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t A DESTRUCCION 
DE BARCELONA 
« S r . d i rec tor de DESTINO 

I Lo toma de Barcelona 
f o r Uu tropas de A i m a n -
xor. con e l incendio y des
t rucc ión de la ciudad v 
« n u j u i l a m i e n t o de »us ha
bitantes, ha «ido c o n ñ d v -
rado como el hecho md i 
•ciago per el «jue tuco gne 
p o í a r a t r a cé» de toda n i 
k ú t o r i a , todo y con »er 
muchos los sucesos lucluo-
•as que le han a/Iiffido. E l 
é i a del o»alto fue un 6 de 

.^JlUio. u en la fecha andan 
de acuerdo todca los histo
riadores, pero sobre el a ñ o 
faibo gran discus ión v d i -
ferencias de p a r e c e r é » en 
flempas pasados, y parece 
que actuales, pues unos da
tan el 9S5 v otros, el 9«6. 
A Car tu la r io de San Cu-
• • t del Valles, editado en 
Barcelona en IMS, a cargo 
del p r e s b í t e r o don / o s é 
Bius, y bajo el patrocinio 
del Consejo Superior de 
Inrestiyacioncs Cientificas, 
«n su tamo I , pdfl- 145. f i -
j s la fecha en el a ñ o 985. 
tasándose en un Precepto 
de Loto r io en e l que se 
•nota la de s t rucc ión de 
muestra ciudad; la fecha del 
Precepto no se conoce pe-

a fc si que Lo ta r io m u r i ó el 
dio 3 de marzo de l 986. Por 
! • tanto, la de s t rucc ión de 
Barcelona no pudo ser en 
d a ñ o 986. mes de j u l i o , 

g H t o en el 985. La cosa pa
r tee , pues, fuera de toda 
dada 
/ S i n embargo, el c a t e d r á -

S E o del Ins t i tu to de Gero-
¡¿HÍl s e ñ o r S. S o b r e t i u é s V i -
B b . en su l ibro publicado 
: t » 1957 v t i tu lado sSU Ba-
« • n s de C a t a l u n v a » , perte-
« t e i e n t e a la colecc ión de 
«Biografíes Catalanes*, en 
sp pag. 37 menciona la des
t rucc ión de Barcelona por 
Ahnanzor y da la fecha de 
«fio 986. 
•-/Creo que un hecho tan 
taponante para nuestra 
dudad , el m á s grande en 

:ÍH| h is tor ia de in for tun io , 
no d e b e r í a ser discutido y 

-.ií ser sobradamente cono
cido per todos, a la luz de 
tal conocimientos h i s tó r i -
eos m o d e r n o » . Pero tanto 
el Rdo. P. R i t u como e l ca-
Mdrdt ico , s e ñ o r S o b r e q u é s , 
Merecen nuestra estima y 
agradecimiento por sus 
trabajos sobre nuestra me-
-JB C a t a l u ñ a y sus cenoci-
miemos sobre la misma son 
temensos; ¿cómo es posible 
qme d i f ie ran a l t ra tar de 
u n hecho t an importante 
pmra nuestra ciudad? ¿A 
M é op in ión m á s autoriza
da podemos acudir los que 
aas interesamos en cues-

r l í | ta«s h i s tó r i ca s que ofec-
Ccu a nuestra t i e r r a ? » . 

Dr . Juan C A T A S U S 

CURA DE AGUAS 
EN CALDAS 
DE M O N T B U T 
«Sr Director de DESTINO 

Detde hace unos cuantos 
•fio» frecuento esta s impá 
t ica Poblac ión r a i l esa na en 
ta»ca de a (i PÍO para m i 
reuma. Como los resulta
das fueron ya sorprenden-
t w desde el p r imer mo-
momento. al llegar a ia p r í -
W r i quincena de octubre 
4 » cada a ñ o emprendo con 

gran i lus ión m i maje anual 
a Caldas. El Balneario don
de me hospedo es l impio y 
confortable, el (rato que 
nos dispensa la d i r ecc ión y 
los empleados es por de
más afable, y la cocina es 
excelente. Todo inc i t a pues 
a c e ñ i r a reponer nuestra 
salud u a descantar en s i 
t io tan agradable. Pero a l 
ledo de estos a t rac t i co» 
hay que lamentar un fal lo. 
No por lo que respecta a l 
Balneario sino po r un i n 
comprensible abandono de 
una parte de la pob lac ión 
y de sus autoridades: con
cretamente a la suciedad 
de sus calles, a l m a l estado 
de l piso de las mismos y a l 
a lumbrado deficiente d « a l 
gunas de ellas, par t icular
mente los que conducen u 
la Plaza de E s p a ñ a que es 
donde se hallan parios de 
los Balnearios, Las Termas 
Romanas y la admirab l f 
Puente del León Y uno se 
pregunta; ¿ P o r q u é se des
entiende el Ayuntamiento 
de organizar un buen ser
vicio de l impieza y recogi
da de escombros? Con ello 
se g a n a r í a el aplauso de 
los numerosos forasteros 
que acudimos a Caldas, y 
se lo g a n a r í a (ombién de 
sus t>ecinos. Y desaparece
rían los enjambres de mos
cas que con tanta s aña 
persiguen a l viandante. 

El hecho de que la ma
y o r í a de las calles de Cal 
das e s t én adoqu inada» faci
l i t a r í a grandemente s • 
l impieza y buena consema-
ción. Por ot ro lado, los cal
deases o eolderins, parece 
que o l t ñ d a n 0 no dan i m 
portancia a la riqueza que 
supone tener un mauantinl 
de agua te rmal — manando 
a 70 v 72 grados — como 
pocos o casi n i n g ú n otro 
lugar de Europa pesee. No 
se dan cuenta de este p r i -
cilegiado don que (a natu
raleza les ha cfrecido y de 
las i n n ú m e r o s beneficios 
que p o d r í a n sacar del mis
mo. Caldas de Montbuy de
b e r í a — v Puede, si sus h i 
jos ponen en el lo su empe
ñ o — llegar a «er un cen
t ro ideal de reposo, no tan 
só lo pora los «bañis tas» que 
Damos al l í a beneficiarnos 
de sus aguas, sino para los 
cecino» de la populosa i 
cercana urbe barcelonesa. 
P o d r í a ser t a m b i é n un s i
t io inmejorable para i r a 
p i s a r lo* fines de semana, 
lejos del aire cargado de 
gases ti de los ruidos. Pero 
antes hay que adecentar 
sus calles, hay que tenerlas 
bien l impias y a r r e g l a d a s » . 

J . R O M A G O S A 
(Berna) 

CUELGA 
U N A CADENA 

«Sr . Director de DESTINO 

En gran cant idad se ob
serva en Barcelona, que los 
coches oarticulares, toxis y 
hasta algunos camiones y 
tr iciclos, cuelga en su par
te trasera una cadena que 
dejan cava rozando el sue
lo. 

E x t r a ñ a d o , he consulta
do con alTÚn conductor de 
cehict-los t n t eresados y 
coinciden en decirme qu3 
ello ei « P A S A E V I T A R 
Q V E LOS VIAJEROS SE 
M A R E E N » . . . 

Me g u s t a r í a que alguien 

ilustrado en la materia die
ra su op in ión en estas l i 
neas, ya que francamente, 
creo que o bien es una 
«ciencia ocu l ta» que a m i 
na se me alcanza, o es que 
llegamos a un grado de su
pers t i c ión y t o n t e r í a de alto 
nioel . El lo r e p r e s e n t a r á un 
beneficio paro los f ab r i 
cantes de cadenitas. pero 
uno mermo para los labo
ra tor io» y farmacias p ro
ductores de pos t í Hitas y su
positorios para e l mareo... 
menos mal que en los oia-
jes en ac ión no ceo la po
sibi l idad de ecitar el ma
reo m e d í a n t e el colgar una 
c a d e n ú a al aparato que r a 
ya rozando el suelo». 

BPEPE 

«Sr . Director de DESTINO 

Hace a ñ o s que como sus-
criotor vengo leyendo DES
T I N O , excelente revista por 
cierto, y a usted como D i 
rector, don Nés to r L u j á n , 
me permi to fe l ic i tar le , ya 
que en general es el refle
j o amuliado de «Al doblar 
la esqu ina» , secc ión, cuyos 
. ' r t iculos a l l í aparecidos, 
con su fino suti l idad y ama
ble dureza, son un modelo 
de conc rec ión <i entereza. 

Presto mucha a t e n c i ó n 
en «Car tas a l D i r ec to r» , ya 
que estoy seguro que en 
ellas, se han planteado y re
suelto problemas en bien 
c o m ú n que sin esta secc ión 
h a b r í a n quedado sin estu
dio n i so luc ión . 

L á s t i m a que lo que pre
tendo insertar no tenga 
trascendencia, aunque si 
una re la t iva importancia. 
Como u s u a r í o de coche ob
servo que e l pasarme otro, 
a veces le cuelga en ¡a 
parte trasera una cadena 
de unos dos c e n t í m e t r o s de 
d i á m e t r o y unos t re in ta de 
largo (medida aproximada 
que veo colgando;. Me han 
dicho que es para evi tar 
los mareo» de los pasajeros 
del coche que t a l cola pre
sume, y como sea aue a l 
guien de m i fami l ia es v íc 
t ima de estos molestias 
quisiera enterarme si real
mente la mencionado cade
na de hierro , o de otro m i 
neral, tiene u t i l idad ordeti-
ca y razonada, eficacia 
circuRstanciol, o simple
mente empezamos a ser 
v ic t ima de un nuevo t ipo 
de « c a d é n i z a c i ó n i . 

A . S1CART 

U N POCO 
DE FORMALIDAD 

«Sr. Director de D E S T I N O 

N o creo que nunca haya 
descendido fan bajo el con
cepto publ ic i ta r io de nues
tros comerciantes. 

Desde hace m á s de un 
año los anuncios de. « G r a n 
l iqu idac ión : retazos: saldos, 
compre una V damos t res» 
e t cé t e ra , inunda los facha
das de oran n ú m e r o de es
tablecimientos de Barcelo
na. Se t ro ta de una propa
ganda que, por lo repetida, 
resulta de ma l gusto y has
ta creo que improcedente 
toda vez que su impacto 
solamente lo acusan aque
lla» personas propicias a l 
t imo de lo «es tamoi ta» o del 

( C a d i a á a aa la p é g . 5) 

MODAS, par Castaays / 
—fareca pintado. 

—Paos osté cm pópe lo da. Cuan Jo ««fabo «mpapelodo si que parec ía pintado. 

C O M E N T A R I O . — Mucho ha predominado la bonanza 
sobre la inestabilidad en la semana ú l t i m a , a excepc ión del 
cuarto Noroeste, cual ya viene siendo norma desde hace un 
par de meses. Las borrascas p r o f u n d í s i m a s que se han ido 
formando en latitudes a t l á n t i c a s m á s o menos lejanas, deter
minan su p e n e t r a c i ó n en el continente europeo, casi siempre 
por e l a r c h i p i é l a g o inglés , y hasta tal punte llegan sus in 
fluencias, que provocan fuertes vientos y chubascos sobre la 
mencionada zona españo la . De ahi se desprende que, en 
Galicia, es tén ya m á s que saturados de precipitaciones, que 
incluso han producido en d í a s pasados m ú l t i p l e s inundacio
nes. T a m b i é n e l verde y maravi l loso prado que forman las 
provincias de Santander y Oviedo por el C a n t á b r i c o , es tá 
suficientemente alimentado de humedad, por lo que los pas
tos t e han regenerado totalmente. 

Dicho cuanto antecede, a ñ a d i r e m o s que en el resto las 
l luvias han sido m á s bien d é b i l e s . En C a t a l u ñ a , sólo el paso 
de a l g ú n que otro sistema fronta l ha determinado ciertas 
precipitaciones m u c h í s i m o m á s abundantes en el Pir ineo, 
donde la nieve se sigue incrementando, siendo varios los 
observatorios que faci l i tan mediciones superiores a los dos 
metros. 

Y ya que hemos mencionado a la blanca nieve, digamos 
que la Delegac ión del Minis ter io de Obras P ú b l i c a s de Ge
rona, en su p r e o c u p a c i ó n constante por mejorar las comuni
caciones con los pueblos pirenaicos, ha tomado la determina
ción de enviar a P u i g c e r d á una magnifica m á q u i n a «qui ta 
n ieves» con turbina, dedicada exclusivamente a regular con 
toda rapidez, cuando los temporales lo requieran, el t r á n s i t o 
por el Collado de Tossa. ¡Enhorabuena , automovilistas , ! 

EUROPA SE H A L L A A S I : 
I N G L A T E R R A . — El tiempo inestable hasta el martes, 

m e j o r ó notablemente el mié rco les , debido a una gran reac
ción de la p res ión que d e t e r m i n ó una vuelta a la normal i 
dad. Las temperaturas son entre (resqultas o frías. 

F R A N C I A — El mismo f e n ó m e n o se ha repetido en esta 
nac ión , por lo tanto, t a m b i é n el tiempo es m u c h í s i m o mejor, 
con temperaturas fresquitas. 

S U I Z A — Buen t iempo con algunas nieblas. Temperatu
ras frías. 

P E N I N S U L A E S C A N D I N A V A . Mucho frío y algunas 
nevadas-

A L E M A N I A — Tiempo generalmente bueno, con tempe
raturas un tanto frías. 

I T A L I A . Buen tiempo. Temperaturas suaves de dia y 
fresquitas de nuche. 

ESPARA. Temperaturas m á x i m a s : 26 grados en Vi l l a 
Cisneroe; 22 en Santa Cruz de Tenerife; 21 en Gando: 19 en 
S id i I f n i y Alicante, 18 en Málaga , Ceuta. Mel i l la , Fuerte-
ventura y Cas te l lón , 17 en A l m e r í a . Valencia y Murc ia ; 1S en 
Palma de Mallorca, Sevilla. Gerona y San Fernando ( C á d i z ) ; 
15 en Tortosa y Tarragona; 14 en Ibiza. M a h ó n y Badajuz. 
13 en La C o r u ñ a . C á c e r e s y Barcelona; 12 en Lé r ida . Gi jón 
y Santander: I I en Ciudad Real. Barajas. Zaragoza y Toledo. 
10 en Granada. Logroño . San S e b a s t i á n , Monasterio de M o n t 
serrat y M a d r i d ; 8 en Val lado l id ; 7 en Calamocha 'Te rue l ) . 
5 en Soria. 2 en ia cumbre dei Monlseny y 1 en La Mol ina . 

P O S I B I L I D A D E S : Aunque las circunstancias sean favora
bles para la persistencia del buen tiempo, creemos que segui
r á n p r o d u c i é n d o s e las r á p i d a s infi l t raciones de sistemas h ú m e 
dos a t l án t i cos que. en determinadas ocasiones, p r o d u c i r á n un 
aumento general en la nubosidad con riesgo de precipitacio
nes, que s e r á n de nieve en las cotas elevadas. Las tempera
turas d e s c e n d e r á n , aunque no mucho. 

DOTATE 

AJEDREZ 
Datos paro lo historia 

del afedrez patrio 

HISTORIAL DE LOS C A M 
PEONATOS DE CATALUÑA 

POR EQUIPOS 

SEGUNDA FASE ( I W - l ^ l l 
n <•) 

T I - presidente aue mayor-
mente caracterizó este pe

riodo fue don Ramón Fabre-
gal. Este periodo fue partlcu-
iarmenu difícil, pues a la ta
rea de rehacer io que apenas 
se habla apuntalado en el pe
riodo anterior se unían los 
problemas de una creciente 

expansión. De ahí las indeci-
slones y las dudas, pues si bien 
en un principio se quiso dispu
tar el campeonato anualmente, 
sa volvió pronto a la fórmula 
bianual, combinándolo con el 
campeonato Individual. Ade
más, los dos primeros cam
peonatos de esta fase, lo» de 
1945 y IM6 te jugaron a do
ble vuelta, mientras ~os dos si
guientes, al estabilizarse los 
grupos a doce equipos part i
cipantes, se disputaron a una 
sola vuelta. 

Lo más característ ico de es
ta (ase lúe establecer del in i -
tlvaircnte que i» punluáción 
de los equipos quedara al ni
vel del de las partidas, es de
cir, conceder un punto por en
cuentro panado medio por 
empatado y cero por perdi
do. Se conservó la forma de 
completar tos resultados de 
diez tableros, asi como siguió 
funcionando el Colegio de Ar
bitros. 

TERCERA FASE (DE 1951 
EN ADELANTE i 

El presidente que modeló es
te per íodo fue don Vicente A l -
mi rail, coo siete aAo« de asu
mir el cargo, el más dilata
do que registran los mandatos 
presidenciales. Fue aquí donde 
la prueba alcanzó su grado 
de madurez aclual al estable
cerse su anual celebración, si 
bien paso primero por un pe
riodo experimental, al es tá - . 
biecerse una categoría superior 
a la primera, denominada Pre
ferente, y limitada a selr 
equipos, que lucharon a uoble 
vuelta Esta actuación duró 
cuatro temporadas, hasta que 
tí gran incremento experimen
tado por el ajedrez, que se tra
dujo en la creación de nu
merosos clubs, impuso la ne
cesidad <*e ampliar el grupo 
principal y regularizar todos 
ellos al mismo número de do-

(Cant ináo en le pag. S) 
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i f t u z , a ñ o N u e v o * 
Casia nuevo a ñ o es u » a capa 
de sanprasos r á i H i á o t v a l z p « -
éeraen a d m a w ia que ñas <e-
parwo de baene o de molo. Pe
ra esfe fa t t tv Manca que «ole 
ÍResperodoflMmte 4c lo rieia 
o» madura n t m t o d c s e a n x » 
ua M i s ( 9 6 0 , qan es )o qae 
t i a r e r — a l » d e M e m s » ROSO-
*ma a todas —«atra». i t e t o m 

S a i * | M S « t a s 

S a d a c c i ó n y a d m i n i s t r a e i o m 

T a l l m r » , 6 2 • 6 4 , 3 . * - t m l é f . 3 1 M 0 0 

S*9WMrfa é p o c a • A ñ o X X I V 

O o p á m i t o f o s a l • 5 0 9 7 - 1 9 5 8 

« a r c a l o n a , 3 cto M a r o d « 1 9 6 0 
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i — « v d e s p e r a b a 

M A R C A REGISTRADA 

F I B R A P O L I E S T E R 

i n a r r u g a b l e p o r n a t u r a l e z a 

r e s i s t e n t e a l u s o 

s e c a d o r á p i d o 

i n a p o l i l l a b l e 

g r a n p o d e r a i s l a n t e 

n o f i e l t r a b l e 

i n a l t e r a b l e a l a l u z 

S . A . F . A . l a f a b r i c a e n E s p a ñ a b a j o l i c e n c i a d e l a 

I m p e r i a l C h e m i c a l I n d u s t r i e s ( I C I ) y c o n l a c o l a b o r a 

c i ó n t é c n i c a d e l a S o c i é t é R h o d i a c e t a ( F r a n c i a ) q u e 

e x p l o t a u n a f i b r a a n á l o g a b a j o l a m a r c a d e c a l i d a d 

T E R G A L d e s u p r o p i e d a d . L a e t i q u e t a m a r c a T E R I B E R 

q u e o s t e n t e n l o s a r t f c u i o s c o n s t i t u y e e l « c e r t i f i c a d o d e 

u n a h o m o l o g a c i ó n q u e g a r a n t i z a s u c a l i d a d . 

L A F A L D A 
o f r e c e e s t a s e x c e p c i o n a l e s v e n t a j a s : . 

E S T A B I L I D A D D I M E N S I O N A L 

R E B E L D E A L A S A R R U G A S 

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

S E C A D O R A P I D O 

Y P U E D E L A V A R L A V D . M I S M A 

MARCA REGISTRADA FIBRA POLIESTER 

L o s a r t í c u l o s q u e o s t e n t a r á n l a e t i q u e t a T E R I B E R 

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

l a b o r a t o r i o s d e S . A . F . A . 

MARCA REGISTRADA 
FIBRA POLIESTER 

S O C I E D A D A N O N I M A D E F I B R A S A R T I F I C I A L E S S . A . F . A . - M A D R I D B A R C E L O N A 
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t loco mocho». L t u que t ie
nen tent ido c o m ú n ya no 
hacen cajo de una propa
ganda tan trasnochada. 

Y no solamente es eso 
lanto car tel prodigado i n -
cluso en pleno Pateo de 
Gracia, da a ta ciudad un 
aspecto de derrota. De f ran
co de t l i z imien to a la mise
r i a y esto me parece m a l . 
y creo q>e ñ lo» propio» 
comer r í a n l e s no cejan en 
su c a m p a ñ a de publ ic idad 
destartalada, tendrian que 
ser las autoridades mun ic i 
pales las encargadas de ve
lar por el aspecto de la 
crudad que los comerciantes 
antes mencionados t ra tan 
como si fuera toda ella 
unos «encantes» 

Otro aspecto de la p u b l i 
cidad v é s t a referida a la 
publicidad radiada, es la 
re i t e rac ión de los anuncios 
que la hacen /rancomente 
insopor tc i le . Hav momen
tos que la publ ic idad radia
da se emite s in in terrup
ción alguna durante veinte 
minutos y en este lapso de 
tiempo se nos ofrecen uno 
de t r á s de ot ro la compra de 
jabones o detergentes para 
lavar la ropa; t a m b i é n y sin 
re lac ión de continuidad se 
nos ofrecen cuatro marcas 
distintas de l i m p i a crista
les, y cabe preguntar, ante 
una publicidad t an poco or
denada ¿qué fia de hacer el 
ama de casa? ¿A q u i é n ha 
de comprar y q u é marca? 
Naturalmente ese «CB^ar-
naum» a las emisoras les va 
a las m i l maravi l las y cuan
to más l i o de marcas mejor, 
pero ¿el pobre radioyente, 
no c u e n t a ? » 

F. SER1NYA 

PEQUENECES 

«Sr. Director de D E S T I N O 

En muchas calles estre
chas de tas barriada* de 
Barcelona, tos camiones de 
grttn tonelaje, a l cruzarse 
con otro oeWcnto, se suben 
tranquilamente en las ace
ras, hundiendo su pacimen-
fo que no debe estar prepa
rado para esos trances. Y 
a l l i queda la acera despan-
-urrada meses y meses, 
con qran pel igro paro el 
pea tón , cobre todo de noche, 
a la luz mortecina de una 
ins ta lac ión , que todoota no 
le ha llegado el t u m o de 
renooarse. 

¿Po r q u é en tos membre
tes de muchas facturas co
merciales, se indica e l t e l é -
fono con unos n ú m e r o s tan 
repequeñ i tos que no es po
sible identif icar s in crista
les de aumento? P o n i é n d o 
los m á s claros y r is ibles, 
' e i cos tar ía lo mismo, y ev i 
ta r ían muchas molestias. 

Si el domingo piensas i r 
a una ma t ina l de cine, lo 
lógico es l legar a l local a 
los JO.ÍS si la hora indica
da son las I I . Pues no; sólo 

pueden per e l programa 
completo tos que hacen co
la desde antes de las 10. 
¿ P o r qué r a z ó n solamente 
se abre una taqui l la y con 
muy pocos minutos de an
t e l ac ión? ¿Por q u é ha de 
sacrificarse uno larga cola 
de espectadores, como ban
dera de propaganda, que 
pagando lo mismo, no pue
de per el programa com
pleto? 

Vos a l cine en sesión nu
merada y en dios de aglo
m e r a c i ó n . Te dicen ha de 
ser f i la 3. Te resignas y la 
aceptas, pero en realidad es 
la segunda f i l a , porque su
pr imen el n ú m e r o uno, y 
empieza la n u m e r a c i ó n con 
el dos. Adquieres unas bu
tacas para el teatro que i n 
dican f i l a 3. y te resulta la 
quintas porque existe la f i 
la orquesta y la fi ta O. ¿Si 
los comercios f i j an el pre
cio de renta en sus a r t í c u 
los, por q u é las localidades 
no corresponden en el l u -
q i r que indica ta papeleta 
que pagos en taquil la , o en 
la respetable r e c e n t o ? » 

R A M I R O P R U N É S 

HORARIO DE LAS 
TIENDAS 

tSr . Director de DESTINO 

He le ído en su semana
r io del 26 de septiembre 
ú l t imo , una carta f i rmada 
por R. Comas, referente ai 
« H o r a r i o de tas t i endas» ii 
que este s e ñ o r sugiere se 
adopte el sistema de la c iu
dad de Nueva York , en la 
que puede adquirirse toda 
clase de a r t í cu lo s a cual
quier hora det dia y de la 
noche, pero omite que este 
horar io va repart ido por 
tumos en diferentes ba
rr ios , h a b i é n d o s e d i r i d i d o 
la ciudad a este efecto en 
S distritos. E l d i s t r i to l . " 
por ejemplo, t iene cerrados 
los establecimientos por la 
m a ñ a n a , y en cambio, 
puede prolongarse el tener
los abiertos hasta altas ho
ras de la madrugada, pero 
en cambio ¡os distri tos que 
no e s t án de t u m o , tienen 
los horarios aproximada
mente iguales que los de 
Poris o Londres, que cie
r r a n a las cinco de la tar
de en e l centro y a las c in
co y media en la perifer ia . 

Por lo que respecta a 
nuestra ciudad, es op in ión 
general que debe orientar
se a l estilo de tas europeas 
mencionadas: P a r í s , L o n 
dres, Viena. etc., que en 
r^jndres, por ejemplo, cie
r ran a las cinco de la tar
de, y en P a r í s los grandes 
almacenes c ie r ran a las 6, 
no siendo esto obs tácu lo 
para que obtengan cifras 
fabulosas de ren ta , y los 
clientes dejen por el lo de 
acudir a los tiendas en can
tidades tan i m p o r t a n t í s i 
mas que tos profanos de 
nuestro p a í s d í f i c i tmente 
pueden sospechar. 

HISTORIAL DE LOS CAMPEONATOS DE CATALUÑA POR EQUIPOS 
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I>OTHIPMI<--

13 1/2 - • 1/2 

5-S y s-S 

S 1/2-4 1/2 

Penya Graclenca 
Ruy López 

R. L Tiwoli 
Barcelona 
Barcelona 
Sabadell 
R. I . Tivol i 
Español 
M. L . Tívoli 
Tarrasa 
Barcelona 
Barcelona 
BairrliMia 
Barcelona 
Barcelona 

Ruy López 
Barcelona 
Ruy Lñpni-Tlvoll 
Condal 
Cornial 
Tarrasa 
Barcelona 
Tarrasa 
Barcelona 

Barcelona 
Tarrasa 
EspaAol 
Tarra*a 
Tarrasa 
Español 

ekMMradn 
Penya Morphy 
Fomento Martinensc 
Condal 
Barcelona 
U. G. A 
a u Tivoii 
K I _ Tivoli 
Matar" y Bár re lo— 
Tarrasa 
Tarrasa 
• •paño l 
Español 
Dalia 
Dalia 
U. A. M. 
Paluzle 

Nomenclatura del tipo de cooiDCticlon: • significa competición a una mel la . — ét significa competición a doble vuelta. 
Los equipos que en una misma comiwtlclón figuran en negrita terminaron empatados, con el orden de clasificación i 

A los visitantes extran
jeros que, parece tanto le 
preocupan a l señor Comas, 
d i f í c i lmente esto de las 
tiendas abiertas en horas 
e x t e m p o r á n e a s les causa 
ninguna sorpresa, pues los 
que r i enen de las m á s i m 
portantes ciudades de Eu
ropa, están de sobras acos
tumbrados a ello en sus 
respectiros pa íses , pero en 
cambio, lo que indudable
mente no debe resultarles 
agradable a los que r ienen 
en sus coches, es el m a l es
tado de nuestras carrete
ras, la fa l ta de seña l i za 
ción de las mismas, el po
co sentido de responsabili
dad, etc. Por o t r a parte, j i ^ t 
concurren a a l g ú n espec
tácu lo , te rminan a horas 
tan a panzadas a la que no 
e s t á n acostumbrados, y en
tonces optan por dejarlo y 
quedarse tranquilamente en 
su hotel». 

J O A Q U I N G I L 

SI EL A Y U N T A M I E N T O 
LO CUIDA U N POCO... 

«Sr . Director de DESTINO 
Leo con a t e n c i ó n los ar

t ículos que f i rma «IVéstor» 
/ y quisiera hacer referencia 
a dos de los publicados ú l 
t imamente, uno referente a 
los caballos y ot ro al de las 
paradas de autobuses, para 
apoyar sus alegatos. 

No hay duda de que cada 
d ía se r e n menos caballos 
en Barcelona; su evocación 
nos tá lg ico del noble bruto 
es tá muy acertada, pero yo 
le aseguro s e ñ o r Lujan , que 
de r i r i r a l o t ro lado de 
Barcelona, no hubiera us
ted escrito este a r t í c u l o , ya 

3ue diariamente los corros 
e lo» basureros de Barce

lona hubieron posado por 
debajo su r e n t a r í a y su idea 
acerca de tos mismos seria 
diferente. Creo que es un 
anacronismo e incluso una 
lacra para Barcelona el 
que a ú n queden tantos y 
tantos basureros con sus 
caballos. Como en la mayo
r í a de las cosas se e m p e z ó 
un buen dia la mecaniza
c ión del servicio de reco
gida de basuras. Se vieron 
unos cuantos flamantes ca
miones susti tuir a unos co
rros, pero ya no se ha he
cho nada más. 

Referente a las paradas 
para autobuses quisiera de-

(Cont inúa en la pófl. 7) 

AJEDREZ 
(Vi«n« ém lo pé f . 3) 

ce «quipos, y» que la segunda 
categoría fue asimismo frac 
«-tonada en varios grupos, que 
se han ido aumentando a me
dida que ha Rdo necesario 
i r dando satisfacción al gran 
movimiento de clubs. Los cam
peonatos se celebran a vuel
ta limp.e y no es necesario 
competar los resultados de 
todos los tableros, pues una 
vez alcanzada 'a puntuación 
conveniente — cinco puntos 
y medio — se considera fina
lizado el encuentro. 

En esta fase reaparecieron 
los segundos y terceros equi
pos de LM entidades populo
sas pero en forma de equipos 
filiales, con independencia de
portiva absoluta respecto a su 
entidad matriz, es decir, con 
sus propios jugadores y su pro
pia clasificación, y asimismo 
con su denominación propia, si 
bien úl t imamente , habiéndose 
determinado «e conservara, en 
todo o en parte, para su me
jor referencia, el nombre de 
la entidad generadora. Se con
servaron igualmente las tres 
categorías básicas. 

También caracter ís t ico de es
ta época fue la disolución del 
Colegio de Arbitro*, dejando a 
la autoridad de los respecti
vos delegados de club las fun
ciones anteriormente enco
mendadas a aquél. 

EL TROFEO DE CAMPEON 

La disputa del campeonato, 
en sus primeras tiempos, lle
vaba aneja la concestón de un 
monumental Trofeo concedido 
por la Diputación Provincial 
de Barcelona, que debía ad
judicarse al equipo que gana
ra ¡a competición tres años 
seguidos o cuatro alternos- Es
te I Trofeo, que pasó diver
sas vicisitudes tras nuestra 
guerra c iv i l , pues estuvo va
rios aftos extraviado, reapa
reció hacia 1949 y pudo con
siderarse vigente. 

Para su adjudicación pronto 
despuntaron los c.ubs Barcelo
na y Ruy López-Tlvoli , El 
periodo bélico no Interrumpió 
esta pugna, aunque la Incli
nó hacia el primero de los c i 
tados, que pareció el más 
prontamente recuperado. Pero 
en 1948. cuando paréela que 
el Barcelona alcanzaba su ob-
let 'vo. se interpuso t i Saba
dell. lo que pareció desanimar 
a los decanos, quienes al año 
riguiente se mostraron neta
mente Inferiores, alcanzando 
un precario tercer -ugar com
partido En este momento que
daron Igualados en méritos 
•on el Ruy Lópes-Tlvo'" 

Cada edición era entonces 
decisiva. En 1951 ninguno de 
los aspirantes logró su preten
sión, pues fue el Español el 
que consiguió la victoria f i 

nal. De todo modos, el Bar
celona daba señales de ha
berse recuperado, proclamán
dose nuevamente subeampeón. 

Fue en el histórico 1953 
cuando el Trofeo tuvo una de
cisión, l legándose a la situa
ción cumbre de terminar em
patados ambos clubs para el 
primer puesto. EUo dio lugar 
a que se celebrara un encuen
tro de desempate, que regis
tró una nuera igualada por 
lo que se dispuso la cele
bración de un segundo en
cuentro de desempate. En él se 
previo la decisión por el sis
tema holandés de catalogación 
de tableros según su puntua
ción, para el caso de un nuevo 
empate, como asá sucedió. Y 
como que el encuentro en es
tas condiciones fue favorable 
a! C. A. Ruy López-Tlvoli. 
esta ha sido 'a entidad qut 
conquistó el ' Trofeo en pro
piedad. 

Caducada la vigencia del 
I Trofeo no ha sido puesto 
nuevamente en liza, lo que ha 
impedido que esta vez se lo 

adjudicara el Barcelona, ya 
que desde 1954 viene ganando 
todos los campeonatos en l i 
tigio, y con relativa facilidad, 
al menos hasta ahora. Sólo en 
1957 se vio obligado a un en
cuentro de desempate con el 
A. Tarrasa. en un esfuerzo 
de este úl t imo por conmemo
rar sus bodas de plata, ven
ciendo en el mismo, aunque 
con dificultad, a los bisónos 
componentes del club cgaren-
ee 

La pugna Ruy López-Bar ce 
lona ha sido la más caracte
rística en la historia del 
Campeonato, pues ya en 1932 
fue preciso acudir a un des
empate, entonces a doble en
cuentro, para decidir él ven
cedor definitivo (!< la edición 
de aquel año 

JORGE PUIG 

jej Véase DESTINO, nú
mero 1.167. 

C O R R E O 
FILATELICO 

ESPAÑA 
pSTAMOS ya en 1960. año 

que marca rá una nueva 
división posta', en nuestras 
provincia* africanas mi des
doblar leí antiguo ten t to r io 
de la Guinea en dos: Fernan
do Póo y Rio Muni. Este se
gundo nombre es totalmente 
inédito en los Albumes filaté
licos, en los que Fernando 
Póo habla ya figurado hace 
años. 

La emisión de sellos para 
el correo ordinario de Fer
nando P6o está anunciada pa
ra el 25 febrero, con los va-
.ores y tirajes siguiente»: ZS c. 
7SO.00O: SO e. Id ; 75 c . Id. : 
I ptaa. 1.200000; rso ptas.. 
375.000: 2 ptas.. id . ; 4 ptas.. 
100.000: 5 ptas.. 225.000. y 10 
pías. , i d . Precio total de la se
ne completa. 24 ptaa. Todos 
los sello* tendrá como único 
diseño la Imagen del Corazón 
de María. 

La emisión para Rio Mam 
aparecerá el 27 de abril , con 
los valores y tirajes siguien
tes: 25 C. « 0 000; 50 c . id . ; 
75 c. id . ; 1 ptas.. 1.050.000; 
150 ptas.. 375.000: 2 ptas. Id. : 
4 ptaa.. 100.000: 5 ptas.. 225.000; 
10 olas.. Id. Todos los sellos 
tendrán como único diseño un 
niño indígena 

La emisión conmemorativa 
•Pro In fanou» está señala
da como de costumbre para 
•1 I de junio, y en este año 
1960 aparecerá en las cua

tro provincias africanas, con 
cuatro valores para cada una 
de ella», faciales y tirajes 
guieotes: 10+5 c , 1090.000; 
15+5 c. id . . 35 c . 750.000, 

y SO c . id . Los temas serán: 
Femando Póo: Retrato de Fa
lla, alegoría de «El amor bru
jo» y de «El sombrero de tres 
picoas. I f n i : Camello, jabali y 
perdiz. Rio Muni : Flor del 
crotón, hojas y flores del 
crotón, y hoja* y r.or de la 
quina. Sáhara: Retrato de 
Quevedo. alegoría de «La hora 
de todos» y de «La vida del 
buscón». 

Por nuestra parte nada te
nemos que añadir , como no 
K a la extraneza que nos cau
san ciertos motivos, cuya v in
culación no alcanzamos en el 
orden colonial, cuando exis
ten tantos temas tlplcamentr 
africanos mucho más apropia
dos 

EXTRANJERO 
El dia I de febrero apare

cerá en los Estados Unidos un 
4 centavos conmemorativo del 
50 Aniversario de los Boy 
Scouts americanos. También se 
anuncia para Junio un 10 c 
aéreo reproduciendo una ver 
más la simbólica «Campana 
de la Libertad», con la ins
cripción «Let Freedom Ring», 
y. en la parte derecha del 
grabado un pequeño «Jet» d i 
señado dentro de la «U». El t i 
raje inicial del a d í o «Scout» 
es de 120 millonee 

La mastodóntica serie Tur
quía llamada «turismo» se ha 
visto incrementada reciente
mente con 20 nuevos valores 
reproduciendo 10 ciudades 
prosiguiendo e, alfabeto, a 2 
sellos por ciudad, y son las 
siguientes: Izmlt, Karakoae. 
Kars, Kastamonu. Kayseri, 
Klrklarel i , Kirschir, Konya. 
Kutaya y Malatya. 

SEMSO 

B A L M E S , 3 1 0 

B A R C E L O N A ( 6 ) 

T e l é f o n o s : 

3 7 1 9 O í . 0 2 - 0 3 

Talleres Numax-Arqué, S. A. 
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F A B R I C A D E A P A R A T O S Y M A Q U I N A R I A E L E C T R I C A 

desea a sus clientes y 
amigos un feliz a ñ o 1960 
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LIBROS PARA el RECALO 
de ESTAS FIESTAS 
fflSTORIAS PINTURA. 

POR 
Raymond Cognial 

UN MUSEO DE MUSEOS PARA VUESTRO HOGAR 
En dos volúmenes . — 240 reproducciones, en sus colores originales, de las obras maestras de la pintura. 

Condiciones esoeciales. con cuotas mensuales de 200 p í a s , a precio de contado. 

H I S T O R I A U N I V E R S A L 
ron 

T K R iml i 
Desde los tiempos m á s remotos, a los inicios de la era as t ronáut ica . 

E n 3 volúmenes . —1.400 ilustraciones. —125 p ías , mensuales. 

CLASICOS VERGARA 
Treinta siglos han seleccionado las obra» nuestras del genio del hombre que han de constituir esta colección. 

En seríes de 10 vo lúmenes .— Primera serie: Don Quijote de la Mancha. % La Celestina. — El Lazarillo de Tonnes. — Se
gunda parte del Lazarillo de Tormes^—Gi l Blas de S a n t i l l a n a A Bucól icas .— G e ó r g i c a s . • Il jada>Odisca.# Guerra 

y Paz ( 2 v o l s . ) A G a r g a n t ú a y Pantagruel. • O b r a s de Santa Teresa de Jesús , etc. 
.Suntuosa encuademac ión en piel flexible. — Ilustrados a todo color por los mejores artistas. Volúmenes sueltos: 300 pe

setas.— Mediante suscripción a series de 10 v o l ú m e n e s : 275 pesetas. 

OBRAS MAESTRAS ILUSTRADAS 
Las obras decisivas de la novelística m á s representativa de nuestro tiempo, en una edición Ilustrada por nuestro* m á s 

famosos pintores y dibujantes. 
John Sleinbeck. — Lloyd G. Douglas. — Cecil Roberts. — Graham Greene— Bruce Marshall. — André Soubiran. — Mika 
Waltari . — Daphne dm Maurier. — Henry Troyat. — George Be manos. — L Passuth. — F. G. Slaughter. — W. Faulkner. 
Volúmenes encuadernados en piel. Esta colección puede adquirirse con cuotas mensuales desde 100 a 300 pesetas^ 

Precio por tomo; 400 ptas. 

MITOLOGIAS ILUSTRADAS 
MITOLOGIA CLASICA, por Otto Seemann. — Los viejos dioses cobran nueva vida. - 547 ilustraciones, la mayor parle a 
„ _ _ , „ página entera. — Precio: 590 pesetas. 
MITOLOGIA GERMANICA, por Bryan Branston. — E l mundo de las walkyrias y de los. vikingos. — 640 ilustraciones. 

Precio 650 pesetas. * 
Pueden adquirirse los dos volúmenes con una cuota de 75 pese/as mensuales, a precie de contado. 

8 § ^ I e t a s d e D N A M U N O 
Par primera vez en una edición integra y definitiva de toda sa obra. 

En 14 volúmenes . — Suscr íbase a esta colección, mientras se publica, con una cuota mensual de 100 pesetas. Recibirá 
los 4 volúmenes aparecidos. y to5 éem)is a TOíftrfa de su p„6ft-Cílctón Cada volumen: 240 pesetas. 

E N V I E ESTE CUPON O ADQUIERALAS E N LAS BUENAS LIBRERIAS 

Don Domicil io 
Población Profesión desea le remitan 
folleto ilustrado y condiciones de adquis ic ión, de las obras 

1 

Firma 



(Viene de lo póg . 5) 

cirle algo «obre Xa. Que el 
anter ior Al/untamiento te
nia pravectado en e! solar 
que hoy d í a t t « A d u a n a de 
la f e r i a de Mues t ra»» , una 
fo tograf ía del cua l le env ió 
para que vea usted e l / r i o 
« p a n o r a m a » Que tenemos en 
uno de los sitios de m á s 
t r á n s i t o de Barcelona. 

E n la acera de lado mar 
de este trozo de la A v e n i 
da J o s é An ton io coincide 
una parada de taxis, una 
parada' de los autobuses 
urbanos al bar r io de «Casa 
A n t ú n e z » v otra de los que 
prestan se r tñc io con ios 
pueblos del Ucbrega t . La 
confusión que hay allí 
siempre es indescript ible ya 
que a d e m á s la acera se es
trecha a sólo IJO metros 
debido a que la edif icación 
se adentro en ella. Es de 
suponer que en todo M o n l -
;uich el Ayuntamien to po
d r í a encontrar ot ro s i t io 
donde colocar la Aduana 
de la Feria , y construir en 
el actual luffar una esta
ción de autobuses, lugar 
indicadís imo y que favore
cer ía a la gran cantidad de 
públ ico que usa este s é r 
melo 

Ahora que se es tá urba
nizando la Plaza t C e r d á t , 
en la confluencia de la 
Avenida J o s é Anton io y 
el P a s e o del Puerto 
Franco, quisiera rogar a l 
señor Alcalde de Barce
lona que tenga presen
te el trozo de « G r a n t n a » 
comprendido entre dicha 
plaza v la de E s p a ñ a , don
de se ha edificado mucho 
V q u e es tá /rancamcnle 
abandonada, fal tando cam
biar el a lumbrado como se 
ha hecho en el resto de la 
calle; asfaltar los paseos 
centrales que e s t á n llenos 
de cascotes; colocar ban
cos; plantar á r b o l e s ; etc. a i 
propio t iempo que supr i 
m i r el paso de los basure

ros, desvia mió los a coi le i 
secundarias ya que entor
pecen enormemente el t r á 
fico. Seño» Direetor, s i us
ted oiero los alrededores de 
la nueva Plazc, «Cerda» 
q u e d a r í a asombrado de oer 
c ó m o en un lugar tan bue
no para el ensanche de 
Barcelona, con una tria 
magnifica que lo une a la 
Plaza E s p a ñ a , haya tanta 
p o r q u e r í a y tan poca edi-
/ i c a c i ó n Creo que a esta zo
na te espera u n gran por re -
n i r si el Ayuntamiento la 
cuida un poco, d o t á n d o l a 
sobre todo de una comuni
cac ión directa con e l cen
t ro de la ciudad y no sola
mente con lineas que mue
ren en la Plaza E s p a ñ a » . 

S. G I R O N E L L A 

COLECCION 
«PARIS-MATCH» 

«Sr. Director de DESTINO 

P l á c e m e d i r i g i r l e la pre
sente r o g á n d o l e su publica
c ión en el semanario de su 
digna d i r ecc ión por s i algu
no de sus lectores estuviera 
interesado en la adqu i s i c ión 
de una co lecc ión de « P a r i s -
Ma.'ch» que consta de unos 
250 n ú m e r o s y abarca des
de ú l t i m o s del a ñ o 1954 
hasta la fecha. 

P o d r í a n dir igirse a don 
Migue l RuU, calle Anselmo 
Clavé n ú m e r o 27. - V A L L S 
( T a r r a g o n a ) » . 

' M I G U E L R U L L 

MU LAGO I N U T I L 

«Sr. Director de DESTINO 

En nuestra ciudad fa l tan 
espacios pora que los n iños 
y los. ancianos puedan be
neficiarse de las caricias 
de l sol. Esto lo sobe ya to
do el mundo, pero yo creo 

que estos espacios, estas 
plazas debemos conservar
los y estudiar sus caracte
r ís t icas para que sirvan por 
el f i n que un d ía fueron 
creados. Tenemos la Plaza 
Adriano pero el poco espa
cio que tiene es tá ocupado 
por u n lago que no sirve 
para nada. Resta espacio, 
sus barandas son bajas con 
e l correspondiente pel igro, 
es tá lleno de papeles y ho
jas, los n iños moian a sus 
c o m p a ñ e r o s . . . La verdad, o 
se pone un guarda que v i 
gile e| lago conse rvándo lo 
l impio , con peces de colo
res en sus aguas con ver
des plantas y levantando 
sus barandas que podr ía 
servir de bancos o vale m á s 
que se saque de la plaza 
conservando si se quiere la 
fuente que es de necesi
dad». 

A . V A L L S 

EL EJE DE LA PLAZA 
DE CATALUÑA 

«Sr. Director de DESTINO 

¿T iene eje de s i m e t r í a la 
Plaza de C a t a l u ñ a ? Parece 
que su triste sino es el de 
causar un efecto cada vez 
menos afortunado. Creo 
que esto proviene de la d i 
recc ión de este eje s e g ú n se 
lo imaginan y lo trazan 
nuestros urbanistas. E l por 
prejuicio a c a d é m i c o que se 
le supone f ronta l , paralelo 
a los lados del c u a d r i l á t e r o . 
Cuantas m á s cosas se hagan 
en el la part iendo de esta 
idea, tanto peor. El lo que
da bien patente con las dos 
fuentes nuevas. L a torre 
cuadrada del Banco Eipa» 
ñol de Créd i t o t a m b i é n pre
t e n d í a centrar la s i m e t r í a 
de la Plaza pero con la so
luc ión actual sucede que en 
r e l ac ión con las fuentes o 
ella parece corrida h a c í a la 
izquierda o estas hacia ia 
derecha. Y sí antes el ma
cizo de á rbo le s ( / lás t ima de 
árboles. ' ) daba una movida 
silueta que disimulaba la 
a b e r r a c i ó n visual, ahora la 

(Cont inúo en la P09. 9) 
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CRUCIGRAMA NUMERO 859 
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-£ anee prevé 

HORIZONTALES. — L Declaración que se toma al presunto 
I**0- — 2- En a lemán, tomó. Animal vertebrado provisto de plu-
E r t y plco córneo. Río de Alemania. — S. Consonantes. Opera 
F Consonante repetida. — 4. Accidente que priva del 
I sentido. Cincuenta y ocho. — 5. Rio de España. Labrar la tle-
•í™- — 6. Arrogancia, vanidad y excesivo amor propio — 7. 

[r*«"r en donde hay muchos juncos. A l revé», copla aQe se ob-
_¡je"e calcando. — S. Donde. A l revé», famoso teatro de U l U n . 

«KÍ. — 9- Solomillo. — 10. Emperador de Rusia. A l revés, 
eoida espiritosa. Impar. — 11. Referentes al concillo episcopal. 

lKryERTICALES.. — L Arrojo, valor. — 2. Gobernador de un» 
•provincia India. Herpes zóster (plural) . — i Cifras romanas 
• ' « i an,*rlor de un buque. Prefijo que significa tres. — *. Con-

~*~*r- — Mamífero doméstico. Famoso médico de la antigua 
•"recia. — g. Constelación. Símbolo del cobre. A l revés, planta 
J j * r a de Chile.. — 7. Héroe nacional suizo. Demencia. — • . 

Individuo que. por estar aometldo al dominio de otro, 
- i " " * * de libertad. — 9. Nota Explosivo. A l revés, ciudad de 
IT. ' ! " » • — 10. Carente de piedad (femenino). Automóviles. — 

' inspiración de aire. — L. C. 

SOLUCION A L CRUCIGRAMA NUMERO 858 
Hi?RIS.ONTALES. — t Recórcholls. — X. Erna. Uoa. Eda. — 

ve. Piu». e í | _ 4 stpoz. ateoP. — 5. Raúl . B. Irse. — 8. 
nraíFTT0- D- — * nólnA. Rumor. — I . Cr. Iscar. Ta. — ». 
opacidad. — w. At th . Afa. Dea. — I I . Refrescar. 

•.ííf;RZ!CALES- — ' Reverencia. — 2. Bmesa. Ornar. — X Ca. 
- . . r * ' — «. O. Polonia. T. — 5. Rulz. Gaspar. — 8. Col. 

i ' ^ * 1 * - — ' Hala. eracaS. — « O a t l ru r l . C. — 9. Le. More. 
— 'O. Ideo*. otaeR. I I . Sampedrada 

Ju l io Camba h a b í » de lu> 
prospectos. Y dice: 

«No conozco filosofía má> 
consoladora qar l a de los 
prospectos de los específ icos 
Son siempre opUmistas, j , si 
no carao, entretienen. Le re
comiendo especialmente al 
lector los anuncios de los es
pecíf icos a base de creosota 
en los que hay poé t ica» des 
cripelones de los bosques sep. 
tenlrionales." 

De Gcorge B c r n a r d S h a » 
a l referirse a l valor: 

iNnnca he c r e í d o m a c h i 
en el valor de un domador 
de leones. Dentro de la Jaula 
e s t á , por lo menos, a salvo di ' 
otros hombres. No es U n tieri> 
el Icón. N i tiene ideales, ni 
rel igión, n i pol í t ica , n i r iva
l idad, n i gentileza; en «um.i 
ninguna r a z ó n para desiroz-ir 
nada de aquello que no qnir -
re comer» . 

W. F e r n á n d e z Flores habla 
de la mendicidad: 

«Yo no sé hasta q u é pun
to puede considerarse repro
chable el ejercicio de una 
profes ión oue procura a los 
otros un medio de embellr 
cer su afana con la p r á c t i c a 
de la caridad . 

El ideal del e s p a ñ o l de 
bar na parte de la ciase me
dia es jubilarse tras breves 
a ñ o s de trabajo, y , si es po
sible, antes de t rabajar 
— nos enenta S. R a m ó n y 
Cajal en sos pensamientos 
de sabor h u m o r í s t i c o y anre-
dól ico. 

IUBR0NQUI01> 
L U B R I C A B R O N Q U I O S Y P U L M O N E S , 

C O R R I G E L A T O S Y F A C I L I T A 

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

^ T F E X U D A D O S 

G R I P E En e l p e r í o d o i n i c i a l , - c e f a l a l g i a s , tos , f a t i g a , o n -
gus t i a , d o l o r e s a r t i cu l a r e s , - a n l e s q u e l a f i e b r e 
acuse l a p o s i b l e g r a v e d a d , p u e d e d e t e n e r s e l a 
i n v a s i ó n m i c r o b i a n a c o n E U B R O N Q U I O L 

^ A T T A D D O C D e s d e e l n a s o f a r í n g e o a l p u l m o n a r , se a l m o n . y 
r % % r % # a y n s e c o r t a n , d e s i n f e c t a n d o l o ex t ensa m u c o s a 

r e s p i r a t o r i a y f l u i d i f i c a n d o los e x u d a d o s p a l o 
l ó g i c o s c o n e l b a l s á m i c o E U B R O N Q U I O L 

B R O N Q U I T I S 
C u a l q u i e r a q u e sea su f o r m a , s e u d o m e m b r a n o 
t a , c a p i l a r , F é t i d a , c r ó n i c a o a g u d a , e n c u e n t r a 
rápido p a l i a t i v o c o n un a n t i s é p t i c o b r o n c o p u l 
m a n a r d e l a e f i c a c i a d e E U B R O N Q U I O L 

BALSAMICO DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 

k m -
La simpatía y el encanto de 
la risa son patrimonio de 
una dentadura sana y limpia... 

Cuidando la dentadura con 
Crema Dental LISTERINE podrá 
reir a gusto; porque el ACTIFOAM 
que contiene deja los 
dientes sanos, blancos y brillantes 
y suprime los olores 
desagradables del aliento. 

Entran en su fórmula 
ingredientes del famoso 
Antiséptico LISTERINE. 

CREMA DENTAL CIENTIFICA 

LISTERINE 
E l d e n t í f r i c o " T r i p l e 

TRIPLE concentración 
TRIPLE eficacia 
TRIPLE economía Loboratona «OMICO »ON€T, S. A. - Edificio Boneco • Modrid 
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L A S G R A N D E S 

R E F O R M A S D E 

P E L E T E R I A 

L A S Í B E R I A 
T A actual grandeza de la actual 

. c iudad de Barcelona arranca de 
la in ic ia t iva y de la impor tancia de 
las grandes casas de fines del siglo 
pasado. Entre ellas y continuando 
en pr imera lineas f igura la Pelete
r í a La Siberia, que acaba de rea l i 
zar i m p o r t a n t í s i m a s reformas en su 
establecimiento de la Rambla de 
C a t a l u ñ a esquina Granvia . 

Cuando se fundó esta Casa, en 
1890. la P e l e t e r í a no existia como 
ta l entre las ramas de nuestro co
mercio. Solamente en los escapara
tes de ciertas tiendas de novedades 
i-omaban sencillos y t ím idos ador

mís de p ie l que no dejaban entrever 
¡a gran importancia que h a b í a de 
alcanzar esta rama del vestido fe
menino. 

Don J o s é Tico Rcbert fue quien 
a d i v i n ó el b r i l l an te porvenir de la 
P e l e t e r í a y m a r c h ó a P a r í s para 
conocer un oficio tan sumamente 
dif íci l . E n t r ó en la Casa Revi l lón . 
lamosa ahora y entonces en todo el 
mundo, y a p r e n d i ó a l l í las lineas 
bás i ca s del arte de la Pe l e t e r í a , 
j u n t o a un hi jo Rev i l l ón . con el 
que mantuvo siempre estrecha amis
tad, nacida en estos a ñ o s mozos y 
fortalecida m á s tarde en los contac
tos de los mercados 'y subastas in 
ternacionales. 

En 1889 vuelve Tico a Barcelona, 
realizando un a ñ o d e s p u é s sus pro
yectos. A b r e en la calle de la Por-
taferrissa una casa dedicada exclu
sivamente a la confecc ión y venta 
de a r t í c u l o s de P e l e t e r í a . An te el 
asombro de la clientela, el d u e ñ o 
era un hombre de 21 a ñ o s . As i nacia 
como ta l la p r imera P e l e t e r í a de 
E s p a ñ a . 

El Establecimiento fue en auge 
>• la ac t iv idad se d e s p l e g ó por toda 
!a P e n í n s u l a , siendo esperados lo5 
corredores de la Casa con verdade
ra ansiedad por la novedad que 
significaban los a r t í c u l o s de Pele-
ler ia . T r a s l a d ó s e T i c ó pr imero a 
Pe t r i txo l . luego a Santa Ana, y f i 
nalmente a l actual emplazamiento 
de P e l e t e r í a La Siberia, en un edi
ficio rodeado de solares sin edifica-
y ante la cr i t ica u n á n i m e del mundo 
del comercio, que no c r e í a en la 
e x p a n s i ó n de la c iudad de forma 
tan r á p i d a y p r e f e r í a mantenerse 
en el «rovel l de l'ou» de Barcelona. 

La nueva Casa de la Rambla de 
C a t a l u ñ a , que mostraba los prime
ros escaparates con v e s t í b u l o , fue 
un verdadero acontecimiento social 
El todo Barcelona era cl iente de la 
Casa Ticó y puede decirse que a 
t r a v é s de ella se in t rodujo el gusln 
oor las pieles y el ar te de confec 
clonarlas. M u c h í s i m o s de los pele
teros establecidos hoy en la Penin 
sula y en A m é r i c a han pasado y 
han aprendido en los a ñ o s que han 
trabajado en P e l e t e r í a La Siberia 

La Casa Ticó fue la proveedora 
de la Rea! Casa y en 1929 obtuvo e 
Gran Premio en la Expos ic ión In 
lernacional de Barcelona, recom
pensa bien merecida por la labor 
infat igable de don J o s é T icó y po 
su c a t e g o r í a y pe r f ecc ión en el a r t i 
de la P e l e t e r í a . 

La reforma de este a ñ o 1959 siK 
nif ica un estar al d ía . un estar a la 
a l tu ra de su rango en la Pe l e t e r í a 
europea. En la ú l t i m a reforma P1 
envergadura realizada en 1920 se 
dejaron las columnas de h ier ro que 
aguantaban la fachada del edificio 
D e s p u é s de un a n á l i s i s t écn ico mu 
minucioso se han substituido, dan-
una ampl i tud a los escaparates y 
unificando la fachada, antes mu-
cortada por las columnas de refe 
rencia. Se le ha dado una l ínea 
moderna c o n j u g á n d o l a con los In-
leriores y los escaparates de un 
estilo muy definido, cuyos acierto-
y s e ñ o r í o eran d i f íc i les de supera 
Asi ha quedado una casa mode rn í 
sima sin perder aquellos elemento-
que dieran el sello in imi tab le de lo 
antiguo. S e ñ o r í o de la Casa y de lo-
a r t í cu lo s que van parejos a la catf 
Koria de la clientela, adicta sietnpi e 
y cada vez m á s amplia por la s e r ú 
dad de P e l e t e r í a La Siberia. que e" 
estos 70 a ñ o s de vida comercial ha 
sido f i e l a su t r a d i c i ó n , asegurand < 
la calidad de las pieles, a r t icu lo di
f ic i l ís imo de conocer, adecuando e 
precio a la calidad de la piel 1 
creando de continuo sus modelos e'i 
la avanzada de las l í neas de caria 
momento. 

Felici tamos a la propietar ia doña 
Mercedes Ticó . Vda. de Kspar jr « 
sus hijos que e s t án a l frente A1" 
negocio, d e s e á n d o l e s los mismos éxi
tos para el futuro que los nbtenido-
hasta ahora en su dilatada y br i 
l lante historia comerri . i ! . 

A. DE A. 
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i •-•omo qa« hoy no Ir ia c u ustedes. 

( V i e n , d . I . póf . 7) 

i r regular idad de la dispo
s ic ión ex más evidente y la 
deso r i en t ac ión de la mirada 
es mucho mayor. Y sin em
bargo la l inea del parterre 
en donde e s t á la escultura 
de C i a r á nos indica que el 
eje verdadero no es / r o n -
ta l sino diagonal, debido a 
la circunstancia de que las 
dos avenidas m á s impor tan
tes. Ramblas y Pateo de 
Gracia, se hallan en sus 
extremos y este es el cami
no natural de la m a y o r í a 
que atraviesa la plaza. «Oes 
yeur qu i ne voyent pos.'» 
dec ía Le Corbusier. S u 
efecto f rontal , suponiendo 
que se pudiera lograr bien, 
nunca seria apreciable sino 
desde un punto de vista 
ú n i c o , la acera Sur, en don
de es tá la tSoc íe té G e n é r a 
le*. Y nadie se m o l e s t a r í a 
por só lo una posible vista 
escenográf ica que tampoco 
va ld r í a la pena porque el 
citado edificio que se ve en 
e l fondo no, es n i n g ú n mo
numento maravilloso n i 
mucho menos. E n cambio 
cruzamos de l á n g u l o S. W. 
a l N . £ . m i l veces y es asi 
como nuestros ojos suelen 
ver el aspecto urbano del 
centro de la c iudad». 

J . M O N T S A R D A 

« I E S T I I 0 » a r r e c e 

1 TEMOS recibido de vo-
* • t íos f m e m o s do-
Mates l a s i g u i e n t e s 
cantidades: 

De M aMcripter da 
DESTINO; para la So-
grada Familia, 500 ptas.; 
pora al Hospital de San 
L á s a r o , 400 ptas.; para 
mi Asilo de San Juan de 
Dios, 300 ptas., y paro 
el Cottolenqo del Padre 
Alegre. 300 ptas. 

De J. y M . : poro el 
Cottoleago de l Padre 
Alegre, 1.000 ptas.; po
ra el Asilo de Son Joan 
de Dios, 1.000 ptas.; 
para d Hospitol de San 
Lázaro. 1.000 ptos.; pa
ta las Heraranitas de los 
Pobres, 1.000 ptos.; pa
ra r ia-Caara del T a -
t u f l s s i Pobre. 1.000 
pesetas, y par0 el Has-
pitol de la Sonto C í a s y 
San M í a , 1-000 ptos. 

De M . R. D . I . , pasa 
el Aafla de Saa Kafaei, 
1.000 ptos. 

De R. B. B.. para la 

Haspitai d i o i c a . 1.000 

De F. B. B.. para las 
Vmeodas del Crngreso. 
1.000 

De E. M . , pasa el Cat-
del Podre Ale-

100 ptas. 
De F. C , pasa al Hos 

'. 50 

De P. S.: pasa el Cot-
del Padre AJe-

5 0 0 ptos.. para el 
M e ^ i M l de San tasara . 
500 ptas., y para el As i 
lo de Sao Jaaa i e Dios. 
500 ptos. 

De Ciño dio, pasa el 
CoWelsage d e l P a d r e 
Alegre, 300 ptos. 

De J. C. P.: pata al 
Hospita: de Saa Pobló, 
1.000 ptos.. p a r a el 
C a « a l e a g » d e l Padre 
Alegre, 1.000 ptas.. y 
para el Hospital de San 
L ó s a t a , 1.000 ptas. 

De C C. S., para el 
Cettuleagu d e l Padre 
Alegre. 100 ptas. 

De F. T . C : p o r . el 
Asilo de Saa Rafael. 2 5 0 
pesetas, y para el A s i 
le de Saa Jaaa de Dios, 
250 ptas. 

HOSP1TALET-
BARCEtONA 
sSr. Director de DESTINO 

Hace unos meses un pe
r iódico ba rce lonés , hizo un 
simulacro de encuesta ucer. 
c i si era conveniente o no 
la a n e x i ó n de Hospitalet « 
Barcelona, la m a y o r í a de 
las personas opinaban que 
no d e b í a anexionarse. Pero 
la inmensa m a y o r í a de c iu-
d-jdemos de Hospitalet de
seamos vivamente pertene
cer a Barcelona, pues non 
consideramos todos tiSTCS-
loneses. 

Todas las personas que 
son partidarias de l a no 
a n e x i ó n generalmente de
fienden sus intereses par
ticulares v ponen por escu
do los de Hospitalet (pie en 
realidad no lo son. 

Si se hiciera un referen
d u m el noventa y nueve 
por ciento v o t a r í a n por 
anexionarse a Ba rce lona» 

J S O L A N A S 

LA PLAZA DE CALVO 
SOTELO 

«Sr. Di rec tor de DESTINO 

Parece ser que actual
mente el Ayuntamiento se 
fca propuesto conseguir 
una mejora en la c i rcul i i -
c ión de la Avda. del G i 
neralistmo a base de recor
tar las aceras y ensancha' 
los pasos para veh ícu los t * 
casi todos los cruces de tu 
recorrido. Puestas a conse
gui r meioras, una de la.» 
que verdaderamente es ne
cesaria es una nueva orde
nac ión de la plaza de Cal
vo Sotelo. Esta plaza, con 
sus bellos edificios proyec
tados por el arquitecto s^-
ñ o r R o d r í g u e z Llovera •. 
bien merece un t ra to espe
cia l y m á s ahora que uno 
de sus solares sin edifica-
ha sido adquirido por una 
c o m p a ñ í a de seguros y por 
lo tanto es de creer en la 
pronta apa r i c ión de Un 
nuevo edificio. 

Como plaza pode m o. 
af i rmar que la de Calvo 
Sotelo no existe, o por lo 
menos no hace sus /uncio
nes. Los peatones nos ve
mos obligados a c i rculo-
por tus estrechas aceras en 
su mayor parte invadidas 
por veladores y parasolc 
de los bares; la zona cen 
t r a l totalmente inasequibli 
y prohibida, s in n ingún . i 
j unc ión u t i l i t a r i a y rolo 
mente para ornato, cosa di 
la cual dudamos; los ve
h ícu los vense obligados a 
dar grandes rodeos para 
cruzarla; sus posibilidadi < 
de aparcamiento casi nula.-, 
por el poco espacio desti
nado a ello; etc. 

Sabemos, por haberlo d i -
vul9ad.> hace bastantes a ñ o -
oor la Prensa, que e l s e ñ o r 
Rodríguez L l o v e r á s , al que 
podemos considerar como 
creador de la plaza de Cal
vo Sotelo, tiene confeccio
nado un interesante pro
yecto de u r b a n i z a c i ó n apro
vechando la parte central 
como solarium y dando a 
toda ella u n cariz nuevo y 
ordenado tanto para el su
f r ido p e a t ó n como para la 
c i rculac ión de vehículos 
Desde estas lineas me atre
vo a sol ic i ía r del arquitec
to s e ñ o r R o d r í g u e z L love
rás que exponga nueva
mente a las barceloneses 
sus ideas a este respecto, y 
se abra una encuesta en 
busca de una so luc ión para 
esta desdichada plaza, de 
grandes posibilidades urba
níst icas y que actualmente 
carece de toda cualidad que 
debe reunir una p laza». 

AWTOIWO POMS 
(Ingeniero) 

LAS SEÑALES DE 
ESTACIONAMIENTO 
PROHIBIDO 

M u y bien donde sean ne
cesarias pero que se dis t in 
gan perfectamente en todo 

(Cont inúo en la púg. 11) 
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C A R T A S A L 

D I R E C T O R 

( V i n e de lo póg. 9 | 

el tramo que ocupe la pro
hibición p i n t á n d o l a s con 
color v ivo y duradero, o 
colocando i a scrustaciones 
metál icos en todo e l bord i 
llo de la acera de fo rma que 
a l acercarte el v e h í c u l o a 
la misma no hapa lugar a 
duda* respecto a l estaciona
miento. 

As i se « c i t a r á n muchas 
sanciones Que actualmente 
se imponen a la man/o r í a 
de conductores que Uecan-
do el t iempo m u y justo no 
nos queda t iempo de llegar 
ai extremo de la traoesia 
para comprobar si existe el 
disco d « « E S T A C I O N A -
MIENTO P R O H I B I D O * que 
no nos ha sido posible ver 
en el momento que p a s á b a 
mos por su lado pues nues
tra a t e n c i ó n estaba pen
diente de u n paso de pea
tones, s e m á f o r o o guardia 
que regula e l t rá f ico , todo 
ello situado a nuestra iz 
quierda siendo casi imposi
ble en aquellos momentos 
de obligada a t e n c i ó n levan
tar la cabeza y sacarla fue
ra de la ventani l la hacia la 
derecha para comprobar si 
en aquella esquina o p r i n 
cipio de travesia, e x i s t í a u n 
disco de p roh ib i c ión» . 

L U I S TORRE 

«LA TRAVESSERA 
DE DALT» 

«Sr. Di rec tor de D E S T I N O 
Como vecino de Ja T ro -

venero de Dol t , l a calle 
más abandonada de Bar
celona, 0 pesar de ser 
vía de t rá f ico intenso, su
plico a l s e ñ o r Alcalde que 
«c tome la molestia de ve
nir a comprobar el estado 
comatoso de sus aceras, de 
su arroyo, de tas PÍOS del 
tranvía, ele. S i a d e m á s me 
hace el honor de esta i n v i -
'ación, y viene de noche 
— oscurecido po r lo me
nos—, v e r á t a m b i é n e l es
tado l ú g u b r e del a lumbra
do, exactamente igual que 
el que presentan los lava
bos de los cafés baratos, 
con bombillas de 10 bufias 

El s e ñ o r Alca lde que ha 
imprimido tanta ac t iv idad 
poro cub r i r la calle de A r o -
trón, y para otros trabajos 
municipales en la v io p ú 
blico, recientemente i n a u 
guró ios jardines de la 
Plazo de la Cruz, que se 
"a a ensanchar en seguida 
(y ya d e r r i b a » poro el lo lo 
Mosto que hay en lo mi s -
ma), p o d r í a i m p r i m i r oc t i -
"idod pora e l ensanchu-
miento de la T r a v e s í o de 
Dalt que e s t á aprobado 
desde hace medio s iglo co-
»i, y que como " o se lleca 
a cabo, es e l pre texto pora 
«"e lo C o m p a ñ í a de T r o n -
"to* no arregle las v ías , y 
M r o que las C o m p a ñ í a s de 
Aguas. Gas v Electr ic idad 
mando obren zanjas en las Meras, luego no las repa
ren con cemento o ladr i l los 
ae mosaico — porque como 
nay que ensanchar ¡a calle, 
"p volé la peno — en f i n , 
" t e diese un Oscar a la 
cafe peor cuidada de Bar
celona, se lo ¡ l eva r í a la 
travesera de D o l t con m u 
cho» p u n t o » de ventajo so-
ore cualquier otra . 

¡>eñor Alca lde de Barce-
1oiui. h á g a n o s una visita, 
por javor . Yo sé que s i us
ted viene, luego volvere
mos de muerte a v ida . M u -

w gracias. 
/ . GOICOECHBA 

CORRESPONDENCIA 

fSr- Director de D E S T I N O 

Siendo estudiante e spaño l 
! " Paris. me g u s t a r í a co-
T^jponder, con muchachas 

¡odas las nacionalidades, 
"y « P a ñ o l , f r a n c é s , o i n -
„ « : «egún quisierais. Mis 
annone,.. deportes, cine, 
" " " w * m o d e r n a » . 

^ Anton io del Pino 
11 Rué Theodule Ribot 

PARIS, l i e (Francia) 

mwm. 

R E L A C I O N E S H U M A N A S ( V I I I ) 

D ARCE L O N A . — M í amigo Patr ic io es la paradoja 
mayor que he encontrado en España . Uno d i r í a 

que es bastante a t i pico y que con é l no p o d r í a uno 
escribir ninguna c a r a c t e r o l o g í a colectiva del hombre 
ibé r i co . Pero y o no p o d r í a j u r a r que precisamente 
por este atipismo suyo, Patr icia no sea precursor de 
una mental idad nueva que se es tá formando en este 
p a í s por debajo de la supeflcie cotidiana. Por esto le 
voy a i nc lu i r en estas glosas de ca r ac t e ro log í a hu
mana. 

Y a no es m u y c o m ú n que. siendo hombre de la me
seta con toda su f ami l i a y b i s fanül ia . Pat r ic io haya 
escogido la ciudad condal para domici l io de toda su 
vida y que, siendo bastante r ico, no se haya metido 
en ninguna de sus industrias n i en el comercio, aun
que no pocas veces le hayan invi tado a i n v e r t i r su 
dinero en empresas soberanamente provechosas. Se 
encuentara bien en esta be l l í s ima ciudad y entre ca
talanes: nunca le o i decir nada malo sobre ellos. Pa
t r i c i a odia la pequenez r e i n a l y local. Yo d i r í a que 
v ive de la renta de una fortuna famil iar , porque esto 
de l bufete de abogado que tiene con su hermano no 
le l l e g a r í a n i para los ca fés que se bebe diariamente. 
Sin embargo, es un gran ju r i s t a y en su t iempo le 
ofrecieron una c á t e d r a en Madr id , lo que é l r echazó 
con u n tajante «nos : «A este p a í s no le hace falta 
e l conocimiento del Derecho —me d i jo—, sino de lo 
que es justo. Y esto no se e n s e ñ a desde las cá tedras» . 
A grandes penas pude averiguar que tiene un exten
so estudio cient í f ica sobre el mater ia l inexplorado del 
archivo de Sevi l la y e l padre Vi to r i a . Si por casua
lidad llegan a tacarse temas del Imper io , sale a la 
luz su br i l lantez de t a m a ñ o erudi to y de hombre de 
una gran cul tura , vasta y fina, y tan só l ida que po-

• d r í a compararla con la mejor marea de u n profesor 
a l e m á n si la r a p i d í s i m a e i n t u i t i v a inteligencia del 
e spaño l en é l no superase de antemano el lento rit
mo de los sistemas g e r m á n i c o s . 

Es sumo placer estar en su c o m p a ñ í a . E l b r i l lo 
de esta intel igencia no deja que las cosas se queden 
f á c i l m e n t e en la sombra. L o m á s agradable es que 
Patr ic io no quiere luc i r con sus frases, n i valerse de 
la faci l idad de las v ivas locuciones i b é r i c a s : le inte
resa la verdad cult ivada, madurada, averiguada y re
pensada. Es esteta como tantos otros hispanos de pura 
cepa, pero no trueca la belleza i lus iva por la ver
dad, no la sacrifica por la amena forma del decir. 
No se contenta con dibujar , insinuar las cosas a me
dias, no le interesa la «pointe» de r ó ñ a t e , odia e l 
r e f r á n y desprecia e l s a í n e t e de cualquier índole . No 
obstante, su agudeza es tajante aun antes de llegar a 
la punta. 

Pero no es nada serena. A l contrario, es tá n u t r i 
da de i r o n í a s que a menudo l legan a l sarcasmo, casi 
a la amargura. Y o c r e í a encontrar el fondo de este 
rasgo tenso en un amor fracasada que me contaron 
ex i s t i ó en su vida y que. s egún dicen sus amigos, hizo 
de él este s o l t e r ó n empedernido que es. Mas no se 
puede reducir a este solo hecho la inquie tud n i la 
r e b e l d í a que le caracterizan. No arremete nunca con
t r a las mujeres, n i las rehuye. Aque l amor que se 
h u n d i ó en un convento de carmelitas no es el muelle 
secreto de sus convicciones, n i e l « p r i m u m m o v e n s » 
de sus disonancias interiores. Y tengo que a ñ a d i r en 
seguida que tampoco es la fácil po l í t i ca cotidiana. 
Cuando oye cr i t icas y reproches de t a l í n d o l e se lan
za a cor tar las r á p i d a m e n t e diciendo que siempre fue 
difíci l gobernar a l español . Sus c r í t i c a s y reproches 
runden por debajo de la actualidad de superficie. Y 
siempre t raen consigo muchos argumentos de histo
ria, enlaces con los siglos remotos bajo cuyo calidos
copio de colores la actualidad se t iñe de un significado 
complejo sin reacciones baratas. 

Creo que es u n descendiente noble de la genera
c ión de 1898 con la vivencia profundizada de 1936. 
a ñ a d i d a a aquel temporal de Cuba. Si pudiese le sa
c a r í a del dinamismo de la Barcelona indus t r i a l y le 
s i t u a r í a en alguno de aquellos balcones eternos que 
A z o r i n p i n t ó con una m a e s t r í a incomparable en su 
«Cast i l la»: «En e l p r imer ba lcón de la izquierda, a l l á 
en la casa de piedra en la plaza, hay un hombre sen
tado. Parece a b s t r a í d o en una profunda rae-litación... 
E s t á el caballero, sentada, con el codo puesto en uno 
de los brazos de l s i l lón y la cara apoyada en la mano. 
Una honda tristeza e m p a ñ a sus ojos... 

• P r o g r e s a r á maravil losamente la especie humana; 
se r e a l i z a r á n las m á s fecundas transformaciones. Jun
to a l ba l cón , en una ciudad, en una casa, siempre ha
b r á un hombre con la cabeza meditadora y triste, re
clinada en la mano. No le p o d r á n qui tar e l dolorido 
sen t i r . » 

L a cara de m i amigo Patr ic io e s t á imbuida del 
dolor ido sentir de esta escultura azor ínesca . Pero al 
levantarse del b a l c ó n sus rasgos pierden la amalgama 
de tristeza y . evitando a p ropós i t o toda la br i l lantez 
orteguiaha. se revisten de la t r á g i c a b ú s q u e d a una-
muniana para deslizarse a t r a v é s de las palabras ha
cia el sano panfleto piobarojiano. t e ñ i d o «de la rabia 
y de la i dea» de Anton io Machado. 

Pa t r ic io no es n i n g ú n santo, n i soñado r artista, n i 
un i r r ea l . Cuando m á s se siente de su agrada es, a 
pesar de todo, cuando despierta: 

Tros el v i v i r y el s o ñ a r 
e s t á lo que m á s importa, 
despertar. 

A Machado 

Es cuando despierta que es m á s portador de gé r 
menes del hombre nuevo de estas t ierras —así me 
parece a m i — . F i c h á n d o l e en lo que siga en estas glo
sas c a r a c t e r o l ó g i c a s , mis lectores p o d r á n decir si ten
ga r a z ó n o no. 

COROIALIS 

Llora e i n s t i n t i vamen te se a p o d e r a de 

lo que le l i b r a r á de 

las escoceduras. 

r 

Ai niño le hacen llorar 
el dolor y el miedo. 
Para el dolor físico 
hay paliativos. Las 
escoceduras, verdadero 
azote de la infancia, 
se mitigan con 
BALSAMO BEBE. 
Desaparecido el dolor, 
las lágrimas se secan... 

B A L S A M O BEB 
A F E C C I O N E S D E L A P I E L 

laboratorio HOERICO BONET. S. A. . Edificio Boneco Madrid 

i 
INCLUIDO EN 
EL PETITORIO 

4> 

• 

EL INEVITABLE 
EXCESO™ 
Hodie se priva en estes ¿ios de tradición 
de alguno cosa que, grata al paladar, re 
sulto pesada, difícil e wdnse nocivo al 
estómago. Menos ova los amos. Atraídos 
por las deliciosas golosinas y «limados 
per lo altgría.de lo fiesta, los luces, las ri
sos y la músico, no piensan en el dio si 
gaiente .. Y se debe pensar. Porque el opa 
rato (tgestivo precisará regalar safisiolsgia 
y el cuerpo entero un depurativo eficaz. 

SALDE fllUn FRUTA" IíWÜ 
R E G U L A EL P R O C E S O D I G E S T I V O 
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D ^ EN BUSCA DE LOS % 
^ PRIMITIVOS B A R C E L O N E S E S 

1 p o r L U I S R O M E R O 

j f I 

[ i geográf icamente nos queremos mtener a 
lo que ahora es la ciudad, la historia de 

kcclona. de los barceloneses, tuvo su co-
tnzo en la calle de C o p c r n k o esquina a la 
[Mununer . Por lo menos, de un grupo hu
no que al l í hab i tó , no» han llegado las m á s 

^iguas noticias que hasta e l momento po
no». E l testimonio es tan pobre que no 
mte más que conjeturas, expuestas, como 

s, a errores. Hace cuarenta y dos años , en 
| jardín, se descubr ió una sepultura con tes-
¡ óseos, un cuchi l lo de silez y un fiagmen-

|de otro. AUí fue enterrado un hombre ha-
año 2500 antes de Jesucristo, en los co

cos de la que llamamos edad del Bronce. 
IK - en ter ró a un hombre en aquel lugar, poe-
Idarse por sentado que v iv í an otros con é l ; 

supone que se trataba de un grupo m i s o 
sedentario. 

4o nos descorazonemos porque en aquella 
floreciera en Egipto una civi l ización can 

que cons t ru ía p i r á m i d e s , y porque 
| aquello» siglos u n p i lo to llamado Kocrao-

t c o m p a ñ a d o de su cap i t án , H w u i . hu-
realctado once viajes a Punt, la T ie r ra 

¡ Dios, nada menos que en la actual Rho-
del Sur, s egún parece, 
artista* paleol í t icos de Al tamira , de Co-

de A l pe ra, hacia miles de a ñ o s que ha-
desaparecido cuando enterraron a nues-

bisabueto de ta calle de Muntaoer. Pero en 
ella época no exist ia la calle de Muntanct 

[ninguna de las d e m á s de Barcelona, n i si-
era lo que actualmente es el l lano de Barce-

que estaba casi en su totalidad cubierto 
r el mar. De esa juventud geográf ica es coo-

icía nuestra juventud prehis tór ica . A l irse 
ado las aguas ganadas por las tierras que 

waban río» y torrentes, quedaron zonas 
añosas Rara vez d e b í a n de aventurarse 
ellas los habitantes de las regiones peó-
», y lo» que, aprovechando las vía» de co-

Qicación naturales, se t ras ladar ían de Fran 
i al Africa y a l centro de la Pen ínsu la , o 
versa, en ese vaivén de pueblo» que ca

las edades prehis tór icas . De los vía 
W pudieron pernoctar en el Tibidabo. 

|*e han hallado por ahora rastros que per-
afirmar su presencia, 

« r i a m o s poder identificar al hombre de 
1"e de Muntaner y a sus familiares o 

paneros. Puede, fundadamente, supooer-
per tenecían al pueblo que ampliamen-

r 1 " * conociéndose con el nombre de ibe 
* l ú e proceder ían de la comarca almc-

, aunque, a la larga, fuesen oriundos de 
• Su civil ización era rudimentaria, pero 

í>ns'r)u»,n habitaciones de piedra f bar ro , 
todavía uti l izaban, como vivienda, las 

Comenzaban a practicar el pastoreo y 
1 cultivo» e l e m é n t a t e » ; tej ían sus pto-

vesodoi, y lo» perro», domesticados, eran 
^ «migoa N o se trataba pues de hom-

"xalmcnte salvajes; auoouc ya hemos 
« i d o c u á n t o era su atra*o' en compara-
con lo» habitantes de otro» países. 

T"?* «emejantes a lo» ci tado» se han en-
' r ? en lugares p róx imo» , como Bada 

"ospitalet y San Juan D e s p í ; Barcelo-
« • b a , pue,, naciendo. E l Besó», el Llobre 

gat y lo» torrentes que bajaban de CoUcerola, 
c o n t r i b u í a n a hacer posible ese nacimiento 
aportando unas tierras para que en ellas bus
caran e l sustento los hombres que iban a po
blar Moo t ju i ch y el Monte Taber. • 

Autores de la pasada centuria aseguran que 
en Mon t ju i ch ex i s t ió un dolmen, y se cree 
que el nombre de Camp de I Arpa, que en 
c ocumentos antiguos se le l l a m ó de I'Arca, 
puede demostrar la existencia de otro dolmen, 
pues a estas piedras se leí llamaba ta rcas» . Re
sulta aventurado tomar estos datos como base 
de suposiciones. De haber habitado por aqu í 
un pueblo constructor de dó lmenes , pod r í a si
tuárse le c rono lóg i camen te hace unos cuatro 
m i l años. 

Los priipcros pobladores de España de los 
cuales tenemos noticias his tór icas —testimo
nios de poetas, geógrafos, historiadores y via
jeros a n t i g u o » — son los que fueron bautiza
dos con el nombre de iberos. N o cons t i tu í an 
un pueblo h o m o g é n e o , si bien hay caracte
rísticas que son comunes a cuanto» amplia
mente, llamamos iberos. Por otra parte, hay 

que admit i r que existía ya en el suelo español 
una población autóc tona mucho m á s antigua, 
que, en muchos casos, pod r í a considerarse asi
mismo íbera por comunidad de origen, aun
que por haber entrado en la Pen ínsu la en 
épocas m á s remotas, h a b r í a evolucionado adap
tándose al medio y sufriendo las influencias 
de otros pueblos invasores. De estos habitan
tes pr imit ivos andamos escaso» de noticias: la 
a rqueo log ía tiene sus limitaciones. 

En una finca llamada Manso Casanovas 
(una calle lleva actualmente su nombre) , si
tuada tras el hospital de San Pablo, se halla
ron restos de un poblado muy antiguo. D o n 
Luis Pericot. en uno de sus libras, nos l o des
cribe en forma que. per considerarla suma
mente expresiva, transcribo textualmente: 

«Al excavarse allí una necrópol is romano-
cnstiana se descubr ió en la pane baja una 
pared conservada en uno» veinte metra» de 
longitud, hecha de piedras toscas unidas con 
barro y, junto a ella, tres fondo» de cabana 
excavado» en el suelo, de menos de dos me
tros de d i á m e t r o y unos 25 cen t ímet ros de 

profundidad . se observaban también los agu
jeros de los poste» que sostuvieron la cubar 
ta de las chozas. Tronco» carbonizado», hue
sos de animales y conchas, restos de comida, 
se hallaban entre la arcilla roja endurecida 
por el fuego que ocupaba las cavidades. Tan 
sólo tres toscos vasos hechos a mano han po
dido identihearse entre los restos.» Fácil es 
imaginar, en cierta medida, lo que podía ser 
la vida de aquellas gentes. Su sistema tl« 
construir la vivienda, de cocinar, de comer 
y calentarse nos son conocidos. El t a m a ñ o de 
las chozas hace pensar que las familias v i v i 
r ían en condiciones que. al hombre medio 
actual, parecerían pésimas Y la muralla ates
tigua la necesidad de defenderse, y el esfuer
zo a que esta necesidad les obligaba. 

FLcia el a ñ o 900 a. J. los celtas penetra-
roa m Cata luña por primera vez, y en los 
sigli sucesivos c o n t i n u ó la penetración. Se 
ha iblado de lo» ligures. y hay quien tos-
den la existencia de una poblac ión l igur an-
terit a lo» tiempos históricos (Schulien. en
tre ros), pero hay quien la niega y quic-
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Araras ibero* 

nej , s implemente, la ponen en duda. Los ar
gumentos aducidos en p r o de la tesis l igur 
resultan convincentes; t a m b i é n lo son los 
presentados en contra. A s í , la verdad se nos 
escapa de entre las manos. La creencia de 
que e x i s t i ó en E s p a ñ a una p o b l a c i ó n l i g u r 
p o d r í a tener or igen en un error de los grie
gos y ea la e x p r e s i ó n que u t i l i za ron p a n 
designar a unos pueblos que t o d a v í a no les 
eran conocidos. 

Hecho que parece cierto es que hada e l 
a ñ o 1030 los navegantes fenicios fundan G á -
d i r , c sea C á d i z , l a decana de las ciudades 
e s p a ñ o l a s . Desde a l l í siguen l a ruta del es
t a ñ o hacia las Casiterides. Para mantener el 
secreto comercial lanzan, a manera de cor t i 
na de humo, la not ic ia de que m á s al lá de 
las columnas de H é r c u l e s e l mar es tá pla
gado de monstruos, de extensiones de algas, 
y amenazado de todo g é n e r o de peligros pora 
qu ien se aventure po r é l . L a leyenda hace for
tuna y se prolonga casi hasta nuestros d ía s . 

Ezequiel dice que e l e s t a ñ o llegaba a T i r o 
en las naves de Tarsis, y t a m b i é n en tiempos 
de S a l o m ó n —hacia e l 9 5 0 — se habla de 
viajes de los fenicios a Tarsis. Y estando Tar 
sis en A n d a l u c í a , hay que deducir que las 
costas catalanas fueron frecuentemente nave
gadas. 

Sabemos hasta q u é p u n t o era entonces ru
d imentar io el arte de la n a v e g a c i ó n y p r i 
mi t ivos los medios empleados en el la. A u n 
que no debe exagerarse: H e r ó d o t o explica 
que hacia el 6 0 0 — é p o c a del f a r aón N e c h o — 
los egipcios l legaron a circunnavegar e l A f r i 
ca, y hay indicios bastante fundados de que 
la h a z a ñ a la hubiesen realizado ya m i l a ñ o s 
antes. Teniendo en cuenta que se navegaba 
por inedias singladuras, o sea a c o g i é n d o s e de 
noche a las ensenadas o varando en las p la
yas cuando el lo era posible, nada tiene de 
e x t r a ñ o que las tierras barcelonesas fuesen 
visitadas, aunque s ó l o fuese de poso, por los 
navegantes que h a c í a n la derrota del M e d i 
t e r r áneo . A juzgar por testimonios fehacien
tes, la n a v e g a c i ó n fue muy activa en aque
llos siglos. N o conocemos con exact i tud c u á l 
pudiese ser entonces la d i spos i c ión de lo que 
después se r í a el puerto de Barcelona; n o del 
actual, sino del que hubo a l sur de M o n t -
juich. Es ta r ía defendido de tramontanas por 
e l p romon to r io que formaba la m o n t a ñ a , y 
del « g a r b i a , por k ) menos de su oleaje, po r 
la barra del L lobrega t T a m b i é n pudie ron 
ofrecer buenos abrigos naturales las dos en
senadas que f o r m a r í a e l monte T á b e r , avan
zado entonces hacia el mar. 

Fenicios y cretenses navegaron estas costas, 
y se re fug ia r í an en t ierra en los malos t iem
pos. Los celtas — p u e b l o de estirpe nó rd i ca , 
pero que llegaba de Centroenropa— habita
r o n en Tarraja, San Cugat y Argentona, o 
por l o menos en esos lugares dejaron vesti
gios. N o es aventurado decir que racial, cu l tu-
ralmente y en las costumbres, de alguna ma
nera unos y otros inf lu i r ían en los p r i m i t i 
vos barceloneses. Su c a r á c t e r comenzaba, pues, 
a definirse, a encaminarse hada k > ' que ac
tualmente es. 

Barcelona entra en la His tor ia como capi
ta l de los layetanos, t r i b u de or igen ibero, 
aunque sus componentes pudiesen estar mez
clado* con descendientes de pobladores m á s 
p r imi t ivos . Esos incógni tos antepasados han 
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dejado escasas noticias y, por si fuera poco, 
de difíci l i n t e r p t e t a d ó o . 

Hay que hacer un esfuerzo para reconstruir 
la v ida de los barceloneses en los siglos i n 
mediatamente anteriores a Jesucristo, es de
c i r , en la época en que ya se sabe que h a b í a 
una v ida organizada en e l á rea de l o que 
actualmente es nuestra ciudad. De antiguo se 
plantean dos problemas hasta hoy insolubles. 
¿ D ó n d e estuvo situada la dudad pr imi t iva? 
Su nombre ¿ fue Laye o Barcino? Porque de 
la existencia de una d u d a d de cierta impor
tancia no podemos dudar : testimonios escri

tos, monedas acuñadas y restos de toda es
pede l o demuestran. Aparte de esa capital 
de los layetanos e x i s t í a n otros poblados, en
tonces distantes entre sí y boy imbricados en 
la entidad humana que llamamos Barcelona. 
Se han encontrado restos en el Putxet, en e l 
T u r ó de Revira ( G u i n a r d o ) , en Monteada y 
en otros puntos. E l mejor estudiado de todos 
es el del Puig Castellar, en Santa Co loma de 
Gramanet Pudieran haberse destruido otros 
vestigios, o hallarse soterrados. En e l futuro, 
a q u í y a l l á apa rece rán p á g i n a s que puedan 
ayudar a reconstruir la historia verdadera. 

AÜC de la T?V. if deiscntdo 
R e g a l e m ú s i c a y s u o b s e q u i o s e r á e l m á s a g r a d e c i d o 

E l m á s v a r i a d o y e x t e n s o s u r t i d o e n a p a r a t o s y d i s c o s 
l o s e n c o n t r a r á e n l o s n u e v o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
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t a m o n t a ñ a de Mont ju ich ha sido pródiga 
en lestimonioa, y a ú n queda, como incógnita, 
el subsuelo del castillo, inexplorado y. por 
ahora, inexplotable. Algunos confian que prt 
cisaroente ah í pueda encontrarse la clave. 

Enterramientos hallados en el pasco de M : 
ramai y cerca de Casa A n t ú n e z . jun to a la vía 
del ferrocarril de Mago na. permiten afirmar 
que la m o n t a ñ a estuvo habitada. Junto al puer
to ant iguo su rg i r í a un barrio comercial, y la 
ciudad o c u p a r í a la cumbre de la m o n t a ñ a . Hay 
tratadistas que se i n d i n a n a suponer que la 
p r i m i t i v a dudad se h a l l a r í a en ia c ú s p i d e del 
Monte T á b e r ; m á s de dos m i l a ñ o s de con
t inuidad humana parecen significar algo. Pero 
la necrópo l i s ha sido avara en restos iberos 
El hecho de los cambias de nivel , y tant ís imas 
alteraciones arqui tec tónicas sufridas en vein
titantos siglos, unidos a las dificultades de ex 
p l o r a d ó o , se esgrimen pora justificar esa es
casez de pruebas. 

Hasta no hace muchos a ñ o s se daba por 
cierta la fundac ión de Barcelona por A m í k a r 
Barca. Puede asegurarse que e l jefe car taginés 
n o fue nuestro fundador. La noticia d e b í a de 
basarse en que Ausooio, en el siglo I V de esta 
era, l lama a la dudad «pún ica Barc ino» , y en 
que los aficionados a la e t i m o l o g í a , interpre
taron ingenuamente que el nombre de Batee 
lona p r o v e n í a de B a ñ a . En épocas m á s anti
guas h izo fortuna la creencia en la fundación 
de Hércu le s , que a b o r d ó a estas playas bus
cando su barca nona. Boni ta leyenda es ésta, 
y el hecho de tener a H é r c u l e s por fundador 
p o d r í a enorgullecemos; lo que no es necesa 
r i o es creérse lo . 

Rufo Fexto Av ieno fue un escritor romano 
de gusto arcaizante que esc r ib ió diversos poe
mas geográ f i cas uti l izando para ello fuentes 
antiguas. Av ieno ha originado m á s de una con. 
fus ión (en «Costa Brava» me referí a la ciu
dad de Cypsela, que ha dado lugar a distintas 
interpretaciones y po lémicas , y que ni siquie
ra se sabe si ha ex i s t ido) . En su « O r a Marí t i 
m a » , a l hablar de nuestra ciudad lo hace en 
p l u r a l : «Las amenas Barce lonas» , de donde 
p o d r í a conjeturarse que Laye y Barcino no 
fuesen una sola d u d a d , sino dos distintas. 
Prosigue A v i e n o : « q u e al l í extiende un puer
to sus brazos protectores, humedeciendo la 
t ierra aguas dulces» . Las fuentes m á s antiguas 
de que se sirve, datan de l s iglo V I antes de 
J-, y él e sc r ib ió en e l I V de nuestra era. Pata 
dar actualidad a su poema h izo las interpola
ciones que c r eyó convenientes. Sus noticias 
son, pues, de escasa u t i l idad pora establecer 
c r o n o l o g í a s . 

La v ida de la Barcelona de entonces tene
mos que reconstruirla con los escas ís imos da
tos que poseemos. Es indudable que tuvo un 
puerto y que u n poblado m a r í t i m o se asentó 
jun to a éL La fundac ión de E m p o r i o m (hacia 
el 550 a. J.) tuvo que inf lu i r muy pronto en 
la v ida de los barceloneses. Y que se comer-
d ó con los griegos de Ampurias e s t á demos
trado por distintas monedas halladas en las 
excavaciones. Restos de ce r ámica y diversos 
objetos avalan en favor de esta creencia. No 
hay comercio de i m p o r t a c i ó n sin reciprocidad, 
y pueden darse como productos de la expor
tac ión barcelonesa los cereales y los v i tu» 
pr incipalmente; t a m b i é n pudieron suminis
trarse otros productos, como aceite, m i e l , fru
tas, y qu izás aves y carne fresca pora las t r i -
pulaciones. 

Barcelona pudo ya tener en esa época un 
cierto carác ter comercial, y a ios pobladores 
iberos pudieron a ñ a d i r s e un cor to n ú m e r o de 
extranjeros; desde antiguo los puertos fue
ron m á s cosmopolitas que las ciudades de tie
rra adentro. Dada su idiosincrasia, los layeia-
nos prefer ían la caza, la agricultura, la pesca, 
e incluso la p e q u e ñ a industria, al comercio, 
que q u i z á s dejaran en manos de avispados fo
rasteros. 

Lindaban los layetanos con los ilergetcs (co-
setanos), con los ausetanos. y, a l norte, con 
los indiketes, calififados de belicosos y salva
jes por los viajeros de entonces. La tierra de 
los layetanos ocupaba desde el L io brega al 
Tordera, la actual Maresma, y seguramente 
e l Val lés , hasta Montserrat ; una gran parte 
de la actual provincia de Barcelona. 

¿ C ó m o eran los layetanos? Poco realmen
te puede afirmarse sobre ellos .porque los res
tos y noticias son escasos. Conocemos bien, 
s in embargo, e l carác ter c ivi l izado de otro* 
pueblos iberos españo les , de los cuales h f 
quedado abundantes testimonios. 

Podemos equipararlos sobre todo, a los l» 
yé tanos con otros iberos del l i to ra l medite
r r á n e o e s p a ñ o l ; en todos e l k » las influen
cias de los pueblos navegantes debieron ^ 
ejercerse en forma bascante semejante. 

Los iberos no cons t i t u í an una nac ión en a 
sentido actual de la palabra. E l e sp í r i t u & 
independencia —-la msolandad— era u n » ^ 
sus principales caracterís t icas. P a n hacer •> 
guerra a enemigos comunes se coofederahaf 
las tr ibus. Fueron famosos po r su á n i m o bel1' 
coso, su sobriedad, y su caballerosidad, eoie"' 
d ida esta ú l t i m a de m a n e n m u y parecida * • 
la de la edad Media , y que, con escasas va
riantes ha llegado hasta nuestros d í a s cot*1 
elemento importante en e l carác ter españot 
Fiskamente eran de estatura n o muy efcvtd*" 
enjutos, morenas, de labios m á s bien abul" ' 
dos; u n t ipo racial muy p r ó x i m o al q1* 
ahora calificamos de m e d i t e r r á n e o . Los bar 



B i m ir- pudieran csur lo r rcRÍJos por i n -
n c m célácax —«11» alta, ojo» azulo , piel 

ü o s r u b i o » — y por cruzamtemos coo 
c j desde antiguo frecuentaron las orillas 

. despbzaban por l i s faias costeras. Estas 
mera» supostejoocs; los c o m p o n e n t e » aiu 

pudieron enerar en ¿pocas m á s r t -
ite»-

unidad polí t ica era la t r i bu , pero la ver-
cía entidad humana era el poblado y, den-
de é l , la famil ia . Se habla de una aso 

intermedia, equivalente al dan . N o 
t que |a esclavitud estuviese desarrolla 

y se observaba la monogamia. Habitaban 
iberos en las cumbre» de los monte» , en 
coas ciudades amuralladas en cuyo in -
C se formaban calles rudimentarias con 

oostrnida» de piedra, y en su defecto 
H adobe, y «enninada» coo troncos, ramas 
^ K j a ñ o en las techumbres. Probablemente 
^ s casas carecían de ven unas, y la luz y la 

ición p roced ían de la puerta. P o d í a n 
. chimeneas muy « imple» : un agujero 
el techo para evacuar el h u m a Cult íva

los campo» y pose ían rebaño». Se ha ha
de que la propiedad de la» tierras pu-

_ ser colectiva; no así la de los rebaños ; 
siquiera la de los p roduc to» del cult ivo, 

exis t ían diferencia» sociales, es decir, que 
ricos y pobres, se deduce de las se pul -

ciudades, muchas de las cuales ahora 
aldeas, se gobernaban por un se

de c iudadano». En la» de mayor un
cía y en Iss t r ibus mandaban teyezue-

Los iefes mi l i tare» se e l e g í a n por las con 
craciones cuando se r o m p í a n las host i l i -

lengua 
escasos los escritos que han quedado 

ibera y, a d e m á s , no se ha conse-
descifrarlo». Los testimonios escritos 

de historiadores griegos y romanos; 
eran estar falseados deliberadamente o 
ignorancia. Se ha establecido la equiva-

fonética del alfabeto que usaban los 
con lo cual se ha avanzado bastante, 

lengua no era ú n i c a ; existen diferencias 

án las regiones. Pata nosotros tiene el ma-
interés ese ejemplar ú n i c o de moneda 

I I I a. J.), en que l o : entendidos han 
B A R K E N O . Seria ésta la primera vez 

|que el nombre de nuestra ciudad aparece 

ú n los ibero» en la inmortal idad del 
A ios cadáveres los incineraban, Dos 
de enterramiento se han hallado en Bar 
: en urnas y en silos colectivos. Ado-
* la Luna, a un dio» llamado Endo-

:o. a ana diosa equivalente a k Venus 
y otras deidades, 

dría suponerse que hubo en Barcelona 
incipiente industria de tejidos, tan gran-

suo e l n ú m e r o de fusayolas y pesas de 
encontradas. T a m b i é n pudiera ser que 
familia tejiera para su propio uso. Lo» 
« de los hombres eran de colores" v í -
Usaban ropa talar y t a m b i é n una» ca-

hasta medio muslo, ceñ idas en la c in-
Lo» iberos de la costa se cree que iban 

y peinado». A las mujeres te las 
iroducidas en a lguno» vasos, coo un ve-
•do en la cabeza por un antecedente 
mantilla. T e n í a n el talle estrecho, se 

•°*a — q n a i s incluso se p in taban— y 
«Pejo». Los iberos se b a ñ a b a n , pro-

t a m b i é n lo hicieran en el mar. 
Practicarían la na tac ión . Eran aseadas; 

h«st» q u é punto, pues cada é p o -
sohre el particular valoraciones a « -

• i- '*6 ^ a ' l m c o ( a c , ó a era el pan, el 
; y la carne procedente de la caza o de 

1 ™ ° * * » domest ico». C o m í a n pescados y 
n i Se han hallado en Barcelona bue-

e clerro y jabal í , que en aquella época 
wunalcs que abundaban. Higo» , pera». 

y, "teunos otros oroductos agr íco las 
e ^ « > « i su a l imen tac ión . Cul t ivaron el 
"on, el aloe, e l esparto y, sobre todo, el 

cuyo» tejidos eran famosos y segura 
serian los que exportaban. Recogían 

' " j a n e a s y medicinales. 
,. '~cro* "o eran navegantes, n i siquiera 

«Joe, como los layetanos, habitaban 
"Jos costeras. Los caminos de en ton-

Llanta a i s t é l i t a 4e aa casta ibero 

ees eran simples senderos. Conocieron e l ca
r ro , que era de ruedas de poco d i á m e t r o . En 
el Museo Mun ic ipa l de Histor ia puede verse 
una llanta metál ica. E l transporte deb ía de 
hacerse principalmente a lomos de anima
les; asi, las recuas de los arrieros circulaban 
por los caminos que entonces c o n d u c í a n a 
Barcelona. 

Las armas iberas nos son conocidas. La es
pada era corta —unos sesenta c e n t í m e t r o s — , 
de doble filo y punta. Usaban puña les , y la 
lanza era su arma m á s t ípica. Los jinetes lle
vaban das, una de ellas arrojadiza. N o u t i l i 
zaban el ateo n i las flechas. El arma defen

de las i e i i t s n i s . HaMadas ea el Puiq Castellar 

siva fue una rodela de escasas dimensiones 
" que e s g r i m í a n h á b i l m e n t e . E l «sol i ferrum» 
era una lanza toda ella metá l ica . 

Tratando de los iberos hay que conceder 
importancia a su armamento, pues era un pue
blo eminentemente guerrero. Su cabal ler ía , 
juntamente con la munida, fueron las m á s 
célebres y temidas de la an t igüedad . 

U n acontecimiento que d e b i ó de inf lui r en 
la vida de ios que venimos llamando barce
loneses de entonce» seria el paso del for
midable e jérc i to con que A n í b a l se d i r ig ía 
a Italia. Puede darse per cierto que m á s de 
un barce lonés figuraría entre los mercenarios 
alistados en él . La aguerrida hueste cartagi
nesa, con sus elefantes, d e b i ó de pasar por 

las cercanías de Barcelona: grande d e b i ó ser 
la impres ión que p roduc i r í a en ios especta
dores layetanos. 

M á s decisivo aún en nuestra Histor ia fue 
e becbo que, como consecuencia del ante
rior, o c u r r i ó e l a ñ o 218 a. J.. en el mes de 
agosto: el desembarco en Ampur i a» del ejér
ci to romano que mandaba Coeo Escipión. U n 
cambio iba a producirse; los ibero», como 
tale», desaparecer ían de la Historia en pocos 
siglos, pota dar poso a una nueva estructura 
d ; la nación española , en la cual los com
ponentes iberos se oscurecer ían y reducirían 
a substrato. 

Las legiones romanas t ambién debieron de 
cruzar el l lano de Barcelona, o de posar por 
camines próximo» a la ciudad, en su marcha 
hacia Tarragona, donde Escipión i n v e r n ó coo 
su ejérci to. 

Ambos episodio» — A n í b a l y Escipión, con 
sus soldados atravesando la tierra ibera— fue
ron episodios de la segunda de las guerras 
púnicas . A l decidirse la victoria en favor de 
Roma se canal izar ía la Historia del mundo, 
y la de los barceloneses, por tanto, hada el 
presente en que vivimos. 

Como Escipión evi tar ía disgregar sus fuer
zas en p e q u e ñ a s luchos contra lo» bien encas
tillados iberos, y como éstos, asombrados por 
el poder del ejérci to romano, tampoco desea
r í a n atacarle, la penet rac ión te hizo pacífica
mente. Los iberos se cons iderar ían m á s bien 
espectadores de la lucha que comenzaba en
tre los dos colosos de aquella época, y to
m a r í a n posiciones pora aprovecharse de las cir
cunstancias, o pora que los perjuicios se re
dujeran al m í n i m o , rn tonce» c o m e n z ó su sis
tema ' de alianzas y rupturas coo ambos con
tendientes. Parece ser que los c iudadana» de 
Barcelona fueron más bien part idario» de lo» 
romanos, y que se aliaron o sometieron a 
ellos en mayor o menor grado. 

T o d a v í a t ranscur r i r ían algunos siglos antes 
•le que Barcelona, como ciudad, se asome a 
la Historia coo voz propia, pero la llegada 
de Escipión a un puerto ca ta lán puede con
siderarse como el pr incipio de una nueva eta
pa en la vida de la dudad. Las costumbres 
romanas no ta rdar ían en inf lu i r a lo» ibero» 
barceloneses ante» de que la dominac ión se 
ejerza de una maneta directa. La romanizac ión 
barcelonesa c o m e n z ó p ron to ; el Ebro señaló 
durante muchas años la frontera, no muy fir
me, entre romanos y púnicos . 

(Fotos ROOMO Diosos) 

Coevo de Ea Gemí , en las inmediaciones ¿ e lo octttol toteéis i»u 

a n t e p a 

m i , h i i : ^ T E M A R I O 

MPSCIUBO t i U s Imets em el ma t rW d* 1960. 
N é m e r o lleno y redondo et éste que «a a 

•sarcar el ama en t i cmd vamos a penetrar ia /o 
el /aaaraM* signo de U ftez. Porque después 
de tanto seténeme nisje y de leutts estttaimsmos 
c o t e t l i f s y de faato r « i ¿ » s de malss diplo-
mdticss y de I m t n r tdsce ión de mensajes, /¡me
ce ser que a lo memos dueemtr los próximos 
seis meses se k t U m i osario de paz. y que 
el em Terra pax hsmimitmi* del Evangelio de 
Saa Locas, s i ea estará realmente en et cora
zón, oo se moverá Je la lengua da las p o l i l i -
tos, n i de las »s»lar y las antenas da la pro
paganda. C a á esta ¡960 , coimtidéráa centena
rios y cimmalemaritts, que se h i t s anunciando 
a su drUde tiempo, y procuraremos comme-
morar cada cstal a nuestra mamara. 

Par de pronto, y sos vestirlo de ninguna 
trascendencia, y hmirtmds em él nada mamas 
que una mácente ocastón da pesar el rala, se 
me acarre aa r i a i a sa t i aa i e que me afecta par-
somalisnmamenle, y qme si piensa celebrarla con 
un emot/ro silencio, aa reo inconreniente em 
concederle mma madtt ta publicidad. 

Se trata del media sigla transcurrida desde 
qme adquir í el primar bombín de las múlt iples 
bombines que en épocas pre tér i tas irrrieran pa
ra proteger m i cabete Ocurr ió esta em estero 
da 1910, y a l punto en qme después ele un 
premia acuerdo familiar dec id í cambiar m i m-
dumesttaria de mido a adolescente par aaa rt-
gurosa indumentaria da t e m b r t respetable. A l 
realisar el cambio na amdmaa roa eufemismos mi 
medias tintas; me peste mma severa americana 
cruzada da paño aseara, sos alta y dan istmo 
<mello, mma retia corbata da ostentoso mmde, y 
salí a la calle cam mm bastón em la mano y un 
bombín em la rabero, y asi me presenté a l co
legia da las PP. /«saetas, dispuesto a arrostrar 
todas las cantéemendas. Come estudiábamos 
entornes el áltisma curso del bachil léralo, estos 
tremendos cambias de pertomalidad se iban su
cediendo a diar ia cafre mis compañeras , y el 
amo, t i produjo sus comentarios, no constituyó 
escándalo de hmportameia mi ocasionó percan
ces desagradables. La tasa pasó relativamente 
bien, y de todo ella, l o qme para m i Uno su 
pequeño valor histórico, hasta cuacar em esta 
aelmal cimcmesttesmtria, fue m i primer bombín 
qme adqu i r í em ta l i n d a del viejo temer Proís 
da Ja calle da Fernando por e l precio de 12.50 
patetas. 

EM el a ñ a 1910, y em otros muchos amos 
que ta siguieran, el I sos l ia fue el sombrero 
corriente, amigar y natural da no pocos indi
viduos del sexo masculina. U n bombín no la
mia nada de particular, mi molestaba a nadie. 
Los había da rnfinitas condiciones, de imfini
tas categor ías ; desde el beathim del refinadísi
mo y del acamdaladisrmo. hasta e l bombín del 
modesto funcionario, del ínfimo empleado, del 
cesante, del pobre, del payase, hasta el bombín 
qme se poma a l perra sabio colaborador del 
mendiga, y el iembím agujereado y rolo qme 
do rmía tabre mm lecho de basura em mm calle
jón sin salida. 

Ahora bien, los eahalleroi decentes de aque
l l a é p a t a y qme gozaban de a lgún prestigia, t i 
pod ían adquirir em cualquier barrio de Batee-
lama mm bombín cualquiera, acostumbraban 
ser clientes de lar cuatí t famosas sombrere
r ías situadas lat cuatro em ta calle de Fernan
do: ta del temor T u r e ü , la del temo, Comtier, 
la del señar A m a n y l a del señor Prats, En 
todas ellas te serv ían bombines del país, bom
bines Heliamot y bombines ingleses, qme eran 
los más caras y los qme más prestigiaban la 
cabeza. Todas estas iweti'q sombrerer ías tuvie
ron un gran loma, pero la de l teúor T u r r i l , 
fue siempre ta más britásüca y la de clientela 
más exigente, Et t ami im asir corriente fue 
siempre et negro, para entre los eleganlei y l a 
extravagantes, no dejó de otarte el bombí 
gris y el da color da chocolate. Yo. duramU 
mis primeros añas de mdmmtnlaria maread, fu i 
cliente del t e t a r Prats y de sus precies come
didos, paro mm besan d ía , cuando noté qme mis 
venet —quizá tom demasiada optimismo—. te
nían ya mma cierta consistencia, me aventuré 
po r el camino del despilfarro, y f u i desde en
tontes el i rme del señor T u r r i l , em cmya tienda 
a d q u i r í cada temporada m i bombín Loe i . V » t 
bombín ',-ocb legit imo costaba, em Londres, una 
guinea, a tea, oeimtiám chelsmes. qme aquí , com 
et cambio y la t aduanas, oscilaron dmramlt hat-
lamtet adot entre las treinta y tmee y las cua
renta y t i m a patatas. 

Um L o c i da las qme te compraban em l a 
tienda del temor Tmrell, era algo perfectamente 
recia; algo que cubría, qme abrigaba y qme 
pro teg ía absolutamente. Era, además, mma ma
ravil la para ta oit ta y para e l l ado . Hasta el 
amo 19)5 aa dejé da adquirir cada temporada 
el para m i htsustiluible sombrera Loch. E l últ i
mo que compré l o arrast ré cuatro amos por 
Pa r í t , dmamtr nuestra guerra c iv i l . 

Después, cuando volví a la Barcelona de la 
postguerra, ma d i cuenta qme el tiempo su etlm-
ha para L o é i s , mi para bombines de mimgmma 
dase. Y Urna mm autént ico disgusto. Ahora, 
sahrt las dat millones da cabezas qme andan 
por nuestra emulad, aa creo qme tea posible ha
l la r media docena da bombines. ¡Qué la vamos 
a hacer .' 
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rambla canaletas, 131 
( p l a z a C a t a l u ñ a ) 

M A P A menos que seis f i lms de 
Ingmar Bergman se proyectan 

al mismo t iempo en los cines de 
Nueva Y o r k . Tres son reposiciones: 
«Smi les i n the Summer Night» . 
tThree Strange Leves» y « T h e Se-
venlh Sea l» ; tres, estrenos: «The 
Magic ian» . «Wild S t r a n b e r r i e s » y 
« B r i n k o f Life». N o sé si l l e g a r á n 
a esas pantallas. Una vez escrito esto 
me entra la duda de si algunos de 
esos riesgos que corre el realizador 
no r e s u l t a r á n excesivos. Hasta d ó n 
de, en su a fán de realismo, debe 
detenerse para no caer en el detal le 
de gusto dudoso, en lo que lejos 
de ser arte no sea sólo documento 
b u r o c r á t i c o de una moda. 

Bergman es. en la actualidad, uno 
de los escaaos realizadores con per
sonalidad Sus f i lms son distintos, 
originales, arrogantemente l i te ra
rios; lo s e r í a n con exceso si no com
pensaran t a m b i é n de la vaciedad 
abundante de que se nutre la cine
m a t o g r a f í a . No puede hablarse del 
cine actual sin nombrarle , incluso 
en lo que tiene de s a r a m p i ó n ad
mi ra t ivo . Bergman ocupa un lugar 
ún i co que s i rve y se vale t a m b i é n 
de la t r a d i c i ó n del cine sueco 
— S j ó s t r o m . Sl i l ler - aportando 
consideraciones a menudo or ig ina
les. 

«Smi les i n the Summer Night» 
debe catalogarse entre las farsas. 
Se ha pretendido ver en el am
biente una referencia a la descom
posic ión social, a l estilo de «La re
gla del juego» , de Renoir. Me pa
rece excesiva esa p re t ens ión . No 
hay que juzgar la mala i n t e n c i ó n 
que pone el espectadoi. sino lo que 
e l realizador nos cuente. 

El mismo cine de Renoir. aparte 
«La gran i lusión», h a b r á de ser pro
fundamente revisado en sus ju ic io» 
ca tegór icos , catalogando va su obra 
por su valor i n t r í n s e c o y formal , 
no por las filiaciones po l í t i c a s ni 
por las s i m p a t í a s del realizador 
(mal e n d é m i c o de nuestro UempS* 
La tendencia Frente Popular de 
Renoir. desde una c o n s i d e r a c i ó n de 
lo m á s burguesa, ha sobrevaloriza-
do una obra con e l infant i l i smo 
habitual de los mitos de nuestro 
t iempo — izquierda, derecha, comu
nismo, fascismo, judaismo — con 
que se t ra tan de crear puntos de 
vista no aptos para el ar te en una 
hora que h a b r í a de intentarse su
perarlos, sustentando valores pre
vios al substantivo y real de cuanto 
nos presenta. 

Nos i r r i t a esa p r e t e n s i ó n de ver 
tan sólo lo social en lo que t e n d r í a 
mayor profundidad c o n s i d e r á n d o l o 
religiosamente, aun en la r e l i g i ó n 
humana del hombre, sin referirse a 
ninguna confes ión determinada. 

La farsa de Bergman presenta la 
sociedad mejor por sí misma, como 
efecto decorat ivo. Cuenta en el la e l 
juego shakespiriano de los perso
najes, a l que se ha a ñ a d i d o la con
clus ión de las relaciones sexuales 
m á s desilusionadas. L a «sociedad» 
puede confundirse con lo «socia l» ; 
pero, a q u í , al menos, el p ropós i t o 
es inexistente. Los juegos de pala
bras pertenecen a una gente c u l t i 
vada, superior: por eso mismo, aun
que no precisamente desde el punto 
de vista de la é t i c a . Representan, 
a l o sumo, una ac t i tud teat ra l de 
clase, c ín ica , elegante, superc iv i l i -
zada. Cabr ia hablar de f r ivo l idad . 
F r ivo lo es Mozar t en «Cosí fan 
tu t t e» . N o sabemos porque debe ne
g á r s e l e a l e s p í r i t u que filosofa ia 
posibi l idad de r e í r s e . La i ron ía , al 
f i n . es una de las formas superiores 
de la filosofía. 

Antes h a b l é de Shakespeare. La 
g a l e r í a de personajes de Bergman. 
la riqueza exuberante de los mis
mos, el cruzamiento de caracteres, 
bien lejos es tá de lo que resulta 
habi tual en el c i n e m a t ó g r a f o , que 
aspira, por lo general, a proyectar 
tipos. E l tono l i t e ra r io , la a t m ó s f e 
ra t e a t r a l e l tufo de invernadero 
llegan a una r ec i t ac ión , incluso, en 
que el c i n e m a t ó g r a f o , s in d e s d e ñ a r 
algunas de sus premisas, se desnuda 
de todo lo que no sea pura esce
nogra f í a . Situaciones en el que len
guaje parece no guardar contactos 
con el cine, m á s que en lo pura
mente l i t e ra r io . Bergman se sirve 
de é l , no obstante. F í j e se c ó m o , en 
ocasiones, aparece como incrustado, 
no como resultante del desarrol lo 
normal de las i m á g e n e s . Ap l i cac ión 
oportuna de lo que ha vis to y ha 
estudiado en los grandes realizado
res c i n e m a t o g r á f i c o s . Citas de una 
cul tura , mejor que t ra tamiento v i 
sual de un creador nato. Pero, por 
lo mismo, sin vacilaciones de en
sayo n i titubeos in tu i t ivos . Bergman 
sabe por intel igencia ordenadora lo 
que debe hacerse. 

Mantiene siempre un tono miste-

P o r A N G E L Z U Ñ I G A 
rioso y poé t i co . En el teatro h a b í a 
d i r ig ido «El s u e ñ o de una noche de 
v e r a n o » , cuyo recuerdo permanece 
en esta cinta. Cuando antes hablaba 
de Shakespeare, en lo que este noc
tu rno est ival pudiera dejar de ras
t ro en el convencionalismo de la 
farsa, me refer ia a la sensac ión de 
encantamiento provocada en la se
cuencia de la cena. El t iempo pa
rece detenerse. Las tres parejas 
sienten el hechizo perfumado y 
sensual de l instante. Eros enreda 
y desenreda su madeja. Cada co-

descarga potencial de una fuerza 
normal y sonriente. 

Bergman realiza acaso una carica
tu ra de lo que ya lo era en su o r i 
ginal . L a farsa, por el cinismo des
envuelto, pod r í a recordar a un 
Shakespeare recortado que se l i m i 
tara al tono civi l izado de una vieja 
comedia de Molnar . Un Molnar nór
dico que hubiese recibido lo que en 
la naturaleza sueca fue constante. 
Una noche de verano radiante con 
el reflejo del sol de medianoche, 
evi tando fantasmas y encantamien-

mensa 1 se enajena como si fuera a 
sorber un bebedizo; sienten exten
derse e l embru jo indefinible, tu r 
bador. A l asomarse a la Naturaleza. 
Bergman ha transformado a Puck 
en un g a ñ á n de las caballerizas o 
de la cocina, perseguidor por los 
pajares de la v i rg in idad sospechosa 
de las criadas. E l tema de la v i r g i 
nidad aparece en otros f i lms de 
Bergman; a q u í lo hace de una ma
nera fresca y vigorizante. El 
S t r indberg de «Miss J u l i a » ( t am
b i é n d i r i g i d a en el teatro por este 
d i rec tor ) que en lugar de aceptar 
el sexo como carga, lo hiciera como 
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tos. Como si Oberon hubiese echado 
sobre su capa negra los flecos blan
cos del manto de T i tan ia . 

L a r e l a c i ó n de padres e hijos, dp 
esposa y marido, de hombre y mu
jer , de querida y amante, logran 
animar el juego f rági l de pasiones 
y pasioncillas, sostenido por un tono 
alegre, espir i tual . Se d i r í a que flou-
un paganismo cerebral , ta l vez reac
c ión de Bergman a la t i r a n í a & 
la B ib l i a . Tampoco falta el t ipo re
ligioso que lucha y sucumbe por 
gracia de la noche, en el v igor ins
t i n t i vo de la sensualidad. Cuando 
l a s i t uac ión parece m á s tensa, expo
ne el duelo burlesco de las pistolas 
h a c i é n d o l e s tipos de opereta, a los 
que sólo falta e l vals, una marcha 
mi l i t a r , u n salpicado musical qnc 
retoce l ige ro en el encanto inmoral 
de la noche. 

« T h e Seventb Sea l» , siendo 
mismo Bergman. resulta muy opues
ta a la anterior, en el eclectici-nr 

' hab i tua l del director . Su escenarw 
o r i g i n a l nos s i t ú a en la Europa pos- , 
ter ior a las Cruzadas, en plena pes
te negra. La deso lac ión pe rmiurJ 
suponer que en los simbolismos de. 
f i l m juega el plano evocativo de 
mundo destrozado por la experien
cia a t ó m i c a . 

L a M u e r t e es el personaje cen
t r a l , jugando a l ajedrez con e l Ca
ballero desilusionado, como en uns 
p in tura a n ó n i m a de un maestro a l f 
m á n o flamenco de la Edad Media-
S é s a l u d ó a l f i l m , exageradamente 
c o m p a r á n d o l o como una nue>v 
« J u a n a de Arco». Feyder habla f 
quema tiza do la mater ia cinema"'' 
g rá f ica hasta presentarla en e l jo*' j 
go v i sua l m á s riguroso, lo que er-
Bergman resulta a menudo teatro 
con lo bueno y hasta lo discutid" 
de ta l l imi tac ión . 

L a e v o c a c i ó n l i t e ra r i a es de f 1 ' 
meris imo orden. Como hi jo de ^ 
pastor protestante. Bergman tienf 
la obses ión religiosa , idea cerebra-
un tanto f r í a y presuntuosa, nunc1 j 
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eniimiento El Bien y el MHI jue 
an -sû  parte.»- La re l ig ión aspini 

ser l a a k M É constante ü l e r a r i a . 
ejor que a c l ú u d ¡liados» Nunc.. 

-u nu dep<»»itarni de unj. brizna 
j a>cendenu l . « H en su aspecto 
(umano Beixman ha declarado que 
ree er. Dios, pero no en la U • 
ra la que fuere Pienso si su fe 
umo en Unamuno. no e s t a r á a l i -

ntada por la duda. El pesimismo 
«The Seventh Seal* lo explican 

nbién las lecturas del director , en 
filosofía exisiencialista. lomada 
Kierkegaard jr Hciddcgcr Berg

en hab ía d i r ig ido en e l escenario 
jras de Sartre jr Camus. En «The 
eventh Seal» anuncia la Nada, en 

angustia def in i t iva que c i ñ s el 
ontorno de nuestro personaje, un 
nielectual condenado a buscar la 
erdad. El Caballero pregunta y 
egunta el porque J el cómo di-
existencia, la posible realidad del 

la- allá, en la que ta l vez no cree 
deseando que la con te s t ac ión .. 

^enos. sea negativa, para al imenta: 
si la soberbia intelectual. La Muer-

no tiene secreto alguno que con 
I r : como dice, tiene, cuando ma 

as que atender La Nada sola
nte la Nada no espera. 

; Reconst i tuc ión obsesionante > 
•en teatral del ambiente del me-

Kevo. con la carreta de comedian 
en el juego con m á s c a r a s de la 

Duerte misma. La obsesionante pro-
sión de los disciplinantes en el 

kelodrama que s e ñ a l a la supersti-
ion de una época e s t a r í a mejor dé

la natural del hombre, la igno-
uncia de siempre. Saber, saber, sa 
er. quiere nuestro Caballero, Esta 
uriosidad le pierde; en ella es tá 
: infierno, su caja de Pandora Por 

camino sólo encuentra a la 
fuerte, ¿S imbo l i smo aplicable a 
do tiempov ¿ N e g a c i ó n " No se sa-

bien. Los ú n i c o s personajes del 
pim que nada preguntan, se salvan, 

sea. los pobres en esp í r i tu . ¿ Q u e 
: querido decir Bergman con ello? 
or qué hace ver a la Virgen Ma-
en la forma realista que la hace 
tanto de g u a r d a r r o p í a teatral de 

utu para Semana Santa o a l es-
pu frío de M a x Reinbardt? 

Difíci lmente echa mano Borgman 
ningún t ruco de laborator io, por 

^iedo a que se vea. El buen mani-
ulador de la materia c i n e m a t o g r á -
ca haría por dis imular lo , para 
rio como lógico y natura l , mejor 

ae recurrir^ a lo que p u d i é r a m o s 

nar r e p r e s e n t a c i ó n escén ica . 
Como en todos sus fi lms — el cine 

peco, en general — el paisaje juega 
buena parte, aunque sólo sea 

pmo p u n t u a c i ó n de l mundo c l rcun-
ante. La fo tograf ía l lega a los con-

ites. tono de aguafuerte en las 
cenas del mar y los caballos, 
uéntese que Bergman ha dicho que 

siempre usa la pr imera toma 
vistas, confesando t a m b i é n la 

kf'.ueneia recibida de los viejos 
Bms de S j ó s t r o m . 
Es costumbre en él un exceso de 

arejas protagonistas, restando uni -
ad, aunque d é variedad a sus f r i -

reconstructivos de la realidad, 
ndiera creerse que ha aplicado la 

iica lejana de los sketch**, pre
citados en un asunto c o m ú n , aun-

todo el lo tenga teatralmente 
ejores ejemplos. El cine siempre 

aspirado a la unidad y no a la 
Ispers íón t emá t i ca . 
ITambién en !a escena del bosque, 
[s comediantes parecen estar cal

dos en lo bufo de los de «El s u e ñ o 
una noche de v e r a n o » , cuando 

a interpretar la tragedia de 
í r a m o y Tisbe. Sirva todo ello, 
gando más . para f i l i a r los antece-
ntes de una cul tura l i te rar ia que 
upoco ahoga la natural idad de la 

•••ración. «The Seventh Sea l» que-

1: 
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Da» épocas del cine tueco: Ingmor Bergman, con Victo» Sjoi tróm, durante ti rodaic de «Wild Strowbetr ies», con la actr i» Bibi Anderjson 

da como uno de los fi lms m á s l i te
rarios y ambiciosos de este realiza
dor. « T h r e e Strange Loves» . s in ser 
gu ión or ig ina l de Bergman. l leva 
impresa su manera, en e l mismo 
atrevimiento con que presenta las 
relaciones sexuales, que parecen no
v í s i m a s de ta l vez t an antiguas co
mo son. E l tema del aborto, el de 
la muchacha soltera que queda en
cinta, aparecen t a m b i é n en «Br ink 
of Life», así como los diferentes ca
racteres que dispersan la acción. 
Lleno de referencia freudiana. Berg
man presenta incluso aqu í un caso 
c l a r í s imo de homosexualismo feme
nino, en una escena atrevida, aun
que no le fal ta cierto tacto en -u 
reso luc ión . La muerte y la dura 
experiencia de la vida son las cons
tantes de un f i l m interesante. Por 
ma l que vivamos a c o m p a ñ a d a s , 
siempre es mejor que la soledad: 
teor ía que pudiera ser rebatida 
desde un punto de vista dist into. Es 
un tema, con grandes variantes, j u 
aparece t a m b i é n en «Wild Strabe-
r r i e s» . 

Como decía , Bergman aprovecha 
bien lo que ha visto en el cine
m a t ó g r a f o para apl icar lo cuando lo 
manda la acc ión y hasta cuando 
sólo él io cree conveniente. El f i l m 
tiene escenas bien c a r a c t e r í s t i c a s : 
la p r e s e n t a c i ó n de la c i u d : i i cr>n que 
comienza y la p in tura del hambre 
y la d e s t r u c c i ó n alemanas, en el 

reflejo del cristal del fe r rocar r i l . El 
l i l m . como antes en «n i ic i t In ter -
lude», nos informa sobre la sensua
lidad y la muerte, con un montaje 
efectivo. El exceso realista de no 
separar el hecho cotidiano del sue
ño resulta equivoco, no obstante, en 
la pretendida escena del asesinato, 
que luego se sabe ha sido una pe
sadilla. E l viaje t a m b i é n puede re
novar el mot ivo que une los dis t in
tos episodios de «Wild S t r a b e r r i e s » . 
con evocaciones del pasado. El his
terismo femenino, la crisis mora l *e 
presentan como alternativas de 
nuestro tiempo. 

« B r i n k o f Life» debe catalogarse 
entre los l i lms de encargo, al l í 
donde Bergman sirve las ideas de 
otro escritor — el gu ión no es su
yo— aunque estampe en el censo de 
las mismas su propio estilo perso
nal . E l realismo a ultranza le juega 
aqu í una mala part ida, resultando, 
por una parte, una constante prueba 
de gusto dudoso: por otra, una re
c r e a c i ó n marcadamente teatral , con 
caracterizaciones interpretat ivas l le
vadas al m á x i m o de r igor escénico. 
Pudiera recordar un lejano f i lm 
norteamericano «Life Bcgins», Lo 
que en és te se callaba por la natu
ra! h ipocres ía puritana, aqu í se dice 
por un at revimiento que cree supo
ner en toda ficha c l ín ica una pieza 
l i terar ia . Peor el remedio que la 

enfermedad. Pero al cabo de oír 
hablar en la pantalla de menstrua
ciones, hemorragias, abortos y otras 
delicadezas, no podemos por menos 
de preferir la censura, que nos evita 
estos espectáculos . 

La maternidad es un elemento 
muy noble: llevada al rigor infor
mat ivo de este f i lm, resulta difícil
mente tolerable. Algunas de las ma
neras de Bergman aparecen en esta 
obra — la v i rg in idad; la vida y la 
muerte; la diferencia ps icológica de 
los personajes vista con rigor tea
t ra l (los protagonistas son la t roupe 
habi tual de sus p e l í c u l a s ' - . El ex
cesivo realismo se lleva a detalles 
que procuran t an sólo el hastio o 
repelen por la b ru ta l idad inút i l L a 
imag inac ión apenas ha trabajado, 
conf iándo lo a la burocracia infor
mativa que llena fichas. La misma 
escena del parto e s t á en la linea 
m e l o d r a m á t i c a . Lo que en «El caso 
del doctor L a u r e n t » . mucho m á s 
detallado, m a n t e n í a cierta aspira
ción elevada, aqu í recurre a l efec
tismo teatral , desnudado de pruden
cia, «Br ink of Life» es. a m i ju ic io , 
un error considerable de Bergman, 

«The Magic ian» . escrita y d i r i g i 
da por é l . mantiene un cl ima fan
tástico, muy tipleo en la cinemato
graf ía nórd ica . Contrapone de nue
vo la supers t ic ión , las leyes sobre
naturales a la ciencia. Parece exis

t i r algo mas que el escepnrismo 
fr ío y racional, dice Bergman, aun
que lo conduzca en la forma razo
nada, lógica que le es grata. En sus 
fi lms, lo l i te rar io , a menudo en for 
ma teatral, domina en ocasiones la 
materia c inematográ f i ca . La diver
sidad de personajes, las vidas cru
zadas y sostenidas por un mot ivo 
central, mantienen la tónica , e l uso 
de los mismos actores para sus d i 
ferentes films, lo a c e n t ú a . Estamos 
ante un talento teatral aplicado a l 
cine, con cierto sentido impecable 
de lo que es técnica en alusiones 
continuas 

El mesmerism<> condiciona e l 
mensaje del f i lm que bien puede 
ser no lo tenga hiendo un juegu. 
como a veces sucede en Bergman 
del d i l eunn lumo intelectual. Exis
te la misma acti tud i rónica ante la 
sociedad formada por Mres huma
nos desencantados, cínicos, hetero
doxos incluso. Repite He lemas fa
miliares: el sexualismo activo; la 
rel igión indecisa la muerte, acom
p a ñ a n d o a los comediantes, el his
terismo femenino; la carreta de !& 
farsa mág ica , como en «The Naked 
Night» , la del circo brutalizabii el 
sexo descarnado a lo vieja pel ícu
la de Jannings, No se está nunca 
muy seguro de que ese simbolismo 
apuntado siempre con métodos bien 
realistas, no aspire a mantener la 
lucha entre la d iv in idad exigente de 

E l m e j o r p e r f u m e d e l m u n d o . 

A g u a d e C o l o n i a . 

" P a r f u m d e T o i l e t t e " . 

M A R C E L R O C H A S - P A R I S 



y a h o r a 

...todas las 
ventajas en 

su auto... 

. . . c o n f b afei tadora r á p i d a 

y perfecta \ l voltaje de su coche-

que afe i ta^oerf i la y a d e m á s 

corta e l pelo... i p i n o p o r e n c a n f o y 

...con la g a r a n t í a de su marca 
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G E N T E S 
(Viene de la pog. anterior) 

la fe y el cartesianismo frío que 
duda y cree en el nombre, creador 
de dioses a su imagen y semejanza. 

El contraste entre los tipo* se
cundarios, criadas, g a ñ a n e s , que ha
cen el amor, brujas que venden be-

siones fallidas, realidades amargas, 
que t ransforman, en su fuero inter
no y silencioso, el fragor m á s cla
moroso del aplauso. No hay é x i t o s 
n i fracasos: e s t á la vida, cuando 
m á s . con sus recibos pendientes o 
sus cheques a veces incobrables. 

Occidente !e ha puesto un f in su
per ior a la existencia con un pre
tendido sistema de valores, que lue
go no se cumple, admitiendo la 
existencia del pecado. ¿ P e r o , acaso 
no razona bien la doctr imi Zen 

Otro f i lm de Bcramon; «Wild Sfrowberries» 

bedizos e ró t i cos que lo prometen, 
centra el fondo sobre el que a c t ú a 
el mago. E l va lor nar ra t ivo , la at
mósfe ra , coordinan el mister io. I n 
teresante por lo que apunta, tanto 
o m á s que por cuanto consigue. Los 
s ímbolos e s t án dispuestos a recoger 
el pensamiento actual, en lo que t i e 
ne urgente, aceptando el realismo 
desnudo de la imagen fotográf ica , 
de la escenogra f í a teatral , sin t r u 
co alguno, como d e c í a m o s , de labo
ratorio. E l miedo a la muerte , a l 
m á s a l lá , en todo lo que tiene de 

' idea cerebral y t a m b i é n de inst into 
. inimal . s o b r e p o n i é n d o s e a la lógica 
implacable de la act i tud c ien t í f i ca . 
Son dos actitudes de la vida —la 
sobrenatural y la lóg ica— las que 
luchan. El f ina l i rón ico ta l vez per
m i t a suponer que Bergman no crea 
en ninguna. 

«Wl ld S t r a b e r r i e s » . escenario 
o r ig ina l de Bergman. es la que. a 
m i ju ic io , recrea un sentimiento pu
ramente l i te rar io , m á s profundo, 
perfumado y discreto. T ra t a el f i l m 
de la soledad del hombre, de su i n 
sobornable insular idad, con las i m 
presiones subjetivas de é x i t o y fra
caso. Nadie, sino la misma persona, 
entiende su significado. Puede su 
personalidad admi t i r el pago ajeno 
a lo que Ors l lamaba la obra bien 
•lecha Quedan siempre en el hom
bre rincones oscuros, recuerdos, i l u -

cuando dice que. como el mundo no 
va a par te alguna, tampoco hay 
que fi jarse urgencias? ¿O nos pa
rece demasiado fatalista l a impre
s ión de que no hay vic tor ia que 
ganar n i f i n alguno que atender? 
v i c t o r i a del escepticismo dicen: del 
sentimiento i rón ico de la v ida que 
evi ta lo vagamente sentimental. Es 
eterna la d i scus ión d iv ina que en 
este f i l m se eleva a canto a la i n 
manencia de Dios, de pura f ó r m u l a 
panteista. Creer o no creer, es tá 
sujeto a la ind iv idua l idad responsa
ble del hombre. 

Como idea central para dar mo
v imien to a su cinta. Bergman usa 
de un procedimiento l i t e ra r io a f ín 
a P r o u s t Las cfresas sa lvajes» re
mueven los posos del pasado, como 
aquella " « a g r i a l ^ r ^ m que abre, en 
la busca del t iempo perdido, las 
ventanas de io s recuerdos. En e l 
d ía de su mayor recompensa u n i 
vers i tar ia , un profesor hal la alre
dedor suyo la pequenez habi tual de 
las pasiones humanas. Es la expe
riencia de un solo d í a lo que el 
f i l m desarrolla. No tiene asunto, en 
lo que se considera t radicional , si
no acaso una serie de episodios y 
personajes a la manera grata che-
joviana . 

Bergman usa diversos procedi
mientos, la r e m e m o r a c i ó n del sue
ño, a lo Freud. consecuencias del 

m á s viejo surrealismo. Uin caro a 
vanguardia de los veintes 'de abl 
lo que antes d e c í a m o s de una cul. 
tura aprendida en la* cintas cinc 
mato g rá f i cas ) De la misma manera 
que en ei viaje en a u t o m ó v i l . Bera 
man aprovecha fragmentos vistus 
en el cine de aquel tiempo, aunque 
aqu í no correspondan psicológica 
mente. Todo s u e ñ o ü e n e -.u exp ' i 
c ac ión . cada personaje • tipo que 
aparece en el transcurso de CKU 
horas, un significado lor j ó v e n c 
que discuten la existencia de Dios, 
la muchacha que habla de su virKi-
nidad. !.-, pareju de '. . i c i r i / < 
marido ca tó l i co que viven en el in
fierno de la i n c o m p r e n s i ó n : el hijo 
desilusionado y [H nueru que dese.i 
reproducir como fuerzi. de la Na
turaleza: la pareja del puesto fie 
gasolina. 

E! profesor ej. viejo: está >oío. |H>I 
temor a la maldad humana. Fr:ic,i 
sado t a m b i é n , aunque sólo é'. ! . i se
pa, en la i m p r e s i ó n inalcunzuble <le 
cuanto fue muriendo d e j á n d o l e un 
sabor amargo. En cadn 
nuestro contorno . i lect ivo que mue
re, muere t a m b i é n algo muv intimo 
nuestro: en cada i lus ión perdida 
hay siempre la sombni de un suici 
dio personal. Hastu que .son tantos 
los c a d á v e r e s que nos rodean, que 
caminamos como uno m á s , entre 
:, miasmas evocadores de nueslr" 
propio pasado. 

La d e c e p c i ó n in t ima queda refle
jada en fragmentos de fugit iva ev 
cación. Vuelven a desfilar Uoeei 
de su vida en las i m á g e n e s bwnci 
y sonrientes de -.u niñez, en la CÍ 
sa de campo, en ei dolor de la infi 
delidad conyugal, que h a r í a recae: 
sobre su hijo, t a r á n d o l e con su 
p ía des i lus ión . Sabe ya poi aqu< 
dolorosa experiencia que cuandi 
l legue la muerte , h a r á tiempo que 
h a b r á muer to ya, 

A l f inal del día, se lefugia otra 
vez en los recuerdos. Es ese insume 
de soledad, sobre la almoha^i 
cuando pensamos en cuanto má" 
queremos o hemos querido La vi
da nos ha llenado de c i c a t r l e » . He
mos presenciado e l final de las 11"' 
siones. la d e s e r c i ó n de los i m r . 
la i ng ra t i tud y hasta la gratituo 
ijinrihién Y nuestro proiagonisu 
nosotros mismos, sólo pensamos •' 
la imagen dulce de los padres q>" 
desaparecieron, vivos siempre ': 
los sentimientos intimo», en loa q>* 
m á s escondemos, que nos de jaro 
los a ñ o s p l a c e n t e r o » de la irresp"1" 
sabilidad. E l rostro maravillosa 
mente expresivo del profesor 
nuestro viejo amigo Víc to r Sjo-w 
r o m — se llena entonces de una mu,1 
t i e rna* humana, dulzura, 

Nueva Y o r k , dictemb"-
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EN UNA FRONTERA ENTRE DOS MUNDOS 
APUNTES SOBRE EL i i d a k i r ^ 

L I B A N O 
LA L L E G A D A A L OASIS 

l U f l «» ión . t r « * volar toda una 
* * noche po r « á c i m a del M e d i 
t e r r á n e o , a t e r r i x ó en el aeropuer
to internacional ^e Be i ru t a lea 
aeia de la m a ñ a n a . Una los cruda, 
despiadada, de m e d i o d í a , c a í a so
bre la» pista*, per f i laba clara
mente la* lineas de la p r ó x i m a 

l i t a r í a , en un paisaje l ineal 
parece detenido muchos siglos 
« I r á s . T o d o e* lux cruda y exten
sión, monte* devastados, amplias 
perspectiva* en la* que la vista 
fatigada busca un detal le que no 
existe, un á r b o l , una sombra. No 
es propiamente el desierto, pero 
si la antesala en la que la c i v i l i -

por C A R L O S P A R D O 

El Libono es un país de montaña* , odmiroblemente trabajados la» más prosimos al" Medi ter ráneo 

m o n t a ñ a , j recortaba, con preci
s ión , las dunas p r ó x i m a * . 

¿ D ó n d e estaban los á r b o l e s , 
d ó n d e el oasis promet ido? Conf ie 
so que en esta p r imera hora de 
encuentro con «I L í b a n o , me pare
c ió un p a í s hosco e inclemente, i m 
p r e s i ó n luego r á p i d a m e n t e desva
necida, porque esta p e q u e ñ a na
ción , a u t é n t i c a puer ta de Oriente , 
es algo bel lo y cambiante como un 
tapiz persa. 

Su magia radica , precisamente, 
en esto, en que tan sólo unas ho
ras, unos d í a s , hacen cambiar po r 
completo las primeras impresio
nes. £1 espejismo, en el L í b a n o , se 
prodoce a la inversa, y una au
t é n t i c a verdad es que el v ia jero se 
va con nostalgia, con ganas de v o l 
ver , cuando ha tenido plena oca
s ión de conocer un poco el p a í s . 
Posiblemente este mismo v ia je ro , 
al l legar h a b r á exper imentado una 
cierta d e c e p c i ó n , q n i x á porque el 
L í b a n o ha estado siempre rodeado 
de macha l i t e r a tu r a . 

Es probable que la mejor ma
nera de hacerse, ya de entrada, 
con una imagen acertada de lo 
que el p a í s representa, sea l legar 
a é l d e s p u é s de una visi ta a otra* 
naciones del P r ó x i m o Or ien te . Si 
se desciende desde Siria, a t r a v é s 
de xonas d e s é r t i c a s , hacia la r i 
bera libanesa, entonces se com
prende perfectamente l a conside
r a c i ó n de l ido de delicias en que 
se la tiene en todo el Or ien te . Es
ta cadena de m o n t a ñ a s que bajan 
armoniosamente hacia el mar, esta 
lucha constante de la v e g e t a c i ó n 
con las rocas, este l i t o r a l que a l 
terna acanti lados y largas playas, 
es verdaderamente una t ie r ra de 
p r o m i s i ó n , para qu ien llega de las 
sedientas a l t ip lanic ies del i n t e r io r . 

Entonces el oasis que es el L í 
bano, aparece con todo su esplen
dor. Los ojos, ante* de l legar , se 
han l lenado del ocre de la t i e r r a ; 
la garganta, de l po lvo reseco. La* 
i m á g e n e s huidizas de los beduinos, 
han puesto una nota humana y so-

r a c i ó n sólo ha puesto dos d é b i l e s 
huellas: l a carretera asfaltada y 
lo* h i lo* t e l eg rá f i co* . 

Pero una ve» cruxado el A n t i l í -
bano. lo* verdes empiezan a in t ro
ducirse, t í m i d a m e n t e , en el paisa
j e . Al l í as un bosquecito de pinos 
enanos, que se agarra a las rocas 
en un mi lag ro de equi l ib r io . A q u í , 
un campo de sandias, la f ru ta na
cional libanesa, ofreciendo sus 
opulentas formas. E l aire parece 
m á s transparente, menos caligino
so. £1 mar se adivina, se presien
te. Oe nuevo, la carretera se en
rosca, escala estas cimas peladas, 
rosas al atardecer, que constitu
yen l a ú l t i m a f rontera del desier
to sobre el M e d i t e r r á n e o , sus cen
tinelas eternos, y una vez en la 
cumbre, el gran oasis aparece a 
nuestro* pie* en un grandioso pa
norama de m o n t a ñ a * descenden
tes, que se han vuelto amable* y 
poblada*, r i s u e ñ a s y alegres sobre 
el impresionante fondo azul del 

El L í b a n o , v in iendo por este la
do, es una r e v e l a c i ó n , y sin duda 
esta t i e r r a largamente s o ñ a d a y 
tan codiciada, por sus á r i d o s ve
cino*. 

A l fondo , como un l i m i t e , Be i ru t 
recor ta la blancura de so* ca
sas extendidas en declive sobre el 
borde de este M e d i t e r r á n e o que, 
d e s p u é s de tocar tantas y diversas 
t ierras, parece desperezar al l í sus 
m á * suaves olas, como r ind iendo 
un largo v ia je . 

R E C O M E N D A C I O N E S PARA 
EL TURISTA 

— ¿ C u á n t o es? 
—Cua t ro l i b r a s . , . 
— N o . Dos y media. 
—Bueno , dame tres. . . 
La p r imera r e c o m e n d a c i ó n para 

el r e c i é n l legado que se mete en 
esta curiosa y d i n á m i c a capi tal 
que es Bei ru t , es acostumbrar
se a esta gimnasia menta l del re
gateo, que comienza en e l mismo 

La primera seria mundial de predaotoa de lujo para caballero». 

M A R C E L R O C H A S - P A R I S 

A G U A D E C O L O N I A 

L O C I O N F A C I A L 

L O C I O N P A R A 
A F E I T A D O E L E C T R I C O 



Sobre el fondo de Bcyraut, l e í delicias del esquí acuór ice En el xoco de Beyrout no hay m á s remedio oue regatear La «carmcheu de la capital libaneso «a tiene nada que c n n d i ; 
a la famoso Cesta Axu) 

y lujoso t a x i que la h a b r á toma
do en el inacabado aeropuer to i n 
te rnac iona l de K a l d h e , para de ja r 
la en la pue r t a de uno cua lqu ie ra 
de los innumerab les grandes ( p a -
lacass, con todas las comodidades 
apetecibles, que e levan sus ras
cacielos inmacu lados de c r i s t a l , 
del m á s p u r o es t i le f u n c i o n a l , en 
las inmediac iones de la b a h í a de 
San Georges. Esta fue la t i e r r a 
de los fen ic ios , no lo o lv idemos , y 
quien paga escrupulosamente lo 
que se le p ide , en e l f o n d o es 
despreciado. Cen t r a l e que pu
d ie ra creerse, no es el d ine ro l e 
m á s i m p o r t a n t e , sino e l mi smo ar
te de la t r a n s a c c i ó n , y estoy con
venc ido de que si los m a g n í f i c o s 
taxis , ú l t i m o s modelos todos e l los 
de coches americanos , no l l e v a n 
t a x í m e t r o , es porque sus conduc
tores no q u i e r e n p r iva r se de este 
placar de d i s c u t i r el precio con 
sus cl ientes . 

Segunda r e c o m e n d a c i ó n : t am
b i é n muy i m p o r t a n t e : no p e s t a ñ e e 
ni un solo momen to a l ve r que 
su taxis ta se mete a c ien po r ho
ra en la end i ab l ada c i r c u l a c i ó n de 
B e i r u t , en la que no se res
peta n i derecha n i i xqu i e rda , n i 
derecho a lguno de paso. T ó m e n l o 
con c i e r t o f a t a l i smo o r i e n t a l , con 
calma. .. y l l e g a r á a d i v e r t i r s e en 
esta ru le ta i n f e r n a l da t ax i s y ve
h í c u l o s que se rozan, se c i e r r an 
el paso, f r enan a diex c e n t í m e t r o s , 
y a r rancan en c inco segundos, los 

suf icientes para lanzarse una h i 
r iente p u l l a y meterse en un nuevo 
l i o c incuenta metros m á s a l l á . L a 
especial y cur iosa d i s p o s i c i ó n - de 
una c iudad que, por l o vis to , no 
ha seguido n i n g ú n p lan u r b a n í s t i 
co , d i s t r i b u i d a en diversos escalo
nes que descienden hacia el mar, 
que corresponden generalmente a 
sus m á s anchas calles, e n l a z a d a » 
entre sí po r tor tuosos descensos, 
hace m á s emocionante esta especie 
de G r a n Premio a u t o m o v i l í s t i c o 
permanente , que es la endiablada 
c i r c u l a c i ó n de Be i ru t . 

Unos cuantos agentes, con u n i 
fo rme caqu i y casco blanco, t ra 
t an con un c ia r te escepticismo de 
o rdenar esta a u t é n t i c a selva mo
tor izada Apenas se les hace caso, 
y los presuntos ordenadores del 
t r á f i c o , t r aba jo t ienen para esqui
var las acomet idas de los v e h í c u 
los que les rozan E l e s p e c t á c u l o 
de este caos m u l t i c o l o r y r u t i l a n 
te, porque al L í b a n o posee una 
can t idad fabulosa de maravi l losas 
a u t o m ó v i l e s , como si D e t r o i t estu
viera a h í , a l o t r o lado de la esqui
na y hubiera saldado sus m á s ú l 
t imas existencias, es l i t e ra lmen te 
abracadabrante . Situarse en una 
de las horas punta en una esquina 
de la plaza des Canons, que v ie 
ne a ser e l centro de la c i u d a d , y 
ver des f i l a r la r i ada inacabable 
de coches, pe rmi te toda clase de 
f i l o s o f í a s , y uno a veces l l ega a 
preguntarse si no es m á s fe l i s el 

conductor de aquel b o r r i q u i l i e car
gado de sandias, que en un mo
mento de te rminado cruza lenta
mente una calle t ransversal y de
tiene, coa pars imonia o r i en t a l , l a 
ru t i l an te muestra de c i v i l i z a c i ó n 
nor teamericana que discurre po r 
las calles de Be i ru t . 

LA S U G E S T I O N DE NASSER 

La a n a r q u í a m á s t o t a l e s t á pues 
en la cal le libanesa, pero solamen
te en la c i r c u l a c i ó n rodada. Sobre 
cuatro ruedas —las motos no exis
ten, só lo las t ienen la po l i c í a , y 
creo que seria suicida c i r c u l a r con 
el las— se puede uno p e r m i t i r to 
da clase de f a n t a s í a s , pero nada 
m á s . 

Sin da l l a , la m a y o r sorpresa que 
nos l levamos todos los v is i tantes 
del p a í s , con m o t i v o de los re
cientes Juegos M e d i t e r r á n e o s , fue 
el gran despliegue de fuerza p ú 
b l i ca . E j é r c i t o y po l i c í a , a rmados 
hasta los dientes en la c iudad y en 
los estadios de c o m p e t i c i ó n , y la 
r á p i d a i n t e r v e n c i ó n al menor co
nato de inc iden te , e incluso s ó l o 
ante una s imple protesta del p ú 
b l i co , generalmente m u s u l m á n , po r 
a lguna d e c i s i ó n que juagase equi
vocada-

La s i t u a c i ó n p o l í t i c a de l p a í s , 
muy del icada, hace al parecer ne
cesario este despliegue en un pais 
de honda t r a d i c i ó n l i b e r a l , donde 
conviven las m á s diversas razas 
y re l ig iones , que a s p i r ó , en un 

c ie r to momento , a ser la Suixa 
del Or i en t e M e d i o , s u e ñ o no po r 
comple to desvanecido, pero que 
atraviesa, po r lo menos, po r un 
eclipse pa rc ia l . Hace algo m á s de 
un a ñ o , el L í b a n o v iv ió unos me
ses c r í t i c a s rozando una a u t é n t i c a 
guerra c i v i l — m e j o r s e r í a deci r 
una guerra r e l ig iosa— en un esta
do de complata emergencia, con 
t i ro teos d iar ios , las diversas co
munidades refugiadas en sus res
pect ivos bar r ios , pa ra l izado e l co
merc io y, na tura lmente , la ac t i v i 
d a d t u r í s t i c a , tan impor t an te . 

£1 t r a d i c i o n a l equ i l i b r io y con
v ivenc ia de un p a í s de re fugio , 
puer ta hospi ta la r ia y ab ie r ta a to
dos loa que amando la l i be r t ad hu
ye ran de t i r a n í a s p r ó x i m a s , q u e d ó 
r o t o . H a y que veni r , aunque só lo 
sea po r unos d í a s , a estas t ierras 
de Or i en t e , para comprender el 
enorme impac to que la audacia 
de Nasser, al nuevo messas i s l á m i 
co, moviendo desde El Cai ro los 
var iados peones del ajedrez á r a b e , 
ha causado en las masas musulma
nas con sus ideas de panarabismo. 
Y Si r ia e s t á lo suf ic ientemente 
cerca y es f ron te r i za para que la 
a n e x i ó n v o l u n t a r i a de aquella na
c i ó n , para conver t i rse en p r o v i n 
c ia de la Nueva R e p ú b l i c a A r a b e 
U n i d a , provocara en el L í b a n o un 
es ta l l ido que, a fo r tunadamente , 
pudo ser contenido . Las armas co
r r e n veloces en Or i en t e , y los mu
sulmanes, r á p i d a m e n t e armados . 

l levaban las de ganar sobre el con
glomerado de comunidades cris
tianas, los maroni tas , griegos or
todoxos, sirios jacobi tas , monofi-
sitas o simplemente c a t ó l i c o s ro
manos que f o r m a n , en to ta l , un 
cincuenta por c iento de la pobla
c i ó n . Parece muy probab le que sin 
la presencia y desembarco de los 
« m a r i n e a s nor teamericanos en la i 
playas de Bei ru t , la s i tuac ión 
pudo evolucionar gravemente, r 
el L í b a n o hubiese c a í d o en la ha-
lanza nasseriana. 

A T E N C I O N A I A B R I G A D A 16 

Los americanos se han ido , y la 
ve rdad es que el pais no ha sido 
a ú n desarmado. P e r i ó d i c a m e n t e , y 
en los lagares m á s singulares, t* 
descubren d e p ó s i t o s clandestinos. 
La s i t u a c i ó n es tensa, pero la Es
cuadra americana e r a sus frecuen
tes anclajes en el puer to de Bei
r u t — el gran por taaviones «Su-
s e x i estuvo alH en la segunda 
semana de los Juegos M e d i t e r r á 
neos — recuerda de una forma 
g r á f i c a que e s t á cerca, pronta ' 
i n t e rven i r contra cualquier alie- ' 
r a c i ó n del orden que desbordara 
a las autor idades libanesas. La 
nueva s i t u a c i ó n ha produci 
cambios po l í t i co s E l presidente 
Cami l l c Chamoun d e j ó paso a l ge- I 
nera l A d e l Chehab, lo que signifi-
ea el E j é r c i t o en el poder, cosa 
poco frecuente en el L í b a n o , pero 
en este momento absolutamente 

Bybk» c i t ó considerado la ciudad con vida más antigua del 
manda. AHí \t superponen todas los civilisocioaes que han c ru 

zado par al Líbano 

La t íp ica casa libaaeao tiene un ce r t a aspecto de impresionante garganta da Bechané nos s i túa ea pie"11 
peisaic bibl-cc 



Laa fuerzas armadas 
j t r o l a n absolutamente el orden 

•blico, y desde luego, con ellas 
idie juega- La c o n s t i t u c i ó n de 

nuevo cuerpo, la l l amada B r i -
]a 16, con sos f lamantes cascos 

, jos . sus r á p i d o s « j e e p s » y su 
rmamento l igero , m o d e r n í s i m o . Ka 
_ )rzado el e c l e c t í s m o de este po-
er. Con s ó l o l l a m a r a l t e l é f o n o 
i , los elementos de guardia de l a 
igada en t r an en juego r á p i d a -
•ntf, y su ef icacia ha quedado 

S n probada en diversas ocasiones, 
^Be su sola presencia calma como 

cante a l o* m á s d í s c o l o s 
>s musulmanes, 

e l plano p o l í t i c o hay m á s 
abierta. Los p e r i ó d i c a s — y 

no* doscientos cincuenta en 
i t , en la* m á s diversa* len-
representando las fracciones 

•tica* m á s d iversas— sostienen 
puntos de vis ta , y loa ro -

masalmanes no cosan da 
l Nasser y su po l í t i c a pan-

liga. Una muestra de que el 
> e s t á , n i asMcha menos, 

ido, se tuvo en l o* Juago* 
l i t e r r á n e o s , on toda* aquellas 

I da l o * deportistas 
la R e p é M i c a A r a b e U n i d a , es-

tu loa deportes de 
•te, bmtao y lucha, ra lo* 

la a*i«t«iori* • * • * • ! • * * • » su-

tba netamente a las o t r a » ten-
Lo* á r a b e * no rasshan de 

j d i r a l egipcia o s i r i a sobre 
nng da c o i b a t e , aunque se 

i tara a ra rnou* i i n n a l , o sea, 
libanes Cunudq a l e s c á n d a l o 

muy grande, b a r i a u su i r r u p -
á ó en la salo l o* « c u c o * r o j o * » 

sos metra l le tas ra r i s t r e y sus 
^ k b a s en el c in to , y el silencio 
^ p r o d u c í a i n s t a n t á n e a m e n t e . . . 

B A R O M E T R O ES D A M A S C O 
stras e s t á b a m o s a l l í , se re-

ió el Par lamento , p r o c e d i é n d o -
la e l ecc ión de su nuevo presi-

»te. Y una prueba de que l o* 
sulmanes mant ienen, po r l o me-

sus posiciones p o l í t i c a s , es 
• k uno de el lo* y que h a b í a 
H t i c i p a d o a d e m á s en la snsurrec-
aór Jel pasado a ñ o — ob tuvo la 
^ k o r í a de votos. E l L í b a n o t r a t a 
• v o l v e r , pues, en t o d o lo posible 
• s u s f ó r m a l a s par lamentar ias , 
• e n e s allí t ienen la cabeza m á s 
^ p a , comprenden que hay que 

sr de vo lve r a l « s t a t u quos y 
convivencia que du ran t e t a ñ 

í anos hizo posible la v i d a t r an -
y prospera de una n a c i ó n 

>da por t u t o s a luviones de 

razas y rel igiones. E l mejor y m á s 
ponderado d ia r io de Bei ru t , 
« L ' O r i e n t s , escri to en un f r a n c é s 
impecable ( l a inf luencia de Fran
cia es f á c i l m e n t e percept ible en 
las formas de v i d a y pensamiento 
de las clases social mente formadas 
en e l L í b a n o ) , y copia perfec ta 
del parisiense « F r a n c o S o i r » , con 
su* « p o t i n s de le C o n m e r e . . . » i n 
cluidos, propugna 
d i a ñ á m e n t e en 
sus e d i t o r i a l e s 
por este respeto 
mutuo , ú n i c a for 
ma v iab le de per
sistencia de un 
p a í s de honda 
t r a d i c i ó n l ibe ra l 
y r o m e n i a l . 

Saber si p o d r á 
v o 1 v e n e n los 
t iempos f o l i e e s 
p l e n a m e n t e , a l 

Bei ru t s in pa t ru 
l l a* ra la* calles, 
es cora que sólo 
el l l ampo daba 
decir . Y e l t i em
po, s e g ú n parece, 
m á s bien t r aba j a 
ra contra , que a 
f avo r da Nasser. 
En l a coreara Si
r ia , que a c o g i ó 
e r a j ú b i l o la rao-

- Egip to , 
• I 

A rabe Unida . Pasada la eufor ia 
de la a n e x i ó n vo lun ta r ia , parece 
que son ya muchos los sirios que 
comienzan a pensar si no h ic ieron 
un mal negocio al perder su inde
pendencia, ingresando en una Re
p ú b l i c a que se maneja desde E l 
Cai ra 

Todos estos s í n t o m a s , en plena 
e v o l u c i ó n , se perciben y se siguen 

r á p i d a m e n t e de 
Damasco, para 

• ndo absoluto de 
Nasser ha orde-

toasai d o descon
tento. U n a cosa 
es l o gran R e p ú 
bl ica A r a b e ra 
el papel , sobre 
los mapas, que 
ra r ea l i dad . La 
pasada semana, 
el egipcio gene
r a l A m e o r s a l i ó 
E l Ca i ro para 
hacerse coa a l m 
la p r o v i n c i a sir ia-
nado la r e d a c c i ó n de un sesenta 
por c iento de las paga* de l o* m i 
l i tares y funcionar ios sirios para 
equiparar les a los egipcios, y esto 
nunca es popular . Por ot ra par te , 
parece que los egipcios no han s i
d o lo suf ic iente h á b i l e s para com
prender que S i r ia es algo m á s que 
una mera p rov inc ia anexada. E l 
no ex is t i r f ron tera c o m ú n hace 
m á s compl icada la a p l i c a c i ó n 
p r á c t i c a de una serie de decretos 
y leyes dic tados po r E l Ca i ro , pa
r a acelerar l a t o t a l i n t e g r a c i ó n so
cia l y e c o n ó m i c a en la R e p ú b l i c a 

Booibeck, io antiguo Heliópolis, existen unas de 
_ impressoaantes ruinas legadas por la* romanas 

les 

coa gran i n t e r é s desde Bei ru t , 
a algo m á s de cien k i l ó m e t r o s de 
esta p r imara experiencia nasse-
r iana de a n e x i ó n , con la creencia 
de que un fracaso en S i r ia p o d r í a 
representar para los musulmanes 
del L í b a n o , que en de f in i t i va viven 
ra general me jo r que los de otras 
naciones p r ó x i m a s , un mot ivo de 
desencanto que les calmase e h i 
ciera o l v i d a r sus s u e ñ o s de pan-
arabismo. 

LOS CONTRASTES DE U N PAIS 

Mient ras esto sucede, mientras 
esta s i t u a c i ó n de « i m p a s s e » se 
desarrol la , Be i ru t v ive su v ida , 
lanza a las deliciosas noches oto
ñ a l e s el g u i ñ o mu l t i co lo r de sus 
m i l luces, que se r e f l e j an ra el 
agua, y como una Riv ie ra del Cer-

O r i r a t e , desgrana j u n t o al 
el rosario da sus « c a b a r e t s » 

• 

y « b o t t e s de n u i t » — r a todas las 
cuales « u s n s n c a s t a ñ u r U s e a p a ñ o -
I ra , ra la e x p o r t a c i ó n m á s masiva 
de flamencos y flansesscus que Es
p a ñ a ka kecbo—, mientras planea 
la ssamnseate aper tura da ra gran 
casino de juegn ra d r a d e se espe 

del p e t r ó l e o 
de jar par te de cus 

« r o y a l t i e s » 

Unos k i l ó m f t r o * m á * adentre , 
ra el r á p i d o smauarar , y mientras 
loe « C a d i l l a c » c r a d u c r a ra Be i 
r u t a loa ú l t i m o s n o c t á m b u l o * , j a n 
te a la* fabulosas ruinas de Baal-
beck, que i m e r g r n al alba, sue 
ana las esquilas b í b l i c a s de l o* re
b a ñ o s conducidos por pastores que 

de otro s ig lo . 

luz, el I í h a u q ampiara a tejar, d e . 
nuevo, al d c s c o n c e r t u t e tap iz de 
sus contrastes fabuloso*. . . 

1959. 

No olvidemos qua este 
da* mi l met í es 

L A N E U R A S T E N I A 
no es una enfermedad propia
mente dicha; es una debilidad 
de los ó r g a n o s del sistema ner
vioso, que da lugar a un males
tar general: el n e u r a s t é n i c o mi 
tiene dominio de si mismo, el 
tedio se apodera de é l y siente 
que le impide gozar de la vida. 
T o d a s las personas tediosas 
abatidas o con desequilibrio ner
viosa deben consultar a su m é 
dico acerca de los saludables 
efectos del Fos fo -Gl i co -Ko la -
D o m é n e c h . producto que pro-
porciana el organismo elemen
ta l para una r á p i d a acc ión to-
niBcadora. (C .S . J31i 
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m u n d o s c o p i o 

1 
CHICAGO 

U Capone m u r i ó en 1947. Aba ra , ana de sus 
adversarios. el "independiente - S a n r 
T o u h j . apodado el « T e r r i b l e » , ha c a í d o 
ac r ib i l l ado por las balas de loa « fmner te r s» 
a quienes les quedaba esta cuenta que 
saldar. 
E n la é p o c a de la P r o h i b i c i ó n , los « inde

p e n d i e n t e s » eran el iminados implacablemen
te por los grandes « t r u s t s * de bandidos que 
acaparaban el negocio clandestino y que d i 
v i d í a n en «zonas» a las grandes ciudades. 
L a m a y o r í a de las pr incipales f iguras de la 
siniestra pand i l l a de A i Capone han ido m u 
r iendo en los presidios, otros se Insta laron 
en el ex t ran jero o se conv i r t i e ron en hom
bres de negocios. Pero de u n modo o de 
o t ro , s iempre hay a lguien para saldar las 
viejas cuentas. 

M O S C U 

H a muer to el d i rec tor c i n e m a t o g r á f i c o Ser
gio Vaaalllev, a ios 58 a ñ o s . Vassiliev ha
b í a ganada en Cannes, este ñ H i m o a ñ o , e l . 
prendo a la me jo r d i r e c c i ó n , po r su p e l í 
cu la icChipka». L e h a b í a sida otorgada por 
das veces el p remio S ta l in . So p e l í c u l a m á s 
c é l e b r e es la reaUsada en 1934. « C b a p a i e v » , 
h is tor ia muy « m o v i d a » de n n general del 
E j é r c i t o ro jo atorante l a guer ra c i v i l . 

HOLLYWOOD 

Ciarv Cooper, meses d e s p u é s de su conver
g i ó a l t a l a i l i l i n i que t o r o loga r en ana 
ceremonia en l a pa r roqu ia d e l Buen Pas
tor, en Bever ly HUBs, el 9 de a b r i l pasa
d o ) , ha explicado algonos de loa motivos 
que le i ndu je ron a el lo: 
«Don M u r r a y —el protagonista de « B u s 

S t o p » , con M a r i l y n Monroe— y su esposa 
Hope Lang han sido los pr imeros que me h i 

cieron pensar en esto. Son ricos, j ó v e n e s y 
c é l e b r e s , y gastan mucho dinero y gran par
te de su t iempo en ocuparse de h u é r f a n o s 
extranjeros. Cuando y o tenia la edad de Don 
M u r r a y y me encontraba en su s i t u a c i ó n , só lo 
ambicionaba tener papeles cada vez m á s i m 
portantes y conocer mujeres cada vez i r á s 
hermosas... Hice un examen de conciencia y 
é u me satisfizo el resultado. Siempre em
p l e é mis horas l ibres en hacer l o que se me 
a p e t e c í a v esto no era casi nunca recomen
dable Ahora , soy ya casi un vie jo y he te-
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nido todo lo que se puede ambicionar en 
este mundo: fama, d inero v amor, mucho 
amor, unos padres estupendos, una esposa 
maravi l losa (con la que estoy casado desde 
e l a ñ o 1933) y una h i j a que me parece la 
c r i a tu ra m á s deliciosa del mundo. 

« D u r a n t e toda m i carrera de actor he sido 
tan mimado que l l egué a convencerme de 
que era u n hombre excepcional. Por eso. el 
a ñ o pasado e m p e c é a pensar oue estaba o b l i 
gado a « r e e m b o l s a r » la fe l ic idad que se me 
habla concedido. 

• M i h i j a M a r í a ha sido siempre m u y re
ligiosa. M i mujer . Rocky, es t a m b i é n c a t ó 
l ica, pero su fe se e n f r i ó durante a l g ú n t i em
po. Con H a r í a he sostenido largas charlas. 
Nuestra f ami l i a estaba muy unida y era i m 
prescindible que no se d iv id i e ra porque per
t e n e c i é s e m o s a Iglesias diferentes. ( « G a r y 
Cooper p e r t e n e c í a a la Iglesia Episcopalia-
na.s) M a r í a me dio las pr imeras lecciones de 
catecismo. 

• Debo deciros c u á l ha sido el p r imer re
sultado de m í c o n v e r s i ó n : antes c r i t icaba 
bastante a la gente. Luego he comprendido 
que no d e b í a hacerlo y no he vuel to a r e in 
c id i r . Es una cosa p e q u e ñ a pero por algo 
hay que e m p e z a r . » 

BERCHTESGADEN 

Fr ieda Swcr t , que fue asistenta de HUIer do 
ran te las estancias de é s t e en Uercblesga-
den, s i rve abara a las oficiales norteame
ricanos en o n hotel de la misma p o b l a c i ó n . 
« T o d a s las m a ñ a n a s —cuenta la s e ñ o r a 

E w e r l , una morena de cincuenta y cuatro 
a ñ o s — le l l evaba e l desayuno a H i t l e r a su 
c u a r t o . » Exactamente a las siete y media. 
T é m u y cargado, c h a m p i ñ o n e s y panecillos 
tiernos. 

« N u n c a tomaba el desayuno en l a cama. 
Se sentaba en el borde in te r io r de la ven
tana y contemplaba el paisaje de los Alpes 
b á v a r b s mientras tomaba el t é . E ra muy 
amable conmigo, pero tenia una forma de 
da rme las ó r d e n e s , con voz suave, que i m 
p o n í a m á s que si hubiese gr i tado. Cuando 
estaba a q u í solia tener m u y buen humor. Me 
fe l ic i taba por m i t rabajo o gastaba bromas 
a los que le rodeaban. Todos los d í a s le 
cambiaba las s á b a n a s v le ordenaba la ha
b i tac ión .» 

Otros criados del F i i h r e r siguen viv iendo 
en Berchtesgaden, entre ellos Josef Gar th le in , 
chó fe r t i t u l a r de H i t l e r . E l c o n d u c í a el au to , 
m ó v i l ene l l e v ó a Chamber la in y a Dala-
d ie r cuando H i t l e r los r e c i b i ó cuando el 
« a c u e r d o de M u n i c h » , y t a m b i é n a Mussolini . 

Fr ieda E w e r t servia de «nurse» a los n i 
ños de Goer ing cuando é s t e pasaba tempora
das en Berchtesgaden con su f ami l i a , y aho
ra es la « b a b y - s i t t e r » de las fami l ias norte
americanas. Dice que Goering le daba es
p l é n d i d a s propinas, mientras que l a f a m i l i a 
de M a r t i n B o r m a n n era muy a n t i p á t i c a . «Ni 
siquiera m e daban las g rac ias .» 

' P A R I S 

Por p r i m e r a ves se ha visto en ana r e u n i ó n 
de la I n t e r p o l un famoso pol ic ía de t an ex . 
. ( r a ñ a atuendo como el s e ñ o r Nuamah. co
misar io p r inc ipa l de la po l i c í a de Accra . 
L l e g ó a P a r í s para representar a l Estado 
de Ghana en la SS.» se s ión de la In te rpo l . 
Nuamah tiene 47 a ñ o s v lleva 37 de po l i 

c ía . Es un gran investigador y le l l aman el 
« M a i g r e t de G h a n a » . E s t u d i ó y p r a c t i c ó en 
Scot iand Y a r d . Aunque se ha presentado en 
P a r í s con la t í p i ca vestimenta blanca y d e m á s 
vestimenta of ic ia l de su pus . cuando e s t á 
a l l á y t rabaja , va vestido a la europea. De 
todos modos, tiene poco t rabajo, pues el a ñ o 
pasado só lo hubo en Ghana 181 c r í m e n e s , 
todos ellos pasionales. 

W A S H I N G T O N 

Cuando, hace unas w i n a n a » , el medica indio 
Shamsnddin le biso una a m p u t a c i ó n ex t ra -
urgente a l actor M a r t i n Greca en oa as
censor de Nueva T o r i l y u t i l ivando la na
vaja qae le d e j ó on palieia. desencadeno 
un g ran revuelo en los medios de la me
d ic ina norteamericana. 

«U. S. News and W o r l d Repor t» protesta 
de que ' en los Estados Unidos, un interno, 
de cada cuatro, ha recibido su e d u c a c i ó n 
m é d i c a en el ex t raniero . Son muchos los 
que hablan m a l e l i n g l é s y que lo compren
den deficientemente. E n lo»- hospitales de la 
c iudad de Nueva Y o r k esa p r o p o r c i ó n sube 
a l 30 oor ciento: estudiantes de diversos o a i . 
ses llegados a los EE. U U . o norteamericanos 
que han estudiado en el extranjero. 

Hace diez a ñ o s , só lo prestaban sus servi
cios en los hospitales norteamericanos dos 
m i l m é d i c o s extranjeros o formados en el 
ex t ranjero . Ahora hay m á s de 8 300. repar
tidos en ochocientos hospitales f c l ín i cas . Y. 
aun asi. só lo e s t á n cubier tas las dos terce
ras partes de los puestos necesarios. 

L a m a y o r í a de esos m é d i c o s extranjeros 
p rocedm del Ext remo Oriente . Loe m á s nu
merosos son los f i l ip inos . 

LONDRES 

Para que el dnque de Wosdsor podlera pasar 
U O M harsr a sos «nel ra» cao sos recuer
dos, la re ina Isabel se m a r c h ó , cao el pre
texta de tener qae reunirse cao so mar i 
do, exactamente m a n d o e l Homber negra 
de l duque llegaba a l Palacio de Wiodsor. 
Hace v e i n t i t r é s a ñ o s que e l entonces 

Eduardo V I H a b d i c ó para casarse con la 
Simpson. Cuando se m a r c h ó , d i jo que sólo 
volver la a Ing la te r ra con dos condiciones: 
« Q u e concedan a m i esposa e l t i t u l o de A l 
teza Real, a l que tiene derecho, v oue m i 

B E R L I N 

Pac segunda vea eo una semana, se ha pr» 
dac ido o t ra raba sensaclsasl de o n cus. 
dro: p r imeru fue la u V c n s » . de G r a n a d 
pintada en 1612, j que e s t á va lora d i a 
m á s de tres n d k o c s de pesetas. Fne r» 
boda del Museo de Francfor t y «ate hi 
sido e l mas andas robo de c u a d r o » des* 
el de « L a G i o c o n d a » , en 1911. No se ht 
podido saber c o n » n i a q u é hora 
oaoMt ió . 
Cua t ro d í a s d e s p u é s d e s a p a r e c í a del Mu

seo de Dahlen, en el B e r l í n Occidental , unj 
« C a b e z a de Cr i s to» pintada por Rembrandt 
Es e l p r imer robo cometido en ese musec 
desde e l a ñ o 1877. 

L a po l i c í a alemana opina que el l a d r ó n hj 
sido el mismo en ambos casos. L a Interpol 
t rabaja act ivamente en este asunto. Preocu
po el mot ivo del doble robo, puesto aue U 
g r a n d í s i m a fama de los dos cuadros impidi 
«colocar los» a no ser en casa de un coleen 
nista m a n i á t i c o . 

L a Prensa alemana sugiere, para el robe 
de la «Venus» unos motivos e ró t i cos . P r t a 
s á m e n t e , s e g ú n el p in tor a l e m á n Heinricr 
Growa . la obra de Cranach constituye ut 
f e n ó m e n o bastante r a ro en la his tor ia de u 
p in tu ra : sus finos desnudos no han perdido 
a l o largo de los siglos, nada de su efecto 
turbador . 

L a «Venus» estaba rodeada de cuadros de 
valor mucho mayor , por ejemplo, «Job 
su m u j e r » , de Durero . Y en B e r l í n , a dos 
metros de la « C a b e z a de Cr i s to» , se encon
traba el f a m o s í s i m o l ienzo «El hombre del 
casco de oro» , t a m b i é n de Rembrandt. 

R O M A 

fami l ia la reciba por lo menos una vez en 
el Palacio de B u c K i n g h a m » . 

Eduardo ha mantenido su palabra , ya que 
sus viajes a Londres no han sido hasta aho
ra m á s que breves viajes de negocios. El 
mot ivo de su vis i ta ac tua l a los palacios rea
les no es m á s que para buscar los l ibros 
i lustrados que necesita para su p r ó x i m a 
obra, dedicada a las modas que l a n z ó él 
cuando era p r í n c i p e de Gales. T a m b i é n que
ría recoger algunos de sus muebles antiguos 
para enviar los a su residencia de Gif-sur-
Yvet te . Tres horas d e s p u é s , el ex rey sal la 
por l a puer ta falsa de palacio a la vez que 
la re ina Isabel vo lv í a a en t rar por la puer
ta p r inc ipa l . 

El g r an e s c á n d a l o en el fraude en los pro. 
doctos aUmenUcies. 
En 1951. I t a l i a impor taba 540.000 quinta

les de grasas animales destinadas a las ja. 
bone r í a s - Siete a ñ o s m á s tarde, la fabrica
c ión de jabones h a b í a d isminuido sorpren
dentemente. Si tenemos en cuenta que las im
portaciones de grasas se hablan triplicado; 
la e x p l i c a c i ó n de este mister io es. b ien sen
c i l l a : las grasas animales s e r v í a n para na
cer ese « p a n de ace i t e» a que son t an afi
cionados los i tal ianos e incluso los «grissinb 
recomendados para los enfermos. 

En Roma se han encontrado tres millone 
de l i t ros de aceite falsif icado en los alma
cenes de los mayoristas. 

Se ha descubierto que la « m a n t e q u i l l a de 
p r imera c a l i d a d » se hacia' con grasa de ba
l lena y aceite de soja. Los m é d i c o s compren
den ahora a q u é se debe la inexpl icable epi
demia de enfermedades del h í g a d o que azo
taba estos a ñ o s a I t a l i a . 

MARCO POLO 
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ASISTENCIA 
SANITARIA 
C O L E G I A L 

Por error involuntario, en 
el anuncio publicado el 
pasado día 19 de diciem
bre, apareció como local 
de información y oficinas 
de esta institución, Paseo 
de Gracia, n.0 55, 2.°, 
cuando, en realidad, di
cho domicilio radica en 

Paseo de Gracia, 52,2.' 
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por 
Lorenzo 

G o m i s 

fcE UN AÑO A OTRO 
L 

\ FRONTERA D E L A R O NOS 
I N V I T A a un repaso. ¿ V a l e la 
cruzar la raya coa mocho car

éa lo? ¿ O reodrla bien descargar 
poco, aunque 16I0 fuera para que 
U aduana no nos cobren demasía

l a memoria tiene su aduana, y 
asegurarse de que lodo lo que 

sea realmente nuevo. ¿ Q u é ha 
ido, realmente nuerow el año que 

jubilamos como •icjo? 

>A C U A L SE PRESENTARA 
U N A L I S T A D I S T I N T A . . . 

haya pontos comunes en las 

Y A Q U I H A B R I A QUE D E D I C A R 
U N A M E N C I O N A L M O N O S A M , 
¿no? Porque después de loa perr i to» 
que embarcaron los rusos en a lgún 
satélite, ahora el mono Sam, lanzado 
al espacio y recuperado fclizmcnle, 
nos recuerda de o uevolque 00 parece 
que nos conformemos con rodear la 
Tierra, n i siquiera la Luna, con má
quinas de p r e d s i é o . sino que tene
mos la pretensión de i r un dia den
tro de estos aparatos, con toda nues
tra imprecisión y nuestro descoocier-
10 interior, a supervisar aqueHn o, tal 
vez, simplemente a «estar», a que no* 

ft grande* del mundo han volado a t i a * é s del 
p tas aieatniaa da pos y fcaanai noticias: los 

buenos noticias 

para HcTar a toda* 
pro^ósi ta t ton ya 

lersas lisias. Por ejemplo, la brisa 
' cortesía (seria exagerado hablar 
! ola) que ha cruzado la superfi-

J de la Tierra. A impulso* de esta 
f » los grande* estadistas (o , tal vez. 

«grandes» estadíst icos, lo» que 
otan cifra* de población y 

respaldadas por muchos 
«) se han puesto a recorrer el 
10 con afables •onrisas y acoge-
i ademanes. Lo* grandes del mun-

[nan volado a t ravés del año para 
a todas partes mensajes de paz 

r - das: lo* buenas p ropó-
son >a buenas noticia». Los 

viajantes de la paz han que-
F desplazarse personalmente para 
Kurar a los pwrido* que la* cosa» 
F » i r mejor de l o que an* pro-
•» radio* y papeles (me refiero a 
I de lo» grandes) dejaban caire-
r j05 grandes viajantes se han apre-
p d o a ofrecer la ú n i c a maestra que 
f * " »! alcance de la mano,, que era 
I P r o p u persona, sus palabras, son-
f manos, gorros... Lo que He-

puesto. Y los pueblas han agra-
Wr° buena voluntad y han pre-
i * > mirar las caras que leer los 

"ucados. En realidad, la* caras 
más nueva* que lo* comuni-

**• Palabras improvisada* mí» 
\ que las fórmulas oficiales. N o 

Osa saber que lo* grandes 
[mundo te proponen fabricar algo 
™ d o a una paz; quizá* un arre-

P^a ir tirando, como una e»-
f ^ d e código de circulación para 
f * » poienda» . Eso siempre dev 
f ** " t u a d ó a y permite coalem-
| « " ana aleño.So más tranquila 
• « m r i i o o e * B U estratosfera y lo* 
| n a U ~ 

digan que hemos estado cuando re
gresemos felizmente y nos recojan en 
el mar. Recuerdo ahora lo de Pas
cal: « H e descubierto que toda la des
gracia de lo* hombres viene de una 
sola cosa, que es no saber estarte quie
tos en una habitación» Es posible 

Le c u r m o es que, por os tobar es-
tarao* quieto* en cetra cuarto, 
acabemos mtóndaua» ^aiatot en un 
a p a t í a - u l a u t i disparado par loa 

que de esto vengan muchas cotas, 
además de suestra desgracia, mucha» 
vueltas, ezpioraoones y descubrimien
tos. Lo curioso es que, por 00 saber 
estarnos quieto» en nuestro enano aca
bemos es tándooot quietos en un apa

rato volante disparado por la» fuer
za» aéreas . Como el mono Sam, al 
que, t i no recuerdo mal, vieron salir 
dando brincos cuando abrieron el ar
tefacto en que le ¡MÉjia mandado a 
prueba. Beneméri to Sam, el mono 
vivo, y benemér i to aquel oscuro (¿Ko-
Ua?, ¿La i l t a? ) perrito de hace dos 
años que mur ió en el aire: el hom
bre os ha querido atociar a su» ex
ploraciones. Como fieles compañeros 
del hombre o como fabuloso» parien
tes biológicos, os correspondía este 
honor Por nuestra parte son, natu
ralmente, medidas de seguridad. Lo 
cual no impedi rá que el primer hom
bre que haga un d ía de mono Sara, 
debidamente protegido y vigilado, tea 
un héroe mundial. La precisión de 
la» máqu ina t parece que ha reducido 
la au tonomía de los héroes , pero no 
tu necesidad. Por lo visto seguímos 
necesitando caras y nombres de hé
roes que exploren algo, como segui
mos necesitando caras y nombre» de 
príncipes y princesas que acaben ca
sándote, como en los viejos cuento». 

SERA QUE SEGUIMOS NECESI
T A N D O T R A T A R C O N PERSONAS, 
no sólo en nuestra vida privada, t ino 
también en l o t grandes moví míenlo» 
de la vida pública. La aventura co
lectiva de la Humanidad necesita ca
tas y nombres de persona» concretas, 
aunque no sean apenas otra cosa que 
representaciones y símbolo», ilusio
nes de personalidad o de familiari
dad. Viendo mochas veces una cara, 
nos parece que conocemos a la per-
tona. Viendo muchas veces a lo» 
principes de Mónaco en los pápele», 
no* parece que son conocido» nues
tro» y hasta quizá lleguen a parecer-
nos vagamente familiares. Lo que no» 
entra por ' los ojos, l o que vemos a 
distancia —la televisión es el ú l t imo 
refuerzo— nos produce la impresión 
de que estamos en el secreto. Pero a 
lo mejor nos falta tiempo p a n pre-
Kuntarnos de qué secreto se trata y 
ea qué consiste. O tal vez con el 
tiempo ya no llegamos a necesitar que 
haya secreto de verdad, personal, in
terior. E l chisme ha ocupado t u pues
to. Hay reportajes mínucíotos de la 
vida privaiU de cualquier penooaje 
público que resultan perfectamente 
impertonales Llegamos a creer que 
l o sabemos lodo del personaje, y ev 
10 nos releva del trabajo de saber 
algo de la persona. Bajo las cáma
ras y los foco» desaparece el miste
r io junto coa el sentido critico (una 
extraña desaparición s imul tánea) . N o 
hay más que abrir los ojos o acumu
lar dato* en la memoria. Las caras 
y lo* hecho* desplazan a la sombra 
de lo incoase lea le cualquier duda o 
curiosidad. Las fotografías monu
mentales contribuyen a la ilusión de 
que ios retratados no son personas, 
sino monumentos; o en todo caso 
son personal de las que no hay más 
que saber que t u cara y tu» acto». ( Y 
¿por qué no habremos de aplicar a 
nosotros mismos un tratamiento pa
recido? Una fotografía, una hoja de 
tervicios, una cuenta corriente, tal 
vez un informe grafoiógico, y ¿ha
ce falta más? ) 

A L E N T R A R E N O T R O A Ñ O 
ECHAMOS L A V I S T A ATRAS y pe
tamos revista a nuestro año personal. 
Pero a lo mejor nuestro repaso no 
tiene nada de personal. Examinamos 
una l i t u a d ó o y pasamos revista a unos 
hechos. Es nuestra vida privada, pero 
¿es nuestra vida interior? En otros 
día» ni te nos ocurr i r ía la pregunta, 
pero estas fiestas tienen algo especial, 
como una llamada hada dentro que 
nos hace pensar cosas raras y lanzar 
al aire preguntas tontas. ¿Existe pues 
la vida interior? ¿Exis te algo que 
pueda llamarse realmente vida perso
nal, íntima, y no sólo privada? He 
aquí unas palabras que he encontrado 
esta tarde en un l ibro de Colín W i l -
soo, uno de estos jóvenes escritores 
ingleses que dan tanto que hablar: 
«El camino de la Al ienadón (frase 
de Hegel) apunta hada fuera, hada 
la abstracción; el camino del mistids-
mo apunta bada adentro, hada l o 
l o o t r e l o » . Introducir una d í a ajena 
en un texto propio es cómodo, por
que ahorra explkadooes; a f in de 
cuentas las palabras no son nuestras. 

l 
Lo que no* e 
al ul 
Paro 

•ra por lo* ojo», la que venta* a distancia 
« » ' "J""» ™ ^ • — • 11 M • w «ai», w • > v • v« vw • 

el ultimo retuerxo— «o* producá i * i a i p u t i é n de qoa aatama* an «I 
lo majar na* taha Hampo para preguntar no» da que secreto *a trota 

ta lav iüán « t 

y aa qué comiste 

aunque no* t irvan. E l camino de la 
Alienación, de la Enajenación ¿será 
éste el que hemos llevado un poco en
tre iodos ea el año que acaba de ter
minar? Difícilmente puede haber res
puesta, porque la re*pue*ta se referia 
a las cosas comunes exteriores, a lo 
que tenemos en común por fuera, a 
lo común social e histórico, que es 
de lo único que suele hablarse en los 
pápele». Las cosa* de que hablamos 
pertenecen al camino de la enajena

ción, ton la» cotas exteriores que 
compartimos (o no* disputamos) y la» 
abstracciones que nos sirven de dis
cusión y entretenimiento. El otro ca
mino, lo que no» une por dentro, lo 
personal de unos y otros en que en
contrar íamos u l vez riqueza y comu
nión mát honda», eso no c* costumbre 
mirarlo en la aduana. Y sin embargo... 
Quién tabe t i sería lo único que 001 
parecería realmente nuevo, lo único 
destinado a no perderte. 

L A C A S A D E L 

M E C C A N O 
A G E N C I A O F I C I A L 

HIIOS DE I DARNE 
( 1 9 0 3 - 1 9 5 9 ) 

M E C C A N O . p i e z a s s u e l t a s 
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A l d o b l a r l a e s q u i n a 

p o r N é s t o r 1 

UN AÑO EMPIEZA 
O E in ic ia e l nuevo a ñ o con u n signo m á s op t imi s t a 

que el de l a ñ o an t e r io r . L a paz m u n d i a l , que 
es e l don m á s p rec i ado de nuest ro t i e m p o , parece 
m á s consol idada que lo estaba hace j u s t amen te un 
a ñ o , en estas mismas fechas. E l p e r í o d o n a r i d e ñ o 
de 1959 ha estado como nunca marcado p o r e l se
reno s imbol i smo de esta pa labra . Nadie puede cono
cer, s in embargo, lo que nos t r a e r á este a ñ o que se 
i n i c i a : n n e A r a é p o c a tiene una sens ib i l idad especial , 
d e l i c a d í s i m a , enorme y e n i g m á t i c a . E l h o m b r e se 
conoce q u i z á menos que en o t ras é p o c a s de su Hi s 
t o r i a . Porque e l h o m b r e posee hoy unas f a e n a s 
creadoras y des t ruc toras muy p o r enc ima de l a c lá 
sica med ida humana . Es te h o m b r e de hoy menta l 
mente es d i s t i n to de l de o t r o s s ig los : t iene ana 
capacidad t é c n i c a d i f e r en t e , unos valores m á s com
ple jos y unos miedos — ent re los cuales no es e l 
menor e l d e su p r o p i o y sorprendente p o d e r í o ma
t e r i a l — t a m b i é n nuevos. N a d i e puede saber l o que 
puede l l ega r a r e a l i z a r este ser t a n desconocido po r 
sí m i smo que es e l h o m b r e de h o y : especial izado, 
pas iona l , i nqu i e to y temeroso. 

Deseemos que l a buena v o l u n t a d domine a l h o m 
b r e a c t u a l . E n estos ú l t i m o s meses hemos v i s to g ran
des e jemplos de abnegada v o l u n t a d y los resul tados 
de este esfuerzo de buena v o l u n t a d de hombres c lave 
de nues t ra é p o c a los tocamos en este i n i c i o de a ñ o 
indudab lemente m á s o p t i m i s t a que los anter iores 
a pesar de tantos y t an graves problemas que acu
cian a l m u n d o . Pero la presencia de estos e jempla
res esfuerzos de buena v o l u n t a d hace que estos 
problemas nos parezcan menores . Y a s í comenzamos 
e l a ñ o 1960 esperando de él las mayores y m á s 
eficaces serenidades, los m á s deseados equ i l ib r ios , 
una b ien ha l l ada paz de e s p í r i t u . 

A s í sea en e l m u n d o , en nues t ro p a í s , en nuest ra 
quer ida Barce lona . Po r u n a vez hemos de o l v i d a r 
los p e q u e ñ o s y grandes p r o b l e m a » m á s cercanos que 
hab i tua lmen te nos ocupan y p reocupan p a r a desear 
que este a ñ o que empieza nos haga mejores a todos. 
Nues t ra é p o c a es d o r a y amarga pero ev iden temente 
merece la pena haber la v i v i d o . Y lo merece, en t re 
o t ras cosas, porque j a m á s e l h o m b r e h a b í a necesi
t ado t an to de su p r ó j i m o . N a d a de l o que pase en 
e l m u n d o ha de de ja rnos ind i fe ren tes . L a h i s to r i a 
de nuestros d í a s no es la de t a l n a c i ó n o cua l d u 
dad . Es la h i s to r i a de todos los hombres, de todas 
las c iv i l i zac iones , de todos los Cont inentes . N a d a 
puede de ja rnos ajenos porque t o d o nos a t a ñ e , por
que todos los hombres e s t á n cercanos a nosotroc y 
sos prob lemas nos son p r ó x i m o s . L a f r a t e r n i d a d es, 
pues, una a l t í s i m a y eficaz v i r t u d para nuestros 
d í a s . Que é s t a se man tenga p o r enc ima de todos los 
e g o í s m o s , de los pa r t i cu la re s provechos , de los e g o í s 
mos amargos, de la i n ú t i l y t r á g i c a soberbia y de 
l a no menos pe l igrosa y c rue l i n d i f e r e n c i a . 

I f €5 Í l l»Cl ÍCf Cli«l 
i i t i « c l i ¿ m c 9 c : 1 i c ; 
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C E R A S U S E L L O D E C O R T E S I A A L O S 

F I L A T E L I S T A S D E T O D O E L M U N D O 

^ T A inquie tud , creciente y 
progresiva en E s p a ñ a , 

desde los ú l t i m o s tiempos, ha 
culminado en el anuncio de 
la c e l e b r a c i ó n de l I Congreso 
In te rnac iona l de Fi la te l ia , 
que h a b r á de tener lugar en 
Barcelona en el curso del 
p r ó x i m o a ñ o 1960». 

Con estas palabras abre su 
contacto con los filatelistas 
de todo e l mundo el Bo le t ín 
que se publ ica en nuestro 
p a í s para i r s i rviendo ade
cuada y regular i n f o r m a c i ó n 
relacionada con el I Congre
so In te rnac iona l de Fi la te l ia . 

Este Bo le t í n , del cual se 
han editado y a cinco n ú m e 
ros, es un prodigio de com
p a g i n a c i ó n . Servidas por una 
i m p re s ión ext raordinar ia
mente cuidada, aparecen en 
sus p á g i n a s colaboraciones 
llenas de autor idad y compe
tencia. 

Se encarga de su e d i c i ó n l a 
F á b r i c a Nacional de Moneda 
y T imbre , Plaza de Colón 
n ú m e r o 4, Madr id . Para cual
quier sugerencia o consulta 
debe ser ut i l izada esta direc
c ión , consignando la indica
c ión de C o m i s i ó n Ejecutiva 
del I Congreso Internacional 
de Fi la te l ia . 

Por acuerdo u n á n i m e de la 
mentada Comis ión Ejecutiva, 
en ses ión celebrada el 23 del 
pasado mes de Julio, las fe
chas en que t e n d r á lugar e l I 
Congreso In ternacional de 
F i l a t e l i a c o r r e s p o n d e r á n en
t r e el s á b a d o 26 de marzo y 
el martes 5 de a b r i l de 1960. 
E n diez d í a s ciertamente 
puede hacerse mucho traba
j o , t omar plausibles y salu
dables acuerdos. 

S e g ú n Luc ien Berthelot. 
presidente de la F e d e r a c i ó n 
In ternacional de Fi la te l ia , 
t res cuestiones pr incipales 
d e b e r á n ser debatidas en e l 
citado Congreso: 

1. L a superabundancia de 
emisiones en los pa í ses . 

2. La l i be rac ión de les cam
bios internacionales, y 

3. L a e d u c a c i ó n f i la té l ica 
de la_ juven tud . 

E l i n t e r é s p r i m o r d i a l — a ñ a 
de Luc ien Berthelot — debe 
res idir en los contactos d i 
rectos oue v e r á n estableci
dos a l margen de las reunio
nes oficiales. 

Los filatelistas p o d r á n t r a 
tarse y conocerse sin nece
sidad de u t i l i za r los sellos de 
Correos, su t rad ic ional ve
h í c u l o de enlace. 

Y a menos franqueo... m á s 
franqueza. 

L a e l e c c i ó n de Barcelona 
nos parece e l p r imer acierto 
de este s i m p á t i c o Congreso. 

Jorge Riba! ta Escoda ha 
publicado en el Bo le t ín ya c i 
tado un ar t icu lo sobre los f i -

Cartel del ! • ' Congreso 
Internacionol de Filatelia 

la té l icos barceloneses que es
t imamos del mayor i n t e r é s 
documental . 

«En los pr imeros d í a s d e l 
a ñ o 1850 — escribe — un 
b a r c e l o n é s i lustre, abogado, 
escritor y conferenciante, 
digno de ser recordado po r 
muchos aspectos de su v ida 
profesional, don Santiago 
Saura, a d q u i r i ó en la A d m i 
n i s t r a c i ó n Pr inc ipa l de Co
rreos de Barcelona, situada 
en aquel entonces en la que 
m á s tarde se l l a m ó , y se l l a 
ma t o d a v í a , plaza de l Teatro, 
ios cinco sellos aparecidos e l 
d í a 1 de enero, con e l só lo 

objeto de empezar su colec
ción de E s p a ñ a . 

F u e el p r imero de una lar
ga lista de entusiastas ena
morados de los signos posta
les, que han l levado a la F i 
latelia a su esplendor actual 
y al disponernos a escribir 
sobre e l tema que encabeza 
estas lineas, parece forzoso 
c i tar su nombre como reco
nocimiento a su indudable 
calidad de p r e c u r s o r » . 

Jorge Ribal ta Escoda habla 
luego del arraigo que ha ad
q u i r i d o la F i la te l i a entre los 
barceloneses. Su argumenta
ción nos produce un impacto 
altamente satisfactorio. 

« R e vistas especializadas 
— escribe — publicaciones 
varias, secciones en la P r e n 
sa diar ia , emisiones r ad io fó 
nicas, sientan la n o t a b i l í s i m a 
c a t e g o r í a que ha alcanzado 
la Fi la te l ia en Barcelona: las 
sociedades de coleccionistas, 
las exposiciones, las reunio
nes de la Plaza Real, nos 
dan idea de su enorme d i 
m e n s i ó n popular. 

Entidades como e l « C i r c u 
lo F i l a t é l i c o y N u m i s m á t i 
co», de Barcelona, que se 
acerca r á p i d a m e n t e a los tres 
m i l asociados; poderosas 
c o m p a ñ í a s fabriles que, en 
sus asociaciones del personal 
productor, crean secciones f i 
l a t é l i cas , como «Enasa» y 
« F a b r a Coats» , colegios de los 
Padres J e s u í t a s y de las Es
cuelas P í a s , que en sus te
mas escolares hacen f igurar 
los sellos de Correos como 
poderoso aux i l i a r de la edu
cac ión i n f a n t i l ; entidades de 
antiguo y só l ido prestigio, 
como la « A s a m b l e a P r o v i n 
cial de la Cruz Roja. Caja 
de Pensiones y Ci rcu lo A r 
t ís t ico», que, entre sus act i 
vidades culturales, colocan el 
coleccionismo de sellos en 
pr imer i s imo lugar. Los a f i 
cionados f i la tél icos, que en 
todo momento dan una nota 
de a u t é n t i c o s e ñ o r í o ; ent ida
des deportivas, como el 
« C l u b de F ú t b o l Barcelona. 
Tenis Barcino. J ú p i t e r , Club 
A l p i n o N u r i a » , que cuando 
celebran sus Bodas de Oro 
hacen f igurar entre los actos 
conmemorativos e x posicio
nes filatélicas de tema depor
t ivo , y a ú n barr ios de nues
t r a c iudad que conservan el 
perfume de sus tradiciones y 

festejos populares, que al 
l legar su Fiesta M a y o r quic 
rea que. j u n t o a sus calles 
adornadas, f iguren en su 
mejor local, y a menudo en 
su propia Tenencia de Alcal
d í a , las aportaciones del fi. 
latel ismo ba rce lonés .» 

Anotamos, a vuela plums. 
algunas sugestiones que brin
damos a la c o n s i d e r a c i ó n de 
la C o m i s i ó n Ejecutiva. 

Poner a la venta, come 
existe en e l extranjero, 
«blocs» de sellos surtidos pa-
ra e l franqueo de correspon
dencia. En las cubiertas de 
estos p e q u e ñ o s «blocs» se | 
a n u n c i a r í a el Congreso-

Crear un sello cunmemu-
ra t ivo del Congreso para pe
gar lo a los parabrisas de Iw 
a u t o m ó v i l e s cuyos propieta- | 
r í o s mili tasen en el filatelis
mo. 

Organizar una subasta pú
b l ica filatélica en e l sa lón de 
actos de alguna prestigiosa 
ent idad a r t í s t i c a barcelonesa 

Crear e l «Día del pequeño 
f i la te l i s ta e n f e r m o » entre
gando á l b u m e s y sellos a los 
n i ñ o s de los hospitales y 
centros benéf i cos . 

Mantener un mercado per
manente de compra y venu 
de sellos en la barcelonesa \ 
Plaza Real durante los dial 
que se celebre el Congreso. 

L a fi latel ia i n v i t a al inter
cambio de toda suerte de 
idees y f an t a s í a s . E l l o nos 
hace sospechar que la Co
m i s i ó n Ejecutiva va a reci
bi r las en tanta var iedad co
m o abrumadora abundancia. 

L a filatelia no es u n mero 
a f á n d e coleccionismo. Su 
mundo abarca todos los as
pectos y matices, desde el in
cremento de las relaciones 
humanas a los novelescos ca
p í t u l o s sobre temas de espio
n a j e Y no son pocos los que 
ven en los sellos una segura 
i n v e r s i ó n , susceptible de pro
porcionar m á s que regulares 
beneficios- L a af ic ión a los 
sellos de correos se extiende -
por todo el mundo ganan 
diariamente nuevos adepta 
a su causa. 

El t i l a t e l í s m o , en suma, es 
una a f ic ión contagiosa. Si 
«pega» con m á s faci l idad que; 
los misinos sellos que lo han 
hecho posible, 

M . A. 

E consejo 
de doctor 

P U N T O F I N A L 
* . % 

• T E R M I N A D A la h is tor ia c l ín i ca de su enfermo, e l m é d i c o 
* general o de cabecera procede a su e x p l o r a c i ó n física. 

Como ya di j imos, é s t a debe ser m á s minuciosa en el 
ó r g a n o , aparato o sistema que supongamos enfermo, pero 
es obligado un reconocimiento que abarque a los m á s 
importantes, si no queremos tener, una y otra vez, una 
sorpresa, pasado a l g ú n t iempo. 

De l estado funcional del sistema nervioso obtenemos 
una clara noc ión , explorando unos cuantos reflejos —entre 
ellos, el c é l e b r e golpe de m a r t i l l o en las rodi l las— y com
probando la exact i tud con que real iza el paciente deter
minados movimien tos cuya e j e c u c i ó n solicitamos. 

Su aparato respira tor io lo exploramos, i n s p e c c i o n á n d a -
lo, mientras repi te una palabra que contenga una doble 
erre, p e r c u t i é n d o l o y a u s c u l t á n d o l o . 

F o r p a l p a c i ó n y p e r c u s i ó n apreciamos la forma y ta
m a ñ o de l c o r a z ó n y de otros ó r g a n o s . Luego auscultamos 
los tonos o ruidos cardiacos, medimos la c é l e b r e t e n s i ó n 
a r t e r i a l , apreciamos las distintas c a r a c t e r í s t i c a s del pulso 
y comprobamos si hay datos objet ivos de que la c i rcu la 
c ión se realiza en condiciones insuficientes. 

Debemos comprobar t a m b i é n e l estado de las piezas 
dentarias y e l del in t e r io r d e la garganta, s in o lv idar de 
observar las c a r a c t e r í s t i c a s de las a m í g d a l a s , las c é l e b r e s 
g l á n d u l a s que no lo son. 

Por ú l t i m o —el orden de a c t u a c i ó n exploradora es 
personal de cada m é d i c o , aunque s i s t e m á t i c a — si no se 

quieren tener naturales olvidos, queda por inspeccionar, 
palpar y percut i r el abdomen del paciente. 

' Y asi se llega a un d i a g n ó s t i c o de f in i t i vo o a un diag
nós t ico provis ional . En este ú l t i m o caso, este d i a g n ó s t i c o 
era el prefer ido de entre una lista de posibles dolencias 

que el m é d i c t r"ja en su mente o anota en la his tor ia 
c l ín ica que obtuvo, preferencia que p r o c u r a r á conf i rmar 
o descartar pidiendo ayuda a l analista, a l r a d i ó l o g o o a 
un especialista determinado, o bien, en ocasiones en que 
ello es tá permi t ido , dejando que el paso de un cierto 
t iempo prudente aclare el problema con la e v o l u c i ó n de 
la enfermedad, o bien practicando la l lamada prueba tera
p é u t i c a , con la que se valora la eficacia, o no del t ra ta
miento indirf tdn para la supuesta afección, o bien robando 
t iempo a un merecido descanso, acudiendo a sus l ib ros 
en demanda de ayuda. 

Para fac i l i ta r esta e x p l o r a c i ó n ' es de aconsejar, sobra 
todo a las mujeres, acudan a l m é d i c o con ropa fáci l de 
mov i l i z a r . Hay t irantes de c o m b i n a c i ó n y de sos tén , que 
a l no poder resbalar por encima de los hombros y l legar 
m á s a l lá de los codos, resultan una verdadera calamidad. 
N i que decir t iene que el problema se complica con deter^ 
minadas camisetas, po r no hablar de la temible faja, ver 
dadero enemigo í n t i m o n ú m e r o uno de una correcta ex
p l o r a c i ó n . 

N o s é por q u é . pero es asi. Esta m o v i l i z a c i ó n laboriosa 
de prendas de vestir, pone a prueba los nervios del m é d i c o 
m á s templado. Hay que i r prevenido y evi tar la . 

Como no sé tampoco por q u é . es un e r r o r psicológico 
—valga la e x p r e s i ó n — en contra de la eficacia asistencia!, 
visitarse dos familiares, uno a c o n t i n u a c i ó n del o t ro 
sobre todo, si antes no se so l ic i tó o a n u n c i ó . L a a t e n c i ó n 
concentrada del m é d i c o por un ún i co problema, se hace 
mucho m á s difícil, sobre todo s i se nos dice el consabido: 
« A h o r a que estoy a q u í , yo t a m b i é n q u e r í a dec i r l e , . . » Fata l . 

Otra faci l idad que hay que dar a l m é d i c o —que en 
este caso es tanto como decir una a t e n c i ó n personal— es 
el p rop io aseo. 

Aunque parezca ment i ra , son muchas las espaldas o 
los pies que, sobre todo en inv ie rno , van a l m é d i c o un 
condiciones lamentables. Son t o d a v í a muchas las personas 

que creen gozar de una l impieza na tu ra l de la pieL Y nu 
hablemos de la c ica t r iz u m b i l i c a l una y o t r a vez h u é r f a n a 
de agua y j a b ó n , incluso por creer que existe una comuni
c a c i ó n con e l in t e r io r de l abdomen, a t r a v é s de su pro
fundidad. 

Te rminada la e x p l o r a c i ó n del enfermo, el m é d i c o de 
cabecera extiende las solicitudes antes comentadas, o la 
esperada receta, mientras u n respetuoso silencio le recuer
da que debe dar su parecer: «Mi re usted. L o que a usted 
l e ocur re es que l a v e s í c u l a de la h ié l — l o que la gente 
dice e l h í g a d o , pero que no es en real idad el h ígado , 
porque usted lo tiene sano, sino la vej iga a donde va a 
parar la bi l is elaborada por esta c é l e b r e g l á n d u l a — no le 
funciona con normal idad. Ocurre, que , , .» . 

Y asi. unas palabras que la gente denomina «la exp l i 
cac ión» . 

Sin ella, e l paciente y a c o m p a ñ a n t e salen defraudados, 
y a q u é l —aunque parezca ment i ra— con menos probabi
lidades de a l iv io o c u r a c i ó n , salvo en e l caso de que 
nuestra «exp l i cac ión» no se adapte u n algo a la idea 
preconcebida que. de su m a l . t iene nuestro enfermo. 

En total , desde que e l m é d i c o p r e g u n t ó ; « ¿ Q u é le 
o c u r r e ? » , hasta el a p r e t ó n de manos de despedida, h a b r á n 
t ranscurr ido un par de horas. 

Y ahora queda por saber —yo t o d a v í a no lo he apren
dido— con q u é c u a n t í a de honorarios profesionales debe 
compensarse este t iempo y esta labor. 

Por una vez p e d i r í a a mis lectores d ie ran a conocer su 
parecer por carta a l Di rec to r . A m i , no la d i r i j a n ; no 
p o d r í a contestar, n i siquiera para dar las. gracias que. 
desde luego, ant icipo. Anda suelta por ah í mucha gr ipe 
dispuesta a amargarnos a todos estas fiestas, a pesar de 
su benignidad y. no dispongo de t iempo alguno. 

Tantas llamadas se producen a d ia r io , que me veo 
obligado a poner punto final. 

Punto f i n a l t a m b i é n , dentro de l mor ibundo año de 
1959. A s i , pues, basta el p r ó x i m o a ñ o , que deseo sea muy 
p r ó s p e r o y portador o mantenedor de salud para todos 
ustedes. 
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LA JUVENTUD APATICA 
l U f E consta perfectamente que u r a per -
* • * te innpoftante y creciente de la j u 
ventud de este pa í s se interesa por tos 
cosas, no solamente por las de su traba
jo, profesión o interés , sino por todo lo 
que hace referencia a los intereses ge
nerales, a la marcha de la época , que 
es fascinadora en todos los aspectos; que 
es sensible a la verdad y e s t á afectada 
por uno curiosidad intensa no solamente 
por tas cosos de aqu í , sino por las de fue
ra. Esto reolmer.te es agradable. Pero 
t a m b i é n es cierto que una oran cantidad 
de jóvenes viven en une a p a t í a to ta l , en 
un estado de pasividad y de estupidiza-
ción indescriptibles. Este estado es cons-
tatable no solamente cuando se trata de 
los asuntos que afectan a a generalidad, 
sino en todo lo que hoce referencia a 
sus propios y peculiares intereses. Uste
des conocen estos jóvenes. Son los que 
estando en su despacho, situado o la 
sombro del de p a p ó , se pasan las horas 
haciendo salir por lo bocamanga de la 
americano que visten. Intermitentemen
te, el reloj de pulsera de buena marco 
suiza que tienen en la m u ñ e c a y dicen, 
«in m e n t e » : 

— i Todavía falto uno hora! ¡Qué pe
sado es todo esto! 

Para estos tipos el día consiste en la 
cantidad de tiempo que falto para ir a 
coger el volante de su cochecito y lue
go, cuando han ido un tato en coche, 
en lo cantidad de tiempo pora volver a 
coger el volante de su cochecito y dar 
otra vuelto o vue tas. Se pasan los d ías , 
los meses y los artos dando vueltas en 
el cochecito. Ellos no lo dir ían, porque 
sería uno salida de tono, pero en el fon
do su único ideal ser ía ser chófer , tener 
un volante en la mano todos los horas 
aptas del d ía . 

— ¡ Q u é buen chófer ser ía usted, a m i 
go, sobre todo chófer de c a m i ó n ! . . . — Í e s 
suelo decir paro contribuir a aclararles 
el pensamiento—. Serla usted un chofe-
razo, . . Es una lás t ima. Usted se empe
ña en dedicarse o la industrio y el co
mercio, y no es m á s que un chófer dis
tinguido. . . 

Y las muchachos socan una sonrisila 
de conejo, lo risita del universal confor
mismo. 

No toda lo culpa la tienen ellos. Los 
Popes se gastaron mucho dinero pora 
darles toda 4o instrucción posible en el 
país y uno educación esmeradís ima. Hoy 
chóferes de éstos que han costado m á s 
de cincuenta mi l duros — s e g ú n me d i 
cen—. Pero lo instrucción que les han 
dado, como es corriente, ha sido pura
mente nemotécn ica , ha sido uno ins
trucción de memoria, un atiborramien-
'o memoriolíst ico En vi r tud de este m é 
todo pedagóg ico han creado unos seres 
que hablan como 'os loros buenos, que 
repiten lo que les metieron dentro, es de

cir, lo que dicen fos libros cu idoóosomen-
te elaborados para evitar que la vida sea 
entendida como una prob lemát ica per
manente —que es 'o que es—. Y cla
ro, cuando salen del colegio o colegios 
en cuyos bancos co'ocoron, duronte a l 
gunos años, sus posaderos, descubren que 

*todo lo que saben no sirve pora nado, 
no tiene absolutamente nodo que ver 
con la realidad y con lo m á s elemental 
de la existencia. Y cloro: se desesperan. 
Pero no todos se desesperan. Los que t ie
nen uno a u t é n t i c a personalidad desapren
den r á p i d a m e n t e lo que les han enseña 
do, con un gesto de asco, pero con la 
a legr ía de quitarse las albardos que les 
colocaron encima. Pero no todos tienen 
suficiente personalidad. Casi todos se 
quedan amilanados, pasivos, indolentes, 
abúl icos , dispuestos a todo menos a sa
lir del cómodo conformismo. Y entonces 
aparece la evasión deliciosa: el volante 
del cochecito, la maravillosa complejidad 
a n i ñ a d o y reglamentada del t ráns i to por 
las calles y las luces de las esquinas. 
Hacer el chófer, esto es lo que importa 
en definitivo. 

Es la juventud de la a p a t í a . Es la j u 
ventud del «Dios dirá» —se entiende el 
papó dirá , y quien dice el papó dirá dice 
el socio de papó o aquel señor ton gris, 
aquel señor que vale un imperio, que 
dirige las cosas de p a p á y sabe lo que 
ha de hacerse, dado lo frondosidad de 
lo legislación vigente—. Se trata, pues, 
de una a p a t í a que no tiene nada que ver 
con el significado de la pólobro griega 
«apó te i a» , que en el mundo de la f i lo
sofa helenís t ico se aplicó, no ya al a b ú 
lico o al indolente, sino al hombre libe
rado de la estulticia de las pasiones con
tradictorias y destructoras. La «apóte ia» 
forma parte del léxico de las estoicos, 
como la ataraxia es palabra de los epi
cúreas , que quiere decir una fuerza po
ra evitar a tu rbac ión y el frenesí. A m 
bas posiciones representaron, pues, fuer
zas activas, conquistas espirituales, in 
contaminaciones de lo vulgaridad circun
dante y conformista. El apá t i co que 
circula por calles y plazos, generalmen
te con un volante entre los piemos, no 
posee ninguna vir tud activa, es un i n 
sensible, un enfermo, una víct ima del re
loj de pulsera que llevo en 'a muñeca 
El a p á t i c o antiguo fue un hombre, sere
no en sus decisiones, libre de espíritu, 
positivo en sus acuerdos. El apá t i co de 
hoy — e l joven apá t i co de hoy— en la 
ú l t imo coso que aspira es o tomar a l 
guna decisión, todo su juego mental con
siste en saber distinguir las uces verdes 

o rojos de los bocacalles y considera que 
los acuerdos los ha de tomar el popó , el 
socio de p a p á o aquel señor que vale un 
imperio. Lo importante es viajar de con
serva, a remolque, en un estado de con
formismo total , porque, ¿comprende?, no 
crea usted que sean tan tontos como 
parecen... 

Este estado de e s t u p i d i z a c ó n ha crea
do, en sociedad, uno especie de sno
bismo, que es. naturalmente, su defen
sa — e l biombo que trota de impe
dir el descubrimiento de lo inanidad exis
tente de t rás de la cor tmo—. El a p á t i c o de 
hoy se considero un incnnprend do y asi 
lo dice siempre que lo puede co'ocar sin 
riesgo. En el curso de mi vida he co
nocido o muchos que se dicen incom-
prendidos Con ellos sigo uno táct ica , que 
me permito aconsejarles, porque si lo 
practican h a r á n un bien positivo. Les 
digo: 

— A ver, joven incomprendido, s ién te 
se, por favor, y expliqúese. Yo soy a f i 
cionado o las cosas incomprensibles, a 
las incomprensiones explíci tas. Y o estoy 
dispuesto a escucharle y a hacer un es
fuerzo sincero de comprens ón. Expónga
me la causa de la incomprensión ajeno. 
Aquí tiene usted un amigo. . . 

No s a q u é j a m á s nodo en limpio, oun 
eliminando del asunto la escasísima fuer
zo y claridad de nuestros medios de ex
presión, que debido o! método imperan
te en nuestras, escuelas, es decir, al b i 
l ingüismo, son de una eficacia pobrísi-
ma. Pero aparte de la capacidad de 
expresión, hay una incapacided m á s pro
fundo, que proviene del ser humano mis
mo. Se consideran incomprerdidos y en 
realidad lo son, pero lo son porque ni 
Dios sería capaz de comprenderles. ¿Có
mo, en efecto, podr ían ser comprendi
dos, si su interior no contiene nodo ca
paz de ser comprendido, nada concreto, 
real y preciso? Lo a p a t í a snobíst ico no 
es más que la máscara de la inanidad, el 
vac ío completo y definitivo. N o se apa
sionan por nada. No tienen la menor cu
riosidad. Están seguros que viven en el 
mejor de los mundos posibles, porque en 
todas partes cuecen habas, ¿comprende? , 
y, además , tienen la seguridad de que 
irán al c ie lo . . . ¿Qué se puede pedir más? 
¿Qué se puede desear m á s paro asegu
rar ei esplendor de un organismo mera
mente vegetativo? Pero dado que seria 
de mal tono poner en la tarjeta de v i 
sita, debajo del nombre dei interesado, 
la calificoción de «Organismo vegetati
vo», hay que presentarse utilizando la 
incomprensión y haciendo el incompren
dido. Es una másca ra vulgar para ir co
miendo la sopa bobo y mantenerse en 
la holgazaner ía . Las p a p á s se impresio
nan y las t ías ricos sienten lo angustio 
de la si tuación. 

— ¡ E s un incomprendido!... —dicen, 
hablando bojo, como si se encontraran 
en una c l ín ico—. ¡Pobreci to! ¡La nervo
sidad, a fatiga mental, el desgaste que 
produce esto época es tremenda!... 

Ya, y o . . . Aparte del desgaste que les 
produce el relojito y de la paciencia que 
han de tener esperando que salgo el ver
de de los esquinas, no hoy otro desgaste 
posible. Pero a m á s de cuatro de estos 
orientados babiecas la incomprensión les 
ha valido el mejoramiento de lo marca 
del coche, que es la que se trataba de 
demostrar, porque el muchacho sufría 
tonto, comprende..., etc. 

Y éste es el tipo: un diletlante del 
motor de explosión, situado más al lá del 
bien y del mal, de lo verdad y de' errar, 
de a moralidad o de la inmoralidod. del 
placer o del dolor, un espectador situa
do fuera de lo comedia humana, conoce
dor perfecto del desarrollo y del final 
que tienen os cosos en la vida — u n con
formista en estado puro y a u t é n t i c o — . 
En realidad un tipo de mala fe, dispues
to a engaña r se a sí mismo y a los de
más , mixtificando el régimen normal de 
lo v da; un ser vacuo, egoís ta y viciado 
hasta lo medula, por más al corriente 
de pago que esté con los más importan
tes organismos. El apá t i co , aun si fue en 
un principio inteligente, acaba fatalmen
te por vo verse tonto, paraue la intel i 
gencia s* diluye y muere cuando las pa-
s ones no la estimu an y activan. El a p á 
tico cree disponer de un «modus viven-
di» y no posee m á s que una manera de 
morir adelantado y estricta. 
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¿Qué ptamattico «*- — ¿ S e cipero <?uc con t inúe 
f»d, «n M t M . pora e**« la ele de gripe? 
e é e q»e empezamo*? 

- Qwe eegui ré el « c a s e — f e coca que no interese. 
Pera 4iar ie i y lerietem tole es 
not icia el catarro é sa qoe, en 

ése na le b a r ó n ni P m i a , letiaee d Tinte «le los 

IK» ific>clic»€liii 
« • i n i ? c l i < i i i € » c : l t c ; 

EL «PESSEBRE VIVENT> 
DEL ROSELLON 

P N G O R D A N Y , A n d o r r a , tue 
la sede de l p r i m e r epes-

sebre v i v e n t » de nuestro 
tiempo, ha i n i c i a t i v a de Es-
teve A l b e r t ha tenido una 
a c e p t a c i ó n perfectamente co
nocida de nuestros lectores. 
Pero a Esteve A l b e r t no l e 
fus ta asentarse por mucho 
t iempo en un m i a ñ o s i t io , y 
este a ñ o ha auer ido repe t i r 
e l exper imento —con v a r i a n 
te. na tura lmaMe— en o t ro 

«rio. En -un escenario 

Cloostro de la Catedral de Elne 

a pirenaico, pero t a m b i é n 
• U n : el R o s e ü ó n . 

u l t r a [ 
cataL 

No s é s i ustedes conocen 
E ne. Cuando se llega a E l 
ne se comprende aue esta 
p o b l a c i ó n haya sido elegida 
para albergar el « P e s s e b r e 
v ivent del Rossel ló». A t r e 
ce k i l ó m e t r o s de Perpignan. 
Elne es la ant igua c lUibe r i s» , 
e l « C a s t r u m Helenaee de 
Constantino v la sede episco
pa l v i s igó t ica . Se t ra ta , pues. 

m á n i c o - g ó t i c o . Elne tuvo por 
obispo a Eix imenis . el i lus
t r e p o l í g r a f o c a t a l á n , de c u 
ya muer te se c o n m e m o r a r á 
en este a ñ o el 550 aniversa
r io . 

E n e l marco r igurosamen
te medieval de «s ta catedral 
se desarrol la el « P e s s e b r e v i -
v e n t i . a l que nos hemos acer
cado en uno de los autoca
res barceloneses que cubren 
la linea Barcelona-Perpignan. 

O . R e r r a n 
Representación y depósito 

C O M E R C I A L C A N A L , R 0 M A G 0 S A , S . A . 

V a k n d a , 2 9 5 . - T e l é f o n o 3 6 56 0 0 

P R O N O S T I C O S 

D E A Ñ O N U E V O 

p o r J I P 

de la ant igua capi ta l del Ro-
se l lón . y en e l la tuvo lugar 
e l p r i m e r Conci l io que ins
t a u r ó !a Tregua de Dios en 
el a ñ o 1077. Pero hay m á s , 
no todo se ha conver t ido en 
puro recuerdo, en His to r ia . 
Elne presenta t o d a v í a a l a 
a d m i r a c i ó n general sus m u 
ra l las y sus puertas, y sobre 
todo su catedral r o m á n i c a , 
que se yergue con impresio
nante majestuosidad en l a c i 
ma del pueblo y posee un so
b r io y delicado c laust ro ro -

— ¿Cree que e| Ayunta
miento segui rá meierande el 
alambrado de la ciudad? 

—Segara. Y eso qne cuan
do el olceWe la • • • • c i ó , l a 

— ¿ P r a v é estad que 
1960 

— S e g ú n sa opin ión , ¿ se -
tanda el éxi to 

asta salar da Peleya? def arte ahs t r áe te? 
— Oiga: usted na 

me pida que kogo an —Aumenta r ya na puede 
prenóat ico. ¡Uetad me ser. Podré cancantinmi. Croa 
pida que pianastinei f i i m s m i n l i que pronto nos lo 

• ( s e r r i r á n . . ¡ e n pildoras! 

Un del .Pessebre r i r en f del Rossel ló . 

L a r e p r e s e n t a c i ó n propia
mente dicha tiene un p r ó l o g o 
a l a i re l ib re . Desde e l po r t a l 
gót ico de Balaguer hasta el 
po r t a l r o m á n i c o del templo. 
San J o s é y !a Vi rgen , mon
tada en un bo r r iqu i l l o . avan
zan por las antiguas calle
jas de la « V i l l e - H a u t e » , en 
busca de refugio. En su pe
r e g r i n a c i ó n les a c o m p a ñ a e l 
v i v o ca r i l l ón de las campa
nas de la catedral, cuya ro
j iza torre , i luminada , parece 
devolver a la noche el sol re
c ib ido duran te e l d ía . 

Entonces se apagan las l u 
ces del templo, y en la oscu
r idad, que e l ó r g a n o inunda 
de fluyentes aguas musicales, 
los personajes del «pessebre» 
se s i t ú a n en sus puestos. 

L a r e p r e s e n t a c i ó n se orde
na s e g ú n catorce cuadros, 
que nos v a n ofreciendo la 
A n u n c i a c i ó n , l a Vis i t ac ión , el 
Nacimiento , l a A d o r a c i ó n de 
los á n g e l e s , l a aDar ic ión de 
los á n g e l e s a los pastores. la 
ofrenda de los campesinos, la 
a d o r a c i ó n de los pastores, de! 
pobre, de la v ie jec i ta . de los 
mús icos , de los muchachos, 
e t c é t e r a , hasta cu lminar en 
e l cuadro p l á s t i co f ina l . Es
teve A l b e r t ha buscado en to
do momento l a m á x i m a s im
p l i c i d a d expresiva, s in abu
sar de los posibles efectos, de 
manera cue e l espectador no 
tiene la i m p r e s i ó n de asistir 
a un e s p e c t á c u l o moderno a 
una « p r e m i e r e s como es en 
rea l idad, sino a una t r a d i c i ó n 
que llega a esta Nav idad des
de e l fondo de Jos siglos. Y 
p a r a que este acento popular 
sea convincente, se a l te rnan 
con sabia i n t u i c i ó n los mo
mentos de m á s ref inado y 
austero l i r i s m o con las ex
plosiones de a l e g r í a , subra
yadas por l a m ú s i c a . 

Porque para e l montaje del 
« P e s s e b r e v i v e n t » A lbe r t ha 
acudido a una serie de can
ciones populares catalanas 
que crean, inmedia tament ; . 
la a t m ó s f e r a deseada. Para 
nosotros es profundamente 
emocionante o í r estas cancio
nes en esta t i e r r a , cantadas 
en la suave y luminosa pro
n u n c i a c i ó n rosellonesa. Cuan
do o í m o s « m u n t a n y e s regala-
des s ó n les de l C a n i g ó » sabe
mos oue e l C a n i f ó . nevado, 
e s t á a q u í mismo, y oue es su 
fresco y n a v i d e ñ o a l iento el 
que mueve las alas de los á n 
geles que hoy e s t á n a r rod i 
llados ante el a l tar . 

Las representaciones se da
r á n semanalmente hasta el 
31 de enero, s iempre ba.in la 
d i r e c c i ó n de A l b e r t . a u x i l i a 
do po r G i lbe r t G r a u como 
« r é g i s s e u r » y asesorado oor 

Joseph Deloncle, R i t a C a s á i s , 
J ú i á Cua l . H e n r i Prepra tx , 
Francois Rocaries y los reve
rendos Hi lbassau y VUanova. 
Se proyecta que esta m a n i 
fes t ac ión popular , religiosa y 
a r t í s t i c a reaparezca cada a ñ o 
por estas fechas, como atrac
t ivo s ingular que Elne aporta 

a l cuadro de alicientes t a r i s -
ticos que boy presenta todo 
el Rosel lón. Y en el t é r m i n o 
tur ismo incluimos tanto la v i 
tal idad comercial de Perpi 
gnan como el Palacio de ios 
Reyes de Mallorca, tanto Ca-
net-Plage como Prades, t a n 
to Elne como Sant-Vicens. 

En Sant-Vicens, hoy ba r r io 
de Perpignan. hemos descu
bier to e l obrador de c e r á m i 
ca de F e r m í n Bauby. E l Ro
se l lón es t i e r ra de ceramis
tas, pero esta t r a d i c i ó n ha
b ía d e c a í d o inexpl icablemen
te. F e r m í n Baubv ha dado un 
impulso decisivo para resta
blecerla, y su h e r m o s í s i m a 
m a s í a «San t -Vicens» se ha 
convert ido no sólo en un l u 
gar de t rabajo, s ino t a m b i é n 
en una escuela donde se for 
m a n los nuevos ceramistas y 
en un m u s e o - e x p o s i c i ó n de 
a l t í s imo va lor . Hemos vis to 
la e l a b o r a c i ó n de unos frag
mentos del enorme m u r a l que 
a q u í se prepara p a r a la Ra
dio y Te lev i s ión de Estras
burgo^, que m e d i r á ve in t icua
t ro metros por seis. E l pres
t ig io de esta casa es t a n no
table que ha dado nombre a 

este ensanche u r b a n í s t i c o de 
Perpignan Las obras de L u r -
Cat, Gomi la y una p l é y a d e 
nu t r ida de artistas rosello-
nenses se repar ten desde aqu í 
por todo e l mundo. En esta 
casa rodeada de c u i d a d í s i m o s 
jardines , i luminados de no
che y p ród igos en juegos de 
agua, «el senvor B a u b y » ha 
presidido —un gigante c lavel 
r o jo e n la solapa— la cena 
que a la luz de t re in ta y seis 
velas ha celebrado la inau
g u r a c i ó n de! « P e s s e b r e v ivent 
del Rosse l ló» . 

De este Rose l lón que se 
' despliega ante nosotros des
de el p r iv i l eg iado promonto
r i o de Elne. que preside el 
l lano, desde el C a n i g ó hasta 
e l mar . U n l lano que a veces 
se ondula suavemente, t e vis
t e de v i ñ e d o s y se adorna con 
esbeltos escuadrones de ci 
preses. Una t i e r r a antigua 
pero no envejecida, porque la 
t ramontana la pul imenta y 
ab r i l l an ta con una pas ión 
siempre v iva . 

JOSÉ M A R Í A ESPINAS 

p é g a l e 

SHUCTOM GARANTIZA 
Y DISTINCION 

ipr«-! 
. . . l o s a r t í c u l o s d e l a • ' t o i l e t t e " 
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P E Q U E Ñ O C A L I D O S C O P I O 

O J « . 0 . — Lord Mau-
gham, miembro de la C á 
mara d e Lores y descen
diente de Eduardo 11, 
c o m p r ó hace tres meses 
u n esclavo en el de
sierto de la Afr ica Occi
dental francesa. H a t e 65 
a ñ o s que el comercio de 
esclavos e s t á prohibido 
en esta zona, pero le l ú e 
faci l ís imo efectuar 1 a 
compra porque la ley r i 
ge en el papel y no e.n 
la r e a l i d a d Le cos tó unas 
6.200 pesetas An te la 
g r an sorpresa de l vende
dor, el i n g l é s d i o la ma
no a l a -mérceme la - l la 
mada I b r a h í m y le dijo 
que estaba l ibre y que 
p o d í a marchar. Este ges
to por poco le cos tó l a 
vida. El capi ta l blanco, 
inver t ido en este nego
cio, y loe d u e ñ o s negros 
se vieron amenazados. 
Los tuaregs penetraron 
dos veces en su habi ta
c ión p a r a matar le y des
p u é s envenenaron su co
m i d a Lord M a u g h a m pre
para aho ra un re la to sen
sacional p a r a ios Nacio
nes Unidas. A lo mejor 
quiere rescatarse de las 
manchas que muchos d e 
esos lores dejaron en la 
gran industr ia negrera 
durante' los siglos pasa
dos... 

A n t á t t í c o , — Las muje
res avinagradas, el ma
tr imonio que a n d a ma l y 
la i n a d a p t a c i ó n a su a m 
biente social son los tres 
principales motivos que 
hacen par t ic ipar a los 
hombres en expediciones 
polares. Esta es la con
c lus ión de l m é d i c o aus
tra l iano F t i i l i p La i , basa
d a en doce a ñ o s de estu
dios consagrados a esta 
gente. Los que pertenecen 
a las dos primeras cate
g o r í a s suelen ser malos 
c o m p a ñ e r o s , i rr i tables y 
agresivos y su trabajo no 
d a resultado satisfactorio. 
En cambio, los inadapta
dos son trabajadores po
sitivos en el polo: se sien
ten seguros y sin comple
jos en la sociedad «polar» 
que no conoce clases ni 
rangos. 

Progresa. — La medic i 
na • p s i c o s o m á t i c a > ha da
do un paso adelante: los 
doctores Sinclair - d e b e n 
Y Drek Chalmers. de la 
Universidad d e Aberdeen 
(Escocia) han conseguido 
hacer desaparecer verru
gas par hipnosis. Entre 10 
pacientes, 9 las han per
dido de golpe . • El pro-
'esor Leontiev (Rusia) l le
g ó a captar los sonidos 
con u n a m á q u i n a , trans
m u t á n d o l o s en colores me
diante unos instrumentos 
e l ec t rón icos . Con esto pa
rece confirmarse l a v ie ja 
leoria de l m ú s i c o Seria- . 
b in que d e c í a que el 'do* 

era roja, el «re» de color, 
amari l lo oro, y el «mi» 
azul . • La nueva torre de 
la te levis ión d^ M o s c ú 
t e n d r á 500 metros • Con 
u n a s o n d a . a doble con
ducto y un m i n ú s c u l o re
cipiente inducido en el 
e s t ó m a g o del paciente, el 
internista americano obtu
vo excelentes resultados 
contra graves hemorra
gias del e s t ó m a g o me
diante un circuito de 
agua Irla de cero a cin
co grados. • En un a v i ó n 
sin motor cuyas alas es
t án modeladas sobre un 
dibujo de Leonardo d a 
Vinc i , el inventor i n g l é s 
Emel Har tmann se man
tuvo en e l a i re 15 segun

dos r e c o m e n d ó 200 me
tros, m a n e j á n d o l o só lo a 
base d e pedales y cuer
das y la e n e r g í a de sus 
propios m ú s c u l o s , • En el 
Japón se fabrican pianos 
«mudos» que solamente 
puede oír el que los toca 
mediante un auricular . Se 
introdujo esta novedad en 
p lan de lucha contra ei 
ruido. • En Novosibirsk. 
centro futuro de la Sibe-
ria. se c e l e b r a r á n este 
a ñ o las primeras vendi
mias con uvas cul t ivadas 
en colosales i n v e r n á c u l o s . 
L a temperatura exterior 
de estas regiones l l e g a a 
50 grados bajo cero, • En 
una de sus publicaciones 
U.N.E.S.C-0. d ice que to
d a v í a hay 740 millones de 
hombres que desconocen 
el empleo de l cuchi l lo y 
de l tenedor en la mesa y 
comen con los dedos. 

Parad ojiHas. — Los pe
riódicos ingleses informan 
que la bomba a t ó m i c a 
francesa, preparada para 
su exp lo s ión en el Saha
ra, es grande como una 
locomotora y que Francia 
no dispone de aviones 
que puedan encargarse 
d e e l la desde que se h a 
suspendido la f a b r i c a c i ó n 
de l t ipo « M i r a g e IV». • 
Washington ha protestado 
ante el Gobierno f i l ipino 

bles eléctr icos, 150 para-
c a í d a s , 600 -vespaa» , 1.500 
a p a r ó l o s de radio, 800 ex
tintores de incendios y 
la antena de la emisora 
de control de la base • 
Luchando contra el gangs
terismo íuvenil «1 A y u n 
tamiento de Nueva York 
ha prohibido a las perso
nas menores de 21 a ñ o s 
l levar cuchillos. Es tán 
exentos tan sólo ios «boy-
scouts» en uniforme. • En 
el museo de El Cairo se 
ha encontrado una momia 
de 2.300 años , envuelta 
en oro. Estaba en una bo
dega sin haber sido re
gistrada en n i n g ú n inven
tario. La inves t i gac ión que 
se a b r i ó d e s p u é s de este 
caso d e s c u b r i ó que ha
bla millares de objetos 
de inestimable valor que 
tampoco fueron inventa
riados • Segur, informa
ciones americanas, Rusia 
exporta cada a ñ o 2.000 
m é d i c o s , internos de los 
hospitales, a los p a í s e s 
extranjeros y tiene el do
ble n ú m e r o de psiquia
tras que Amér i ca . • El 
Gobierno indio prepara 
una ley sobre la profe
sión de loe tragasables y . 
las fakires que se dejan 
enterrar vivos: desde 1948 
estos experimentos han 
causado m á s de 600 acci
dentes mortales • Los 
presos de l a c á r c e l Oaka-
Ila en C a n a d á han soli
citado ai ministro de lus 
t icia de su p a í s la abol i 
c ión de toda la termino
log ía carcelaria, tal como 
• p r i s i ó n » , «presidio», 
í |3reso», «sen tenc ia> , etc. 
Quieren que se los llame 

«pac i en t e s» y a las c á r 
celes «Insti tutos p s i c o p á 
ticos» o «sociológicos». 

El m é t o d o . — Se a r m ó 
un tumulto -cuando los 
compradores de un gran 
a l m a c é n d e Nueva York 
vieron precipitarse hacia 
los ascensOTes a un hom
bre que l l evaba en sus 
brazos a una mujer. La 
chica se d e f e n d í a y g r i 
taba desesperadamente. 
Ei hombre a c l a r ó que se 
t rataba de su propia mu
jer y que lo hizo en de
fensa propia: la s e ñ o r a 
q u e r í a gastarse todo el 
sueldo mensual de su ma
rido en compras, no pu-
diendo resistir a la tenta
c ión y a la propaganda 
de los vendedores . 

por la sentencia demasia
d o suave d ic tada contra 
los ladrones que han co
met ido u n a serie de robos 
en la base a é r e a yanqu i 
d e Luzón. Estos hombres 
listos han robado: dos 
tractores de cinco tonela
das, 16 k i lómet ros de ca-

Caractoro logia . — A 
pesar de toda la propa
ganda contra el vic io de 
fumar, 12.000 balas d ia
rias d e tabaco se venden 
solamente en la bolsa de 
Salisbury, Africa de! Sur. 

CLICK 

1 9 0 0 - 1 9 6 0 

mam 

SEÑORA 
l o c o n p r e s a higiénica p o r e i c e l c a c t a 

EN CaULOSA SANITARIA 
DESAPARECE EN EL AGUA 

S u m a r c o p r e f e r i d a , 

p o r q u e e s m á s e c o n ó m i c a 

y t a n b u e n a c o m o l a 

GUREOLA, S. A. - HERNANI 
(GUIPUZCOA) 



del todo / 

" B L U E S T R E A K " 

E l d o b l e c a b e z a l 

• BUJE STHEAJk AFEITA LAS 
PATILLAS 

-BLUE STVEAK PARA BIGO
TES Y PELOS LAUCOS 

por d M e del 

los Iwtfoa dH COKUO T 

• i cmto * U 

Í 5 £ 

Ttemingtfm 

1 

L A 

V I E 

DU 
OIRIST 

[53 o b r a s m a e s t r a s d e l o s p i n t o r e s d e l s i g l o x i a l x v 

| i l u s t r a n l o s e x t r a c t o s d e l o s c u a t r o e v a n g e l i o s 

F n A n g é l i c o - R a m a d a S i e n a - C i m a b u e - D u c c i o d i B u o n i n -

• e g n a - E s c u e l a d e G i o t t o - E s c u e l a d e M a n t e g n a - E s c u e l a d e 

l a U m b r í a d e l S i g l o X I V - E s c u e l a R o m a n a d e l S i g l o X I I I 

E s c u e l a d e S i m o n e M a r t i n i - G e n t i l e d a F a b r i a n o - G i o t t o d i 

B o n d o n e - G i o v a n n i d a M i l a n o - G i o v a n n i d i P a o l o - P i e t r o 

L o r e n r e t t i - P i e t r o d e l l a F r a n c e s c a - S i m o n e M a r t i n i , y o t r o s . 

U N L I B R O D E A R T E 

F O K M A T O 2 6 x 3 0 c m . . 1 6 0 P A O S . . T O D O G O U M . 

U C L D S I V A D E V B K T A : COMERCIAL A T H E \ E I J M , S . A. 
B A R C E L O N A : V í a A u g u s t a , 1 0 3 

y S a n E u s e b i o , 2 5 . 

M A D R I D : V e r g a r a , 9 

S o l i c i t e i n f o r m a c i ó n d e n u e s t r a s v e n t a s a p l a z o s y 

u n f o l l e t o e x p l i c a t i v o d e l a o b r a . 

• f e m e d i o d i a 

«CHRISTMAS», TODAVIA 
E N T R A D O e l mes, no 
cesa el a l u v i ó n amical y 

deseado de las felicitaciones 
n a v i d e ñ a s , de esas l í r i c a s 
«náda les* , mensajeras de 
buena voluntad y portadoras 
de felices augurios. 

Cada «náda la» — cefarist-
mas» — trae envuel ta en su 
ropaje ooét icn su a n é c d o t a , 
su i n t e n c i ó n y su ventura. 
L a m á s conmovedora de to
das ellas es la que nos llega 
de una p luma abatida pa
ra siempre. Con la « N á d a l a » 

— « D é c i m a Nada lenca 
1959»— se inc luye una tar
je ta que reza asi. escueta y 
dolorida: 

• Els f i l i s de Josep M.» L ó -
pez -P icó . en test imoni de f i -
deli tat a l 'amical afecte que 
us u n í a amb el seu d i fun t 
pare, s l jonoren en ad j imla r 
vas la N á d a l a 1959 escrita 
pe í poeta abans de mor i r .» 

Uno tarda en leer esa U r i 
ca mc*\\?fm de car tul ina. 
Lentamente paladea sus ver
sos, se e x t a s í a ante los d i 
bujos y siente un in f in i t a re
conocimiento h a d a la mano 
amiga que constante, a ñ o 
tras a ñ o . e n v í a su mensaje 
n a v i d e ñ a . A s i . se puede es
bozar una breve a n t o l o g í a 
de la Nat iv idad , en la cual 
se unen y r e ú n e n los mejo
res versos que dicta e l cora
zón . 

N o falta a la cita p o é t i c a 
L Gassó Carbonell . Sala-

Uno de \m% f e l i c i f d w M 

Cornado. Joan Colominas 
— entusiasta, arrebatado y 
nos t á lg i ca —. Blasi y Babas-
sa. tan caro siempre a la 
amistad y a la poes ía . T o m á s 
G a r c é s . t amb té t i con una 
constancia e jemplar nos re
m i t e su «náda la» I luminada 
con u n gracioso dibujo de su 
h i j a . B e r t r á n Or io la acom
p a ñ a su fe l ic i tac ión navide
ñ a de una e so t é r i ca y abs

tracta «• t re l la . supunemus 
pintada t a m b i é n por KU h i ja 

«<4r« I U nexo a l meu <"or 
Caín UÍ oeiff a\ ve t t fb r e 
S'ha d e i i n (a (enebra. 
S e n t ó el plany de la « ton 
I em penetra el ca l iu 
De lo l la r del O é u ciu.» 

A l pie de una coloreada x i 
lograf ía de Gelabert. Pedru 
Benavent de B a r b e r á e n v í a 
a sus amigo» la anual salu
tac ión : 

« C a d a n í t é s Nadal peí 
que us cerca i us t roba. 

N i que s iguí perdut per la 
vida, u n instant. 

Cada n i t ens pot dur peí 
cami de la Cova 

p e r q u é al cor fredeluc em 
h i n e i x í l ' InfanL» 

Ot ro poeta que ha hecho 
de la amistad el m á s f ie l 
y bello comercia de su vida. 
Octavio Saltor t ransmite un 
al to e inspirado «25 de de 
s e m b r é de 1959». que tiene 
por coda f inal esta estrofe 
donde se canta la paz en el 
mundo enfebrecido: 

«Tornero a ia Pau la febre 
T o m e m el tempa al Nadal 
Tornem J e s ú s a l Peaebre 
T o m e m . ei m ó n a l P o r t a l » 

E l padre Castelltort nos 
a^ i i^a con una extensa y 
conmovedora c r e a c i ó n de 
c l á s i ca s resonancias mís t ica 
de encendidos amores po r el 
S e ñ o r : « P o e m a del ciego quo 
v i ó a Cr is to» , que en la h 
ra jubi losa de la Natividad 
nos hace presentir el ins
tante estremecido de l Gólgu 
ta . 

Boaer Matheu. la ilustre 
poetisa y fu tura b ióg ra f a de 
su padre, nuestro inolvidable 

L a s a l a d e 

t o s p a s o s 

p e r d i d o s 

U N A P A T R O N A I N C O M O D A 

p H A N C I S C A es una mujer que ronda los 
sesenta a ñ o s . Tiene aspecto de desasea

da al que cont r ibuye la polvorienta y t r i s 
te vestimenta negra que usa. Por su pelo 
g r i s á c e o e l peine pasa como por compromi 
so y unos mechones rebeldes aumentan l a 
i m p r e s i ó n de que Francisca es una mujer 
que cuida con m u y poco amor su aspecto 
personal. 

Pero Francisca tiene una ventaja que pa
ra si qu is ie ran muchos hoy d í a . Francisca 
tiene un piso, es sola y dispnne de unas ha
bitaciones para rea lqu i la r de las que. s e g ú n 
a f i rman R a m ó n y Leonor —de los que yz 
nos ocuparemos— saca bastante m á s prove
cho que e l que obtiene e l p rop ie ta r io por 
e l a lqu i le r t o t a l del piso. 

Pero esta es una c u e s t i ó n a l margen del 
asunto que nos ocupa, que no es o t ro que 
e l j u i c i o de faltas dimanante* de la denun
cia formulada por R a m ó n y Leonor , con
t r a Francisca a la que acusan de coaccio
nes. 

R a m ó n y Leonor forman un avenido m a 
t r imon io —por lo menos aparentemente— 
realqui lado, con sus hijos, e n e l piso de 
Francisca. 

Esta parece ser que no se l leva muy bien 
r o n sus realqui lados y que quisiera ver las 
fuera de su casa. Pero, m a l aconsejada o 
temerosa de perder t i empo y dinero, no se 
atreve a comparecer ante e l Juzgado para 
desalojar a sus subarrendatarios. Prefiere 
la v í a indiscreta de fastidiarles todo lo po
sible para ve r si, cansados de aguantar i m 
pertinencias, se v a n voluntar iamente . Que 
es precisamente lo oue no piensan hacer n i 
Leonor, n i R a m ó n . 

Veamos lo que é s t e dice ante el juez m u 
n ic ipa l : 

—La F n w i s c a quiere rae nos 

hace la v ida 
— i ¥ q u é es la « u e h a r é ? — pregunte e l 

fiscal 
— M i r e usted. L a i r u — r l a esta l a > l l i l i 

m i mujer y ya, M f i y » i^Hifcswss c u -
aadas de sus casas. A laa nueve de l a ascfcr 
»e mete en cama y qat ta las plomo» de l a 
lux y ñ a s deja a los d e a u u a Sas—• T a m -
W é a d e r r a l a Bave de paso del gas y nos 
d e j » d a eoduar . M u r a l , pues ya n a i n i 
naos olamos para pañería.» cuando eBa loa 
qn i t ab* y la que hixa fae poner na candada 
a l a caja de l contador y como que e l gas t i e 
ne l a llave de paso en un pa l l a , j u n t o a l a 
ventana donde el la duerme, pues para a b r i r 
la t e n d r í a que en t r a r en su h a M t a r t é n . T o 
t a l que tuve que comprar n a horalBa de pe
t r ó l e o . Y o a g u a n t é todo cato, pera r u i a i i 
puao e l candado a la caja de l contador de 

la luz. no tuve m á s remedio que poner la 
denuncia. La verdad ~s que ahora na to ha
ce todos tos d í a s . 

Leonor la muje r de R a m ó n tiene mas ve
neno en su d e c l a r a c i ó n ; 

— L o que pasa es que l a Francisca ha en 
contrado unos que v a n a dar le m á s dinero 
que nosotros. { T a e s t á todo explicado! T es
to que d ice m i mar ido no es m á s que le que 
«suf re» él , porque yo t e n d r í a que denunciar
la cada dos horas. M i r e n ustedes: d sal*" 
a la plaza, a l a vue l ta no puedo ent rar en 
e l piso, porque ha puesto los «pes t i l los» . En
tonces tengo que l lamar y e l la « h a c e ver 
que na oye d t i m b r e y me tiene en l a es
calera todo el tiempo que quiere. 

Todo lo que dice Leonor consta t ambién 
en la denuncia. A ñ a d e : 

—Anteayer mismo 
— L o que o c u r r i ó anteayer na interesa aho

r a —dice e l juez— l i m í t e s e a las hechos que 
i « M i r a en l a d i — l i l i S i cree que la de 
anteayer puede ser Calta, puede usted ée-
a a d a r l a t a m b i é n , pero en cate j u i c t o so
to i ' t r a t a r de l o i r u u u f t a á s , de lo 

vle-
gasta. T toda es por to mis-

F í i e n s e : yo « u e le Bmpto te-
eBa ea t n r a p a i de coger 

d í a . que d fuera par 

Leonor debe tener r azón , vis to e l aspecto 
de Francisca que contrasta vis iblemente coa 
la p u l c r i t u d de la deminr iante . L e toca a 
é s t a e l t u rno para disculparse. No sabe ha
cer lo m u y bien, ia verdad y pone de mani
fiesto su I n t r w i ó n 

— S i yo les c e r r é ta 
b o a macha. Hasta al tas horas d e . l a nocke 
t e n í a a ta tas abter 

y a £ ~ d l í q ! a e ^ n o 1 ^ g ñ r t « h o " q u c ' a e tmt-
talta. De*-

y o noy ta d u e ñ a del 
, es

t á n ea so piso? — inquiere e l jaez. 
repl ica r á p i d a Leonor 

— conf i rma Fran-

pasaJu 

— pregunta la dennndat la 
í f t m n r r á p i d a interviene: 
—No sedar. Esto hace n H m i m á r mma t r * 

ooa. Desde que quiere rento"1 
l a r a Isa otros. 

—¡Y tá quiero n n l q u l l s r a otros, ¿ q a . 
Se pone feo e l asunto y e l juez lo coru 

r á p i d a m e n t e . E l fiscal ha vis to e l motivo 
considera que Francisca es autora de un
ta I ta de coacciones y solicita una mul ta * 
cien pesetas para Francisca, so l ic i tud a * 
conf i rma la sentencia, a ñ a d i e n d o , natura' ' 
mente. las costas. 

Francisca r e f u n f u ñ a cuando se entera: 
— T o na puedo pagar d e n peaetaa y t o * 

—Pues d n o paga usted tendrá que e n » 
p ü r un arresto — le dice el o f i c ia l . 

—Bueno.. . y a me lo p e n s a r é . 
•—Seguro que p r e g a e d arres to a pafsr 

—dice Leonor a l o f i c i a l cuando se mareta 
Francisca— Es una avara . ; T esto que ed» 
for rada de ' 
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d* Valent ín Costany» 

tdon F r a n c e s c » . escribe un 
conmovedor chr i s tnus : 
«Com sempre, moUa i falzia. 
i golzeran i fredor; 
com mai, nostret nit y dia 
plens de temenca i dt por. 
Entre Josep • Marta. 
com sempre, el d i r i (Vado. 
con» mai. noetra llelauui 
qne >to Ijota ser caucó 
Miren <jut V* porten^ d'ofre-

¡a mirra de nottres pene' 
amb l'encem del cor rtdel 

l'or d 'eilar u i-oJlra oora. 
El Jesuset riu y plora. 
Canten el ánqeU del celji , 

De A r t u r o Vi lanova Cu
yas nos llega en e d l c i á n i n 
tima y h o g a r e ñ a su «Mar i -
nenca» en sus dos versiones, 
catalana y castellana. El 
poeta, a c o m p a ñ a d o de sus re
cuerdos, escribe derde su 
muelle v apacible tor re de 
marf i l . Este a ñ o sus felici ta
ciones han sido esas estrufa> 

ue cantan la belleza de un 
mar que ha querido mucho. 
Don A r t u r o fue sobnnc, f 
ciinfidente de aauel Inapre-
iable y magnifico don A r t u 

fo Cuyás. fundador de tLa 
llumanera de N o v a - Y o r k i . 

Y IOJ. v e r M » siguiente-
fnádalas» se prodig.i . 

t.-nerosas a ú n . como ese U n 
no del doctor Taverna Te1— 
a la gloria eterna de la fe- -
ividad. 

Isidro M a g r i ñ á felicita con 
ina curiosa y acertada re-
j roducción gráf ica de un 
lutógrafo de Jacint-j Verda-
Euer. 

En prosa ahora, el christmas 
de Enrique Casanellas. se
cretario de i Amigos de Gau-

íelicitoción de iorge Fokk 

^••.,es «Orac ió peí T e m p l e » . 
? 1 reza: «••• amb veu una-
pme. per aquén Temple que 

j o e». « í ru i ei Temple del 
V™"; ^ l " "o ha d'éuer el 
remple de Gauái. ni el Tem-
^ « ae ta e t m t ni el Tem-
Éerr. , t0t P0bt* W» 
I mpte d-una arqui,ecturUi 
ou Jtn n0u É:,,''• d'un l°̂regUem per » <Jue s'gul-

"tmes. el Temple de J e s ú s . 
0!*P i Mar ía .» 

L f í í r o VoHes Bou. el nuevo 
H S f i L I n s l " " « o M u n i -
[ , ' ^ Histor ia de Barcelo-
•p, nos felicita con un l i b ro 

t nuestra Ciudad, hecho 
k e S U S * * y « ^ n d a - de 
R s -1? y eru<Uci6n, cosas 

ultimas que no siem

pre marchan al mismo r i t 
mo, n i a! mismo cumpis. . 

P 1 n t o res y dibujantes 
— ¡cuántos felicitantes nos 

dejamos en el t intero! — 
originales ó leos .icuarelas. 
t ambién n-miten chrislma-
aguafuertes dibuios al lá
piz, etc Riera Sr r ra Bene-
jam. Bel. R i» Pujul . \ isina j 
tanto» otros nos env ían la 
gracia de un« obra inédi ta 
digna de ;inotar y agradecer 

Y desde 'itras frontera*, 
y otras nac unes hM V M M 
amigas cada ve? más cor
diales y numercis.is nos d i 
cen; 

« A u g u r a n d o ouun Nat;>!e 
e buor. Anno» cAvec nos 
meilleurs voeux de Noel.» 
• Mi t den besten Winischer 
für die Weihnachtszeil und 
das neue Jahr .» 

Indudablemente el mun
do se nos torna « m l i a l v 
amable, al menos en el ciclo 
nav ideño . 

A. LL. 

$ m rmww 
ROSAS NUEVAS 

* UNQUE parezco mentira, 
* * continúan apareciendo año 
Iras año rosos nuevas, rosas 
que según loj organismos com
petentes reúne* las condiciones 
exigidas para ser ob|eto de re
gistra i protección. No menos 
de 19 figuran por primero *e> en 
las listas oficiales cspoñclas que, 
como es obvio, contienen tan 

condición indispensable para po
der aspirar a las recompensas de 
los tres certámenes (primarera, 
provincial y otoño que organiza 
anualmente la Sociedad, e» ca
da uno de los cuales se pueden 
conceder uno o «arias medallas 
de ora, amén de los consabidos 
certificados. Per tal razón, es
tas medallas indican calidad, pe
ra no supremacía, a diferencia 
de lo que sucede en los concur-

Roso «Gamine» 

sólo una pequeña parle de los 
que aparecen en catálogos publi
cados a través del ancho mundo. 

No siempre tropezamos con 
una de esos creaciones («Etoile 
de Holande», «Mmc. ButlerHy», 
«Mme. Meilland») que perduran 
en los catálogos durante gene
raciones. Este año parece ser 
que se ka presentado en Ingla
terra ana de estos rosos excep
cionales, a por lo menos tal es 
la opinión de los comentaristas 
del país, incluso de los que le 
ponen algunos peros, sin negar 
su calidad. Se trata de una rosa 
rosada de gran tamaña, fragan
te. Mamado «Weod, Cussons». 
Su obtentor. Charles Gregory, no 
la lanzará hasta el otoño de 
1960, pues al parecer no confia 
gran cosa en las protecciones 
oficiales y prefiere contar con un 
buen «stock» en el año de su 
presentación. 

«Wendy Cusscns» ha ganado 
uno medalla de oro en el con
curso de verano de la N.R.S., y 
el Presideat's Trophy en el de 
otoño. 

Hoy que recordar las especia
les características de los dife
rentes concursos. El scmklandes-
tioo de Madrid (de cuyos deta
lles y resultados no se entera na
die) se folla a lo largo de dos 
años, como ya expliqué en otra 
ccasión. En el MAII Amcrico's 
Aword», se tienen en cuenta los 
resultados obtenidos MI locali
dades sometidas a diferentes 
condiciones ambientales. En casi 
todos se concede una medalla 
de oro. y otros premios secunda
rios. En los que organiza la 
N.R.S. hay ana prueba previo de 
cultive en los campos de lo so
ciedad, en St. Albans, en la 
cual, atendidos la salud, la Mo
ribundez y el vigor, se conceden 
los «Trial Ground Certifícate», 

sos de «La más bella rosa de 
Francia» o de BagatelU. 

Así, en este año de rosas ex
celentes, han conseguido también 
medallas de oro, entre otras, dos 
creaciones del aficionado ler-
Iram Park: la «June Pork» ro
sa de gran tamaño, en colores 
muy delicados, muy olorosas 
(premio Clay Cup a lo fragan
cia) y la «Lady Zia» bronce es
carlata, en la linea de ta «Mon-
tezuma». Otras medallas de oro; 
«Elsa Arnol», flor bicolor (rosa 
y crema), grande y llene «Do-
rothy Peach» (Robinson), ama
rillo doro. 

Todas estos rosas son híbri
das de té y serán sin duda im
portadas algún dia. Sin embar
go, las creaciones irlandesas e 
inglesas lardan más en ser in
troducidos en España que las de 
I os grandes establecimientos 
franceses, alemanes o norteame
ricanos. Ello se debe sin duda a 
razones comerciales quo desco
nozco, pero no a falta de cali
dad, pues, sin ir más lejos, lo 
medalla de oro del último con
curso de Madrid fue para un ir
landés. 

En Sagotellc. el importante 
concurso parisiense, la medalla 
de oro fue para una resa ama
rilla muy pálida ligeramente te
ñida de rosa, llamada «Garden 
Party», creación del americano 
Herbert Swin, que asi se lleva 
tan importante galardón en des 
años consecutivos. 

La medalla de oro del con
curso de Hor cortada de la So
ciedad Nac, de Hort, de Fran
cia, ' ha sido para la «Gamie», 
de Kriloff bonita resa a salmo 
neo da, de tamaño medie. 

Acabaré en el próximo articu
lo esto incompleta relación 

MAGDA 

E s t o s momentos 
s o n m á s p l a c e n t e r o s , c ó m o d o s y c o n f o r t a b l e s c o n 

•nadofa 

es l o b o l a q o e a u m e n f a e l b i e n e s 

t o r d e a a u e l l o s r a t o » c o t i d i a n o s q u e p o s a m o s e n e l h o g a r . 

m a d o f a t i e n e g r a n c a n t i d a d d e m o d e l o s 

- o n f e c c i o n a d o s c o n t e j i d o s d e la M A X I M A C A L I D A D . 

p a r a v e s t i r e n c a s a c o n l a ó p t i m a C O M O D I D A D y E L E G A N C I A 

D E V E N T A E N C A M I S E R I A S 
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I f t ? i i M c g d i t f t l i a 

| m < ! C l i < 1 1 1 € 9 C l i t ; 

I A CONQUISTA DEL ESPACIO EXTRATERRESTRE 

E L X - 1 5 E L E V A R A U N S E R 

H U M A N O A 1 6 0 . 0 0 0 

M E T R O S D E A L T U R A 

^ O M O ya saben todos 
nuestros lectores, la aero

nave de c o n s t r u c c i ó n nor te 
americana «X-15», va a ser 
el p r i m e r intento de elevar 
a u n ser humano a u m a l tu 
r a de 160.000 metros, t ras l o 
cual , v o l v e r á nuevamente a 
la T i e r r a proporcionando da
tos de indudable va lo r c ien
t í f ico para posteriores prue
bas en la conquista de l espa
cio extra terrestre. Ofrecemos 
a c o n t i n u a c i ó n datos de t a 
m a ñ a empresa: 

ANTECEDENTES DEL 
PROYECTO « X - 1 5 . 

A fines de l a Segunda Gue
r r a m u n d i a l los Estados U n i 
dos empezaron u n a serie de 
proyectos para desarrol lar 
aviones t r ipu lados con e l p ro
pós i t o de explorar zonas i g 
notas de la t e c n o l o g í a aero
n á u t i c a . Este proyecto con
dujo a l h i s t ó r i c o r o m p i m i e n 
to de la barrera de l sonido 
en 1947 por el « B e U - X - 1 . E l 
proyect i l guiado a l e m á n «V-2» 
h a b í a superado la velocidad 
del sonido, pero e l «Bel l X - l » 
fue la p r i m e r a nave t r i p u l a d a 
que l o g r ó esta h a z a ñ a . Como 
los otros de la serie, este 
a v i ó n fue d i s e ñ a d o exclusiva
mente para i n v e s t i g a c i ó n . 
Era m á s bien un a v i ó n t r a d i 
c iona l con la e x c e p c i ó n de! 
mo to r cohete de combustible 
l i qu ido , e l cual d e s a r r o l l ó u n 
empuje de unas 6.000 l ibras . 
Una mezcla de agua y alco
h o l era el combust ible y e l 
o x í g e n o l i q u i d o el oxidante . 
Los mayores problemas en su 
desarrol lo consistieron en ha
cer bastante fuerte a l a v i ó n 

para que soportara los exce
sos del vue lo s u p e r s ó n i c o y 
en c o m p r i m i r el equipo nece
sario, especialmente los ins
trumentos, en e l l i m i t a d o es
p a d o disponible. Digamos 
que el «Bell X - l » fue e l p r i 
mero de los proyectos de 

un per f i l general de una ba
la de ca l ibre de 50 m m . M e 
dia, aproximadamente, 35 
pies de largo, con una enver
gadura de 28 pies. La nave 
rec ib í a su fuerz-» mot r i z de 
un motor igual a l empleado 
en el «Bell X - l » , con la ex
cepc ión del empleo de un 
disposit ivo de a l i m e n t a c i ó n 
por bomba en lugar de d e p ó 
sitos de al ta p r e s i ó n para el 
agente propulsor. U n proble
ma dif íc i l en este a v i ó n fue 
e l con t ro l a e r o d i n á m i c o en 
la a t m ó s f e r a enrarecida de 
las grandes alturas. E l cal
deamiento a e r o d i n á m i c o no 
c a u s ó gran p r e o c u p a c i ó n 
porque se real izaron los vue
los en a l turas donde ta l ca
lentamiento no es grave en 
vuelos de breve d u r a c i ó n . 
Las al turas y velocidades del 
«Be l l X-1A» exigieron em
pleo de un t ra je de p r e s i ó n 
pa rc ia l . 

alcanzar tales al turas y velo
cidades que los electos del 
calentamiento a e r o d i n á m i c o 
presentaron un gran proble
ma a los ingenieros proyec
tistas. De modo que se cons
t r u y ó a l a v i ó n p r inc ipa lmen
te con M o n e l - K . un meta l 
nuevo en aquella época , que 
pose í a buenas cualidades de 
resistencia t é r m i c a . 

E l ú l t i m o a v i ó n de inves t i 
gaciones desarrollado es e! 
«X-1S». Este programa tiene 
su or igen en una dec is ión , to 
mada en la p r imavera riel 
año 1952 por e l C o m i t é sobre 
A e r o d i n á m i c a de l N . A C . A . . 
para in ic ia r estudios sobre 
los problemas qoe p o d r í a n 
encontrarse en los vuelos 
espaciales y los m é t o d o s pa
ra explorarlos. 

E l 9 de j u l i o de 1954. los 
representantes del N - A C A . 
se reunieron con grupos de 
inves t igac ión y desarrollo de 

El X - 1 5 , fotografiado el mes de octubre pasado en su primera «apar ic ión» pública 

aviones d e i n v e s t i g a c i ó n en 
el cual pa r t i c ipa ron e l Co
m i t é Asesor Nacional de A e 
r o n á u t i c a ( N A C A ) , los servi 
cios mi l i t a res y la indus t r ia 
de aviones. 

E l «Bell X - l » a l c a n z ó una 
velocidad de dos veces y me
dia la velocidad del sonido 
en 1953. y el a ñ o siguiente 
s u p e r ó una a l tura de 90.000 
pies. Este a v i ó n tenia u n re
vest imiento de du ra lumin io y 

Se bat ieron nuevos r é c o r d s 
en velocidad y a l tu ra con el 
«Bel l X-2» en dos vuelos 
efectuados en septiembre de 
1956. El a v i ó n a l c a n z ó m á s 
de tres veces la velocidad 
del sonido y una a l tu ra de 
casi 25 mil las . Con el pe r f i l 
de un lápiz y alas en flecha, 
el «Bell X-2» tenia un motot 
cohete doble « C u r t i s s - W r i g h t » 
con u n empuje de 15.000 l i 
bras. Este a v i ó n era capaz de 

la Fuerza A é r e a y de la M a 
r ina de guerra para presentar 
la propuesta como una ex
tens ión del programa de i n 
ves t i gac ión cooperativa so
bre aviones, d e s c u b r i é n d o s e 
por entonces que tanto las 
Fuerzas A é r e a s como la M a 
r i n a t e n í a n y a un i n t e r é s ac
t i v o en esta clase de inves t i 
gac ión . Esto a y u d ó a la acep
tac ión i n i c i a l d e la propues
ta de la N . A . C A . para l l e 

va r a cabo un esfuerzo com
binado y . con e l t iempo, se 
t r a n s f o r m ó en el proyecto 
«X-15». Se designaron zonas 
de responsabilidad por un 
acuerdo f i rmado en d ic iem
bre de 1954 por el asistente 
especial de Inves t i gac ión y 
Desarrol lo de la Fuerza Aé
rea: e l secretario asistente 
para la Aviac ión de la M a r i 
na y el director de l a 
N-A.C-A- h a d i r ecc ión t é cn i 
ca del proyecto fue asigna
da a l director de l N.A.C-A., 
obrando con los consejos y 
ayuda de un C o m i t é de inves
t igac ión sobre aviones, com
puesto de u n representante 
de la Fuerza A é r e a , o t ro de 
la Mar ina y un tercero de l a 
N.A.C .A. Se d io a la Fuerza 
A é r e a la responsabilidad pa
ra desarrol lar e l «X-15». lo 
cual i n c l u y ó l a r e d a c c i ó n de l 
contrato y la c o o r d i n a c i ó n 
de las diferentes fases de l 
programa. La responsabili
d a d para d i r i g i r la invest i 
gac ión de vuelo d e s p u é s de 
aceptarse el a v i ó n como ve
h í c u l o navegable, se a s ignó 
a l N - A - C . A E l director de 
éflMEy el C o m i t é de inves t i 
gación sobre aviones t r a í a la 
responsabilidad de dar infor
mes a los servicios mil i tares 
y a la indus t r ia de aviones 
acerca de l progreso y resul
tado del programa. El me
m o r á n d u m c o n c l u y ó con la 
d e c l a r a c i ó n de que este pro
yecto era un asunto de ur 
gencia nacional. 

D e s p u é s de obtenerse e l 
visto bueno riel Departamen
to de Defensa, se a u t o r i z ó a 
la Fuerza ' A é r e a , en d ic iem
bre de 1954, a que i n v i t a r a a 
los contratistas interesados a 
que pa r t i c ipa ran en la com
pet ic ión del d i seño del a v i ó n 
«X-15». U n a ñ o d e s p u é s , 
aproximadamente, se adjudi 
c ó e l contrato a la N o r t h 
Amer i can A v i a t i o n . Inc. (1 ) . 

DESARROLLO Y VUELO 
DEL .X-15» 

En octubre de 1955 se ce
l e b r ó una r e u n i ó n de repre-

( l ) . — Muchos de los datos t é c 
nicos incluidos en nuestro 
reportaje, se deben al re
ciente trabajo que sobre el 
<X-15>. publ icó A l r Unlver-
sity Quarterly Review. 

sentantes de esta compañ i , , 
de l N.A.C.A. y de la Ü . S . A . F 
para establecer los requisi
tos y c a r a c t e r í s t i c a s del ¡ 
a v i ó n y para coordinar, en 
l íneas generales, el p rogranu 
«X-15>. Se p r e s e n t ó y discu
t ió una lista de comentarios 
de miembros de la U.S.A.F 
y de peticiones de cambios 
en la conf igurac ión propues
ta po r la N o r t h American 
Pronto quedaron zanjados h 
m a y o r í a de estos asuntos 
cuando los representantes del 
contratista concordaron en 
hacer los cambios propues
tos. E n los casos no solucio
nados se a c o r d ó que el cons
t ructor p r o p o r c i o n a r í a estu
dios para p e r m i t i r una eva
l u a c i ó n m á s exacta de esas 
cuestiones. A esta a l tu ra del 
programa, el t ipo de escape 
que se iba a emplear fue uno 
de los problemas m á s difíci
les. Se c e l e b r ó ot ra r eun ión 
en noviembre de 1955 pera 
discutir los resultados. Fue
ron d e importancia, entre los 
resultados obtenidos de esta 
Junta, las evaluaciones de 
cambios probables en e l mo
tor y en e l agente propulsor 

E n febrero de 1956 se ad
j u d i c ó una carta contrato con 
la Beact ion Motors . Inc.. 
para el desarrollo d e l 
«XLR-99». motor cohete de 
combustible l iqu ido regable. 
Se escogió amoniaco anhidro 
como combustible, con oxí
geno l íqu ido como oxidante. 
A los agentes propulsores 
corresponde m á s de l u mitad 
del peso bruto en el despe
gue: se depositan en tanques, 
que son parte in tegra l del 
fuselaje, y en las que tabi
ques separadores neutralizan 
e l oleaje de l l í q u i d o duran
te el vuelo. El periodo con
t inuo de l encendido del mo
tor puede durar hasta seis 
minutos, de acuerdo con el 
r é g i m e n adoptado. 

Y a en j u l i o de 1956 se ha
b í a establecido la disposición 
de la cabina y se h a b í a de
c id ido emplear un traje de 
p r e s i ó n completa para 'a 
p r o t e c c i ó n contra la al tura y 
a c e l e r a c i ó n . Se considera a 
este t ra je f lex ib le y liviano 
como uno de los logros del 
programa hasta el momento 
actual, y sin duda s e r á de 

S A B E N A lil i i l l l 

l i l i 

l i i l 
l i l i 

l i l i 
l i l i 

l i l i 
litl II 

l i l i 
l i l i 

l i l i II 

l i l i l i l i i l l l 

l i l i I l l l I l l l 

l i l i 

U N S E R V I C I O I M P E C A B L E 

Y Y U R O S R A P I D O S 

E N C U A T R I M O T O R E S S U P B D C - 6 

D E S D E 

B A R C E L O N A A 

B R U S E L A S 

A M S T E R D A M 

C O L O N I A 

D U S S E L D O R F 

H A M B U R G O 

N U E V A Y O R K . 

M O N T R E A L 

C O N G O m . 

H a g a d e s a v i a j e d e n e g a d o , 

u n v i a j e d e p l a c e r 

SABENA 
L I N E A S A E R E A S B E L G A S 

INFORMES RESERVAS T BILLETES : 

SU AGENCIA, O S A B E N A PASCO DC 

2 Q J 

3 0 

CENTENAR 10 



PLANTAS NAVIDEÑAS 
9t A t r a d i c i ó n del «pesebre» ha impuesto unas cuantas plan-

tas como tipleas que a c o m p a ñ a n a las f iguras repre-
ntando el paisaje n a v i d e ñ o de Be lén . M u l t i t u d de p l a ñ 

ís son aprovechadas, desde e l t r igo sembrado en la oscu
ridad para que aparezca blanco, pasando por e l tomi l lo 
lascando la r e p r e s e n t a c i ó n de los olivos, hasta el humilde 
¡usgo que cubre las rugosidades m o n t a ñ o s a s del corcho. 

En los «pesebres» populares sin preocupaciones e rud i -
is, el musgo y el rusco o brusco ( « G a l z e r á n » : el b o t á n i c o 

jtuscus a c u l e a t u s » ) t ienen un preponderante papel. S in po-
jbles afinidades con e l paisaje de Palestina, las hojas co-
10 escamas, puntiagudas con su dureza c a r a c t e r í s t i c a y su 
ijo f ru to es fé r ico , en nada asemejan a posible á r b o l e s 
; Tierra Santa. S in embargo es planta que goza del 
•rvor popular , seguramente porque su va lo r e s t é t i co es 
iteresante y porque conserva e l color verde de las hojas 
el ro jo del f ru to durante mucho t iempo. E n los t iem-
s n a v i d e ñ o s son numerosos los buscadores de rusco, b ien 
¡ra venderlo en la Fe r i a de Santa Luc ia , b ien para ornato 
•1 pesebre f a m i l i a r o, simplemente, de la v ivienda. Se 
ía sobre todo en las hondonadas frescas y algo h u m é 
is y es planta l i l ácea , que aunque se arranque, brota 
empre de nuevo de r a í z . 

El musgo tiene b o t á n i c a m e n t e muchas especies y crece 
>re todo en lugares h ú m e d o s . Se confunde f ác i lmen te 

m los l i qúenes , pero los musgos ut i l izados para e l pese
bre son siempre de mucho porte. Con buena i m a g i n a c i ó n 
leden representar el bosque m o n t a ñ o s o vis to de lejos. 
Otra p lan ta recientemente m u y difundida, es el acebo 

iboix grévol» ; « I l e x a q u i f o l i u m » ) y se encuentra en los l é 
enos sil ícicos de las zonas altas. E n la Cord i l l e ra P re l i -

Dispenión ¿el obeto «Abics albo» en Europa 

to ra l catalana y en el Prepir ineo y Pirineo, se la encuentra 
en abundancia. Es m u y conocida su presencia en el Mont-
seny y Gui l ler ias donde han llegado a prohib i r su extrac
ción, ante los abusos efectuados. En el Montnegre hay a l 
gunos ejemplares, pero naturalmente en mucha menos can
t idad. La influencia europea ha tenido una gran par te en 
e l desarrollo de esta costumbre que es relativamente mo
derna, pero es innegable que es una planta muy decorati
va. Por la abundancia de estas plantas en nuestras monta
ñ a s y su aprovechamiento ramoso, no tiene grandes d i f i cu l 
tadas en su aprovechamiento y conse rvac ión del arbusto, 
que en pocos casos puede llegar a ser de porte a r b ó r e o . 

Mayores inconvenientes tiene la costumbre del «árbo l 
de N a v i d a d » . Se ha comentado mucho desde las p á g i n a s de 
esta revista, la procedencia de la a d a p t a c i ó n de este uso 
que según algunos rompe la t r ad i c ión del pa í s . Todas las 

tradiciones han empezado .siendo innovaciones y si no tie
nen nada en contra, nuestra op in ión es que no hay incon
veniente en que sean aceptadas, siempre salvando el gusto 
de cada uno cn admit i r las cn su seno- famil iar si le pare
ce oportuno. 

Lo malo es que el mimetismo en aceptar lo extranjero, 
supone aceptar el mismo á r b o l que cn otras latitudes y 
pa íses . N o comprendemos por qué el «árbol de N a v i d a d » 
deba ser necesariamente u n abeto. E l abetn europeo e s t á 
muy poco extendido en E s p a ñ a , como hemos tenido ocasión 
de s e ñ a l a r en las p á g i n a s de nuestro semanario en otras 
ocasiones. Queda circunscrito el «Abies a lba i o «Abies pec-
t ina t a» , a las sierras pirenaicas, parte de las prepirenaicas 
y Uega como l ími t e a sudoccidental europeo, hasta el Mont-
seny, donde se d e b e r í a conservar y mi r a r como una re
l iquia. 

Mucho m á s abundante en la vertiente norte pirenaica, 
alcanza el sector de Europa central donde es muy abun
dante. A r b o l de c l ima fr ío , pero no excesivo, en el Pirineo 
no llega a las m á x i m a s al turas arboladas, sino que se per
siste desde los 1500 a los 2.000 metros generalmente. Mez
clado casi siempre con pinos o hayas en nuestro Pirineo, 
no forma bosques exuberantes y por tanto los abetos jó 
venes no son muy numerosos. Los mayores abetales los te
nemos en el Val le de A r á n , como es comprensible t r a t á n 
dose de una comarca que se encuentra en la vertiente at
l án t i ca de los Pirineos. 

Parece lógico- que en E s p a ñ a , y concretamente en Bar
celona, la costumbre del «árbo l de N a v i d a d » adoptase un 
á r b o l a u t ó c t o n o abundante, toda vez que en la parte de Eu
ropa correspondiente, el abeto es á r b o l muy numeroso. El 
pino carrasco <«pi bord» , cPinus ha lepens ia» i tan copioso 
en los alrededores de Barcelona, s e r í a muy adecuado por 
l a fac i l idad de r ep roducc ión , aunque efectivamente el as
pecto es té t ico es poco convincente. E l pino silvestre, tan 
abundante en las sierras pirenaicas y prepirenaicas y has
ta en la Cordi l lera P re l i t o ra l catalana, aparte de la mayor 
parte de sierras altas del resto de E s p a ñ a , p o d r í a servir 
b ien para el caso. T a l vez el enebro, arbusto de sotobos-
que de forma algo cónica , con lejano parecido a l abeto, po
d r í a tener é x i t o y no dar la n i n g ú n perjuicio a l arbolado. 
En fin, hay muchos á r b o l e s y arbustos que p o d r í a n u t i l i 
zarse para supl i r lo . 

Falta saber si la moda y la e specu l ac ión comercial ha
r á n caso de lo que parece lógica deducc ión del examen de 
nuestro mundo bo tán ico . 

MONTIS 

ran valor para los pilotos 
|ue hayan de p i l o t a r aviones 

grandes velocidades y 
Inormes altitudes. E l com
partimiento de i n s t r u c c i ó n y 

del pi loto se sobrecompri-
nirán a 35.000 pies y se en
r ia rán por la e x p a n s i ó n de 
Nitrógeno l í q u i d o . U n asien-

lanzable estabilizado se 
npleará para el escape de 
nergencia. 
En cuanto a los problemas 
nanos, los efectos fisioló-

cos y ps ico lóg icos de los 
ríodos s in peso y de las 

uerzas de a c e l e r a c i ó n y re-
ardación. son las zonas en 
ue se necesita m á s informa-

üón. E l p i lo to e x p e r i m é n t a 
la ausencia de peso por 

arios minutos cuando se 
nule la fuerza gravi tacional 

pidas aceleraciones y re tarda
ciones de l vuelo. Se somete
r á a <2g» durante el encen
dido del motor y cuando co
mienza a ascender el a v i ó n . 
Esta fuerza, comparable apro
ximadamente a la que se ex
perimenta durante el lanza
miento po r catapulta de u n 
av ión , t e n d e r á a inmovi l i za r 
a l p i lo to , pero no hasta e l 
grado que le estorbe en las 
tareas necesarias para con
t r o l a r a l a v i ó n . 

Mientras se consume r á 
pidamente la carga del com
bustible, aumenta la veloci
dad y se hacen m á s intensas 
las fuerzas «g>. Se l lega a la 
fuerza «g» m á x i m a durante 
e l f i n de combustible y an
tes de l legar a la cima de la 
traypetoria del vuelo, pero es 

g i róscopo de tres ejes, en la 
cual es tán montados los ace-
l e r ó m e t r o s . Los datos de é s 
tos se introducen en el cal
culador, que establece la ve
locidad, la altura, el r é g i m e n 
ascensional y m ú l t i p l e s datos 
m á s . Esta i n fo rmac ión se da 
al p i lo to por medio de una 
p r e s e n t a c i ó n de instrumentos 
tradicional . Construido para 
resistir aceleraciones de m á s 
de diez veces la fuerza de 
gravedad, el sistema ofrece 
la ventaja de ser adaptable 
a otros experimentos espa
ciales. 

El control a e r o d i n á m i c o se 
l o g r a r á por las partes exter
nas móv i l e s de los estabili
zadores verticales superior e 
in fe r ior y por las superficies 
de cola horizontales, comple

te oqui l o , «ueii , , ( X - I A n y « X - I B a , antecesores dei « X - I S » , « u e ya en 1953 alconxoron 
F ' - W metros de olturo, y . ea 1954, 30 .000 metras, rolando a cerca de 2.700 K m . / h . 

l e í avión avance por i m p u l -
„ pr^pio en la rama supe-
ÍTi i ; 13 , rayector ia del 
pe'o. Recientemente, pilotos 
e otros aviones de a l tu ra 
eriormance han sido some-
•nos brevemente a esta con-

i h u f ? " Perjudicar mucho 
i nabü idad de pilotos. A u n -
pe los efectos de la ausen-
•a üe peso parecen ser m u y 
-imtos con los oilotos, i n -
••laualmente — algunos su-

É Ü . ' l á u s e a s y otros exper i -
í m h re8ocijo—. la dura-
T n de esta c o n d i c i ó n en la 
P.vectoria del vue lo del 
^ - ' m no se considera uno 
-.,._!? Problemai humanos 
aves del programa. 
• e tiene la op in ión de que 

P"oto del .X-15» t e n d r á 
ouen control sobre las r á -

durante las fases ú l t i m a s del 
vuelo; sin embargo, cuando 
la d e c e l e r a c i ó n y las fuerzas 
de restablecimiento se pue
den combinar con los tras
tornos a t m o s f é r i c o s para cau
sar la mayor molestia a l p i 
loto en el control del «X-15». 
U n d i seño de mando absolu
tamente nuevo se ha creado 
para evi ta r que el pi loto eje
cute maniobras involuntarias . 
Para estudiar este problema 
se ha l levado a cabo una se
r i e de ensayos simuladores 
en la centrifuga de la M a r i 
na de Guerra en Johnsvil le. 
Pensilvania. Se es tá dotando 
a l «X-15» de un sistema de 
datos de vuelo de inercia . E l 
equipo inc luye un calculador 
de m u y poco peso y una p la
taforma estabilizada por un 

lamente móvi les . La par te 
m ó v i l de l estabilizador v e r t i 
cal inferior se l a n z a r á antes 
de aterrizar. 

Una de las c a r a c t e r í s t i c a s 
sorprendentes del «X-15» es 
le cola ver t ica l en forma de 
c u ñ a , de casi 12 pulgadas de 
grueso en el borde de la sa
l ida. Las superficies se mue
ven por medio de un sistema 
de con t ro l h i d r á u l i c o i r rever 
sible, e n el cual el piloto em
plea una palanca de mando, 
situada a su derecha, j u n t o 
con los pedales del t i m ó n de 
d i recc ión . 

U n o s p e q u e ñ o s motores 
cohetes de p e r ó x i d o propor
c i o n a r á n control a al turas 
donde el control a e r o d i n á m i 
co pierde su eficacia. Dos 
motores cont ro lan el m o v i 

miento alrededor del eje 
transversal y dos que contro
l an e l movimiento a'rededor 
del eje de g u i ñ a d a , e s t á n 
montados en la proa del 
av ión en forma de cruz. El 
movimiento alrededor d e l 
eje longi tudinal se controla 
por un motor montado en la 
ext remidad de cada ala. E l 
p i lo to f u n c i o n a r á estos dos 
motores por medio de u n 
mando ú n i c o en la consola iz
quierda. 

Se e n c o n t r ó un difíci l p ro

blema durante el desarrollo: 
el de los efectos de altas t em
peraturas sobre el av ión . L a 
f r icc ión del aire c a l e n t a r á e l 
revestimiento del ¿X-15» has
ta 1.000 F , aproximadamente, 
siendo el calor m á s intenso 
durante la vuelta a la atmos
fera. En el o t ro extremo, la 
temperatura b a j a r á h a s t a 
— 300" F en las partes del 
a v i ó n que contienen ox ígeno 
l iquido. Para poder resistir 
temperaturas d e 1 revesti
miento de hasta 1.200* F , se 

c o n s t r u i r á al av ión en su ma
yor par te de Inconel-X, un 
meta l nuevo compuesto p r i n 
cipalmente de n íque l . É l 70 
por ciento de la estructura 
s e r á soldada y el o t ro 30 por 
ciento empernada. Se espera 
que p a s a r á por la tempera
tu ra m á s alta con tanta r a 
pidez oue no se c a l e n t a r á 
m á s a l l á del punto t eór ico . 

Aunque originalmente se 
dec id ió que el /X-1S» iba a 
ser contruido con los mate
riales, mé todos y conoci-
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« i i t i c > c l ¡ < i i i c > c : l i c ? 

riHles. métddosi > r ono r imien 
tos d i spon ib l e» iurante »>l pe-
niKlo en que se i-sUiblecieron 
i<r- requisitos han -oirgido 
en la 'ase de d w a r r o l l o del 
programa muchos ^ i f íc i les 
problemas técn icos , que han 
•xigido nuevas m é ' o d o s v co 
nocimientos L a es t ructura 
p r e s e n t ó uno Como en M o 
n e l - K de' cual se c o r u u r u v ó 
el «Bel l X-2», el Inconel-X 
nunca se h a b í a empleado en 

con í ' . r ucc ión de avinne." 
Fue necesario un esfuerzo 
explorador ac t iv idad de va-
or a ¡a industr ia . 

Ol ' -o- punios cul in inanle> 
en !. fase de desarrollo del 
•fograina dignos de mencio 

se son las d<r> conferen 
n d u s t r i a ^ . una celebra-

i. er; . i d u b r e de 1956 v otra 
•n iuI iu d» 1958, p a r » repa 

•ai el progreso del programa, 
una insueccion i»>cnica de 
••••ni na tu ra l riel v e h í c u l o 

••n dic iembre de 1056, duran- . 
« la cual se presentaron co-

m e n t a r í o s > se sugi r ie ron 
cainbiu> Tanib le i . se dec id i r 
en ei verano de 19oT emp'.eai 
un mmoii B ¿2 cwnu -...o u . 
• • i . • ez de! B ;«> Va para fi 
oes de csie añi» .se fo rmulo 
m c o n i i g u r a c i ó n pán ica dei 
d i s e ñ o v einue^ti - u fabrica 
c ión . KI or imer vueii> u n . 
pulsado del X la »e e^pe :« 
que t e n d r á luga: a pr inc ip ios 
de 195» 

El a v i ó n n u d r u a B-S2 "dt* 
p e g a r á de la Base de la Fuer 
í a Aerea i B F A ' de Edwards 
. vola ta como M X I mil las ia 

i i» el i uroeste a la HFA do 
Wtndover . Utalv Antes dt 
-er í a n z a d o el a v i ó n , el p i io 
' o e j e c u t a r á sus p ieparac i i 
MS finales, inc luyendo u i i 
i-xanien de los c i rcui tos e !éc 
trieos, oe l a n z a r á a l «X 15» 
cerca de Wendovei a 40.000 

>ies ip rox i inadamente . des 
d i la p a n e in fe r ió : del ala 
darecha del a v i ó n nodriza 
1 >eapue> de lanuamienlo se 

ticetldei 'á ei ino lo i > volara 
el a v i ó n una t -avectona se 
rtlibalisUca. du ante La cual 
..e reg i^ t . -a rán dato> interna 
nenie v por teletneir ia en Ih.-

tres estaciones de un radar-
de alcance especial A p r i n 
r ip ios del vuelo s e g u i r á al 

X ! s» un a v i ó n de raza que 
.saldrá de una base cercana 
La vuelta a la a t m ó s f e r a con 
un á n g u l o correcto s e r á un. 
de las tareas cr i t icas del p i 
loto Doe patines de popa > 
una rueda de proa p e r m i t í 
r á n que a ter r ice en X 15 en 
unos lagus secos a l redcdoi 
de la Base de Eduards. A 
causa de retrasos en e l d«-s 
a r ro l l o del motor eohe'.i 
X L R 9y te e m p l e a r á n para 
los pr imaros vue'o.s dos m o 
tore» X L R - I I dei urograni:< 
Be l l X - l El proerama ri« 
v uelos de d e m o s t r a c i ó n por 
la Nor th Arner íca i i cont inua 
ra hasta o t o ñ o del a ñ o ac
tual , cuando se ant icipa que 
el Gobierno de los Estado.-
( 'nidos a c e p t a r á el a v i ó n \ 
lo e n t r e g a r á al C o m i t ó 
de Operaeir^nef C'omhinad.-t,* 

E i m u n d o d e I 

L O S P A J A R O S i 

Ruta que recorre el X - l 5 , en la que pueden apreciarse 
pantos de salida y enerada ea la «a tmósfe ra p rác t i co» 

Los vuelos de inves t igac ión 
del «X-IS» se e f e c t u a r á n por 
pilotos del N A C A de la 
Mar ina de guerra y de 3a 
Fuerza Aérea . F^sto* pilotos 

EL FUTURO 

Asi como los adelanto.- de 
la- anteriores aviones de in 
ves t igac ión abr ieron el cami-

El «Bell» X - 1 que, propultodc por un moroi • oh< le 
de romper lo borrero del sonido por primero ves en la 

tabre de 1947 

de combustible Icquido, fve copax 
Hñeor to de la ae ronáu t i co , en oc-

Cent ro de Ensayos en Vuelo 
de la Fuerza Ae rea -NACA. 
p w a mie ia i el p rograma de 
i n v e s t i g a c i ó n del vuelo. 

n a r á n que el av ión pase pui 
urta comple l i í expio i ac ión de 
sus capacidades de perfor
mance 

Con 
ODAG 
la 
tostada 
perfecta 

ú n i c o q u e 

no para el d i s e ñ o de aviones 
que hov va funcionan en la 
pr imera l inea de defensa de 
N o r t e a m é r i c a , se espera que 
la i n f o r m a c i ó n obtenida por 
los vuelos del «X- l5» sean 
ú t i l e s or inc ioa lmente para la 
industr ia de aviones, en el d i 
seño v desarrol lo de v e h í c u 
los m á s avanzados para vue
los a t m o s ' é r i c o s v espaciales. 
Los datos re la t ivos a los pun
tos de mavor i n t e r é s en el 
programa los problemas 
a e r o d i n á m i c o s - t e r m o d i n á m i -
cos v humanos del vuelo es 
pacial s e r á n de valor em
p l e á n d o l o s tunto con la i n 
fo rmac ión recogida de las 
instalaciones terrestres de en
sayo. Esta fase de desarrollo 
tiene uu preceder a I» de lo» 
prototipos de aviones uoera 
uvos tr ipulados. Los informes 
técnicos acerca de los resul
tados de orovecto se d is t r i 
b u i r á n a 'as e m o r e s a » intere
sadas de conformidad con el 
acuerdo va meocionadu La 
Nor tb Amer ican A v i a t i u n . 
Inc.. nu r e t e n d r á dereettos de 
propiedad sobre las t é c n i c a s 
j dispusilivus desarrollados u 
sobre otra i n f o r m a c i ó n deri 
vada del programa. 

El provecto que q u i z á s se 
aproxima m á s a sei una cun 
tmuacion del programa det 
>X-I6a e.- el desarrollado de 
un a v i ó n pon reforzado l la
mado ':Dyna-So.irx. un nom
bre derivado de «LKnain ic -
-o.fMORr i v u e i u a vela dina 
l ineo ' . 

Indican tas mvesligaciones 
i i re l in i ina ies o.ue s e r á posi
ble v a n a i ei empuje ui ig lna l 
\ con ei la velocidad de' «Dy-
n a - S o a r » . permi t iendo a i p i 
u lo comple ta i una ,. m á s ór-
bílB* alrededor de ia r ic- i ra . 
asi romo un a t en i za j e nor
mal v e h í c u l o •unciua.ii 
uesde a l turas espacia íes has
ta dentro de la aimostera. en 
donde podra man iobra r > ser 
recuperado ileso. E m p l e a r á 
o l ée los c e n t r í f u g o s y fuerza 
.iscensional a e r o d i n á m i c a . 

La M a r t i n Companv y !a 
tiuemii A i r p l a n e Companv se 
•an escomdo como comra l i s -

las para ei desarrol lo de. 
« U y n a - S o ^ r v Cada u n » de 

estas c o m p a ñ í a s e n c a b e z a r á 
un equipo compuesto de c in
co o seis de los contratistas 
• uas h á b i l e s de la industr ia 
a e r o n á u t i c a . L a M a r t i n se 
a p r o v e c h a r á de las expe-
.lencias a e r o n á u t i c a s de .a 
Bell A i r c r a f t C u i p o r a l i o n 
Las nabllidades especia liza-
tías de ios conua l ix ias en io
do e, p a í s c o n t r i b u i r á n a. 
desarrollo a t r a v é s de lo- do.-

. b . 
DESTINO 

ta ro do M-guir los oves en so vuelo, de 
co so dhratsidod, de goso tao» en su* costumbres. Di
gamos qoc quiere ofrecer „ t m loctore» nao ponódico 
•eccián dedicado a la Orni tología 

r S signo de cul turo respe-
C toe a a Nc tur alezo. En 
'odos tos pueblos reconocióos 
por cu tos bulle lo afición por 
as manifestaciones m á s her

mosas de la mismo y por ello 
los publicaciones y socieda
des dedicadas a la O n i f o l o -
gia son legiór . En Españc día 
a dio se progresa en este sen
tido y desde lo fundación, 
en 1952, de lo Sociedad Es
p a ñ o l a de Orni tología , que 
tiene una vigoroso Sección 
Catalana, y la publ icac ión 
de su reviste xArdeo la» . se 
ha dado un gran poso Poi 
otra porte, se muit ip ' ican los 
octividodes de las sociedades 
dedicadas a la orni tocultura. 
limitados haste hace poco *. 
la caoaricultura Tombiér.- en 
aquel año fue vigonzodo es
ta romo de lo Ornt to logíu 
can la fundación de la Aso-
- icción Orni tológico de Bar
celona, cuyas exposiciones á t 
pá ja ros exót icos y de los c á-
sicos y siempre bien venidos 
conarios tan interesantes han 
s i d o y esperamos segui rán 
sierdo. 

Dispuestos a recoger ei eo, 
de las actividades de estas 
sociedades y especialmente el 
eco del canto y del vuelo de 
los pá ja ras de nuestro cielo, 
iremos desarrollcndo esta sec
ción, cuyo tema es de un in 
te rés y amenidad evidentes 

Es posible Que algunos de 
nuestros lectores q u e r r á n p e 
si mismos ver algo, o algo 
m á s de lo que nosotros les 
contemos. Neces i to rón sola
mente como imprescindibles 
ur. por de ojos y ocaso un 
par de oídos, pero e c h a r á n de 
menos, si no los tienen, unos 
pr ismát icos y algunos libros. 
De los primeros, r e c o m e n d ó -
mas los de 7 u 8 aumentos 
con f ó r m u l a s de 7 - 4 5 o 
8 /50 En su defecto, buen 
servicio h a r ó n unos simples 
gemelos de teefro. De los se
gundos, podemos recomendar, 
iyo era hora ' , gracias a D k » 
y a los editores, ia excelen
t ís imo «Guío de Campo de 
las Aves de España y Euro-
pou, de Peferson, Mounfort y 
Hnllom, y lo ocertada y de
licióse obra de Joaqu ín M a -
luquer «Els ocells de les te-
ires ca t a l anes» Los citamos 
esta vez y muchas otros ten-
drpmos que citarles, pues van 
o ser fundamentales o c " 
nuestra propia l ah : . . como K 
será la reviste « A r d e o ' a » , es
pecialmente en su edición de 
dicada al Prontuario d* ia 
avifauna e s p a ñ o l o » , de doc
to ' F Berms, c a t e d r á t i c o de 
o Poco lad de Ciencias de 

Madnd , obra de exlraordmc 
rio r igo ' c ienf t ico . con datos 
fidedignos de lo ¿••¿¿err z, 
relativa abundancia, nidifico 
c ión. etc., de los 395 espe
cies de aves que vuelan por 
los cielos de España 

No hace falto decir con 
cuar tc a t enc ión y a g r a d e c í -

miento recibiremos los obser 
voc iones que quieran hace' 
nos nuestros lectores, y cuán 
to ut i l idad pueden tener pa 
ra la labor cul tural y cienti 
tico de las sociedades cifodav 
los datos y noticies que pu. 
dan suministrarnos sobre los 
oves Por adelantado, o toa 
ellos dirigimos nuet i ro agra
decimiento 

Nuestra labor poro esto 
sección va a ser parecida 
la del mar t in pescador: 
pesca del dato, de !a notioo 

Mar t ín pescador 
(alcedo oth i t , biauel 

y su p resen tac ión tan cola
da como nos sea dable. Por 
esto nos ponemos bajo su pa
tronazgo y nos investimos de 
su nombre El mer f ín pescc-
dor, «a lcedo a t t h i s » , «bla-
uef» en c a t a l á n , es f d vez 
el pá ja ro m á s hermosamerie 
vestido de la avifauna euro 
pea. Rechoncho, no mayor 
que el p u ñ o de un niño , es 
paldo y cala azul brillante 
con reflejos verdosos, porte» 
interiores c a s t a ñ o , dal m v 
colar uno mancha en lo me 
lia, garganta y mancho lo 
terol del cuello blancos, alo; 
obscuras con motas blancas 
:cbeza grande c o n listo-
azuladas transversales y •' 
busto, enorme pico formo pu
ñal . Cría y reside en toda 
Europa excepto Esccndmovic 
con migrociones porcioies er 
invierno '-Jidifico en ogu 
ros excovJdos en los mórg>: 
nes de r ' ry , y merodeo en ve 
rano Ir", aguas dulces, ct» 
desp n^omiento hacia 'os ' 
torales en invierno. Vuela ta
pido, resonte. Horizontal, • 
permanece p ó s a l o v vigilor 
te largos ratos en prorront ' 
te» ramas o p.edras a l b e * 
del aguo ^ .aceche de algu' 
pecer llo o msecio o e v i ' ' " 
- t que corar, lo cual ao 
'umbre o hoce' lonzandos» 
en picado cor aran precisi 

Nos cuento nuestro am e: 
señor VdlK< haberlo visto • 
dicado o 'ales menesteres 
el estanque de >u ¡ardin de 
Son Gervasio. No es m i 
abundante, aunque en joli* 
rio es constante en (os ter' 
r r , citados. Con el abejaro 
abubilla y Ja carroca. pen-
nece a un grupo do oves tre 
picóles que con su coterid 
han venido o a-amor nuest'o | 
zona p a l e á r t i c j 

M A R T I N PESCADOR 

equipos Los pr imeros es
fuerzos de estos se h a r á n en 
c o m p e t i c i ó n entre ambos pa
ra aseaurar o.ue la fuer
za aerea reciba los d i seños 
m á s conipletus | avanzadas 
Dicha fuerza, el N.A.C.A. , » 
ia industr ia de aviones v co 
noclmientos sobre el concep
to del planeo reforzado desde 
el a ñ o 1951 Los probables 
aviones operativos que ven
gan d e s p u é s de la v e r s i ó n de 
ensayo del « D v n a - S o a r » se
r á n capaces de varias mis iu 
nes. mc lu vendo el bombardeo 
} e. reconociineinto. Como 
arma este venicuio promete 
tener las mejores caracteris-
.icas de lo» provectiles guia
dos ) de los aviones T e n d r á 
un largo alcance • aran ca

pacidad destr i - - t iva, especia' 
mente con cargas ú t i l e s nu
cleares. > el ju i c io del piloto 
agregara la confiabil iadari ' 
la f l e x i b i l i d a d Casi es uní '" 
sib'e predecir la ru ta o * 
lomara la tecnologí . es p a n ' ' 
Pero puede darse casi co" 
seguridad, que la información 
obtenida ae 'os vuelos <!'• 
«X-l i» y de otros avione* P8' 
recldos. s e r á de inestimable 
valor En real idad, ios nue
vos prototipus que vengan 
d e s p u é s en esta linea de des 
a r ro l lo , es mu> probable ou ' 
jueguen un uapel uredon" 
nante en la conquista por 
nombre del espacio 

DOTATE 



a E m p u r i e s » del poeta B a r c e l ó 
msf. B a r c e l ó Matas, pedago

go en re t i ro y poeta en 
tivo. acaba de xubl icar un 
levo l i b ro donde se exalta 
gracia, la h is tor i r y la be 

deslumbradora de A m -
j ias. 
Barceló . - ampurdanes. na 
isado los mejores a ñ o s de 

vida y los instantes m á s 
lices de sus vacaciones en 
i Escala, a la vera de esa 

_ a n a y siempre presente 
udad de Ampur ias . S u A m -
rdán — es h i jo predilecto 
La Bisbal y La Escala 
sus d í a s juveniles han sido 
t e m á t i c a f e r v o r o » y c u 

ndida de sus l ibros Bar ce 
lleva editados cuatro. «El 

as del pastor*, «El poema 
oa», «El poema de l ' E m -

irdá» y . por ú l t i m o . « E m p u -
bs, — "Poema d i d a s c á l i c —. 
e dedica a l l lorado prohom-
e Emil io O r f i l a Gomila . 
Barce ló estructura su poe-

de 162 p á g i n a s como una 
. .uñosa lecc ión de histaria 
de belleza. E x p l n : . a unos 
.juntos d i s c í p u l o s la c r t -

ca de Ampur ias . cuyas r u i -
is le han sido tan f ami l i a -
s. pero la e x p l i c a c i ó n tiene 
i amplio y v i t - i l significado, 
o se l imi ta a reconstruir t i 
camente un paisaje y una 
>blación rescatada de las 
-enas de las marismas, sino 
le ahonda en la vida de 
lucilos que habi taron la 
ntígua ciudad griega. 
Barce ló en su « E m p ú r i e s » 

Poema didasca - - re
íd l a los cuerpos | U almas 

_ue v iv i f ica ron la ciudad 
rodada en el anchuroso gol -

de Kosas. Sigue f ie l , en 
i» meticulosu reconstruc-
ón h i s tó r i ca , las existencias 

unos seres que v iv i e ron 
murieron en ese paraje 

.neo de C a t a l u ñ a . Así . ha
la el poeta del hogar sa-
ado e inviolable de los am-
intanos. de sus nacimientos. 
• sus bodas, de loe ri tos 
upciales. de la e d u c a c i ó n de 
s hombres y los mitos, f a 
llas e historias que gra
taban sobre los moradores 
la poblac ión m e d i t e r r á n e a . 

• ledas las formas, en f i n . 
; vida de esos -eres que nos 
an dejado evidentes huellas 

su espir i tual idad y c i v i -
dación. 

Incluso, sin dejar jamas 
las azuladas aguas m e d i t e r r á 
neas, que son las suyas, Bar-

. c e ló conduce a uno de sus 
personajes a Grecia, cuna y 
or igen de su existencia. Y 
e l poeta reconstruye f ielmen
te en este caso un mundo 
que no ha visto, pero que 
presiente certero y exacto 

B a r c e l ó dio a leer su obra 
a l i lus t re abogado S o l é de 
Sojo. que acababa de regre-

Jote Barceló y Matas 

sar de Grecia. Nuestro le
t rado se a p r e s u r ó a escribir 
a B a r c e l ó 

«Jo no sé si vos té — le 
dec ía en un momento dado 
de su carta - ha estat ma i 
a Grecia, pero si puc d i r - l i 
que la l l u m que emana de1 
seu l l í b re . es l l u m Atica.» 

Perece que don J o a q u í n 
Folch y Torres, vecino de La 
Escala en los meses encal
mados y azules de l verano, 
a n i m ó a don J o s é B a r c e l ó 
y Matas a publ icar su l ibro . 
Ahora la obra v ive y alienta 
en las manos de aquellos 
que aman Ampur ia s y t i e 
nen en gran estima la pro
d u c c i ó n poé t i ca de J o s é Bar-
celó , el l í r ico del A m p u r d á n . 
de ese golfo de Rosas que u n 
d í a . al parecer, surcaron las 
naves de griegos y romanos 
en busca siempre de m á s luz 

T. S. 

CARNETDERUTA 

NOTICIARIO 

E m p e c e m o s el a ñ o con 
una r e c o m e n d a c i ó n : ¿ Y a 

pene usted pasaporte? 
Si no lo posee, permi ta que 

recuerde que ahora es la 
l iejor época del a ñ o para 

a mita r su sencilla obten-
ón De aguardar hasta la 
-imavera se expone usted a 
ner que inve r t i r mayor nú-

lero de horas en el empe-
> Y no habaemos del vera 
' que es cuando el t u r n 
io abruma de t rabajo a las 
icma.s de pasaportes. 
Suprimidos los visados 
insulares v con el s imple 
isado e spaño l de salida es-
mpado en su pasaporte po

ra -usted v ia jar t ranqui la -
isnte por el ex t ran jero du-

« n t e un a ñ o . t ranscurr ido 
cual d e b e r á renovar su v i -

l* ) -v Prorrogar su pasa por 
a es que no le ha cadu

c o defini t ivamente 

-Nuestro viaje «Missa del 
»u». celebrado en la cama 
. ¿- Rue •San, Bernat 
1 -«^ntsenv». se caracteri-

W r su acento de emotiva 
t-oetica rel igiosidad 
A l grupo de cantores mon-
neros del Centro Excursio-

i C a U I « * " se asocia 
las voces de nuestros 

•Kos a c o m p a ñ a n t e s Bajo 
""«he estrellada del M o n i 

seny florecieron 'as tiernas 
m e l o d í a s de las .-opulares 
«n;>.!ales> 

• • • 
Recuerde que l a salida 

para el viaje «Los Reyes pa
san por N u r i a » C5tá prevista 
para las siete de la .mañana 
del m i é r c o l e s d í a 6 de enero. 

T a l como se anunciaba, 
cada uno de los asistentes r e . 
c ib i rá un regalo de Reyes. 

E l viaje c o n s t a r á de a l 
muerzo en el Ho te l de'. San
tuar io de N u r i a y de una es
p l é n d i d a merienda-cena en el 
Hotel Europa de Granollers . 
a l regreso. 

El precio, pues, incluye: au-
topu l iman . cremal lera e l é c t r i 
co; a lmuerzo con extras: me
rienda-cena; y derecho a to
dos los obsequios y sorteos 
programados para esta ex
cu r s ión . 

Aproveche la festividad de 
los Reyes para disfrutar del 
incomparable paisaje neva
do de! va l le de Nur i a . 

E l d í a 17 de este mes les 
ofreceremos un curioso re-

. corr ido a los «Sots fe rés tecs 
del C o n g o s t - M o n t m a n y » . en 
las c e r c a n í a s de El F í g a r o . 
Una e x c u r s i ó n agradable y 
de poco ki lometraje , muy 
propia para la época i n 
vernal . 

Con almuerzo en la Ad-
met l la del V a l l é s y un f in de 
fiesta para completar la 
tarde. 

Este i t ine ra r io es de r i g u 
roso estreno en nuestros pro
gramas. 

A NUESTROS LECTORES 
Cuando se d i r i j a a esta Revis ta , consigne las s eñas 
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men te 

N O V I O A D f S 

Posetos Pesetas 

El Último f l ISfO André Sclnrartx-Bart 100 
Q u é e$ l a m ú s i c a d o d v e a f ó n i c a H. E i M r t 95 
l a cucaña, t a r o s a Camila J o s é Cela 125 
t a c a s a d a l a c o n g o j a B. Shaw 180 
t e s s i g l o s X V I y X V I I Rotand Moasnicr 500 
L'heure théátral* G. Marcal 144 

P r o h i b i d o e f p a s e H o m Habc SS 
M i t o y l o n g u a i * Ernst Casarar 85 
Madrid 1. A . Cebasas y Ramón Dimoj 400 
El a l c a n c e d o l a r a z ó n J. M a i i i a i n 160 
N u e v o s o d r o s p a r a v i n e n w s v e J. Huxlcy 175 
Filosofía concreta G. Marcel 80 

Ancora ir Delfín una l ibrer ía de calidad para un públ ico selecto 

A v e n i d o O e n e r e l i s i m o Franco, 5 5 6 

r i 

A m i g o s d e l o s J a r d i n e s * e x p o n e n 

LAS FLORES EN TODO 

„ I I M I O O S de los J a r d i n e s » 
tienen expos ic ión abier

ta en los salones del ú l t i m o 
piso del Pa'acio de la V i r r e i 
na. Vale la pena de v is i ta r la 
y admirar la . A pesar del 
• s logan» de la exoos íc ión : «El 
elemento f lora l en sus m ú l t i 
ples ap l icac iones» , la cosa es 
a m e n í s i m a . Las flores como 
tema en el ar te y en ;a de-

_cordción. las flores p res id i én -
"dolo todo. 

Diversos organismos bar
celoneses —museos incluso— 
han contr ibuido con sus apor
taciones al feliz acierto de es 
tu e x h i b i c i ó n sin par. T a m 
bién muchos afiliados a la 
ent idad organizadora han 
querido exponer algunas pie
zas de sus colecciones. 

En pr incipio alguien se 
m o s t r ó escép t i co en cuanto 
el i n t e r é s que pudiera tener 
la expos ic ión , especialmente 
se desconfiaba, se t e m í a no 
se pudieran llenar los salo
nes reservados a ta l exhib i 
c ión. Sin embargo, tuvo que 
ponerse coto a las aportacio
nes. Surgieron tantas piezak, 
tantos objetos preciosos con 
temas florales oue para mos
trar los a la curiosidad del 
púb l i co inteligente hubiera 
sido necesario disponer de to
do el palacio de la Vi r re ina , 
desde la planta baia al ú l 
t imo piso. 

Los mejores coleccionistas 
vinculados a «Amigos de os 
J a r d i n e s » por su amor a las 
flores, no han deso ído la l l a 
mada de la ent idad. As i . mer
ced a su entusiasmo, el v i 
sitante puede contemplar p in
turas, esculturas. dibujos, 
bordados, l ibros, encuadema
ciones, blondas, encajes, me
tales, muebles, cofres, aroue-
tas, c e r á m i c a s , tejidos y es
tampados, instrumentos de 
m ú s i c a , abaniecs. ex l íbr i s . f i 
la te l ia , m u ñ e c a s . cromas 
ochocentistas, floreros, pisa
papeles, botes de farmacia, 
tallas, indumentar ia e i nc lu 
so objetos procedentes de 
Méj ico y de' J a p ó n de c a r á c 
ter popular en cuya decora
ción eraciosa camoea v reina 
la f lor . 

La expos i c ión ha servido 
—entre otras cosas impor tan
tes- para airear objetos de 
ar te orocedentes de coleccio
nes o a r t í c u l a r e s ; una serie 
de excelentes telas de pinto
res barceloneses de hov y a l 
gunos cuadros de R a m ó n Ca
sas. Miral les . Lloberas, G o s é 
— m a g n i f i c o - . Apeles Mes-
tres. Rus iño l . etc. 

Las piezas de c e r á m i c a , de 
estilos y manufacturas diver
sa* son n o t a b i l í s i m a s , a s í co
mo los instrumentos de m ú 
sica, las tallas medievales y 

los enedjes y Las muestras 
de o r f e b r e r í a antigua. D d ía 
de la i n a u g u r a c i ó n , una da
ma barcelonesa expuso dos 
valiosas piezas, dos joyas de 
incalculable va lor y esplen
dente belleza, t a m b i é n de te
ma f i n a l , ya que todos los 
afiliados a la s i m p á t i c a ent i 

dad «Amigos de los J a r d i n e s » 
han querido estar un poco 
presentes a la exposic ión con 
algunos de los objetos que 
m á s quieren y m á s celosa
mente retienen. 

Mientras organizaban la 
expos i c ión de L a Vi r r e ina los 
directivos de «Amigos de los 

J a r d i n e s » se enteraron que 
en Londres se -prepara una 
exh ib ic ión de parecidas ca
r a c t e r í s t i c a s a la que hoy re
s e ñ a m o s y aplaudimos: «Las 
flores en todo». 

El maridaje del ar te y la 
f lor no puede ser m á s a r m ó 
nico y perfecto, al menos es
ta es la lección que se des
prende de la visi ta al ú l t i m o 
piso del palacio de la Ram
bla de las Flores 

UN jÜDIO A n d r ó S c h w a r z - B o r f (31 a ñ o s } ACUSA 

El DLTIHO JUSTO 

GONCOURT 
1959 

(250.000 ejemplares en 2 meses) 

Es la historia de Emie Levy, 
contemporáneo nuestro, el últi
mo eslabón de una cadena secu
lar de hombres predestinados, la 
historia de este último Justo, bajo 
el signo demente del nazismo. 

EL LIBRO 1959M SU REGALO 

EL ULTIMO JUSTO 
La n o v e l a - l e s l i m o n i o de A n d r é Schwarz-Bar t 

Precio: 100 Ptas. 

E D I T O R I A L S E I X B A R R A 1̂ . 8. A. 
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AUTOMOVILISMO Y HUMOR 
B o u t o m o T i l i a m o n o ao l amen te h a c o n q u i s t a d o l a s 

ca r ra le ras . T a m b i é n l a s ;-"•'.)*•>•-• dm l a s rvrimttm um l l e n a n 

<fts f o t o g r a f í a s , a r t í c u l o s , c o m a t a r i o s y d ibu jos d s d í c a d o s 

a l m á s i rTmll inr d e todos l o s r e h i c u loa q u e r u e d a n po r 

l a s c a l l e s y c o m i n o s d e l m u n d o . 

D E S T I N O h a s e l ecc ionado p a r o sos a m i g o s lec tores 

u n a c o l e c c i ó n d e a n é c d o t a s g r á f i c a s a u t o m o v i l í s t i c a s de

b i d a s a l i n g e n i o d e l o s m á s famosos d i b u j a n t e s d e l 

m u n d o - Los T o m Henderson* B o y W i l l i a m s . B e m l M i n l l 

W o r d . B a s e B r a d A n d e r s o n . a s o m a n a es ta p á g i n a ofre

c i é n d o n o s s u « c o c k - t a i l * d e ( j m n h n n y h u m a r . 

i D i sco v e r d e p a r a l a sonr i sa a n t o m o T i l í s t i r a l 

1 
(De cMnrie Cla . re») L o N a v i d a d e n e l e s c a p a r a t e 

T A A—ciecióe de Vecina* de le c e l e del Hespitei, con n o 
H*e de les fíalas ne r ideño» , he S f f e i s e d u un esecarse 

3 Ti 

(De « P o r i s - M c l c h » i De « P o r i s - M o l c h p l 

® 

® 

i Q e é pandilla de » s l » s | s i ! . . • » 
(De «Par ís Vorietcs» 

34. 
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E f A ñ o N u e v o , v i s t o 

y t r a z a d o p o r g e n t e 

c o n o c i d a 

A once personas conocidas Ies hemos preguntado 
cómo veían el nuevo año. pidiéndoles una res

puesta sintét ica, de lo más sintética, limitada al trazo 
de las cifras que componen el guarismo USB . Los 
autores de las reiputstsi barajadas en la columna de 
la izquierda, a m é n de la reproducida encima del t i t u 
lo, cuyo trazador se ha excedido en su amabilidad, son: 
Un músico. Un futbolista. Un pintor abstracto. 
Un literato. Un notario. „ - ' - • -
Un eclesiástico. Un financiero. Un 'TU,*m*Uco-
Un médico. Una «vedettes. Un domador. 

Proponemos al lector el pequeño luego de adivinar 
a cuél da estos autores corresponde cada guarismo. Un 
concurso rép ldo y de circunstancias, cuya solución pu
blicase en La úl t ima columna de esta página. 

P o r a m o r o f P i n o , E v a r i s t o M o r a n o 

v a c i l a a h a c e r f a s g i g a n t e s 
£ N el polvoriento a l m a c é n de un 

vasto pr inc ipa l de la cal le de 
Pe t r i txo l . el artista Evaristo Mora 
pasa mochas horas. Le rodean ca
bezas y miembros separados de g i 
gantescos troncos... 

—Pareces un L a n d r ú o un doc
tor Petlot, coleccionistas de a l m e 
nes espeluznantes —le digo. 

—Sólo a m i amor a la t r a d i c i ó n 
podía i n d i n a r m e a hacer los gigan
tes —responde—. Las sociedades s i 
tuadas en las c e r c a n í a s de l Pin< 
han c re ído que era una l á s t i m a no 
resucitar esos gigantes que tanta 
popularidad tuvieron. . . Y ahi me 
tienes a m i . exhumando cabezas y 
brazos, desapolillando vestidos. 

Vestidos, por cierto, no tab i l í s imos , 
del siglo X V I I I . Para saber c ó m o 
ves t í a e l cé l eb re cgegant del Pi» 
que bailaba por el «cami» —por 
mor del consonante—, le han sido 
de gran u t i l idad a Mora las me-

m o r í a s « C a l a n de Sastres, de Rafael de Amat . 
noble avecinado en la cal le de l Pino. 

Ref i r i éndose a la pareja de gigantones. Amat 
escribe que se les vest ía siempre de acuerdo con 
el ú l t imo figurín. 

—¿Y vais a seguir la t r a d i c i ó n ? 
—No, n o nos atrevemos... De querer la po

ner a la moda de hoy, veo ya a la gigantona 
calzando medias rojas... 

(Fotos Postius» 

m 

« ¿ C ó m o m a t e a l r e y ? . . . 

¡ M a t e a l z a r B o r i s l u 
fe 

TAMBIKN MlrastaT CkaagBlavtek llegó taaprealoMdo por 
la leyenda de exigencia qne I n t m a t t i i a s l M i ate rodea 

a nuestro Liceo... 
—¿Incloso se sabe ea YogoslavIaT —4e pregeato. 
— i I n r i «NO! —responde. 
Nada de raro qor se ewerrara elnrn días en el teatro 

trabajando a fondo el «Borls Godaaovs. El sexto rila salló 
a respirar. Subió a i Círculo del Liceo y Jugó a solas ana 
partida dr ajedrez. A l lograr el na te dio un arado grito 
de alegría. L m casuuaos, que ea aqsella hora eraa tos 
talcas seres vivientes del casino, creyeroa qae s e m a en
sayando las escenas de la locara del desvratorado zar... 

SOLUCION AL CONCURSO 
. i s ap iaaK « p a s a "1 *P M>»MJIP 
• s n a n s i a s n «JM o i m a m t i X •asapaBag 'wjpt»<a x » 
- M aop t '.^saapip «i Jp J« | | | xa> odsfqb Xin.tnr Jonop 
t '.saaoat ap jopsaiop i p n n o ' i ! i » | | a q i n j •smSjy f 
tmsMU »P «»l»»pa*» •DOWUB-I n n t '.oiajatll ' W V a m r 
uanssqaM "» :wuo |*u»a »P JPIKH» "oizaiou 10|O|JJ«J 
ap . n *«or aop t ojipyoi TÍÍAJIDJ jotoop -3 : i » n y a m 
-<na "s*ori Jevaof) "I :a«>aaa)j9d s a p a n m a SOSB^JOOS «01 
•satdsx oiuojuy j o m d |a "¿oa amv*f '«paodMiMU 'ofnqip 
| j p pirpisoiuisi ai aa wpfpjad • a n ^ q e j «1 *p «*>a| v i 

E n B a r c e l o n a , l a O . N . ü . e f e f a g a s t r o n o m í a e l a b o r a e l e s t a t u t o 

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

Ckmmt-fmm-ÍM» corta la pasta de las « c h o o - t x e » , 
l ias babeile dada t*tma cilindrica coa an rodWo 

T OS chinos de Barcelona celebran dos veces 
* * la entrada de año . . 

—Allí , en nuestra patria, contamos por lunas, 
y el Año Nuevo cae el d í a 28 de enero —ad
v i é r t a n m e — . No obstante, nos adherimos y- tam
b ién celebramos e l «rcvei l lon» del pa í s donde 
nos encontramos... 

Perfecto. Celebran el traspaso del año co
miendo el «chao-tze», una pasta de harina ela
borada ci l indricamente, que luego se corta a 
rebanadas para cocerla a l fuego, y acaba sal
p i cándose con carne picada. 

Se nos asegura que Cheng-Fun-San. el schefs 
del restaurante « G r a n D r a g ó n » , elabora un so
berbio «chao- tze» . ¡Aviso para cuando cambie 
la luna de enero, que es la segunda vuelta de 
la noche de San Silvestre de nuestros chinos! 

«¡Qoc bvena va a estas a la v i n a y s l a ? » , dice 
de sa libre, muy afsap. la seaer. Scinreisar-ZaHw 

T OS restaurantes alemanes han abundado en 
Barcelona. Sin embargo, su germanismo re

duc íase , por lo regular, a 'a « c h o u c r o u t e gar-
n ie» . . . 

En el restaurante ZUIer ta l (Val le de l Z i l l e r ) 
j a m á s ha dejado de rendirse cul to a la cocina 
variada y t íp ica . 

Como en los buenos y poco aparentes l u 
gares gas t ronómicos , la p a t r a ñ a , d o ñ a . Ber ta 
Scfaweizer-ZiUer, hermana del d u e ñ o , hace la 
cocina. 

— ¿ N u e s t r o plato t íp ico de An de a ñ o ? —res
ponde a m í encuesta—. Pues el «Hasenpfe f fe r 
m i t Spa tz le» , algo que ustedes l l a m a r í a n l iebre 
a la vinagreta. E l «spatzle» es una pasta alema
na, parecida a la ut i l izada para la e l a b o r a c i ó n 
de los tallarines. 

Me os «ot rezzo» 4 t »«o»ro. sino una a a t é a t k a 
cabeza da cardo la « a a amostra d saaca Wastcrdahl 

p L señor Kumenius ha convertido el restau-
* * r a n t ó « T r e s Coronas» en el bogar escandina 
va de Barcelona. Suecos, noruegos y finlande
ses encuentran al l í no sólo la cordia l sonrisa 
de su propietario, sino todas las especialidades 
de sus respectivos pa í ses . 

—Voy • presentarle a m í cocinero —anuncia 
e l s e ñ o r Kumenius. 

De de t r i s de los fogones surge un sueco jo
ven y rubio, coa t ipo de cocinero de opereta 

—Para e l final de año no concibo otra cosa 
que la «Ju lsk inka» —me dice Dan WesterdahL 
e l «chef»—. Es un j a m ó n que se coloca entero 
en el homo, y luego se adorna con mostaza.. 
[Exquisito! 

Algo que debe pedir urgentemente un trago 
de «snaps». pora apagar... o pora avivar el 



A H I T A D 

K m m o R 

corta» al 
precio do 

U N O 
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M U t U . 

e c o n o m i c e 

y v a y a b i e n 

v e s t i d o . . . 

R E T A L E S 
Elija su corte de traje o 
gabán, entre ia fabulo
so variedad que le ofre
cemos. Ahorre, ade
más, en la hechura, con 
nuestros SASTRES, 
por menos dinero, 
vístase a su medida. 

P A Ñ O S R A N O S 
Pelayo,10 - BARCELONA 

Fábrica en Sobadell. Catas en Madrid, Bilbao y Granada 

C S. 15.4» -

CLEOPATRA 
c£ aña 69 a . d. C. 

ENTONCES 
N O H A B I A . . . 

r r i n o m i c i n a 
super 2 

EN LAS FARMACIAS 

.ACTUALMENTE, ¡HASTA SE EXPORTA A AMERICA! 

ta blatas 
e n sobres d e 4 

y ca j i los d e 10 

jarabe para la tos 

pulverizador nasal CV111II1 

N O V E D A D E S Y E X I T O S E D I T O R I A L E S P A R A R E Y E S 

JO»N AMAD» 

EDITORIAL SELECTA 
Kn la Btblkrtrra P p m a e : 

OBRES COMPLETES DE SANTIAGO RUSIÑOL 
2.- ed. En piel. pías. SZS. En tela, ptas, 57S 

Kn la Blhl lot r ra P.xreNa: 

OBRES COMPLETES DE JOSEP CARHER: Poesía 
En piel. pta». M*. En tela. pUs. tí» 

Ka la Rlblhitera Srlerta: 

C A S T E L L A E N D I N S 
per G A Z I E L 

Con l lustracíonea fuera de texto 
En rúntica. pCas. 7»; en tela, pta*. K 

ANTOLOGIA POETICA D'AUSIAS MARCH 
Texto original y veratón moderna por 

JOAN FUSTER 
En rúst ica, pian. M: en tela, pia*. 75 

LUBRE DE LES SALVATGINES 
Vida I rostnnii' drl» animal* ilelK n .Mr r - boNrox 

per LLUIS SOLER Proleg de RAFAEL TASIS 
En rúst ica, p lav .">•; en tela, ptas. 75 ^ 

ELS PAGESOS (2.' * ) H0MEN0TS (4.1 séríe) 
Vols. X V I I I i X X V I I , respectlvament. de les 

« O b r a Complete, de JOSEP P L A . 
En rúst ica, ptas. 5»: en tela. pía». 75 

D I A R I D ' A N N A F R A N K 
Traducció de RAMON FOLCH I ( A.MARASA 

En rús t ica , ptas. 7«: en tela. plus. ».-. 

L L I B R E S I N F A N T I L S 
Obras de R. KIPLING, M . T W A I N . J. SWIFT. 

DEFOE, RIBA, etc. 

BELLA PRESENTACION PARA REGALO 

CUBIERTAS PROFUSAMENTE ILUSTRADAS 

EDITORIAL AEDOS 
J O A N I : EL REI CALADOR I MUSIC 

(Pr rml de Rtocrafta Ardas) 
per RAFAEL TASIS i MARCA 

Un vol. de 320 p íns . con 10 láminas en papel couché. 
Indice onomástico 

Encuadernado en tela. plus. 175 

EL P E S S E B R E 
per JOAN AMADES 

Un vol. de 400 págs. con ISO Ilustraciones entre texto 
y seis l áminas en papel couché 

Encuadernado en tela, ptev i m 

TOTS ELS CAMINS DUEN A ROÑA 
MEMORIES DE GAZIEL 

l l . " edición i Pía». «75 

JOSEP OLLER: L'HOME DEL MOULIN 20U6E 
per F t t R A N C A N T A M E RES 

Profusamente ilustrado, encuadernado en tala. pta*. 3M 

RECORDS I OPINIONS DE PERE YNGLADA 
per CAR LES SOLOEVILA 

Profusamente ilustrado. En tela. ptas. Ifiá: edición esi»ecial en 
iwpel hilo. ptas. m t : la misma con un dibujo original, ptas. I j m 

L A M A S I A C A T A L A N A 
i AK<M ITKI I I K \ - HISTORIA - s<K l O K M . I X 

per JOAQUIM OE CAMPS i ARBOIX , 
Con un centenar de ilustraciones, ptas. t m 

V M l ultras <le slncalur alrart tvo. pnr < \ K I . » : s SOI.I»K\ I I , \ . 
rM-ammtr lluslrailas 

CATALUÑA: sus hombres y sus obras 
Ed. corriente, pta*. MR: 

ed. especial con l áminas en color, ptav RM 

BELLESA DE C A T A L U N Y A 
l ita bella y viva iaiacra de Cutalufta Ptas. S75 

BARCELONA VISTA PELS SEUS ARTISTES 
1 na espirad Ida \Mi tm de Barrr»«na raptada pur sus mejorrx 

a i iMas y excrltores 
Ptas. «75 

D i s t r i b u c i ó n d e e s t a s o b r a s p o r C A S A D E L L I B R O - R o n d a S a n P e d r o , 3 - B a r c e l o n a 
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PANORAMA 
DE ARTE 

Y LETRAS 
I L O S A S 

p o r R. BALLESTEE E S C A L A S 

D e c a d e n c i a d e l a p i a n o l a . 
Hace algunos años me consuUra-

im vrrtMoso de l a pianola. N o se 
| u de un chiste. Tocar l a pianola 

un arte que, en un mundo en que 
i nadie entiende de música, tiene 
be mér i to . 

•! interés de l a pianola ha deca ído 
¡a comprensión de l clasicismo, en 

^e ra l , en lo mayor í a (salvando t i 
> de la cr i t ica) . Cuando la gen-

locaba la pianola era porque se 
\ l i * , a su manera, d u e ñ a de ciertas 

ullades de in terpre tac ión musical, 
ar la pianola no era abandonarse 

l interpretación musical ajena, co~ 
quienes escuchan discos. Era l o -

| r parte en el batido de l a masa 
isical; dar su parecer en e l guiso 
la partitura. 

ra ser algo más y algo usemos que 
tclor de orquesta. 

SOCIACION DE IDEAS. — He 
recibido algunas súpl icas de re-

ir algo de mis memorias sobre 
•ella música fenecida de los trios 
los viejos teatros. Accedo. Lo com
iere eme sesea cosa que recuerdo, de 

niñeces, en los cines, 
'ne en e l eCme M u r o » de Valla-

lid (sito en l a calle de l M u r o , a ñ o 
| 7 ; donde v i representar LOS CUA-

O JINETES D E L APOCALIPSIS, 
Rodolfo Valentino. Aprovechan-

que aún era una pel ícula muda, el 
j é t e l o del cine tocaba tBejarana no 

llores». eP arque me voy a l a 
Tra», eYa vendrán tiempos mejo-
: e £ n que cuides la becerra» . . . . 
engo un recuerdo mucho más le-
•• el de LOS TKES MOSQUETE-

S, en Gerona ( a ñ o 1920) e l pianis-
( ¡o lo) tocaba «Córdoba» de Albé-

mientras el rio se llevaba, flotan-
la cabeza cortada de Mylady De 
ter; aquella Mylady De WÍnter , 
en el cine musido parec ía aún 
maia de l o que era en realidad, 

engo t ambién el recuerdo de sena 
•quilla qsee tocaban, a violsn y 
•o. en el Teatro Z o r r i l l a , de Va-
tolid, proyectándose el fUm mudo 
l * » Cboney L A CASA D E L H O -
OR (1929). N o be podido loeali-

e¡ t í tu lo de la pieza. Pero no 
•lucia horror, en absoluto. 

Película. si.s 

TEMPLO D E L PASADO. — En 
¡os umbrales de la Opera, el pre-
e se desvanece y (a menos que nos 
bien las decoraciones, como en 
" * « eWal l a r i a s» peladas al rape 

presentaron una vez, y que 
¿esnacif icadas) , en la sala 

de se canta ó p e r a f lota u n perfu-
ocbocemlista. o a l menos, de p r iu -
•* * * siglo. 

"> contacto nos sentimos más ep-
L * . y un poco ar t r í t icos . 

g*stos de la ópera , las 
" de ta ópera , son por esencia 

' * * b r a l de la seda de ó p e r a se 
«f* W siglo. Sólo subsiste ele mal 
'tecle». 

J A I M E S 
Pateo do Geoda. 64 

2.° SALON 
UBRO INFANTIL 

ExponaÓM-coacune 
pintw0 infantil 

L A LETRA Y EL ESPIRITU 

«Merlin y familia», de Alvaro Gunqueiro 
Q I existe en el campo de las letras 

e s p a ñ o l a s c o n t e m p o r á n e a s un 
cu l t ivador egregio de la l i t e ra tu ra 
de i m a g i n a c i ó n , que tienda s i s t e m á 
t icamente a soslayar la represen
t a c i ó n directa y objet iva de la rea
l i dad circundante para dejar l ibre 
curso a l vuelo de la f an ta s í a , é s t e 
escritor es, s in duda, e l gran poeta 
gallego A l v a r o Cunqueiro. 

Dotado de u n prodigioso don m i 
l i co y fabulador, cuya inagotable 
invent iva sólo aparece contrapesa
da por el lastre de una vasta cu l 
tu ra l i t e ra r i a y libresca, A l v a r o 
Cunqueiro es t a l vez el ún i co de los 
grandes escritores e s p a ñ o l e s del mo
mento actual que ha decidido eva
dirse de las circunstancias h i s tó r i 
cas y sociales de su época para 
crear un mundo fabuloso y poét ico , 
de m a r a v i l l a y de leyenda. 

Gen u i na e n c a r n a c i ó n del artista 
puro, que en el subyugante aisla
miento de su Gal ic ia nata l sigue 
aferrado a la ac t i tud puramente es-
teticista de la l i t e ra tu ra de entre-
guerras, el g r an poeta de Mondo-
ñ e d o no es sólo uno de los m á s 
grandes l í r i cos de la poes ía gallega 
actual, sino uno de los m á s prod i 
giosos a r t í f i ces de la prosa con que 
cuenta '.a l i t e ra tu ra e s p a ñ o l a de 
nuestros dias. 

Prosista o r ig ina l y pe r sona t í s imo . 
cuyo ex t raord inar io talento de na
r r ado r aparece como una postrer 
supervivencia de la inagotable f an 
t a s í a del genio cé l t ico , A l v a r o Cun
queiro es autor de dos l ibros sor
prendentes y be l l í s imos , que han 
pasado casi inadvert idos entre no
sotros y que aportan a la poderosa 
corr iente de realismo que preside 
l a l i t e ra tu ra e s p a ñ o l a actual un 
fresco h á l i t o de poes í a y de miste
r io exhalado de las m á s hondas 
raices de su alma galaica. 

E l p r imero de ellos, publicado ha
ce dos años , es e l que lleva por t i 
tu lo «Mer l in y famil ia» (Ed i to r i a l 

p o r A N T O N I O V I L A N O V A 

A h r . Barcelona, 1957). y es una de
liciosa colecc ión de historias fan
t á s t i c a s en torno a la imaginar ia 
estancia del famoso mago M e r l i n en 
t ierras de Galicia , f ru to exclusivo 
de la fecunda imag inac ión del poe
ta. Como se hace constar en el p r ó 
logo, las historias se suponen na
rradas por su antiguo paje Felipe 
de Amancia . puntual testimonio y 
cronista veraz de las misteriosas 
magias, encantos, inventos, p rod i 
gios, trasiegos y hechizos del mago 
don M e r l i n en su morada galaica 
de Miranda, t-ntre las verdes f ron
das de la antigua y ancha selva 
de Esmelle. 

A t r a v é s de la nos tá lg ica reme
m o r a c i ó n del antiguo paje, que. ya 
vie jo y fatigado, «perd ido con los 
a ñ o s el amable calor de la moza 
f an t a s í a» , evoca los dias de su j u 
ventud pasados j u n t o a su s e ñ o r 
don M e r l i n . se d ibuja ante nues
tros ojos el pe r f i l humano del v ie 
j o mago de la leyenda a r t ú r i c a , ex
perto en todas las artes de bruje
r í a e inmune al paso del t iempo y 
de loa años . 

En el marco de una Galicia a la 
vez dieciochesca y r o m á n t i c a , en la 
que pervive el hechizo misterioso 
del mundo cé l t ico , el autor tras-
funde a un pasado muy p r ó x i m o 
aunque vagamente intemporal , l o 
calizado en su mayor par te en la 
pr imera mi t ad del ochocientos, la 
fabulosa f a n t a s í a de :a leyenda 
franco-bretona procedente de los 
viejos textos de Godofredo de M o n -
mouth y de Robert de Boron, crea
dor y divulgador, respectivamente, 
de la m í t i c a f igura de don M e r l i n . 
mago de B r e t a ñ a . 

Ocioso es decir que. salvo a lgu
nas alusiones e s p o r á d i c a s a los m á s 
famosos personajes caballerescos 
del ciclo a r t ú r i c o y excepc ión he
cha de la e v o c a c i ó n circunstancial 
del mundo novelesco y f an t á s t i co 
de. la materia de B r e t a ñ a , las his
torias relatadas por A l v a r o Cun

queiro en «Mer l in y fami l ia» , no se 
alienen en modo alguno a la ver
s ión t radic ional y legendaria de las 
aventuras de este personaje roman
ceadas en E s p a ñ a desde fines del 
siglo X V en «El baladro del sabio 
Merl in» (Burgos. 1498>. El g r an 
poeta gallego ha hecho caso omiso 
de la leyenda a r t ú r i c a que presenta 
a l mago M e r l i n como al propio h i 
j o del diablo, y ha convertido al 
gran amigo y consejero del rey A r -
tús , inspirador suyo en la c r e a c i ó n 
de la c a b a l l e r í a y de la Tabla Re
donda, en un vie jo sabio y amable 
hechicero, que v ive en su re t i ro 
galaico de Mi randa como un noble 
hidalgo campesino y que sólo en sus 
ratos de ocio ejerce su prodigioso 
saber en las misteriosas artes de la 
magia. 

En realidad, salvo en el curioso 
a p é n d i c e donde se contienen «Noti 
cias varias de la v ida de don Mer
l i n . mago de B r e t a ñ a » , la f igura de! 
famoso encantador que t o d a v í a a 
principios del siglo X V I I exaltaba 
la calenturienta f a n t a s í a de Don 
Quijote, es un mero pretexto de que 
se va le el autor para engarzar una 
serie de historias q u i m é r i c a s y fa
bulosas urdidas por su inagotable 
i m a g i n a c i ó n creadora. Como él 
mismo dice en el p ró logo , por boca 
del f ingido cronista y antiguo pa
j e de don M e r l i n «como de un cuer
no maravil loso sacó c inta tras c in
ta, cuento tras cuento, y con mis 
propios ojos contemplo toda aque
l l a t ropa profana que a M e r l i n acu
día y a sus siete saberes: en Mer
l i n se a ñ a d í a n , t a l ios hilos de un 
sastre invisible, todos los caminos 
del trasmundo. E l . el maestro, ha
cia el nudo que le ped ían» . 

Este m á g i c o poder del viejo he
chicero, en cuyas manos confluyen 
por arte de encantamiento todos los 
caminos del trasmundo, es el expe
diente nar ra t ivo de que se vale el 
autor para entretejer en una pro
digiosa urd imbre de veracidad y 
e n s u e ñ o lo cotidiano y real con lo 
sobrenatural y maravil loso. A l v a 
ro Cunqueiro l levado en efecto de 
su e sp í r i t u malicioso y s o c a r r ó n y 
de su innato humor celta, ha i n 
troducido el p r o s a í s m o de la real i 
dad cotidiana y vulgar en el mun
do de la f a n t a s í a y de la fábula . 
El m á s singular hechizo, el m á s pro
digioso y e x t r a ñ o encantamiento 
viene contrapesado en este mundo 
m á g i c o y maravi l loso por el m á s 
n imio y detallado realismo. Los m á s 
inc re íb l e s portentos, las m á s fabu
losas quimeras que se re la tan en 
estas historias de trasgos y sirenas, 
hadas y demonios, enanos y corzas 
encantadas, pierden su total Inve
ros imi l i tud ante el g u i ñ o malicioso 
e i rón ico con que el narrador i n 
troduce en su recinto s o ñ a d o la 
verdad humana m á s real y pro
saica. 

PREMIO EUGENIO NADAL 1959 
D E S T I N O recuerda a sus amigos q u e e l p r ó x i m o 
d í a 6 d e enero se c o n c e d e r á e l X V I P r e m i o 
E u g e n i o N a d a l i n s t i t u i d o en m e m o r i a d e l q u e 
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GOMO TODOS LOS AROS, EL PREMIO SE 0T0R6ARA EN a TRANSCURSO 
DE LA TRADICIONAL FIESTA QUE SE CELEBRA EN LOS SALONES DEL 

HOTEL RITZ 

Los señores que quieren concurrir a ta cena pueden reservar desde 
ahora sus mesas dirigiéndose a nuestra Redacción, Tallers, 62 (telé
fonos 31 98 00 - 31 76 05), o bien en el Hotel Rltz (teléf. 21 47 01 ) 

EL PRECIO DEL CUBIERTO SERA El HABITUAL DE 250 PESETAS 

S Y R A teafisfe* 

P I N T U R A S y T A P I C E S 

D E L S I G L O X V D 

SALA BUSQUEIS 
POMO do Gracia, 98 

SIBECAS 
O l f O S 

HOY. INAUGURACION 

No quiere esto decir, en modo 
alguno, que A l v a r o Cunqueiro haya 
trocado esas be l l í s imas y fan tás t i 
cas historias, llenas de exquisita 
y delicada poes ía , en meras paro
dias burlescas de los cuentos de ha
das y de Tas leyendas caballeres
cas. Lo que ocurre, por e l contra
r io , es que el gran poeta gallego, 
ha borrado las fronteras ehtre la 
imag inac ión y la realidad, no para 
sumirse en un mundo inexistente 
de pura e n s o ñ a c i ó n y f an ta s í a , sino 
para ampl ia r los l í m i t e s del mundo 
real aceptando dentro de él los mas 
fabulosos prodigios sobrenaturales 
como algo vulgar v cotidiano. 

Como él mismo dice por boca de 
uno de sqs personajes, respecto a 
las historias que relata, a pesar de 
ser inventadas, « todas t ienen una 
punta de verdaderas. Te digo que 
por mucho que saques de t i una 
historia, siempre pones cuatro o 
cinco hilos de verdad, que qu izá 
sin darte cuenta llevas en la me
mor i a» . En cuanto a la t é cn i ca ut i 
lizada para narrar las es exactamen
te la que el s e ñ o r Elimas descubre 
a l confesamos los recursos de que 
se vale para contar sus historias. 
«Claro que las decoro un poco, sa
co las s eñas de la gente, pongo que 
estaba presente un ta l que era co
j o , o que casara de segundas con 
una mujer sorda que tenia capi
ta l , o que tenia un pleito por unas 
aguas, o cualquier ot ra nota. Y 
cuento de las vi l las , si son grandes, 
y c u á n t a s plazas y calles, y si hay 
buenas ferias, y cuá les las modas. 
Las historias, como las mujeres y 
los guisados, precisan de adobo» . 

Esa técnica , en la que puede ver
se el precedente directo de la fór
mula narra t iva empleada en mu
chos de sus cuentos por Camilo 
J o s é Cela es. pues, una mezcla de 
f a n t a s í a y verdad, en la que alter
nan, en p ropo rc ión muy deseme
jante, las convenientes dosis de poe
s ía y de humor, hasta lograr una 
fusión sorprendente y or iginal is ima 
de i ron ía y de l i r ismo que en su 
g é n e r o fabuloso y fan tás t i co no tie
ne equivalente alguno en las le
tras e s p a ñ o l a s de nuestros días . 

Precisar hasta q u é punto este 
maravil loso calidoscopio nar ra t ivo 
que constituyen las historias de 
«Mer l in y fami l ia» , de A l v a r o Cun

queiro es una postrer d e r i v a c i ó n en 
tono menor del e s p í r i t u corrosivo y 
escép t i co de Ariosto en la f a n t a s í a 
caballeresca del « O r l a n d o furioso» 
o es una consecuencia de fuente-
m á s p r ó x i m a s , es tarea ardua > 
aventurada para quien, como e l que 
esto escribe, no conozca las verda
deras predilecciones l i terar ias del 
gran poeta de M o n d o ñ e d o . Es muy 
posible, sin menoscabar en un á p i 
ce la vasta cu l tura l i t e r a r i a y l i 
bresca de A l v a r o Cunqueiro, que 
esta mezcla sorprendente y o r ig i -
n a l í s i m a sea una mera consecuen
cia de su genio racial o si se quie
re del entronque de las dos face
tas m á s acusadas del alma galai
ca: e l l i r i smo nos t á lg i co y el realis
mo grotesco. L a dulce voz de Ro
s a l í a y el crudo esperpento de Va
lle Inc l án 

El hecho de que en «Mer l in y fa
mil ia», como en las deliciosas «Cró
nicas del S o c h a n t r e » (Barcelona, 
1950), de las que hablaremos en un 
p r ó x i m o a r t í cu lo , predomine la fan
t a s í a p o e m á t i c a sobre la descrip
ción realista y la invenc ión fabu
losa sobre la o b s e r v a c i ó n costum
brista, no excluye que entre uno 
y o t ro l i b ro se observe una grada
ción creciente de realismo y a ú n 
d i r i a de madurez y per fecc ión . L o 
que sí es perceptible en uno y otro, 
y a el lo obedece este comentario en 
apariencia e x t e m p o r á n e o , es una 
sorprendente capacidad fabuladora, 
un inagotable don invent ivo y fan
taseador, una riqueza de imagina
ción poco corr iente entre nosotros 
y una m a e s t r í a de nar rador que no 
sólo acredita a A l v a r o Cunqueiro 
como un ext raordinar io poeta en 
prosa, sino como uno de los m á s 
consumados maestros en el ar te de 
contar una historia que existen ac
tualmente en E s p a ñ a . 
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• LA EDITORIAL SELECTA 
EN 1959 

Obrás publicadas durante el año: 
Novela. — «Un caini de Dá

maso, novela barcelonesa de 
Miquel LJor, prólogo de O. Sal-
tor. Premio Joanot Martorell, 
año 1958. 

Prosea Ulcráiies. — «Varietés*, 
veinticinco cuentos de Josep 
Marta Espinas, galardonados con 
e: premio «Víctor Catali» 1958. 
«De la Rambla a 1'Argentina», 
de Joaquim Buhigas. trece na
rraciones diversamente ambien
tadas y prologadas por J . Mira-
ele. cLJibre de les salvalgines». 
de Lluís Soler, sobre la vida y 
costumbres de los habitantes de 
nuestros bosques, con prólogo de 
Rafael Tasis. 

A—tgi. — «Vint-i-cinc anys 
de critica», de Jaume Bofill i 
Ferro, premio Yxart. 1958. 

Folklore. — «Uegmdes i tra-
dicions de Montserrat», del ma
logrado Joan Ama des, primera 
de sus obras póstumas, con ilus
traciones de J . E . Ricart. 

Classlcs. — «Antología poéti
ca d'Ausias March», versión ori
ginal y moderna a cargo de 
Joan Fuster. con extenso prólo
go de este lúcido critico, edición 
conmemorativa del 500 aniver
sario del gran poeta medieval. 

Clutats I palsatges. — «Llorct-
de Mar», la historia marinera, el 
turismo y el espíritu de la bella 
población de la Costa Brava, por 
Esteva Fábregas; «Llibre del 
Rosselló, el Conflent i el Va-
Uespír», una obra de singular 
atractivo, ampliamente docu
mentada, por Rafael Gay de 
Montellá; ambas obras con ilus
traciones fuera de texto. 

Poesía. — «Temps d'estrena», 
historia de una infancia y una 
adolescencia, escrita, con singu
lar sensibilidad, por Guillem Vi-
ladot. 

Tradacclooes. — «Mírela», de 
Frederic Mistral, en la exquisita 
versión de María Antonia Salvá. 
y en el centenario del gran poe
ma provenial. «Dlari d'Anna 
Franck», versión catalana de es
ta obra de resonancia mundial, 
debida a Ramón Folch i Cama-
rasa. 

Obres completes de Joaep Pl». 
— Han aparecido: «De l'Empor-
danet a Andorra». «Homenots» 
(series tercera y cuarta) y «Els 
pagesos», en tercera edición. 

Otras reediciones. — «Solitud», 
de Víctor Cata.á. séptima edi
ción, en el 90 aniversario de la 
genial escritora: «En Josepet de 
Sant Celoni» la picaresca nove
la de Santiago Rusiñol; «Fanny», 
séptima edición de la celebradi-
síma novela de Caries Soldevi-
la: «Les cent millors cancona 
de Nádala, con la correspondien
te melodía: «Vuít segles de cul
tura catalana a Europa», por el 
P. Miquel Batllorí. con prólogo 
de Jordí Rubió y epílogo del doc
tor Marapón. 

P A N O R A M A D E A R T E Y L E T R A S 

L a c o l e c c i ó n 

p r e c o l o m b i n a y a m e r i c a n i s t a L u n a r d i 
I t f O es la primera vez que aparece 

en DESTINO el nombre del pro
fesor Ernesto Lunardi, el notable his
panista gtno*és que tantos amigos 
cuenta en Barcelona. Las diversas vi
sitas del profesor a nuestro pait y 
su decidido afín de aprender para 
enseñar, le han granjeado múltiples 
simpatías en nuestra ciudad. Su la
bor hispanófila es bien conocida y 
quedan, como hilo de las actividades 
del profesor Lunardi, sus criticas y 
comentarios a obras de la literatura 

jurisdicción le habla sido asignada. 
Buscó incansablemente y recopiló ma
teriales de las razas autóctonas ame
ricanas, y debido a haberse especia
lizado en el tema precolombino, sin 
desatender, no obstante, las posterio
res evoluciooes del arte y costumbres 
indígenas, a t a faUedmiealo monse
ñor ha dejado una copiosísima colec
ción de piezas que han de hacer las 
delicias de los estudiosos interesados 
en Amerirsnlwira, mayorroenie si te-
oemot ea cuenta que machos de tales 

Piezas de la colección Lunardi 

española universal — «El conde Luca-
nor», «II mira coló di Teófilo in Gon
zalo de Berceo», «Don Alvaro o la 
fuerza del sino», «La crisi del Sei-
cento», etc. —. En ese afán de apren
der y de profundizar, Ernesto Lu
nardi pudo tomar modelo de un fa
miliar, su tío — no ha macho falle
cido— el Excmo. Moss. Federico Lu
nardi, arzobispo titular de Si de, nun
cio apostólico que fue de Solivia, 
Honduras y Paraguay. 

Por lo que adivinamos, cuando en 
su casa de Géoora, Ernesto Lunardi 
nos mostraba la rica colección de pie
zas «de excepcional interés histórico, 
arqueológico y etnográfico» — según 
el decreto del Ministerio italiano de 
Instrocdóo Pública (23 de junio 
de 1959) —, monseñor Lunardi fue 
uno de esos caracteres entusiastas y 
apasionados que da la raza latina. 
E l entusiasmo de monseñor se cen
tró en el celo apostólico y, como de
rivación y complemento de sus acti
vidades en este sentido, quiso penetrar 
el alma antigua de los pueblos cuya 

objetos, por precisar todavía de cata
logación, consienten encontradas in
terpretaciones. 

Son materiales recogido» durante 
treinta año* de permanencia en Amé
rica Central y Meridional, con una 
labor continua, a través de dificulta
des de lodo género. Monseñor Lu
nardi recorrió los Andes y las sel
vas, las altiplanicies y los desiertos. 
Sus notas de viaje, sus libros y sus 
manuscritos encierran un caudal in
menso de noticias: sobre los mora
dores, la Naturaleza, los monumen
tos de antaño, las tradiciones y fies
tas populares, etc. Como me decía su 
sobrino, unas cien mil fotografías, to
madas o adquiridas por monseñor, 
ofrecen a la vista la vida del hom
bre americano de ayer. 

Y o quisiera extenderme en porme
nores de esa maravillosa colección 
que incluye — aparte de una abun
dante biblioteca de especializacióo — 
series etnográficas y naturalísticas; no 
faltan — por el contrario, abundan — 
armas, atavíos y utensilios de los in-

dio* de las selvas. Donde la colec
ción Lunardi adquiere impar valor 
es en la sección de arqueología: las 
piezas recogidas en las excavaciones 
que dirigió el sabio arqueólogo ita
liano tienen valor y tienen belleza. 
Urnas cinerarias, vasos, estatuas en 
piedra y en barro cocido, matrices, 
jades, etc.; codas las manifestaciones 
de las civilizaciooes precolombinas 
están allí representadas, coa piezas 
de gran perfección, en unos casos coa 
simbolismo difícil de penetrar, en 
otros casos coo un realismo pasmoso. 
Se no* revelan lo* cooocími cotos y 
el espíritu de observadón de aque
llos pueblos cuyas cíviliracioees han 
desaparecido. 

Las civilizaciones azteca e incaica 
puaden seguirse, coa bastante facili
dad, en los muscos americanistas y 
etnográficos; mas no puede decirse lo 
mismo con respecto a las localizacio
nes de Tiahuanacu, de Tarija, del 
Macizo Colombiano, de los Toltecas, 
de los Totonaras, bien representadas 
en la Colección Lunardi, la cual ex
hibe coa profusióa los resto* de la 
civilización maya del Viejo Imperio. 

Monseñor Lunardi sospechaba que 
en Honduras tenían que haber exis
tido otros focos de la misteriosa ci
vilización maya, además de Copán; 
en sus largos viajes indagó lo* rastros 
del pasado y acertó a descubrir — es
condidos en la selva, al margen de 
los ríos — otros centros de los anti
guas mayas. Gracias a sus pesquisas 
y excavaciones, enriqueció el mapa 
arqueológico de la América Central 
y devolvió a ta tos preciosas obras 
maestras que cansan la admiración del 
hombre moderno. Todavía no se ha 
hecho el inventario completo de los 
materiales arqueológicos recogidos 
por monseñor Lunardi. pues sólo es
tán a la vista la* piezas que han 
llegado enteras o han sido recons
truidas. 

Es lástima que la riqueza de ma
teriales de la Colección Lunardi per
manezca, después del óbito de su crea
dor, alejada del alcance de lo* hom
bres de estudio y del público en ge
neral. Cierto es que el profesor Er
nesto Lunardi, depositario de la co
lección, facilita, coa la amabilidad 
que le es característica, el acceso par

ticular a la colección; pero se impu. 
ne, a nuestro entender, que la irapt» 
ba labor de monseñor Federica L 
nardi pueda seguirse y estudiarse 
el método que sólo ea posible coo 
la* confrontaciones muselsticas. Sólo 
asi será dable conocer la importad II 
de centro* arqueológicos, ignoradoi 
hasta entonces, y sólo asi, coa el a 
ludio metódico, se podrá alcanzar ¡ 
cootrapooer coa propiedad los coló, 
res pardos, el dibujo geométrico, lo 
formas atrevidas de Márcala, de Opj. 
•oro, de Las Muñecas, a los colora 
claros y motivos ornamentales de Co
pán, Coma yagua o el Lago de Yajoa. 
Algunos de los misterios de la ar
queología precolombina parece MI 
hallarán solución en las piezas, iu 

notas, las fotos de monseñor Lunardi, | 
quien llegó a encontrar en el centro I 
de Honduras las minas del Jadc, dtj 
cuya existencia antes se habla dudado. 
En sus exploraciones, monseñor Lv-j 
nardi visitó también las tribus de loi 
que podemos considerar los más di
rectos descendiente* de los mayas, lot I 
intihwranos, y llegó a reconstruir UI 
técnica y lo* impasto* de los aatigmt | 
ceramista* mayas. 

Parece ser que va a surgir en Gél 
nova no Museo y Centro de Estudio) 
Americano* que pueda encauzar todo I 
ese material. 

Si asi no fuera, valdría la pena de I 
que en nuestro país — en donde hij 
interesado siempre la Americaoi«i-
ca — se considerara la posibilidad del 
hacer venir la Colección Lunardij 
Acaso Barcelona — dudad que tan»! 
aprecia el amigo profesor Ernesto L»l 
nardi—podría albergar tal material | 
de investigación. 

PEDRO CATALA Y ROCA 

( F f s 4 4 •) 

ta e r . 

a r t i s t a s 

M a r í a Teresa Cortés 

AL contemplar loa dibujos 
de María Teresa Cortés 

diriamos que París se abre 
de golpe como esas pastillas 
Japonesas que echamos en el 
agna y que, en nn instante, 
se convierten en una flor es
plendorosamente abierta. 

Paría tiene cien pantos 
^ H ^ ^ ^ ^ — I cardinales para esos viajeras 

H ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ H I del asfalto que aspiran los re-
3 B H I cuerdos de las calles corno 

perfumes qne hacen reír o 
^ ^ ^ H llorar.. El Sena corre lige

ro bajo loa puentes, los de 
H piedra y los de hierro, y co-

^ ^ ^ H H rre con la melancolía de sos 
olas dando movimiento a la 

I reflejada grandeza de sus 
I orillas, de los palacios, de la 

Catedral gloriosa. 
Loa calles de París osle alan nombres de poetas y por 

esas vías angostas o amplias anda errante el reeoeid» de los 
que fueron grandes cuando aña n* habiaaaaa nacida. T, ea 
Ms parques, en los Jardines, los árboles rinden el dorada tri
buto de sus hojas muertas que Interpretan, bajo las pisadas 
de loa niño», su ñltima canción de sonido crujiente, mientras 
bailan al son del viento 1» danza del fuego qne espera en 
los rincones. 

Paria ha ejercida «tetpre ana influencia decisiva en la 

obra de los pintores, y es natural que asi sea porque en la 
ciudad legendaria hallan éstos ana sobreabundancia de 

aquellos elementos plásticas y poéticos que pueden dar ma
yor faena y vives» a su taaeepta e rtétlc» • proporctoaarles 
un nuevo enriquecimiento. Salta a la vista que María Teresa 
Cortés ha Querido Incluir en los trazos ardientes de sus di
bujos el dé lo perlino de París, el oro de loa viejos palactoa. 
la rutllancia de los Jardines, la ternura de laa piedras aca
riciadas por los siglas y, sobre todo, esa espede de coito por 
el buen gasto, qne flota aún en unos lugares que fueron tes
tigos de laa dtaa más fructíferas del espirita humano. 

Es ea estos dibujos donde María Teresa Cortés afirma ro
tundamente so personalidad. Ea loo ilsnilnlsi del bisar« y 
negro esta pial sea J» l iar ¡sima revela nna sensiblUdad es
tremecida qne se impone por sn rededambre expresiva. Caá 
plenitud en la forma, una dtrisiáa firme en d traso. acom
pañan el diálogo entre el claro y d osouro, y eqollibran la 
parte del ensueño y la parte dd graAsmo poro. 

Resulta evidente el encanto poético, el acierto de estos ex
presivos dibujos. Veinticinco, todos eBos coa tensas parisien
ses, expuso recientemente María Teresa Cortés en d Museo 
de BsiUlona. Manad Bobert, ese poeta qne escribe ea proa». 
escriU- > periodista de ploma «oeit», agada y certera, en
juició f lanniit i d arte do la expósito ra ea d prefacio del 
ealálogo. Ea esa exposición celebrada ea la vecina dudad 
me fue dable conocer a María Teresa Cortés v entrevistarme 

María Teresa Cortés es bastante railadlta y recogida de 
maneras. L a cara, aniñada; sos ojos muy vivos e inquietos-, 
el aire, como d de ana estudiante que saborea «IrgriMf 
te sos iltliass días de vacaciones; la iiailaa, Iwlláadslr en 
la fas, y yo creo qne en todo so cuerpo. 

María Teresa Cortés nadé ra Barceloaa, pao se fae a 
vivir desde m m j niña a Badalona en unión de sus padres. 
AOi cursó sus primeros estudios, en d Colegio de San An
drés, de las Religiosas de la Presentación. Era una chica dis
ciplinada, aunque poco estudiosa. A penar de coa falta de 
atención a los Hbros. obtenía notas excelentes, y esto era lo 
maravilloso y lo que le hacía divertirse cuando se lo repro
chaba falta de aplica cián. 

Asi va rememorando Marta Teresa Cortés sos años cole
giales. Recuerda one a las clases oue d asistía era gusto eran 
las de dibujo. En aquel coledo badalenés de las moaias fran
cesas —y esto era lo Imprevisto— surgieron sus prtaseras afl-
dooes artísticas, sin saber cómo ai por qué. y má 
rada vea su dteidia 4c dedicarse a la piálala. 

Más calendarios va rerisaado la arüata, todos ello* pró
ximo* ato, porque Harta Teresa Cortés es muy Joven, 
joven que no hay sino abrir dos veces los dedos de las nu 
nos pon dar cuenta de su edad. Asi. pues. María Teresa Cor-
tés salló artista, porque deade chica sn afldón estaba en u 
pintura y el dibujo y porque sabia Mea que éstas exigen un» 
pttparatlén aderasds y un catadlo porfiad* y Heno de <•»-
ladsiBBi Prueba de cnanto en d ía había calado la eoo'lt-
d ó n de que era menester para ser buen artista estudiar a-1 
(odiar y estudiar, fue ra Ingreso ra la Escoda de Bellas Ar-1 
tes de nuestra dudad. 

Y Regamos a ra viaje a París. Dos OMOBS largo* ha per; I 
manecido iilllinimi nh María Teresa Cortés ra la capU»! 
de Frauda, trabajando sin lali iaiMia, trasladando apadH 
H — l l a l papel todo cuanto desfilaba a ara ojos ra p f \ 
pasmo. Más de un centenar de dibujas ha traído la artW» 
de aquella estancia, entre Isa cuales ha stltertraads loa i t » 
(id neo exhibidos ra la exposición dd Museo de Badalon*] 
Han figurado también en eBa dnco óleos, igualmente ctf j 
asuntos parisienses, porque María Teresa Cortés 
dalmenle pintora. Coma pintora, arranca de la «— 
objeto e Inventa nn uatverso que corresponde a ra toteB"; 
grada y a ra esraaáa. L a Joven artista uo , 
de cierto rigor y de cierto gasto por ta faotaaía que aso MI 
características principales de sos obras. Sos figura^ sos » \ 
lies y plazas rebosantes de vida, son tratados con no agu* ¡ 

sentido de la ansoafa y * | 
refinamiento eq los acordó] 
cromáticos que ao uxt ínj* 
bu prenagatiraa de la W 
fin «risa 

La misma artista as 
prende d d éxito afanas»* 
por su iwlaama exposácl** 
Vendió casi todas loa o W 
expuestas, la Prensa local * 
bino amplio eco de esa mu» 
tra pitastiUa, qne csts** 
presidida por una fotof? 
fía ampliada a gran tanu"0 
—ta que reprodndmoo- ' 
deada de dibujos y, al 
na ramillete de vdnüun» 
rosas, los año* de Maris T«-
tara Cortéa. 

MTLO* 



/7/efes d e la semana 

¿DONDE IRAS BUEY QUE NO ARES? 

EL ofto empicxa ea primero de cueca. Esto, per lo 
menos, es lo ley cwncacieaat, reflejo de Is astro, 

nonio e hijo de la tradición. Pero es sao rtolidad 
que pora maches mortales el año ticas otras postes de 
partido qu* no coiacidea coa el cambie de cifra anual. 
Para •esotros, estadiaales. el cambio impertonto fae. 
durante oigan tiempo qae se nos antoio feliz, ci seña
lado por la roelto M campa y el reingrese en las au
las. Ero «n cambio bien jobiO|ods par tras meses do 
ociosidad 1 de madama de costossbres. Este relieve 
quedó bástanle rebajado coanda 00$ he preciso traba
jar eaotiooaawatc, desdequiera qoc residiésemos, todos 
los dios dol año. pero quedaba aún el cambio de resi
dencia, la reaaudacióc de ios hábitos urbanos, las cor-
Hoas, las alfombras, d teléfoaa. Con el traascuno del 
tiempo bosta este retiere está quedoado rebojado, por
que oi ei veraao tiene la unidad y seriedad que tuvo 
antes de la frimsio Guano Mundial, oí el invierno im
plica un divorcio total de la vida campestre. Nos. he
ñios vuelto o nos han vuelto más inestables, meaos rí
gidos; existan las waofc-eads, existen los paréntesis qae 
quiebran la unidad en varios modos. Ea la variedad está 
el gasto, ¿1 quién no trata o prueba de romper la mo-
notaaía, da renovarse par dentro mediante las renova
ciones externos? illusióa! Desde luego, pero ¿podemos 
vivir do alga más que de ilusioaes? 

Cao todo, esta año qua termino con un cero, como 
d número del último «gordos, impresiona más que los 
otros. Cifro redondo, docena fácil de recordar; buena 
pora un grao acontecimiento histórico o 00 grao per
cance personal. 1960. No sacien entrar machas décadas 
en una existencia humana. Lo longevidad hacia la cual 
nos suponemos colectivamente ea marcha no es garan
tía ni de grandes dichos oí do grandes prosperidades. 
Si se vuelve la vista atrás, admira y estremece el nú
mero .de grandes hombres qae, fallecidos antes de la 
cuarto década, ya habían contraído el derecho a la in
mortalidad; Rafael, Mozart, Se haber», Gericoolf. Larra, 
etcétera. 

Sin dada, a estas muertes precoces de hombres ge
niales cabo oponer una buena serie da sesentones y 
hasta de ochentones qae en sos últimos años bao dada 
abras emineatisimas, coma Corvantes, como Goethe, ca
ma Ticiono. Poro ccavicae tener proseóte qae tos alen
tadores promedios que de voz en cuando nos procuren 
revistas y discursos, obtienen sa justificación principal 
no de la piinoga concedida al hombro madure, sino 
de la magnifica victoria lograda sobre fallecimientas 
pueriles. 

DIAS FESTIVOS 

ESTE año no sólo lo Navidad ha ido seguida da la 
festividad da San Estoban, como en otros parajes 

de Occidoato, sino qae, cayendo «n sábado, ha tenida 
lo secuela da un domingo: trie, paos, de dios inhábiles. 
¿Para todas nuestras conciudadanos? No, ni con mucho. 
El ñámelo do los privilegiados se ha ido extendiendo 
hasta límites que 00 imaginábamos en nuestra infan
cia, ni siquiera aa nuestra juventud, cu que los perio
distas no observábamos el precepto dominical ai lo ob
servaban las limpiabotas, ni los boticarias, por no men
tor más «acepciones. Pero, aun en el presente auge de 
la festividad, ¡caántos oficios quedan (acra de la regla! 
Paro algunos, coa» les confiteros, los acomodadores y 
laquilteras da cines T teatros, es probable que estas 
fiestas sa pongan un gran incrementa de trabajo. Pota 
los empleados de las transportes colectivos, sis que 
hoyo incrementa, persiste sin vacilaciones el deseo de 

que traba jen como de costumbre para facilitar los 
movimientos demográficos. No se concibo ta vida urba
na sin «metros», autobuses y tranvías, que son se sis
tema circolatorio. Soria ana revolución qae na esta
mos segures da «vitar, la implantación do la vocación 
dominical de los conductores y cobradores de tranvía, 
con lo semiporeliiación o reclusión de todos los ciuda
danos; ¿no hemos asistido en machos villas y ciudades 
a la supresión del pan blando y al cierre casi total de 
los formacias? 

Si en logar de poner todo el empeño en que tm 
celebre el descanse universal del séptimo día se sus
tituyese por la fiesta sema nal obligatorio en un día 
que no fuese necesariamente domingo, ¡cuántos conflic
tos, privaciones y molestias nos evitaríamos! 

Al fin y al cabe, queda siempre un grupo, unas caán
tos gremios, que no pueden incorporarse al movimien
to gregario que invade ios cines, los teatros y los pocos 
cafés que subsisten. La discusión, pues, es de greda o 
de número, no de principio. 

PERSUADIR, PASE; ACOQUINAR, 
DE NINGUN MODO 

NO dudo que la vehemencia de la voz coatí iha>a a 
imponer mejor la voluntad de los ¡«fes de la tre

pa y hasta de los padres de familia sobra la prole. 
Dado, en cambia, por la molestia sin resultado que me 
causa, que el tono alte, chillón y conminatorio adoptada 
por no pocos locutores sea «1 más indicado para ¡adu
cir a tos personas normales 7 medianamente caltas o 
adquirir el articulo qua es objeto de la reiterada propa
gando de algunas emisoras. Se diría que tales kcutores, 
y tal vez los mismas empresas que los tienen emplea
dos, más que a persuadir amablemente al público que 
los escucha, a lo qae tienden es a amilanarlo, y digo 
amilanarlo por na emplear una palabra más enérgica y 
papular. ¿Está esto bien? ¿Es psicológicamente eficaz? 
¿Ho frisa en an delito de coaccióo? 

Pora mi es, simplemente, contraindicado. En cuan
to oigo la voz que pretende convencerme en «sa forma 
airado de que debo comprar, usar o hacer una cosa, 
me promete, interiormente, desobedecerlo. Ea «i mun
do abundan ya bastante las imperativos sabidos de tuno 
y las voces estentóreas pora que so admita que cual
quier comerciante, a tanto la palabra, intento acoqui
narnos par este procedimiento y. de poso, comunicar a 
los hogares ana trepidación ingrato y batallona. 

Agreguemos que. «n general, toda excese de propa
ganda corre el riesgo de levantar «n cualquier espi
rita, medianamente entere, un acceso de independen 
cía. Los éxitos innegables que ha obtenido en «I mundo 
lo reiteración de las palabras imagino qne tienen más 
que ver con lo recitación moderada y suave del rezo 
qae coa lo tentativa de avasallamiento qae hay en el 
grito. Por alga a lo zaga de todas las viejas religiones 
los modernos tratamientos psicológicos suelea recurrir 
o la salmodia, a la repetición oras o meaos afectuoso 
y cantante. 

El peligro para la prcpagando radiado coasisto en 
que si todas las emisoras me hicieran coso, contribu
yesen a engendrar más «I sueño que «I alón de cam
par lavederos.. estufas, juguetes para los niños a de
tergentes maravillosos. 

Lo propagando e l un arte extremadamente difícil, y 
la atención cuidadosa que le dedican los psicólogos dé 
nota es insuficiente para asegurar su eficacia. Par otra 
parte, ¿cuántos comeicionfes les prestan aa poco de 
atención o les otorgan nn mínimo de confianza? A la 
vista está que paro la mayoría la pura intuición mer
cantil basta y sobro. 

CARLOS SOLDEVILA 

ULTIMAS NOVEDADES 

N O T I C I A S 

Juan Fuster, el prestigioso poe-
X critico valenciano, diserto en 

^Casa del Labro, con motivo del 
aniversario de Ausias March. 

sentando su «Anto'.ogia poeti-
de este poeta, aue acaba de 

pblicar en versión original y mo
ma, para hacer mis comprensi-

su obra al público de nuestros 

ster empezó trazando una bre-
Pero vigorosa semblanza de la 

"te personalidad de Ausias 
»rch. destacando su profunda 
facción por el mundo femenino 

fue causa de su intenso y pe
one desasosiego interior lo que 

foia de ser después una constan-
su inmarcesible obra lírica. 

^arcó también Fuster la impor-
ii" ascendente <jue tuvo el 

aje ausiasmarquiano al rom-
decisivamente con la tradición 

"enial j usar con sorprendente 
e'- idioma catalán, y asimis-

la influencia avasalladora que 
_0 sol»* la mayoría de los aoe-

••anto catalanes como castella-
de su época, influjo que duró 

años, a través de las rnulü-
edicione» de sus poemas, es

t í m e n t e en el siglo XVI. 

Juan Fuster fue calurosamente 
aplaudido por el numeroso públi
co que llenaba a rebosar la sala 
de tertulias de la Casa del Libro. 
Y antes y después de su apasionan
te disertación, firmó ejemplares de 
su «Antología d'Ausias March». 

• La nota más popular del home
naje que durante el año 1960 se 
irá tributando a Maragall. por cum
plirse el centenario de su naci
miento, la da la publicación por 
Editorial Arimany de un «Bloc-
calendari d'homenatge a Maragall. 

T R I N C H E R A S - C A N A D I E N S E S 

T R A J E S - A B R I G O S 
PELETERIA S E Ñ O R A 

M l O S t 1 ^ 
Av.ftierto del Angeí,28,pfol.l 

VENO PERRO "PIHCHER" 
(Tamate del « hUinahaa, coa vt-
vexa y gracia a l andar), tren Me
ses, roa «pedrlgné» ejemplar max-
aMco. hijo de < ««HieoMf n. en la 
Kxposlvtón Intrrnorloaal Cantan 
de Barre tona. Verte en Bambln de 
(atalnka. S (Entndlo fotorratM.» 

1960». En el reverso de cada hoja 
—el «bloc» es de hoja diaria— va 
un poema o artículo en prosa de 
Maragall. o textos de otros autores 
<Goethe. Novaliss. Helio, etc.) tra
ducidos por él o bien textos de ilus
tres escritores catalanes sobre Ma
ragall. De manera cue el «bloc» 
constituye en la realidad una ex
tensa Antología de la obra de Ma
ragall. Con la publicación de este 
«bloc», el oúblico catalán vqlverá 
a contar, desde hace muchos años, 
con un «Calendario» de hoja dia
ria con textos de la máxima dig
nidad. 

o La literatura infanlil en cata
lán cuenta con una nueva e intere
sante obra: Los «Ceníes de la Mar 
Exacta», de José Serra Estruch, edi
tada por Editorial Arimany en su 
serie Mediterránea, serie que den
tro del cuadro de «Les Edicions de 
E l Pont» trata exclusivamente de 
los temas marineros relacionados 
con nuestra mar. Este libro ha me
recido por su prosa diáfana r ale
gre que narra las aventuras de los 
elementos más mínimos de nuestra 
mar, tales como los pecedllos. el 
liceo de espuma, el pulpo, etc.. en 
forma breve, vivaz y amena, el pre
mio de narración infantil «Manuel 
Romacora» Está profusamente 
ilustrado por J . Ferrer Gran con 
numerosos grabados a la pluma. 

I ROLAND MOUSNIER 

I O S S I G L O S x v i r X V I I 

Un volumen excepcional de lo «Histo
ria General de los Civilizaciones», que 
estudio el progreso de i a civilización 
europea y el ocaso de Oriente. 

676 páginas, 23 mapas y croquis, 
10 ilustraciones o todo color y 56 lá
minas en huecograbado. 

Precio: 500 pesetas. 

CAMILO JOSE CELA 

LA CUCAÑA, LA ROSA 

Les esperados Memorias de la persona
lidad más original y poderoso de las 
letras españolas de hoy. Un libro de 
sorprendente interés y prodigiosa belle
za. Ilustrado. 

Precio: 125 pesetas. 

J . A . CABEZAS Y RAMON DIMAS 

AMORIO 

Segundo edición, ampliado y puesta al 
día, de la Guio más completo de to 
capital de España. 

570 pógs., más de 400 fotografías y 
varios planos en color. 

Precio: 400 pesetas. 

ova i 
o n e s 

Tallers, 62 - 6 4 - T e l . 31 76 05 - Barcelona 

ANTONIO FERRES 

LA PIQUETA 

Lo consagración pública de una nuevo 
figura de la novelistiec españolo. Hom
bres sin tierra ni techo en la gran ciudad. 

Precio: 75 pesetas. 

HANS HABE 

PROHIBIDO fL PASO 

Lo novelo de quienes resistieron mucho 
y obedecieron poco. Un éxito mundial. 

Precio: 85 pesetas. 



P/INORAMA DE ARJE Y LETRAS 
L A S EXPOSICIONES 
Y L O S A R T I S T A S 

ELISA REVERTER 
C E espec i a l i zó la escultora Elisa 

Reverter en este del icado g é n e 
r o de las f iguras para v i t r i n a , y y a 
desde su p r inc ip io se c a r a c t e r i z ó lo 
que sal la de sus manos po r una ele
gancia i ngén i t a , un gusto a f i n a d í 
simo y una pr imorosa e j ecuc ión . L o s 
atuendos d e c i m o n ó n i c o s con que 
m u y a menudo sus mujeres se ador
naban, no casaban m a l . n i mucho 
menos, con la suave esp i r i tua l idad 
que las animaba. C o n esas creacio
nes retrospectivas v i n i e r o n t a m b i é n 
sus g r á c i l e s ba i la r inas de escuela 
c lás ica , con e l amp l io « t u t u » y las 
breves zapati l las de su p r e s e n t a c i ó n 
reglamentaria, y sus monj i tas esbel
tas de anchurosas tocas. l a si lueta 
c e ñ i d a por la escueta ve r t i ca l idad 
de sus h á b i t o s . Luego, nuest ra a r 
tista p r a c t i c ó e l r e t r a to femenino, 
igualmente en esos t a m a ñ o s reduci 
dos en los cuales t an i d ó n e a m e n t e 
desarrol la su capacidad, y nos pudo 
ofrecer semblanzas sorprendentes en 
efigies de Hama^ y muchachas cuyo 
gesto, cuya ac t i tud , cuyo t ipo i n 
confundible y cuyo parecido «— 

'EOTOftlAL AEDOS, 1353 
TCTÍ la Bib l io teca B i o g r á f i c a 

Catalana Aedos se h a n p u 
blicado los siguientes t í t u l o s : 
« J o a n 1» de Rafael Tasia, P re 
m i o Aedos 1958, p r ó l o g o de 
M a r t í n e z - F e r r a n d o . E n l a serie 
m o n o g r á f i c a de la mi«nia colec
c i ó n «El P e s s e b r e » , de Joan 
Amades, y «La M a s í a Catala
n a » , profusamente i lustrados, 
oen t ro y fuera de texto . A p a r e 
c ie ron as imismo e l del icado l i 
b r o de memor ias « R e c o r d s i 
o p í n i o n s de Pere Y ruj iada», re
cogidos por Caries SoldcvHa, y 
la r e e d i c i ó n de «Tote e ls camins 
duen a Roma, h is tor ia d ' u n des-
t i» , de G a z í e l , a las pocas se
manas de aparecida la e d i c i ó n 
p r i m e r a . De estos dos ú l t i m o s 
l ib ros se ha publ icado t a m b i é n 
ediciones numeradas en papel 
de h i lo , l a de G a z í e l con l á m i 
nas fuera d é texto , y la d e Y n -
glada, i lus t rada con una esco
gida s e l e c c i ó n de dibujos del 
autor . 

E n la I m p o r A i t e c o l e c c i ó n 
« E n c i c l o p é d í a C a t a l a n a » h a n 
salido ya seis f a s c í c u l o s de la 
obra « G e o g r a f í a de C a t a l u n y a » , 
t a n b i en acogida po r e l p ú b l i c o , 
en e l que colaboran, d i r ig idos 
po r e l D r . L . S o l é S a b a r í s . 
J . Iglesies, J . V i l á . y S. U o b e t . 
los mejores especialistas de ca
da una de las numerosas mate
r ias que abarcan los dos v o l ú 
menes de esta obra moderna y 
c o m p l e t í s i m a . 

E n la Bibl io teca B i o g r á f i c a 
Castellana han aparecido los 
« G r a n d e s t ipos» , de J . P í a . con 
los vivos re t ra tos de Unamuno, 
Ortega y Gasset, G ó m e z de la 
Serna. Gaud i . Blasco I b á ñ e z . 
E. d Ors, J . M . Sert, 3. A lcove r 
y Sa lvador D a l í ; l a b i o g r a f í a 
p r á c t i c a m e n t e exhaust iva de 
« D o n Marce l i no M e n é n d e z y 
P e l a y o » , po r E. S á n c h e z Reyes; 
«Migue l de U n a m u n o » de B . V í -
l la r razo . Premio Aedos, 1*58. 
r o n p r ó l o g o de J . M de Cos-
sio, y la excelente «Biogra f í a 
de don J u a n V a l o r a » , de Car - ' 
men Bravo. 

Elba Reverter. — «La t t m m é » h 
•onbr iMa» (premio del Aymmtamúem-
ta de BmttUmm en «i P r i n i Cmm 
«TCM Imtmmmcimmmi 4m Cmm « i catar) 

(Foto Hortola) 

mico ten ia en ios pa l i l los de la rea
l izadora un i n t é r p r e t e f e ü c i s i m o . 
Entremezclado con todo e l lo , nos 
daba t a m b i é n Elisa Reverter otras 
realizaciones en las cuales su con

cepto derivaba hacia un anecdotis-
mo que se c o m p l a c í a en la plasma-
c ión de modelos e x ó t i c o s cuya ex
pl íc i t a i n t e n c i ó n argumenta l desvia
ba en cierto modo e l a r te de la es-
cu l to ra hacia una t ó n i c a de p u r a 
agradabi l idad e p i d é r m i c a . S i n em
bargo, como reaccionando contra 
esa excesiva condescendencia, Elisa 
Reverter sabia encaminar, en direc
c ión m u y dist inta, otras ejecuciones, 
las cuales, dentro, asimismo, d e las 
p e q u e ñ a s dimensiones, denotaban un 
serio a f á n de pesquisa en p ro fund i 
dad y una apetencia por cualidades 
m á s só l idas y efectivas. 

E n estas ú l t i m a s es donde la ar
tista se nos muestra con mayor 
fuerza, sin que po r e l l o tenga que 
renunciar en nada a sus positivas 
cualidades, y aun i n c l i n á n d o s e co
mo se inc l ina tan a menudo su ins
p i r a c i ó n por un acentuado expresi-
v í s m o . é s t e es logrado siempre s in 
detr imento de a q u é l l a s , con gracia 
robusta y sagaz sensibilidad. 

Actualmente realiza una exposi
c ión d e sus obras Elisa Reverter en 
«Sa la Rev i r a» , E n d í a nos br inda 
u n copioso e jemplar io de estas dis
t intas facetas de su arte, que se ha 
ido haciendo considerablemente m á s 
seguro y certero, y a c o m p a ñ a d o de 
todos los a t r ibutos accesorios que 
desde las pr imeras e i e a r i o f i r » de la 
escultora le fueron inherentes, los 
cuales a ñ a d e n , a sus i n t r í n s e c a s con
diciones, una decidida accesibilidad 
que no t iene nada de despreciable, 
ciertamente, en ar te como é s t e , por 
de f in i c ión ajeno a toda clase de eso-
tertsmos y nebulosidades. 

r . c 
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1 minuto es suficiente..? 
/iota corzseguiÂ a/ienfa: 
Saca y dtenler. ¿¿msiiaJ, 
stuw y desinjectadas. 

n o t i c i a s 1 
B O f l E T ENERO 1960 

S i n c r o n i z a r e l b i e n v e s t i r y l a c o m o d i d a d es e l i d e a l d e l h o m b r e d e h o y . N e 
cesi ta p r e s e n t a c i ó n , p e r o t a m b i é n l i b e r t a d e n sus m o v i m i e n t o s . 

La c a m i s a d e cue l lo b a j o — s i n p i e d e c u e l l o — « B O N E T » , l o g r a es te a n h e l a d o 
o b j e t i v o . « V i s t e s i n f o r z a r , l i b e r a p o r su c o m o d i d a d . » 

V e n t a e x c l u s i v a ; A r i b a u , 3 - BONET 

E J A fallecido en Barcelona, a la 
edad de ochenta y tres a ñ o s y 

d e s p u é s de una v ida laboriosa y fe
cunda cuyo v igor se mantuvo has
ta el ú l t i m o momento, Pedro Cor-
b e r ó CasaLi, ac tor i m p o r t a n t í s i m o , 
en e l c i rculo de nuestras artes a p l i 
cadas, en la r e i v i n d i c a c i ó n de una 
a r t e s a n í a tan noble como la de la 
metalisteria cuyas viejas vir tudes 
r e s u c i t ó con un impulso y una a f i 
n a c i ó n hasta b o y no superados, 
aunque si hubo de dejar buenos 
continuadores oue hacen honor a 
su e j e m p l a r í d a d . 

Nacido en L é r i d a en 1877, su ca
rrera toda estuvo orientada por el 
pundonor profesional m á s estricto 
y la' m á s fiel a d h e s i ó n a las exigen
cias de su trabajo. Trasladado a 
Barcelona, en pleno auge de l mo
dernismo, si hubo de seguir en u n 
pr inc ip io las corrientes que aquel 
movimien to marcara y se d i s t i ngu ió 
m u y p ron to como talentudo proyec
t is ta y h a b i l í s i m o realizador, inde
penden tiza ndose de toda d i r e c c i ó n 
ajena para poner un p e q u e ñ o ta l le r 
por su cuenta de donde sa l lan t ra 
bajos para los mejores esperiallstas 
del ramo, luego fue a c t i v í s i m o d e 
mento en la r e s t a u r a c i ó n de l senti
do t rad ic ional y la i n t e r p r e t a c i ó n , 
con u n e s p í r i t u i r rebat ib lemente 
hodierno, de los estilas c l á s i cas , cu
y a in t ima v ida conoc ió como po
cos, h a c i é n d o s e insuperable maes
t r o en la c r e a c i ó n de i m p o r t a n t í 
simas piezas de belleza y a r m o n í a 
de d i s e ñ o perfectas y en su repu
jado, fundic ión , cincelado y p á t i n a s , 
de una m a e s t r í a insuperable 

F u e fundador del F-AJJ. y uno 
de sus m á s d'n^micoff miembros en 
aquellos heroicos tiempos de los 
comienzos de la veterana ent idad. 
A l l á en L é r i d a e n t r ó de n i ñ o en la 
Esco l an ía de la Seo y esa p r imera 
e d u c a c i ó n le d e j ó para siempre en 
e l alma una entusiasta d e v o c i ó n 
po r l a m ú s i c a . E s t u d i ó e l clarinete 
en nuestra Escuela Mun ic ipa l de 
Mús ica , en l a que obtuvo b r i l l a n t í 
simas calificaciones y , a no haber 
sido su of ic io de metalista, hubie
ra podido hacerse un p r imer i s im o 
lugar como profesional de dicho 

Instrumento. No obstante, fue solí 
c i t a d í s i m o para tomar par te en con. 
juntos de gran importancia y se pu. j 
do contar siempre con él carao ir- j 
t é r p r e t e sensitivo y profundo co-J 
nocedor de l oficio. L a m ú s i c a era 
para é l un complemento entrañable \ 
de sus actividades y a el la dedi-j 

de P**o C o r W r é , 
J . M a r * Gro* 

caba su a t e n c i ó n en iniciativas | 
e s t í m u l o s , con l a o rgan i zac ión 
eopinsai manifestaciones. 

T r a b a j ó mucho y bien. Alecaon i l 
con su arte y con su conducta. 0e| 
so labor quedan entre nosotros i 
l l i a r t n n e f m o d é l i c a s , en e l pal; 
rea l de Ped ralbes, en el A y u r 
miento, en la D i p u t a c i ó n , en el 
seo de A r t e Moderno, en much 
otros edificios púb l i cos , de entidj-j 
des y part iculares, en Vich . en 
rida. etc. Ob tuvo recompensas 
liosas tanto en E s p a ñ a como en 
extranjero. Era un excelente ciif 
dadano, hombre sencillo, cordiu 
entusiasta. Nos deja un recuertf 
imbor rab le por su h o m b r í a de bis 
y su e s p í r i t u de artista. Desea 
en paz. 

U N A ARTESANIA ORIGINAl 
Q U C H A R A S . tenaza*, c u c h ü í o s , 

clacos, tenedores, nutrCilior, po
daderas 3/ tuercas son los elemento* 
de que t e vale Juan BanceUt Sa
llé» para construir sus /antdt t icas 
figuras. Su i m a g i n a c i ó n siempre en 
ac t iv idad interroga toda d a t e de 
obje to» , ios m á s h e t c r ó d t t o s . los 
m á s indioidaalizados. lo» m á s aje
nos a toda semejanza con nada que 
tea, para extraer de ellos un s igni 
ficado totalmente ajeno a t a / u n 
c ión y f i t onomia y c o n o e r t i r l o » en 
cue rpo» y m i e m b r o » de personas y 
bestias oue z ñ v r n y t e animan a l 
impulso de i m p r e r i t t a t y or ig iaa t t -
s imat combinaciones. L a soldadura 
a u t ó g e n a y el b a ñ o de esmatte que 
uniformiza las d i t f tn ta t calidades 
cuida de dar la debida homogenei
dad a la mater ia para otorgar a Uu 
f iguras que salen de las manar de 
BanceUt la contundente f i t onomia 
de r e a l i z a c i ó n e s p o n t á n e a con qme 

aguda ocurrencia de t u empleo a 
e l lugar y l i gn i f i cac ión más justa ¡ 
acertada. 

E m p e z ó Juan BanceUt t u ac- ir 
dad ar tetana en Torta , donde f io 
con un é x i t o que desde el pnmi 
d í a no h a hecho m á s que c rec í 
Tanto, cue l o que en el principi 
no contaba para él m á t que coa 
una d i v e r s i ó n , entusiasta y etpot 
t á n e a , pero d ive r s ión , a l f i n , se i 
convert ido en una completa profr 
r ionai idad. Gana aflora su 
Juan BanceUt corteado, l i jandl | 
b r u ñ e n d o y soldando, dedicado 
proveer de quimeras, emdriagai 
guerreros y animales de toda cía 
a aaa clientela que cada dta 
mayar. 

Posando todo ello en Tosta. 
es de e x t r a ñ a r cuenten los extra» 
j e r a » en a ran n ú m e r o dentro 
esta clientela. En t r e ellos, un til» 
diante de O x f o r d , qme a los poa 
día» de estar en Tossa este verst 

a l d i tponer de naos resf 
b i en ttmifariat para 

veraneo, dec id ió acortar este pfQ 
poder l l eva r t e « n a de la t obn 
de BanceUt. de (a cual t e ksM 
enamorado. Oteo fme u n gaüa r i 
caballero que, habiendo adquirtt 
ya alyaaes piezas es a a t e r é e t e » * 
sitas, a la ú l t i m a , n o podiendo Or 
oar consigo para e l hote l l a t T 
e n ella le comprara, pac* «bula 
boa demasiado, le d e j ó ana tarjd 
para que BanceUt t e la t Uet*» 
C u á l no fue la sorpresa de " 
t r o hombre cuando leyó en rfl<| 
«Ar r i e Shawt ! 

En «Sa la R o m r a » prepara Jr* 
BanceUt a l p ú b l i c o de BareeiC 
una co lecc ión de rus o r i g i n é 
creaciones en expos i c ión que 
inaugurada muy en breve. 

nos sorprenden N o nos damos 
cuenta de l a existencia en ellas de 
eso* utensilios a que hemos a lud i 
do a l p r inc ip io hasta que, patada 
la p r imera i m p r e s i ó n , nos detene-
mo» a descubrirlos para damos 
cuenta del f é r t i l ingenio y de la 

a S Í 6 L 0 D E LOS 

C I R U J A N O S 
U M t m m » O M f t o e / S- i -
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L R T A D E P A R I S VISITA a BALZAC 
El profesor Charles Ou lmon i , aue hoy inaugura su colaborac ión 

en P E S T I Ñ O con su « C a r t a de P a r i s » , cuenta en la primera ti la 
de los valores intelectuales jranceses, cuya agi l idad y agudeza le 
unen a una profunda cul tura y un sentÍ7niento humuiiisimo que 
íran>P«ra siempre en sus escritos a f rapés , incluso, de la m á s ce-
idda e r u d i c i ó n Es doctor en Sorbona. gran uremio de la Acade-
mia francesa, de la de Bellas Artes y de La de Ciencias Morales, 
uresidente de la C r í t i c a Ext ranjera en f r u n c i ó , conservador de 
Museos «honor i s c ausa» y miembro de carias academias de su país 
u de otras naciones. 

Kl profesor Ouln iou t es actualmente corresoonsol de distintos 
urundes cotidianos regionales franceses y per iód icos y revistas sui
zos, belgas, etc. Fue. en ¡926. creador, en la Radio Nacional Fran
cesa, dei « D i a r i o hablado*. Desde -entonces no ha cesado en el 
ejercicio de su r ú b r i c a de teatro, que hace andar de par con otras 
emisiones. Ha publicado v e i n t i t r é s roli imenes de ensayos y nove
las. Ha estrenado seis obras teatrales, las dos ú l t i m a s de las cuales 
alcanzaron en el teatro Anto ine m á s de trescientas representacio
nes. La ú l t i m a —«(Voces en Espagnc»—, sacada d? su l ibro con el 
mismo t i t u l o f«el mejor y el más hermoso l i b ro inspirado por 
nuestro pa í s» , s e g ú n cr i t ica de « A B C » ) — , ha sido un é x i t o en el 
. iThéátre de Pa r t s» . Su ú l t i m a novela, «El hi jo de Israel» , ha ob-
rpnido el gran p remio de la Academia de Ciencias Morales. 

Es Oficial de la Leg ión de Honor y al to dignatario de trece ó r 
denes nacionales de diferentes naciones. En los medios li terarios 
franceses se le l lama «el h i s p a n ó m a n o » , de lo cual está orgulloso, 
y muy a meftudo se siente contagiado por el e sp í r i t u de don Qu i 
zóte. Sus preferencias e spaño la s son Barcelona y la sardana. 

X T l hace anos d ía s en las 
Ramblas de Barvelona, tantas 

obras de Bal iav traducidas a l es-
oañol , que hoy aprovecho la ac-
toalidad Darisiense para introducir 
a mis lectores en l a misma casa de 
Balxac Si, en casa de Baliat-, a 
quien he visitado cuando he llegado 
a P a r í s , donde se acaba de inau
gurar una de las diversas que tuvo, 
la que ocupo durante largas años , 
en la calle "baja de Passy» . donde 
se h a b í a refariado, domici l io de una 
mujer misteriosa. Mme. de Brns-
nol , para eseaoar a su* temibles 
acreedores. Un detalle curioso del 
caso es que roraba a sos amigos 
que le mandasen su corresponden
cia a aquella d i recc ión , en casa del 
señor. , de Bruenol . Y su fu tura es-

oosa. Mmc. Hanwfca. tenia que con
formarse a ello, como lodos los 
d e m á s . 

Pues bien, he tenido la a u t é n 
t ica i m p r e s i ó n de que era el pro
pio Balxac quien me b a c í a los ho
nores de este amable r incón , p r i n -

i 

Dos de las cafeteras de Batxac 

Baízcc, de peseo en los Tuileríos 
(Acuarela de Cassol) 

cipiando por e l j a r d í n , can las l i 
las de a n t a ñ o y la v iña cuyas uvas 
c o m í a (entre dos p á g i n a s de la no
vela que estaba escribiendo) y las 
esfinges de piedra que velan ac
tualmente l a glor ia del maestro. 

Y he a q u í l a d i s t r ibuc ión del l u 
gar: cinco piezas soleadas, l a m á s 
importante de las cuales es el ga
binete de trabajo: una sencilla me
sa de encina; un si l lón de al to res
paldo para mejor resguardo de los 
r í ñones y cubierto por una horro
rosa t ap ice r í a . , bordada por Mme. 
de Brugnol . En una v i t r ina , la fa
mosa cafetera de porcelana blan-
na, ornamentada con las iniciales 
H . B . sobre las cuales campea ana 
corona, devoción de Balxac, todo 
ello en rojo vivo. Esta cafetera te
n ía que estar siempre llena, pues 
era su contenido alimento indis
pensable para la c r e a c i ó n del es
cri tor Enfrente, el Cristo de G l -
rardon, por cuya compra Balxac 
estaba orgulloso de no haber paga
do m á s que 150 francos y por cuya 
venta le h a b í a n llegado a ofrecer 
lO.OOO. En un r incón , el busto del 
novelista, por David d'Angers. De 
este busto t a m b i é n se s e n t í a ufano 
Balxac, quien d e c í a que h a b í a sido 
el decimocuarto modelo del escul
tor, precedido por Chateaubriand, 
Lamart ine , Hugo y B é r a n g e r . 

Y a su lado, el retrato de su 
madre: esta Laura que no d e j ó ja 

mas de lado y que parece prote
gerle m á s a l l á de la tumba. 

Pero t a m b i é n ñus sentimos a t r a í 
das par tas recuerdos de l a mujer 
a quien a m ó , antes de conocer a 
•su), polonesa. Aquí tenemos, por 
ejemplo, esta corta misiva, que ha
bremos de confesar bastante t r i 
v i a l : l A m a r es sentir de un modo 
dis t into a lodos los d e m á s hombres, 
y v ia lcn tamrntc Un solo lugar: 
aquel donde nos vemos. Un solo 
indiv iduo: aquel que amamos. Le 
d e m á s no es nadan. 

Me f iguro que Mme. Uanska no 
recib ió j a m á s unas palabras de 
amor m á s inflamadas que és t a s , 
d i r ig idas a Mme. de Berny. 

Y a q u í vemos la p a r t i c i p a c i ó n de 
los funerales. ¡No crean ustedes 
que se trate de una ceremonia gran
diosa, en la iglesia de Saint Fh i -
lippe de Boule! ¡"Servicio de ter
cera clase: í l de agosto de 1850. 
a las doce de la mañana! ) . Pero 
Hugo, Sainte Beuvc y Domas sos
t e n í a n los cordones del f é r e t ro . ¿No 
vale m á s eso que la pompa ex
terior? 

Y entonces rev iv í una a n é c d o t a 
que me contó un amigo de la fami
l i a . Un d ía , en esta misma casa, 
Balxac, en plena entrega a su la
bor, trabaja en su c é l e b r e . L i r i o 
en el valle». Entra un amigo y él 
n i se entera. E l rec ién llegado le 
da una palmada en la espalda: 
« H o n o r a t o , han Uamadoi,. " ¡Bueno! 
Ve 4 abr i r tú mismo. No tengo t iem
po». E l amigo hace como que va 
a la puerta y vuelve, apresurado: 
"Es una s e ñ o r a : ¡Mme. de Marnef-
fe!» ( R e c o r d a r á el lector que este 
es el nombre de la h e r o í n a de la 
novela antedicha). i jCáspita: ¡Aní
mate! ¡Hazla pasar en seguida!). Y 
presumido, envuelto en su acostum
brada bata, se acerca a l espejo, se 
atusa el pelo, anuda bien su cor
bata, para recibir a una per
sona que sólo existe en su ima
ginac ión . 

¡Has ta otra. Balxac! A l pasar 
por delante de l a (rampa dispuesta 
siempre a abrirse en otros t iem
pos al menor ruido Insólito proce
dente del exterior, pienso r n que 
actualmenlc es ya del todo inút i l . 
Balxac ya no llene acreedores por 
parte alguna, sino extendidas por 
todo el mundo innumerables per
sonas que e s t án en deuda con él. 

CHARLES OULMONT 

e l m u n d o a n t e s 

d e i d i l u v i o 
(IcLStUiñMaj) 
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n WNOKAMA DE ARTE Y LETRAS / n c i n c u e n t e n a r i o FRANCISCO TARREG 
E l P r e m i o E u g e n i o N a d a l 1 9 5 9 

AL ACTO DE SU CONCESION ASISTIRA 
ESTE AÑO LA RADIO. LA TELEVISION, 
EL NO-DO Y NUMEROSOS ENVIADOS 
ESPECIALES EXTRANJEROS. 

E L p r ó x i m o m i é r c o l e s d í a 6 de enero, f e s t indad de loe Reyes, se 
c e l e b r a r á en e l Hotel Hitz la cana en e l transcurso de la 

cua l se c o n c e d e r á e l Premio -Eugenio N a d a l - 1959 de novela . Como 
es t r a d i c i ó n , e l turado i r á dando en el t ranscurso de l a ve lada el 
resultado de las sucesivas votaciones de esta X V I e d i c i ó n del 
premio decano d e la nar ra t iva e s p a ñ o l a -

La impor tanc ia l i te rar ia y socia l de l acto de la c o n c e s i ó n . 7 la 
trascendencia que adqu i e r en las novelas premiadas, abarca todo 
el á m b i t o nac iona l . De ta l modo podemos decir que. a l lado de 
los corresponsales y enviados especiales de los pr incipales diarios 
y revistas e s p a ñ o l a s , e s t a r á n presentes en esta br i l lante tiesta de 
las letras barcelonesas, la Radio, a t r a v é s de todas sus cadenas 
d e emisoras, la T e l e v i s i ó n y los reportajes c i n e m a t o g r á f i c o s de 
No-Do. Por otra parte, el Premio « E u g e n i o N a d a l » h a alcanzado o 
t r a v é s de sus numerosas t raducciones u n só l i do pres t igio interna 
cionaL Ello puede expl icar que este a ñ o se t ras laden a Barcelona 
para asistir a este g ran acontecimiento, enviados especiales de «Le 
Figaro> y -Le F í g a r o L i t t é r a i r e - . -Les Nouvelles L i t t é r a i r e s» . -Le 
M o n d e - . -France-Soir- . «Arta- , -La iRevue des Deux Mondes- . 
-Newsweek- , a la vez que v iene asimismo el corresponsal en 
P a r í s para S u d a m é r i c a de -Associated P r e s s » . T a m b i é n un perio
dista de Radio Luxembourg g r a b a r á una cinta de la c o n c e s i ó n de l 
Premio para esta i m p o r t a n t í s i m a emisora eu rop t a . 

Esta nu t r ida y cal ibeada afluencia extranjera, que no tiene pre
cedentes en un premio l i te rar io de nuestro p a í s , es u n a prueba de l 
i n t e r é s con que se sigue en toda Europa el movimiento nove l í s t i co 
e s p a ñ o l , a l que el Premio -Eugenio N a d a l - ha cont r ibuido de 
manera t an decis iva. 

E S C A P A R A T E 

-«AUSIAS MARCH POESIES». tomo 
V y ú l t imo. A cargo de Pere Bo-
hlga*. — Barcelona. Editorial Bar
cino. «FLa Mostree Clásstcss. num. 86 
La Editorial Barcino, que recients-

mente nos br indó un nuevo manual 
iie su «Col.lecció Popula .» , t i tulado 
•Págines escollide» d'Auslá» Marchh. 

y del que ya no» ocupamos oportu
namente, acaba de ofrecernos el V 
v ú l t imo volunten de 'Poeaies», de> 
propio Ausias, dentro de .a colección 
EN Nuctres c'lAasic&s. coincidiendo 

con la conmemorac ión del Q.nnto cen
tenario de la muerte del gran l i 
neo del siglo XV. El primer volu-
tnen. sp»rec ido en I9b2. y que por 
si solo constituye la in t roducc ión de 
(a obra, contiene un masnlftco estu
dio cri t ico de ios diversos «spectos 
de la vida y la obr* del autor, de
bido a la docta pluma del profesor 
Pedro bohigas, estudio al que tendrá 
que recurnr todo aquel que se inte
rese por la v-aata producc ión del 
lamoso autoi de «Cants d 'amor» Co
mo es norma en la citada colección, 
en este ú l t imo volumen, del que ha 
cuidado asimismo el señor Botuga^. 
cada poema es objetv de concienzu
do anAlifiis. y un muy apropiado 
glosario de vocablos y exprestones 
actualmente en decuso facili ta la 
comprens ión del texto a. lector mo
derno no versado en obras medieva
les, « d e m á s de dat una idea de la 
evolución de la lengua « t ravés de 
lo* slgloa. Con u publ icac ión de este 
ul t imo volumen de «Puesiesi de Au-
>ia» March en la coyuntura de su 
centenaria la Edi lu i i a l Barcino ha 
tendido ei meior homenaie al poeta 
ie (Caadla, «a. grande calaUn. de 
«moi maestro», según fiase de Bos-

an 

LA A N G U I L A Hoi havr.umd Pe-
inet Editorial Hispano EuVopea 

Barcelona, litití 
LM obra de Ravmond Penet peque-

— «n >u presentación, como las de
m á s de la Colección .Como se pes
ca», que i.os viene ofreciendo con 
gran éxi to Editorial Hispano Euro
pea, es. sin embargo. mu \ complet» 
en su contenido. Basta echai una 
ojeada a su índice de matei ia> para 
larsc uno cuenta de que el autor no 

ha olvidado nada uue pueda intere
sar a ios uescadores. Crecimiento, 
migración de las larvas, localización, 
métodos de pesca, -pare)os. cebados, 
técnica de la pe^ca propiamente d i 
cha v de la captura del pez. redes 
y trampas, etc. La lectura de este 
'Abro nog adentra pronto en el co
nocimiento de los secretos que pre
senta la captura de este pez muchas 
veces calumniado, oero que se en-

• cuentra entre los favonios por los 
aficionados a la pesca deportiva, que 
gustan de la lucha contra las d i f i 
cultades 

Bien presentada, escrita con un 
teneuaie ameno v >nuv documentadli 
récn lcamente esta obra enriquece sin 
dudarlo nuestra bibliografía piscícola 
v la leerán con sumo aarader cuantos 
tientan afición a cualquier cla^e de 
oesca. 

EL ATOMO Y EL A L M A - Por Kur» 
Sauseruber. Barcelon-i Editonal 
Herder. IW><* 
Avanzan a n t m o .icelerado lo* co

nocimientos oue la biología, la física, 
las ciencias naturales acortan ni es
tudio del cuerpo del hombre El lec
tor cu.'lo sisue atentamente estos nro-
itresos sin embarco /é«ta isualmen-
te al dia en o que a*ai\e a su^ cono
cimiento* sobre el alma'* Todo cris-
t u n o «abe oue tiene un alma creada 
oaia la inmortalidad, v sabe a au** 
atenerse re*oecto a-^u salvación. Pe-
*••> ei oroblema de ta naturaleza c'el 
almn y r-u relación con el cuento 
sieue en un estado de confusión des
concertante K u r t Saus«rubei natura
lista de nrofesion enswa bisandn-
sa en .os modernos ie»ultado« del 
enudio de las ciencias naturales v 

la filosofía Cristian.< acerca del 
alma, una nueva icSpueñta a! oro-
hlema de la relación entre ei alma 
v el cueroo. Su exoosicion esta he-
^ha • n l é r m m o s claro* y sencilior. 
que la ^ a c e n imetigib'e. aun para 
'os no iireiados 

Hace ' i ' - de dos mi l años, se dis
cut ía «i el cueroo se compone o no 
de alomos Haí ta principios de este 
slH.o no hemos es'ado — por 011-
rnera vez desd» oue tag hc-mbres pien
san — en la feliz s i tuación de poder 
e.imin'4r una incótfnila de este arduo 
uroblema del alma y oel cuerpo, guc 
con ello «e ha hecho i4n duda alguna 
más asequible. El alma es aleo inma
terial - dicen uno» —. algo super-
matenai. distinto por completo oel 
cuerpo, tan distinto, «-ue sobrevive 

CONOZCA M£JOH A ESTA5 TRES EGREGIAS FIGURAS 
OE LA CULTURA ESPAÑOLA 

DON MARCELINO MENENDEZ Y PELAYO 
por Enrique Sánchez Rcyc> 

M I G U E L D E U N A M U N O 
por Bernardo Villorraxo 

Premio de Biografió Aedos, I 9 í ) 8 

BIOGRAFIA DE DON JUAN VALERA 
por Carmen Bravo Vil la tante 

Tres grandes biografía!., profusamente ilustradas y debidos 
a los mejores especialistas 

EDITORIAL AEDOS - Dirtr.: CASA DEL LIBRO 

T O S amigos de la gui tar ra v las 
diferentes sociedades musicales 

no pueden n i deben o', v i dar el c i n 
cuentenario de la muer te del e m i 
nente gui ta r r i s ta valenciano Fran
cisco T á r r e g a ; él fue sin disputa el 
sucesor de a a u e ü a p l é y a d e de 
vihuelistas del siglo X V I . porgue i 
él se le debe el resurg i r de este ins
t rumento, d á n d o l e prestancia e i m 
pulso en ei mundo musical e s p a ñ o l , 
pero no l i m i t á n d o s e solamente a la 
t é cn i ca del vir tuoso, ya que su con
t r i b u c i ó n en el camoo de la l i t e ra
tu ra o r i g i n a l para e l l a fus notable, 
s in contar las innumerables trans
cripciones, que hov en d ia han c a í 
do en el olvido. 

Francisco T á r r e g a Eixea n a c i ó en 
V i l l a r r e a l ( C a s t e l l ó n ) el 21 de no
viembre de 1852 v de m u y p e q u e ñ o 
d e m o s t r ó grandes aficiones a la 
m ú s i c a , comenzando sus estudios 
bajo la d i r e c c i ó n de un ciego l l a 
mado Manuel G o n z á l e z , m á s cono
cido popularmente oor e! «Cegó de 
la M a r i n a » ; m á s ta rde se hizo cargo 
de su e d u c a c i ó n musical el famoso 
concertista J u l i á n Arcas oue se lo 
l l e v ó a Barcelona. A l l i estuvo pro
tegido !)or el conde de Parcent, .6e-
ro m u r i ó é s t e cuando m á s falta le 
hacia: asi t u v o aue refugiarse en 
B u r n a n a , g a n á n d o s e la v ida con 
muenas estrecheces, dando lecciones 
de gu i ta r ra 

Por este t i e m o « un r ico comer
ciante. Anton io Conesa. le fac i l i ta 
su traslado a M a d r i d y su manu
t e n c i ó n En 1874 se ma t r i cu la como 
a lumno en la Escue'a Nacional de 
Mús ica , haciendo los estudios de 
solfeo, piano, a r m o n í a v composi
c ión , balo la d i r e c c i ó n de los maes
tros Gal iana v F o l o u é s v Herrando, 
consisuiendo a fuerza de estudio v 
sacr i f ic io romoer las filas del anoni
mato 

Uno de sus mayores é x i t o s fue en 
un festival celebrado en e l C i rcu lo 
de Bellas Artes, de M a d r i d ; toma
ban parte los m á s famosos compo
sitores de entonces: A l b é m z . Chue
ca. Chaoi . . v T á r r e g a L a gente es
taba in t r igada , no c o m p r e n d í a c ó m o 
a l .'ado de los consagrados h a b í a n 
puesto a un gu i ta r r i s ta v. por a ñ a 
didura, comolelamente desconocido. 
Pero una vez comenzada su actua
ción el púb l i co se e n t r e g ó por com
pleto v desde aouel d í a su nombre 
se impuso def in i t ivamente , comen
zando a dar recitales por las mejo
res sais? de Eurooa v con largas 

estancias en P a r í s . Londres. Bruse
las. Roma 

E n Barcelona, donde tenia su re
sidencia, se p r e s e n t ó como concer
tista en nov iembre de 1878. Camina 
de t r i u n f o en t r i u n f o ; en 1880 la 
cr i t ica musical de M a d r i d le aclama 

sonaven les cordes po Isa des [ 
dits de T á r r e g a ! » 

Y Apeles Mestres, con quien 
u n i ó una g ran amistad, escribió . 
siguiente. «He oit els m é s grans i 
certistes —Rubinstein. S a r á s a t e , 

— \hM 
M 

Froncnco T á r r e g a , el famoso 
gui tor r i t ta Castellón eme 

(Foto Rico de Estasénl 

como «el Sarasate de la g u i t a r r a » 
y hacia 1886 es cuando '.a fama v 
el prest igio de T á r r e g a llega a su 
mayor apogeo 

Del gran mus icó logo y cr i t ico Pe-
d r e l l son estas lineas: «Aque l l a 

m i t j a dotzena de simplissimes lleus 
cordes ressonaven en la caixa har-
moniosa de r ins t rument aue escla-
tava idealment amol lant sonoritats 
m á g i q u e s . com una orquestra ideal. 
1 é s que aquest i n s t r u m e m oer a 
fer el so es troba amb contacte amb 
l ' á n í m a del aue el fa. el crea i lí 
dóna vida expressiva. subject iva 
com e l sentiment que el dicta . Per 
a i x ó l ' e x p r e s s i v í s m e de la gu i t a r r a 
és superior, m é s ideal i m é s h u m á 
que els de tots els restants p r iva t s 
de fe rmar la sonori ta t a l contacte 
de l á n i m a del que el loca, i com 

no ci tar-ne d'altres— i dec contt, 
sar que malgrat el goig amb q 
e's escolta va i 1 admiracin j 
m' inspi raven. de proiongar-se 
concert bagues sentit fatiga 
camvi oint T á r r e g a . t inc per sej 
que era impossible a r r iba r a aqm 
extrem recordar que era t a r d o q 
es feia sentir la gana o la son I 
cregau m e t a f ó r i c a aquesta asaerd 
mol t al con t ran . parlo per exia| 
r i éne i a 

rQuantes vegades o in t T á n c ^ . , 
i t i t i m cenacle. h a v í a passat la ve 
l i a . la n i t sencera. havia clare], 
j a el nou d ía i cap de nos.- -
no s'havia dona i del pas de les 
res; ni T á r r e g a h a v í a de ixa l de 
car, n i nosaltres d'escoltar-!o. cad 
vegada m é admira t . m é s prodigu 
el l i m é s e n t u s i a s m á i s nosaltrc 
Quina m ú s i c a , quina h a r m o n í a s i 
b r ana tu ra l . celestial la que J 
deis di ts de T á r r e g a en acaronJ 
les cordes del seu í n s t r u m e n l am 
semblava formar oar l d'el! 
ttÚ... Jo no sé si es podra loaj 
m i l l o r la gu i ta r ra , a r rencar-h 
secreta, f e r - l i donar quelcon, 
encara no sospilat, p e r ó 'er senil 
i f r u i r m é s que T á r r e g a — no dul 
to a declarar-ho ho i u l j o imo 
sible.» 

No fue solamente fa r rega urvgn 
concertista sino t a m b i é n un nu 
n i f í co compositor Su p roducá 
o r ig ina l es notable por todos o 
ceptos y es tá compuesta de 25 obr 
y nueve preludios, des tacándose 
« D a n z a m o r a » , «La l á i í i ima» 
« C a p r i c h o á r a b e » Ent re sus c M 
posiciones predomina siempre la 
oea m e l ó d i c a , reforzada en acor< 
que, por lo general, son notas rep 
l idas de la frase que se esta di 
a r ro l lando, aunque sus piezas i 
quen de breves tienen I t vir tud l 
que se avienen inarav'.IIosaniei 
para el instrumento oue fueron H 
t i Um 

M u r i ó T á i r e o a en Barcelona' 
15 de diciembre de 1909. Seis JO 
d e s p u é s sus restos fueron trabad 
dos a Cas t e l l ón , aue en 1916 -
d i c ó un sencillo monumento 

t . SOLER GOOtS 

a su perdida Kl alma es so o una 
manifes tación concomlta:ite del cuer-
rK> — dicen otroa —. un simple re
flejo fugaz, un •cuifenomeno» de I» 
mstcrui. Se <-omoi Cí.de desde lue
go, aue el a!ma asi concebida no 
pueda sobrevivir al cuerpo. 

- Bst i rerfectamonle tustlflcado. con-
siderandn nueMrus conocimientos ac
túale» sobre lo material, lo viviente v 
lo PSÍQUICO plantea** .a cuestión del 
a'ma de un modo entersimenie nue
vo Con ello se oodra Uegai a de
mostrar con cuan -scaso fundamen
to se niega la noslbi idad de un alma 
seoarable del cuerpo 

lEM 

LA MAUR£. ÍMI HamOn de Gaiciasol 
Madrid. Espa»a-<.Hlpe. Itíb*. 
Se Ha dicho oue es este el l ibro ma» 

impuitanle de lo» uue lleva publica
do*, desde 1950 - en total, s.- - . Ra
món de Garciasol. Se nos presenta, 
por lo menos, como uní- de loa mas 
densos v duiciles tic lu lauca actual 
denso, oor el cauilal de idea» v senti
mientos que arrastra y anima cons
tantemente con wlnante impulso, d.-
f l c l l , por el tenia único que canta, el 
de la madie. como vehículo de evo
caciones, ma» bien raras, v de tiacta 
con un mundo asoero e ingrativ 

Vi r i l , rebelde, implacablemente ^ i -
guldo contra la tK'ledad v hasta con
tra su voluntad. Hamon de Garciasol 
supera el escollo mas pelnfioso. el de 
la posible monotonía. Su i ioue¿a de 
inspiración es kenciilametile inasible 
Fsla victoria ee Job.emente valida si 
tenemos présenle oue na eacoyido ua-
ra «La madre» un sólo molde poéti
co, el soneto. Ciento ueinta \ un so
neto» se alinean denodadamente a lo 
largo del pórtico, de las »ci» sconie-
sione»» pr del epil«>go uue forman el 
volumen, y cada uno de ello», con »u 
valor independiente, su propio peso e 
intención, su int imo tesoio. Cuesta, a 
veces, cierto esiucizo mental peneti'ai 
en cada uno de estos secretos de su 
aliena diaria vivideia». Grano a gra
no, el poeta tía ido recoitiendo vida. 
y noe la devuelve simplificada, bajo 
cierto aparente folíale, peí o nutrida 
de insospeciiaüa v sterr.pie fecunda-
dota potencia-

• L I NTI M M1RATGE» por - l o , - Valls 
Jovla. Valencia. 1 ' t irona Tone 
laj». 
No sabemos si , ^'i'Us Jordá . un 

notable poeta de Alcoy. ocupa er. 
el mundo de ta» letras el alto lugai 
que le corresponde. Desde lita? en 
que apareció su onmer volumen. «La 
caneó de Mariola». ha publicado, con 
sL In t im miratge» oin.:o libro» de poe
sía. El nuevo volumen pertenece a 
Is. ' . 'erción «L'Biptga», la más un-
p o , i i . . sin duda, para'conocer e: 
ultimo icaurgira-.enui de las :etraa ca
ta lana» en Valencia. Esta tlUación 
reflej i ra . por %i sola, las notas so-
bresalienle*. en el asoecto externo, 
de la poesía de J Valí». Jorda len

guaje depurado, prosodia correcta, 
léxica abundante y siempre corree 
to. ¿Exigencias m í n i m a s ' Quiza si. 
pero muv dignas de tenerse en cuen 
t» a: se piensa en el ambiente don
de surge esta poesu 

Desde .uego. son los valore, ín
timos de esta lírica los oue aoui de
bemos subrayar. Amante de la mé
trica tradicional, especialmente de) 
endecasí labo v del aieiandrino. aun
que propenso t ambién al verso libre. 
J. Valls nos ofrece siempre una poe
sía ricamente matizada, meditada, 
orotunda, quizas demasiado pródiga, 
a veces, en adietivos. af.nldades ex
presivas o efusiones. Este caudal, 
nunca exagerado, obedece ein duda 
al tono elegiaco oue domina en las 
veinte composiciones de .a selección: 
un tono mezclado :»o raramente con 
notas de ironía y de escepticismo 
El poeta. «1!U fereslec d un oblit per-
durab.e». narra una difícil y obscura 
historia, a t ravés de ruinas oientale». 
donde soio queda el cansancio de 
una angustia, que se llama hado, 
destino, oráculo , azar o providencial, 
pero sonríe siempre a la salida de? 
sol. Humanos firme» y »inuoftos a 
'a vez. esto» poemas nos transmiten, 
bato un luego de divino» secreto», un 
lirismo exaulsito. lucido y sutil . 

M . D. 

•GRAMATICA VALENCIANA, amb 
exercicis practics», por Caries Sal
vador. -- 3. edición. 232 paginas 
Volumen 7 de las publicaciones de 
los «Curaos de Lengua Valencia
na», de Lo Rat Penal Valencia, 
año I»»!' 
Caries Salvador rué un poeta, un 

narradoi y un ensayista, que en la 
lengua catalana que hablamos en el 
país valenciano dejo muestras ver
daderamente selectas y geniales de 
»u inspiración e ingenio 

Pero Car.es Salvador, s-.n propo

nérselo, es el maestro que esU c 
ceñando — desanalfabetizando 
leer v escribir la lengua vernaca 
a la actual mventud valenciana 
ana rqu ía or tográf ica. verdal* 
gangrena oue corrola el lensui 
porque era muv cómodo «esctii 
com es parla», fue cortada de " 
al aprobarse la» normas grama 
cales aceptadas en Castellón rt' 
Plana ei 21 de diciembre de IM-

Desde entonces. Cares SaKuú 
misionero de un ideal, cargo ** 
sus espaldas v su coneiencu 
amarga tarea de ia filología. Asi 
1933 publicó su «Vocabulan or 
g r i f i c . precedí! duna Declai-> 
Normes Ortagrafiques». que corot 
tó en 1934 con ana «Ortograli-
lenclana. ambs exercicls práctn • 
1935 publica «Llicons de Morfo.» 
Valenciana», v en 193'i sale a I» 
«Qilestlons de Llenguatge» 

Car es Salvador, fallecido «" j j 
era una personalidad de tas 
vernáculas Eue director de niua 
v presidente de :a • Sécelo de í* 
gua I Li tera tura» leí Centro de t 
tura Valenciana. Profesor de la 
tedra de Valenciano en el Instin 
de Idiomas de la Cniversidaii • 
tenciana y colaborador del alnstn 
d'Eatudts Catalán»» 

La «Gramát ica Valenciana» " 
ahora comentamos es verdadera"» 
te una obra practica, de lácil » 
nelo y de mas laci comprens" 
Hay en ella un total de J» leccio" 
8 de fonología. 22 de ortofralu 
de morfología. 19 de sintaxis > 1 
prosodia, con la tabla de verbus 
rrespondiente v una sene «scali»" 
de eiercicios práct icos que. en " 
junto, forma un cor pus complei»' i 
ra la enseñanza del lenguaje 
apto para loe no .melados •< 
va destinada. 

K. -

COLEGIO SAN GREGORIO 
. Por traslado d«l jardín de infancia 

y parvulario a nuevo local, abn 
mos la matrícula en todas las sec

ciones del Colegio 

JARDIN DE INFANCIA 
PRIMERA ENSEÑANZA 

PARVULÂ 0 
BACHILLERATO 

G A N D U X E R , 5 1 . - TELEf. 3 9 6 3 8 « 

42 

http://Car.es


S a b r i e l C a s t e l l a R a i c h 
í^fcENTEMENTE ha fallecido en 
^ K o a l a d a don Gabr i e l Castella 
B . archivero munic ipa l y riee-
^ B e n t e del Centro de Estudios 
^ E c a l e s . N o hace tres t e m 
H k l e ^ a c i ó n de l a A .N .A .B .A . 
^ E i a e l Ó B Nactoaal de Arch lve -

libliotecarios y A r q u e ó l o g o » ) . 
p « r el doctor Pedro Be

se h a b í a personado expresa-
a Igualada para rendi r ho-

a este modesto y s i m p á t i c o 
„ y e n d i t o infat igable . 
Gabriel C a s t c D á nao de los 
•os representantes de aquella 
; ión catalana de la « B e n a l -

H qae en el á m b i t o local, co-
todos los ó r d e n e s , d e m o s t r ó 

y una capacidad de 
realmente notables. En 
concretamente, O as i s t ió 

iren t o d a v í a a los desvelos de 
Iglesias, B o l o l z y Canela, 

y Jordi para da r constancia 
letras catalanas y recons-

nuestra his tor ia y costumbres: 
las balbuceos de l a revista 
•nalxement) (18851 hasta l a 

isdnra y copiosa "His to r i t 
ilada» de M o s é n Joan Segu-

I), que c r i s t a l i zó en este am-
Don Jaime Serra Iglesias, 

lo mun ic ipa l como Ga-
CasteDá, fue sa guia y men-
iccdiéndole él en 1908 en el 

ro del Ayuntamiento . En este 
a ñ o , con m o t i v o de las Fics-

:alenarias de la Bata l la de l 
se c e l e b r ó en Igualada una 

de recuerdos de la Goc
la Independencia y un Cer-
Utera r io -mus icaL Gabr i e l 

lia a c t u ó de secretario de l a 
lón organi iadora , y t a m b i é n 

•ado, que p r e s i d i ó el eximio 
Josep Carner. 

le entonces se manifiestan 
-egalaridad las actividades 

Gabriel CasteHá Raich (1876-1959) 

eruditas de don Gabr ie l Cas te l lá . ya 
como historiador de la localidad, 
ya come archivero, mus icó logo , f o l 
k lor i s ta y hasta f i lólogo. C o l a b o r ó 
con el doctor T o m á s Carreras A r 
tas en su Arch ivo de E t n o g r a f í a y 
Tradiciones Populares, y coa mon
s e ñ o r Gr ie ra en su At las L ingü í s 
tico. T a m b i é n t o m ó parte en el vo
lumen-homenaje a l doctor Anton io 
Rubio L luch . del uEstndis Univer 
sitaria C a t a l a n s » , en el « A l b u m 
M e r a v e l l a » , y en cuantas publica
ciones p e r i ó d i c a s se sucedieron en 
Igualada po r espacio de cuarenta 
a ñ o s , con una constancia ejemplar. 

Ent re las obras m á s importantes 

publicadas por Gabr ie l Cas t e l l á se
ñ a l a r e m o s «Efemér ides igoaladines> 
< I M t ) : « M e a o g r a f i a de l Caite d e b 
ignaladins a la Mare de D e a » (I92>| 
premiada por la Academia Mar ia
na de L é r i d a : «Kectorologi de San
ta M a r í a d ' I g n a l a d a » . en colabora
ción con el r a a á a l g o vicense don 
Amadeo Amenos, piuai lado en e l 
Certamen conmemorativo del T r i -
centenario del Templo Parroquial 
(1927) y publicada en 194»; «Voca-
bu la r i de l 'ofici d'abdobar peüs» , en 
el «Ba tOe t i de Dia lec to log ía Cata
l ana» (1932). «Biogra f ía de Sor R i 
to M e r c a d e r » (1*32); "Monogra f í a 
del Gremio de Parayres". p r e m i a d » 
en los Juegos Florales del Circulo 
Mercant i l (1944); « Index O n o m á s -
tie i Geograflc de la "His tor ia d ' I 
gnalada" de Mossén S e g a r a » (1952> 
y la t r a n s c r i p c i ó n del «Ll lbre de la 
Mos ta^afe r ia» (19S4). manuscrito 
del Arch ivo Municipal , con notas 
h i s tó r icas y un glosario de a r c a í s 
mos, a cargo de Gabr ie l Cas te l l á . 
Estas dos ú l t i m a s publicaciones fue
ron editadas por el Centro de Es
tudios Comarcales de Igualada. 

Don Gabrie l C a s t e l l á Baich era 
desde 185* correspondiente de la 
Real Academia de Buenas Letras 
de Barcelona, h a b i é n d o l e entregado 
el d ip loma el a c a d é m i c o - n u m e r a r i o 
don A g u s t í n D a r á n y Sanpere. en 
sesión plena r í a y solemne de l C E . 
C X E n esta ocas ión don Gabr ie l 
Cas t e l l á leyó nn d o c m e n t a d o t ra 
bajo t i tu lado «Maes t ros de capil la 
de Santa M a r í a de I g u a l a d a » , qne 
luego obtuvo un premio del Ins t i 
tuto E s p a ñ o l de Musico logía . 

Hombre ordenado, trabajador y 
meticuloso, fue acumulando Gabrie l 
Cas t e l l á nn copioso arsenal de ano
taciones y cartas, a t r a v é s de su 
larga vida. Sus papeles y l ibros, por 
disposic ión de sa h i ja , l a poetisa 
Teresa Cas te l lá . p a s a r á n a l Museo 
de Igualada, para honra y constan
cia de aquel b e n e m é r i t o igualadlno. 

J U A N MERCADER 

^ - 1 P c i é l a s l e i í 2 r a . s 

ta v i u d a a l e g r e » 
t terpretada por 

el m a r x i s m o 
r D O es aprortchahle para 

la troHijonmadora imsgmo-
J comurniila. como l o tUmuts-
[brilUmUmemU U t U p U c i ó u 
\ j * f imos i i i m a o p r r c U de 
te Lehar *La viuda aiegre*. 
, " ha representado en Leip-

Por supuesto, la viuda no es 
y t u i e r decadente aficionada al 
ypaña , sino una robusta cam-
•M. Su pretendiente no es un 

Womótico, sino un mecánico a 
P» envía el Partido como rns-
l ' o ' a un t ho t i ó s» donde se 
r " o l l a la acción. Todo termi-
| ™ » un casamiento, y F r a n 

v e n a » todo e l tiempo co-
I " tal cosa. Es lo bueno que 

' « música. 

"Ayer", novelo de Ma
ría Demtoút, la autora 
de "Las diez mil cosos" 
1UPARIA Dermout, la escrilora ho-
• ^landesa de la que lo» leciores 
espafioles conocen un admirable l ibro 
—L<»Í diez m i l cosas— es actualmen
te una anciana de setenta y un años, 
cuya carrera li teraria erapezA tan só
lo hace pocos años. Su segunda no
vela. Ayer, que ha sido publicada 
con gran éxi to en los Estados U n i 
dos, confirma las grandes dotes de 
esta escritora para la evocación poé
tica y a la vez novelesca. Su estilo 
es de una extraordinaria belleza, y la 
estructura de sus libros es de una 
indiscutible originalidad. 

La protagonista de Ayer es una ni-
Ba llamada Rick, cuya vida es muy 
parecida a la que Maria Dermout 
l levó en las Indias Holandesas en la 
época en que aún era respetado el 
dominio europeo. De nuevo entra
mos en ese mundo maravilloso de 

Mano Dermout 

poélicav supersticiones y de ( r á g i u 
belleza. Los nativos de Java obede
cían a sus amos, pero conocían per
fectamente sus debilidades. A través 
de los ojos de una niña se nos pre
senta ese mundo misterioso de los 
nativos, y empezamos a ver fructifi
car las semillas de la rebel ión. Lo 
mismo que en Las d ie t m i l cosas, lo 
que importa no es tanto los hechos 
de la vida como la vida misma. 
Ayer, como Las d ie t m i l cosas, pue
de ser le ído como una obra de ima
ginación o como una autobiografía, 
ya que lo novelesco y lo au tob íogr i -
fico se funden perfectamente en Ma
ria Dermout. 

libro del rey del azú-
{sobre el emperador 

Napoleón 
_(ulio Lobo, cubano y rey del 

^car (en lodo el mundo) , ha 
ado un l i b ro sobre !a corres-
ncia que N a p o l e ó n sostuvo, 

^'os a ñ o s 1802 y 1814. con el 
Mollien. su ministro de Ha

de! a z ú c a r , lo que m á s 
al s e ñ o r Lobo es el tema 

Onrco Este hombre de sesen-
£ f . t*JÍHo y rechoncho, que 
™ecidQ y a tres ataques czr-

o p e r a c i ó n abdomina l , 
l e v a en su c r á n e o , con 

T° de sus m é d i c o s , una ba la 
e metió a l l í un - g á n g s t e r » en 

[aedica a l a z ú c a r troce horas 
• Y este dulce producto le 

0 9anar u n a fortuna en casi 
! mil millones de pesetas. I g -

c u á i es actualmente su 
0ri en la desconcertante eco-
castnato. 

[''bro que ha presentado en 
| f « r » o n a l m e n t e es el resultado 

Es preferible llamarse como todo el mundo 

ff ;ALMENTE, en la U. R. S. S. so ha exagerado la i n n o v a c i ó n 
en loa nombres propios. La 'Gaceta Li terar ia- ha lomado car

tas en el asunto, y aconseja que los padres no pongan a sus hijos 
" H e r o í n a de l T raba jo» . -Segundo Plan Q u i n q u e n a l » , etc. Esa revis
ta l i teraria e s t á preocupada por el absurdo efecto que produce 
en los novelas y obras teatrales el empleo do nombres tan poca 
humanos. En vista de eDo, organisa una ampl ia c a m p a ñ a en todo 
el p a í s , y pone como ejemplos el del hijo de un m a t e m á t i c o , joven 
l lamado «Diferencial» , o el cómico casa de un robusto marinero, a l 
que no se sabe bien por q u é , le han puesto de nombre «Mílady». 
Otros ejemplos- un ciudadano que se Basta « O a s p » (Dirección 
General de Bebidas Alcohó l i cos ) , o -Lor ikar ik- , nmnhie l o m a d o 
con las primeras letras rusas de Lenin, Revo luc ión de Octubre. 
Indus t r i a l i zac ión , Colec t iv izac ión . Electr i f icación y Comunismo. 

La -Gaceta Li terar ia» propone que eli jan bonitos nombres ex
tranjeros cuando no les gusten loe tradicionales rusos, y sugiere: 
Lola, Timour y Espartoco. 

de veinte a ñ o s de Irabajo dedica
dos a su Idolo; N a p o l e ó n . Las q u i 
nientas p á g i n a s de corresponden
cia que contiene, han sido garan
tizadas po r los m á s eruditos espe
cialistas. 

Tenia Julio Lobo once a ñ o s cuan
do su padre le r e g a l ó un a u t ó g r a f o 
de N a p o l e ó n Desde entonces no 
ha dejado de coleccionar todos los 

documentos, eslampas y objetos 
diversos que -pertenecieron a l Cor
so, y que se le han puesto al a l 
cance de la mano y de su inmen
sa fortuna. A su h i j a menor le puso 
e l nombre de M a r í a Luisa, ya se 
s u p o n d r á por q u é . y en el dormi
torio de la muchacha hubo siem
pre u n diente de l emperador y una 
carta d o é s t e a ¡ose t ina 

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

S / \ S T R E R I / \ 
C A M I S E R I A 
GEMROS PINTO 
M O V E D A D E S 

AMERICANAS 
PANTALONES 
BLUSAS 
CAMISAS 

CHAQUETONES 
FALDAS 

CORBATAS 
PIJAMAS 
TRINCHERAS 
GABANES 

s e ñ o r a 
c a b a l l e r o 

n i ñ o 

\ 
c a l i d a d por c a l i d a d . . 
"los precios m á s baratos" 
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E L B O R I S Y U G O S L A V 

FESTIVAL MUNDIAL DE CIRCO, 1959 
V N el Palacio Munictpol de De-

portes, escenario ideal para el 
montaje y p r e s e n t a c i ó n de grandes 
e spec t ácu los , sitiue programado has
ta el d í a 6 del mes en curso el 
*Festival M u n d i a l de Ci rco en Bar
celona 1959». 

En (a p r e s e n t a c i ó n del mismo u 
en el programa de mano, don Juan 
C a r c e l l é cuenta a los espectado
res: tNada hay tan f rág i l , n i tan 
inseguro, como el ensamblamiento 
de un espectáculo const i tuido por 
m á s de ciento cincuenta hermosas 
g numerosas fieras y animales amaestrados, que llegan a su lugar de trabajo procedentes de los más lejanos y diversos países, en la maña na o en la tarde del propio día de su debut. Pero nada hay mas 
seguro y auténtico, que el esfuerzo 
de un buen artista de circo, cuando se halla ante un público Que le aplaude y le acoge con el respeto y el cariño que es uso y costumbre del público de Barcelona.» 

También en esta ocasión el público barcelonés ha respondido a la llamada y todas las /unciones de tarde y noche han constituido un elocuente plebiscito de la estima con que nuestra ciudad ha distin-quido siempre al mejor espectáculo del mundo. 
Por algo el circo es un trabajo de gente valiente y esforzad!*, de 

servidores de la temer idad, de h é 
roes de todas las rozas hermanados en el tremendo ideal del «más 
dif íc i l todavioM. Condensados en 
n ú m e r o s que duran tres, cuatro o cinco minutos, se aditrino e! entrenamiento de largos años, diariamente mantenido, tercamente repetido hasta conseguir la p e r f e c c i ó n , 
esa p e r f e c c i ó n para la cual no cuen
tan "los leyes de la no rma l idad y ¡a verosimilitud. 

El espectáculo del circo incluso 

CONCEPaON 
CALLAO 

HA muerto una de las artistas 
más estimadas, más admira

das del mundo musical barcelo
nés. Concepción Callao, que de
jó de existir el dia de Navidad, 
era una figura señera de nues
tras actÍTidades ülarmónioas. 
Habla estudiado en el Conser
vatorio Municipal y desde su 
primera juventud no dejó de 
manifestarse como cantante tan 
admirable por la calidad de su 
TOS de contralto, dúctil y mór
bida, como por la nobleza y ho
nestidad ds su estilo. Sus inter
venciones en los conciertos del 
Orieó Catalá fueron constantes, 
especialmente en la audición de 
las grandes cantatas de La Pa
sión según San Mateo, de Bach. 
la Misa Solemnis. de Beelhoven. 
y también en la Novena Sinfo
nía, cuando se dio bajo la di
rección del desaparecido maes
tro Luis Millet. La recordamos 
también como figura destacado 
en diversas óperas, como «El Gi-
ravolt de Maig». de Toldrá, co
mo solista de todas nuestras or
questas y como liederista de 
prestigio. Sentirán especialmen
te la muerte de Concepción Ca
llao sus numirosas discípulos 
que encontraron en ella una 
ayuda constante y la más cer
tera y eficaz de lis orientacio
nes. Descanse en paz. 

El elefante «Sahib», considerado el mayor del mundo, montado por se 
domador, «Torzón... pase ante el Monumental cañón de cuyo boca sale 

disparado Leani, el bólido humano. (Foto Postius) 
cautiva entrevisto a través de sus dependencias acampadas en el exterior, con sus jautas del zoo, sus cuadras para los caballos y los ele-
iantes, su c o c h e - c a f e t e r í a , los turismos y trouloftes» multicolores de los artistes. los almacenes en lona-
dos repletos de aparatos, redes, fo
cos, escaleras, cuerdas y cajas. La vitalidad de un circo es ton enorme aue /orzosamente necesita invadir la calle paro expansionarse en su 'usla medida. 

El ttrailer» ideal de una sesión de circo indiscutiblemente lo constituye una rápida visita a esos inc-jables bastidores, en animación constante, instalados bajo la luz del sol durante el dia y de las farolas ciudadanas durante lo noche. 

Empezó el espectáculo con «dos Giselas», un buen nñmern dentro de 
la conocida y siempre espectacular especialidad de volteo a caballo. 

El llamado «cuadro exótico en libertad» hace desfilar por la pista a varios poneys, una llamn y u" reno. Estos dos animales solamente admiten una doma p r imar i a . llegando su proeza máxima a saltar una cuerda tendida a su poso. Pese a ello, el público celebro la o'isr-lunidad de poder ver en acción u dos ejemplares fuera de serie para los menesteres erreenses 
Las «troupes» Ben A l i y Bomboy. ambos cedidas oor el Circo Ankara de Turquía, constituyen uno de los números más aplaudidos del actual Eesfival Mundial de Circo. Su octucción es ta de siempre, la repetición de sv< difíciles saltos y p i 

ruetas responde a l p a t r ó n a que nos tienen acostumbrados lo; mejores conjuntos árabes, ideales servidores de es'a especialidad de fuer-
y destreza. La a c t u a c i ó n de ambos «troupes» f inal iza con todos los 
hombres encaramados sobre un solo 
por to r por bando, lo Que equirule 

/ / ' n ^ s e t i n a / / 

REGENERE 
EL C010R DE 
SD CABELLO 

COI 
BRIUANTINA 

S V I T A N A 
c o n t r a t a s COSULS 
L>c «enl» rn loda« pcrtuaiciiai 

I Fíbric» Hospital, 72 Barcdoea 

a aguantar un peso no in fe r ior a 
los 300 ki los . E l r i t m o de sus intervenciones, ta variedad de sus saltos mortales servidos a velocidad alocada, trepidante, hicieron estallar, irreprimible, una ovación cuyos merecimientos nadie podrió discutir. 

Sahib. el elefante -mas grande del mundo, es seguramente también él ele/ante mejor domado del mundo. Si/ presentador, Frankel lo . seguro de la inteligencia de Sahib. puede permitirse tas más peligrosos exhibiciones, tales como ta de quedar literalmente sepultado bajo ta barriga descomunal de', impresionante eiemptar, que se mantiene agachado a escasos centímetros del suelo. Otro momento que produce vivísima inquietud en el público es cuando la cabezo de Frankello desaparece dentro de la boca del fabuloso oroboscidio. Todo está perfectamente medido e intel igente
mente cronometrado. Frankel lo despacha su número con elegante so-briedtd. sin rizar el nzo, ni crear en el ánimo del espectador em sensación de mantenida angustia con oue otaunos domadores parecen complací rse - ~ ̂  

Los perro» comediantes u calculadores de Eeliu constituyen uno divertida exhibición oue acredito el talento de quien ha procedido o su mintaje, con tan'a habilidad resuelto, Los ladridos aritméticos de los 
cams de Fel iu . al fac i l i ta r el resul
tado de lot sumas y rnultíplic&cio-nes, arrancan lo reaodeada aprobación de los esvectodores. 

«The Poluw'sr son los tres barris-fas inaleses que nos ha mandado el circo Bertrán Mills. Barnstae cómicos de primertsima categoría, trenzan en breves injtantes todo un curso de «aags» acrobáticos sencillamente pertpc'os. Maestros en su género lleoan a ilustraciones u matices delictosantente humorísticos, dignos de las mejores caricaturo; d t «Punch». 
Aumcr, sel fenómeno del equilibrio», ei un ioven indio de rebosante y contagiosa simpatía. En todas sus exhibiciones comneo una seguridad rotundo, sensacional, característico de los grandes divos de la Pista. Su onainal menera de subir y boior los peldaños de una escalera, en •rouilibno y utilizando los manos, o seo en vertical, resulta un espectáculo inenarrable, de una limpieza definitivo, rotundo 
La «Trouoe Frankello» fYuqoslo-via). oue procede del Circo A l t h o f f 

de Alemania , está constituido oor expertos acróbatas o caballo que realizan varios ejercicios dificiles. ejecutados todos ellos con singular moltura ii meritoria jusleza 

pN el Licw se ha re-presentado B o r i ̂  G'idunov con los primeros papeles confiados a cantantes yugü>-lavos que actuaron por primera vez en el escenario barcelonés. La obra impresionó como siempre. Y aunque pasen los años seguirá siendo asi porque la partitura de Mussorg-ky es de las cosas ma -serias que pueden escucharse en un teatpi de ópera. Contiene todos los elementos dra málicos y expresivo.̂ , toda la palpi t a c i ó « emotiva de la liric:. rusa y la fuerza y el color del mejor sintonismo eslavo en una combinación y dosifi cación perfectas. E-posible que esta perfección de contenido > de forma se deba en parte a la mano de Rimsky-Korsakov que. como es sabido, a la muerte de Mussorgsky intervino en las partituras dei maestro y refundió la de! Bon-dándole la forma actual, que es discutida, pero en definitiva aceptada en todas partes, haciendo de la obra una perfecta sucesión de cuadros evocadores, situando los de mat intenso contenido—el de la coronación, el de las alucinaciones y el de la muerte — al principio, a! centro y al final de la composición. 

El Boris de esta temporada ha tenido una primerisima figura. E! bajo yugoslavo Miroslav Changalo-vich es. por encima de todo, un cantante que convence por la calidad de su voz. profunda, potente, extraordinariamente expresiva. En la obra tiene ocasión de lucirla en todos sus registros, desde el más bajo y vehemente hasta el más agudo y desgarrado: desde los pianisi-mos más dulces hasta tos fuertes más patéticos. En toda esta gama. Changalovich es igualmente admirable. Su dicción es sincera, emotiva y en los episodios clave de la partitura alcanza un tono afectivo incomparable. Su dominio de los recursos vocales, sin embargo, es superior a sus facultades de actor. No queremos decir que el artista sea un mediocre comediante, pero no hay duda de que la intensidad convincente de su voz está muy por encima de la expresividad de su mimica. sobre todo cuando el DÚ-blico espera (en la escena de las alucinaciones y de la muerte i que el actor se imponga como tal. Lo-aplausos efusivos que le fueron dedicados premiaron su labor de cantante. Si la de actor hubiese sido de la misma calidad, las ovaciones se habrían multiplicado y el entusiasmo también. 
Otro artista de gran categoría es el bajo Ladko Korosek. que en e! pape': de Pimenn y sobre todo en el de Varlaam estuvo magnifico. Su voz es también de extraordinaria calidad y su escuela vocal segura-permitiéndole un juego escénico siempre a tono con el carácter que 

M.roílo» ClMngale>ict> 
representa- En la excena de i.. I berna. su intervención fue dt-cepcional relieve. 

En orden de méritos hay que giar igualmente a Sbyslaw W.. -.̂ B que hizo un Chüisky absolutam^H convincente 
Los demás papeles fueron 'r-fl gualmente interpretados. Eugĉ f Zareska (Marina) estuvo bien: MiH Skala (el falso Dimitrii nari: nf l que regular: Marie Goursky (hoslH lera) y María Davydova inodrufl menos que regular. Los español̂ | todos mu> eficientes especia; rna |̂ Citoria Aizpuru (Teodor). Ca' 

Ladko Korosek 
Barceló -Xenia) y en otros papefl Juan Rico. Diego Monjo y Mig« Aguerrí. 

La puesta en escena, sin n: --novedad digna de señalar La -questa regularmente bien, pero i al nivel que la obra y e¡ mae-u Kresimir Baranovich merecían. B1 autorizado director fue otro de I artistas de primera fila que aplai dimos 
XAVIER MONTSALVATGf 

«Mitchel y Jeromito Díaz», los celebrados payasos del Circo Price español, conocen el o/icio y dominan la mímica. Cuando se olvidan de ello y cuentón el chiste del aceite y se entregan a narraciones emperifolladas de retruécanos y recursos de pasarela — muy celebro-dos, por cierto— pierden en calidad circense. El sketch del pastel — que bardaban literalmente Tonet y Beby en el viejo Olimpia barcelonés — tiene en esos payasos a unos ispre-
ciahles intérpretes. 

La holandesa «Troupe Traber» se ha especializado en los ejercicios de equilibrio a rrran altura y sin red. detalle este último que garantiza la emoción dfl público. El número de la motocicleta con que f inal izan su 
p r e s e n t a c i ó n tiene el empaque de 
los c lás icos alardes del circo de antaño 

Gerardi es un domador personali-simo rnie mientras se encuentro 
frente a sus leones no cesa de en
furecerlos y desafiarlos. P o d r í a m o s 
decir aue su latina versión de ta doma no tiene precedentes. Gracias a su esfilo. desplantes y provocaciones casi toreras el público sigue ta actuación de Gerordi con ad-miroción «in crescendo». Y cuando se abre la puerta de la jaula, ya 
vacia de fieras, estalla una ovación Cn caluroso como las mismas maneras con que el domador corres
ponde a la a d h e s i ó n de sus espec
tadores 

Manuel Hueaa aporto una cuna novedad a los programas rt. ciR con la exhibición de sus '0* 
amaestrados. Este numero cosecU 
r á seguramente un gran éxito ' extranjero. En España hemo 
reconocer que le pillan dcsp'i do a nuestro público unos toro-
se a r rod i l l an , «aludan y don la ta al ruedo con matemático p sión de chicos de con junto. Ello ' es obstáculo para que uno 
culto de a d m i r a c i ó n a la ta 'ea ' | Manuel Rueda, que nada debe* ber tenido de grato y entrelf™ | 

El gimnasta sueco Maree lio za desde un trauecío varias ?! 
cios que le acreditan de ma?--" esto romo del frtfCtóenlo cirrtjj Su trabajo sobrio .'impío, elerf* 

D R . C A t A D E U 
Ha trasladado so consulta í 

laboratorio de 
ENDOCRINOLOGIA Y 

NUTRICION 
a la 

AV. DEL 6ENERAUSIM0, 491 
visita diaria d« 4 a 7 

44 



M U S I C A 

El domador Gerordi con sus leones, que te exhibe en el Festival Mundia l del Oree. (Foto Postius) 

una plasticidad cautivadora^ 
oporciona una de (as estam-

^ á s per fec ta» y memorables de 
Festival. indiscutiblemente 

l io es fulgurante estrella en 
Ornamento de l c i rco. 

e Xa rampa c i rcu la r e leo oda 
•xa M a r í a Luiza , guapa ar t is-

J i t ana , notables eou i t i b rúw que 
: mientras se a c o m p a ñ a con 
o, un a c o r d e ó n , o bien una 

tina. Esta v a r i a c i ó n sobre un 
tema enriquece notablemen-
n ú m e r o y a de sobra conoci-

dirulgado. 
«3 Truzzi» , payasos m ú s i c a -

galianos, t ienen una a p a r i c i ó n 
en este F e s t i v a l Suficiente, 

stante, para dejar constancia 
calidad de sus recursos y de 

l e n a escuela cómica a que per-

muchachos espigados y una 
icho n i ñ a de cor ta edad inte-
el t r io W i l m a , que en los p ro-

i se les proclama e f e n ó m e -
1 ciclismo». Esos tres ar t is-

_~ n el aux i l io de unas cuantas 
!tas cromadas, d ibujan sobre 
la todo u n mundo de peripe-
irabescos y f a n t a s í a s marav i -

Nada fa l la n i se complica 
le ta r e p r e s e n t a c i ó n . Sonr ien-
[Isertidos en su casi a é r e a 
>ón, los i tal ianos Wi lma po-
anunciarxe como domadores 

cíclelas, a las que montan y 
mtar sobre l a marcha con en-
da natural idad. D e s p u é s de 
que hacen los W i l m a fl caba-

, sus bicicletas resulta difícil 
nar que pueda ser ampliado 
>ertorio ciclista de circo. Los 
1 son p r ime i ¡ s ima f i gu ra los 
mes incluso l a n i ñ a tiene ca-
a i n t e r v e n c i ó n en todos los 
ntos del n ú m e r o . 

:-Krale», he a q u í el nombre 
i ^ a de dos celebrados mimo* 
"nos. Cómicos «te buena ley, 
adores de todos los adema-
todas las expresiones a l ser-

de lo parodia y la car icatura . 
m y K r a k doblan y nos ofrecen 

r»>ón muda a u n po r de dis-
^asos interpretados po r ases 
canción. Los cantantes ponen 
" V ellos ponen e l gesto, el 

la i n t e n c i ó n y los subrayo-
"nicos. E l exper imento resul-
una comicidad infa l ib le , es-

para los espectadores 
fuas m á s p r ó x i m a s a la pis
q u e de hecho «Krifc-KraJc» 

o» grandes artistas de « m u -
"» accidentalmente incorpo-
al circo. 

el programa «el cohete 
«J» de Leoni . Los prepara t i -
aoajan el ambiente y oredis-

al estallido del aplauso 
se dispara e l c a ñ ó n y Leoni 

^owectado hacia la r e d de 
a3e- Digno co lofón a u n mag-

_ programa de circo que se ha 
raao t rufar con una lista en 

Jigura la f l o r y nota del 
mundial. 
"qití mis insigni/icantes juicios 

•'"""ulados en ca l idad de 
vue el amigo Sebastian 

actualmente en P a r í s , a l 
«e acuerde de los « a u g u s -

salen a tropezar con la 
„ la pisto pora desapo-
^ " " i o va a empezar el es-

MANUEL AMAT 

E C C A N O 

MstoyOido 
l I ii ii I h I A r c o 

C O N R A D O 
B L A N C O 
C E ha estrenado en Barcelona l a 

comedia «Las s e ñ o r a s , p r ime
ro» , o r ig ina l de Juan J o s é Alonso 
MlDán . E l empresario del teatro 
Lara de M a d r i d . Conrado Blanco, 
t ra jo a nuestra ciudad l a comedia, 
la c o m p a ñ í a j e l autor. E l lo de
clara asi : 

—Me l l amaron hace seis d í a s , p i 
d i é n d o m e una comedia para siete 
d í a s . 

— ¿ Y q u é t e n í a s ? 
—Escogí en m i a rch ivo la come

dia de un autor novel , esta farsa 
de humor. U n joven univers i tar io 
que d i r ige tea t ro de c á m a r a y que 
ya e s t r e n ó en ú n i c a r e p r e s e n t a c i ó n 
m i s obra t i tu lada « O p e r a c i ó n A » . 

— ¿ P o r q u é no has dado a cono
cer « L a s s e ñ e r a s , p r imero» , en M a 
dr id? 

—Porque ya tengo l a temporada 
programada. Pera se t r a t a de un 
autor con g ran Tocación, de l qae 
hay que esperar frutes felices para 
nuestro teatro. 

— ¿ E s fáci l estrenar a na novel? 
—Na es dif íc i l , cuando lea nove

les escriben comedias que se tienen 
en p ie . 

—Salida por l a tangente. 
—No tengo ye I» culpa, sino l a 

fa l ta de autores noveles cea talento. 
A h í e s t á n , p a r a comprobarlo, lee 
premios Lepe de Vega, C a l d e r ó n de 
la Barca y otros moches, quedan
do casi siempre desiertos y, cuando 
no, e s t r e n á n d o s e las comedias ele
gidas por el Jurado y que m á s ta r 
de, en el estreno, san rechazadas 
per el púb l i co . Esto es u n hecho. 
Sin embargo, hay que insist ir , pnes 
de on concurso proceden Lopes B a 
ble. Casona y Huero Val le j o . 

—Entonces, ¿ c r e e s o no en los 
concursos? 

—Necesito l a esperanza de esta 
fe. y prueba de el lo es que ahora, 
en enero, lanzare las bases para 
un premio de sesenta rail pesetas 
a una comedia y l a ob l igac ión de 
estrenarla en el teatro Lara de 
M a d r i d . 

— ¿ L o s premios de los concursas 
fa l lan , precisamente por el fal lo? 

—Por la benevolencia de los fa 
llos y acaso por l a plausible ambi 
c ión de buscar valores nuevos. 

—Si e s t á demostrado qae el p ú 
bl ico del estreno y I» c r í t i c a no es
t á n de acuerdo con el c r i t e r io de l 
Jurado que o t o r g ó el premio, ¿ p o r 
q u é no un Jurado a base de l a c r i 
tica? 

—Este s e r í a el ideal , que l a c r í 
tica, con el m á s riguroso cr i ter io 
teatral , consiga u n d ía premiar , con 
todas sus exigencias, una comedia 

importante. L a comedia es la t o e 
e s t á haciendo fa l ta en este concur
so, ya que albergo casi l a seguri
dad de que la Critica a c c e d e r á a 
ser t r ibuna l . 

— ¿ P o r q u é hay t an poces autores 
teatrales de verdad en E s p a ñ a ? 

—Par la ausencia, a a i j á l e l e , de 
ios escritores en el g é n e r o tea t ra l ; 
se da el caso carioso de qae a lgu
nos de les autores que estrenan en 
estas ú l t i m a s temporadas, a fuerza 
de escribir comedias, acaban sien
do escritores. 

—Como empresario, y dame sólo 
seis nombres, ¿ c u á l es t u e sca l a fón 
de autores? 

— M i h n r a , Huero Val le jo , Juan I g 
nacio Loca de Tena, J o a q u í n Calvo 
So telo, P e m á n y J o s é Lopes Kublo. 

—Ponte en espectador, ¿ c u á l te 
atrae m á s ? 

— E l teatro de M i h n r a , per su 
a l iento poé t i co , apoyado permanen
temente en e l m á s One humorismo; 
e l de Buero Val le jo , coya trayec
tor ia , ausente de teda concesión, s i 
gue en una l inea de pureza digna 
de toda a d m i r a c i ó n , ya que sa tea
t ro , e c o n ó m i c a m e n t e , es un teatro 
dif íci l ; y Juan Ignacio Loca de 
Tena, porque todas sos comedias es
t á n construidas, t ea t ra l raen te, a l a 
per fecc ión . 

—¿Con c u á l de ellos te has j u 
gado los cuartos? 

—Con todos ellos, menos con 
M i h n r a y Buero Val le jo . 

— ¿ P o r q u é no has estrenado co
medias de és tos? 

—Porque el teatro e s t á sometido 
siempre a razones ocasionales, y ha 
faltado la opor tunidad. 

— ¿ Q u é comedia has rechazado, 
que luego fue u n é x i t o ? 

—Ninguna. 
— ¿ C o n cuá l le has equivocado? 
—En mis quince a ñ o s de empre

sas teatrales, no me e q u i v o q u é n i 
ana sola ves, pues cuantas veces en
t r e n é obras de poco o n i n g ú n é x i 
to, ya de antemano lo h a b í a pre
visto. 

— ¿ P o r q u é lo hiciste? 
—Por dos razones: unas veces, por 

amistad; y algunas m á s , porque no 
d i s p o n í a de ninguna o t ra comedia. 

— ¿ C ó m o en esta ocas ión? . . . 

F I N D E A Ñ O 
P N los ú l t imos d í a s del a ñ o la ac-

t iv idad musical no ha sido 
constante, pero si lo suficientemen
te destacada para just i f icar un co
mentario. Uno de los conciertos que 
merece recordarse es el de la Or
questa S in fón ica con Gyorgy Ray-

Jd . en el p r imer a t r i l , y A l d o Cicco-
l i n l a l piano. ' En todos los aspectos 
fue un concierto de gran calidad. 
Gyorgy R a y k i es un di rec tor un po
co abandonado en la ges t icu lac ión , 
pero que consigue resultados sor
prendentes de la orquesta. Sabe ha
cerla rendir, t iene un sentido colo
r is ta de la i n t e r p r e t a c i ó n y mantie
ne el proceso r í tmico de cada obra 
con vivacidad, sin desfallecimien
tos. Donde este vigor expositivo re
su l tó m á s evidente fue en la suite 
de «Romeo y Julietas de Proko-
fiev. Mús ica magnifica que sin ser 
propiamente descriptiva, sugiere 
luminosamente las escenas de l ba
l le t para el que fue escrita. De una 
segura original idad, variada, in ten
sa y ág i l a la vez, nos convence 
de que Prokoflev es uno de loa 
compositores m á s personales y de 
m á s envergadura en t re los contem
p o r á n e o s . A Gyorgy R a y k i hay que 
agradecerle el haber preparado un 
programa con esta obra excelente y 
con otra pr imera a u d i c i ó n ; las va
riaciones de E l Pavo Real de Z o l -
tan Kodaly, e l compositor que ha 
universalizado e l folklore h ú n g a r o 
con m á s inteligencia y sensibilidad. 
E n estas variaciones los cantos ma
giares e s t án expr imidos con delica
da poesía . No hallamos en la par
t i t u r a e l nervio, la rudeza y las 
trascendencia propios de Bartok, pe
ro en cambio admiramos en ella la 
gracia estilizada de la canc ión po
pular en sus acentos m á s tiernos y 
emotivos. 

Ent re esta dos obras actuales 
no q u e d ó desplazado el tercer- Con
cierto de Beethoven para piano y 
orquesta, sobre todo porque permi
t ió la a c t u a c i ó n de A l d o Ciccolini 
como solista. De nuevo la t écn ica 
recia, e l domin io de la e x p r e s i ó n 
y la musicalidad de este i n t é r p r e t e 
volv ieron a convencernos. Ciccolini 
posee todas las v i r tudes de los ac
tuales pianistas j óvenes . Beethoven 
fue una buena prueba para que de
mostrara, a l mismo t iempo que una 
sincera f idel idad a l e s p í r i t u clasico-
r o m á n t i c o de la obra, u n impulso 
renovador admirable . Beethoven. en 
la época de l compositor no d e b i ó i n 
terpretarse asi, pero asi, con esta 
dura elocuencia de A l d o Ciccol in i 
lo interpretan los grandes pianistas 
actuales. 

Para los Alumnos y Amigos de 
Juan Massiá y M a r í a Carbonell , 
can tó Conchita Badia. Con obras 
c lás icas y lieder fo rmó la pr imera 
parte de l programa que le acom
p a ñ ó acertadamente Juan Massiá . 
En la segunda par te fue ella mis
ma quien sentada al piano of rec ió 
la marav i l l a vocal y p ian í s t i ca de 
las Tonadillas de Granados, que 
tantas veces le hemos admirado y 
que de nuevo subyugaron al audito
r io , consciente de que Conchita ha
ce r e v i v i r como nadie la elegancia 
de estas joyas incomparables de la 
canc ión españo la . 

Prosiguen los conciertos mat ina
les que ' organizan las Juventudes 
Musicales con la Orquesta de C á 
mara Solistas de Barcelona para 
dar a conocer las obras optantes al 
premio de compos ic ión C o n c e p c i ó n 
Alemany que tienen convocado. S i 
guiendo nuestra costumbre no o p i 
naremos sobre la obra que esta vez 
se i n t e r p r e t ó y que con otras cinco 
d e b e r á n ser clasificadas a l t e rminar 
f l concurso por u n Jurado de l que 
forma parte quien esto escribe. A 
t í t u lo informat ivo vale la pena con
signar que las Invenciones para 
viol ín . piano y orquesta de cuerda 
de Manuel Val ls es una par t i tu ra 
de t ipo concertante, l ibremente es
c r i t a con un lenguaje af ín a l que 
genialmente empleado por Bar tok. 
r evo luc ionó e l concepto a r m ó n i c o de 
la mús i ca c o n t e m p o r á n e a . E n ella 
destaca notablemente la par te de 
v io l ín que fue confiada a X a v i e r 
T u r u l L Con segura t é cn i ca y exacta 

c o m p r e n s i ó n de la obra, este con
certista c o l a b o r ó con Jorge G i r ó al 
piano y la Orquesta Solistas de 
Barcelona. Todos bajo la d i r ecc ión 
de Domingo Ponsa dieron una ver
sión muy justa de esta mús i ca nada 
fácil de dominar por los i n t é r p r e t e s . 

Figuraban t a m b i é n en e l progra
ma un Concierto para f lauta de 
V i v a l d i (solista J o s é Andreu) . el de 
dos violines de Bach (solistas: Juan 
Luis J o d r á y Enrique Santiago) y 
la « K l e n i e K a m m e r m u s i k » de Paul 
Hindemi th para instrumentos de 
viento, obra de un in t e ré s , una 
c lar idad y « n o r m a l i d a d » admirables. 

La t r ad ic ión se mantiene: el d í a 
de San Esteban el «Orfeó C a t a l á » 
can tó un programa de obras nav i 
d e ñ a s que e m p e z ó con un «Ades te 
F ide les» de Luis MiDet y t e r m i n ó 
con la exul tante Al . le luya de E l 
Mes ías de HaendeL Fue un con
cierto, como todos los de nuestra 
admirable masa coral , celebrado en 
un c l ima de fervor popular r u b r i 
cado con largos aplausos por un 
púb l i co que llenaba a rebosar el 
Palacio de la M ú s i c a y que obtuvo 
numerosos bises de las obras. Es
tas, escogidas entre las mejores del 
reper tor io del «Orfeó», t e n í a n todas 
un positivo i n t e r é s musical, a la 
vez que e l simbolismo que la fiesta 
r e q u e r í a . O ímos con especial delicia 
las gozosas «nádalas» de Cumellas 
Ribó, Pujol , P é r e z Moya y Cante-
loube; el t r iunfante «Oh bon Nada l» 
de J o s é Jorge Llongueres — que fue 
repetido—, e l de l i cad í s imo «Nadal» 
de Luis M . * M i l l e t las poé t i cas 
«Troba» y «Nádala» de Juan Corne
lias, la per fecc ión de esta incom
parable glosa coral que es «El nol 
de la m a r e » de Nicolau, las l í r icas 
melod ías , que tanto recuerdan los 
lieder alemanes, de Comelius, y 
muchas otras en las que el «Orfeó» 
puso un acento de constante emo
c ión . E l maestro Luis M.» Mi l l e t 
fue el conductor e n é r g i c o y persua
sivo de este conjunto de canciones 
n a v i d e ñ a s con las que e l «Orfeó 
C a t a l á » obtuvo un nuevo éx i to . 

La repe t i c ión del concierto esta
ba anunciada para el d í a pr imero 
de año , de este 1960 que h a b r á em
pezado musicalmente de la mejor 
manera: con las voces de nuestro 
«Orfeó». 

X. M. 
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FELIX LECLEBC 

£ O M O B r o u e i u . F é l i x LecUrc 
canta para d iver t i r se , y se ma

r a v i l l a de que tanta gente adore 
i m j canciones. V in i e ron de l C a n a d á 
— él , sus zapato*, sus canciones, n t 
esposa, t u tajo y t u p e r r o — con 
gu i t a r r a , acento, y todo. Pocas per
sonas saben, t i * embargo, tpte ha 
escrito siete l ibros y ana obra tea
t r a l , desconocidos en Francia . Pero 
en Francia , y en todas partes, se 
snele tomar a Ingres po r un v io 
l inis ta . 

A h o r a F é l i x Leclerc ha negado a 
P a t * poro tomar parte en u n es
p e c t á c u l o de Raymond Queneau, t i 
tu lado cZazie dans le metros , y 
qne acaba de ser estrenado en ios 
sTrois B a u d e t n Es la Quinta vez 
que Lec lerc e n e a el A t l á n t i c o 
desde e l mes de d ic iembre de 1950, 
/echa en que l l egó a Franc ia po r 
p r i m e r a vez. E l /amaso cantante 
canadiense ha pasado dos a ñ o s a 
o r i l l a s de un lago, en V a u d r e u ü , 
cerca de Mont reaL s Vengo a P a r t í 

por Floresta n 

L O Q U E NOS T R A E R A ESTE 
A S O . — M u y felices nos las p ro
m e t í a m o s a l t o m a r nota de las 
l is tas de m a t e r i a l que se anun
c i a ron para la presente t e m 
porada. L e í m o s anuncios en loe 
que f iguraban bastantes títulos 
que p r o m e t í a n . Pero, como suce
de tantas veces, t a m b i é n en es
ta o c a s i ó n n o era o ro todo lo 
que r e l u c í a , como comprobamos 
al ve r f i l m s en los que habla
mos podido funda r razonables 
esperanzas. E l m a t e r i a l a m e r i 
cano, t a n escaso en los ú l t i m o s 
a ñ o s , v o l v i ó po r sus fueros pe
r o no puede decirse que este 
ma te r i a l , considerado g lobal 
mente, respondiera equ i t a t iva 
mente a las demandas de una 
a f ic ión que h a b í a estado a ñ o 
r ando la abundancia con que 
este m a t e r i a l se habla p rod iga
da en otros t iempos. C l a r o que 
las d is t r ibu idoras , en la selec
c ión de los títulos a i m p o r t a r , 
t ienen m á s que nada en cuenta 
e l coeficiente comerc ia l y no e l 
a r t í s t i c o de las p e l í c u l a s pero 
tampoco puede decirse que ha
y a n acertado siempre, n i mucho 
menos, en . sus previsiones. 

De todos modos, se v i e r o n en 
los ú l t i m o s meses algunos f i lms 
bastante notables. Obligados a 
ser breves nos l im i t a r emos a c i 
t a r los estrenos m á s recientes, 
aquellos que a ú n e s t á n a t i e m 
po de ver en e l reestreno ai es 
que a ú n no los conocen: Son 
«Noches b l a n c a s » . «Fug i t i vos» . 
«Orfeo n e g r o » . « C e n i z a s bajo el 
sol» , «El d ia r io de Ana F r a n c k » 
y «El ru ido y l a f u r i a » . 

E n cuanto a lo que queda por 
ve r mencionaremos en p r i m e r 
l u g a r dos p e l í c u l a s e s p a ñ o l a s , 
que. sin prejuzgarlas antes de 
ver las , es seguro que l l a m a r á n 
l a a t e n c i ó n , aunque sea para 
discut i r las a fondo. Son « S o n a 
t a s » de Bardem y «El hombre 
de ¡a i s l a» , de E s c r i v á . 

Por lo que se ref iere a l a p ro
d u c c i ó n nor teamericana tendre
mos « G u e r r a y paz» en la que 
t r aba ja ron conjuntamente K í n g 
V i d o r y M a r i o Camer in i . «Fa l so 
c u l p a b l e » , de A l f r e d Hitchcock-
«El bai le de los m a l d i t o s » , de 
E d w a r d D m y t r i c k , «El sombrero 
l leno de l l uv i a» , de Fred Z inne-
m a n y « E s c r i t o sobre el v i en to» 
de S i rk . De todas ellas tenemos 
buenas referencias. 

De la p r o d u c c i ó n inglesa hay 
que destacar dos f i lms de Ca-
r o l Beed «La l l ave» y « N u e s t r o 
agente en la H a b a n a » . De los 
i ta l ianos se anuncia « I n f i e r n o 
en la c i u d a d » , de Renato Caste-
Uani . «El general delta l l ove re» , 
de Roberto Rjese l l in i . y «La d u l 
ce v ida» , de Federico F e l l i n i . 

Ricardo Credi 

pora actuar —ha dicho—. Paso tem
poradas en e l C a n a d á para s o ñ a r , 
es decir , para componer. Verdad es 
que no me doy pr isa en escr ibi r 
canciones. Aguardo a que acudan a 
m i m e n t e » . 

A u t o r e i n t é r p r e t e de cincuenta 
canciones conocidas. F é l i x Leclerc 
estima que sus nueoas canciones 
t ienen las mismas caracteristicas 
que las pr imeras . Los espectadores 
de los «Tro i s B a u d e t n pueden em
belesarse con dieciocho tonadas i n é 
ditas. Leclerc no las ha cantado 
a ú n en el C a n a d á , donde, s in em
bargo, ha tomado par te en varias 
emisiones de la T. V. y en espec
t á c u l o s locales. H a reservado este 
nuevo «four de c h a n t » para e l pú 
bl ico f r a n c é s . L o que no ha sido 
ób ice para que e i aduanero de l 
aeropuerto de O r l y le preguntara a 
su descenso de l a r i ó n . « ¿ H a b l a us
ted et f r a n c é s ? » A l o que F é l i x 
Leclerc, n i cor to n i perezoso, res
p o n d i ó . «¿Y usted t a m b i é n ? » 

RICARDO CREDI 

Barcelona ha rendido un rec ib i 
miento muy caluroso a Ricardo 
Credi . Este renombrado pianista y 
compositor ha actuado r epe t i da» 
reces en las ewiaiunes o t r a a l p ú 
bl ico de Radio Nacional — « F a n t a 
s ía» y « P a n o r a m a s —, y en los p r o 
gramas de «Club i f t r a m a r » y «Mú
sica en su p a n t a l l a » , t r a n s m i t i d o » 
po r la T V E. Dada esa popula r idad 
ganada en buena l id . creemos que 
r e s u l t a r á i n t e r é s a t e para e l p ú b l i 
co que no le ha regateado sus 
aplausos conocer su b iograf ía . 

Especializado en l a m ú s i c a sud
americana, este pianista y compo
sitor i taloegipcio in te rpre ta igua l 
mente con p e r f e c c i ó n la m ú s i c a i t a 
l iana, c í n g a r a , francesa y nor te 
americana. Cuenta en la ac tual idad 
30 a ñ o s de edad y e s t u d i ó m ú s i c a 
desde ios od io , dando p r i n c i p i o a 
sus actuaciones profesionales a las 
diecinueve sin haber te rminado a ú n 
su carrera. 

Ricardo Cred i r e s u l t ó gravemente 
herido a consecuencia de u n acci
dente automovi l is t ico sufrido cinco 
a ñ o s a t r á s en E l C a i r a Se f r a c t u r ó 
el brazo derecho, ( l evándo lo enye
sado durante ocho meses tras dos 
operaciones. D e s p u é s de tras meses 
de ejercicio para recobrar la f l e x i 
b i l i d a d — ocho horas a l d í a con la 
mano izquierda —, se v io obligado 
durante una larga temporada a va 
lerse ú n i c a m e n t e de esa mano para 
proseguir sus interpretaciones p«a-
nistiesu y sus emisiones rad io fón i 
cas a l frente de su orquesta. 

M u y conocido en e i Or ien te M e 
dio, Ricardo Cred i fue durante a l 
gunos a ñ o s pianista p r ivado del r ey 
Faruk , par t ic ipando en todas las 
veladas palaciegas ofrecidas a sus 
invitados por el actual ex monarca. 

Ricardo Cred i dio comienzo a su 
ac tual g i r a hace diez meses, empe
zando per I t a l i a , Franc ia . Suiza, 
A leman ia y , ú l t i m a m e n t e , E s p a ñ a y 
Portugal . £ n todos esos pa í s e s ha 
tomado par te en emisiones de Radio 
y T.V. y ha actuado como a t r a c c i ó n 
en los m á s importantes clubs noc
turnos y teatros. 

T esto es todo, que, como com
probarse puede, no es grano de 
mata. 

SEBASTIAN GASCH 

El s á b a d o 
en la butaca 

T I V O L I : «LOS HERMANOS 
K A R A M A Z O V » 

Es natural que para algunos c i -
neistas Dostoiewskl constituya una 
t en tac ión a la oue resulta ( i l t i c l l 
resistirse, pero a l mismo tiempo 
tamb' .én se compronde oue hayan 
fracasado cuantos Intentos se han l le
vado a cabo pora trasladar a la 
pantalla d mundo sorprendente y 
alucinante del genial novelista ru
so, mundo que implica siempre un 
trasfondo é t ico rellsioao — m á s es
to que aquello — de', que es muv d i 
fícil dar cuenta en t é rminos cine
matografieos. 

No no* ilusionemos con las versio
nes americana y francesa de «Crimen 
y castico». tan dignas en muchos 
sentidas. Ambos pel ículas fueron po
sibles s base de someter el texto 
or iginal a una reducción, por la 

cual, el drama del pecado y del 
amar redentor qufdsba circunacn-
to a una Intriga policiaca. Libros 
como «El Idiota» o «Los hermanos 
Karamazov» . y no digamos nada de 
«Los endemoniados», se prestan muy 
mal a reducciones de esa Indole, por 
lo que. cus'.quier realizador que se 
enfrente con obras semejantes se 
comprome te r á en una de las em
presas más ambiciosas v m á s arries
gadas do cuantas pueden tentar a 
un c ineís ta . 

Acabamos de ver la versión ameri
cana de «Los hermanos Karamazov». 
de la que es responsable un director 
tan notable como Richard Brooka 
Basta recordar «Nube de sangre» 
para saber que en esta ccasión con
t á b a m o s con un director exper t ís i 
mo en aquellos temas d r a m á t i c a s y 
conflictos psicológicos que lindan a 
cada momento con los grandes pro
blemas espirituales que acaparan 
constantemente la monte de Dosto
iewskl. Dispuso de actores que hoy 
cuentan entre los melote», como H a 
ría ScheD y Richard Boaehart. sin o l 
vidarnos de Yn l Brynner. de Clalrc 
Bloom y de Lee J. Cobb. que preci
samente encontraron en este f t l m una 
de las ocasiones coa que metor lucir 
su Indiscutible talento de Interpre

tas. T sin embargo, no cabe duda de 
que lo básico. lo fundamenta] del l i 
bro no se deja eimever lo suficien
te para que viendo la pel ícula uno 
se sienta de veras en re-ación con 
el gran novelista. 

Los oue conocen la novela «e per
catan a cada momento del abismo 
Infranqueable que persiste entre las 
paginas del l ibro y las imágenes del 
film. Y loa oue no lo conocen an
dan bastante perpleio» trente a unos 
tipos y s unos actos que escapan a 
la compret is ión común. Resultado: 
por una parte. la película re ve en 
un estado constante de expectac ión, 
nunca nos deja indiferentes, pero, 
por otra, una vez terminada nos sen
timos Insatisfechos. Puede acudir en
tonces a la mente el recuerdo de 
una pel ícula tan lograda, como por 
ejenmlo. «El ruido y ta furia». Se 
percibe entonces que. pese a las d i f i 
cultades inherentes a la empresa. 
•Los hermano; Karamazov» h a b r í a n 
Dodido encontrar una t ranscr ipción 
m á s t'.dedigns. 

M0NTECARLO, N I Z A Y ARISTOS: 
« M A M A NOS COMPLICA 
L A V I D A . 

En poco tiempo se han estrenado 
varias comedias norteamericanas, 
ninguna excepción*' , pero todas d ig
nas de verse, que tienen como deno
minador común una inspiración v i 
siblemente teatral En principio, si 
bien esto t i r i t a a los Iconoclastas 
que sólo admiten un .-cine-cine» es
ta f i l iación teatral no representa 
n ingún Inconveniente serio.' en el 
p ropós to de ronseguir !o oue segu
ramente »e propusieran los reallza-
do ie i de esos cintas Entretener y 
d iver t i r a ios «spectadoresL 

Que «Mamá nos comollca la vi<U» 
entretiene v divierte es lo que na
die d iscut i rá . Es obra de Vlncent 
MlnneUl. qu ién ha realizado d ft'-tn 
con aquel buen gusto v aquel estilo 
suntuoso al que nos llene acostum
brado*. Comedia al parecer intras
cendente, oculta una sát ira de aquel 
mundo opulento y aburrido al que 
Tolstoi a udia cuando hablaba de 
laa «alta» esferas», sá t i ra aplicada 
esta vez a la sociedad pudiente lon
dinense durante lo due en su jerga 
habitual ae llama <la temporada». 

Viendo a Kav KendaU con su dis
t inción y su arrolladora s impa t í a en 
ceta pel ícula , es difícil sustraerse a 
la penosa Impresión de saberla muer
ta, pues como saben nuestros lecto
res, al ia falleció poco después de 
haberla terminado. 

INTERINO 

Ante la reposición de 
"La quimera del oro" 

LA his tor ia del cine da cuenta de una vasta n e c r ó p o l i s de u» 
reducido museo. E n efecto, la m a y o r í a de loa f i lms e n v e j e c í 

t an r á p i d a m e n t e que muy p ron to pasan a ser le t ra muer ta para 
nosotros. M u y pocos son los que escapan a esta usura de l t ieni i ') 
y pueden, po r lo tanto, aspirar a cons t i tu i r un museo de l cine 
Museo que. en este caso, recibe e l nombre de cinemateca. Sobrr 
muchos t i tu lo» , ayer famoso», puede discutirse respecto a los me 
ritos que tienen para ingresar en este museo, pero en lo que too o. 
estamos de acuerdo es en la conveniencia de que las obras com
pletas de Char l i e Chapl in f iguren en la g a l e r í a de honor de esle 
museo imaginar io . 

Y porque resulta muy conveniente tener siempre a mano esliu 
obras destinadas o permanecer, es la r a z ó n po r la cual se impone 
proceder de vez en cuando a r e i m p r i m i r , por lo menos, los título» 
m á s importantes , a f i n de que las nuevas generaciones puedun 
rer los en las mejores condiciones. Se a c o r d a r á n ustedes que. n u 
t r o a ñ o s a t r á s , se p r o c e d i ó a r e i m p r i m i r «Las luces de l a c tudun 
y, poco d e s p u é s , t a m b i é n pudimos beneficiamos de nuevas copia* 
de «El chico», cuyo reestreno fue m u y 'celebrado en ios meduu 
c i n e m a t o g r á f i c o s . Pues ahora queremos decirles que lo mismo ocu
r r i r á esta temporada con la anunciada r e p o s i c i ó n de «La quxnu -
de l o ro» , la f a n t á s t i c a p r o d u c c i ó n chapliniana que la generación 
m á s reciente no conoce. Apa r t e de que, los que la conocen, orden 
en deseos de v o l v e r l a a ver. Por todas estas razones cons idera ' "" 
oportuno dedicar unas Uneos a una p e l í c u l a cuya repos ic ión jti2-
gamos m u y conveniente. 

E i rodaje de « L a qu imera del o ro» d u r ó catorce meses. Se 
c ió duran te la p r imavera de 1924. Las principales escenas fueron 
filmadas en Nevada. Para las sesiones de estudio se c o n t ó con 
ingentes cantidades de sal destinadas a f igura r la nieve, oue es 
como s i d i j é r a m o s el bajo cont inuo en esto epopeya del amor, del 
hambre y de l / r i o . D e s p u é s de un montaje extremadamente labo
rioso, en e l que Chap l in puso a prueba su exigente conciencia 
ar t is ta , el f i l m pudo ser estrenado el 16 de agosto de 1925 f« 
Nueva York . E n 1M2 Chap l in j u z g ó oportuno reproduc i r lo , pero 
a ñ a d i é n d o l e una s i n c r o n i z a c i ó n sonora. Y . ú l t i m a m e n t e , se t i raro" 
nuevas copias de esta segunda ed i c ión , que son las que han per
mit ido reestrenar este f i l m en las principales capitales del mundo 

Son muchos los que consideran «La qu imera del oros como i " 
mejor pe l í cu la de Chaplin. E n e l la aparece por p r imera vez, • 
p r imer plano, aquel subyacente patetismo que muchos no habí . • 
acertado a descubrir en algunos f i lms anteriores como «Día i * 
paga» , «El e m i g r a n t e » , «El chicos y ( £ 1 p e r e g r i n o » . Resulta curuuo 
aprender que algunos cr i t i co» le reprocharon en tonce» a ' C h a i 1 " 
esta carga sent imental que. s e g ú n ellos, enturbiaba la pureza :< 
u n ar te que se h a b i ó af i rmado, mejor que nunca, en las peiicuUu 
producidas antes de 1923, es decir , antes de la c o n s t i t u c i ó n de 'o1 
«Ar t i s t a s Asoc iados» . L a verdad es que C h a p l i n no se traicionaba, 
sino que p r o s e g u í a consecuente su i n s p i r a c i ó n genuina, só lo I " ' 
d e s e n v o l v i é n d o l a mejor y desvelando con eUo nuevas posibilida".'1 
que hasta entonces no h a b í a n emergido con suficiente clar idad 

Parece ser que la idea i n i c i a l de « L o qu imera del oro» procede 
de la siniestra e x p e d i c i ó n Donner, los buscadores de oro « u e . " ' 
e l fracaso que les condujo o la d e s e s p e r a c i ó n , l legaron al borde 
del canibalismo, mot ivo que, como saben ustedes, d e s e m p e ñ a '•" 
papel en el f i l m chapiiniano. Este viene-a ser una de las hisfo ' -
maravillosas del Nor te , cuando la famoso r iada de buscadores ¿ ' 
oro d io lugar o u n histerismo colectivo sin precedentes. £1 prota
gonista de la p e l í c u l a es u n buscador sol i tar io y sentimental Q"' 
anda perdido y desorbitado en aquel mundo violento y frenético, 
cuya e v o c a c i ó n h a b i ó de p e r m i t i r a Chapl in darnos una inolvida
ble i n t e r p r e t a c i ó n de la a m b i c i ó n y rapacidad de que son cap- • 
los hombres atacados pon la quimera del oro . 

E n este f i l m , que marca seguramente l o hora cenital del a '1 ' 
chapiiniano, se encuentran algunos de los fragmentos m á s céleb ' f ' 
de toda la historia de l f i l m . «Cha r lo t» de espaldas entrando en 
baile del «sa loons ; la casa t a m b a l e á n d o s e sobrr el precipicio; i " 
a l u c i n a c i ó n de J i m , para e l cual Char l i e toma la f i gu ra de 

.pavo n a v i d e ñ o ; la cena de Noche me j a con la espera i n ú t i l de 141 
invi tadas y el baile de las panecillos son episodios memorables au' 
n i n g ú n ar t is ta ha logrado superar en lo pantalla. 

Ciertamente é s t a es una de las p e l í c u l a s que m á s gusta v o l ' ' ' 
a ve r de vez en cuando. Esperamos que no se h a r á esperar " 
nueva opor tunidad que ahora nos br inda la tercera e d i c i ó n a " » " ' 
ciado para la presente temporada. 



A D E P O R T I V A . E L E G I R A E L MEJOR 
DEPORTISTA DEL AÑO 

^ • o todos los a ñ o s . V I D A D E P O R T I V A 
^ • a celebrar su fiesta del deporte con 
^ B c c i ó n del mejor deportista del año , en 
^ K p á ü c a cena que t rad ioona lmente cele-

el Hotel Avenida Palace. L a lucha se-
^ K t a este a ñ o coa los mayores alicientes, 
^•resulta evidente que 1959 ha sido un 
^ B e progreso, con grandes é x i t o s en e l 

internacional en distintas modalidades. 
^ B l certamen de V I D A D E P O R T I V A , de 
^ • e j o r Deport is ta del A ñ o » , ha llegado a 

la popularidad nacional — y aun in ter -
1— que boy d ía tiene, creemos que es 
mente por esta imparc ia l idad y serie-
que se ha sabido y quer ido rodearlo, 

gran año de deporte e s p a ñ o l en el que 
1ro fútbol a l c a n z ó de nuevo la cima de 

^ B a de Europa de Clubs, l a Copa de Fe-
^Htiempoque la Se lecc ión nacional ende-
^ ^ • o su marcha hacia u n buen comienzo 
^ • C o p a de Selecciones europeas, el cicl is-
^Kmpuso su mejor balance de todos los 
^ ^ B s , obteniendo los t r iunfos de M i l á n - S a n 
^ • V u e l t a a E s p a ñ a . Vue l t a a Francia, 
^^onato del Mundo tras moto, y prueba 

de los I I I Juc"-"- M e d i t e r r á n e o s , éxi-

A c o n t i n u a c i ó n damos la re lac ión de lo¡> 
galardonados a par t i r de l balance de m é r i t o s 
establecida en 1948. 

1948. Constantino Miranda (atletismo) 
1949. L u i s Romero 'boxeo) 
1950. Estanislao Baso ra ( fú tbol ) 
1951. Bernardo Ruiz (ciclismo) 
1952- Jorge Granados (na tac ión ) 
1953. Francisco Goyoaga (h íp ica ) 
1954. Federico Bahamontes (ciclismo) 
1955. G u i l l e r m o Timoner (ciclismo) 
1956. J o a q u í n Blume (gimnasia) 
1957. J o a q u í n B lume (gimnasia) 
1958. T o m á s Bar r i s (atletismo) 

V A A COMENZAR L A SEGUNDA V U E L T A 
DE L A LIGA 

Con ta jomada del pasado domingo, en la 
que e l Barcelona tuvo una desafortunada ac
tuac ión en La Romareda. t e r m i n ó la pr imera 
vuel ta de la Liga . E l Real Madr id f igura en 
pr imera pos ic ión con tres puntos de ventaja 
sobre A t l é t i co de Bilbao y cuatro sobre el 
Barcelona, ocupando en cuarto puesto e l A t 
lé t ico de M a d r i d , que e s t á a seis puntos del 
l íde r , pese a ser el equipo que m á s logró 

d r i d (1-1). .En Zaragoza t a m b i é n e m p a t ó el 
Real Madr id (2-2). sucumbiendo el pasado do
mingo los azulgranas en La Romareda. por 
3-1. En Valencia perdieron ambos. 

Para poder reval idar el t i tu lo , el Barcelo
na d e b e r í a registrar una formidable segunda 
vuelta, parecida a la de l pasado a ñ o , en !a 
que en siete partidos sumó trece positivos-
Pero para d i o d e b e r í a empezar por olvidarse, 
el p r ó x i m o domingo en San Mames, de su re
ciente pés ima ac tuac ión de Zaragoza, donde 
una a l ineac ión sin Rodr i y Ol ive l la se de
r r u m b ó ante e l í m p e t u y mejor c o n d i c i ó n fí
sica del once a r agonés . M u y importante era 
e l partido de Zaragoza, pero d e s p u é s de ha
ber perdido en La Romareda. lo es m á s aun 
su ac tuac ión de m a ñ a n a en Bilbao. Si no gana 
en San Marnés, el Barcelona ya puede empe
zar a despedirse de su t i t u l o de c a m p e ó n 
de Liga. 

Jomada para m a ñ a n a : 
AtkétiCo M a d r i d - Las Palmas. 
Elche - Oviedo. 
Zaragoza - Val ladol id . 
Valencia - Real Sociedad. 
Betis - Real Madr id . 
Osasuna - Sevilla. 
E s p a ñ o l - Granada. 
A t Bi lbao - Barcelona. 

UH PROBLEMA QUE DEJARIA DE SERLO 
SI TRES CLUBS NO SE EMPEÑASEN EN 

M A N T E N E R L O . . . 

Con mot ivo del pase de un atleta del Es 
paño l al Barcelona, se ha suscitado una pe
q u e ñ a tempestad en el mundi l lo del atletis
mo. Por tratarse de T o m á s Barr is , el n ú m e r o 
uno del atletismo españo l , es lógico que se 
hablase bastante del cambio de camiseta y 
que algunos colegas, completamente descono-

Blume, vencedor del concuna de «Vida Delportryo» en leí años 1956 y 1957, y «tras cinco races finalista, que era nuestra mayor 
nperaasa pora les pióxiaMS Juegos Olímpicos, dejó con su pérdida irreparable um profundo hueca en e| deporte español 

Be por si solos y a definen el valor de 
es los obtuvieron. Mient ras nuestro tenis 
stro golf realizaban una gran c a m p a ñ a 
taclonal. bien conocida, nuestro hockey 
hierba o b t e n í a su ca l i f i cac ión o l í m p i c a 

Vés de una serie de grandes victorias, 
Bdo asimismo a su h i s to r i a l una der ro ta 
gno positivo, como lo fue perder por 
ero contra los fabulosos indios, cam-

ol ímplcos . A l t iempo que nuestro i t -
> vivía la mayar s u p e r a c i ó n de su his-

l en nuestro pa í s , con una excelente co-
I de r é c o r d s nacionales, y medallas de 
^lata y bronce en los m Juegos Medite-

disputados en B e i r u t Asimismo, la 
Jiada m e d i t e r r á n e a b r i n d ó una gran 

mdad para que deportes como t i r o y 
•amiento de peso, conquistaran medallas 

al tiempo que en l u d i a y esgrima se 
un ligera despunte prometedor. Ba-
y hockey sobre patines, deportes de 
Popularidad, m a n t e n í a n a l mismo 

su «s tanding» . e l p r imero con e l se-
. Puesto en * ' duro torneo m e d i t e r r á -

pi hockey sobre ruedas, c l a s i f i cándose en 
™> lugar del campeonato m u n d i a l 

puntuar en campo contrar io en e l transcurso 
de la pr imera mi tad de la Liga. S in los puntos 
perdidos en el Metropoli tano, el A t l é t i co de la 
c a p i t a l p o d r í a ser l íder con un punto de ven
taja sobre su m á s significado r i v a l . 

Es har to sabido que el campeonato se gana 
o se pierde en las actuaciones en campo con
t ra r io . Po r ahora, los tres pr imeros han ga
nado todos los partidos que disputaran en su 
campo, siendo Madr id . At lé t ico de Bilbao y 
Barcelona los ún icos que no perdieron n i n 
gún punto ante sus incondicionales. 

Con los resultados de la pr imera par te del 
campeonato, puede establecerse una linea 
comparativa entre los dos grandes aspirantes, 
que s e ñ a l a ventaja de tres puntos para el 
once de C h a m a r t í n . Esta debe basarse en los 
mismos partidos jugados por los dos equipos 
en campo c o n t r a r í o , que dio e l siguiente ba
lance. E l Barcelona p e r d i ó en Elche por 2-1. 
y en el mismo A l t a b i x , el Real M a d r i d ga
n a r í a d e s p u é s por 1-5. Frente al At lé t i co de 
M a d r i d en el Metropoli tano, el Barcelona ga
n ó por 0-1. mientras el Madr id empataba a 
tres goles. E n Oviedo p e r d i ó el Barcelona por 
2-0, donde m á s adelante empatarla el Ha

cedores del fondo del problema, se dejasen 
l levar en sus comentarios por alguna de las 
partes litigantes. . 

La r e a c c i ó n de los puritanos que forman 
la gran m a y o r í a del ambiente a t l é t i co , ha 
suscitado algunas curiosas posiciones, tales 
como proponer la d i so luc ión de las secciones 
de atletismo de los clubs de fútbol. Es cierto 
que la mentalidad de los directivos del fútbol, 
con poca fo rmac ión deport iva en la m a y o r í a 
de los casos, l l eva r í a a la c o r r u p c i ó n de l at
letismo si se les dejase mover a sus anchas... 
y en cuanto a! caso concreto de Barcelona 
y Español , como ninguno tiene la camisa 
l impia , resulta absurdo el l lor iqueo cuando 
empleando las mismas armas tienen los dos 
mucho que callar. 

An te t a l s i tuac ión creemos necesaria la i n 
t e r v e n c i ó n de la Delegac ión Nacional de De
portes, que como pr imera providencia debe
r í a l lamar la a t e n c i ó n de Barcelona. Españo l 
y Real Madr id , los tres ún icos equipos sobre 
los que pesan sospechas bastante fundamen
tales de v u l n e r a c i ó n de las reglas del amateu-
rismo. de forma bastante descarada. En el 
momento en que los tres clubs citados sean 

metidos en cintura, el problema d e j a r á inme
diatamente de exist i r . 

Con el dinero bien administrado, e l Barce
lona p o d r í a , con lo que gasta en e l curso de 
la temporada, tener un excelente entrenador 
extranjero, y el Españo l , poseer un potente 
equipo de pista, por to menos, en lugar de 
limitarse al f ichaje de poco menos de media 
docena de excelentes corredores de fondo. 

De persistir la actual pol í t ica , es lógico que 
los dos grandes clubs barceloneses no cuen
ten por su proceder con la s i m p a t í a de la 
leg ión de buenos aficionados deportivos, sien
do numerosos los casos de los que siendo tam
b ién aficionados a l fútbol y simpatizantes de 
uno de d ios , no se hacen precisamente soli
darios de su pol í t ica en r e l a c i ó n con las sec
ciones « a m a t e u r s * . Más que problema de los 
atletas que han recibido cantidades, en és ta 
y otras temporadas, creemos nosotros que es 
una cues t ión que afecta especialmente a los 
directivos. Y el meterlas dentro de las nor
mas reglamentarias, seria cosa fácil para la 
Delegac ión Nacional de Deportes responsabi
lizando a los presidentes y d á n d o l e s normas 
bien concretas para el buen funcionamiento 
de sus secciones a t lé t icas . 

JOSE MIR 

E D I T O R I A L A L P H A 
V(a Layetana, 30, 7 . ' - Teléf. 21 56 4 9 

Novedades p a r a R E Y E S 

S H A K E S P E A R E 

EL MERCADER DE VENECiA 
LA T E M P E S T A ! 

L'AMANSIMENT DE L'HARPIA 
traducción poética por 

JOSEP M.* DE SAGARRA 
Volumen de 350 páginas, encuader
nado en tela, con un grabado fuera 

de texto. Precio: 150 pesetas 

M A N U E L D E M O N T O L I U 

AUSIAS NARGH 
Un tomo de 160 páginas 

Precio: 70 pesetas 

R E Y E S 

m e Á a á 

C ó m c x f a ó 

C k i m e n e a é 

¿ i c U & t í o i . d c 
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H O T E L A V E N I D A P A L A C E 
| La día que esperan todo* lo* amantes del deporte I Una fiesta do exaltación do los valores deportivos. 

" N O C H E D E L D E P O R T E " 
La cena a la que concurren tradkionalmente las más popularos figuras del ambiente deportivo y en el curto do 

la cual se proclama 

£/ mejor deportista español 1959 
ATRACCIONES INTERNACIONALES • DESfILE DE MODELOS DEPORTIVOS • GRAN BAILE DE GALA 

Reserva do mesas, desdo ahora, en el Hotel Avenida Palace y en «Vida Deportiva», TaHers, 62. Tel. 31 98 00 
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mujei* 

Debido a permanecer mucho tiempo de píe , 
por varices, o por cansando natural, 

el 55 % de las mujeres sufren de las piernas. 
Para ellas se han creado las 

M E D I A S " D E S C A N S O " 

Supp-hose 
que "sostienen" los piernas, 

evitan la fatiga, previenen 
y alivian las varices, 

modelan y afinan las piernas. 

D u r a n 6 VECES MAS 
y s ó l o cuestan 2 5 0 Ptas. 

Supp-hose 

LAS MEDIAS " D E S C A N S O " 
De v e n t a e n t o d o e l m u n d o 

Patentes Internacionales de Alamance 
Industries Inc. Bur l ing ton N . C . - U . S . A . 

Poro Ud. que ho de estar de pie, 
üd. que va y viene todo el dio, 

Ud. futura mamá, 
MEDIAS "DESCANSO" 

Supp-hose 
>ÁM>CA OC MKMAS 

SA 

SOCIEDAD ANÓNIMA SANLLEHI 

.A tNOUSTMA ESTAAOIA PtfWUAOA PAIA El MCTCADO COMUN 
ES UN ANUNCIO OC DANIS 


