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Versos de HOiderlin 
Holòerlin vale boy como uno de los mas puros 

líricos. Su poesia es para Carles Riba, que ha traduci
do magistr..tlmente una pequeña parte de la Obra de 
Holderli n , «un dels cants lírics absoluts que més pú
dicament i amb més puresa s'hagin fet sentir mai 
entre els homes». Y no obstante, el nombre de Holder
lin ba vivido u n eclipse de cien años en la historia de 
la literatura nlemana. Go ethe, :1 pesar cle ser contem
por{meo suyo, n unca se intcresó por él (llega a hablar 
de un tal cHolterlein» ... ) Schiller le protegió, pero 
con condescendencia, sin apreciarle a fondo . Cuando 
poco despu<!s de 1 .800, Holderlin enloqueció, casi na
die se acordó de él y tuvo que arrastrar mas de cua
renta años de peno mbra espiritunl a expensas de un 
com pasivo ebanista de Tubiuga. Puede decirse que el 

siglo XIX le desconoció. 
El descubrimiento de la valia de HO!derlin estaba 

destinado a los pensadores. Ya su biografia nos le 
m uestra implicado en la historia del JdeaHsmo aleman. 
Conocía la Obra de Kant, tue amigo y compafiero de 
habitación de Hegel y Schelling en el Seminario de 
Tubinga y acudió a Jena p11ra asistir a las lecciones 
de Fichte. Después de su muerte, su novela Hyperion 
pesó en el Zarathu stra de Nietzsche. Dilthey repre
senta el primer grito de atención hacia Holclerlin. A 
principios de siglo, un a pléyade de filósofos se empe
ñaron en hacer de Holderlin un poeta met:.l11sico, 
convirt iendo su poesia en un fi lón para la filosofia. 
Posteriormente Jaspers lle ocupó de él desde el pllnto 
de vista de la Psicopatologia. Romano Guardini anali
zó respetuosameote su tematica. Y por obra de Hei
degger, la poesia de Holderlin se ha asentado definiti
vameote en el Jugar que le correspondía. Ha sido 
esta persistente atención de los filósotoa hacia el poe
ta la que hn obligado a la historia literari:l a despera
zar~c. Jn evitablemente bn surgido tnmbién entre los 
literatos una tendencia a convertir la figura del poeta 
en un mito nrtificioso (pienso, por ejemplo, en el Hol
derlin cie Zweig). Pero el resultado positivo mas aprê
ciable de In revaloración de Holderlin viene dado por 
Ja edición crítica de sus obras (Stuttgarter Ausgabe), 
qu e reempbza dignamente las antiguas ediciones 
(Norbert v. Hellingrath, 2.11 edic. 1923). Ello ha oca
sionado alguna sorpresa, como el redescubrimiento 
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del poema o:Friedensfeier:. (eLa fiesta de la paz:., pu 
b licada por Beissner en 1953), que representa para 
n oaotros un momento algido en la trayectoria del 
poeta. 

Centrar la tematica de Holderlin en un punto ae
r ía quiza falsificarle. Aquí tampoco es posible desen
birla como ba hecho en su libro Guardini. Nos limi
tamos a perfilar lo que Max Müller ba llamado su 
«vocación històrica». Holderlin no es un poeta meta
fisico, pero sí un poeta pensativo que posibilita un 
pem¡amiento poético (Heidegger). Holderlin es en un 
aeotido eminente el poet11 del poeta, viene soportado 
por el desigoio poético de poetizar propiamente la 
esencia cie l::t poesia (t;Ieidegger). La desaparición de 
la Grecia clasica y de sus dioses abre el tiempo mise
rable, la noche sagrada. La ausencia de los dioses 
afecta esencialmente al poeta como tal, que queda 
sumido en la insignificancia: sagrados vasos son los 
poetas , cuya misión consistió en otro ticmpo en con
tcmer lo divino p:ua comunicarlo a los mortales. Pero 
d esde la ascensión de Cristo a los cielos, desde el co
rnicnzo cie la noche, los vasos quedaron vacíos, en 
espera del retorno de los celestiale::t. Este retorno se
ra la verdadera fit:sta de la paz, anunciada en el poe
ma antes citado. Es mérito de Heidegger baber visto 
aquí que el poeta no se entrenta con la mera reali
dad, sino con la entidad de lo que es. La realidad no 
cubre totalmente la entidad. Tampoco la idealidad 
como correlato de la realidad agota totalmente la en
tidad. Realismo e idealismo pcrmanecen en el rnismo 
nivel que olvida su propio fundamento, el ser del en
te. La poesia de Holderlin, ni realista ni idealista, es 
«una apertura del ser en su extremo olvido». Sólo 
desde este angulo se concibe la necesidad que siente 
Heidegger de entrar en dialogo con la poesia, y pre
cisamente con la poesia de Holder lin, la del cconstlln· 
te anhelo bacia lo desatado» . 

Creo que este esquemillico trazado puede ayudar 
algo en la lectura de los textos de Holderlin que a 
continuación presentamos. Citamos en primer Jugar 
nuestra versión de la séplima estrofa de «Brod und 
Wein:. (Pnn y vino). Nótese que, frente a las versio
nes de Carles Riba que seguiran, nuP.stra traducción 
no puede reelaborar poéticamente las palabras de 
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Holderlin, sino sólo atender fielmente a Jo que dicen: 

Perb, amic, arribam musa tard. Prou viuen et. dé111, 
perb damunt del cap, alll dalt• en altra m6n. 
Lhn obra éa alll infinita i aemblen mitu poc 
ri YiYI;n, elxf ena cuiden ela celeatea. 
Car no aempre pol un feble vu contenir-Iol, 
nomé• a vegada• aoporta l'home divina planilud. 
Per alxb éa la Ylda llur aomnieig. Perb l'enor 
I l'enaoplment ajuden i forta ena fan Ja múllria i Ja nil, 
fina que hagin craaouJ prou heroit al breuol d'acer, 
i hi hagi, com abana, con en força ~&mJ:.lanls ala oalesles. 
Tronant vindran llavo n. Menlreatant, sovint em aembla 
millor dormir, que estar aixf senae companys 
i eaperar aixl, i qulller mentre11ant i què dir 
no aé, ni perquè poetat en tem pa mi~&rable? 
perb s6n, em diua, com del déu del vi aagrals sacerdots, 
vagant de terra en terra en nit aagrada. 

La contraposición de lo humano, inmerso en Jo 
real, frente a lo divino, en su pureza irreal, aparece 
n ítida en la bella traducción de Riba que sigue. Huel
ga decir que la caracterización de lo divino es aquí, 
por su negatividad, inaceptable. Para nosotros lo en
titativo no es lo simplemente irreal, sino lo transreal, 
lo que fundamenta lo real : 

Cant d'Hiperió 

Voaaltre• leu via allà dalt 
En la llum, per un 1ol que no cansa, 
Genu feliçosl 
L6cidea eure1 dela d6u1 
us toquen lleugereJ, 
com els dita de l'artista 
cordes aagrades. 

Sense fat , com l'infant de mamella 
adormit, alenen 
ela oeleatiahl 
Caalamenl preservat 
en modeata poncella, 
ela creix en eterna 
llor l'esperit. 
I ela ulls venturosos 
miren en lranquil"la 
eterna claredat 

Perb a nosaltres 
no ens é1 donat de tenir 
repòs en cap lloc, 
a'auequen, rodolen 
ela múen humans 
a cegue• de l'una 
hora din•l'allra, 
com aigua de roca 
a roca llançada, 
anys i any• dina l'incert, daltabaix. 

La diferencia en tre ser y realidad resalta en el en
frentamiento del pensar y la poesia con la facticidad, 
donde lo real cobra recto valor , pero ob tura también 
el acceao a la entidad. Véase el poema que con entu
siasmo romantico dedicó Holderlin a Buonaparte 
(traducción d e Riba): 

Sagrall a tu ella s6 n els poetes, 
On el vi de la vida, l'eaperit 
deia herois, es guarda. 
Però l'eaperit d'aquell jove, 
el rabent Ano faria esclatar 
l'atuell qua volguéa contenir-lo? 
Oua al poeta no alloqui, 
ni a ell ni l'eaperil de la natura. 
En tal matèria, el mestre eadevé miny6. 
No pol en poema• 
viure ni reatart 
viu l raata en el m6n. 

Con tintes tragicos resuena el mismo tema en el 
poema dedicado a los alemanes (versión de Riba): 

No ut burleu de l'infant, ri encara el beneiJ6 
aohre el cavaU de furta es creu un rei, oh amica, 
que nosaltres també som 
pobreta de fets i rica de penaaments. 

All• que, perb, com surt el raig del n6vol, potser 
deia pensamenlt, madura i viva, surll'acci6\' 
ASegueix el fruit, com a l'obacura 
fronda del hoac, al callat escrit? 

I el silenci del poble Aès ja la vega abans 
de Ja f ea ta? AL'horror que ena anuncia el déu? 
Oh, aleshores preneu-me, 
que jo expli l'ultratge, amicsl 

Meua temps, meua temps ja rodo, com el profà, 
dina el naixent taller de l'esperit formador: 
aola conec el que floria, 
el que ell medila, no ho conec. 

I albirar éa dolç perb també un sofrir, 
i jo ja fa prou anys que visc en una Dlorlal 
a bau rda amor, ple de dubte, 
aempre agitat per cauaa d'ell, 

que de dina l'lnima enamorada la eixir 
L'obra incessant a abast de l'home, i somrient 
on jo uemolo, de la vida 
fa madurar el més profund i méa pur. 

Creador, quan, oh Geni del nostre poble, quan, 
ànima de la pàtria, apareixeràs dellol1 

que jo més pregon m'inclini, 
que fins la corda meva més lleu 

enmudeixi davant de tu, que avergonyit, 
jo, llor de la nil, oh dia celeste!, davant leu 
pugui finar amb alegria, 
llavora que tols aquells amb qui jo 
era abans afligit, i que les nostres ciulala 
seran clares i obertea, plena• d'un foc més pur, 
i els turons de la terra 
alemanya turons do lea Muses seran, 

Com un temps els magnlllcs Pindos i Helic6 
i Parnú, i tol entorn denota el cel 
daurat de la pàtria, la lliure 
divina joia resplendirà. 

No puedo explicarme por qué interrumpió aquí 
Riba su versión sin dar siquiera cuenta de ello, como 
hizo al menos en el caso de ]as cQuejas de Menón». 
Quedan cuatco maravillosils estrofas (el primer verso 
dc la última quedó incompleto ya en Holderlin), cuya 
traducción me a trevo a añadir, sin otra pretensión 
que la de completar el sentido del poema: 

Limitat ben estretament éa el tampa de la nostra vida, 
de noatres anys el nombre veiem i comptem, 
perb eb anys dalt pobles, 
ela veieren ulla monab? 

011an també l'ànima pal damunt del propitemp• 
plena d'anhel se't llança, afligit restea tu 
llavora a la freda ribera 
enmig dels teus i no els coneixes, 

I ell futura també, els promesos, 
on, on eh veua, per a tornar a sentir 
encara l'eaoaU de la mà amiga, 
i éuer a una ànima perceptible? 

Sense ao... . .. el reJia la aala tampa ha, 
pobre vident I, anhelanta a'apaguen els teua ulls 
i tu baixe• a dormir 
aente nom i aenae qui et olori. 
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EL MONOLOGO 
COMO RECURSO TEATRAL 

porJAVIER FABREGAS 

El teatro, bny que rlejarlo sentado desde u n princi
pio, es diAlogo; es dialogo ent re dos modos de afron
tar un problema, entre clos almas cuyt~s aristas entre
chocan hasta herirse mntuamente, es pugn~ y lucha 
entre los personajes - que son a su vez estilización de 
personas cuando intencionadas caricaturas- que 
afrontan una situación comúu desde angulos dis
tintos 

Mas el teatro, ya desde sus comienzos remotos, ha 
admitido también el soliloquio, este poner en voz alta 
e l habla de los hombres consigo m ismo, que es donde 
aflora el alma mas sin dobleces mis al deanudo. En
tre nosotros , en estos últimos tiempos, se ban repre
sentado, unas con éxito, otras con fracaso, varias 
obras de un solo personaje en las cualea la acción y la 
situación escénicas venian dadas en forma única por 
e l discurso del protagonista, creando con ello una 
serie de problemas técnicoa al au tor o autores, que 
han dado a l traste algu nas veces al problema artistico, 
a esta <problemicidad» que todo lo estético exige, y 
que es a ·6n de cuentas lo único que pesa, lo único 

Holderlin quedaba siempre ínsatisfecho con sus 
propías òbras. Especíalmente en torno a 1800, poco 
antes de la irrupción de su locura, reelaboró constatl
temente sus poemas. De la mayoría de los compues
tos en esta época nos ha dejado tres versiones distin
tas. Este es el caso de cMnemosyne:t. Riba tradujo la 
primera estrofa de la tercera versión. En ella aparece 
la expresión canhelo h acia lo desatado•: 

Madurat t6n, xopet de foc, balUdet 
!et fr·uilet i tobre la terra provades, i ét ~ma llei 
qua tot entri, a tall de terpant, 
profèticament, aomniant, cap a 
!et cimat del cel. I molla 
cota, com damunt lat etpatllat 
un feix da llenya, cal 
guardar. Parli dolenta 
t6n all camfnt. Do tort, 
com cavallt, van all pretona n 
elementt f antiguea 
llelt de la terra. I tempre 
va oap al detlllgat una enyorança. Molta 
cota parli o al guardar. I necenària 
4t la lldelltat. 
Parli endavant i andanara 
no miren. Deixar-no• gronxar, com aobre 
una lnaierta barca del mu. 

La versión ccap a les cimes del ceb da pie üunto 
con la omisión de a lgún verso en cUn dia vaig inte· 
rrogar ... » y cPais natab) al único reparo que ae puede 
opon er al t rabajo de Riba. E l citado texto deberia re-

capaz de dar a l espectador este flujo de comunión 
espiritual que el teatro tiene la obligación de p ropor
cionar. 

Los tragicos griegos no desecharon el monólogo 
como parte integrante de sus trageclias, e incluso el 
coro, según se considere, monologa al comentar los 
suce:sos de la tragedja, es una voz a parte, una voz que 
queda sin réplica, la prodigada voz en coff:t de los 
films pobres en recursos plasticos. En el teatro griego, 
pese a su tunción narrativa, o precisamente a causa 
de ello, era el coro un elemento anticoloquial, un 
decir en voz a lta a l espectador lo que él debía pensar 
por si mismo acerca de los sucesos acacecidos a los 
agonistas. Shakaspeare es también, sin Jugar a dudas, 
un notable cultivador del monólogo, con él cabre» a 
aus personajes de una forma impresionante y ae cueJa 
de refilón en los hondones del alma, alli donde bulle 
de una manera mas primitiva y mas verdadera, el 
auténtico sentido de las acciones humanas. ¿Habra 
que recordar los monólogos de Hamlet, de Ricardo III, 
de Ott:lo, de tantos otros de sus protagonistas tan 

zar: «somniant a les cimes del cel• , conforme al dati
vo empleado por Holderlin . Caso con trario,la oración 
quP.da subordinada a la cque tot entrh, de modo inad
misible por el regimen de chineingehen•. Por esto 
Riba se ve torzado a introducir una coma después de 
«somniant», que no estaba en el texto aleman. La 
razón del posible equívoco estriba en el habla misma 
del Holderlin posterior a 1800, diriamos maa paratac
tica que sintactica. Aduzco finalmente, para compara
ción con esta estrofa, mi versión de la primera estrofa 
de la segunda elaboración holderliniana del mismo 
poema: 

Una .. ny al tom, a en se tentil 
aenae dolor tom I hem gaireb' 
perdut la parla a l'ettranger. 
Et a dir, quan aobre homet 
una baralla hi ha al cel i poderoret 
van lea llunat, aiJ:f parla 
!amb' el mar i ri ut han 
de cercar-te el oamf. Indubtable 
'' parli Un. Ell 
pot diArlamanJ canviar-ho. Galreb' no neceulta 
llei. I tona la fulla i alainea onegen llavon prop 
de lea carenea, Perquè el• aelettet 
no a6n capac;¡ot de tol. Et a dir, arribem 
abant ela mortet., a l'ablame. Per aixll e• gira el rattll 
•mb aquett. Llarg 4t 
el tcmpt, •'acompleix perll 
la verlJat. 

P. RAMIREZ MOLAs · 
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magistralmente descritos que anticipan en u nos sig los, 
dandole razón artística, el psicoanalisis de Freud, y en 
muchos aapectos le superan? 

Mas el monólogo cae pronto en descrédito; usado 
por autores mediocres viene a ser convencional, aurge 
en medio del dialogo de un modo injustificado y rom
pe el ritmo de la obra por carecer de la fuerza sufi
ciente para subsistir por sí mismo. El monólogo se va 
reduciendo, desaparece de cierto tipo de obras que a 
fuer de querer ser realistas repudian elaoliloquio hu
mano, el único torrente verbal profundo nacido sin 
trabas y ain prejuicios, y el monólogo, este recurso 
grande de los autores clasicos, de Sófocles, de Sha
kaapeare, de Calderón también -!qué hermosoa, qué 
viriles, loa monólogoa de «La Vida es Sueño•1- se 
convierte en el aparte ridiculo, importante, del mal 
teatro decimonónico, del teatro de Eche¡aray, por 
ejemplo. 

Para ballar una enérgica revindicación del monó
logo hay que llegar basta el mayor de los dramaturgos 
modernos: Eugene O'Neill, ~ue ha introducido en 
au teatro elementos clasicoa -el coro en cUzaro 
reia» y las mascaras en «El Gran Dios Brown:.
.ao como simples artilugios anecdóticos, aino como 
panes integrantea del ser de la tragedia, ha usado 
también en mucbas ocasiones el monólogo y ha oon
fiado a él buena parte de la expresión de s u obra. U nas 
veces ba usado el monólogo entrelazandolo con el 
dialogo, logrando así una forma de contrapunto que 
nunca antes que él había usado nadie en el teatro y 
mediante el cual obtiene amilisis de gran profundidad 
psicològica, resultades que pocas veces el arte ha con
seguida con tanta propiedad; nos referimos natural
mente a cExtrafio lnterludio», una de las tragedias 
mayores que se hayan escrito nunca, porque es, en 
síntesis. la tragedia de la propia vida. Nina, Marsden, 
Evana . . . bablan a los demas a la vez que repiten en 
voz alta el interrumpido soliloquto de aus pensamien
toa y ponen en evidencia la amarga disimilitud de lo 
que dicen y lo que piensan; no se sabe aquí concerte
za si es el monólogo lo que esta usado para valorizar 
el dialogo o el di<ílogo lo que esta al servicio de la yoz 
interior. Pero Ü'Neill confia también al monólog puro 
la arquitectura de una de sus tragedias mas importan
tes, -cEl Emperador Jones»- en casi toda su exten
sión. Jon~s. acosado por sus remordimientos, en su 
buida imposible a través del bosque, babla, habla de 
au paaado, de sus buenas intenciones truncadas, de 
aus crimenes inconfesados, y acto tr21s acto se debate 
sobre el escenario como agonista único de su tragedia. 
cEl Emperador Joneu sitúa el monólogo como pri
mer el e mento del desarollo escénico y vien e en ci erta 
manera a demostrar que no es el monólogo en sí lo 
que esta superado en teatro sino el monólogo ende
ble, convencional, falso, que es el que muchos auto
res construyen porque no tienen arrestos para lanzar
ae directamente al al ma de sus personajes. 

Ahora bien, de cuanto va dicbo a admitir la plena 
licitud teatral de las obras de un solo personaje, va 
todavía un trecho; bay que reconocerlo baciendo ho
nor a la verdad. Reducir de una forma tan acusada el 
número de los personajes eotraña un grave peligro 

porque el teatro es, no lo olvidemos , espectaculo. 
Ü'Neill que lo sabe sobradamente, lo tiene en cuenta 
a lo largo de su cErnperador Jones.; el clima de an
gustia logrado por el •tam-tam» que los negros tocan 
en la selva durante toda la noche y que se intensifica 
acto tras acto se va aumentado por las visiones y apa
riciones que asaltan al desdicbado Jones. Por otra 
parte hemos de poner en evidencia algo que a lo pri
mero puede parecer paradójico pero que no lo es: las 
obras de un solo personaje no se sostienen exclusiva
mente sobre el monólogo. El autor, incapaz de man
tener durante un lapso de tiempo prolongada el soli
loquio interior de su personaje, se ve obligado a crear 
personajes ficticios, entes ilusorios con los que se en
zarza el protagonista en un dialogo no siernpre lo con
vincente que debiera ya que ±alta en él -quiérase o 
no- uno de los cinter-locutores,., Esos pseudo-perso• 
najes pueden ser: un retrato, una pipa, una muñeca, 
una silla vacía ... cuantos objetos despierten en el pro
tagonista elementos de controversia, le sugieran pun
toa de vista desacordes con los suyos o le liguen al 
recuerdo de otras personas con las cuales entretejió'su 
vida. No ea puea enteramente la obra de un peraonaje 
un monólogo, ai queremos hablar con propiedad, co
mo no es tampoco enteramente un dialogo la obra de 
varios personajes; ambos elementos se alternau y 
complementan si bien el tipo de obras de las qne ha
blamos ha de Jucbar con su escaaez de recursos y con 
los riesgos, no siempre soslayados, de la monotonia y 
la falta de espectacularidad. 

Ell o obliga al dramaturga a usar de ciertos recursos 
no siempre lícitos y mucbas veces contraproducentes 
cuando se abusa de ellos; así el pseud-dialogo telefó
nico -al que debe Cocteau una de sus mejores piezas 
cortas- el uso inmoderado de la cinta magnetofònica 
o el di<\logo no justificada con peraonas que se suponen 
en un Jugar próxirno al del escenario. Todo eJio coad
yuva a crear un clima falso que produce en el espec
tador el malestar propio de todo aquello que no suena 
a verdadero. Ejemplo de todos esoa inconvenientea 
llevados a un grado superlativa es el drama de un solo 
personaje de Horacio Ruiz de Ja Fuente, eLa Novia». 
Ese dramaturgo que cuenta en su baber obras notabi
lísimas de uno y dos personajes no aciena en eLa 
Novia:. descargar el proceso escénico de esos parasi
toa que sin duda entorpecen y diticultan la acción. 
Aquí los problemas de orden técnico que voluntaria
mente ha echado sobre su espalda el autor no le per
miten afrontar el problema estético. 

Con este esbozo, a la fuerza breve, creo que queda 
el monólogo justifica do y que s u presencia en las obras 
dramaticas, cuando surge como exigencia de la propia 
obra, debe no sólo aceptarse sino exigirse incluao. 
Que las obras de un personaje no estan construídas 
ex.clusivamente sobre un monólogo es evidente, su 
validez teatral dependera en última instancia de la 
intenaidad conseguida, de esta fuerza magica que sólo 
el te::atro ea capaz de poseer; el teatro acepta un nú
mero muy eacaso de reglas -opine lo que quiera el 
aeñor Boileau- y aún estas pocas reglas puede el 
autor con suficiente tuerza dejarlas a un lado sin que 
con ello peligre la validez de su produccióo. 
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Seis poetas ióvenes 
La vitalidad de una literatura e:striba en su capaci

dad de renovación. A unos determinades grupos lite
rarios suceden otros: es el paso de las tan discutidas 
generaciones. A esta ley quiero atenerme al presentar 
a estos poetas jóvenes, dos de ellos ya conocidos por 
el público, por el reducidísimo público, lector. 

Desde Joaquim Horta (1930) y Joan Argenté (1931) 
basta el mas joven de ellos, Isidre Moles (1940) se 
mueven en una común situacíón histórico-geografica, 
la nuestra. Nos cabe delimitar cual es el rasgo carate
rístico que nos ha permitido separar au poesia de la 
inmediata anterior y ha hecho posible el agruparies. 
Nos sera util, porque recorriendo el camino de los 
jóvenes de boy, sabremos a grandes rasgos en donde 
se ballara la poesia de mañana. 

Excepto Joan Argenté, que ha obtenido el premio 
Salvat-Papasseit en este año de 1959, y cuya poesia 
vive mas vinculada a la generación anterior, sobre 
todo a la de Vinyoli y la sentimental de Espriu, los 
demas parecen prescindir en gran parte de la tradi
ción catalana. Joan Oliver y rasgos de Espriu podrían 
espigarse, pero sus influencias, excepto la de Salvat
Papasseit -presente en todo ellos-, deberemos bus
carlas en otra:s literaturas. (Hay que señalar que preci
samente Horta y Vallverdú concurrieron también al 
reciente premio Salvat-Papasseit (1959) quedando en 
segundo y tercer lugar respectivam,ente), 

Joan Argenté significa la transición con Ja poesia 
anterior, como hemos señalado. La plantea desde un 
angulo clasicamente intimista, con detalles automa· 
ticos . 

. . . per a trobar en la nit l'últim segur secret: 
el del plor de la pluja, 
el meu pare ja mort. 

pero Joaquim Horta, adopta una posición inicial dis
tinta que coincide, en parte, con las de Joaquim Vilar 
(1934), Francesc Vall verdú, (1935), Jordi Argenté {1936) 
e Isidre Molas (1940), que boy presentamos. 

En este duro camino que el poeta debe recorrer 
para ballar su propio lenguaje, Horta ha tropezado 
con graves dificultades. Sn poesia es limitada de re· 
cursos, casi coloquial. Surge de las ideas a chorro: 

Però es inevitable, companys: 
a la nit agafaran forces per al dia. 
Cal caminar amb fe i alegria . .. 

Pero lo que importa es su posición, su ctoma de 
posisión•. Como los demas poetas que presentamos, 
excepto, claro esta, Argenté, ha traspasado el objeto 
poético, que era el cyo• del poeta. El interés por la 
subjetividad es cada vez menoa y es el hombre quien 
nos habla y no el poeta, con su bosca faz y también 
con au esperanza. La invectiva, la crítica social la ha
llames en los versos de Jordi Argenté: 

por JOAQUIN MARCO REVILLA 

és també 
pels qui dobleguen l'esquena del miner 
pels qui especulen amb la sang dels homes 
un erm rocam, un crit de bronze. 

Presiden igualmente el humanizado palsaJe del 
Sahara en la voz, quiza la mas penonal del grupo que 
presentamos, de Joaquim Vilar: 

El desert morirà sota la indústria 
-aanta, santa, santa-
dels grans. 

Con todo ello no queremos señalar un grupo deñ
nido, ninguna escuela. Precisamente estos poetas dan 
Ja impresión de haberse formado aisladamente, ain 
maestro. Su poesia es una poesia de ideas, quiza mas 
claramente, es una poesia desde las ideas, y estola 
separa de su inmediata antecesora, Es mas intelectual 
que sentimental, sin concesiones. pero opt1mista, 
angustiada, pe ro no desesperada, necesaria y, a veces, 
imperiosa. 

Morir, per exemple ... 
I llavors els meus versos em dirien traïdor 

Este afàn por la verdad, por la urgente verdad que 
mueve a Vallverdú, es el objetivo de todos elloa y su 
mejor tributo al hombre de hoy, su colaboración a la 
vida diada. Con palabras de Isidre Molas: 

El despertador toca 
frenéticament 
una altra hora, cap al racó de les ombres perennes. 

Argument 

Si pogués ho faria. 

Tancar els ulls davant les portes obertes. 

Si pogués ho faria. 
Posar-me a dormir 
i apagar el llum de la tauleta de nit. 

Si pogués també ho faria. 

Morir, per exemple . .. 

I llavora ela meus versos em dirien traïdor. 

FRANCESC VALL VERD U CANES 

(De •COM LLANCES•, inèdit, tercer claasi
ficat en el premi Salvat Papuseit 1959.) 
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Salm a dues veus 

Si el meu cor és, ho Marta, 

un camp de blat que puny per créixer, 
un arrossar immens negat de sang, 

un vol de coloms arran de mar, 

és també 
pela qui dobleguen l'esquena del miner, 
pels qui especulen amb la sang dels' homes 

un erm rocam, un crit de bronze, 
un estol d'aguilots a l'aguait. 

JORDI ARGENTE 

Sahara 

Sorra, sorra, sorra. 
El desert creix 
cada dia més. 
El desert és 
el desert. 

Quan el desert arriba 
autèntic i ple 

1 

2 

pots dialogar amb les coses. 
Un 
ho
rne 

sobre una plana, 
3 

A Pere Ramírez 
cOer Ort wu aber die Wüate• 

lf(Jiderlln, cD6r Elnzl/let 

El desert on jugaren els fills dels déus, 
el desert on dejunaren els sants, 
el desert on van els cretins 
malgrat ells. 

4 

Vindran. Vindran de lluny, 
d'Arkansas i d'Ohio i de Southampton i de Kiel 
i de Torino i de Marsella. Vindran 
en mànegues de camisa, amb instruments i perforada
Prendran les platges a l'assalt. [res. 
Passaran lea dunes en bandada. 
Violaran el deaert 
amb veus bàrbares. 

5 

El desert morirà sota els boscos de ferro. 
El desert morirà sota els pobles tentaculars. 
El desert morirà sota la multitud fressosa. 
El deaert morirà sota la indústria 
-santa, santa, renta-
dels grans. 

JOAQUIM VILAR 

Home amb unitat 
(Per cantar amb ritme de blues) 

De vegades molts se senten vençuts, 
més que vençuts, destroçats, 
més que destroçats, sense vida. 

De vegades molts se senten destroçats. 
En acabar el dia hi ha milions de destroçats. 
En acabar el dia hi ha milions d'unitats 
que formen part dels cossos destroçats. 
Tot això passa en acabar el dia. 

Però sé que avancen unitats d'unitat, en acabar el dia. 
Avancen unitat a unitat, 
totes les unitats d'unitat, en acabar el dia. 

De vegades molts, en acabar el dia, 
tomen a sentir-se unitat. 

L'endemà molts se sentiran destroçats, 
més que destroçats, vençuts, 
més que vençuts, sense vida. 
Però és inevitable, companys: 
a la nit agafaran forces per al dia. 
Cal caminar amb fe i alegria, 
com cada unitat d'unitat, 
perquè s'apropa el dia de la UNITAT. 

JOAQUIN HORTA 

• • • • • • 

No arribarà mai l'alba, ni la llum 
a aquell món de boniques paraules 
estèrils, roses 
que no es poden tocar i figures de porcel'lana, 
homes que sempre ploren els dies passats, ideals arnats 
i rellotges que es pararen 
fa vint-i-dos anys. 

Aquests camins foren. Ja no. 
Desfilaren, 
pesadament, 
un darrera l'altre, cap al racó de les ombres perennes. 
El despertador toca 
frenèticament 
una altra hora. Es agradable 
de ser al llit, però el treball ens crida. 

L'aurora s'acosta entonant 
noves cançons de primavera, de joventut, d'amor, 
de treball. Fan renéixer 
els arbres secs i les esperances lasses. 
La gent es desperta i s'uneix 
al seu pas. Porten martells, 
una aixada, els llibres, claus angleses, 
la fiambrera, la vida i el calendari de l'any vinent. 
I la boira es fon al seu cant, al seu pas 
i, a poc a poc, el nou dia pren forma 

ISIDRE MOLES 
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El cine omoteur por JORGE FELIU 

en el Festival de Son Sebostión 
No vamos a rasgarnos las vestiduras. El cine ama

teur es, de hecho, lo que es y no se pueden pedir pe
ras al olmo. Hemos hablado repetidas veces de las 

excepciones (que, claro, confirman la regla) y del va

lor potencial del cine amateur. Pero un realiza

dor, cuatro real izadores, n o hacen un cine. Lo 

que define una producción en general es el término 
medio. El cine amateur corriente no puede ser mejor 

de lo que es porque quien es lo bacen no pueden ser 

mejores de lo que son. En el cine amateur predomina 
ahora mas que nunca un material inútil. Y al decir 

inutilidad, nos referimos a in utilidad artística, natural

m ente. Podrí.1mos utilizar calificativos peores. Pero 
valga este potque quiz<b sea el que m ejo r responda a 

la tónica global presente Los documentales son la 
arcbisabida colección de postales en color tan brillan

tes como huecas, los experimentos son refritos cen 

malo• de experimentadores profesionales (en el mejor 
de los casos), y los fi lms de argumento no son rmis 

que bistorias mal o pésimamente contadas sobre 
anécdotas deleznables. Ante esto , creemos que la 

untca actitud posible t'S el silencio, porque incluso el 

ataque constituye un favor excesivo. No ruede con ce
derse bligerancia a lo infimo, a lo incalificable. 

No cabe duda, pese a todo, que el cine amateur 

podria ser algo cualitativamente sólido y eficaz. En 
esta afirmación insi:stimos con convicción . Pe ro para 

que ello fuese una realidacl seria preciso que la 

estructura de las actividades cinematognificas en Es
paña (y en otros bastantes paises) tuviese una compo

sición bastante diferente a la actual. Pensamos, por 

ejemplo, en lo distinta que podria ser la situación si, 
al igual que existe el teatro universitario, ex1stise un 

cine universitario, si se pudiese hacer un cine experi
m ental sub vencion<tdo por el Estado o entidades 

cultural es adecuadas, si, en suma , se diesen los me

dios de bacer cine amateur a la gente que ¡mede ba
cerlo con seriedad y vocación. Porque en tanto el cine 

amateur esté en manos del honesto empleado o del 

probo com erciante que lo único que pretenden de
mostrar es que ellos también tienen su corazoncito y 
que hacen un cine de gran pureza por el hecho de 
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llevarlo a cabo como placente ro pasl'ltiempo domini· 
cal. sin formación, sin pn::paración . sin in:.piración 
alguna, pero, eso s i, con la mej or voluntad y buena 
fe; en tanto el cine amateur esté en man os de estos 
serilficos seres que só lo as piran -dicen . a hacer una 
pelicula p"tra diversión propia y de s us intimos (inten· 
ción de autenticidad muy discutible dada la evidente 
realidad de la trcmen<ia cbatalla de premio:.• entabla
da entre tan nive<•S caballeros), el cine amateur seni 
indigno, no ya de toda alabanza, sino de la mas m ini 

ma consideración . 
Y conste que a l m encionar al empleado y 'li corner

dante (de l mismo modo que bubiésemos podido citar 
al industrial o al funcionaria del Estado) no atacamos 
en absoluto su condición de tales, por clemas respe
tabl e. Pero si nos parece absolutamente inadmisible 
que pretendan que demos la consideración de pro· 
ducto a rtistico relevante a algo que no es sinn el fruto 
trivial de una afición, perfectamente respetable tam
bién , pero limitada a unas horas de asueto carentes 
de toda preocupación profunda por el quebacer inte
lectual y ci nematografico. Con est o no querem os de cir 
en modo alguno que un empleado y un comerciante 
no puedan hacer buen cine, pero sí que éste n o puede 
bacerse como quién colecciona sellos o aprende a 
maltocar la armónica. Y desgraciadamente esto es lo 
que ocurre normalmente en el cine amateur. Crece y 
se multiplica una producción m enos que mediocre 
indigna de toda atención, perfectamente inútil, a ntela 
cualsólo cabe, como hemos dicho, e l mas indiferente 
silencio. Seguim os creyendo que el cine amateur pue
de no ser eso. Pero es preciso reconocer de una vez 
que, boy, el cine amateur es eso. 

Tras esta digresión pleliminar, quizàs excesiva pe
ro que creemos inevitable, vamos a referirnos al UI 
Certamen Nacional de Arte Cinematografico Amateur 
de San SebastÍ<in, incorporado al VII Festival Interna
cional del Cine y organizado eficientemente por Ja 
Sociedad Fotogràfica de Guipúzcoa. De las películas 
citadas en el mismo, creemos son dignas de mención 
e:La espera•, de Pedro Font, «El rey•, de José Luis 
Pomarón, cHivern• , de Tomas Mallol, y e:EI secreto 

de u oas ho ras». de J uan Pruna. 
«La espera», de Pedro Font, posee un tema dota do 

de indudable enjundia. La espera, la permanente. 
eterna, espera - resignada. angustiosa, indiferente, 
esperanzada-, que caracteriza la vida del hombre, es 
la idea alrededor de la cua) Font ba rea lizado s u film. 
Y ernpleamos exprofeso la palabra calrededou porque 
es evidente que a Font se le ha escapado la raíz ínti
ma de los motivos e legidos . Y que no ba sabido darle 
la plasmación adecuada. En otras palabras, Font -y 
no es esta ni mucho menos la primera vez que esto le 
sucede- no ha «sentido» su película y la ha realizado 
con su aséptica frialdad característica, douíndola del 
ritmo de planificación y montaj~ en corto al que -por 
creer erróneamenteque es te es el único ritmo «cinema

tografico•, por íntima indentificación con é l, y asimis
mo, y paralelamente, por insensibilidad congénita-, 
adapta cualquier clase de tema, sean cuales fueren sus 
exigencias. Prueba de la insensibilidad de Font ante el 
contenido de su film es la derivación hacia el mal 

gusto y hncia lo morboso -t ípica también en él-, 
que cart~ct eriza la pane final. con el paralelismn entre 
el cadaver y el recién nacido. la forzacln y con ven cio
nal secuen cia del intento de seducció11 y la ausencia 
de matices en la secuencia de la espera frustrada de 
la carta. por ejemplo. En realidad. Font se ha limitado 
a enun cia r e l contenido de un posible film, a presen· 
taroos, simplemeote npuntadas, una serie de situacio
nes. a manera de caullogo. que podnan servi r . con e l 
tratamiento adecu:~do. para darnos el fi lm convin cen 
te sobre la h um:u1a espen•. 

Es indudable, e llo n o ob:.tante, que el film no ca
rece de aciertos, aunque rodo e ll ()s parciales. Hay 
alguna que OWI secu encia lograda (la de la cola dd 
agua,considerablemente sugerente, la del ten orio, ex
celentemente caracterizado y ambientado, la del co
milón, la de la barberia). hay algún gag· francamente 
bueno (la expresión del proletnrio bnrbudo mirando 
el anuncio del cgeotleman•) y hay, sobre todo, una 
tipologia inmejorablememe seleccionada y que cons
utuye una magnifica lección para los lamemables 6-
gurantes de nu estro cine profesional. Pero todo esto, 
mas determinados a ciertos de montaje, no basta para 
salvar la sensación de frustra c ión qu e la pe lícula pro
duce. Y es una histima porque puede afirmarse sin 
Jugar a dudas que, tematicamente, dió Pedro Font es
ta vez plenament e en el blanco. 

cEl rey• , d e José Luis Pomarón, se halla inscrito 
en el simbolismo, tan caro a la producción zaragozana . 
Pero esta ver. los resultados ban sido bastante mas 
estimables que en los c.:asos precedentes. Escenario 
(un enorme almacén de cbatarra al aire libre) y soni do 
(la maquina d e descomponer m<lterial, m onóton a
mente violenta), a rropan una acción s imple y de claco 
significado (la lu cba por el poder, representada por la 
pugna d e do$ hombres por una tosca corona), que, 
naturalmente, desemboca en tragedia. La fotografia, 
la planificación y la interpretación de un actor suma
mente fotogénico -Manuel Rotellar-, constituyen, 
verdaderos aciertos, pero, aun haciendo abstracción 
de nuestra convicción de que el simbolismo como tal 
c ismo » es inadmisible en la actualidad. es evidente 
que la anécdota resulta en exceso primacia y la lec
ción demasiado fàcil e incluso pueril. Posiblemente eJ 
materialliterario del cual se extraj o el film tun cuento 
de Emilio Alfaro) poseía unas características mas su
tiles, pero, la concreción grafica ha dado, en e:ste 
caso, como resultada la evaporación de aquéllas. 

•Hivern•, de Tomas Mallol, no s prueba una vez 
màs la senaibidad de un autor que -¿por miedo? ¿por 
simple pereza?-, no se decide a protundizar y se que
da en una epidermis formalmente digna, incluso pro
metedora, pero en la que, como tal , existe natural
mente el escamoteo de lo esencial. «Hivern» pretende 
mostrarnos el ambiente invernal de un pueblo de 
pescadores de la Costa Brava. t::n principio , existe e l 
problema de la identificación del pa isaje y su gente 
con la estación Jría. puesto que e l film fué rodado en 
días de sol y para el no conocedor de l mundo de la 
Costa en veran o (¿por qué Tomàs Mallol no insertó 
en su fim algunos pianos de dicha época como ele
mento de contraste?), resulta dificil ver en la soledad 
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exclusivamente e l smommo del invierno. Luego se 
echa e n !alta el interés por el factor humano, que 
ap:uece si mplt:mente como un elemento mas -acce
sorio-, del paisaje, cuando debiera ser su protagonis
ta. Y, ñnalmcnte, e l film se resiente de un excesivo 
esque m adsmo. Que su autor lo presente como un 
«apun te>> no es óbice para que lamentemos que se 
haya conformado con e llo. Todo esto aparte, nos 
agrada en «Hivern» el tratamiento del paisaje , e l rit
mo, s ua ve, m e lancólico, de la planificación , la grada
cion del color (s umamente lograda y con pianos, como 
los dd atardccer, fotogr<ificamente perfectos) y el 
acierto plcn o tle In 1núsica de arpa que sirve de fondo 
a todo el film. 

«El secreto de unas horas », de ]uan Pruna, no es 
un film reciente (fué realizado al rededor del año 1950) 
y el lo le perjudica. La historia y su desarrollo nos 
parecen dc un tono seudo- romantico subido y, en 
la última parte. dulzón. sobre todo por cuJpa de la 
secuencia de la figurilla corvertida en danzarina
considerable canticlimax»- , que posee todo el caritc
ter del exhibicionismo injustificado. Sin embargo. la 
realización posee innegable corrección, la lucha de la 
protagonista por vencer su handicap (el complejo 
cn•ado por un «suspense• en composición m usical) 
esta bien planificada y la fotografia es excelente. La 
intèrpret e - Yolan dn Frediani -, posee una notable 
lotogeni11. pern su labor, debido sin duda a defe~.:to dc 
direcciún, ndolcce de cicrta afectación. P ese a que el 
film se prcse n tò con banda de sonido magnético apli
cado a la tnis nl:\ pelicul a. la sin cronización (muy in
teres<~nte ci ncmatogn'tfic<~mente en algunos momen
tos) tall ó por completo. Asimismo es incomprensible 
qut: pam la danza fi11<d -«La muerte del cisne»-, se 
prescindiese de la música correspon diente. 

JORGE FELIU 

LA RECONSTRUCCION DEL 
HTEMPLE ROMÀH 

Aquellos vicenses que en 1882 emprendieron la tarea 
de reounstrucción del templo romana (del siglo li), al 
frente de los cuales figuraba el apasionado y apasio
nanre literato José Serra Campdelacreu, se sentirían 
hoy sa tis fechos al ver culminar con feliz suceso, lo que 
duranre toda la vida les preocupó. 

Gracies a un valioso donativo de D. Manuel Serra, 
se ha dado término a un monumento que, como subra
yó Duran y Sampere, es testimonio de aquella Ausa 
Romana, cuando Vich era antorcha encendida que 
iluminaba muy amplios contornes. 

En el acto de inauguración, que revistió gran bri
llantez, hicieron uso de la p~labra, el citado Sr. Duran 
y Sampere, Ramón d'Abadal y el Dr. Eduardo Junyent, 
éste como figura mas destacada y gracias a cuyos des 
velos ha sido una realidad esta reconstrucción. 

PREMIO DE NOVELA 

«BIBliOTECA BREVE» 
Editorial S eix Barral, S. A. convoca un 
premïo anual de novela con des
tino a su colección «Biblioteca Breve» 

E!l importe del premio seré de 75.000 pese
tas, cantidad que comprenderó los derechos de 
autor para una primera ed ición de diez mil ejem
plares. Editorial '•i• Barral, S. A. se reserva el 
derecho de publicar cuantos ediciones sucesivos 
estime conveniente,.. obonondo ol autor ell2°/

0 

del precio de cubierto de los ejemplares que de 
elias se vendan 

El temo seré libre, pera el jurada tamaró pri
mordialmante en consideración aquelles obres 
que por s u conten ida, técnico y estilo respondan 
mejor a los exigencias de la literatura de nues
tro tiempo 

Los originales deberón remitirse por dupli
cada, con el nombre y domicilio del autor, o Edi 
torial : ei• Barral, S • .A, Pro'lell&a, 219, Barcelo
na, antes del d fa primera de marzo de cada oño, 
con lo indicoción: «Para el premio de novela Bi
blioteca Breve». 

El premio se concederó todos los oños en el 
mes de moyo en un acto pública, dóndose a CO· 

nocer el fallo a través de lo prenso La novela 
premiada apareceró en •Biblioteca Breve, en el 
otoña siguiente. 

Editorial Se ix Barral S.A.-Provenza,219-Barcelona 
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ARQUITECTURA NOCTURNA 
por VICENTE-IGNAC10 FI~AU 

Hace poco::s día::s. rnoría en un hospital norteame
ri cano t:l gran arquitecto Wright. 

Juntu a Le Corbusier en Francia, Niemeyer en Bra
sil, y Cio Ponti t:n ltalia, representaba Wright esa 
minoria de :~rtistas mundiales que. con inspiración de 
genios, marcan sus obras con el ~ello de Ja inmonali
dad. 

Al igual que Miguel Angel en sus frescos de la 
Campilla Sixtina, Wrightfue discuúdo. porque ambos, 
representando cada uno una época, luchaban por 
imponer su concepció n divina de lo humano, tradu
cido esta vez a la arquitectura. 

Pasaron e llos y otro nombre, desrinado quizas (sólo 
Ja Historia podní juzgarlo) a la inmortalidad de los 
grandes, atrae abora las controversias de los entendi
dos, las esperanzas de los técnicos, y los temores de 
los apasionadamente incondicionales. 

Tras una aureola de realizaciones cumbre, como 
el Instituto de Cultura Italo-sueca en Estocolmo, o el 
rascacielos Montecatini de Milan, brilla ahora en el 
.firmamento de la fama, con cegador destello, el nom
bre de Cio Ponti y su edificio Pirelli en Milan. 

Cio Ponti , en su preucupación constante de llegar 
siernpre a un mas alia, de formar una sinfonía de ele
gancia, de esbeltez. de luz, y de forma, de aprovechar 
casi basta el infinito todas las po::sibiliJadt s de exp• e· 
sión que la técnica de nuestra época le brinda, recoge, 
medita, componc, y crea. 

Para él, no hay diferencia de poblemas en sus 
obras; como la madre no admite diferencias de aten
ción con :ms hijos. Ponti, la única diferencia que 
admite entre •su silla» o csu Pirelli» es el tener que 
logrnr la misma <~rmonía en sus líneas, obligadas por 
una lunción, con unos medios constructivos esencial
mente distintos 

El arquitecto, que a mas es un profesor eficiente 
que raciocina detenidamente sobre el porqué de sus 
proyectos, trabaja con ideas que, como él mismo 
confiesa en la Revista Internacional de Luminotecnia, 
cson de un lado principios fundamentales, y de otro, 
desarrollos lógicos de la arquitectura moderna :. 

Forma finita. o armouía de conjunto perfectamen
te Iogra, en contraste con el in6nito a que conrlu
ce la repetición de elementos. Contraposición a la 
arquitectura modular. 

Esencialidad o funcionalismo, en cuanto que la 
construcción nace de lo puramente esencial obligada 
por la función que esta llama da a desempeñar. Con
traposición a la aquitectura imitada y adaptada con 
rutinas de proporcionalidades. 

lnvención estructural, en aprovechamiento del 
gran adelanto de la técnica, sin precedentes, el hor
migón armado, para lograr todas las posibilidades de 
expresión. Contraposición a la arquitectura pesada, 
obligada por razones de estabilidad en cuanto a los 
materiales de con::strucción, ya sustituidos. 
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Personalidad, o claridacl en las composiciones, ne
gando rotundamente la aceptación como arte, a la 
nula expresión de la simple aglomeración de elemen
tos. 

Expresividad. que diferencia la obra de arquitectu
ra de lo purarnente realización tccnica. 

Y por último, In ilu:siviclnd. st·n~ación de paz y 
recogimiento que produce la pttrcepción por los senti
dus de cualquier lograda manifestnción de arte. 

Cio Ponti , con estos principios fundnmentales, ha 
i do poco a poco escalando las cumbres de los grandes 
rr.aestros, que la Vida, único juez de sentencia irrevo
cable, guarda celos.lmente. 

Es curioso, no obstante, observar, que todos estos 
grandes maestros, Leonardo de Vinci y Van Gogh, 
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pongo por ejemplo, como Beethoven o Goethe, toda via 
ascendieron otra cumbre , la de la inmortalidad; y a 
ésta ya no se llega por principios fundamentales, síno 
por uno sólo, y que tue común a todos ellos . 

Ponti , entre sus principios fundamentales , no por 
modestia , porque ni modestia ni humildad pueden 
existir en seres cuyo espiritu creador los ha elevado 
de este nivel humano de la vida material, ha becho un 
compendio de todos en su maxima obra, «SU Pirelli» 
y como los anteriores, lo siente pero no lo ha mani
festado. 

Et edificio Pirelli, de Cio Ponti. ya no tiene mas 
que un principio fundamental: Genialidad. 

El reflejo bumano de esta genialidad de Ponti, ha 
sido concebir esta obra de arte (creando para ello un 
nuevo arte: l'i arquitectura nocturna) como fusión de 
dos proyectos, u no para el aspecto diurno de la obra 
y otro para I<~ luz artificial. 

La forma definitiva del edificio, es la resultante del 
estudio detenido de estos dos aspectos. 

«He aquí la única manera de integrar el seguodo 
aspecto de la arquitectura, la luz artificial, en nuestras 
construcciooes». 

Los resultados de este nuevo con cepto, son com
pletamente diferentes de los que se obtienen al 
iluminar por medio de proyectores un eJificio cual
quiera. 

Estudiemos y meditemos la fotografia del Palacio 
Real de Madrid, amablemente cedida por la Organi
zación M. Gabarró S. A., iluminado con proyectores 
Infranor, de haz rectangular. 

Como maximo podemos admitir que, salvo con
ceptos que explicaremos la perfecta ilurninac1ón con 
luz artificiallogra mostrarnos la arquitectura regular, 
diseñada para el alumbrado natural. 

Ello no obstante, (y hablarno:s arquitectónicameo
te) con un sentido artístico y efectista, observamos 
que se ha tenido especial interés en pronunciar unas 
sombras en el cuerpo central y lateral, con el fin de 
daries una profundidad o perspectiva, que realmente 
a la luz natural no se acusa con tanta intensidad. 

Esto lo justifica la idea de recalcar la sobreposicióo 
de pianos, que resulta mas agradable cuanto mas 
acusada sea. 

Exactameme lo misno podemos decir de la cúpula 
o cimborrio central, en el que la diferencia de ilumi-



naciòn es tan acus::tda que casi oculta la base esférica 
lateral 

Observemos ;gualmeme las sombras tan acusadas 
que proyectan sobre las paredes las pilastras centra
les, asi corno los frontone!' de los balcones. Indudablt:
mcnte, t:!>tas sombras ttenen el mismo efecto anterior 
de remarcar un::ts profundidades de ninguna manera 
tan acm.ad::ts en la luz natural. 

Ello nn ob•umte, produce en los cuerpos de edifi
C'IO de scgnndo plano, unas zonas de casi obscuridad 
absoluta, con lo cua) pit-nie autenticidad la composi
ción de los elcmentos dc fachada. 

Es dccir. se ha logmdo resucitar, sacr ificando la 
nutemicidad en nras a una efectividad escenogrñfica, 
la a rquitectura regular del edificio. proycctando para 
suscitar nn seutimiento de admiración por su m<~gni
llcencia. 

Otco cjernplo de ilurninación artifici¡¡(, también 
por proye<.tores lnfranor de haz rectangular, lo tene
mos en la Torre EilTc l de París. 

Aquí, sc ha prescindtdo ya por completo, tlir i;unolt, 
del respeto a l conjunto arquitectónico, siguiéndose 
tan solo el critcr io del efecto sorprendente pnr con
trastes entre su estructura metalica reticulada ~ lo:. 
fondos oscuros del cielo vespenino. 

Obsc r ve::rnos que se remarcau. con una intt·n:.i(l;:d 

de ilurninación mayor a la del resto, las cornis;s que 
rodean las dos prime::ras plataform as h orizon ta les, 
posiblemente para conjugar con acieno es:as fra njas 
horizontales con la verticalidad del resto del ed ificio, 
distrayendo de esta manera la aten ció o del observador 
en el sentido de la excesiva y a nuestro pa reccr des
favorable esbeltez que la ilumioación in volu cra , pre
cisarneme por la cantidad de zona oscura que Ja ro
dea. 

rlemos VÍSLO, pues, dos eje m p los de iluminación 
por luz artificial, sin que arquitectónicam en te, y si n 
perjuicio dc la amen ticidad, a ñada n na da nu evo a 
una obra, d iseñada ta n só lo pa ra cump lir un n mis ión 
a In luz natura l, e n Llonde tie n e jus tifica ción . 

La actitud adoptada por G i o Po nt i se jus tifi ca e n 
el rcconocimienro de que en la vida actual hay una 
serie de edificios en que s u presen cia se deja sentir 
mayormcme en las horas de a lumbrado a rt ifi cial, y 
no de dtn. Tales son los cines, teatros. a imace nes y 
ol1cinns, en los que u nos por s e r mas frecue n tados, 
) otros por la tmnquilidad de la noch e, se e nseño
rean del panorama de las ciu daclrs. 

\ ·am os a obser ,rar " bora el ed ifi c io Pire lli , ta l co
mo es. u no sólo, pero en sus dos lacetas que le cv n
\ iert en en dos edificios di ferentcs. perfec tament e 
conjumndos. 
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Como vemos por la fotografia, visto de dia, consta 
de tres cuerpos independientes, cada uno con una 
misión concreta, pero sin que por si solo tuviera ra
zón de ser. 

En la oficina técnica de Ponti, los proyectistas se 
han esforzado por cumplir una exigencia «obedecer 
al edificio• en lugar de hace~: predominar su propia 
voluntad. 

Cumple su principio de esencialidad o funciona
lismo, desde e l momento en que sn magnífica terraza 
anterior de acceso cobija en su interior el salón de 
actos. 

El edificio central, motivo vertical, es el lugar 
destinada a las oficinas de la dirección, reunidas jun
to a los cuatro pilares centrales por los cuales circu
lan lo:~ ascensores. 

Y como último cuerpo, el posterior destinado a 
oficinas generales, y a oivel de la calle. 

Un motivo horizontal, oficinas generales, inde
pendientemente de otro vertical, y de un tercero en 
inclinación destinado a s~1lón de actos y Zl>na de 
aparcamiento. 

No se repite ni un solo elemeoto: tres motivos 
distintos; por tanto cumple su forma finita. 

Cada cuerpo surge de una m•s•oo panicular, es 
decir. es perfecto en cuaoto a eseocialidad. 

Sus pilares, dispuestos en torma de abanico. con 
secciones proporcionales a las cargas, forman con 
las jacenas. de hormigóo arma do, una estructura asi
métrica perfecta, calculada por el iogenie.-o Nervi. 

Ponti sabe muy bien que en un principio la expre
sión de la at quitectura esta ba condicionada a la ilu
minación del sol o de la luna. 

Nació el alumbrado eléctrico, desgarraodo el vo
lumen arquitectónico de los edi6cios, y devolviendo 
a lo indefinido de la contraluz por la irregularidad de 
las ventanas iluminadas. 

Captando los efectos extraordinarios que puede 
producir el alumbrado eléctrico, ha sido consecuente 
y ha creado s u edificio auto-iluminante. 

La luz cae sobre o detrits de las superficies, revela 
los volúmenes sustrayéndolos a Ja obscuridad de la 
noche, crea nuevos volúmenes y efectos dc nuevo:. 
volúmenes por refracciones de superficies. Para ell o, 
no ilumina un edificio, sino que aprovecha la luz «en 
el edificio». 

Como decíamos. Ponti recoge, medita, compone 
y crea, todo, con un solo principio fuodamental: ge
nialidad. 
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El MOVIMIENTO ARTISTICO 
DEL MEDITERRANEO 

En marzo último el Movimiento Artbtico del Me
diterraneo no convocó su anual exposición ARTE 
ACTUAL DEL MEDITEimANEO para que la que 
se organizaba en iguales lechas como prcparalOria 
del envio español a la IIT Bienal de Alejandria tuvie
ra lOda la importancia que merecia en el ambiente 
ciudadano. De todas formas el MAM colaboró eficaz
mente con la edición de un catalogo-libro, amplia
mente ilustrado, y que lue aporte elogiada suficiente
mente, hasta tal punto que fueron solicit:tdo~ ejempla
res desde Museos, Exposiciones lntern01cíonales, 
Entidades y Grupo~ Artísticos de dívet~O!> lugares 
europeos y americanos. 

Esta misma exposición se presentó después como 
ARTE ACTUAL DEL MEDITERRANEO, organiza
da por el MAM, en Lerida, Zaragoza y actualmente 
en Malaga integrando un Ciclo Internacional de Ar
te Actual del Mediterraneo. 

Aquí viene a colación una noticia que da idea de 
nuevo de lo que el Movimiento Artistico del Medite
rraneo a través de los Grupos colaboradores consigue 
con su tenaz labor: A raiz de la exposición de ARTE 
ACTUAL DEL MEDITERRANEO celebrada e n el 
pasado año en Malaga se suscitó en la capital andalu
za una polémica que ocupó en torno al arte actual y 
durante varios días, paginas enteras de Ja prensa local. 
Dimanante de ello fue el ofrecimiento del Grupo 
Picasso, organizador de la exposición, para con la do
nación de sus obras y consiguieme subasta obtener la 
cantidad precisa para inaugurar el Museo de Arte, 
tantos años a Ja espera de un pequeño empujoncito 
antela parsimonia de los académicos. Al fin este año 
se va a inaugurar y lo que es mas notable, con una 
Galeria desúnada a Arte Comemponineo. 

Por otro lado, presenta el Movimiento Artistico 
del Mediterraneo sendas exposiciones colectivas en 
Florencia (Galeria Número) y Buenos Aires (Galeria 
Huemul), la primera presentada por Fia mm' Vigo y Ja 
segunda por Endque Azcoaga, con obras de Alfonso 
Mier, Víctor Pallarés, Eduado Alcoy, Will Faber, 

VIDRI OS, CRIST ALES Y ESPEJOS 

por 
JUAN 

PORTO LES 
JUAN 

·H•••••I• a la 11~••· 
ta4., Aa4r{a Alfara, 
4el Gra,• •Par,all'· 

Pablo Serrano, Monjalés, Salvador Snria, Eusebio 
Sempere, Michavila y Hsiao Chin. Otras exposiciones 
en Lausanne, Taipei y Caracas han sido reunidas y 
enviadas para su próxima exhibición, al margen de 
varias individuales concertadas con Galerías comer
ciales de Europa y Améríca y que por intercambio de 
fecha<> ha sido posible obtener gratuítamt=nte. 

Est e es el balance, un balance de h echos, t'o estos 
meses de otoño y en las puertas de una nu eva tem
porada que pretende ser decisiva para el Movimiento 
Artístico del Mediterraneo con su ínmediata int egra
ción al Instituta de Estudios Mediterraneos, con sede 
en Peñíscola. Otro dia, cuando sea una realidad, ha
blaremos de este <'~mbicioso proyecto y que encierra 
nada menos que la inmediata inauguraciót'i de un 
Museo de Arte Contemporaneo e n el mismo Castillo 
de Peñíscola, organización de una Bienal Nacional y 
otra Internacional, Cotoquíos Internacionales de Arte 
en Peñíscola. edición de un amplio Boletín mensual, 
etc., etc. Proyecto qu~ se estudiara y aprobara en su 
caso en anunciado Ciclo Int(!rnacional d.- Arte Actual 
del Meuiterraneo a celebrar con importantt>s colo
quios hacia finales del mes de Octubre, en Castellón y 
Peñíscola, con la asistencía e invitación de diversas 
personalidades, artistas y criticos, de la nación. 

De los resultados de la labor de equipo tenemos 
los mejores ejemplos. Ahora seguira incrementada en 
realizaciones de mayor trascendencia. 

}3a,t#lrl,la(s 
INST ALA ClONES Y DECORACION 

C. General Barrera, 8- Teléfono 1477 
VICH 
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Blas de Otero es el poeta social por antonornasia y hoy que des.tinarnos un espacio, -menor del 
deseado- a la poesía actual, el testimonio de Otero es de tal irnportancia1 el impacto es de tan seguros 
resultados, corno lo es la sinceridad con que se expresa . 

•.. uasgo el papal y, de herrnano a hermano, hablo contigo• dice en sus cCartas y Poemas a Nazirn 
Hikrneh. 

Y en todos sua versos se entrega entero. Su poesía es siernpre una ofrenda total. 
Celaya, que se ha rnostrado uno de sua fervientes admiradores, en un arnprio estudio de ]a poesía 

de Otero dice: cLo social-térrnino neutro y ya casi acadérnico- no es, en realidad, buis que un eufernisrno 
para designar esa rnezcla de indignación, asco y vergüenza que uno experimenta ante la sociedad en que 
vive. El poeta, corno cualquier otro hornbre de hoy, se encuentra inrnerso en esa situación que clama al 
cielo y responde a ella -es poeta social- en la rnedida en que, por auténtico, desposa esa circunstancia y 
se hac e cargo de ella con todas sus consecuencias. • 

Alejandro Casona pone en boca de uno de sus personajes cSiendo artista tiene que repugnarle la 
injustícia, pues no puede haber arrnonfa donde no hay justícia•. 

El poema que hoy publicarnos, inédito, corresponde, junto con los dedicados a Hikmet, ya citados, 
a la producción més reciente del autor. 

Palabras reunidas para Antonio Machado 

SI ME atreviera 
a hablarte, a responderte, 
pero no soy, 
solo, 
na die. 

Entonces, 
cierro las rnanos, llarno a tus rafces, 
es.toy 
oy endo e l lento ay er: 
el rornancero 
y el cancionero popular, el recio 
son de Gómez Manrique, 
la palabra cabal 
de fray Luis1 el chasquido 
de Quevedo, 
de pronto, 
toco la tierra que borró tus brazos, 
el mar 
donde arnarró la nave que pronto ha de volvar. 

Ah ora, 
rernovidos los surcoa (el prirnero 
es llamado Gonzalo de Berceo), 
pronuncio 
unas pocas palabras verdaderas 

Un corazón solitario 
no es un corazón. 

Aquell as 
con que pedí la paz y la palabra: 

Arboles abolidos, 
volvereis a brillar 
al sol. Olmos sonoros, altos 
dlamos, lentas encinas, 
olivo 
en paz, 

A.M. 

drboles de una patria dr ida y tríste, 
entrad 
a pie desnudo en el arrogo claro, 
luente serena de la libertad. 

Silencio. 

Sevilla esté llorando. Soria 
se puso seria. Baeza 
alza al cielo las hoces (los olivos 
recuerdan una brisa granadarnente trista). 
El mar 
se derrama hacia Francis, te reclama, 
quiere, querernoa 
tenerte, convivirte, 

cornpartirte 
corno el pan. 

BLAS DE OTEiO 

DISTINCION EN SUS INSTALACIONES 

si son de 

C. Manlleu, 38 - 40 Tel. 1970 VIC H 
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José Agustín Goytisolo 
En su calidad de poeta actual destacado, Goytisolo ha sido requerido por Correles Egea para su 

cAntología de la poesía española contemporanea», que publica el Club del Libro Espaiíol, de París. Ha 
contestada a un cuestionario del que hemos éscogido el aspecto que define a nuestro poeta aon més 
contundencia. 

Pregunte: ¿Cual es, a su juicio, la funci6n que debe desempeñar el poeta 
en la sociedad, y concretamente en la sociedad contemporcinea? 

Para no generalizar, contesto a esta pregunta reüriéndome exclusiva menta a mi poesía, y amí como 
poeta. En las actuales circunstancias del mundo y de la sociedad en que vivo, mi deber de escritor es dar 
testimonio de lo que veo y piel\so, de lo que ven y piensan hombres como yo, de lo que desean y por lo 
queluchan muchos hombres. 

Y o quisiera que mi poesía sírvies e de alien to y estuviese dirigida a la mayoría de la sociedad en 
que vivo. Paro esto queda en el plano ideal, que roza la utopía y se convierte en deseo vano. En el plano 
de la realidad -y prescindiendo de la eficacia que por su mayor o meJ'Ior bondad poética, y por su interés 
humano, puedan tener mis poemes- es indudable que me dirijo a hombres de mi tiempo y de mi misma 
clase social, y de parecido nival cultural al mio. Pretender lo contrario seria ignorar que la sociedad que 
me rodea, dividida en compartimentes estan cos de muy dihcil comunicación, esta formada, en un enorme 
porcentaje, por analfabetes totales y semi analfabetos1 por hombres que no han tenido nunca la oportunidad 
de interesarse por temas como la poesía, tan secundaries y como de lujo para persones que estén abocades 
a una lucha diaria para poder subsistir, gantes que no disponen ni de dinero ni de tiempo para comprarse 
un libro y leerlo en paz1 gantes embrutecidas por el poco cpanema y el mucho ccircensist1 y gantes que 
entenderían perfectamente lo que decimos muchos, pero a las que no les interesa de ningún modo escu
charlo o que lo escuchen otros ... 

Y o creo que debo dar testimonio, en mis poem as, del mundo y de la sociedad en que me ha 
tocado vivir. 

A sí Una canción 
Algunes veces llego 

presuroso, rodeo 

tus rodillas, toco 

tu pelo. Ay, diós, quisiera 

decirte tantes cosasl 

Te compraré un pañuelo, 

seré buen chico, haremos 

un viaje . .. No sé, 

no sé lo que me pasa. 

Ouiero morir así, 

así, en tus brazos. 

JOSÉ AGUSTÍN GOYTISOLO 

A y, Lilianal 
Só1o una voz 
se alarga, 

Sólo una voz 
terrible 
tu nombre canta. 

Estes lejos, estas 
pali da, 
como la luz del alba. 

aDónde encontrarte, 
dónde 
rondar tu casa? 

Ay, ayl La copia 
sigue. Ay, 
ay, Lilianal 

JOSÉ AGUSTfN GOYTISOLO 
(De CLARIDAD) (De CLARIDAD) 

PREMIO <JOAN SANTAMARIA> 1960 
(NARRACION) 

Con el fio de con memorar el nombre y la obra litera.ria del escritor catalan JOAN SANT AMARIA 
se convoca nuevamente un premio literario que llevara el nombre del ilustre autor de e Visions de Cata· 
lunya» y que se otorgara el día 25 de mayo de 1960 a una narración original e inédita, escrita en catalan. 

Los originales deberin ser remitidos antes del dia 19 de abril de 1960, a Librerfa Taste, Ram
bla Capuchiaoa, 41, Barcelona. 

-
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Un hombre y un libro extraordinarios 
por MANUEL ABAL 

Hay un período de oueetra historia contemporaoea 
que, en Francia, ha recibido el mas preciado de los 
títulos pues se le denomina ela belle époque». Como 
en algunos personajes con quienes comparte esta 
distinción, ese calificativo despierta nuestra admira• 
ción. Pero si es faci! o al menos podemoa creerlo así, 
imaginar Ja belleza de una persona, aplicada al tiem
po nos sorprende y desconcierta. Y sin embargo, 
existe una estrecha relación entre la belleza individual 
y la de una época, pues ambas estan hechas de trazoa, 
de cuya armonia nace el placer espiritual del que la 
contempla. 

La cbelle époque• surge de fines del siglo XIX y 
se prolonga basta los primeros afios del nuestro. En 
ella se ha levantado la torre Eitfel, incrustada boy 
como una joya mecanica, en el paisaje de París. En 
ella se ha bailado con furia el cancan. Era un tiempo 
en que circulaba el oro y se contaba por céntimos. 

Pero si to do el mundo conoce esa época dichosa, 
muchos ignoran la existencia de José Oller. El escri
tor catalan Ferran Canyameres, siempre con pluma 
agil. le ha dedicado una biografia, que con el titulo 
cjosep Oller i la seva època - L'home del Moulin 
Rouge» ha publicado la Editorial Aedos. Canyame
res, espiritu curioso, se ha aentido atraido por su co
terraneo Josep Oller. En efecto, tanto éste como su 
biógrafo actual han nacido en Tarrasa, una de las 
ciudades catalanas que han dado muestru de una 
gran vitalidad industrial · 

11 , . ...... . ....... ..... . 

Nacido José Oller el lO de febrero de 1839 y ·en los 
ochenta y tres años de su vida, pues murió el19 de 
abril de 1922. desde la revolución de 1848, siendo ni
fio, basta la primera guerra mundial, cuaodo ya su 
barba blanca daba a su fisonomia un aspecto respe
table. 

Cuenta su biógrafo, que en 1905, con motivo de la 
visita de Alfonso XIII a Paris, el embajador, marqués 
de Almuni, preguntó al ministro de la gobernación 
francés a quien designaría para enseñarle al joven 
monarca los espectaculos mas caracteristicos de la 
capital. El ministro conte&tó: 

-A José Oller, nuestro ministro de la Diversión 
Pública sin cartera. 

La apreciación era justa. Entonces quiza no ima
ginó el grave personaje, que con Ja sonrisa en los la
bios y sentado en su poltrona ministerial supo apre
ciar la labor de treinta años de Oller, que su nombre, 
él que era ministro con todas Jas de la ley, ae eclipsa
ria ante la memoria del mas parisiene de los catala
nes. La historia nos ofrece sorpresas aemejaotes. 

La fantasia de José Oller era grandP. y prodigó sus 
creaciones, contribuyendo a hacer de París la ciudad 
de los grandes espectaculos y la reina de la moda. 
Pero no nos seria posible seguir paso a paso la vida 
de este catalan de Paris que el eacritor Ferran Canya
meres ha descrito con estilo sutil, agradable y lleno 
de verdad, magníficamente y profusamente ilustrado 
con grabadoa de la época y coñtemporaneos. 
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El 11 Festival deM 
, . 
US ICO 

Durante los cinco primeros elias alternos del pasa
do Agosto ha tenido Jugar el IT Festival de Música en 
el Jardín del cOrfeó Vigata •. Esta Entidad, conaciente 
de la misión cultural que tiene impuesta por ser la 
primera Asociación vicense dedicada al cultivo de la 
Música, ofreció cinco conciertos que fueron otros 
tantos éxitos artísticos y de público. 

En un anàlisis, muy breve, de este U Festival, 
consideramoa tres aspectos del mismo que destacan 
sobremanera aljuzgarlo en su conjunto. Son: el ml\r
co, el público, y el repartorio en sí. Ciertamente que 
la música ejecutada al aire libre, en un jardín, gana en 
belleza aubjetiva. Es un hecho innegable que en un 
ambiente de esta clase, espíritus artísticamente rea
cioa a toda manifestación de la belleza, se han rendí
do ante la emoción experimentada al oir una inter
pretación musical al aire libre. La Música ha pasado 
de sus cuarteles de invierno, gozada solamente por 
un número mas bieo limitado de adeptos a ser objeto 
de gran predkamento popular, enmarcada por esce
narios como el Parque de María Luisa, el Gcneralife 
o la Plaza Porticada de Santander. 

En el IT Festival de Música actuó un conjunto, que 
tomó parte activa en el mismo, y sin embargo no 
emitió una sola nota. Este conjunto fué el público 
que asistió al festival. No consideraremos ahora la 
cantidad, que fué numerosísima, sino la calidad y la 
devoción . Autorizados críticos barceloneses han re
giatrado en sus crónicas este detalle. Su testimonio se 
difundió a través de la prensa diaria de aquell os días, 
reflejando la emoción producida en el critico el reli
gioso silencio con que fue seguida cada una de las 
interpretaciones musical es. Con qué fervor tue escu
chado el Festival Beethoven, y los Valses de Brahms, 
y loa Pequeñoa cantores de Paris, y el Cuarteto de 
Barcelona. En las noches magicas del ll Festival, la 
nota dominante fue dada por este público enfer
vorizado. 

En el repertorio interpretado durante el Festival, 
han 6gurado obras de 36 autores distintoa y de todaa 
Jas tendencias, desde Vivaldi basta Rainier. Desta
quemos de esta compositora sudafricana, su cCuarte
to:., obra vigorosa y expresiva, que refleja en forma 
y eapíritu la atmósfera de su país. También fue muy 
interesante la audición de la obra de Krenek, cElegía 
de la muerte de Webern•, a través de la cua] se tras
luce el caracter y Ja fuerza de este casi ·desconocido 
compositor, al que Krenek oirendó su cElegía.. 

De verdadero estreno puede catalogarse la audi
ción del cOcteto:., de Beethoven, que se interpretó 
en el transcurso del Festival dedicado al gran compo
sitor de Bonn. Una obra raramente prodigada en las 
salas de concierto por las dificultades de au interpre
tación. Este invierno sera estrenada, casi podriamos 
decir, en el Palacio de Ja Música. Poso broche de oro 
al festival, la interpretación por parte de nuestro cOr-
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feó Vigatà» de los cNo us cants d'amor•, de Brahms, 
15 caociones escritas en tiernpo de vals, para solistas, 
coro mixto y piano a cuatro manos. Actuaron de so
listas los componentes del cuarteto vocal «Filharmo
nia>. La experta batuta del maestro Subiracha supo 
infundir en los cantores, toda la emoción, mezcla de 
nostalgia y tristeza, contenida en estos bellisimos 
cantos de amor. 

Esto fue el II Festival de Música de este año. Su
peró, que duda cabe, a su primera edición. Pero ahí 
esta lo importaote. El lli Festival de Vich ha de supe
rar al de este año. Este es el espíritu del Festival. Este 
afan de superación es lo que ha de alentar a los orga
nizadores a colocar a Ja cabeza de cuantas localidades 
de la Región celebran estos Festivales de Verano, el 
nombre de nuestra querida ciudad, que bien lo 
mere ce. 

JUAN NIUBÓ 

L1altra nit 

L'altre nit 
-de dia dormo

vaig matar un record, 
un record de pa de pessic 

Fet de farina tan compacta 
que, després de mastegar, 
no me'l podia empassar. 

L'altre nit 
-de dia dormo
vaig collir una flor, 

una flor artificial 
feta d'amor i de gràcia 
que, desprès de flairar, 
no la podia oblidar. 

L'altre nit 
-de dia dormo-

vaig comprar un timbal 
un timbal d'alumini 
fet de somnis daurats 
que, desprès de tocar, 
no em podia despertar. 

MONTSERRAT CANYAMERES 



Carlos Barral 
' La poesia española de la generación de post-guerra va, en dos grupos bien delimitodcs, del culto 

desehfrenado a la forma, a la preocupación exclusiva del contenido. 

José Hierro, en e Moncloa•, escriba: 
cExiste una poesía cantada cpon el pueblo y una poesía salmodiada cpara1 el pueblo. Aquella es 

casi un producte natural, ésta revela una inteligencia constructiva. La lírica, por el puro instinto, por la 

sensibilidad elemental, se acerca a la experiencia cotidiana y bebe en su agua clara. La épica organiza 

rnateriales que no son inmediatos: inventa vidas y sucesos o recuerda los del pasado. En el primer caso el 

poeta es testimonio. En el segundo, testigo. Se es lírica como se es rubio o se es moreno: por fatalidad. Se es 

épico por la misrna razón que se lleven pantalones, por que alguien nos enseñó a vestir con decencia. To

dos los pueblos tienen lírica y no tedos épica. Hay que admitir esto como se admite qua los hombres de 

ciertas cultures primitives vayan tan tranquilos con aus vergüenzas al aire, es decir que no sientan necesi

dad del taparrabos épico.J 
Cabrían aquí rnuchaa consideraciones, las mismas que se haca Friedrich cuando escudriña cual es 

el estilo de nuestro tiempo y cuando se inicia esa tiernpo que llarnamos nuestro. 
Con ocasión de la publicación de «Metropolitana• de Barral, se ocupó la prensa extensarnente de 

ese tipo de poesia que no encajaba con ninguna de las catalogaciones hasta la fecha. Es una poesía rnuy 

sentida con el sello dt- lo personal. 

Flashback -19 43 
Había unos vitrales a rnitad del camino, 
un corazón sangrante y unas letras 
de batientes dorades, 
y luego una figura, casi 
en la sembra, 
en media del paso, con los brazos abiertos, 
alta corno dos hombres. 

Guardes de otra estatura, 
negros en vez de a rayas, 
nos lleven por los claustres. 

No aran dias felices. 

y, aunque no se sabía, 
aunque nadie había podido oir 
el graznido de los gansos junta a los crematorios, 
ni habían dejado a nadie relatar 
el última relampago de los unüorrnes, 
no era en vano aquel día. 

Por todas partes, sí, también nosotros, 
a la medida de nuestra infancia acomodada. 

Porque toda opresión 
es cosa de «negocies principales•. 

C. BARRAL Eran los tiampos de Auschwitz, 
los peores tiempos de la historia, octubre de 1959. 

cF!ESTA AL NOROESTE».- Ana María Matute
Pareja y Borrds. Editores, Barcelona. 

En la importante producción !iteraria de Ana Ma
ria Matute que va desde el cuento breve -brevísi
mo- a la gran novela, encontramos siempre el dibu
jo de unos personajes recios, cargados, mejor dida
mos sobrecargados de pasiones, a cuyo desarrollo 
asistimos ya desde su infancia . que es un aspecto que 
ha caracterizado aiempre a esta escritora que Camilo 
José Cela conceptúa como el primero de nuestros 
actuales novelistas. 

E l proceso de expiación de Tuan Medinao, en 
busca de una ínfancia entre el amor y el odio, recor
tado por las figuras del titeretero y el cura , cobra un 
volumen que subyuga al lector, interesandole por 
cuanto acootece en las tres Artamilas, tan distintas 
en su aspecto superficial y en las pasiones que allí 

anidan. 
cFiesta al Noroeste», Premio de Novela Café Gijón, 

1952, ha sido ahora reeditada y nunca mejor empleada 
que ahora aquella frase que tanto suena a tópico y 
que nos hace ver con nuevos ojos un objeto que siem
pre hemos amado. 

Deseamos ocuparnos mas extensamente de la 
obra de esta autora y cuando lo hagamos, esta nove
Ia que ahora comentamos servira de compendio al 
cúmulo de virtudes literariaa que hallamos en su obra, 
' diriamos, mayor. 
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PREMIO «JOAN SANTAMARIA» 1960 
{TEA TRO) 

Habiendo sida declarada desierto por el jurada 
correspondiente -y de ocuerdo con lo base 5.0 de 
lo respectiva convocatorio- el PREMIO cJOAN 
SANT AMARIA, 1959, paro teatre, se le convoco de 
nuevo por lo presente paro el siguiente año. Quedo 
entendido que el hecho de haber concurrido o lo 
convocotoria de 1959 de dicho premio no conñere 
ni quito derecho alguna en lo que se reflere o lo de 
1960 y que los obres presentades o concurso en 
virtud de aquella no se dorón como concursantes a 
ésto si no lo soliciton expresomente los autores res
pectives. 

Asf, pues, paro conmemoror el nombre y lo obro 
lherorlo del escritor cotolón Joan Sontamoria, se 
convoco nuevamante un premio literorio que llevaró 
el nombre del llustre autor de cVisions de Cota
lwnyo , y que se otorgaró el dfo 25 de moyo de 
1960 a uno comedia o un drama en uno o mós oc
tos, original e inédito, escrito en catolón. 

los origino les deberón ser remitldos antes del 
dia 19 de abril de 1960, a Liltrer(a Ta•lr, lamltla 
Capuchiao•, 41, Barcelona . 



LIBROS • LIBROS RICIBIDOS • LIBROS • LIBROS RECIBIDOS 
cNO SOY STILLER».- Mnx Frisch- Biblio, 

teca Breve Editorial Seix v Barral Barcelona. 
La actual genernción de escritores se balla tan in

fluenciada por Kafka que no es raro ver su padrinazgo 
en muchas obras de éxito, en lns que se han dado a 
conocer auténticos talentos. En esta que comentamos 
los puntos de contacto son tal vez mayores, pues hay 
un gran parecido con «El Castillo»; precisamente un 
gran parecido por pretender afirmar su personalidad 
el K., de Kafka. mientras Stiller lo que pr~tende es 
negar Ja suya. Hasta aquí lo ya aceptado generalmen· 
te y que a bueo seguro servira gara eocasillar a Frisch 
pero nosotros queremos romper una lanza en contra 
de la facilidad con que se buscan parentescos, que a 
veces disgustan y malogran escritores. No creemos 
que dept>nda de nuestro criterio el que Frisch siga 
escribiendo a su gusto o que influído por el alud de 
comentados casi calcados unos de otroa, que le ba
bran inundado, cambie su forma de escribir. 

Esta novela la componen tres partes, aunque cons
ten sólo dos, que aun diferenciaodose, forman un 
conjunto armónico y nos describeo al fomuso Stiller, 
detenido en su propio país, lleno de complejos y ar
bitrarieclades, nacidas según él pretende de su parti
cipación poco airosa en la guerra de España, y que en 
definitiva cran productos de sus elucubraciones inspi
radas en su lejana juventud y de las que fucron vícti
mas una bailarina y la mujer del fiscal que tiene a 
cargo su causa. 

Una fina critica para ese tópico tan al us<i que es 
ela libertad en Suiza:t y una descripción de ambientes 
y personajes, precisamente contraria a como la haría 
Katka. Hay también, y así descubre su profesión, 
unas atinadas observaciones sobre arquitectura; y be· 
llas descripciones del tea tro ~entre cajas't, especíal
mente del cballeh; y de los suntuosos balnearios sui· 
zos, como asimismo una brillante narración de su via
je a ltalia y el mas chispeante y colorista relato de 
una corrida de toros. 

cCAÑAS AL VIENTO•. - de Mi~uel Badia
Barcelona. 

En un muy bien presentada volumen , ha reunido 
Bacía un conjunto de pequeños poemas en prosa, 
donde facilmente se observan las virtudes y defectos 
de una obra primeriza. 

Entre los primeros, un léxico rico y variado. muy 
cuidado y conciso, que hace que la obra se lea como 
una «bella pagina». Claro que los lectores de boy pa
rece que se van a9artando de las cbellas paginas:. 
huyendo del tono un tanto dulzón que campea en 
cada una de sus narraciones. Y aquí esta la que se 
podria considerar su principal defecto. A veces la 
hondura del tema se pierde en delicuescencias líricas, 
tan bonitas como se quiera. pero que restan robustez 
al relato, convictiendo en esponjoso lo que bien hu
biera podido ser macizo. 

Los grabados que ilustran la obra, debidos al di
bujante ]. M.a Casablancas, demuestran que su autor 
conoce el acte diflcil de la ilustración. 

«DIARI D'UN SOLDAT»-JoqulnCasas -Nova 
Col·leció Lletres. Albertí editor. Barcelona. 

Desde que apareció «L'enterrament», Joaquim 
C:~sas aporta regularmeote su contribución al panora
ma de la literatura catalana. 

Con su primera nouela se reveló ya como un es
critor de gran des dotes, agudo observador y humoris
ta intencionado, cualidad esta última que ba ido 
definiendo su personalidad como novelista. 

Sin embargo en el libro qu~ hoy comentamos, 
parece que por esta vez el autor haya querido enca
minar sus pasos por otro seodero. 

Hemos de adelantar que «Diari d'un soldat•) no 
es una vu!gar narración de guerra. Casas se ha cuida
do muy mucho de apar~<r d e su relato lo que pudiera 
sonar a presunta aventura épica para dedicarse a es
tudi:tr de manera casi descarnada las reacciones de 
unos nombres ante Ja tragedia que los envuelve. Nos 
da unos tipos tan vivos que tenemos el pleno conven
cimiento que la mayoría de ellos han sido verdadera
mente arrancados de la realidad. 

Su lenguaje, punzante e irónico como en otraa 
ocasiones, ayuda a mantener el e quilibrio de esta 
obra que se Iee con extraordinario interés. 

« ¡ECHATE UN PULSO, HEMINGWAY!». -
Frnncisco Candel- Pareja u Borrós, Editores, 
Barcelona. 

Se hace dificil hablar de la obra de Candel. dejan
do de lado los escandnlos que han suscitada la apari
ción de sus tres obras anteriores. Pero nueatra pe
quE:óa crítica no puede moverse inOuída por efectos 
extra-literarios; ni siquiera por opiniones de escrita
res a los que tenemos en gnm estima. Y no lo hace
mos por petulancia: hemos elegido libremente un 
camino (el de la sinceridad -nuestra sinceridad)- y 
en él queremos seguir; y confiamos llegar .. . , llegar a 
conocer algunos de los secretos del arte ... Y en lite-
ratura valoramos el estilo. Y Candel lo tiene. Su 
personalidad, ya estudiada por doctas plumas, es 
recia y aun a rlesgo de caer en encasillamientos (dice 
Candel: «No me preocupau los encaeillarr.ientoli. Es
cribo sobre lo que creo que es mi deber escribiu) s« 
ha convenido en el mas esforzado defensor de la no
vela social. Aquí darcmos la sigoificación descada por 
el autor. La define así: Todo lo que se diga de la so
ciedad sera social, dicen mucbos. Yo entiendo por 
novela social toda aquella que se circunacribe a los 
problemas y realidades del obrero . 

En c¡Echate un pulso, Eming'Y'ayl», volumen que 
reúne buen número de narraciones, volvemos a en
conttarnos con la novela social. El pequeño Celedo
nio de cEsa infancia desvaída» es testimonio de unos 
hechos ciertos. Su sola exposición es un grito. Se 
siente muy adentro y, para decirlo con palabras del 
autor «Las cosas no se arreglaran, tal vez, pero el en
cogimiento d& bombroe ya no cabra». 

En esta novela corta, que cierra el volumen. nos 
encontramos con el Candel «encasillado», entrecomi
llando el cencasillado» para entendernos con pocas 
palabras. No obstante, en las narracwnes que el libro 
contiene, Can del ya juega a clilerato», dandonos un os 
cuentos muy estimables, tal vez el men9s importante 
a nuestro juicio, el que da título al volumen, y el me
jor cLos Sietemesinos». 
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1
• ACTIVI OAD 

Después de un tiempo de aparente inactividad, el 
grupo local • t:ls 8», vuelven a I~ realización de sus 
iniciativas Entre los proyectos en estudio para llevar 
a término, los mas inminentes son: un Pesebre cuya 
exposición se anunciara en breve con detalle y la IV 
edición del cSalón de Arte Infantil», esta feliz inicia
tiva de cEls 8• , ha sido siempre acogida por el públi
co y centros actísticos y docentes, locales y extraco
marcales, con interés por la importancia que uene 
esta manifestación y el va Ior educativo que encierra. 
A ello podemos añadir la abundante concurrencia 
de expositores, que han creado verdaderos problemas 
de espado a los organizadores . Es de esperar que esta 
vez pasara lo mismo. 

En ediciones próximas esperamos dar con mas de
talle nuevos proyectos de interés y mas amplia noti
cia del «Salón de Arte Infa ntil » que se prepara. 

El arte en Oalerías Hootseay.- Este es el ti
tulo de una exposición colectiva a celebrar del 20 de 
diciembre al 10 de enero próximo en las Galerías 
Montseny. Podran tomar parte en la misma todos los 
artistas que lo deseen, en sus diferentes modalidades 
de Dibujo, Pintura, Escultura, Ceramica, Fotogra
fia, etc. 

Para informes e inscripciones, basta el día 15 de 
diciembre, en las 06cinas de Intormación y Turismo 
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Calle Verdagutor, 18 (Galerias Montseny) Telé
ton o 2077. 

Construir Teatros.· La noticia que dimos en 
nues tro número anterior y que tanto se difundió , in
clusa en los medios extracomarcales, ha tenido com
ple ta con6rmación. La E.V.E.S .A. (Empresa Vicense 
de Especta<;ulos, S.A.) ha. empezado ya la construc, 
ción de su local; y el Orfeó Vígata esta en plena acti
vidad constructora, esperando dar cima a la primera 
fase de su refçrrna para la fecha de 25 de diciembre 
próximo. Comprende esta primera fase, la reforma 
del escenario, ca m bio de lurninotecnia y butacas ta
pizadas, en sustitución de las actuales. Una m odifica
ción a fondo de los lavabos y montaje de un pequ~ño 
escenario para ensayos. 

Extraordloario de c6ERI'UNABIT» dedí
cado a Carles Riba .- Esta reconocida publicación 
dedica su número de agosto-septiembre a honrar la 
memoria del gran maeslro Carles Riba. 

Por la categoria de los articulistas y po.r ,.¡ alto fin 
perseguida, poseer este ejemplar es una de las mayo
res satisfacciones del espiritu. 

Libros sobre ar11l>tas.- Muy bien editadas y 
con profusión de grabados, han llegado a nu estra s 
manos cAndré Bloc» por Charles Dell cye, Colección 
cPrisme• - Paris, 1959. 

«Las mac.:ulaturas de Tharrats» con textos de Al
berta Sartoris y J uan Eduardo Cirlot- Barcelona 1959. 

Dichos libros y el interesante «Carta a u n cura 
escéptico en materia de arte moderno ~ que publicó 
José M.4 Valverde en «Biblioteca Breve• , seran co
mentades en nuestro próximo númaro. ofreciendo a 
nuestros lectores algunos de los magníficos fotogra
bados que contienen. 

CUCHILLERIA 

PERFUMERIA 

BOFILL 
Afiladores y Vaciadores especialistas 

PRESTIGIO CENTENARIO 
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