

LOS PRONOSTICOS. — De momento es muy posible que 
continuemos coa el buen tiempo actual; pasados dos o tres días 
puede de nuevo bajar la presión de Norte a Sur e iniciarse una 
ligera mes labilidad que provocará nevadas en el Pirineo y nubo
sidad variable con algunas lloviznas en el resto. También la 
temperatura, aunque no mucho, iniciará ua retroceso. 

CURIOSIDADES DE LAS TEMPERATURAS. — El obser
vatorio de Joensuu (Finlandia), facilita 23 grados bajo cero de 
mínima. Praia y Sal (Cabo San Vicente), 27 grados de máxima. 

DOTATE 

1 

L o d u l c e c o n c i a de b n í i v e 
d«f>o*s de los ardores del afeifcxlo 

• MfNTCHAOO 
• SUAVE 

/ OPTIMISMO PARA TODO £L U A / 

( • ( • • I M M M i l l i m i l l l M l i . . : . PIDALO EN PEMUMEMAS T PRUQUOBAS :: M I I M I M I I I I I I M M I I M I I I I : 

Vista biert 
ahorrando 
/a mitad 

R E T A L E S 
P R E C I O . 

P A N O S 

R A M O S 

C o n n u e s t r o s 
SASTRES ADHERIDOS 

e x p e r t o s c o r t a d o r e s d i p l o 
m a d o s , a d e m á s d e a h o r r a r 
e n e l p a ñ o , a h o r r a r á e n 
l a h e c h u r a , c o n s i g u i e n d o 
u n t r a j e a m e d i d a m á s 
b a r a t o q u e d e c o n f e c c i ó n . 

C o n v é n z a s e 
a n t e nues t r a s 
e s c a p a r a t e s . 

PELAYO, 10- BARCELONA 
ifatlb Plexo UftttftrsMffd 
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m u n d o s c o p i o 
LONDRES 

La señora Schmldt dijo: u¡Por fin! ¡Qoé suer
te oue todo haya ido con tanta tranquili
dad!» La señora Schmidt — «née» Ingrid 
Bergman — se referia a so recién celebra
do matrimonio en la oficina del registro 
de Caxtoo HUI, donde también se había ca
sado ana de la» veces la también contumaz 
Ux Taylor. 
La boda de !a Bergman ha sido el secreto 

mejor guardado del año pasado (aparte d d 
lanzamien'.o del último satélite americano). 
Había llegado a Londres con su novio, el se
ñor Lars Schmldt, con el pretexto de hacer 
unas compras, y a lo que iba en realidad era 
a convertirse en blgama, según aseguran los 
jurisconsultos italianos, los cuales no conce
den validez alguna al divorcio provisional de 
la pareja Bergman-Rossellini. Se necesita 

aún el refrendo de un tribunal superior. En 
cambio, el abogado de la actriz. Ambrose Ap-
pelbe. dice oue el divorcio de Inarid con Pe-
ter Lindstrom. su primer marido, no era vá
lido cuando ella se casó con Rossellini, asi 
que en verdad no estuvo casada con éste, 
Pero como posteriormente ha habido un buen 
divorcio, perfectamente válido, en Califor
nia, hay que considerar inexistente el ma
trimonio con el italiano y dar sólo por vá
lido éste con el sueco. Además, el doctor 
Lindstrom está ya casado, a su vez. con. una 
norteamericana En resumidas cuentas: la 
Bergman. o.ue antes no podía ir a los Esta
dos Unidos, donde estaban indignados contra 
ella, ahora no podrá ir a Italia. 

HOLLYWOOD 

Admiración aquí por las estrellllas francesas: 
«Son naturales y guapas, artistas a la vez 
que curvilíneas». 

1958 ha sido mal año para el cine norteame
ricano. Es el peor año roe ha tenido Ho
llywood desde la época heroica del cine 
modo. 
Los estudios han producido ciento noventa 

y cuatro películas, mientras que en 1957 rea
lizaron doscientas noventa y tres, y en 19S6 
quinientas sesenta y seis. 

Spyros Skouras. presidente de la 20th. Cen-
tury Fox. acaba de confesar que Hollywood 
ha solicitado ayuda del Gobierno, lo oue allí 
se considera como una vergüenza. 

Hasta hace poco tiempo, las grandes pro
ductoras realizaban, por término medio, de 
cincuenta a sesenta películas al año cada una. 
En 1958. la Universal-International. la casa 
más afectada por la crisis, ha producido só
lo siete films. Y se teme que en 1959 sea aún 
más grave el problema. 

Se consideran como responsables de la cri
sis a la televisión, al mal carácter de las 
grandes «estrellas», sus exigencias cada día 
mayores, y la subida general de los precios. 

Aunque Hollywood sufría desde hace años 
la competencia de la TV. conservaba la sa
lida del mercado extranjero. Pero ahora se 
está extendiendo la televisión de tal modo 
por todo el mundo, que la situación es mu
cho más grave. cYa no podemos hacer pelí
culas baratas o de tipo medio», se lamenta 
un portavoz de la Col'jmbia. «La gente pre
fiere verlas en las pantallas de la TV. sin mo
verse de su casa. Sólo nos quedan las super
producciones de muchos millones de dóla
res («Ben-Hur» ha costado quince millones 
de dólares) o las películas de horror para 
adolescentes». 

El remedio está en producir películas pa
ra la propia televisión como hacen la Co-
lumbia. la Warner Brothers y la Fox. 

La crisis ha tenido serias repercusiones en 
la vida privada de los actores y actrices: 
nunca ha habido tantos divorcios como en 
1958. Cuando el marido y la mujer buscan 
desesperadamente un contrato, no hay mane
ra de conservar la paz conyugal. Si la mu

jer consigue el trabajo y el marido no. se 
crea una situación muy delicada. Y si es él 
quien logra un buen papel mientras que la 
esposa ha de contentarse con una insignifi
cancia, mucho peor aún. 

M O S C U 

Cuando Radio Moscú estaba elorlando. en 12 
idiomas, la haraña del Snutnlk n i con so 
vuelto número 3.8M. Ile»ó la noticia del 
lansamienio d d satélite-récord uScore», 
norteamericano. Esto noticia se dio sin co
mentarlo alguno. 

Nuevo jefe supremo de la Policía Soviética, 
sustituto de Serov: Aleiandro Chelepin. ex 
primer secretorio de los Komsomols. Esto 
noticia confirma el eclipse del «hambre de 
las manos rojas» (como llamaban en In 
glaterra a Serov) del oue nada había vuel
to a saberse desde oue «Pravda» anunció 
que había sido «liberado de sus oblierario-
nes». El laconismo de esto disnosición j la 
falto absoluto de noticias sobre el carnice
ro Serov, habían dado lorar a mochas con
jeturas. Ahora parece que, lejos de haber 
sido ejecutado. Serov está encantado del 
espionaje en el extranjero, actividad en la 
qoe venia especializándose en estos últimos 
años. 
El nuevo jefe de la Policía Soviética es 

muv amigo de Kruschev Miembro del Co
mité Central del P. C. desde 1952. tiene sólo 
40 años. Tomó parte en la guerra ruso-fin
landesa. En los Komsomols. Chelepin se ha 
distinguido por sus actividades antirreligiosas. 

COLONIA 

«El cuarenta por ciento de los seres huma
nos son desgraciados e incapaces de vencer 
las dificultades de la existencia», cree el 
doctor Leo Creischer. de esto ciudad. 
Y. para estos desgraciados, va a crear un 

«Centro de amor al prójimo». Allí, estas per
sonas podrán contarle sus cuitas al doctor o 
a alguno de sus ayudantes. El centro dispon
drá de un hotel donde se alojarán los ado
lescentes que- por una u otra razón, no pue
dan o no quieran vivir ya con sus padres, 
así como los delincuentes juveniles que. des
pués de haber pasado una temporada en la 
cárcel, necesitan un periodo de readaptación 
a la vida normal. 

WASHINGTON 

Los norteamericanos, bien comidos, bien be
bidos, y bien medicamentados. viven más 
que antes. En Nueva Orleans, la Asociación 
Nacional de Comisarlos de Seruros (es de
cir, el organismo oficial encardado de con
trolar a las compañías aseguradoras) ha 
adoptado como exacto la tabla de longe
vidad serón la cual hay ahora un margen 
de vida muy suoerior al de 1941, 

En aouella fecha, se calculaba que el na
cido en los EE, UU. tenía la probabilidad de 
vivir 62 años (término medio). En la nueva 
tabla, la edad ha subido a sesenta y ocho. 
Este impresionante aumento se debe a los 
antibióticos y a otros adelantos de la Me
dicina. El adelanto que se ha conseguido en 
este periodo 1941-1958 es casi el mismo que 
el logrado en cerca de un siglo, de 1858 
a 1941. 

L E A 

VIDA DEPORTIVA 
A P A R E C E T O D O S L O S L U N E S 

CHICAGO 

Después de la espantos» tragedia del Incen
dio de aquel colorió de Chicago, donde pe
recieron casi un centenar de niños, se ha 
abierto en todos los Estados Unidos ana en
cuesto entre los padres de alumnos y cons
tructores para saber si se toman efectiva
mente todas las precauciones deseables pe
ra que no puedan reproducirse semejantes 
cstostrafes. 
El director de Enseñanza del Estado de M i 

chigan ha comprobado que por lo menos 1.800 
escuelas carecen de las condiciones de se
guridad deseables. El jefe de los bomberas 
del Estado de Kentucky ha declarado que lo 
ocurrido en Chicago podría reproducirse en 
el 75 por ciento de las escuelas de Kentuc
ky. Y varios técnicos sostienen o.ue las es
cuelas de dos pisos existentes hoy en los Es
tados Unidos, son muy peligrosas en caso de 
incendio. En vista de todo lo cual se han ce
rrado dos escuelas públicas en Nueva York 
y siete en Washington. La encuesta ha crea
do una ola de pánico entre los padres de 
escolares, y son muchos los que se niegan a 
enviar sus hijos al colegio, mientras no les 
garanticen oficialmente la seguridad del edi
ficio. 

Las «pildoras de broncear» son el último in
vento de la industria de productos de be
lleza. Unos las consideran como verdaderas 
pildoras milagrosas, capaces de darle a la 
piel, sin quemaduras ni rojeces, un perfec
to tinte bronceado en pocos días, mientras 
que sos detractores las consideran poco me
nos que como venenosas y exigen que se 
prohiba oficialmente la vento de este pro
ducto. 

Pero ahora, una importante figura de la 
dermatología, el profesor de la Universidad 
de Chicago. S. W. Becker, después de reali
zar una serie de experimentos con las famo
sas pildoras, ha emitido un veredicto entu
siasta. Asegura el profesor Becker que no 
sólo protegen de las quemaduras solares y 
broncean uniformemente la piel, sino que 
combaten los eczemas, la urticaria y la pso
riasis, 

—Estas pildoras — dice esta autoridad mé
dica — actúan como los sensibilizadores fo
tográficos. Después de tomarlas, el paciente 
se hace más sensible a los rayos ultraviole
tas durante unas ocho horas. Basta con que 
la piel esté expuesta a una débil fuente so
lar para que la piel se espese. A las dos se
manas de exposición al sol, esta capa ope
ra como un filtro protegiendo la piel contra 
las quemaduras y dándole un tinte perfecto. 
En el bronceamiento normal por exposición 
al sol. la piel pierde ese tono en cuanto la 
capa superior se va quitando. En cambio, el 
filtro producido por las «pildoras de bron
cear» no se despelleja y dura unos seis me
ses. Basta tomar unas pildoras al principio 
del verano para quedar inmune a las que
maduras solares durante el verano entero. 

P A R I S 

La fatalidad de un nombre: Diócenes Elias, 
aunque no vive en un tonel como sa histó
rico homónimo, se dedica a ellos. 
Es vinatero y cuando estaba cargando va

rios toneles en up camión, se detuvo un tran
seúnte para darle consejos. Diógenes le dijo 
que él entendía de toneles más que nadie. El 
otro se enfadó y le agredió metiéndolo den
tro de un tonel. Así fué trasladado al hos-
pital 

La sociedad comercial oue ha comprado el 
célebre «patio de Roban», qoe se abre en
tre el «bonlevard» Salnt-Ci< ¡iiniii y la' calle 
Saint-André-des-Arts, no se propone derri
barlo, como creían los celosos defensores 
de las tradiciones parisienses, sino sólo 
desalojar a algunos inquilinos para tasto-
lar allí sus tiendas. 
En este lugar es donde «monsieur» Gui-

llotin estuvo probando su artefacto tan mor
tífero. Ensayaba la terrible cuchilla sobre el 
cuello de pobres corderos. Marat atravesaba 
el patio para dirigirse a su «Ami du Peuple». 
Y Diana de Poitiers anduvo también por allí. 

Tves Chollet, estndiante de «-eometría, debe 
la vida a no haber llevado sus habituales 
zapatos de triple suela el día en que una 
bala le pasó rozando la cabeza. El asesino 
no le apuntaba a él sino a nn argelino de 
cincuenta años qne estoba nn poco más 

Después del proceso contra el champaña 
español en tmnéwrn, ae esto riendo en Pa
rís el d d whisky holandés 

Un importador, Henry Zachary. ha vendi
do en nn año cerca de 46.©00 botellas de 
alcohol destilado en Holanda y qne neva
ba ta denominación: «WUltam's Scotch 
Whisky, reserva especial, WDltam and C . 
Ltd_ destilador, Glasgow. El litro le salta 
por 450 francos y ta vendía de 3.000 a X5%% 
francos. 

Pleitean contra el señor Zachary las gran
des marcas de whisky escocés. 

ZURICH 

Wolfgang Pauli. de dnenento y ocho años, fj. 
slco suizo que ganó el Premio Nobel' e» 
el año 1945 por sus trabajos sobre ta ev 
t ractor» atómica, ha muerto en esto cía. 
dad. Durante ta Segunda Guerra MnndUl 
Pauli trabajó con Elnatein en Princt' 
town (EE. UU.». 

B O N N 

A partir d d L* de enero de este afia, lodo 
soldado norteamericano de servicio en Alt. 
manta qne al someterse al reconocimiento 
médico obligatorio tenga un peso superior 
al señalado como medio, deberá ponent 
Inmediatamente a régimen. A algunos sol. 
dados se lea obligará a perder peso a ra zoo 
de un kilogramo por umans. 
La r a d ó n cotidiana del soldado americano 

es de 3.945 calorías. Los obesos o con ten. 
dencia a la obesidad, tendrán que reducir la 
cantidad de calorías a 2.400 e incluso a 1.200 
en los casos más «graves». Se les suprimirá 
d azúcar en d desayuno, toda dase de dul
ces, la carne, las famosas salchichas alema
nas... ¡Qué sacrificios han de hacer los po
bres G. L gordos para mantener d tipo! 

JOHANNCSBURGO 

Las comunicaciones sudafricanas, perturba
das por saboteadores: los menos, que se ba
lancean en los hilos telefónicos (gimnasia 
matutina); los elefantes, qne se rascan el 
lomo con los postes del telégrafo y él te
léfono, derribando muchos de eOos; y las 
jirafas, qoe son miopes y se enredan sos 
largos cuellos en los hilos al oscurecer. 

POITIERS 

Junto al espanto de ta tragedia de Chicago 
ha pasado Inadvertido el Incendio, en la 
escueta de Lignge (departamento de Tleo-
ne) por el cual han quedado t o taimen I ; 
destruidas tres antas. Veintinueve niñas 
qne se encontraban entonces en d local, 
se han salvado todas ellas por segundos 
ya qne d fuego fué violentísimo debido al 
viento del norte. Había emoecado en <l 
desván del edificio. 

MARCO POLO 

m á x i m a p r e c i s i ó n a n i s a 
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por 
Lorenzo 

Gomis 

EN LA ADUANA DEL AÑO 
EM el paso de un año a otro vienen 

' a la memoria unos pocos nom
bres Estos nombres valen quizá como 
resumen del año que termina, un re-
nmen arbitrario y perezoso que de 
ningún modo merece ei nombre de 
repaso. Para hacer un repaso tendrla-
mDS que pasar otra vez la película 
«id año — del año público, se entien-

a | — y bien pasada está. Lo pasado, 
pasado. La aduana del año nuevo 

contrariamos nuevas razones. Por de 
proniu, si humildad es andar en ver
dad, la manera más sencilla y directa 
de practicar la humildad es andar en 
humor. La verdad sobre uno mismo 
—testimonio, cooiesifa— adopta muy 
a menudo la forma del humor. No 
es raro, qué va a serlo, que el papa 
Juan X X I I I haya pedido untas ve
ces humildad en sus primeras alocu
ciones. Humildad, humor, verdad... 

Lo santa misa del Popa Juan XXIII 

ha dejado entrar imágenes vivas, 
resumen arbitrario.' Un resumen 

' Cierro los ojos y abro un plazo. Los 
que se presenten . 

E L HUMOR D E JUAN XXIII 
Tener un Papa con sentido del hu-
ar es, para mi al menos, una ben-
cióo. Ya sé que el sentido del hu-
or no es esencial en un Papa j i i 

hombre. Pero por eso mismo, 
que no es esencial, es un regalo. 

Por supuesto que Juan X X I I I no es 
primer Papa con sentido del hu-
r, y menos el primer hombre de 

(No digamos ya el primer 
nstiano.) El sentido del humor tie-

una larga tradición cristiana y 
Duchos sancos en el calendario: Lo-
enzo, Francisco de Asís, Tomás 
foto, Teresa de Jesús, Felipe Neri, 

Juan Hosco... Y sé que me dejo mu-
fhos. Mártires — es decir, testigos — 

confesores, no es extraño. El humor 
a la vez testimonio y confesión, 
no es extraño que el sentido del 

humor tenga una larga y llena tra-
lición cristiana, porque sentido cris
tiano y sentido del humor implican 

os un sentido humilde del hom-
re. El hombre es una criatura peque

ña, pero que puede reir porque le 
[ocurren grandes cosas. El hombre es 
1 pequeño, pero puede reir porque pue-
1 de confiar: tiene un Padre que está 
en los cielos (be aquí la más grande 
de las cosas que le ocurren a esta 

: pequeña y cómica criatura que es el 
\ hombre). El hombre es una criatura 
que se ha caldo, y las caldas son iris-
les, a veces son trágicas, pero — las 
cosas son asi — dan que reír. El hom
bre es un animal racional... y senti
mental, y cuando la razón y el senti
miento se ponen i jugar juntos brota 
el humor. 

Las razones por las que el sentido 
humilde del hombre, propio del cris-

i nanismo, desemboca en el humor po-
I drlan irse desgranando y siempre en-

—Yo también me llamaba Angel, 
pero ahora me llamo Juan. 

. Os imagináis al Papa, el otro día, 
en su visita a un hospital, diciéndole 
esto a un niño que resultó que se 
llamaba Angel? .O, semanas atrás, 
toando incluía entre los deberes de 
los profesores el de respetar en clase 
la fatiga de los alumnos soñolientos? 
El humor es una ventana que se 
abre: irae una nueva perspectiva, aire 
fresco y resonancias mezcladas e inex
tricables. Es bueno que el hombre 
abrí la ventana, es bueno que dé 
suelta a su humor. Es bueno que los 
hijos de Adán — advertía el Papa el 
otro día — utilicemos b lengua para 
decir alguna que otra broma. 

Como la sal. que impide la corrup
ción. Asi es el humor. 

D E GAULLE EN EL A I R E 
Acabo de oír por radio al general 

De Gaulle. Se dirigía a los france
ses para hablarles del franco. Nues
tro eviejo franco», decía. De Gaulle 
hablaba del franco con ruda y cari
ñosa emoción, como si hablara de 
un viejo campesino u de un veterano 
de varias guerras. Había que oir la 
voz del general hablando del franco 
y explicando el conjunto de medidas 
que se habla tomado para afrontar 
— «un emsemhlt de mesures», subra

yaba — la delicada situación econó
mica y financiera. Lenta, rápida, gra
ve, terminante, la voz oscilaba según 
los aspectos que iba tocando. La voz 
se desplegaba como una tropa arma
da y ocupaba las cotas sucesivas de 
la exposición. De Gaulle exponía la 
situación con la autoridad conmovida 
de un padre de familia y hasta de un 
patriarca. No hay duda que para él 
los asuntos franceses son los asuntos 
de su familia, y hasta sus asuntos. 

Si alguna cosa tiene este hombre, es 
seriedad. Es un hombre serio, en to
dos los sentidos de la palabra: esa 
seriedad ha sido precisamente lo que 
ha hecho confluir en él ta confianza 
de untos. Y, por otro lado, si algo 

le falta a este hombre, es sentido del 
humor. Puede hablar «le sí mismo 
como guia de Francia sin sentir la ne
cesidad de sonreír o de moderar la 
voz o matizar el concepto. Sin du«ia 
que esto da un patetismo particular a 
sus alocuciones, lo mismo «fue va a 
dárselo al enorme trabajo político «fue 
ha cargado sobre sus hombros. Uno le 
ve trabajar con respeto — su seriedad, 
su coaviedóo infunden respeto — y 
también con temor. Es como un equi
librista que trabajara sin red. La red, 
es el humor. (O, si se prefiere, la 
humildad.) La red es la capacidad de 
decir: «Señores, me equivocaba. La 
verdad es que este asunto no lo co
nozco bien. Si me lo permiten, pro
baré de nuevo y aquí no ha pasado 
nada». De Gaulle trabaja sin red bajo 
su propia mirada. Pues De Gaulle es 
de estos hombres que escriben su pro
pia historia. En el seniidw más lite
ral — en forma de libros — y en el 
figurado — con sus actos —. En esu 
alocución resuena un «decíamos ayer» 
de político. De Gaulle ha sido el pro
feta de si mismo. En un discurso de 
hace doce años (16 «le junio de 1946) 
habla descrito las lineas esenciales de 
la Constitución de 1958. «El poder 
ejecutivo «Jebe proceder «leí jefe «leí 
Estado, situado por encima «le los 
partidos, elegido por un colegio que 
englobe el Parlamento, pero mucho 
más amplio y compuesto de manera 
que haga «le él el Presidente «le la 
Unión Francesa al mismo tiempo que 
el de la República. A l jefe del Es 
ta do le corresponde la misión de nom
brar los ministros, y por «le pronto 
el primer ministro... A l jefe del Es-
lado la tarea «le presidir los Consejos 
de ministros. A él la atribución de ser
vir de árbitro por encima de las con
tingencias políticas.... A él la fun
ción «Je promulgar la leyes y tomar 
los decretos... A éL si la patria es
tuviera en peligro, el deber de ga
rantizar la independencia nacional». 

Ese jefe del Estado, que sólo vi
vía en sus sueños, ahora está inscrito 
en las leyes. Y es él mismo. De Gau
lle. Los franceses le miran avanzar, 
encandilados y con el ánimo suspen
so. Cualquier distracción podría po
ner en peligro la vida del artisu. Y 
la vida — la vida política — del ar
tista, es preciosa. 

Después de De Gaulle. un locutor. 
Ha pasado un día. y un comentarista 
político expone la misma cuestión. 
Política de «verdad monetaria», «tie
rra nueva» para nuestra economía... 
Las expresiones más o menos mesiá-
nicas se suceden: piedra de toque de 
un clima. 

E L SILENCIO DE AMO 
Y Mao calla. Desde el oiro extre

mo «leí mundo, Mao calla y sonríe 
Por alusión al telón de acero, se ha 
hablado del telón «le bambú y del te
lón de seda. En el caso de China yo 
hablaría más bien del telón de humo, 
de ese humo que adopta formas far-
tásticas y cambiantes, «le ese humo 
que es incluso la imagen misma del 
sueño. Detrás del humo, Mac sonríe 
y calla. Puede ser que prenuncie dis
cursos. Pero, si alguna vez nos llegan 
sus palabras, una vez traducidas a lo 
que más se parecen es a un silencio 

enigmático. La Prensa de los distin
tos países occidentales publica de vez. 
en cuando largas informaciones sobre 
China. Componiendo estas piezas, 
como un rompecabezas, uno puede 
hacerse una imagen de lo que pasa 
en China. Pero, cuantío ya la tiene 
hecha, prueba uno de conjuntar las 
piezas de otro modo y ve que tam
bién encajan. 

Y Mao calla y sonríe. . Presidente 
de la República? ¿Cabeza del Par
tido tan sólo? i Le hacen dimitir por 
demasiado radical? ¿Se retira a per
feccionar su teoría «le la revolución? 
Mao calla. ¿Va a concentrar sus es
fuerzos en la gigantesca transforma
ción emprendida? ¿Fracasa el intento 
de convertir el mundo chino, a través 
de las comunas, en un gigantesco 
cuartel, o más exactamente en un gi
gantesco convento? ¿O estamos en el 
descanso que precede a un nuevo y 
más decidido paso? Mao sonríe y 
calla. ¿Está enfermo? Mientras su 
compañero Kruschev rebosa salud 
y concede entrevistas que duran ho
ras, Mao calla. Mientras Kruschev se 
conduce como un gerente, Mao se 
conduce como un monte. Mientras 
Kruschev se mueve como un actor, 
un actor de tablado popular, campe
chano y truculento, Mao se deja pin
tar apacible y sabio como un gula. 
Y mientras Mao calla y sonríe, radio 
Pekín explica incansablemente gráfi
cas de producción, métodos de pro
ducción, normas de producción. Los 
miembros de las comunas, explica, 
podrán criar cerdos y gallinas por su 
cuenta, siempre que la producción co
lectiva no se perjudique. De esta ma
nera, explica, la disponibilidad en 
«bienes de consumo secundarios» — 
cerdos, gallinas y legumbres son eso, 
por lo visto — aumentará paralela
mente. 

Y Mao calla. 
PASTERNAK, EN EL 
INTERVALO 

Al enviado de un periódico ale
mán, Pasternak le ha confiado un 
deseo de Navidad. Estoy muy agra
decido a los editores extranjeros, ha 
dicho, porque son mis amigos y han 
hecho mucho por mí. Por eso creo 
que debo darles un consejo: si se em
peñan en publicar alguna otra cosa 
mía «yo les recomiendo una pequeña 
colección de poemas apolíticos y muy 
personales». Si quieren publicar algo 
mió no tienen que recurrir a las obras 
de un pasado ya lejano. Sigo vivo, 
qué demonio, y estoy trabajando. 

La colección de poemas que ha re
comendada a los editores extranjeros 
se llama «En el intervalo». 

Intervalo... Distancia entre dos l i t 
¿ares o dos tiempos. Y, en música, 
distancia entre «ios sonidos. Dos soni
dos que pueden ser dos tempestades. 
«Siempre y en todas partes ha habido 
tempestades políticas», ha dicho Pas
ternak a su visitante. Y ha añadido: 
«Hay que resignarse». 

Resignarse y dejar pasar la tem-

pesud sabiendo que luego vendrá 
otra, pero que antes quedará, para 
el trabajo, para la vida, un intervalo. 
Pasternak se ha referido a sa drama 
reciente diciendo que han sido días 
en que la tempestad ha trocado al
rededor de éL Ahora, ha dicho el pe
riodista, parece encontrarse bien y 
tranquilo. Ahora, u l vez. está en un 
intervalo. «En el intervalo»: pequeña 
colección de poemas apolíticos y amif 
personales que el poeu quisiera ver 
publicada. 

Borii Pasternak con su esposa, 
Zínoida 

Entre «los lugares, entre dos tiem
pos, entre dos sonidos, entre dos man
dos, entre dos poderes, ¿será posible 
vivir? ¿Será posible, sin meterse con 
nadie — poemas apolíticos —, cantar 
un poco, levantar la voz. la voz de 
uno — poemas muy personales — y 
hacer un poco de poesía? Pasternak 
se hace la ilusión de que es posible 
vivir y trabajar en el intervalo, y ser 
uno mismo y tener la casa abierta a 
totlos y la mirada ingenua y limpia. 
Una ilusión quebradiza tal vez, pero 
arraigada. Una ilusión tenaz. ¿Y por 
qué no? ¿Por qué no publican uste
des una pequeña colección «le poemas 
apolíticos y muy personales? ¿No les 
interesa mi persona? ¿No les intere
sa, fuera de la política? ¿Se puede 
vivir fuera de la política? ¿Se puede 
vivir en el intervalo? Y no es que 
pretenda no influir, o no haber in
fluido, o no querer influir. «Creo 
haber contribuido a la evolución de 
Rusia». (Otra confidencia al enviado 
del periódico alemán.) No es «pie 
quiera hurtar mi contribución, pero 
si puede ser a distancia, entre lugar 
y lugar — vivo en el campo —. entre 
tiempo y tiempo — be vivido entre 
dos tiempos —, en el intervalo. Una 
contribución muy personal, apolítica, 
distanciada, ¿les interesa? 

Ignoro ahora, en el intervalo — 
entre año y año —, cuál será la res
puesta... en los dos mundos. 
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M e d i t a c i ó n d e n o c h e v i e j a 

e n S i e n a 
í"TjE guando mx fial a Siena, para 
V»* mi noche de San SÜTestre. 
Ciatto, no ha sido una bdelidad sin 
(••iacionee. Siempre en el ámbito 
da lea pequeños ciudades — rntor-
•Mdio entre kxs grandes aglomera-
d n e s y el campo—. justa medida 
({Be mantiene la posibilidad de un 
eco ciudadano sin la vacia acumu
lación da gentes y más gentes en 

bullicio aturdidor, he pensado, 
«B embargo, en otros puntos. Me 
afenia, en primer lugar, Oxford, lo 
«•Karsilaria: con sus colegios g6-
tioDs rematados por pináculos y sus 
patios que el césped de un verde 
talco cubre cual gigantescas ol-
•^b ias seculares. AHI hubiera en-
oOBirado para ana meditación po-
Mfca quizá mayor actualidad para 
iom paosomientos concretos sobre 
«•c lonsulación exacta: si Aristá-
tales señaló, para siempre, hace ya 
Wnticinco siglos, cuáles sen las 
tos formas de gobierna perfectos y 
Ms respectivas deionoaclonas, en 

^ H v i v i a y alegra Inglaterra me pa
taca poder encontrar una síntesis 
da las tres primaras, como tal vas 

flBnco se haya logrado hasta ahora. 
H^fr esto. Oxiord ^^rir^ a mí noche 
4» San Silvestre el kmdo tal vas 

|Hps adecuado para meditar aque-
situacioaas, qqaaCas noticias 

Wio cuya impresión terminó el 
Wf" 1958- Pan. en definitiva, he 
^kcidido volver — len espíritu. Ion 
^ B o l — a Siena: está más en el 
• t o l l o , más en el corazón de nues-

tfc mundo, en su parte más coro-
WfmnMihlm para mL' recostada entre 

piAcidoi colinas de Toscana. 
al cielo más suave del mundo 

•^ps torres medievales, como si fue-
S una ciudad-simbolo de nuestra 
^p tu ra y nuestra historia europea y 

dental. Así. que «be vuelto» a 
•na. para la noche de San Sü-
•tre. T. en el Hotel Excelsior. el 

inglés silencioso del año pa-

T^1^f*^mT-hánd^ se discretamente, en 
el silencio, lejos del ruido del -re-
veillon» de los hoteles y de las 
grandes ciudades.) 

1958 ha terminado bato tres prin
cipales impresiones; la gran refor
ma bnanciera, la crisis de Berlín 
y el reciente lanzamiento del saté
lite americano «Atlas», situado con 
acierto en su órbita, en el alto es
pacio. 

Noticias que se complementan y 
contribuyen a llevar a un mismo 
pensamiento. Porque todas eQas ha
blan de una realidad de las más 
tremendas de nuestro tiempo: el 
empequeñecimiento del mundo gra
cias a los progresos técnicos y la 
consiguiente interdependencia que 
de ellos surge. El mnndo se va que
dando coda vez más pequeño. Y 
eBo. coa esta particularidad: que 
loe progresos que le empequeñecen 
también contribuyen a hacerle más 
y más progresivo y cómodo, desde 
luego, pero, también, más peligroso. 
Si alguna vez ha sido verdad le de 
• estar sobre un volcán», nunca ton
to como ahora. 

NDdta Kruschev, hablando con 
una dama, o lo que. en uno de sos 
calculados caprichos, recibió recien
temente, le concretó lo que yo ba 
apuntado muchas veces sobre el 
particular: en coso de guerra, vmo 
a decirle, la Europa occidental seria 
aniquilada el primar dio; América, 
en el segundo; Basta sufriría gran-
dee (itrñnm, ciertamente, pero sub
sistiría: quien apenas sufriría, es 
China. 

Dejemos aparte lo que hay de 
-tartarinada» en estas palabras y 
la parte de exageración qie es in
herente al chantage político que Ni . 
kita juega. Pera la snstnnrvi es del
ta: toda la Humanidad, y na sólo 

está baja el fuego directo de terri
bles ingenios de destrucción, jamás 
soñados siquiera hasta ahora. En 
un momento, sin tiempo siquiera, en 
muchos casos, de que llagara a 
'tempo ni la detección por el radar, 
cualquier punto del mundo puede 
ser destruido totalmente. Y luego 
de destruidos muchos puntos estra
tégicamente vitales — bases milita
res, principales grandes ciudades 
respectivamente enemigas, centros 
ndustnales más poderosos, etc.— 

luego, los vientos cuidarían de ex
tender la muerte par irradiaciones 
a todo el resto del planeta. Por 
primera vez en la Historia la posi
bilidad de uno autodestrucción de 
la humanidad no parece una idea 
disparalada-. 

Lo más terrible de esto es le si
guiente: estos inauditos armas de 
destrucción están, en buena porte, 
en manos de personas que dispo
nen de un poder político ilimitado. 

Otra parte de ellas se encuentra 
en manos de otros gentes cuyo po
der político está legal y morahnente 
controlado. 

Es ano diferencia B^pifcMllMÜ 
Los amigas de lo primero dicen 

qae la complicación ingente de lea 
nuevos medios técnicas y lo absor
bente intervención del Estado mo
derno exigen precitamente un po
der cada dio más y más indepen
diente de toda consideración indi
vidualista: es decir, hablando so 
palabras pobres y auténticas: inde
pendiente de todo moral y de todo 
respeto a la persono humano, al 
ciudadano en su vida y su libertad. 

Pero, en mi pobre opinión, la ver
dad es lodo la contrario, Y la prue
ba está en el satélite •Atlas» y lo 
qui - Ue ssmhiliza y representa. 

Los Estadas Unidos tienen un pe
der aplastante. Y, ¿quién les impide 
emplearlo para establecer an l i i m i 
nio a bao'uto en todo el mundo, sin 
consideración a los daños causados 
coma, quién impido a su Gobierno 
imponer su poder sobre los ciuda
danos americanos convirtiéndolos 
en siniples instrumentos del Estado, 
es ijsi.ii, de loa hombrea que lo 

Muy sencillo: lo que salva a los 
ciudadanos americanos, lo que sal
va al mundo del establecimiento de 
una terrible tiranía apoyada en la 
técnico más perfeccionada de la 
Historio, es algo muy simple: an sis
tema de ideas sobre el hombre, so
bre la política, sobre la lih srtod y 
sobre el Estado. (Y no se hable do 
que lo que lo impide es el peligro 
creado par el poder de la OJLSJS.: 
las Estados Unidos han tenido mo
mentos, recién terminada la Segun
do Guerra Mundial, por ejemplo, en 
los que prissirm una superioridad 
técnica incuestionable — monopolio 
atómica — y no señaran en em
plearlo para convertir al mando en 
un inmenso rompo de concentra
ción). Loe hombres que, en Occi
dente, tienen en sus monos las ar
mas necesarias para imponer su vo
luntad incuestionablemente a quie
nes están baja su alcance, no quie
ren hacerlo, porque las ideas en 
que se basa su política no se le 
permiten. 

Es decir que. según este pensa
miento, a mayor posibilidad por 
parte del Poder del Estado, gradas 
a lo técnica moderno, debe corres
ponder un respeto creciente bada 
el hombre en su individualidad y su 
ciudadanía. Nadie tiene derecho a 
ser dueño absoluto de vidas y ha
ciendas en lo medida que permiten 
serio los nuevos métodos técnicos 
can los posibilidades de acdón e 
intervendón que atribuyen a los go
bernantes que dominan el Estado. 
Ahora, desde les resortes del Go
bierno, existe la posibilidad de ejer
cer una tiranía infinito; y desde las 
resortes del Gobierno de las gran
des potencias predominantes, existe 
mduso la posibilidad de aniquilar 
vastas zonas ds la humanidad, si 
no la humanidad entera: las hom
bres y mujeres, las dudadas histó
ricos, los obras da arte que repre
sentan nuestra dvilizadón. Hay la 
posibilidad de anular a lo huma
nidad hasta raerla de la faz de la 
Tierra cea sólo decidir, deede de-
^ ̂ t^p f^^i 4 t̂b postrónos Dxuust oriol as. 
que empiece el tundonamiento de 
los máquinas de destrucción abso
luto. Coma, en escalo menor, hay 
lo posibilidad de onnlar a an indi
viduo humano, convirtiéndola en 
simple instrumento, en mera rueda 
de una máquina qae, en definitiva. 

sigue, en ano esquino del bar, el mundo occidental, desde luego, usufructúan en un momento dado? sirve teóricamente al ente de rozón asi será—) 

llamado, tal vez. Estado socialista, 
y, en realidad, a la ambidón insa
ciable del hombre u hombrea que, 
o través del obscuras intrigas, han 
llegado a los palancas del mando. 

Nanea, pues, como ahora, os tan 
necesario el ráspele al hambre, 
cuando su falla paede llevar a la 
locara de la destrucción fideo de 
todos las hombrea. 

Y la pruebo evidente está en que 
el único factor verdaderamente 
tranquilizador bajo el cual ha ter
minado 1358 es qae el poderío in
menso de los Estadas Unidos está 
en manos de unas personas cuyas 
cabezos y coyes refaioaes se en
cuentran imhuUns, pese a todas sus 
fallos, de unas ideas y unos senti
mientos cayo lando común es éste: 
el respeto al hombre, coma ciuda
dano y como ser humano. 

(En Id larga y p l á d d a noche de 
San Silvestre, en Siena la medieval, 
estos pensamientos tomarían una 
viveza y una fuerza tremendas: una 
claridad de trazo sin dilumina do
ñea, como las figuras de los gran
des maestros pintores de la escuela 
de Siena. Me hubiera entristecido, 
deede luego, el pensar que todo 
cuanto me rodea, y mucho más. 
todo podría quedar en la nada por 
la locura de los hombres que se 
empeñaron en negarse a si mismos, 
permitiendo asi que otros les nega
ran basta el derecho o subsistir como 
especie d así lea antojara a sus 
infinitos <Tt%»VTt de dominio: la am
bidón de poder, según las moralis
tas, se lo que nunca queda saciada. 
Pera la mañana de Año Nueve me 
hubiera dado un consuelo, irracio
nal d se quiere, pero hondo: par 
ejemplo, la contemplación de aque
lla Madooa del Larenzetti que. en 
lo gótica •Majestad- de la iglesia 
de San Agustín, dirige su mirada 
al Dios-Hombre con aquel dulce 
rostro tan Dono de esperanza y de 
interior -alegría. No, no puede ser 
que esto dore; el hambre se dará 
cuenta de que el respeto a d mis
mo como mdrindao y como ssieesbee 
du la comunidad es la primera con
dición de su subsistencia y, luego, 
de uno vida por lo menos media
namente digna en el mundo de la 
técnica moderna. En la sonriso de 
la Madona del Lorenzetti veo, no 
sé par qué, una fuiussa de que 
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1 
P A N O K A M A 

DE A R T E 
Y LETRAS 

g l o s a s Mar t ínez Novfllo 
por E. BALLESTEE ESCALAS 

E. ESCAPARATE COMO ARTE 
FVKO - Si hoy lógica en el wum-

do, el escaparate te imvento para in
citar a comprar. Teóricamente, el €1-
caparatismo debía ser un arte aplica
do de lot tanderos. A un tendero, la 
palabra thtútil» le suele sonar a in
sulto. No obstante, todo este está en
trando en crisis. Ha llegado el mo
mento temible de la paradoja oscar-
uildeana. m£l arte es completamente 
inútil». Se puede y se debe admirar 
desde Inego. Lo que j a mo té si se 
debe, pero desde Inego mo se puede, 
es comprar. 

Asi como las bellezas del arte grie
go no sirven como fotos de una agen
cia matrimonial, asi como mo se sir
ve el huevo de Colón en un restau
rante, asi como no son comestibles 
las truchas del esomnia truites», asi 
también en esos escaparates fantásti
cos, esas mveros'nmiles mátelas, tar
teras, bollos y basta corbatas y cal
cetines qne ningún burgués injusta
mente calumniado de burgués se atre
verá a comprar, y memos a llevar em 
público, están hechos pensando en 
Alcibiades, em el Duque de O sama, 
en forge Brummel o en alguien asi de 
imposible. 

Equivale a un letrero que retase: 
eMuy señor muestro, en esta su casa 
mo se puede compran. 

CUENTO PARA ANDERSEN. — 
Niños que esperáis con impacien

cia la llegada de los Reyes Magos, 
sabed qne hubo em Dinamarca un 
mimo qne estaba triste al pensar en 
sus fugneles viejos y Ho quería arrin
conarlos. Le daban lástima el osito 
con su oreja descosida, el perrito su
cio al que le faltaba una pata y te 
le salía el terrin por un costado, y 
el patínelo, sin alas ya, imforme, in
defenso, que apenas tenia figura hu
mana. ¡Qué triste es pensar en el des
tino que aguarda a los juguetes vie
jos! Abandonados bajo un armario 
em un desván, llenos de polvo y ida-
rañas, acabarán por caer em manos 
del trapero o irán a parar a un sótano 
obscuro lleno de ratas o de cosas aún 
más horribles... 

¿Y su fin definitivo? ¿Su avalar, 
su transformatióm? Hay en lugares 
desconocidos de los miñas (y también 
de los aviadores qne buscan un obje
tivo militar) enormes calderas, auto
claves donde hierven y te transforman 
los harapos de la cisidad, y alli, el 
osito, el pollita, el perro, talen con
vertidos en pasta de papel o em aira 
casa cualquiera, homogénea y cruel
mente blanca... 

E l niña Andersen despertó lloran
do de aquella horrible pesadilla. Ha
bían llegado las reyes, pero él no qui
so desprenderse de sus juguetes vie
jos, y los abrasaba, nerviosa, temien
do que se los arrebatasen. Cuando 
vió las regatos nuevos y flamantes 
que le esperaban junio al balcón, los 
miró coma una madre contempla los 
niñoi de un extraño. Y sin cumpli
dos, además. 

p e r J. M . M a r t i n * * Bande 

G a l e r í a s C O S T A 
MAECOS Y GRABADOS 

HUEVO ESTABLECIMIENTO 
T A P I N E R I A , 1 2 

(Avda. Catedral) 
T e l é f o n o SI 93 33 

EXISTE actoalmeote por parte de 
la nuyoría de lot artistas isa rei

terado odio hada la Naturaleza, ha
cia las forma* na rurales, aun tiendo 
interpretadas a través de un prisma 
particular, de no estilo. Es un odio 
que no sólo las altera, sino que las 
destruye, y más aún, las deshace, las 
pulveriza, cebándose en su muerte con 
verdadero sadismo. Esto representa 
un síntoma de los tiempos, dentro del 
mundo de las artes plásticas, síntoma 
que tiene su trascendente significa
ción, en la que no vamos a entrar 
ahora. 

La drradwnria del arte en los fina
les del pasado siglo y principios del 
presente, apenas si justifica cincuenta 
años de arte inepresentadvo como 
medida sanitaria Es hora ya de po
ner cada cosa en su lugar. 

Parece como si la Naturaleza y sus 
objeto* fueran necesariamente antiar
tísticos: y esto no es verdad. De ello 
nos dañaos cuenta cuando contempla

mos algunos cuadros de excepción y 
algunos balbuceos acertados. Asi aho
ra, con Martínez Novillo, por ejem
plo, que ha expuesto en Madrid una 
magnifica colección de óleos y acua
relas, que son, en verdad, algo más 
que halhnrro* sin llegar a cosa defi
nitiva. En ello* está apresada la be
lleza de mochas cosas del i i a t l » sin 
emplear complicadas formas ni retor
cidas manipulaciones. 

Los motivos son diversos. Campo > 
dudad; puerto* de Bilbao y Gijóo; 
tierras de Castilla y Andalucía; gaba
rras, grúas; llanuras, eras; algún bo
degón. En todo momento se ha bus
cado la belleza, y esto es lo verdade
ramente importante. Unos bueyes jun
to a unos montones de trigo, con unos 
chopos al fondo, pueden encerrar lo
do un curso de reposada estética; o 
unos hombre* de mar junto a un pa
quebote, pueden ser expresión de gran 
lirismo. 

Para mi lo mejor de Martínez N -

COtUCaÓ SANT JORM 
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CUENTOS PARA EL DIA DE IEYES 
CHARLES OICKENS 
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E D I T O R I A L M I G U E L A R I M A N Y , S . A . 
Plasn D u q u e d o M e d i n n c e l i , 7 
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J H b ion sus pcqucfias acuarelas. £n 
¿¡MS, después de construir magnifi-
atttaie. modelando los TOlúmenes, se 

| j a ti color a la manera de una deli-
I iluminackSe que atenuara la vio-

de los contornos. Asi se coo-
mSÍ un delicado ambiente, suave-
•cate poético, lleno de matices. 
MBcido en Madrid Martínez Nori-

Qd, y estudioso coo Vázquez Díaz, 
luego evadirse y tomar cami-

fpropios. La belleza del mundo le 
i coa pasión; 7 de esa belleza las 
sencillas y cotidianas son quizá 

te más amorosamente sentidas: el ai
re libre, la vida anónima, los carm-

l sin fin.. . Los cielos norteños, 
su parte, han ejercido en él de

influencia, y se diría que los 
bajar hasta el centro de Espafia 

y ann hasta el Sur, envolviendo la 
violencia de nuestras tierras. 

Pero siempre quedan imperando so-
(•e todas las ensoliar iones la. disci-
• ^ L del dibajo y d guiso par la be-
Usa de las cosas que la vida ofrece, 
j ^ b i e 00 nos damos cuenta pero vi-

sumergidos en un mundo lleno 
avillas. Sólo los que se quedan 

Martínez NovtKa. — >Pana|c can taran 

ciegos o están a punto de perder la 
vista serían capaces de decir a los que 
se ofenden ante la Naturaleza, qué es

cenario extraordinario presenta ésta 
libremente puesto por Dios a la ma
no de todos. 

I C A P A R A T E 

iUJER. VOCACION Y DESTINO 
Eva Firfcri. Editorial Detder. 

UM. 
cuadro que ofrece ta civtü-

luuderna. ¡a mujer be sido 
•da a colaborar de un modo es

debido a las peculiares ca-
ertstlcas de su sexo. De estas ca-
ristlcas. en las que se basa la 
ción» y el • destino» de la mu

jer, habla ta autora con lenguaje su-
3 f t v o r ameno. Nos dice en el pr6-

de su libro: « .No ee trata de 
S^Emanual de problemas femeninos 
ni tampoco de una mera exposición 
de hechos concretos- Consideraremoa 
la ar.uaclón actual de la mujer pe
netrando hasta su fondo espiritual.. 

nos referiremos a aspectos de la mu
jer y de :a vida femenina » loa que 
se ha dado poco relieve, como las 
características propias de la perso
nalidad femenina madura, de esa 
otra emitad del mundo». Se hablará 

K consiguiente de la independencia 
•rlor. de la colaboración con el 

hombre, de la capacidad de cultura 
de la mujer y muy py> \ rr\p p i 
de loa ohstárukw que contra lalea 
fines cursen del eateiiui y m*a to
davía del interior». 

El propósito enunciado por la auto
ra queda magníficamente realizado: 
recorre todas las facetas de la vida 
psíquica y fteica femenina, la encara 
con una realidad que le ayuda a en
contrarse a si misma, y a comprender 
su Tocación y destino en la vida. Un 
libro escrito por una mujer y desti
nado a la mujer, amable sin conce
siones sentimentales que desfiguren 
su sentido. 7 redo sin mengua de la 

NIÑOS 

¿Por qué en lugar de 
ofrecer a los niños fam-
tasias, a veces absurdas, 
no ilustrar y comentar 
para dios algunas de las 
narraciones maravillosas 
de la Biblia, tesoro de 
humanidad y poesía? 

(Pk) X I I ) 

N o s e o l v i d e n l o s R e y e s 
d e s u s h i j o s 

La última obra de DANIEL - ROPS 

LA LEYENDA DORADA 
La vida de oeinte pequenuelo» w jóvenes Que alcanzaron le corona 
de la santidad, explicada a la infancia por el escritor católico mas 
leído de nuestro tiemoo. Libro bellamente presentado V encuader

nado. 22 lámina» en color origina les de Macid 
Recuerde, en el momento de su elección, otras obras del mismo 
autor destinadas a la it^an/ña de gran formato con numerosas 
ilustraciones en color, publicadas todas rilas con Ucencia edesUstica 

LA HISTORIA SAGRADA DE LOS MIAOS 
NUESTRA SEAOUA DE LOS NIÑOS 
EL ABC DEL NIÑO CRISTIANO 
EL ARCA DE NO( 
MILAGROS Y PARABOLAS DE JESÚS 
HISTORIA DE JOÑAS, EL PROFETA 
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ternura con oue la autora trata los 
perfiles mAa Íntimos femeninos desde 
la infancia hasta la vejez. Apoyándo
se en las verdades eternas, únicas que 
Infunden espiritualidad al ser hu
mano, los problemas de todo orden 
que suscita el transcurso del tiempo 
están enfocados con perfecto sentido 
de la realidad y optimismo cristiano. 
MmUAS DEL CIPRES Y LOS LA

BIOS, por Manuel Mantera. — Ar
cos de la frontera. 1857. 
.Qué macerada, enérgica v casi ru

giente poesía la que nos ofrece, dea-
de Sevilla. Manuel Mantera en este 
libro! El poeta universitario, después 
de su primer libro. «La carne anti
gua», publicado en 19M. se ha entre
gado al estudio de la filosofía y el 
derecho en Leopardl. Creo que el ge
nio de Recana t i ha dejado para siem
pre su huella en el camino que va 
siguiendo, con «la savia contra d ár
bol» y cía carne contra el barro*, este 
poeta que tasca lo oscuro oor la 
muerte. Los juegos de palabras. los 
prosaísmos intencionados, las estu
diadas dislocaciones sintácticas, tos 
finos rasaos humorísticos —«Qué paz 
cuando mné "Móstoles" con "apósto
les"»— encubren, en realidad, las 
experiencias más profundas y los 
pensamientos agobiados por su mis
mo peso y llanto. El poeta parece re
velarlo en los tres versos que cierran 
su «Carta para átomos poetas y en
vío a Adriano del Valle; «Bailemos 
¡a peonza del risitlno —sin que se 
entere. — Lo verdadero. Adriano, va 
por dentro.» 

He aqui la clave, una de las posi
bles claves, por lo menos, de esta jo
ven pnesia. Bato este signo se sitúan 
las veintinueve composlclmm que 
forman el libra, tan diversas en sus 
I M H i i t i i Intenciones como en so 
métrica: desde las sáficas «A Pirra 
en bicicletas hasta el bronco soneto 
«Oración o túnel para que Dios pa
saras, realmente maravilloso. Infan
cia, amor, muerte y Dios son los cua
tro puntas cardinales en los cuales 
queda siempre enraizada, coa pretex
tos o con inmediato empuje, la poe
sía de Manuel Mantera, que. siendo 
tan pronto una bofetada como una 
cartela, nos trae en todo momento 
rumores nuevos 7 nos hace asomar 
a mil miradores de lux. de gracia o 
de soledad. Es difícil pronunciarse 
por uno solo de estos vocablos. Para 
esta posiía no basta una definición: 
son precisas variadas ***\niTÍim*% 

M D. 
NIMRUD. por Renato Llanas de Miu-

bé. — Colección Heraklas. — Edito
rial Hispano Surooch. — Barcelo-
oa. 19S8. 
Se d i r i que «Mimrudi, la obra que 

ahora lanza al mercado la Editorial 
Hispano Eurooea. se tía propuesto 
cumplir la olisica misión de un buen 
libro: deleitar instruyendo. Su autor. 
R. Llanas de Ntubó. ameno narrador 
y directivo de ¿a Federación de Caza 
y de Ja Asociación de Monteros, de
muestra poseer tí dtHcU arte de sa
ber contactar al lector más Indiferen
te de su entusiasmo por el noble de
porte de la montería, a lo larso de 
una serle de reíatoa que abarcan des
de los primeros acechos de nuestros 
más lejanos antepasados en (os albo
res de la humanidad hasta las más 
divertidas anécdotas de los cazado
res de nuestros dias. 

A lo Carfo de sus pá^inis desfijan 
los personajes que se hicieron céle
bres en la práctica del deporte, desde 
el propio Sen Huberto, el buen pa
trón de loa cazadores, hasta loa no
bles medievales que practican el arte 
de la cetrería. Para mayor sorpresa 
cM profano aparecen también, bajo 
nueva luz de esta actividad figuras 
tan conocidas e inefables como nues
tro buen CabeHera de la Triste Fi
gura, los heroicos miembros del So
matén y de la benemérita InWitiirWn 
de la Guardia Ovi l y otro» muchos 
personajes, más célebres por otros 
conceptos, pero no por ello peores ca
zadores. El libro constituye en suma 
un anedoctario que ningún aficiona
do dejará de leer con gusto y que 
representará una verdadera sot|aesa 
para todos aquellos míe hasta ahora 
hayan considerado este deporte con 
indiferencia. 

• ttfMMh 

ieséFéSzTsfM 

MifMl M t e 

.»••« j p « - » . 

h i v a J.S«énz 
Corras* 

a PROXIMO MARTES 

E L P R E M I O E U G E N I O N A D A L 
CUMHJE QUINCE AÑOS 

Un nuevo rostro podrá añadirse, en la noche del día ó, 
a la ya nutrida galería de ganadores del Premio Eugenio 
Nadal de novela. El próximo martes se descifrará el más 
apasionante jeroglífico literario del año, que en esta 
ocasión ha elegido el prestigioso marco del Hotel Ritz 
para reunir a sus fieles y numerosos amigos. 

BtMOairari 

«te 
Uña FsrraM 

F. J. Akiatwt 
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PANORAMA DE ARTE Y LETRAS 

ORTEGA Y LA NOVELA 
n f m i l novecientos cincuenta y 

ocho, cuatro lustros después de 
la guerra c ivi l , disponemos ya de 
la perspectiva suficiente para anali
zar, con cierto rigor. la producción 
literaria de la anteguerra. Después 
de haber dominado la escena duran
te varias décadas, dos generaciones 
de escritores — la Modernista y 1c 
de la Dictadura — han entrado pro
gresivamente en la historia V O t s 
Ortega. James) y la obra de los 
supervivientes (Pérez de Ayala. 
Gómez de la Serna, etc.) aparece 
demasiado hecha, su posición espi
ritual es demasiado definida, para 
considerarla susceptible de evolu
ciones ulteriores. 

Durante muchos años, por ejem
plo, la obra de Ortega y Gasset fué 
objeto de estériles polémicas entre 
sus detractores y partidarios. La in
justicia v mala fe de ciertas ata
ques llevaba a muchos a defen-. 
derla con una pasión que excluía 
el juicio critico. El pensamiento or-
teguiano no había concluido aún su 
ciclo histórico y la objetividad era 
poco menos que imoosible por fal
ta de perspectiva. 

Ahora, muerto Ortega y Gasset, 
y extinguida, o en vias de extin
ción, la polémica que. en vida, pro
vocaba su obra, voy a «intentar es-

p o r J U A N G O m S O l O 
tabiecer, en lo oue al campo de la 
novela se refiere, el balance de los 
logros y errores del orteguismo. 

En sus «Ideas sobre la Novela», 
en «La deshumanización del Artes. 
Ortega elabora una teoría sobre la 
creación artística, cuya influencia 
entre los escritores Modernistas y 
la generación de la Dictadura, ae 
revela. 2 orimera vista, importante. 

El arte, según Ortega, es un jue
go gratuito, propio de aristócratas. 
Para el escritor, los hechos y su
cesos mediocres de la vida corrien
t e carecen de interés. Lo que 
cuenta es el refinamiento estético, 
la búsqueda de «los filones secre
tos del afana». El artista ha de di
rigirse a las minorías. En una oa-
labra, debe deshumanizar ei arte. 

Desterrados los problemas de or
den concreto, las preocupaciones de 
índole social y humano, la nove
la, propone Orteea. debe tender a 
una oureza difícil, alejada de la 
vida real y sus vulgaridades. 

Antes de analizar las consecuen
cias prácticas de su teoría convie
ne precisar que tal concepción 
aristocrática y minoritaria del ar
te no es esoecificamen>e orteguia-
na. En esta misma éooca — les 
llamado* «felices veintei" —. en 
otros oaises de Europa, como Fran-

L'ABAT 
MARCET 

m i i i t v u t n « m i 

No dude... ¡UN LIBRO! 
LES I E R R E S C A T A L A N E S 

Prof. P. BLA81 
La exacta revalortaaelÓB de un paiHaJe y 
una tierra a trmvH del libro que faltaba 
en anestni blhltoctaria. «íran profanlóa de 

fotagrana> 
1.050 ptas. 

L ' A B A T M A R C E T 
JOSEP TJiUN-IOLESIAS 

La vMa piadora y oaastracUva de un itnua 
abad, expllrada por una Diurna rnrendlda 

de ferrares 
ITS ptas. 

L ' A R T C A T A L A 
Dirección: JOAQUIN FOLCH V TORRAS 
Todos los ensayistas e klstortadorct- de 
nuestro arte han aportado so colabmaclóa 
a esta obra aue caastitayc nn importante 
esfuerzo editorial. Ceatenares de bellas r 
Inéditas fototrafias enrtqaeceB el magaia-

ro libro 
750 ptas. 

E L P I R I N E O A T R O S S O S 
4. M . ' t i r iLERA 

Nadie como este adelantado de nuestro 
deporte de montaña y de nuestro esquí 
pedia escribir este rran reportaje, litera

rio y frifiea. del Pirineo Catalán 
110 ptas. 

LA HISTORIA EMPIEZA EN SUMER 
8AMVBL NOAH KRAMER 

La fiel reconstrucción de un pueblo olvi
dado, acaso el más antiguo de la humanidad 

225 ptas. 

A L B O R D E D E L O I M P O S I B L E 
JEAN MERRIEN 

La extraordinaria aventura de los nave
gantes solitarios. El libro del mar y de sus 

extraordinarios nautas 
US ptas. 

CENTAUROS, HEROES. DRUIDAS 
MAl'RICE BELL 

La pasión arqueológica: loa manuscritos 
del Mar Muerto, el reciente hallazgo de 
las tambas escitas, los sepulcros de los 

Héroes de Tebas 
' 75 ptas. 

EL LIBRO DE LA VIDA AGRADABLE 
NOEL CLARA HO 

La fórmula de la felicidad. Ser dichoso en 
nuestro propio hogar y hacer dichosos a 

los demás 
S25 ptas. 

a ARTE MODERNISTA CATALAN 
A. CIRICl PELLICER 

Un esfuerzo imponderable para valorizar 
un original periodo artístico de Barcelo
na. Centenares v de documentos y testimo

nios gráficos 
US* ptas. 

ESTOS SON LOS LIBROS QUE LE SU
GIERE PARA LA FESTIVIDAD DE REYES 

A Y M A 
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Travesara de Gracia, 64. - BARCELONA 

Ortega y 

cía e Italia, la novela, como testi
monio o propuesta de una deter
minada realidad, era objeto, asimis
mo, de encarnizados ataques. 

El idealismo histórico de Croce 
negaba toda importancia a los pro
blemas concretos, cotidianos. Vale-
ry escribía su antinovela «Mon-
sieur Teste» y Giraudoux inventa
ba un universo sutil, refinado, pre
cioso. Un mismo desprecio abarca
ba novela y pensamiento, conside
rado como vinculo y sostén de la 
prosa. 

El resultado — podemos decirlo 
ya. serenamente — es una litera
tura esteticísta v egecéntrica. ajena 
por completo a la realidad contem
poránea. Durante los años veinte 
— época del magisterio de Ortega 
>• «La Revista de Occidente» — en 
Fspaña como en Francia, se pro
duce un divorcio entre el novelistí' 
y la sociedad. La novela pierde sus 
contomos nacionales y se torna 
¡.séptica, cosmopolita, neutra. 

Olvidando qne sólo al nacionali
za nce, adquiere una literatura inte
rés umcersal, los escritores se quie
ren iminersalizar. desnacionalizán
dose. La consecuencia — difícilmen
te habrá quien me contradiga — es 
un común denominador de vacie
dad, amaneramiento, hermetismo y 
monotonía. 

Las novelas de un Giraudoux. por 
ejemplo, difieren apenas de las que. 
entre nosotros, escribían Benjamín 
Jarnés y Gómez de la Serna. En 
unas y otras encontramos la misma 
negación de lo teal; idéntica prosa 
elaborada e ingeniosa: la misma 
deshumanización, en suma, que re
clamaba Ortega. • 

Mientras Galdós y Baroia refle
jan la vida esoañola del siglo X I X 
y de comienzos del XX. (os libros 
de Miró. Jarnés . Pérez de Ayaia. 
no reflejan absolutamente nada. 
Con ellos, la antigua comunión en
tre el autor y su oúblico. se desva
nece. Los escritores se dirigen só
lo a una «élite» («A la minoría, 
siempre»). Y. excluido de la vida 
espiritual, el pueblo se barbariza. 

A s i es fácil observar desuués de 
Baroja — último novelista español 
que mantuvo contacto con su pú
blico — el desarrollo paralelo de 
dos literaturas: una popular s fo
lletinesca, demagógica i' embrute-
cedora: otra deshumanizada i for-
mal. minoritaria y esteticísta. Des
de entonces, dos categorías de es
critores se dirigen a dos públicos 
distintos. El nacimiento de la nove
la-ensayo, de la novele-greguería, 

implica el del folletín. El refina
miento de un Jarnés. de un Pérez 
de Ayala. trae consigo la pornogra
fía barata de un Insúa. un Pedro 
Mata, un Felipe Trigo. 

A l cabo de m i s de treinta años 
de distancia, puede afirmarse que 
las consecuencias de la teoría orte-
guiana de la deriiumanización del 
arte han sidir incalculables y que 
sus efectos pesan todavía sobre la 
vida cultural del país. Pues, mien
tras en Francia las obras de Céli-
oe, GuiUoux o Sartre, entroncar 
con la linea realista de Zola y de 
Bal rae, reanudando el contacto in
terrumpido por los novelistas-este
tas, en España. !a situación creada 
por la guerra, ha perpetuado, inde
pendientemente del fenómeno or-
teguiano. el peligróse' divorcio en
tre el escritor y la sociedad. 

Como en otros terrenos, un 
acuerdo más profundo que la hos
tilidad de fachada ha unido en un 
mismo campo a enemigos y discí
pulos del maestro, y una literatura 
neutra- alejada de la vida, conti
núa proiiferando, respaldada por la 
ignorancia del público y él conser
vadurismo de la critica. 

Salvo raras excepciones, los n,\ 
«elisias no han estado a la altaJ 
de su misión. Las obras de algún™ 
son leídas por el pueblo, pero 3 
se dirigen a él. Y las Que si di3 
gen a él — consecuencia PWaJf 
jica de. tantas años de abandor, 
no suelen ser leídas. 

Tal situación, impone una reviti 
total de nuestra idea de tilerat\r¡ 
Para volver a ser unirersai, nuen 
nooela debe españolizarse. Para 
anudad su contacto con el pxibl, 
debe esforzar*? eo reflejar U¡ 
del hombre esoañol rontempora,^ 
tal como hirieron en su día. Barón 
Caldos y los arando maestro, 
la Picaresca. 

Ni una cosa ni otra puede 
seguirse, sino volviendo resueltj 
mente ia espalda a las teoria.-

ianas Hay qtte hurmmúarfp 
perecer. En lugar de aspirar a 
revolución estética como sus colt 
gas del año veinte, el novelista 
be tener presente el aforismo 
que tambUn la verdad es recolj 
cionaria. 

Las Exposiciones y los Artistas 
J. OLIVET LEGARES 

PSTOS días se halla ocupada la 
sala de «La Pinacoteca» por una 

exposición de obras del pintor 
J. Olivet Legares, organizada en 
homenaje a su memoria. Son vein
tidós los lienzos que en la muestra 
figuran, todos ellos de propiedad 
particular y prestados espontánea
mente por sus dueños para esta 
manifestación 

Bien representado queda en la 
misma la personalidad del artista, 
acaso el ultimo representante ge
nuino e insofisticado de la «escuela 
de Olot», tan típicamente relevante 
dentro de nuestra paisajística local 
e ilustrada por gloriosos nombres 
que quedan fijados ya entre los más 
gloriosos de la historia de su pin
tura. 

La variada inspiración del artista, 
que enfocaba los más diversos te
mas que solicitaban su atención, 
aunque sin moverse jamás de la 
misma tónica de bucólica apacibili-
dad y de enternecido lirismo, que 
le fué peculiar, nos es aquí ofrecida 
convincentemente en piezas que no 
desmienten en momento alguno la 
clara filiación de su autor. 

Fiel a la concepción tradicional 
en que se formó, no hubo jamás en 
su obra vacilación, trastorno ni 
desviación. Sin buscar más allá de 
la miaña unas satisfacciones que en 
la misma quedaban ya plenamente 
cumplidas, su narración resulta 
siempre franca e inteligible. Esta 
franqueza y esta inteligibilidad fue
ron y son hoy las cualidades más 
importantes de su arte por la ido
neidad con que acompañan su v i 
sión nostálgica y entrañable de las 
verdes frondas de la «Moixina» y 
de los paisajes de aquella comarca. 

OATSIRA 
Hacía algunos años no habíamos 

visto nada de este pintor, quien es
taba muy lejos aún, cuando se nos 
presentó, de habernos dicho su úl
tima palabra. No nos la dice toda
vía, pero bien encaminado va. En
caminado, sin embargo, no tanto por 
haberse trazado una trayectoria 
determinada cuanto por el anhelo 
que le mueve por la pesquisa. Se 

inclina ora a una dicción sucinli 
más insinuante que contunden» 
jovial y luminosa, en la mayorij 
de sus paisajes. En sus figuras, 
hacerse por ello más insistente, asu
me una fuerte rotundidad en su t 
za general, que se reviste de tinu 
grises y negras, mientras en alg 
otra ocasión parece buscar un 
criptivismo estructural, represem» 
do particularmente éste en el 
ta do de su bodegón. Todo ello.] 
nuestro entender, le coloca en si ti 
dón de poder determinarse 
cualquiera de estas formulacioa 
en las que profundiza con ig 
energía. 

Pero vigoroso es, también, y ao 
so bastante más que en ninguno i 
estos aspectos antedichos, en la pn 
tura mural, encauzada en muy ott 
dirección. Presenta una serie 
fotografías de sus pinturas reali 
das en los «Hogares Mundeti 
cuales demuestran las enormes 
sibílidades de que disfruta para 
fregarse a este género. 

S. MASAN A 
Estos tres años que ha pasad 

Salvador Masann sin exponer 
han ¿ido bastante más que prov 
chosos. Los ha pasado pin tan di 
paisaje rústico de La Riba. Ha 
nado en solidez y concreción. N| 
se ha vuelto premioso ni detallista 
cosa demasiado alejada de su ta 
peramento vehemente ' y diie 
pero si ha puesto un determin 
orden a su lenguaje y se expn 
boy de acuerdo con una intenáj 
nalidad que antes no parecía, ni r 
mucho, dirigir sus pinceles. 

Su sensibilidad se afirma prei 
sámente por obra de esa misma < 
denación que se ha impuesto, 
jando de sus lienzos el aniif 
desenfado que le lacia conten u 
con una aproximación donde . 
ceñir mucho más su lenguaje, 
se exige más de si mismo y. cool 
decimos, aunque fogoso es su estiV 
ahora, igual que lo fué anterioi 
mente, se nos antoja verle en gn 
manera más Ubre del embaí i " 
miento que antes le aquejaba M 
que los valores, más que la forn 
siguen siendo la luz y el color s 
mayores devociones y la valenti 

ENFRIAMIENTOS 

g r i p e ! 
Se combaren 

c o n 

CfWBWNO 
MANDRI 

R E Y E S , R E C U E R D E N . 

B O L S O S 

^ P l a t v e l l a s 
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[ que ataca el tema, una nada 
:iable característica de su 

exposición de Salvador Masa-
exclusivamente de temas de 
— tiene lugar en «Syraa. 

JUAN COMELLAS 
inquieto temperamento de 
Cornelias, espíritu ávido de 

ades y de experimenta clo
no ha tenido nunca bastante 
su expansión con el estricto 

icio de su profesión titular, 
que ama de aveiturarse por 
otros terrenos. Compositor de 

ito y gran conocedor de la mú-
y sus problemas, ha querido 

ejercitarse también en la cerámica 
S H b la pintura. 
l^Btro muy diferentemente de otros 
que se han querido titular ceramis-
^^p>or el solo hecho de introducir
se en un taller y. sin preparación 
alcona, hacer mangas y capirotes 
del oficio descansando totalmente 
sobre la profesionalidad ajena, Co-
mettjs ha hecho su aprendizaje, que 
^ H a costado unos cuantos años j 

ha dedicado a inventar por 
lienta, sin más ni más. sino que 

Querido estudiar lo que exige y 
ue es la cerámica y ha buscado 

sus motivos dentro de la tra-
6n popular. 

[esta tradición ha sabido añadir 
Cornelias el producto de su 

tura para ofrecernos esas piezas 
^ ^ H e una deliberada ingenuidad se 
macla con la aguda malicia de la 
interpretación de las formas tradi-
dooales y su decoración que les 
piuría el ingenio del artista. Ptltos 

j^Huencos son la mayoría de sus 
piezas. Algún botijo, algunos jarros. 

9 B o s plafones de azulejos y placas 
^•diversas dimenánnrs completan 
^ ^ • x posición de cerámica que Juan 
Cor. ellas nos ofrece en ajardina. A 

^ K i i s m a ha añadido diversas pin
tura' La buena mano del ceramista 
logr.i muy bellos resultadas en su 

^Horatlvismo, mucho más refinado 
j ^ B l o que parece. Sus pinturas, tra-
^^•as con una extremada simplirí-
^^p. reflejan el mismo espíritu, de 

ntación graciosamente decora-

r . c 

EN MEMORIA DE 

M á r i u s 
JJA fallecido Márius Gifreda. Con 

é | hemos perdido a un amigo 
entrañable, leal y firme. Era hom
bre de una sensibilidad pudorosa y 
recóndita, enemiga de las alharacas 
pero cálida y conmovida (rente a 
las más delicadas manifestaciones 
humanas D era quien, en aquellos 
momentos en que más que cualquier 

aspaviento retórico se nos hace ne
cesario sentirnos cerca de una amis
tad comprensiva y generosa, nos 
proporcionaba el sosiego, la quieta 
confortabilidad de su compañía. 

Muchos años hada que disfrutá
bamos del regalo de esa espléndida 
amistad que era la suya, que no 
pedia nada y que nos daba tanto al 
compartir con nosotros alegrías y 

T R E S L I B R O S P A R A S U B I B L I O T E C A 
R A M O N EUGENIO 
DE G d C O E C H E A 

EL PAN 
OÜADO 

I La novela de la traición. Dos hom-
| bres y una mujer en lucha con su mo-
¡ ral burguesa en la dura prueba de 

la guerra civil 
60 

EUSA1ETH M U L O ES 

CREPUSCULO 
DE UNA NINFA 
El amor y la muerte aletean sobre 
estas páginas de una belleza singular. 
Dioses o marionetas, sus personajes 
son siempre humanos, apasionadamen

te humanos 
50 

MERCEDES SALIS A CHS 
PREMIO Off NOVELA 

«CIUDAD DE BARCELONA» 

PASOS 
CONOCIDOS 
Una colección de relatos en la que 
no se sabe si admirar más la origina
lidad de los temas o la maestría con 

que están desarrollados 
60 

P A R E J A Y B O R R A S . E d i t o r e s 
R O N D A UNIVERSIDAD, 2 9 - ó . » , D - B A R C E L O N A 

G i f r e d a 
pesadumbres. El recuerdo de su plá
cida Maulla en la que nos parecía 
ver como una sombra de melanco
lía, el apacible timbre de su voz. 
que jamás se alzó en vociferaciones, 
y la franca oalma de su mano lar
ga y delgada contra la nuestra, en 
el .saludo habitual, no se borrarán 
nunca de nuestro recuerdo. 

c ía Márius Qi-
fredn un hombre 
de extensa cultu
ra y de aguda cu
riosidad Pertene
cía a la familia 
ce esos tipos, ca
da día más esca
sos en nuestra 
época de grandes 
y pequeños apro
vechados, a quie
nes el fisgonear 
por todos los ám
bitos del conoci
miento les lleva 
a dejar de lado el 
rigor de cualquier 
disciplina y gus
tan del regosto del 
saber y de la 
concupiscencia <.el 
estudio como de 
una golosina, sin 
pensar en ningu
na utilidad ulte
rior Aband o n ó 
en su mitad la 
carrera de arqui
tecto, pero no por 
ello perdió con
tacto con Vitru-
bio y sus temas v 
problemas, y ya 
de jovenci s i m o 
— jovencisimo le 
conocimos, en la 
vibi.inte escuela 
«'e Francisco de A 
Gall. en la calle 

de la Cucurulla, cuando los prime
ros tiempos de la guerra del 14 — 
escogió sus amistades entre gentes 
de las artes y las letras. Sus aficio
nes le llevaron a hacerse cargo de 
la «Caseta de les Arts». que recogió 
de manos de Folch y Torres, de la 
que fué propietario y director pocos 
años antes de la República. La la
bor de la «Caseta de les Arts» en 
pro del arte moderno fué tan me
ritoria y tan desmayadamente aco
gida por el público como tantas 
otras que la habían precedido y las 
pocas que intentaron salir después, 
pero Gifreda la aguantó hasta que 
no pudo más. For esta revista se 
estimuló la tarea de tratadistas y 
críticos con liberal acogida y su 
colección queda como ejemplo de 
publicación en su género. En ella 
empezó Márius Gifreda a escribir 
sobre arte, con ecuánime espíritu 
y honda comprensión de los movi
mientos estéticos de aquel entonces. 
El crédito que en esta dirección 
conquistó le condujo a hacerse car
go de la rúbrica crítica del sema
nario «Mirador». A l mismo liem"»v 
escribía, también, para el teatro, u i 
el Novedades estrenó «L'anónim 
blau». comedia de intriga y de corte 
original - en aquellas calendas—. 
que obtuvo gran éxito. Sus aventu
ras teatrales no se repitieron hasta 
hace ahora unos pocos años, con su 
farsa «Somni celestial» fantasía si
deral en tres actos) que ha sido 
dada en lectura dialogada por los 
elementos del G. A. D obteniendo 
gran favor de los oyentes. Es una 
obra satírica de sutil ingenio en la 
que se mezclan graciosamente las 
representaciones antropomórficas de 
los astros y las personas de carne 
y hueso de las generaciones pre
sente», pasadas y futuras. 

Escribió, asimismo, «Sis o set si-
renes», novela que resultó vencedo
ra del primer concurso convocada 
por el editor Janes del «Premio 
Internacional de Primera Novela». 
El libro es. en gran parte, producto 
de sus recuerdos de vicisitudes y 
viajes — fué Márius Gifreda. du
rante muchos anos, incansable via
jero — y vale como verdaderamente 
representativo de su humor agri
dulce, desengañado y tierno, despro
visto de excesivas ilusiones sobre 
la humanidad pero comprensivo y 
amante de los hombres todos. 

Era un lector de apetito siempre 
despierto. Estaba al corriente de las 
novedades, pero también sabia mu
cho de las cosas viejas, y su crite
rio, sólido y sereno, se encontraba 
lo suficientemente apuntalado por 
lo que se llama humanidades para 
no dejarse embabiecar por farfolla 
alguna. Cualquier buena iniciativa 
le encontraba siempre dispuesto y 
fueron muchas las que en él encon
traron un activo y magnánimo coo
perador. Era hombre de sincero 
consejo y de una bondad a toda 
pruebo. Ñu dio jamás un codazo a 
nadie para pasar delante, ni nadie 
le oyó dedicarse a la maledicencia. 
Su corrección y su caballerosidad 
eran ejemplares. Dios le tenga en 
Su gloria. 

JUAN CORTES 

V, 7 
o 
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RENES 
ELECTRICOS 

PANORAMA DE ARTE Y LETRAS 
P O S T A L OE V A L E N C I A 

RECUERDO DE L O R E N Z O RIBER 
F A muerte del gran escritor, (ro-

rfucfor y poeta mallorquín, ha 
causado en los medios intelectuales 
de Valencia el duelo que deia una 
persona que, aunque desconocida fí
sicamente, que no ha tenido más 
que palabras y hechos agradables 
V corteses hacia nosotros v hacia 
nuestra historia y nuestra cultura. 

DOÍ reces estuco mosin Lorenzo 
Riber en Valencia, y las dos en épo
cas lejanas. La primera ¡ué en j u -

a esta 'ierre hermana en (antas co
jas 

Los expedicionarios, en número 
de 303. llegaron a Valencia el 10 de 
dicho mes en el uopor «Miramars; 
entre ellos ¡iguraba la plana ma
yor de la oocsia balear, mosén Mi
guel Costa y Lloberu. la poetisa 
María Antonia Salva y mosén Lo
renzo Riber que entonces contaba 
veintisiete años y va había coa-
seguido triunfos literarios muy so-

H O T E L 

L E S E S C A L D E S 
PRINCIPADO DE ANDORRA 

60 HABITACIONES CON 
BAÑO, RADIO, TELEFONO, 
CALEFACCION Y AGUA 

TERMAL 
TEMPORADA DE INVIERNO 

PRECIOS MODERADOS 
Teléfono núm. 48 

Patio de la Universidad 'dentina presidido por lo 
L m Vire» 

estatua del filósofo 

lio de 1909 Valencia ardía en fies
tas y en jomadas gloriosas. E l nom
bre de nuestra ciudad aparecía en 
grandes titulares en toda !a pren
sa de España, con motivo de haber
se inauqurado por 5S. MM. los Re
yes, su Exposición Regional; y aun
que el turiuno «o tenía la impor
tancia de hoy y los ríajes colectf-
ros no eran frecuentes, un periódi
co de Palma de Mallorca, cLa A l -
mudaínas. organizó una excui sión 

nados y de mucha categoría, como 
la Flor Natural y la frióla d'or» en 
los iJocs Elorals» de Barcelona; pe
ro su nombre, por su juventua y 
por la gran personalidad de sus dos 
compañeros de letras pasó un po-
,co apagado e inadocrtidc. 

Hubo por dictéa risita, los agaje-
jos correspondientes, el ágape t n 
honor de (os poetas visitantes y no 
faltaron las lecturas de versos pu
ra dar las gracias. sYo —dijo mo

destamente don Lgrenzc Riber años 
más tarde a un per-odista cue le 
recordó el acto— con un (rmúío 
balbuceo en prosa bronco como un 
ánade entre ctsnesv 

La segunda estancia del desapa
recido ooeta 1/ humunistii iKsular 
fué también en rulio, pero d« 1917. 
pues actuó el 30 de dicho me» co
mo mantenedor de los «Jocs Elorals» 
de «Lo Rat-Penat». Era presidente 
de la mencionada entidad don Juan 
Pérez ie Lucia v el premio de ho
nor ¡< cortesía la Elor Natural, fué 
ganada por el aún ahora prolt/ico 
poeta José María Bayam que es
tuvo ausente de la fiertc Por cier
to, que aquel año. fué reina la se
ñorita Conchita Uartine: Pérez, que 
presidió el acto ooético vestida de 
valenciana, noble y elegante cos
tumbre que hace un par de años 
se ha vuelto a pender. 

Leída la poesía premiada tomó 
la palabra el mantenedor cuyo dis
curso versó sobre *Valenda i Ma
llorca*, recordando la gratitua que 
el pueblo balear debía al valencia
no epor haber acogido en su rega
zo al recién nacido vástage del in-
fante don Eerrán de Mallorca y la 
infanta doña Isabel de Morea, 
muerta en ei éxtasis del alumbra
miento, trasladado desde Cctania, 
a través de un mar hostil, en bra
zos del amourdanés Ramón Muñía-
ner a quien el amor hizo valencia 
no- ;Pobre infante botado a tan 
tristes destinos.' También dt la gra
titud que Mallorca os debf por ha
bernos enviado, ew dtaj trágicos, a 
San Vicente Eerrer» 

Demasiado tema para fuerzas tan 
flacas —explicaba no ha mucho a 
un periodista—; peno el délo vino 
en mi favor. A l final del discurso, 
un aguacero súbito, crepitante co
mo una granizada sobr« un techo 
al parecer de ztnc. excusó ios 
aplausos que, sin duda, me hubies" 
dedicado la exquisito cortesía va
lenciana y que no merecía mi po
bre parlamento-

Pero hubo aplausos y largos. Los 
asistentes supieron gustar la pala
bra florida del mantenedor, aue al 
día siguiente fué agasajado con 
una comida de honor en el desapa
recido «ideal Room» por la direc
tiva de «Lo Rat-Pcnat». Por la tar
de recorrió la dudad >> con sus 
acompañantes visitó el puerto don
de junto al mar latino, ei poete 
mosén Lorenzo Riber red tó emo
tivamente «poesías de lo propia M i 

nerva». Y ai otro diu, pnmrru A 
agosto, en tren regrtsó a Barcia 
na donde a la sazón residía 
volvió más a Valencia, pero la n,, 
vo siempre er. el ocrazon. conui \ 
demostró a lo largo de los año.-
sus colaboraciones iie'iodisticu 

Paro nosotros, mosén Lorenzo ¡t 
ber no es un mantenedor máí d, 
los Juegos Elorales. sino el tradu,-
lor al castellano de los «obras ron. 
píe tas» del .filósofo valendano 3««, 
Luis Vive<; tarea que le Ueró tra 
años v medio, a siete horas diaru. 
de trabajo, y comprende dos tomu 
en cuarto con un total de más , 
tres mi.' doscientas páginas. 

La traducción íntegro y dirrr; 
es el mejor monumento engia,. 
lo memoria « gloria de Luis Vit¿ 
completando de una vez la «tara 
emprendida en el siglo XVIII por 
el gran erudito de Olivo don Grt-
gorio Mayans y Sisear para edita-
la «Opera omnia» del pensador oo-
lenciano». La traduedón de mosén 
Lorenzo Riber lleva un prólogo ú 
su pluma titulado «Juan Luis Vi
ves, valenciano» que en sus 325 pé 
ginas cuenta al lector de una lor 
ma cálida y entrañable la vida ¡j 
ta obra del filósofo que falleció e« 
la «muerta» y brumosa Brujas, le-
jos del sol. de ta luz. de la alegría 
lujuriante de su añorada tierra. 

La traducción de la obra de Vi
ves y las innumerables páginas elo
giosas que mosén Lorenzo Riber es-
cribió sobre nosotros, bien inenece 
el recuerde, y el agrudedmiento 
oficial —«na plaza, una calle— df 
Valencia 

E. SOLER GODE 

M A R T A ESTRADA 
Sala \teiir>i Barcrlonr* 

Canuda, 

P0RTER-LIBR08 
en tu nuevo cote de lo 

AVDA. PUERTA DEL ANGEL. 9 

OFRECE, PARA REGALOS EN 
ESTAS FESTIVIDADES, EL ME
JOR SURTIDO EN LIBROS DE 

CALIDAD 

r t i s t o s 

Una nueva estética 
nocid» una nuera estéti

ca. La Estética Industrial. 
Ello en t i es ya noticia y, en 
busca de intarstoción, hemos 
ido a ver a don Andrés F. Ri-
card, conductor del equipo de 
diseñadores que formón el «Cen
tro ie Diteño Industrial», co
rresponsal en España del «Int-
titut d'Etthetique Induttrielle», 
de París. 

La transcripción de esta en
trevisto sera excepdonalsiEnte 
larga. La eficacia que pueda te
ner en adelante d citada «Cen
tro» en la elevación de la cali
dad artístico de todo cuanto in-
dsttrialniente te produce en Es
paña y la considerable importan

cia que yo ka adquirido en Europa y América la Estética Indus
trial bies merecen esta extensión Lo enfronta te ha desarro
llado en dos tiempos. Para hablar con todo exactitud, ka tenido 
dos marcos y dos momentos. 

El primero, en el estudio de Andrés F Ricard. Ya me et 
familiar esta estancia A ella acudí para celebrar con Ricard ana 
conversación sobre pintura, destinada a estas columnas El estu
dio está situado en la falda del Tibidobo, en usa zona silen
ciosa y dormida en el keckizo de su soledad. Se trata de una 
píela clara, pequeña, con libras, muchos libros, sillones esbeltos, 
armarios detmonlablet y lámparat movíblet filadas en el techo, 
rué dan uno curiosa fluidez a etc moblaje. Por unas pequeñas 
ventanas entra la luz, tamizada por un jveqo de celosías. El visi
tante advierte una perfecta concordancia entre estos muebles y 
el que lo; ko elegido, mejor dicho, ideado, y «na suave intimidad 
reina en el exiguo aposento, reina sobre un pequeño universo 
sedante en donde, lejos de los ruidos de la ciudad, debe dar 
goxo meditar sobre lo divina y lo humano 

Procuraremos reducir a términos breves y precisos lo esen
cial de la infinidad de cosas, a cual de ellas más interesantes, que 
ka dicho Andrés F. Ricard en el curto de las conversaciones 
aue con él hemos sostenido. 

Consignaremos primero que el mundo moderno se poblaba de 
objetos nuevot, de máquinas, de productos de todo índole, que 
ocupabas tu lugar utilitario es la vida cotidiana sm haber ufndo 
previamente la larga evolución normal de todat los cotat, ti» 
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haber sido adaptados o nuestro imperiosa necesidad de armo
nía. Para aliar la belleza con la utilidad, unas hombres de ac
ción han asido ¡a materia, la kan examinado, trabajado detpo-
jado de lo saperfluo. Le kan kecko asi ganar más fuerza, kan 
vuelto a hallar lo magia de los objetos. Cuanto mát desnuda 
terá la formo exterior de esos objetos, mát fuerza tendrá, más 
útil y eficaz será y mát agradable terá lo impresión que pro
ducirá. Ettot hombres de acción ton los diseñadores industriales 

El diseñador industrial, dice Ricard, na ha de creer que et 
un artista cuyo misión consiste en kaccr objetos manufacturados 
bonitos, lo tarea que lleva a cabo raras v̂ ecs te limita a ha
cerlos llamativos. Hacerlas atractivos no significa aplicarles «be
lleza» como una capa de pintura ni decorarlos como esas ne
veros que kan decorado Buffet, Carzoun. Cocteau, Leonor Finí, 
Mathieu y que acaban de ter subastadas en lo paritiense Galería 
Ckorpentier. La belleza auténtica no puede ter separada de la 
cstrucKra, y el diseñador Industrial ka de procurar que los 
productos manufacturados sean deseados par el consumidor al cual 
te ofrecen. 

—Se compro con lot ojos — la fealdad te vende mal — ate-
vera Ricard —. Yo no bosta koy oía que un producto esté bien 
kecko y tea dicaz. Tiene, además, que ser atractivo para el 
contumidcr. 

No te debe olvidar, continúa diciendo nuestro pintor y díte-
ñaior, que existe una gran diferencia entre d diseñador y el 
diseñador industrial. Diseñador, en el más estricto sentido de la 
palabra, es el que hace el diteño de una cosa, la traza de un 
edificio, lo delincación de una figuro. Si existen diseñadores de 
cristalería, de muebles, de utensilios para el bogar, cuyo atrac
tivo está exclusivamente tatada en la forma y ei color, ¿no es 
más propio llamarlet diseñadores industriales cuando la producción 
et en serie? No te pierda de visto que el Diteña Industrial se 
relaciono siempre con la producción en serie, y generalmente con 
máquinas, de objetos destinados al uso humano. La misión prin
cipal ael Diteño Industrial et la de preparar un producto para 
«na fabricación en gran escala. Diteño Industrial significa deter
minar la formo, e! color y todas los características exteriores de 
los productos. Et un pato necesario en la manufactura de todas 
lot cbjetos de mayor uta. 

—Asi, pues — agrego Ricard —, conviene estudiar el produc
to que te ka de diseñar teniendo es cuenta su uto, tu forma, tu 
color, lot materiales que intervendrán en su fabricación, el merca
do potencial, las posibles reacciones del comprador así como lot 
productos competidoret que ya se hallan en el mercado. Se ka 
de analizar el producto desde el punta de vista funcional y vi
sual lo mismo que desde ei punta de visto de la vento. 

Ruego a Ricard que, antes de llevar adelante el análisis del 
Diteño Industrial y paro mayor comprensión de lot lectores, ex
plique de donde étte procede o arranca. Esta nueva profesión 
adquirió carta de naturaleza en lot Estadas Unidos al ser fun
dado en 1944, en Nueva York, la «Society cf Inouttriai Detig-
ners» (Sociedad de Diseñadores industriales). Con anterioridad, ya 
trabajaban allí varios diseñadores independientes, el mát desta
cado de ios cuales et Raymond Loevy, un francés emigrado a Nor
teamérica, cuya influencio fué decisivo en el desarrollo de la 
nuevo profesión. Loewy fué el primero en intuir la necesidad de 
crear un nuevo y muy importante eslabón en la fabricación de 
objetos industriales: el diseñe 

Hasta aquel entonces, en ios Estados Unidos, lot enteret do-

métticot o lot muebles de oficina potdon format directamente 
inspiradas en el «modcm-ttyl», con abigarrados arabescos de iun-
dición a moa o de patat. Usa máquina de coter era poco menos 
que una obro de arte de pésimo gusto. En ftat máquinas de escri
bir, en lot multicopistas, teléfonos, aparatos de radio, en todc 
te quería poner «arte» por fuerza, añadiéndola a la ettrsctuni 
como un adorno, sin tratar de fabricar previamente los obieics 
can arte y en función de ta finalidad 

En un principio, el Diseña Industrial te dedicó exclutiramente 
a mejorar el aspecto de esos enteret, muebles o utensilios. Se 
adquirió una gran experiencia en tale? dominios y pareció que 
ei Diseño industrial iba a acantonarte en esa actividad. Mát tarde, 
sin embarga, las fabricantes de coches empezaron a encomendó o 
diseñadores industriales ei diseño de la carrocería de tus autos 
Raymond Loewy introdujo en el modelo «Champion», de lo cose 
«Studebaker», una linca que, a pesar de muchas variaciones ie 
detalle, continúa tiendo la misma. Simultáneamente, tos conttruc 
toret de trenes y autobuses recurrieron a lot diseñadores para me
jorar su forma y tu comodidad. Ei famoso tren «Santa Fe», de lo 

Compañía Pentyivania, fué diseñado por Loewy, para quien dise 
un tren había tido ta máximo ambición infantil. Y, paulatinam 
te, el Diseño Isduttriai te ha hecho imprescindible es todos lm 
dominios. En lot Estados Unidot. lat estaciones de metro, de au
tobuses, de ferrocarriles, san estudiadas por los diseñadores Las 
etcueiat, lat universidades, lot fábricas, lat tiendas y grandes al
macenes, recurren a sus servicios. Lo mismo que lat Compon s 
de navegación para la distribución interior de tus barcos. Raym; : 
Loewy colabora con la «United States Lines» y Henry Dreyfuss 
ka diseñado lot interiores de lot buques gemelas «independenc • 
y «Constitution», de la «American Export Unes». Los constru 
toret de aviones acudes a los diseñadores industrióles para con
cebir y realizar el interior de sus aparatos. La disfribuciós iste-
rior de los modernos «Boeing-707» a reacción, asi como la de los 
aviones a reacción para posajeros de la cata «Ooaglas» tan el 
fruto de diseñadores 

Se paede considerar que el Diteño Industrial alcanzó ta con
sagración cuando ei Pentágono decidió que la dittribución inte
rior del «Nautilus» fuera estudiada por diseñadores- Estos 
mediante cna apropiada distribución de luz, de compartnsicn-
tot y de muebles utilitarios, consiguieron que, en la medida 

de lo posible, desapareciera : 
especie de angustia "que produce 
la permanencia en un submo 
no. Y, recientemente, en la «Ex-
po» de Bruselas, se ka podido 
comprobar lo importancia que 
ka adquirido el Diseño Indus
trial. En efecto, el noventa P»' 
ciento de los utensilios expuestas 
había tido creado por diseñado 
res industriales 

Todavía hay tela para rata y. 
de momento, para muestra, «tle 
botón basta. Ilustras este articu
lo las fotos del duplicador «Ges 
tefner», antes y después d« i" 
estudio por ei equipo d' dise
ñadores de Raymond Loewy 

MVLOS 



(7/efes d e ¡ a s e m a n a 

BREVE FELICITACION 

SE sucede» los M M M S , y los billetes, gracias a 
Dios, na falta* a la cita. Que pueda seguir di

rigiéndotelos, querido lector, dimnte todo este aña 
1959 y I"» los puedas leer. Amén. 

LOS PEQUEÑOS ESTADOS 

LOS pequeáos Estados, flor y nata da nuestro con
tinente, pese a la violenta diatriba que a raíz d* 

| la Primera Guerra Mundial las dirigió don José María 
Solorerria son, sin duda, los que más intensamente 
sienten los problemas de la unión europea. 

En la facultad da Derecha da la Uañcradad libra 
de Bmsctas *• está organizando un aColoquie inter
nacional universitario* sobre la Declaración da los De-
reckos del Hombre. Participan en el coloquio, entra 
Otros, ios profesaras da la citada Uairenidad libra y 
las de la Uañarsidad Católica de Lovaina. 

Otrosí. El a comisario general de la recién ca
rrada Exposición da la capital belga que habla indi
ferentemente rolón j Hamenca, conde Macas da Kqr-
nig, dió recientemente una conferencia en la Sorbo na 
bojo el título «balance cultural de la Exposición». Glo
só sus lemas «balance del mando para an mundo me
jor» a «defensa del Hambres, a hizo notar que por 
primera rez una expasicióa aahrersal ha apuntada • 
un bicoca na comercial, sino kumanista. Ha concluido 
su peroración bastamente descriptiva asegurando que 
no es de temer que los 42 millones de risitantes ha
yan hallado la ocasión de reflexionar sobre la gran 
fraternidad bwnana. Deseamos que la reflexión sea 
larga y fecunda. 

NO TOME EL TRANVIA ENTRE 
6 Y 7 DE LA TARDE 

C S la hora de la ruelta a casa de albañiles, pao-
"~ nes, pintores de edificios y demás miembros del 
g'emio de la construcción, que inundan y congestio
nan los lianrias en forma realmente asfixiante, ada-
mós de impetuosa. 

Me explico — a la fuerza ahorcan — que s« baya 
cambiado totalmente el régimen de limitación de pla
zas que prrró en las transportes colectivos de mi ja-
rentad y que las plataformas sa «can atestadas de 
público en las horas pauta, come se dice. Pero creo 
indispensable que se ponga na limita a la sobresatura
ción. Na es ¡asta que los ciudadanos, ni siquiera ad
mitiéndolo la mayarla impacienta y brusca, riojen in
decorosamente prensados ni que, como acontece dia
riamente, el desdichado que no ha podido permanecer 
junto a la entrada a la salida, sa rea imposibilitado de 
descender en la parada que desea porque la apretada 
columna de pasajeros que ocupa el corredor na pua
do ni quiere morarse. En el mejor de los casos, salir 
de uno de esas coches, que ni de hecho ai de dere
cho tienen cabida limite oficial, lo salida a través de 
una aglomeración tan incivil como la que trata da des
cribir, representa el destrozo de la ropa, el masaje 
violenta y das a tras discusiones destempladas. ¿No se 
podría volver al decente stota qvo anteguerras en qaa, 
el corredor, por lo menos, permanecía expedito en to
da ocasión porque el cobrador y, en definitiva la Com 
pañia, tenía interés en qde se pudiese realizar al co
bro de los billetes sin tropiezo? No seria tan difícil, 
cuando el número da viajeros alcanza cierto número, 
que la puerta de acceso qae ahora se abre siempre, 
por saturado qaa esté el vehículo, se mantuviese ce
rnida hasta qua volviese a crearse espacio libre. 

LUZ, MAS LUZ 

E STOS días todos los gremios comerciales no co
jan en sa otan de convertir sus calles en brillan

tes alardes de luz que vienen a añadirse a la fiesta ya 
cotidiana de los rótulos de neón. La ciudad sonría y 
se emperifolla como en sos atajares tiempos. El ndrien-
ta na regatea sos halagos ni sos solicitudes. ¡Lástima 
qaa aa todas les bolsillos se encuentren en opimas 
condicionas para corresponder como reclaman las saa-
*>dos y coma pida el corazón! 

¿SE H A VENDIDO MUCHO, POCO 
O REGULAR? 

TNESDE que posé unos años en una librería me ho 
^ quedado bastante viva la curiosidad por las os
cilaciones del cajón o «catan». El vistazo a la recau-
dacióa es un tic qae se adquiere con facilidad cuando 
s« tiene alguna responsabilidad en la reata de cosas 
• I pública. ¡Es taa sencillo interrogo» a ana coja re-
9>stradara y lo cifra que automáticamente ravalo ra-
«ulto tan significativa para quien anda en el asunto! 
No diré qce quien pasó temporada en una tienda eoa-
traiga in totam la mentalidad del «Senyor Estove», pero 
s< que adquiere pora lo vida entera uno visión da las 
Posibilidades uaatiiai y basta draaráticas y escéni
cas de es* pequeño teatro qaa es na establecimiento 
Pública. Para aa perder completamente mi contocto 
con él, suelo escuchar can gasto y hasta provocar 

adreda las declaraciones, suspiros y aspavientos, da 
mis amigas las comerciantes con puerta sobre la aco
la. Del reciente fin de año debo confesar que, en ge
neral, no sa muestran muy satisfechas; tuvieron los de 
los ramas alimenticios una buena tacha al dio si
guiente del libramiento do las pagas dobles, pero los 
demás gremios no opinan que el tránsito de 1958 a 1959 
merezca contarse entra ios malares ni tal vez entre 
los medianas. Lo sentimos. 

UN LIBRO SINGULAR 

QUE los indíganas cx-
prímomas activamen

te el tema local es casa 
qae no sorprende o na
die: asta en lo ley de lo 
naturaleza. Paro var o 
un corresponsal de lo 
prensa madrileña que na 
sólo se ocupo del 
con asiduidad, a 
miento y simpatía, siao 
que luego recoge sus co
mentarios en volumen y 
los acompaño con ilus
traciones — que es pre-
liiamtnti la qaa acaba 

de hacer nuestro buen compañero Manuel Vigil, co
rresponsal de Ya — es coso que bien merece sor sub-
rayada. 

El volumen se titula «Barcelona de nutro» y da la 
impresión de un saludo de alternativa. Barcelona es, 
existe, subsiste, so peno de catástrofe geológica o ató
mica. Pero es patente que en estas últimos mases ho 
cobrado algo de sa prestancia tradicional dentro del 
concierto hispánico. Quizá no perdió nunca sus nobles 
ambiciones, pero éstas vegetaban al paso que hoy 
empiezan a reaparecer sanas y legítimamente espe
ranzadas. 

Y déjenme declarar que no me ha impedid» redac
tar este comentario, el hecha de que porte de un capí-
talo de la obra en cuestión comente mi obra «Cata
luña, sus hombres y sus obras». El temor de ser t i l 
dado de egoístamente agradecido frena, más de una 
vez, la pluma del periodista. ¡El gremio de bombos 
mutuos provoca en el público escamas tan humana
mente fundadas! Pero esta vez he considerado que no 
oebe llevarse el escrúpulo hasta el extremo de abste
nerse da decir cosas qae se tienen por (astas y per
tinentes. 

¿A QUE ATENDER? 

LA verdad es qae ios finales y principios de año san 
coda vez más agitados por aglomeración da los 

compromisos, las modas y los caprichos que se en
tretejen por obra de tirios y troya nos. La gastronomía 
reclama sus derechos e impone idos y venidas, cálcu
los y reflexiones; los premios literarios multiplican sus 
mises aa scéaa, sus solicitudes y sus excitantes; los 
teatros realizan esfuerzos más a menos bien dirigidos 
— ¿o estas alturas quién sabe cuál es la buena di
rección? — para atraer o siquiera retener a un pú
blico atolondrado. La música, asi en sa versión tra
dicional y con sos templos — Palau y Liceo —, como 
en sos versiones informales, alardean también de ser 
tradiciones navideños y la tarde da San Esteban parece 
qae con música está mejor. El deporta no abandona 
sos recias posiciones y si no par la tarda, alga acapa
rado por los densos y tardíos almuerzos, por la mañana 
organiza encuentros que llamen la atención. No hay 
que decir con cuánta prodigalidad el cine vomita nue
vas películas cuajadas de estrellas, desde las melan
cólicas elegancias del «Cisne» hasta los terribles dra
mas de conciencia de «Orden de ejecución», reflejo 
de la impía guerra. Por sa porte los editoriales na se 
han quedado atrás y pare estas fechas memorables kan 
lanzada al mercado novedades en verdad apetitosas a 
las qae nos veremos negras para conceder el espacio 
que reclaman en esta orgia do solicitudes y tentacio
nes que he tratado de bosquejar. 

C O D A 
ffiO nos apuremos. La vida en su inexorable cursa 
* » arregla las casas y óa turno a las impocienciav 
Tomt s'arwnge mol. morí toyt s'orrooge, según opi
nión da Alpbaasc Aliáis. Otro homerista de lo mismo 

o enmendar ana pesimista sentencio oaó-
Toct posse, tout iasso, loa* casse . añadién

dole et too! se remp/oce / qai d'm pasto any empeay, 
decimos nosotros con sa miaja de resignación y sa po
quito de fotolismo. 

Qaa ai aña que apenas hemos empezada a empa
jar sea feliz pora todas, amigos y enemigos ¿Que asta 
desea por exceso de generosidad es vano e irrealizable? 
Tal vez, sí; pero sólo hasta cierta panto. Fíjensa us
tedes en que el mundo está repleta de contradicciones 
y qae no hoy auténticos amigos ¿ande na exista» ene
migos. Ni triunfo verdadero que na irradia beneficios 
para éstas y aquéllos. Ni mal qua cien años dora, ai 
cuerpo qae lo resista. 

CARLOS 50LDEVILA 
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y O i d o 
el Arco 

LORELLA DE LUCA 
DESDC Gina LallObrigMa, pojando 

por Safio Loren, el cine italiano na 
ko cesodo de crear noeras «estrellas», 
lien entendido que «estrella» de cine 
es una chico guapa, de bonita lineo, 
que do bien en la cámara y que obe
dece al director. Lo materia prima es 
ella, la chica; si resulto fotogénico y 
el director acierto con un discreto ar
gumento, el porvenir de lo jovencita 
está asegurado. 

La último bello italiana que nos ha 
llegada se llamo Lorello de Luco. 

—¿Nombre de verdad o artístico? 
—Me llame así desde que nocí hoce 

dieciocho años. 
—¿Ni una más ni uno menos? 
—Dieciocho años; de Florencio. 
—¿Actriz por la gracia de Dios? 
—Por casualidad. 
—¿Cómo fué? 
—Federico Fellini me vio en el des

pocho de un abogado, que era amigo 
de mi familia; Fellini buscaba uno chi
ca paro su película «El bidones, me 
lo propuso y acepté. De esto hace tres 
años, tenia quince. 

—¿Qué hacia usted entonces? 
—Estudiaba, estaba en enseñanza 

media, para ir luego al Liceo Artísti
co; pensaba estudiar pintura. 

—¿Y la dejó? 
—Si, después de «El bidone. hice 

cine experimental y estudié en la es
cuela de arte cinematográfico, duran
te seis meses. A partir de entonces, 
hasta hoy, en estos tres años, he hecho 
veinte películas. 

—¿Qué han encontrado en usted, 
además del exterior? 

—Yo no puedo decirlo. 
—¿No ha parado de «rodar»? 

DESTINO 
que en 1958 p r e s e n t ó «Doce hombres sin p i e d a d » , «Noches 

de C a b i n a » , «Rififi», «Mi tío» y «La gran p r u e b a » 

PRESENTARA PROXIMAMENTE 

L A V E N G A N Z A 
de J U A N A N T O N I O BARDEM 

con Raf Vallone, Jorge Mistral y Carmen Sevilla 

¿3 

—El máximo descanso entre un film 
y otro ka sido una semana. 

—¿Qué tipo de mujer ha represen
tado usted? 

—Hasta hace seis meses, siempre in
genua, pero ahora ya he cambiado. 

—¿Ha cambiado usted o el cine? 
dos. 

C S 16361 

Contra do lo res , 
gripe, resfriados, 

r e u m a t i s m o 

E L P R O D U C T O D E F A M A M U N D I A L 
e r v t u b o s y s o b r e s d e 2 t a b l e t a s 

—¿Usted ya no es ingenua? 
—Conteste usted. 
—¿Es fácil la vida? 
—No mucho. 
—¿Qué más quiere? 
—Nada. 
—¿Qué le hace falta? 
—Es mejor no tocar eso. 
—¿Conflicto? 
—No. 
—¿Hasta cuándo piensa hacer iinc? 
—Hasta que me case. 
—¿Lo desea? 
—En cierto momento; aún no. 
—¿Qué opina de las guapas italia

nas anteriores a usted? 
—A Safio lo admiro muchísimo; a 

Gina un peco menos. 
—¿Por qué? 
—Porque no es el tipo de actriz 

que a mi me intereso. 
—¿Cómo entiende usted que ha de 

ser una actriz? 
—Sobre todo actriz. 
—¿Usted lo es, sobre todo? 
—No creo. 
—¿Qué cree usted que es? 
—Una muchacha que hace cinc 
—¿Afortunada? 
—jAh! Ah sí. 
—¿Cree que la han dirigido bien? 
—No siempre. 
(Entre paréntesis, LoreHa de Laca 

ha trabajado bajo la dirección de les 
mejores directores italianos y coa los 
primeros artistas, entre ellos Vittorio de 
Ska.) 

—¿Cuántos cachetes le han dado en 
su cosa? 

—Papá, nunca; mamá, alguno. 
—¿El último? 
—Hace tres años. 
—¿Por entrar en el dne? 
—No, debí responderle y le molestó. 
—¿Cuántas bofetadas ha dado us-

led en su vida? 
—Ninguna. 
—¿Y besos? 
—En el cine, muchos. 
—Pero, ¿de verdad? 
—No contesto. 
—¿Está acostumbrada a diálogos pe

riodísticos? 
—Sí. 
—¿Qué <e parecen los preguntas que 

le hacen? 
—Siempre indiscretas. 
—¿La peor mía? 
—La de los besos. 
Su papá y su mamá, la llaman. 
—¿Na lo dejan sola? 
—No. 
lien hecho... 

VIDA DEPORTIVA 
APARECE 

TODOS LOS LUNES 

i m i i í i m i i i 

BUS STOP> 
JOSHUA Logan, realizador de «Bus Stop», procede del teatro. Se 
' formó en la célebre escuela de Stanislavski del Teatro del Arte, 
de Moscú. Más tarde seria una de las personalidades más relevan
tes de Broadway. en donde su nombre había de verse asociado a 
grandes éxitos teatrales, entre los cuales ahora nos importa des
tacar ePxcnic» y «Bu» Stop», los dos de William Inae. Su forma
ción teatral no habla de obstaculizar su labor cinematográfica 
cuando, llegado el momento, pasó de la escena al plató. Eso ntce-
dJO al encargarse de la adaptación de «Picnic». Aquella fué una 
magnifica película con la cual pudimos percatarnos de que Joshua 
Logan, si habla triunfado como director de escena, podía hacerlo 
también como realizador cinematográfico. 

Lo película «Bu» Stop», que esto* días se proyecta en los cines 
Alexandra, Atlanta y Arcadia, lo mismo que la anterior, es un 
producto del binomio ¡nge-Logan. Es de suponer que ha sido con 
el consentimiento del autor que se ha procedido, en la oerstón 
cinematográfica, a un nuevo reajuste del texto original, como se 
darán cuenta los que, conociendo la comedia, hayan visto ahora lo 
película. En Barcelona hemos visto la versión de Calvo Sotelo que 
interpretó la compañía de Alejandro Ulloa. Se advierte el camino 
recorrido de la pieza teatral a la obra cinematográfica. En ésta se 
ha sacrificado en parte el perfil psicológico de los personajes, que 
resultan de esta manera más elementales. De la misma manera se 
ha dejado en la penumbra lo que podemos presumir de las inten
ciones secretas del autor. Intenciones que podría esclarecer el dúo 
del balcón de tRomeo y Julieta» que un docto profesor — que no 
aparece en el film — recita en colaboración con la patraña de la 
parada del autobús. Estas pérdidas tienen su compensación en cier
tos resultados cinematográficos con los que no podía soñarse en el 
marco teatral. 

Pensando en el cine, Joshua Logan ha centrado el film en las 
escenas del rodeo, escenas que nos valen una trepidante estampa 
de la vida americana al estilo de aquella a que daba lugar el 
«picnic» de la película anterior. Pero más que nada ha trabajado 
sobre la base del tema, cinematográficamente tan sugestivo, del 
autobús en marcha con las consiguientes estaciones, que son como 
puntos neurálgicos en los que se cruzan y se deciden ciertos des
tinos. Tema cuyo rendimiento empezó a verse en tSucedió una vez» 
y que ha sido explotado con bastante acierto en este film que 
ahora nos ocupa. 

William Inge pasa por ser partidario del neorrealismo v de ser 
un autor amargo. Los espectadores de la película nada advertirán 
de una y otra cosa, ya que estamos en presencia de un film bufo 

- a base de un vaquero indómito que nada sabe de las mujeres u 
de una cantante de cabaret que sabe demasiado de los hombres 
Se trota de la singular y descomunal aventura del hombre inocente 
que sale en busca de un ángel para prendarse de una mujer que 
desea ser raptada, aunque hará todo lo posible por disimularlo. 
Si con esta abracadabrante historia el autor ha querido darnos 
una ruda caricatura de la pasión amorosa, tal como ha sido y será 
siempre, pensamos que más que aludir a los amantes de Verana, 
como hace en el texto original, habría sido más conveniente acor
darse de cierta fierecilla también shafcesperiana de la que halla
mos una copia masculina en este dichoso film. 

«Bus Stop» es una película muy americana. Americana en sen
tido peyorativo. Más que suficiente para desconcertamos, si no 
fuera porque la cinematografía yanqui nos ha familiarizado bas
tante con salidas tan extravagantes. Con ellas se complace en 
caricaturizar ciertos arquetipos de una sociedad que conserva aún 
rasgos muy primarios como los que distinquen a este «coto-boy» 
que imagina la vida como un rodeo en el que hay que servirse 
del lazo para apresar a la mujer que se desea. 

La película, con sus limitaciones, resulta entretenida. De este 
entretenimiento forma porte, en primer lugar, tfarilyn Monroe, a 
la que le sienta muy bien el papel de «Cherie». la cantante des
pistada, detenida en un cabaret de Arizona en su ilusorio pere
grinaje a Hollywood. A su lado. Don ífurray es el vaquero infeliz 
y bruto que por primero oez se asoma ai mundo. Hay que aceptar 
la peculiar psicología de este bárbaro para suscribir una interpre
tación que. de otra manera, habría de parecemos desmedida u 
exagerada. 

Paralelamente a esta pareja central hay otra que no conviene 
subestimar. La que forman el conductor del autobús, ansioso de 
apearse para siempre, y la dueña del parador, que desea a aquel 
hombre, pero que se sentiría más dichosa si él no se mostrara tan 
interesado. Dos historias de amor originales contadas en un estilo 
explosivo. No obstante, la película, con ser interesante — de no 
serlo no nos habría entretenido tanto —. no alcanza la densidad 
ni, por lo tanto, el interés, de «Picnic». Y es que aquélla si que 
era buena de verdad. 
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M U S I C A p o r X . M O N T S A L V A T G E 

• N D E A Ñ O E N E L L I C E O 

'pR las últimas (unciones del año 
| H [ han sido repuestas tres óperas 
BBfeosas; «Lucia de Lammermoor». 
W K i Barbero de Sevilla» y «Bodas 
de Fígaro», tres piezas muy carac-

^Bsticas y admirables del teatro 
eantado. La «Lucia», de Donizetti. 
fué ccnsiderada hasta hace poco 
«gno un prototipo de lo ramplón, 

^ • l o arbitrario y de lo insubstan
cial. Los tiempos han cambiado 
pero y aunque parte de la obra 

| B e n especial sus irrisorias mar-
días que entona el coro— sigue 

^ B i d o inaceptable, el atractivo y 
^ E c h a r m e » de las melodías que se 
^Heden en la partitura, vuelve a 
^Bucirnos. En esta «Lucía» lodo es 
^ K n u l a r i o ; el ambiente de capa y 
^Hada . los decorados Que parecen 
^ K - a naftalina, los recitados y las 
[ H a s . sobre lodo estas inefables 
H K S que expone melifluamente la 
^Kuesta interrumpiéndolas súbita-
^ • • t e antes de la última cadencia 
^ K i o diciendo: iahi va eso!, antes 

las perfile el tenor o la so-
I^Btno poniendo a prueba sus me-
HKes facultades. En las arias de 
^Bníze t t i lodo va a favor del can-
^ K t e . Si" éste está dotado para el 
^^nto. el triunfo resulta multitudi-
^ ^ t i o . Eso aconteció con Gianna 
^^fcngelo que exaltó hasta el delirio 
^•entusiasmo del público al can-

con voz pura y segura y con 
^Hlexiones de una dulzura y un 
^ K s m o enervantes lodas las esce-

confiadas a la figura protago-
^ H t a . en especial la tan célebre de 

locura a la que imprimió un 
^Bento realmente fascinador. Sus 
^Hnpañeros de reparto la secun-
^Kron francamente bien. Me refie-

concretamente a las primeras 
^Hrtes y en especial al tenor A l -
B p d o Kraus que no tendría nada 

de extraño que se convirtiera en 
una figura clave de la ópera euro
pea actual. Alfredo Kraus que ya 
se habla impuesto en «Rigoletto». en 
esta «Lucia» hizo un lucidísimo 
papel Tal vez en el agitado final 
del segundo acto, después del bri
llantísimo concertante, no llegó ni 
vocalmente ni como actor, a al
canzar el elevado climax que la 
escena requiere pero este pequeño 
bache lo superó ampliamente al 
final de la obra en la que el tenor 
es dueño de la situación. Las com
paraciones son molestas pero a 
veces inevitables. Oyendo a Kraus 
en la escena del cementerio no 
pude evitar de pensar en la gra
bación en disco que existe del mis
mo fragmento cantado por Giusep-
pe di Stétano (me refiero a la «Lu
cía» que dirige Tullio Serafín con 
Di Stefano y María Meneghini Ca
llas). Alfredo Kraus no sale nada 
malparado de la comparación 
porque imprime a la melodía una 
intensidad emocional y patética 
muy difícil de superar. 

Niño Verchi llevó muy bien la 
orquesta, de la que sobresalieron 
algunos buenos solistas como el 
violoncelo, el flauta y el arpa-
De la percusión — tan abun
dante en la ó p e r a de Doni
zetti — destacó el platillo, para 
constancia de que este instrumento 
que usa el profesor correspondien
te de la orquesta, es de inñma 
calidad. El detalle no es importan
te pero vale la pena de aludirlo. 
¿Cómo la empresa del Liceo que 
al formar la nueva orquesta ha 
debido adquirir instrumentos cos
tosísimos, no se ha decidido a com
prar unos buenos platillos para 
substituir los de feria que han dado 
un aire barato a la mayoría de 

LIBROS PARA REYES 
Barcelona, vista peis seus artistas 

BELLESA DE CATALUNYA: art, vida, paisatge 
per CARIES SOLDEVILA 

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

D E C A T A L U N Y A 
per JOAN AMA DES 

G U I M E R A 
per JOSEP MIRACLE 

JUNCEDA, home exemplar 
per PERE PRAT I U8ACH 

SAN JUAN DE DIOS, una aventura iluminada 
por JOSE CRUSET 
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LIBROS P A R A R E G A L O DE R E Y E S 

OBRES COMPLETES DE FREDERIC MISTRAL 
OBRES COMPLETES DE JOSEP CARNER 

NONELL i ALTRES ASSAIGS 
d-ENBIC JABOI 

Finalista del «Premí J. Yxart» 1957 

HOMENOTS (2 vols.) 
de JOSEP PLA 

VIATGE A L'ENTORN DEL MEU PESSEBRE 
de J. M. (iABRCT 

POEMA DE NADL 
de 4. M. DE SAO ABRA 

POESIES DE RAMON LLULL 
A CURA DE JOSEP KOMEl" FIOUERAS 

L'EMPORDANET 
Vol. XIV de las O. C. de JOSEP PLA 

LAURA A LA CÍUTAT DELS SANTS ( 7 . a edic) 
de M. LI.OR, ganador del «Premi J. Martorclli 1958 

Alguno* libro» Infantiles de I» «llclñn popular en rtsUca: 
LES AVENTURES D'EN PEROT MARRASQUI, de Corla Ribo, — U ¿ 
SANTS REIS D'ORIENT, per Boltow M I . — CONTES D'ANDER-
SEN. — LES AVENTURES DE TOM"SAWYER, de Mork Twain. — 
VIATGES DE GULLIVERT, de J. Swift. — ROBINSON CRUSOE, de 

Daniel Defoc. — ABANS DE L'ALBA, de Ferro» de Poi 
Pía.*.. 25 rada »••lumen 
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los «tutti&> de ¡as óperas italianas 
oidas últimamente? 

El homenaje a Victoria de los 
Angeles fué un triunfo total para 
nuestra admirada artista. Cuando 
en la lección de música de «El 
Barbero de Sevilla» entonó, des
pués de la anodina aria original 
de la obra, la fulgurante melodía 
¿el «Cant deis ocells» y. acompa
ñándose a la guitarra una popular 
granadna. las bambalinas y las 
lámparas del teatro parecían v i 
brar con el alboroto de los aplau
sos, de los gritos y de los bravos 
de entusiasmo, Victoria de los An
geles es una cantante de una mu
sicalidad tan profunda y de un re
finamiento tan alambicado que sus 
éxitos no serán nunca mutitudina-
rios. Aquí al menos, donde por re
gla general se hace más caso de 
las voces de campeonato. Le cos
taría poco a Victoria dar satis-

tancias u otra obra el público podía 
haberles exigido. Las representa
ciones resultaron desiguales, vaci
lantes, sin la naturalidad que por 
!o regular admiramos en la obra 
cuando la representan quienes son 
prácticos en este arte. 

Hay que confesar que tampoco 
la orquesta, bajo la responsabilidad 
de Andrea Paridis, salvó la situa
ción. No sé si al director griego le 
faltó espíritu mozartiano o a la or
questa horas de cnsavo. El caso es 
que «istrumentalmente, la interpre
tación sólo en contados momentos 
rebasó un nivel de inexpresividad, 
con frecuentes errores en los «tem-
pi» de la partitura. 

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

Con Jos tradicionales conciertos 
de ta tarde del dia de San Esteban, 
el tOrfeó Catalán pone en eviden
cia tres cosas: la poesía infinita de 

e s B U g n » 

1 s 

Victorio d* lo* Angelo*, on lo Redacción do DESTINO, con Dal Arco, Lujan, 
Llopia, Monttolvotgc, sonoro Teinidor. Vcrgó* y Soldcrilo 

facción al sector de público amigo 
de lo fácil, pero no lo hace y se lo 
agradecemos. Es por la alta calidad 
de su arte, por el rigor de su ofi
cio y por la gloria internacional 
que proporciona a nuestra músiía 
que la ciudad donde nació, por me
diación de sus autoridades barce
lonesas, le ha otorgado la Medalla 
de Plata de la Provincia que le 
fué impuesta la noche del home
naje en un ambiente de simpatía, 
cariño y admiración que rubricó 
una interminable salva de aplau
sos. 

El experimento de poner el re
parto integro de las «Bodas de Fí
garo» de Mozart en manos de jó
venes cantantes españoles, no ha 
dado un resultado totalmente sa
tisfactorio. Sin embargo sería cruel 
y además injusto cebarse en la crí
tica de los defectos que han tenido 
las representaciones. El experi
mento ha sido prematuro, eso es 
todo. Una ópera que conocemos 
neta por nota, que hemos oído casi 
siempre cor artistas alemanes o 
vieneses que la cantan como quien 
habla, que la consideramos como 
la más grácil, poética y quebradi
za de las joyas del teatro diecio
chesco, no puede confiarse por 
••hora a un grupo de cantantes sin 
práctica de coniunto en ob'as de 
este carácter- Me refiere especial
mente a los primeros papeles de
jando a! m9r?en a Manuel Ausensi 
que es. además de excelente baríto
no, un artista de tablas y de expe
riencia escénica repetidamente • de
mostrada. Y si habláramos una por 
una de las cantantes del reparto el 
comentario tampoco debería ser 
desfavorable. 'Enriqueta Tarrés es 
una soprano a la que predecimos la 
temporada pasada, a propósito de 
iFaust». una gran carrera, opinión 
que ahora podríamos ratificar. Ce
lia Langa. Gloria Aizpuru y Fran
cisca Callao no sólo están en po
sesión de una buena escuela voc^l 
sino oue se hacen notar por la 
calidad de su emisión y el buen 
gusto con que procuran identifi
carse con la dificilísima simplici
dad de la melodía mozartiana. Otro 
lamo pedríamos decir de Agustín 
Morales. Fausto Granero y José 
Manuel Bento. En mant" • Pilar 
Torres. Diego Monjo y Guillermo 
Arroniz. los liceístas han podido 
comorobar constantemente que son 
artistas de talento. Pero I» ópera 
italiana y mucho més la zarzuela 
«•̂ tá rp"v 'píos ê* m't«ffro m«7ar-
tiano oue »xiee auténtico": l ' i rm*-
|n*9ns 'te 'a voz y ^e la dicción 
imposible de improvisar pn media 
docena de «visivos Los artistas a'u-
didos. no sé si por nerviosidad, por 
timidez o por conciencia de la res-
pcnsabfFdad contraída, no dieron 
de si iodo lo que en otras circuns-

nuestras canciones populares, el ex
tenso y depurado repertorio que de 
las mismas ha conseguido reunir y 
la perfección, la gracia y la vitali
dad con que sabe interpretarlas. El 
«Orfeó» nos demuestra también que 
nuestras «nádales», tanto las estric
tamente populares como las crea
das por los compositores de música 
coral, son fervorosamente estima

das por una masa de público que 
nunca se cansarla de escucharlas. 
Este auditorio está de enhorabuena 
pues parece seguro que él progra
ma del pasado dia de San Esteban 
será integramente grabado en mi
crosurco. Quienes no estuvieran en 
el concierto podrán deleitarse con 
el canto de una sucesión de melo
días en las que la rústica sencillez 
contrasta con la ricueza melódica, 
matices ambos que valoran siem
pre unas armonizaciones hábiles, 
que no quiebran jamás el prístino 
sabor de nuestra Urica popular. 

En el concierto de San Esteban, 
el maestro Luis M. Millet consiguió 
de los «canta ir es» el más alto ren
dimiento. Fueron escuchadas en 
una interpretación precisa y hon
damente sentida una serie de can
ciones que bien pueden considerar
se las mejores o.ue tmeden formar 
un programa de Navidad. Fueron 
especialmente celebradas, y muchas 
de ellas bisadas, las de J. J. Llon-
gueres. las de gran virtuosismo vo
cal de Pérez Moya, «El noi de la 
mare». verdadero poema coral de 
Nicolau; «La túnica», de Luis M i 
llet, impresionante por su unción 
religiosa: «Romance de Navidad» y 
«Bruc y Galcerán», de Luis M. M i 
llet, de interesante inquietud armó
nica lograda con la combinación de 
las voces y el piano: una popular 
francesa recogida por el P. Donos-
tia y, para terminar, un espiritual 
negro, una página de Victoria y la 
«Aleluya del Mesías , de HaendeL 

El auditorio fué totalmente gana
do por esta música y por las voces 
de nuestro admirado «Orfeó» que 
se difunden perfectamente cohesio
nadas por el gesto eficaz y autori
tario de su director. 

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

En las postrimerías del año viejo 
se anunciaron pocos conciertos pa
ra los primeros días del que hemos 
empezado. El más señalado es el 
recital de «Heder» de Victoria de 
los Angeles, previsto para el dia 9, 
que sin duda representará un nue
vo triunfo para la gran artista. 

La Cultural prepara para el dia 
13 otro recital que merece un co
mentario previo. Se trata de una 
audición de obras para viola y pia
no confiada al dúo Wallfisch. fa
moso por el relieve que han pro
porcionado a este poco corriente 
conjunto de cámara. 

La viola o alto perdió su catego
ría de instrumento solista hace más 
de tres siglos y no ha sido hasta 

por Florestcm 
«HURACAN SOBRE EL CAI-

NED. — Hermán Wouk. primero, 
escribió la novela titulada «Hu
racán sobre el Caine», Más 
tarde, procedió a su adaptación 
teatral para verla, luego, con
vertida en película. Aquí, esta 
realización cinematográfica se 
titula «El motín del Caine». Di
rigida por Edward Dmytrlck 
trabajando a las órdenes del 
productor Stanley Kramer. con
seguía dar una idea bastante 
fiel del original literario como 
habrán podido comprobar los 
que estos días han tenido oca
sión de asistir a las represen
taciones de la pieza teatral que 
tienen lugar en el Teatro Co
media. 

En este caso, como en otros 
parecidos, resulta interesante 
seguir el proceso de una misma 
idea sometida a diversos trata
mientos. Claro que en el caso 
presente el cine luchaba con la 
enorme dificultad que siempre 
significara enfrentarse con con
flictos en los cuales la dialéc
tica desempeña un papel pre
ponderante, como sucede en es
ta pieza en la que se discute 
la legalidad o ilegalidad de la 
conducta del segundo de a bor
do, quien, pretextando la per
turbación mental que sufre el 
capitán, toma el mando del bu
que en el curso de un huracán 
que se abate sobre ellos. No in
sistimos puesto que damos por 
descontado que los lectores co
nocen de sobras el tema por 
cuanto fué bastante considera
ble el éxito que obtuvo el film. 

Hemos mencionado este título 
porque resulta ser un buen 
ejemplo de las adaptaciones a 
que tantas veces recurre el ci
ne para nutrirse de argumen
tos. Y es un buen ejemplo por

que los realizadores tuvieron a 
la vista una novela y una pieza 
teatral, al níismo tiempo, pu-
diendo. por lo tanto, optar en
tre la fórmula que reduce el 
cine a ser una novela visuali
zada o un teatro de cuatro di
mensiones. Definiciones ambi
guas como lo serán siempre las 
que traten de apresar el hecho 
cinematográfico dentro las re
des de los conceptos prefabri
cados. Esfuerzo, tan compren
sible como estéril, de compren
der lo nuevo en función de lo 
viejo. 

CINE PUBO ¥ CINE APLI
CADO. — Existe un cine puro 
que sólo se ocupa de sí miaño 
y un cine aplicado puesto al 
servicio de las demás artes. 
Prosiguiendo las sesiones de 
Cine Forum. que. bajo la direc
ción de Esteban Bassols. se ce
lebran en el Ateneo barcelonés, 
dentro unos días se inaugurará 
un ciclo dedicado a las múlti
ples aplicaciones del cine o, 
mejor dicho, para considerar 
las relaciones del cine con las 
demás artes. Y para empezar 
parece ser que. antes de consi
derar al cine comprometido con 
las demás artes, se considerará 
el cine en si mismo o, pe» de
cirlo en otras palabras, «el cine 
al servicio de sí mismo». 

UN CONCURSO DE CRÍTI
CAS. — Por tercera vez la Em
presa Alianza ha organizado 
un concurso de críticas. La pri
mera fué a propósito de «El 
gran pecador» actuando de tu
rado Juan Sebastián Arbó. Gui
llermo Díaz-Plaja y José Palau. 
La segunda vez fué cuando 
«Johnny Cuitar» en el que for
maron el jurado Sebastián 
Gasch. Horacio Sáenz Guerrero 
v José Palau. Esta tercera vez 
ha sido «Orden de ejecución» la 
oue ha dado lugar al concurso 
oue creemos muy pertinente da
da la índole de esta película oue 
Pertenece a las pocas que obli-
ean a pensar. Esta vez el jura
do k) forman: Guillermo Diaz-
Plaja. Lorenzo Gomis, José Pa
lau y Carlos Soldevila. 



hace muv poco que violistas como 
Paul Hindemith. L n o d Tertis y 
WiUiam Piiuuoaie te han devuelto 
su antiRuo prestigio. Reaenteniente 
ha sido Krnst Wallfisch quien mis 
ha contribuido a popularizar de 
nuevo el instrumento, sobre todo a 
partir de I&43 en que empezó a ce
lebrar conciertos colaborando con 
su esposa. En 1946 el violista ale
m á n fué escuchado por Menuhin. 
en Bucarest, y le convenció de que 
se diera a conocer en Norteaméri
ca. Pronto alcanzó allí un positivo 
renombre. En tos años siguientes 
Emst y Lory WalUisob. converti
dos en subditos de los Estados Uni-

frntt y Lory Wollfisch 

dos, volvieron a Europa para ce
lebrar largas i iras de conciertos 
prácticamente oor todo el viejo 
continente, participando en la ma
yoría de los festivales de verano 
"(Prades, Véncela. Besancon, etc.). 
y grabando en Francia e Italia un 
número considerable de discos. 

Será muy interesante oír a estos 
intérpretes que actuarán por pri
mera vez en España dando a cono
cer una serie de obras que no es 
fácil ver incluidas en los habituales 
programas de conciertos 

X. MONTSALVATGE 

JUVENTUDES 
M U S I C A L E S 
£ N el salón de actos de! Ateneo 

Barcelonés tuvo lugar la segun
da sesión del I trido de Ueders de 
Schubert organizado ñor ia Asocia
ción Beethoven. rama de Juventu
des Musicales' de Barcelona. 

UiecUels Ueders fueron cantados 
por lu .«oorano Mirna Lacambra y 
acompañados por el compositor y 
planista sabadellense. maestro José 
María Llorens 

Ambo.- intérpretes escogieron al
gunas dv las más sensibles, tiernas 
y seductoras de las melodía.» schu-
bertianav «Der Fischer». t A n Mig-
non> «Nacht tind Tráumei, clm 
llame* dos bellísimas e inefables 
canciones de cuna y una patética y 
sobrecoged. : «Letanía» (Litanei), 
obra esnléndida en su brevedad, ui-
tensa de una linea melódica, am
plia, intensa, solemniai > magnifica. 

Mirna Lacambra cantó su pro
grama con una voz dt timbre agra
dable, sobre todo en el registro 
agudo 

El pianista José María Llorens 
no fué un simple acompañante, si
no un concertista que se mostró 
nuevamente dueño de una técnica 
depurado y de una gran sensibili
dad interpretativa, ya que en la 
canción de Schubert. el piano no 
queda relegado a segundo término, 
sino oue participa efusivo y activo 
en ese extraordinario •irodigio que 
es el l:ed 

E l s á b a d o " 

e n l a b u t a c a 

FANTASIO: «UN MEDICO 
FENOMENO» 

ASOMA de nuevo a nuestras pan
tallas una cinta perteneciente a 

la «serle médica» de Dírlt Bogarde. 
Simón, nuestro conocido y joven doc
tor de «Un médico en la familia» y 
«Un médico en la Marina», ejerce 
ahora un cargo provisional en el hos
pital de Saint Ewlthln y pugna para 
conseguir dos objetivos: el amoroso 
y el profesional con el nombramiento 
de cirujano de dicho hospital. 

Por lo general, esas aventuras «ga-
lenlstlcas» sólo Interesan a quienes 
las han vivido. Ralph Thomas. el 
realizador de esta «serle», lanza la 
fórimula al dominio público con una 
especie de campechania humorística 
y una aparente facilidad v expedi
ción en el relatar, que oculta una sa
bia construcción. 

Ad. en forma deshilvanada, sin en
lace ni trabazón, se suceden l o s 
«gags» visuales y verbales, los chis
tes escenificados y muchos motivos 
para reír con- procedimientos fáciles. 
Varios de esos apuntes breves, como 
el del examen «profesional» en el ta
xi , el del maharaja indio y muchos 
otros que, burla burlando, pintan no 
pocas realidades de la profesión mé
dica en Inglaterra, son francamente 
divertidos. 

Aun siendo típicamente ingleses, 
todos esos apuntes, hechos rápida
mente con pocas pinceladas, y apa
rentemente desordenados, faltos de 

la trabazón conveniente, no tienen 
nacionalidad, ooraue los médicos jó
venes, los cirujanos leles, las chicas 
ingenuas v las casouivanas. forman 

Una escena de «Un médico 
fenómeno» 

una especie de patrimonio interna
cional, clave de un idioma universal. 

Y como las películas de esta e:er:e 
médica» no tienen nrótasis ni apenas 
desenlace, porque al final todo que
da pendiente, es de suponer o je den
tro de poco volveremos a asistir a 
nuevas venturas y desventuras de! 
cirujano Sim6n. — (í. 

LIBROS PARA REGALO DE REYES 
Tres Inutortaates novedades blográAras. Kdlturlal AEUOS 

A Z O E I N 
EN TORNO A SU VIDA Y A SU OBRA 

por JOSE ALFONSO. Prólogo de CAMILO JOS»: CELA 

T O T S E L S C A M I N S D U E N A R O M A 
MEMORIES. de UWAKL ' 

V I D A D E J A U M E I E L C O N Q U E R I D O R 
per KKKKA\ SOLUKVILA 
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LAS A T R A C C I O N E S 
DEL C I R C O K R O N E h » * - Base 

En si Club Mortini tuvo efecto ano recepción sn honor de los artistas del 
Grco Kraae. Gilberr Houcke asistió acompañado de an imprevisto invitado: 

un guepardo de tres años. (Foto Volts) 

Suscríbase a 

PAPELES DE SON ARMADANS 
Revista mensual dirigida por Camilo José Cela 

Acaba de publicar: ^ » 

CONTRALUZ DEL PANAL Y LA MORTAJA 
Almanaque para 1959 

Lo música dulce del tiempo vernal. — Los rojos y azules de 
la era estival.—Oro ilustre y sabio, metal autumnal.—Fria plata, 
el alma de la edad hiemal. — B viento del aire y e¡ sonto del c e-
!•. — La raya en la mono tal Dios la pintó. — Dan la hora las flores 
y la canta el vuelo — del ave que vuela cuando sale el sol. — La 
vida y la muerte: cara y cruz las dos. — Haz y envés del sueño y 
la realidad.—Estrellas y lunas que vienen y van — y el cuento sin-
cuento de San Seacobó. 

H i s t o r i a d e E s p a ñ a d e l a ñ o 1 9 5 8 

La poesía, por Rafael Santos Torroella.—La novela, por José 
Mor a Castellet. — El ensaya, por Ju lón Mor as. — El teatro, por 
Gonzalo Torrente Baliester.—El color y la formo, por Cesáreo Ro
dríguez-Aguilera. — La música, por Enrique Franco. — La donxa, 
por Sebastián Gasch. — El cine, por Miguel Pérez Perrero. — Las 
taras, por Guillermo Sureda, — El quinto mawJsmisnto, por Eugenio 
Suárez. 

Un volumen de 416 páginas de texto, con profusión de grabadas 
y cubierta o tres tintas 

El precio de suscripción a Contraías del Pañal y la Mortaja es 
de 100 pfas. Los ejemplares no cubiertos por suscripción se pondrán 
a la venta al precio de 125 ptas. v 
Se admiten suscripciones en la Adminiitiación + PAPELES DC SON 

ARMADANS. José Vitlolongo, 87, Palmo da Mallorca 

It todo señor, todo Honor. He g 
* * a Gilbert Houcke. uno de 
mejore*, si no el mejor, domu 
del mundo En 1943. Pañis Bu 
adquirió seis tigres, que hizo pr,. 
tentar por Gilbert Houcke- el cuan 
en 1938, había renunciado a || 
acrobacia a caballo para ejercitar, 
se con el hombre que ha formad; 
a las mejore» beluariosl actuoln 
ASfred Court Soberbio atleta, «ij 
joven domador obtuvo en el aoJ 
un éxito extraordinario preseniaj.. 
do, sus bestias «emid*«nudo. « J 
Tarzán, como ua lo hicieron los un. 

• meros belunrio». *f<rrtin. Cárter, n 
1830, u como lo hwo lueo» For^A 
nio. 

Más tarde, en 1955, Gitbert Hovt\ 
ke »í incorporó ol Circo Krone, cu
yo director. Cari Sembach. le con-
fió un grupo de tigres1 jóvenes ¡u, 
acababa de adquirir para sustituir 
o los piejos. Gilbert opuso un ro
tundo mentís. u quienes le nega
ban aptitudes de amaestrador y ti
lo le consideraban como un nota
ble artista, capaz únicamente dt 
triunfar con fiera» adiestradas por 
otros domadores. En poco» meiei 
Gilbert Houcke consiguió yanurie 
la noluntad de sus Jóvenes alum-
nos y los presento ahora coi r 
mismo estilo de sorprendente do-i 
mexticación que uu daba un valor 
excepcional u su antiguo número 
el que aplaudí mo» en 1949 en el 
Circo Mikkeme 

Un vigoroso caerp^ alíela, exj 
hibido en su armoniosa desnudei< 
y una mirada sonriente que pareen 
acariciar tiernamente a los ttcreu 
una disciplencía irónica que em-j 
bre la fuerza vigilante; las muñas 
casi siempre desarmadas, la únits 
ir-ma: su sonrisa Así es Gilben 
Houcke cuya intimidad con las fv-1 
ras parece verse plenamente comJ 
partida. Tenemos la impresióti it 
que un fluido amoroso ctnnlt 
entre el hombre u ios bestias, una 
especie de complicidad que rodea 
esta presentación de un hato mila
groso, casi sublim»'. 

Los ejercicios no se apartan del 
más puro clasiciímo.• uirtimidei, 
saltos, cruces de aro», i'als. tfn.KO» 
diversos, pero, nqui. l<i ubediencu 
íiene todos los visos de una entra
ñable amistad. Gilben Houcke 
deambula tranquilamente i-ntrr ¡ru 
tigres, al parecer sin objeto deter
minado y por. simple pasatiempo 

Los halaga, los mima. le; propi
na tiernos capirotazos, les hubls 
confidencialmente til oído, se aejii 
agarrar por ellos u uno coriri ' 1?-
masíado oehcmenft r<;njuñ«i leM-j 
nlente su hombro i e aceren u asi 
tigre que ruqe. lu bocc se cu"*', 
y un beso en hocico prenua la so
lícita retirada. Todo esc parece 
provisado y- sin embargo, es foto 
lo contrario. Hay. esn si, un i'uir-
gen de libertad, de rcpentizociÓTi 
en este portentoso traboio. v I " " " 
den comprobarlo los que han vis» 
varias veces el número de Gilbert 
Houcke. 

La maqistral desenvoltura de ^ 
beluario, su naturalidad y el mutuo 
afecto entre él y su.' uní mates, cau
san una sensación realmente 
briagadora. ¡Y qué sentido fon ma
ravilloso de la prese ntáción,1 Dniulo 
si no ese episodio final con el pu
ñal que se yergue, umenazado' 
ante la bestia que se arrastra po' 
el polvo de los tiempos u dt 
selvas vírgenes. Ho» dejafno* Uewi' 
por el lirismo, pero no se puedi 
emplear otro lenguaje ante este jo
ven héroe de oaraisc terrenal, antt 
esta soberana armonía entre f1 
hombre y las fieras. 

Y que, en presencia de la W i 
sedumbre con que esto» tigres JÍ 
comportan, nadie crea que son tp' 
tos inofensivos- El año pasado, f. 
Austria, cuando Gilbert Houcke u-
nia el aro levantado en alto P"" 
que lo cruzara un tigre, éste ren 
baló de su taburete ti se abóla"-» 
sobre el beluario, rasgándole c0" 
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A J E D R E Z ^ 
a CAMPÍONATO INDIVI-
OUAL DE CATALUÑA DE 

PRIMERA CATEGORIA 

cion de loj icmifinaln 

NTE aún el último 
•mpeonato. que terminó 
H e s del pasado mes de 

nos enfrentamos con 
ueva ediclén en el mis-
LO que aquél por la in-

de pruebas que ha dis-
!• Federación Catalana 

drez. al disponer la ce-
:ón del Campeonato :n-
al antes del de por equi-

efecto de que los fina-
para el Campeonato de 

España tengan tiempo de pre
pararse debidamente y no ha
yan de temerse Jas prisas de 
ultima hora que aquel impone. 

Así. pues, mientras nos ha-
uibamos Inmensos en el clima 
creado por la participación de 
España en la Olimpiada de 
Munich, dió comienzo en oc
tubre la semltina: del Campeo
nato individual de Cataluña, 
en sus dos eliminatorias A y B. 
Este sistema, creado hace tres 
años, va a desaparecer con la 
presente edición, suprimiendo 
la eliminatoria A. que al dis
putarse en cortos torneos • en 
dos grupos de ocho jugadores, 
daba lugar a ciertas irregula
ridades. 

Esta eliminatoria A, com
puesta por los últimos clasifi
cados de la final del año ante-
nor y los clasificados en la 
eliminatoria B del mismo 
Campeonato inmediatamente 
por debajo de los que pasaron 
a diaputar la final, dio lugar 
a la siguiente clasificación: 

Primer grupo: J. S e r r a 
IU.GJA.», 6 punto* v medio. 
Galobart i Granja). 4 y medio, 
Trías Ruy López) y H, Llo-
rens Tlvoll P. P.). 4i Angue-
ra Barcelona). 3 y medio: Se
gura Paluzle , 3: Bravo (Fo
mento), 2. y Rovúa iSans . 
medio punto. 

Segundo grupo: B u x a d é 
(U.G.A.). i puntos: Sodas 
•Sans) y García Orús (Espa
ñol), 4 y medio: Colomer Ro-
sellónl. 4. Mas.o IU.A.M.Í. 3 
y medio: Marcos (Pn.uziei j 
Puntes (Fomentoi. 3 y medio: 
y Deulovol Barcelona). 1 y 
medio. 

Destaca, por coincidente. el 
triunfo en ambos grupos de 
los representantes de la reno
vada U.GA.. espectacular y 
seguro el de Serra, y m4s la
borioso, por mayor competen
cia, el de Buxadé, Ambos con 
diferentes estilos, como pode
mos ver por las partidas que 
de ellos acompañamos, se han 
Impuesto en sus grupos. Asi
mismo sorprende la elimina-

Corte perfecto 

clón de R. Llorens. oue en par
te es debida a la falta de con
trincante, de Trias en la última 
ronda por incomparecencla de 
Rov:ra. lo que Invalidó cC 
triunfo de Lilorens sobre Galo
bart 

L a eliminatoria B reunió a 
128 jugadores, repitiéndose el 
récord de Inscripción a cada 
nueva edición que se disputa
se Jugó por el sistema suizo 
a solo diez rondas, lo que es 
a todas luces desproporciona
do con el número de jugado
res participantes. Si por razón 
de la encasa disponibilidad de 
tiempo, al tenerse que jugar 

la 

as los parpado? y el pecho, 
do por la sangre u (raí un mo-

de indecisión, Gi lben tomó 
rudente resolución de echar 

de la jaula a los animales y 
spender su trabajo. No por 

|dejaron de ser apreciados su 
ilía v su maestría, y de este 
ente, y de los millares oue j i -

en e| martirolcírto del circo, 
educe que el oficio de doma-
so es un juejro de niños, 

ta gran atracción del «í'estical 
> es e! número — eicelen-

— de los trapecistas meji-
Paiacios, Cuatro hermanos, 

¡muchachos y una. chica De su 
Vción parece injerirse que no 
pía aventurado hablar de una 
tía mejicana, caracterizada per 
perza y el riesgo 11 out los Co-

lleraron a un alto grado de 
ecció». en oposición a una >'s-

/runcesa, caracterizada por 

¡gíl malabarista Eduardo Raspini 
(Foto Posfiusl 

jracia u el estilo u persom/icu-
¡por los Rainats, calij'icado- o 
so titulo de «reyes del aire». 
yos cuatro Palacios, que han 

^Jlizado temporada» brillantisimas 
el Rinqlinq. hasta el punto de 

en su país natal, nos ofrecen 
espectáculo iRccmparablt en el 

^ • e cada gimnasio ejecuta un re-
^ V t o r i o lo bastante admirable para 
^Vut i tu ir por si solo un número de 

erísimo orden. Apenas se oue-
apreciar en una. sola celada la 

^ B u e z a y variedad de esto autén-
sinfonía acrobática, en donde 
temas se ven expuesto.*, des

rollados, entrecruzados, unidos y 
unidos con una maravilloso pra-

esión- composición perfecta, do-
de pasmosa fluidez, v que es 

fruto de una rigurosa disciplina 
[de uio admirable conoeiiria pro-

| L a audacia, la putaiiza ti la pre
pon son e¡ común denominador 

relaciona eslrechamentf los 
lercicio» de los Palacios. Lo Ir. nje-
<Ua el doble salto mortal <j medio 
B" mrueta. que tierie el mismo oo-

oue el triple de los Codona. 
|erdod es otie. en el número de es-
>s (jininastas. el orimer traoecto es 

largo que de o.'dinarío. lo cual 
re» en ta para el «ágil» una pen-

fja de 35 a 40 centfrneiros en el 
oble salto mortal, oue no es poco, 
ero ello no resta ni un ápice de 

'"itoi n> át celiqro a lo* ejer-
d« estos acróbatas, del todo 

pcepcionale». u cuyo numero de 

trapecios volantes — deslumbran
te—, figura entre los mejore» que 
se pueden ver en e! momento ac
tual. 
. L a formación artística de los her
manos Palacios e» debida en gran 
parte al veterano trapecista /ran
eé» George» Clere, que figuró en 
los famosos conjuntos de trapecis
tas galos Wol/ord y Alex. en el de 
lo» austríaco» Wootloy y m e! de 
los mejicanos Codona. Con los Co
dona, Clére fué a Méjico en J91S, 
y desde entonces e» mejicano. Se 
casó con una mejicana y tiene hi
jo» y nietos mejicanos. Juan To
más que continúa siendo el critico 
de circo más competente de todo», 
dijo en una de sus aguda» cróni
co» del semanario mejicano «El Re
dondel» que, mientras los hermanos 
Palacios triunfaban en toda la l i 
nea, Ceorges Clére, su maestro, se
guía olvidado entre el montón de 
augu»to» del Circo Aíayde, añoran
do días de gloria pasados, sufriende 
seguramente üejocione» y ocultando 
su tristeza detrás de la capa de co
lore» chillones con que embadurna
ba IU ro»tro de hombre maduro a 
quien In vida no quiso sonreír. 

Atilinc Segura, sobrina de Pinito 
del Oro y prima de Carmen del 
Teide. está considerada también co
mo la mejor alambra»ta del -mundo. 
También ella ha pisto estallar su 
nombre en letras de fueao en la 
fachada del Rtngling. Heredera de 
Madamr Saqui. de Mademoiselle 
Rose, de la Málaqa, de otra» dan
zarinas de cuerda, que también oie- ' 
ron su nombre nimbado por lo au
reola de la oopulandad. Atiltna ac
túa sin balancines o sombrillas que 
le ayuden a mantenerse ra equili
brio sobre el olambre, •/ e»to ej le 
que d^ un raro valor a *u número 
Así. limpiamente y cor una gractn 
y armonía de bailanno i-lás^ca. I» 
singular funánbula ejecuta pasos de-
danza saltado», salte con comba y 
da remate a su atractiva actuación 
con un jallo mortal hacia -'ra» y 
otro del alambre al suelo. 

Y . ahora, fíjense bien en esto; en
caramado a un farol dt yeinte me
tro» de altura y en perpetuo ba
lanceo. Pottim «mima» una hilaran-
fe e»cena de embriaífiiez y, sin de
jar de fumar un enorme cigarro 
puro, realiza los más estujiefactivos 
equilibrios. Sencillamente .«ensaclo
na I y de ueras imorejioiionle. 

Va hablamos la pagada semana de 
la fulgurante exhibición ie l mola-
oarista Eduardo Raiomi. que elec
triza lo» ánimo» con »u rapidez, su 
limpieza »u p7e»ición u tu alegría 
Raipini tnabajn con un buen hu
mor comunicativo, parece 'ornarse 
su» ejercicio» en broni" J . sin em
bargo, entre otras co»a> realmente 
u»ombro»a». inanipulo nueve aro», 
nuepe, cifro récord. Lo» Krcnch u 
Peter Renlo» »on tre» vayasos bel
gas, vero, o juzoar por su dinámi
ca exuberancia, ai rióse que son 
italianos. Apena» hablan, »e «alen 
exclusiramente de la comicidad cor
poral, que es la buena, ion unos 
excelentes músico» y ¡teñen la vir-
lu i de lo brevedad. Corte duración 
que merece ser destacada, porque 
ton legión los payasos que »e eter
nizan en la pista, parando el ritmo 
del espectáculo y causando cansan
cio a la mayor parte de espectado
res. 

I 

sólo en domingo, oo pueden 
preverse cuando menos 14 ron
das de juego, lo menos que 
puede hacerse es dividirla en 
dos grupos, como ya está pre
visto en el reglamento de ¿a 
prueba, mientras no se confir
me la escisión de la primera 
categoría para formar, con los 
más destacados de ella, la ca
tegoría preferente que se acor
dó establecer en el primer ple
no de la F. E . D. A, 

La clasificación que en la 
misma se dló fué la siguiente: 

-ibor.do (Barcelona), 
9 puntos. 2.' J . L. Sánchez 
(Español), 8: 3,' a 9.'. Ridame-
ya (Tanmsa) (64), Monereo 
(Condal) a3'5.. Francino iTa-
rrasa 02). G. García (San 
Antonio) (&1|, Bas (Barcelona) 
¡6 5). A. Igelmo Ruy López) 
i8Si , y Bordell (Tarrasa 

(58). 7 y medio, 10." a 14.- Ba-
tiUer Vlilardebó). Fábregas 
U.AJ*.- , Gil (Moé), Palau 

• Dalia) y Ponce i Barcelona), 
7 punto», hasta 123 (-.asaca
dos. 

No por constantemente re
petido deja el Campeonato de 
Cataluña de resultar intere
sante, pues siempre existen re
novados alicientes que le dan 
su particular característica. 
Por ejemplo, en esta edición 
se confirmaba la reaparición 
de Rafael Saborldo, después 
de varios años de ausencia, y 

•se presentaba como claro fa
vorito a pesar de las difíciles 
alternativas que ofrece el sis
tema de Juego empleado. Con 
todo se ha impuesto con ro
tundidad, ganando ocho de los 
encuentros, y perdiendo sola
mente con Ridameya en la 

séptima ronda, cuando bien 
podía corxformaree con tablas, 
momento que resoltó crítico, 
pero que salvó airosamente 
venciendo rotunda y brillante
mente a Solá en la ronda si
guiente. En la última ronda, 
al Imponerse a -Monereo, sentó 
definitivamente su superiori
dad. 

De revelación puede conside
rarse la excelente clasificación 
del joven espaflollsta José Luis 
Sánchez, que ha logrado cua
jar en espléndida realidad las 
esperanzas a que se había he
cho acreedor. Del grupo de 
siete jugadores que sigue a 
continuación empatado a sie
te puntos v medio, debido a 
que solamente podían pasar 
loa cuatro primeros clasifica
dos de la eliminatoria B a la 
final tuvo que recurrir»* a un 
sistema de desempate, que no 
fué el tradicional sistema Son
ríe bom, sino el llamado holan
dés, que discrimina a razón 
de la suma de puntos alcan
zados por todos los adversar ios 
con que se ha jugado, al mar
gen del resultado - Individual 
conseguido. No creemos que 
sea ni más ni menos ajustado 
que el Sonneborn. a pesar de 
la diferencia de resultados que 
puedan arrojar, pues ambos 
están asentados sobre acepta
bles criterios. Lo que ya no es 
tan conforme, en estricta jus
ticia deportiva, es que los en
cuentros entre los que han re
sultado clasificados en los nue
ve primeros puestos, han sido 
muy escasos, .por lo que su 
clasificación ha dependido en 
demasía de lo realizado por 

C R U C I G R A M A S 
CRUCIGRAMA NUMJRO 808 

•« » 3 4 5 4 7 8 9 K > 4 4 

(«New Yorker») 

Bczor? Quiero hoblor con 

(«Soturdoy E. Post») 

HORIZONTALES: 1. Parabrisas. — 2. Ciudad de Alemania. 
Monte que separa la Tripolitania del Tlbeuti. en el Sáhara 
central. Notable pianista español contemporáneo. — 3. Tribute 
homenaje de sumisión y respeto. Pesa y vende por onzas. — 
4. Parietal. AI revés, canten Cas ranas). - 5 Batracio. Indio o 
chino que se empleaba para trabajar en las colonias europeas. 
— 6. Fruto comestible. — 7. Apócope de fotoerafia Ciudad de 
Argelia. — 8. Avergonzado. — 9. Símbolo del bromo. Vocal 
repetida. Artículo. — 10. Articulo (plural), Corwonante repe
lida. Ciento cincuenta y uno. — 11 Nombre de varios reyes 
de Snecia y Dinamarca. Vasija redonda que sirve oara cocer 
viandas (plural), 

V E R T I C A L E S : 1. Isla del archipiélago de las Marianas. 
Agradable. Suave en la conversación v trato. — 2. Ulcera gás
trica. Actuar. — 3. Planta de jardín. Nota. — 4. Fécula que se 
usa para sopa. — 5. Aflicciones. — 6. Cerco de colores des
vaidos que a veces rodea al Sol o a la Luna. — 6. Vocal repe
tida. Perteneciente a la proa. — 7. Aleación de cobre y esta
ño. Diceoe de aquello cuyas partes están más separad» que de 
ordinario. — 8. Célula nerviosa. — 9. Sin color (femenino). 
Símbolo del cloro. — 10. Al revés, marcharéis. Nombre de 
mujer. — I I . Al revés, cabello que se ha vuelto blanco. Reptil 
saurlo de América. — L . C, 

SOLUCION DEL CRUCIGRAMA NUMERO 807 
HORIZONTALES: L Extemporáneamente,—2. Apiadábanse-

la. — 3. Bar. LM. Ero. En. Mal. — 4. atsalpA. Avísele - 5. 
Rea. Ar Uno. Es. Sos. — S. Necio. Archl. — 7. Ira. An. Ani-
Ao. Oca. — 8. Lo. Graclán. As. — 9. L C Trae. Llar. U . — 10. 
a i L Educadles. ocE. — 11. Rail. Agarres. acIS. — 12. Mala. Al. 
UL aneM. — 13. Mineromedicinales. — 14, Deanes. Sed. Escota. — 
15. L n . Anote. Itrio. Rl. — 16. Itera. Urico. Ascos. — 17. lion. 
Layadores. Isa. 

V E R T I C A L E S : 1. Embarbillar. MDLII. — 2. Ate. Rociamien
to, — 3, Tarsana. Llana. En. — 4. Ep. T t Llenar. — 5. Millaca. 
Re. Arenal. — 6. Pamplngrada. Oso. — 7, oD. reugaM. Tuy. — 8. 
Rae. Aa, Calesera. — 9. Abrenunciar. De. Id. — 10. Nao. 11. 
Druidico. — U . En. alleiC. Tor. — 12. Asevéranles. leR — 13 
Menisco. As. Ansias — 14. E L Rr. Anacos. — 15. Nemesio. Oce
lo. CI . — 16. alO. Calcimetros. — 17. Eclesiastés. Salsa. 
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s e m a n a 

pac Cori« Porte I 
T.AS DOS VICTORIAS 

C V \ este fin de «—mana futbolístico, las dos 
victorias adquiridas por el Rspañol. en 

Sarr ia , sobre, el Madrid, y el Barcelona, en 
Oviedo, sobre el titular, se combinan para 
ofrecer un nuevo panorama de la Laca. Los 
azulgrana pasan al frente de la c las i f icac ión 
y parece confirmarse lo Que ya avanzamos 
con respecto a los madr i l eñas con motivo de 
su primera visita a nuestra ciudad. Que el 
Real Madrid no parece tan fuerte como en 
temporadas anteriores. ¿Final iza el c ido de 
gloria y dominio de un eran eouipo? Hace 
tres temporadas que el Real Madrid domina 

Santoauria saco aa peligroso balón do su área 
Oa al acoeo muy csanfaate «aa al duaiingo 

s a i n ó el Rool Madrid 

como club no só lo e l panorama españo l sino 
también el europeo. Recordemos que, poco 
más o menos, este fué el espacio de tiempo, 
el llamado de las tcinco copas*, de la gran 
supremacía del Barcelona oue tuvo tan sólo 
la desgracia de que en aquella época la Copa 
de Europa no existia 

Tres años son muchos para que una misma 
formación aguante incólume. Mucha respon
sabilidad, mucha tensión v tres años m á s 
sobre las grandes estrellas que siempre 
acostumbran a tener cierta edad, porque el 
fútbol, como todo, requiere una formación 
y d i f í c i lmente un novel puede alcanzar el 
e s t ré l l a lo en la edad de su plena juventud. 

No es oue demos la Piel del Real Madrid 
por vendida ni mucho menos. E l club m a 
dr i l eño tiene suficientes recursos para ende
rezar r á p i d a m e n t e una s i tuac ión oue no es 
fatal en modo alguno, Pero nos parece en 
todo caso que si fuese asi deberá echar mano 
de recursos heroicos. Var iar la base de su 
formación , convencerse de que los ídolos, 
cuando su juego baja, son m á s bien una re
mara que una ventaja para el conjunto. £1 
domingo, por ejemplo. Kopa. que es en este 
momento el mejor delantero del Madrid, ocu
paba un puesto en el equipo —extremo de
recha — en el que le era difícil realizar ma
niobras peligrosas Pero Kopa sigue sacrifi
cado al complejo Di Sté fano . que ahora no 
pasa un buen momento, quizá poroue sobre 
sus anchas espaldas han pesado múl t ip l e s 
responsabilidades. 

C o n todo d i o lo oue hemos salido ganando 
es un campeonato má& interesante. L a L i g a 
va a enfocar una segunda vuelta apasionan
te, de gran e m o c i ó n en l a lucha Madrid-Bar
celona, tras l a cual merodean adversarios pe
ligrosos, como ese recuperado At lé t ico de 
Bilbao, caoaz de dar a l g ú n susto. Y un tor
neo tan largo como nuestro campeonato na 
cional a puntos necesita esto. Que el interés 
no decaiga. 

E l Español , pues, hizo una magnifica labor 
el domingo, en Sarr ia , tanto en su beneficio 
como en e l general. E l equipo jugó rápido 
y con moral, Y los jugadores nos dieron l a 
m mai ii'iu de que han entrado en una recu
perac ión que ha coincidido con el final de 
la crisis directiva. U n club requiere estabili
dad y no duchas intestinas. E l equipo acos
tumbra a ser un fiel barómetro que registra 
en este aspecto los cambios de viento. Y el 
de l a bonanza es el que ahora parece soplar 
sobre el Español. Que dure 

AJEDREZ 
iViene de U pog anterior) 

sus adversarlos, con los que 
apenas tenían nada en común, 

Ridamey». como valor ha 
tiempo consagrado, no necesita 
los elogios de su clasificación. 
No así Monereo que lo 
por primera vez y será una 
auténtica incógnita en la final. 
B primero de los eliminados, 
aun con la misma puntuación 
de Rídamcya y Monereo. ha 
sido el egnrense Francino. que 
sólo fué derrotado por Pedrol, 
A continuación G . Garda, otro 
nuevo valor, que tiene tí méri
to de haber terminado Imbati
do, habiendo vencido é l vete
rano VUardcbó. Has encontró 
fuerte resistencia en sus adver
sarios, pero aún terminando 
asimismo imbatido no alcanzó 
la suf!o!epte puntuación. Igel-
mo, que «ólo perdió c-jn VI-
lagellu. que luego ne retiró, y 
Bordell. que también sufrió una 
sola derrota, y fué con Igel-
mo. encontráronse con el mis
mo Inconveniente de la escasa 
puntuación final de sus adver
sarios. Resulta incongruente re
saltar que la puntuación de los 
adversario* de Saborido (621 y 
Sánchez (585) fué Inferior a la 
alcanzada por varios de los que 
les siguieron. 

Arregul. que durante las cin
co primeras rondas habla ve
nido compartiendo el primer 
puesto con Saborido, al ser 
derrotado por éste en la sexta 
y a continuación por Monereo. 
asi como don ronda» después 
por Francino. dejó de existir 
para los primeras puestos. 

Otro de Ion alicientes de esta 
competición fué la intervención 
por primera vez. de participan
tes femeninas, lo que tiene el 
mayor interés para el progreso 
del ajedrez femenino, absurda
mente encasillado hasta ahora 
entre sus propias paredes. An
teo denles existen internacio-
nalmente de tal mezcolanza, y 
és de desear que vaya toman
do cuerpo en lo sucesivo. 

Las participantes han sido 
las señoritas Ferrar y Rlbes. y 
la señora Maldonado. Por ser 
la primera ver que Intervienen 
en una prueba de esta natura
leza sus resultados han sido 
muy elogiables, especialmente 
la citada en primer lugar. F e -
rrer, la campeona ds Cataluña 

y subeampeona de España, <s 
la que ha obtenido mejor cla
sificación, del 75 al 86, siendo 
lo importante los cuatro pun
tos y medio arrancados ctfn 
victorias sobre Santacreu. Mar
tínez y Hora, y sus tablas con 
Bach». Bechlni y Cañáis. Ribes 
ae clasificó del 112 al 117 con 
tres puntos. L a seflora Maldo
nado luchó denodadamentr por 
escapar del último lugar, del 
que salió en la última ronda al 
vencer a Roaell, al que cedió 
el farolillo rojo, habiendo ob
tenido dos puntos y medio 

Estamos seguros que habrán 
sacado un gran provecho de 
este primer contacto, habiendo 
sido muy oportuna su decisión 
en vista al a trayente programa 
que ae les presenta el año pró
ximo con la disputa del Cam
peonato de España femenino en 
Baroelona. a mediados de ju 
nio, en el que tienen dos pues
tos seguros y otros dos pro
bables, por todo lo cual espe
ramos resulte más brillante que 
nunca el Campeonato femenino 
de Cataluña que tiene que li
brarse en loa primeros menea 
del alio. 

Las citadas eliminatorias ae 
han jugado totalmente en Bar
celona a despecho de las mo
lestias que ocasiona a los ju 
gadores provinciales. Para fa
cilitar su difusión la F . C A . ha 
distribuido los encuentros entre 
diferentes duba bar celo penan 
v está dispuesta a extender tal 
consideración a los clubs fo
ráneos siempre que en la lo
calidad que se conceda la ce
lebración de algunas rondas 
aporte un mínimo de diez par
ticipantes entre las tres cate
gorías. Es lástima que ciertas 
poblaciones de raigambre aje
drecista como son Tarraya, Sa-
badell. Malar ó e inclino Vich. 
no -ogren disfrutar de tai pri
vilegio por la t iman de sus 
inscripciones. Esperemos aun 
puedan alcanzarlo pronto. Por 
cierto, que en la última ronda 
ne produjo Un incidente por 
llegar con gran retraso loa j u 
gadores egarenses a causa de 
una avería ferroviaria —uno de 
los tantos Inconvenientes que 
tienen que soportar— y que las 
federativas responsables do la 
sesión resolvieron satisfactoria
mente al considerar et caso 
como de fuerza mayor y per
mitir la disputa de las partidas, 
aunque con sesión reducida a 
cuatro horas. 

E n cuanto a la final del Cam
peonato Individual masculino, 
ae ha formado con los cuatro 
primeros clasificados de la fi

nal del alio anterior —aunque 
con renuncia de Ribera por 
motivos de salud, bajn que no 
ha sido cubierta—. los tres pri
meros clasificados de cada gru
po de la eliminatoria A, los 
cuatro primeros de la B. y loa 
maestro? nacionales Lladó y 

'F, J . Pérez que han decidido 
Intervenir en la misma. E l sor
teo ha dado él siguiente or
den: 1, Socias (Sans): 2. Trias 
(Ruy-López 1: 3, Rr dameya (Ta
rraja) ; 4. Monereo (Condal); 
5, García Orús (Espaftoll: 6 
Saborido (Barcr lona): 7, Lladó 
(K' iv-LOpezi; 8, J Serra 
(U.G.A.); ». Sánchez (Español 
10. Buxadé ( U . G . A ) : 11. A l -
bareda < Barcelona 1; 12. Galo-
bart (Granja): 13. Che ría (Bar. 
celona): 14. F . J . Pérez <Pa-
luzlel. v 15. Be'.trán (Barce
lona). 

Las- rondas se jugarán loa 
domingos de 9"15 a 1415 hor»s 
en el local del Aledrez Condal 
Club (calle de las Florrs, 1«). 
y loa miércoles de 30*15 a 1'15 
horas en el C. A. Barcelona 
(calle Julián Port-t. 16>. Se 
editará.) los correspondiente» 
boletines con todas las parti
das, esperando que los ¿ I d o -
nados hagan honor al esfuer
zo que tal edición supone, ya 
que n del máximo interés pa
ra todos el disponei de los mis-
moa. 

De los finalistas, los que ma
yor opción tienen al titulo son 
Alba reda Lladó y F . J . Pérez, 
los dos primeros ya repetida-
mr nte campeones, mientras 
Pérez, que ha sido dos veces 
campeón de España y está a 
punto de ser nombrado maes
tro internacional, no ha logra
do conseguirlo todavía. Para 
lugares inmediatos, y tal vez 
Inquietando a loa tres favoritos 
vamos a Cherta. Beltrán. J . Se
rra, Garda Orús y Saborido. 
mientras los demás constituyen 
la corto cuya actuación es una 
Incógnita en cuanto al ren
dimiento q;je pueda prevér
seles. 

Este Campeonato de Catalu
ña Oene carácter de semifinal 
para el Campeonato de Espa
ña, junto con las otras semi
finales que tienen que dispú
tame en principio en Pamplo
na y Málaga. Los dos primeros 
clasificados ñauan directamen
te a la final, oue debe dispu
tarse en Santa Cruz de Teneri
fe, Los clasificados en tercer 
y cuarto lugares disfrutarán de 
una segunda oportunidad al 
poder tomar parte en las otras 
semifinales, 

JORGE PUIG 

SORPRESA EN LAS ANTIPODAS 
Loa Estados Unidos le han arrebatado ya 

a Australia, cuando estas lineas se escriben 
la cé lebre ensaladera de plata, la Cooa D a 
vis. ante la general sorpresa v contra el pro 
nóstico de lo» técnicos de tenis Hacia ba* 
tan tes años que ios australianas v e n í a n ga 
nando la m á x i m a compet ic ión mundial por 
equipos, resistiendo bien el asalto norteame
ricano. 

Esta vez la tradic ión se ha roto, y baza 
crucial en esta sensacional sorpresa ha sido 
el magnifico luego del estudiante oeruano 
Alex Olmedo, encuadrado por razones de re
sidencia en el «team» de los Estados Unidos, 
que con sus descollantes intervenciones se 
hace un lugar en el estrellado cielo de las 
figuras del tenis «amateur». Dentro del mis
mo encuentro que los norteamericanos gana
sen el doble ha sido la nota sensacional, 

A nosotros nos parece de perlas esta sor
presa. Parque el deporte grande y que apa
siona es é s t e , el de los resultados inespera
dos, Y que los mismos se den incluso en un 
departe tan técn ico como el tenis, en donde 
hasta un cierto limite predecir los resultados 

EL PROXIMO SABADO VA A 
SER ELE6ID0 «EL MEJOR 
DEPORTISTA ESPAROL DEL AROi 

La g r a n f iesta a n u a l de V I D A 
DEPORTIVA se d e s a r r o l l a r á en 
l o s s o l e a e s d e l H o t e l A v e n i d a 

P a l a c e 

LA «Mocho del Deporte- os Ta dámica 
en nuestra ciudad. FT^ aQa so olicja. 

on ai corso do una cona-fiosta qua na 
dasarroCa en loo oaloBai del Hotel Avo-
mda Pataco, ol mejor deportista e s p a ñ o l 
del a ñ o que so fué . E l certamen institui
do par ira astro colega VIDA DEPORTIVA, 
por sa seriedad y tradición h a tenido la 
virtud do saltar del ámbito local y ganar 
prestigio nacional o internacionaL 

Esto a ñ o l a e x p e c t a c i ó n oa groado, 
dado que en l a serie do candidato» pre
sentid oa y a y aobro loa nirrlog un Turado 
formado por perannalirl/rriea del deporte, 
debe operar, hoy ana serie do campeo
nes do primeriaimo plano. H a habido 
muy buenas hazanaa ^•|>" w#%lr̂  en ol 
corso do 1358. y as i han Bogado y a o 
la fínnl los teuistas Grmeno. Santana y 
AríBcc ol jugador do goU Do Miguel; los 
atletas Barris, Amorós y Alonso; oí fut
bolista Suárez: las nadadoras Montserrat 
Troaaenas y Péñate; loo ricKalaa Poblei y 
Bahamonto» y ol gimnasta loaqnín Bln-
xne, antro otros, y l a sola lectura do estos 
nombras d a y a a n a idea do lo difícil y 
encanada que aorá la e l e c c i ó n final que 
00 e fectuará el próximo s á b a d o . 

Es indiscutible que oslo certamen bono 
la gran virtud do atraer l a a t e n c i ó n del 
gran públ i co sobro ana s a ñ a do depor
te» y campeonas que a c t ú a n can poca 
publicidad a su alrededor. Y que él ca í» , 
tituye para ofloa un aalliinifci anual 00-
perirrimento importante entro loa «ama-
teurs», aunque lo es asimismo para los 
profesionales, todos los cuales sientan 
también profundamente ol deporto que 
lea ha enoimhrrwio y mejorado aa nivel 
do vida. 

L a -Noche del Deporte» que « c u a d r a 
l a a iecc ión os, por otra paito, una mag-
K̂ÍÍLCO ĈVSB̂I îftfltCK fl^ftCKd îtr̂ ZĈ Ẑ ^̂ Ŝ 

a l a que concurren gran número do fi
guras do imoalui deporto, aseo, dirigen-
lea, ininislnn, locutores do radio, croan
do an ambiento singular y único on los 
s a l ó n o s del Avenida Polaco. Mientras sa 
cena y ol Jurado delibera, e s tán provis
tas uca serie do a t r a e d o n e » a a l a pista, 
destacando an desfile de modelos depor
tivos, l a a c t u a c i ó n do d gota cadas figuras 
y atraedonoa y asimismo a n a original 
exhibic ión de «huía bop», el doporto-ju-
gaoto que e s t á hacienda furor univorsal 
y que Isa sido adoptado por no pocos 
campeones para BU entrenamiento. 

Le cilsbia Copo Oavis 
ees. Les Estados Unido» 

ai « c M I 

he caeibÍB<s it „ 
1 boa ganado «a, 

es bastante fácil , es bueno, porque heca 
asi tienen mayor repercus ión que suceda 
y a previsto, lo trillado en el camino fe| 
lógica . 

Esta victoria americana tendrá, por eia 
pío . un valor fundamental para que en b 
Estados Unidos el tenis vuelva al mejor 1 
vel de su vitalidad, del que parecía decaí 
Y a n i m a r á a otras naciones a luchar oot 1 
ensaladera que parecía ya que jamás ilu 
salir de Australia. 

Nadie es imbatibie en deporte. Esta a 1 
muy saludable lección que nos viene, a trni 
del tenis, de la» lejanas antipodas austn 
lianas. 

LA TEMPORADA BLANCA 
L a temporada internacional de esquí po 

mete ser este a ñ o muy brillante y habrá 31 
seguirla con atención en los próxünoa n» 
ses, porque representa el ú l t imo gran es 
men con vistas a ios Juegos OUmpicoc i 
Squaw Walley. que en Norteamérica detx 
celebrarse en febrero de 1960. 

E3 e squí es un deporte que en todas uart» 
va a m á s . incluso entre nosotros. Esta.- fie 
tas. nuestras pistas de L a Molina v Nuri 
han registrado una afluencia, entre la an 
había muchos nuevos aficionadas, oue h 
sobrepasado los cá lculos m á s optimist.i 

E s una cosa lógica. L a juventud nueva. • 
todas partes, cada vez ama más practica 
deportes, saliendo del va anticuado concept 
de só lo «ver departe» oue es el siao de os 
generac ión anterior, la que llena los estadig 
de fútbol. Y especialmente departes com 
los de l a nieve que signifiquen una evasiá 
una salida obligada de la dudad. En Europ 
ya es un hecho cierto que afecta a miles ¡ 
miles de personas las «vacaciones blancas 
los quince días en los departes de nieve, > 
teresaate v a r i a d ó n sobre el concepto rutina 
rio y c lás i co de hacer los asuetos en ven 
no. y en agosto, Aoui esto l legará tambici 
quizás antes de lo que esperamos, f esl» 
«llenos» de fin de semana de nuestros cea-
tros de esquí , todavía no lo bien comunicada 
que deberían, es ana prueba de ello. 

De esta mejora e incremento del esquí tu
rístico tiene que beneficiarse por fuerza i 
e squí deportivo, la e o m o e t i d ó n . que es 
un aspecto de este deporte. Cao vistas < 
Squaw Walley. Es nana ensava una renova
c i ó n de corredores, y un ambicioso pía* 
está en marcha, entrando ahora los dos equi
pos nacionales A y B , y el equipo femenim 
en el periodo de compet ic ión internacional 
que se inicia ahora en Aldenbhoden 1 Suiza' 
para seguir en Wengen. participando en l« 
cé lebre «Lauberhorn» para proseguir ei i® 
c e r t á m e n e s de Kitzbuel, Grindenwald oara 
las esquiadoras, y Garmisch-Patenitircheft 
para luego ya en marzo desarrollarse W 
campeonatos nacionales, y ios Grandes Pre
mios de Nuria y Madrid oue permit irá vs 
a nuestros ases de las dos tablas comple
mente rodadas, y extraer de d i o las conse
cuencias lóg icas para Oeddir la s d e c d * 
ol ímpica. 

Que haya nieve en abundanda es lo 4* 
hace falta,, . 

Laborstoiio fotográfico 

do 

Ramón 
Dimos 

CASPE, 23 (o 50 metro» del Pe-

seo de Grado), . Tal. 31-99-05 

46 — 
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cuidará de sus cabellos 

LOCIÓN CAPILAR 
PERFUME SEÑORIAL 

Sabe Vd. que un peinado perfecto se obtiene 
solamente si su cabello está sano? 

Sabe Vd. también que para poseer el cabello 
sano es necesario que la cabeza este exenta de 
impurezas y de caspa? 

Cuide, pues, su cabello en seguida. Cómo? Em
pleando regularmente la HAUGROQUINA* 
FLOID, el más moderno y el más "verdadero" 
de todos los tónicos para el cabello. 

DEJE VD. QUE LA HAUGROQUINA FLOID 
LE QUITE LA CASPA ANTES QUE LA CASPA 
LE QUITE EL CABELLO. 

^Contiene HAUGROL vitaminado, medicamento dermatológico 
registrado con el n.0 18481 en la Dirección Gral. de Sanidad 
española, activante de la regeneración y crecimiento del cabello. 

Puede Vd. escojer entre cinco tamaños de frascos diferentes 

H A U G R O Q U I N A 

L O C I O N C A P I L A K 

En España: HAUGRON CIENT1FICAL, S. A. - Barcelona 

/ 

H A U G R O Q U I N A 

USOS CAPILARES 
Saliente y 
m o d e r n o 
específ ico 
correctivo 

de las 
caspas y 

retierteraoor 
del cabello 

i<faMa 
MUGRON CI t i 


