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M A S C A L I D A D 
En su fabricación só lo se emplean acetos y metales 
de alta calidad, debidamente analizados. 

M A S P E R F E C C I O N 
Su proceso de montaje se realiza con los medios 
automáticos m á s modernos. 

M A S P R E C I S I O N 
L a verificación de cada reloj la efectúan expertos 
maestros relojeros, con la ayuda de los más recientes 
aparatos electrónicos de control. 

M A S B E L L E Z A 
L a s cajas son especialmente d i señadas por los m á s 
famosos orfebres gmebrinos. 
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LA GUIA DE VALENCIA 

«Sr -Di rec to r d i DESTINO 
La pub l i cac ión de la 

obra de Juan F iu t e r , «El 
P a ú Va lenc iano» , ha pro
ducido en esta ciudad, y 
en n Prensa mejor d i 
cho, una tempestad que, 
aunque pueda calificarse 
de tempestad en un vaso 
de agrua. no deja de ser 
tempestad. 

Como era f ác i lmen te 
previsible, un escritor co
mo Fusier, que s i s t e m á t i 
camente combate toda 
clase de tópicos , no ha po
dido gustar al exponer sus 
•deas, a aquellos sectores, 
por cierto muy numero
sos, de Valencia que tan 
devotos son de los mis
mos. 

Toda una p á g i n a de c r i 
tica le ha dedicado el d ia
rio «Levan te» a la obra 
de Fut te r ; de cr i t ica mor
daz y v i ru len ta , debida a 
la pluma de a l g ú n muy 
modesto autor , ya que se 
le ha olvidado f i rmar l a . 
" , l pe r iód ico « L a s P rov in 
cias» ha encontrado tan 
de su cnuto el refer ido 
articulo, que lo ha repro
ducido, a d o r n á n d o l o con 
un p r e á m b u l o en que t ra 
ta a la obra de Fuster de 
^desdichado l ibro» y en 
que, para evi ta r p o l é m i c a , 
añade por su par te que el 
tal a r t icu lo es « incon te s t a 
ble», cerrando de manera 
dudosamente elegante la 
puerta a cualquier op in ión 
en contrario. Por si ¡fuera 
poco y por aquello de que 
•a moro muerto, gran l an 
zada», en el n ú m e r o del 
ú l t imo domingo le dedica 
otra p á g i n a entera de c r i 
tica con igual tono de 
mordacidad y v i ru len ta 
i ronía , t a m b i é n sin f i rma . 

Hemos de tener en cuen
ta que la c r i t ica de esto» 
a r t í cu los no rebate n ingu
na a f i r m a c i ó n de Fuster; 
se l imi ta exclusivamente a 
s eña l a r las frates en que 
el autor c o m e t i ó el grave 
pecado de apartarse del 
tópico, es decir, que los 
criticas, en este caso, han 
ejercido su m i s i ó n con e l 
esp í r i tu de un antiguo i n 
quisidor que s e ñ a l a r a las 
here j ías contra un dogma 
indiscutible. 

Todo el lo nos produce 
pena e i n d i g n a c i ó n ; i n 
d ignac ión por lo desigual 
de la lucha p.anteada, ya 
que de u n lado es tá la ca
si total idad de la Pren
sa de una ciudad, y de 
otro, un hombre solo; v 
pena, porque no creemos 
que Fuster haya cometi
do n inguna h e r e j í a o de
lito de lesa patr ia- Por 
que no creemos que mos
trar s i m p a t í a hacia Cata
luña sea una extravagan
cia y menos un hecho p u 
nible merecedor de colo
car en la picota a quien lo 
comete; porque las m á s 
de las ideas que expone, 
unas son consideraciones 
personales m u y aprecia-
bles, y otras, verdades tan 
grandes como amargas; y 
porque creemos que la au
tén t ica valenr.iania se de
muestra por e l amor a la 
patr ia chica que patent i 
za e l estudio de su t r a d i 
ción y su lengua, por el 
cul t ivo esmerado de és ta 
l i m p i á n d o l a de barbaris-
mos y por otros diversos 
aspectos que adornan la 

labor de Fuster y de que 
suelen carecer esos valen
cianos que desprecian su 
id ioma y que c i f ran su va-
lenciania en manidos tó 
picos folklóricos.» 

UNOS V A L E N C I A N O S 

ENSEÑANZA PRIVADA 

«Sr. Director de DESTINO 

¿No es ya hora de que 
alguien se ocupe del gra
v ís imo problema que la 
e n s e ñ a n z a pr ivada cons
t i tuye paro los mat r imo
nios j ó v e n e s de nuestro 

poís? 
La cosa va tomando 

por momentos u n cariz 
tan tremendamente abu
sivo, que una f u n c i ó n t r a -
dicionalmente venerable y 
hasta abnegada se hal la 
en trance de convertirse 
en una de las m á s estu
pendas especulaciones del 
momento actual. 

Tomemos como punto 
de referencia una escuela 
p r i m a r i a de mediana ca
t e g o r í a para una f ami l i a 
de cuatro hijos de cuatro 
a ocho a ñ o s . La cuota de 
e n s e ñ a n z a neta para ca
da a lumno es del orden 
de 450 pesetas mensuales, 
pero, no durante los nue
ve meses que dura e l 
curso, sino durante diez, 
para atender, dicen, las 
vacaciones del profesora
do; son pues, 4.500 pese
tas curso, m á s 200 de 
mat r icu la del colegio, m á s 
100 de servicio m é d i c o , 
m á s 100 de examen psi-
co t écn i co , m á s 75 de segu
ro escolar, m á s 550 de 
ca le facc ión , m á s 500. mo
tivadas por la fiesta de 
f i n de curso, mas 250 de 
mate r ia l escolar, m á s 500 
de otros p e q u e ñ o s e ines-
peicdos gastos ( d í a del 
Maestro, santo de la p ro
fesora, e t c é t e r a ) , en f i n , 
que todo ello totaliza por 
a lumno y curso unas 
6.775 pesetas, correspoii-
dientes a 750 pesetas men
suales po r lo bajo, «cien
to cincuenta d u r o s » , te
niendo en cuenta que. 
a d e m á s , las n i ñ a s deben 
vest ir y calzar de un i fo r 
me, con a d q u i s i c i ó n o b l i 
gada de esa indumentar ia 
en establecimientos con
cretos. Estos padres pues, 
de cuatro hijos deben i n 
v e r t i r unos 3.000 pesetas 
mensuales por conseguir 
pora sus hijos una m á s 
que m ó d i c a e n s e ñ a n z a «en 
clases de 35 a l u m n o s » . 

La media p e n s i ó n es 
ot ro capi tu lo a subrayar. 
La cuota base mensual 
para cada a lumno (en la 
misma escuela ci tada) es 
de 700 pesetas, correspon
diente a 6.300 pesetas por 
curso, m á s 250 por uso de 
cubiertos, en to ta l 6-550 
pesetas po r a lumno y cur
so. Pero esta p e n s i ó n se 
paga para todos los d í a s 
de los nueve meses que 
oficialmente dura el cur
so y nada se descuenta en 
concepto de los días de 
v a c a c i ó n en que no se co
me en el colegio; tales 
d í a s , entre Navidad, Pas
cua, s á b a d o s y domingos 
de todas las semanas, la 
decena del 20 de j u n i o 
hasta el 1 de j u l i o , e t cé 
tera, total izan 105 días , es 
decir, tres meses y medio, 
con lo que los nueve me

ses pagados se reducen 
cinco y medio comidos, >j 
asi esta media pens ión 
resulta para los pobres 
p e n s i ó n y media, 1.200 pe
setas mensuales, y a ú n 
suponiendo que el a lum
no no haya estado enfer
mo, porque los ausencias 
por enfermedad de dura
ción in fe r io r a 30 dios no 
se descuentan. 

T é n g a s e en cuenta que 
estamos hablando de en
s e ñ a n z a p r imar i a , sin ma
tr iculas en Centros o f i 
ciales n i libros de texto 
En f i n , que la e n s e ñ a n z a 
p r i m a r i a pura y simple, 
en clases de 35 alumnos, 
de estos cuatro hi j i tos de 
4 a í a ñ o s cuesta a estos 
j ó v e n e s padres -actual
mente en Barcelona a l 
rededor de 25.000 pesetas 
por curso, y la media 
p e n s i ó n otras 25.000. Y no 
hablamos de la tercera 
e specu l ac ión del transpor
te de los alumnos a l co
legio. 

Los hechos que acaba
mos de s e ñ a l a r pueden 
compro b a r s e faci l is ima-
mente: la escuela a que 
nos referimos es, ya lo 
hemos dicho, de categoria 
media. S i nos vamos por 
las al turas, estos n ú m e r o s 
cuando menos d o b l a r á n , 
pero este es ya ot ro can
tar. Bien que los colegios 
part iculares, religiosos o 
no, se ganen la v ida , pe
ro m o l que especulen en 
esto forma y sobre todo 
con una eficacia p e d a g ó 
gica t an dudosa. ¿ N o po
d r í a n las autoridades aca
d é m i c a s hacer algo para 
normal izar este servicio 
p ú b l i c o tan impor tante , 
esencial, para e l p a í s ? Ya 
es mucho a d m i t i r que la 
e n s e ñ a n z a entre nosotros 
sea u n negocio, pero lo 
inadmisible es que poco a 
poco este negocio se vaya 
convir t iendo en una es
peculac ión .» 

U N B ARCE LO NI 
D E T A N T S 

LAS CAUSAS 
DE LAS GOTERAS 

«Sr . Director de DESTINO 

Tal vez un poco a des
t iempo, pero en evita-Hón 
de reincidencias, me creo 
o b l i g a d o a l lamar la 
a t e n c i ó n de mis conciu
dadanos sobre u n ahecho 
que deben conocer todos. 
Por motivos profesionales 
he tenido que ven i r en 
conocimiento de que un 
gran n ú m e r o de azoteas 
barcelonesas, que cuando 
la « g r a n » nevada de Na
v i d a d se comportaron 
m a g n í f i c a m e n t e s in pro
duci r la m á s p e q u e ñ a go
tero, en ocas ión de la se
gunda nevada, la modesta 
del d io de la Candelaria 
y l luvias subsiguientes, 
se comportaron a este 
r e s p e c t o p é s i m a m e n t e 
m a l . ¿Causa de ello? Los 
malos tratos dados a d i 
chas azoteas a l sacar de 
ellas a palazo l impio la 
nieve de lo p r imera ne
vada. U n tabicado de azo
tea es algo que hoy que 
t ra ta r con cuidado y que 
d e s p u é s de unas horas de 
estar bajo la nieve es ex
tremadamente delicado. 
De a h í , que con la mejor 

LA FARANDULA MODERNA, por CMtanys 
— Par» poder competir con la televisión damos representaciones teatrales 

a domicilio. 

vo lun tad del mundo se 
hayan lesionado inf inidad 
de azoteas barcelonesas. 
En t é r m i n o s generales, la 
nieve, en los espesores 
m á x i m o s de nuestro país , 
no perjudica n i constituye 
riesgo alguno para las 
azoteas normales, de mo
do que sólo en el coso de 
trotarse de azoteas ya le-
s i o n a d o s o construidas 
sobre entramados eviden
temente deficientes o muy 
antiguos o ruinosos, se rá 
para los edificios pre
f e r í b l e dejar la nieve 
t ranqui la , para que vaya 
d e r r i t i é n d o s e normalmen
te- Removerla sin mucho 
cuidado, como suele ha
cerse, no conduce m á s que 
a lesionar la azotea y es
to es lo que ha sucedido 
a todas los barcelonesas 
que actualmente e s t á n 
produciendo goteras cuan
do no las produjeron en 
ocas ión de la nevada de 
Navidad .» 

U N A R Q U I T E C T O 

LOS TRANSPORTES 
BARCELONESES 

«Sr . Di rec tor de D E S T I N O 

R u é g a l e me deje insis
t i r acerca del e scánda lo 
del servicio púb l i co m u -
n ic ípo l i zado de Trans
portes. 

Nos van suprimiendo 
los t r a n v í a s . Enhorabue
na. Nos los susti tuyen por 
autobuses a unas tarifas 
« rea jus tadas» a un au
mento de un 100 % o m á s . 
La comodidad de estes 
autobuses es nula. Son 
artefactos en los que se 
va metiendo al púb l i co 
como sí fuese ganado. T o 
do ello entre la chirigota 
de muchos cobradores 
que hocen chistes acerca 
de la incomodidad del 
p ú b l i c o , encienden sus c i 
garr i l los o pesar de la 
p r o h i b i c i ó n de f u m a r , 
mientras los conductores 
bajan a beber u n trago, 
fuman igualmente, t i ene» 
sus transistores funcionan
do a todo gas, y sostienen 
animadas conversaciones 
con c o m p a ñ e r o s de traba
j o , con púb l i co , con guar
dias urbanos, todo ello a 
pesor de la p roh ib ic ión de 
no distraer a l conductor. 

L a C o m p a ñ í a parece 
que les paga 125 pesetas 
premios incluidos, de 
j o r n a l , a dichos conduc

tores. E n la semana de 
pre ludio a las fiestas de 
Navidad, h a b í a en la co
chera 70 autobuses que 
no s a l í a n a lo calle por 
fal ta de conductores. Y no 
los encuentran a pesar de 
poner anuncios en los pe
r iód icos , ofreciendo t ro -
bajo, o causa de estos 
jornales de hombre que 
les ofrecen. 

A m e d i o d í a , uno cant i 
dad de autobuses de d i 
versos lineas abandonan 
su ru ta y se encaminan a 
la SEAT, a Magoria, para 
l levar y t raer personal. Y 
las l íneas regulares, que 
las par ta un rayo. Usted 
espera una S, una J . una 
F T y le sale barba. Media 
hora, tres cuartos de hora, 
es corr iente esperar, para 
que luego pase un auto
b ú s que no se detiene 
porque va lleno, o si se 
detiene no abre las puer
tas de subida, que pasa de 
largo y se marcha a la 
cochera en las horas-pun
ta, o que solamente va 
hacia una parte de l t ra 
yecto, pero no a l f ina l 

Todo esto es sencilla
mente un escánda lo - Es 
una tomadura de pelo que 
la autor idad mun ic ipa l le 
hace a l p ú b l i c o de Bar
celona- E n las ciudades de 
Europa en donde el ser
vicio de transportes es tá 
m u n i c í p a l i z a d o , el se rv i 
cio es impecable. Habla
mos de Bé lg ica , de Ho
landa, de Suiza, de Ing la 
terra. A q u í es la mayor 
de las v e r g ü e n z a s . Y sin 
defensa ninguna. No nos 
queda m á s que el derecho 
del pataleo, sí es que se 
encuentra un director de 
pe r i ód i co respetuoso con 
los ciudadanos que acoge 
la protesta escrita. Pero 
los_Consejeros de lo Com
p a ñ í a h a c i é n d o s e e l sor
do- ¿ Q u é se p r o p o n d r á n ? » 

R A M O N R I O A U R A 

GRATITUD 
DE U N USUARIO 

«Sr. Director de D E S T I N O 

A g r a d e c e r é la publica
c ión de las lineas que s i 
guen en el semanario de 
su digna d i recc ión , en lo 
sección « C a r t a s al Direc
tor», 

El pasado s á b a d o d í a 19 
un accidente sin v í c t i m a s 
i n t e r r u m p i ó el servicio 
normal de trenes entre 

Son Qui r i co y Ripol l , Se 

o r g a n i z ó el transbordo de 
viajeros y m e r c a n c í a s me
diante autocares entre las 
dos estaciones citadas. 
A q u í finaliza la not icia en 
sí, ahora bien, la rapidez, 
o r g a n i z a c i ó n y eficiencia 
del citado transbordo, asi 
como el esfuerzo personal 
de todos los componentes 
de los planti l las de las dos 
estaciones y de los em
pleados del t ren siniestra
do merecen destacarse. Se 
me d i r á que cumplieron 
con su ob l igac ión , bien, de 
acuerdo; pero esta vez se 
s u p e r ó lo ob l igac ión . Lam 
usuarios fuimos tratados 
de forma t an correcta y 
tan atenta, y se nos dieron 
(antas facilidades que mi 
puedo en modo alguno de
j a r como cosa corriente y 
sin importancia este caso 
concreto. M i m á s cordial 
fe l ic i tac ión y las m á s ex
presivas gracias a todos 
y cada uno de los citados 
empleados y 

U N U S U A R I O 

LA RUTINA DE LOS 
DIAS DE PAGO 

«Sr. Di rec tor de DESTINO 

Por m i condic ión d e 
funcionar io banca n o pue
do dar fe a usted del ex
t raord inar ia t ros tomo que 
causa la extendida ru t ina 
de f i j a r los dios de pago 
en los 15 y 30 de cada 
mes- T a m b i é n , aunque en 
menor p r o p o r c i ó n , s e 
u t i l i z an los 5, 10, 20 y 25. 

Si este t rastorno se l i 
mi ta ra a la disciplina en 
que me muevo, no me 
p e r m i t i r í a dar le c a r á c t e r 
p ú b l i c o d i r i g i é n d o m e a 
usted, pero es que en mu
chas ocasiones, hablando 
con otros conciudadanos, 
me han confirmado lo per
j u d i c i a l ique les resulto 
esto costumbre 

Hub ie ra celebrado que 
otras plumas con m á s en
t idad v m á s f luidas que la 
mía hubieron ya llamado 
lo a t e n c i ó n sobre este 
asunto, pero como no ha 
sido os í , para remediarlo 
y ut i l izando este espacio 

(Continua en la pág- Si 

LAS MUÑECAS MAS BELLAS 
DEL MUNDO 

' «a « e f e m suiza. Matr. Murcealhaler, ea b 
antura de unas urtihtk-aK mufteca» llena» «Ir 
e r a r í a y randor que. ee m u rectrate expu-
- ic l i in . han sido ninstdrrada-s las nuix brltaN 
del mniHk). Naentra purtada repriHlnt-e dos. 
dr la* innAeca» de la seAora M o r í r n t h a l r r 
•tama que a mis doncH ar t i r tk rw m e o t ru 
aún aui» bello: el de la rarMad, imex toda-
las muñecas «¡ue realiza son resaiada-s s las 

de k>s mtopos de reforlados <lc todo 
ilo- Une so» machos !Mir de*era<-ia. 

R e d a c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n : 
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B a r c e l o n a , 3 3 d o f e b r e r o d o 1 9 6 3 

N ú m e r o 1 3 3 3 
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C O N C U R S O D E 

quine* f o t o g r a f í a s mn tn las 634 l ú a aa han prasantado a Concurso j qua, 
a su Ju ic io , r aunan a á r l t a a p a n f igurar an l a s dallbaracionas f i n a l aa. 
Ha asta aa l acc tón ra s u l t á n a l a ¿ l d a s 48 foto^rafiaa qua a l Jurado daclda 
soaatar a v - i f c l c n sacra ta , aaltlsndoae a e o n t i n n e i é n a l »• ra dicto f i n a l 
7 otorjandosa loa proales alguiantas, 

1» - 10.000'- p í a s , oscaparita 416 D 

2« -
3» -
4» -
5» -
«a _ 

7» -
at _ 
9» -

10» -
11» -
12» -
13 «i 
14 •-
15» -

5.000'-
3.000'— 
1.500'-
1.500'-
1.500'-
1.500'-
1.500'-
1.500'-
1.500'-
1.000'-
1.000'-
1.000'-
1.000'-
1.000*-

J o s é ú a r ú n . Matare 
497 D Juan I b a i l a s , Logroño 
425 0 I l d e f o n s o S o l é , Barce lona 
256 Vda k . A l e j ó n , G l j ú n 
35b d . J o a é U u « u e t , Roaaa 
401 u J e s ú s Saapona, Solaona 
291 o . A n t o n i o Z a b a l l o a , K l a r e a 
264 u» E l v i r a Rea, CIJon 
493 0 . Juan C á s a l a , V l l l a n u a r a G. 
393 o J o a é Sa lga , kanreaa 
262 a Segundo H i e r a , G l j d n 
334 D Tranc laco P a l a a l o b r e , C a r t g . 
929 ü isoi l i o r a rnandea . Bar aca ldo 
442 o . L u i s M u l x l , Belaguer 
434 D» D o l o r e s Gonzalos , Ponferrada 

619 prealos da 500'— ptaa. a cada uno da loa rastsutaa concursan tas . 
T para qua consta, a loa efactos oportunos, aa finas l a praaanta 

i c t a an a l lugsr y fech» 

Los Sres. Rafael Mar-
quina, Cario* Pérez 
de Rozas, Víctor Sagi, 
Francisco Vilo "Cese" 
y Augusto Ferrar com
ponentes del Jurado 
calificador, reunidos 
con los Sres. Juvé, a 
iniciar la cena en el 
curso de la cual fue
ron otorgados los 
premios. 

1.a D. J o s é Duran "Bar Correos" 
Lepante, 38 - M a t a r é 

2." D. Juan Ibánoz Gémoz 
Norte, 34 - Logroño 

3.* D. Ildefonso Solé 
M a r q u é s del Duero, 97 

Barcelona 

Cavas D E L A B E R R A se complace en t e s t i m o n i a r 
su r e c o n o c i m i e n t o a cuan tos c l i e n t e s han p a r t i c i p a 
d o en este 4 . ° Concurso de Escaparates , h a c i é n d o l e s 
p a t e n t e au aa t i s f i scc ión p o r e l i n t e r é s y l a co labora
c i ó n prestados. 

E X T R A 

C H A M P A Ñ A N O B L E 

C A V A S E N S A N S A D U R N I D E N O V A 



C R U C I G R A M A S 

CRUCIGRAMA NUMERO 1020 

2 3 A B * 7 « 9 1 0 n 

HORIZONTALES. — l . Inf lamación de U serosa que ta
piza interiormente la cavidad abdominal. — 2 Nombre de 
mujer . Vocales. Ave trepadora de Méjico. — 3. Consonantes. 
Dos mil quinientos cuatro. Consonantes. — 4. Nombre de 
m u j e r . A l revés, nombre de varón. — 5. Asi . En Andalucía , 
gitano. — 6. Provincia de Filipinas. — 7. Infil tración de se
rosidad en los tejidos orgánicos. A l revés, italiana. — 8 
C o n j u n c i ó n copulativa. Ciudad de la provincia de Jaén . 
Consonantes. — 9. Arte de simular prodieios — 10. A l re
vés . Junta. Donar Consonantes. — 1L Carruaie con motor 
m e c á n i c o . 

VERTICALES. — L Que se mantiene en el mismo lugar, 
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que su pe r i ód i co ton ama-
o i e m e n t e nos br inda, me 
permito inmear a cuanto 
resida en nuestra ciudad y 
comerciante o indus t r ia l 
tenga establecido.', estos 
duw de )>ago. los i arte por 
o t r o s con el conoenci-
"nenio de aue esta medida 
' a i sólo puede repor lar-
Jes. tanto a ellos como a 
i " comunidad, ventajas y 
ningún inconveniente. 

L-et ruego mediten dos 
"'mulos sobre el lo y. si los 
tienen, consulten con su 
cajero o contable, quien 
Ro dudo les r e c o m e n d a r ñ 
el cambio.» 

M A R I O RODRIGUEZ 
P A Q U I A R D I 

LOS POLVOS DE TALCO 

'Sr. Di rec tor de DESTINO 
Siento i n / i n i l o haber 

aiusado el enojo de don 
•Antonio S a r r á vocal dele-
indo de la A l.P.A., y le 
ugradezco de todo corazón 
'os explicaciones f í e m e n s 
c o n que nos obsequia. 
Ahora bien, yo le ruego a 
u s t e d que » e tome la mo
lestia de i r a una perfu
mería cualquiera, compre 
" i bote d e talco de mar-
cu cualquiera, q u í t e l e la 
lapa y si no encuentra qu • 
falta la mi tad de poluos, 
retiro cuanto he dicho. La 
c o m p r o b a c i ó n es tá a l a l 
cance t a m b i é n dei cual
quiera .» 

SRA. D E STA. C O L O M A 

ESTUFITA 
SIN RECAMBIO 

eSr. Director de DESTINO 

E n diciembre de 1961 
a d q u i r í una estufita t f l a -
pa>, a gas butano. Estas 
estufas tienen una cargo 
cuya d u r a c i ó n , según el 
fabricante, a pleno consu
mo es de 25 horas, aun
que la casa dis t r ibuidora 
me a d o i r t i ó confidencia I -
niente que su d u r a c i ó n 
era de 21 horas; y luego, 
en la p r á c t i c a , he compro
bado que lo que dura 
realmente es J8 horas. Es
to s e r í a lo de menos, pues 
uno es tá ya acostumbrado 
«i estas cosas. Está acos
tumbrado a que un k i l o 
de pan pese realmente 
menos, a que un l i t r o de 
p e t r ó l e o no sea exacta
mente u n l i t r o de p e t r ó 
leo, y a que diez li tros 
ae gasolina puestos en 
su a u t o m ó r i l se t» o 1 a -
t i l i c en con una r a p í d e r 
asombrosa ' e basa dos ape
nas los 100 k i l ó m e t r o s de 
recorr ido, haciendo que
dar ma l a la sociedad qui
los fabrica cuando nos 
asegura que debe gastar 
tantos l i t ros por 100 ki ló
metros. 

E l caso es que uno 
compra la estufa de ma
rras y cuando se le ter
mina la carga, como es 
na tura l , va a buscar una 
llena a cambio y enton
ces el d is t r ibuidor le dice 
que no hay de una ma
nera invar iable . Alo hay 
nunca. Aunque recorra
mos toda Barcelona. La 
ú n i c a so luc ión es dejar el 
envase j esperar una. dos 
tres semanas a que llegue 

y s i para entonces no se 
ha muer to de f r ío podra 

otra ver gozar, a c e r c á n 
dose mucho, de las de l i 
cias ca lor í f icas que i r r a 
dia. Pero lo lamentable 
del caso es que en dos 
largos inviernos sólo he 
podido conseguir que me 
cambiaran la carga e" 
cuatro ocasiones. 

Como veo que estas es
tufas se siguen vendiendo 
en todos los estableci
mientos, me pregunto si 
no se r í a mejor que no las 
vendieran hasta tanto no 
tengan resuelto el proble
ma de l suminis t ro . El po
bre desgraciado que la 
compra va listo.» 

U N A V I C T I M A M A S 

EL ALTAR DE S A N T A 
M A R I A DEL MAR 

t S r Director de D E S T I N O 

Ha venido d e s a r r o l l á n 
dose ú l t i m a m e n t e en la 
secc ión de cartas al D i 
rector de DESTINO, asi 
como en otras p u b l i c « -
ciones, una c a m p a ñ a con
t ra r ia a la r e s t a u r a c i ó n 
del a l tar barroco de San
ta M a r í a del Mar . que 
c u l m i n ó e! 6-2-Í3 con la 
a p a r i c i ó n en La Van
guardia de un a r t i cu lo a 
toda plana en t a l sentido, 
f i rmado por don Juan 
Cor tés . 

Desconozco el proyecto 
de r e s t a u r a c i ó n elaborado 
por la Junta de Obras de 
dicho templo, que. por 
cierto, no ha sido p u b l i 
cado, que yo sepa, en n i n 
g ú n per iód ico- No puedo, 
pues, juzgar acerca del 
mayor o menor acierto 
de ta l plan. E n cuestiones 
de r e s t a u r a c i ó n son des
de luego normas p r í m e -
risimas la d i s c r ec ión y el 
tiento. Es posible que el 
proyecto se aparte de to
les normas. Si el a r t icu lo 
del s e ñ o r C o r t é s y la 
c a m p a ñ a en general se l i 
mi taran a hacer l lama
miento a ellas, bienve
nidos. Pero se va mas le
jos Se combate la ide«i 
misma de restaurar el a l 
tar, se propone la des
t rucc ión de la estructura 
a r q u i t e c t ó n i c a del mismo 
que. aunque d a ñ a d a , sub
siste t o d a v í a , escapada del 
i 'undalismo de 1936. Y es
to, a m i ver. seria un i m 
perdonable e r r o r , seria 
solidarizarse en cierto mo
do con los incendarios y . 
bajo las apariencias de 
purismo f i logót tco. remu
la r con el mismo esp í r i t u 
iconoclasta de a q u é l l o s 
su obra destructora Lki 
in ic ia t iva de la Junta de 
Obras puede discutirse e" 
sus detalles, pero no en 
su esencia. En vez de 
combatir la d e b e r í a aplau
d í r s e 1 a y a l e n t á r s e l a , 
cuando t an faltos esta
mos de iniciat ivas en el 
terreno de la r e s t a u r a c i ó n 
a r t í s t i ca donde, si bien 
se han l levado a cabo en 
estos a ñ o s unas cuantas 
obras meri tor ias , tanto 
queda t o d a v í a por hacer, 

A m i parecer, el s e ñ o r 
Cor t é s se contradice un 
poco en su a r t i cu lo , pues 
la so luc ión negativa que 
propone y los argumentos 
que expone en favor de 
la misma no cuadran muy 
bien con los comentarios 
que hace a l p r í n j ^ p i a r su 
expos ic ión , cuando, que
riendo, al parecer, hacer 
gala de objet ividad, nos 
pone en guardia contra 
el actual esnobismo ico
noclasta y el ahora tan 
extendido desprecio por 
el barroco. 

Este p e r í o d o a r t í s t i co , 
hasta hace pocos a ñ o s b r i 
l lantemente representado 
en C a t a l u ñ a , lo es tá aho
ra bien parcamente, u 
consecuencia de las des
trucciones de 1936. las 
cuales se cebaron p a r t i 
cularmente con tas mani 
festaciones de este estilo, 
que, por lo visto, por su 
c a r á c t e r suntuoso, resul
taban m á s que otras un 
desaf ío a ta fu r i a de los 
saqueadores. Resulta ver-

(Cont inúa en la pag 7) 

I r 

La que ha de completar el "rompecabe
zas" es la más importante. En el cuerpo 
humano: el estómago. Allí se transfor
man los alimentos en principios vitales 
Muchas molestias orgánicas que no se 
sabe a qué atribuir, suelen tener su ori
gen en trastornos de la digestión. Quie 
nes practican la costumbre de tomar 
"Sal de -fruta" EN0 padecen menos del 
hígado, de lo cabeza, de los nervios, por
que su estómago funciona regularmente 

¡Nuevo 
frasco 
con boca 
ancha! 

R E G U L A E L O R G A N I S M O 

I 
W 

Y A V I E N E 

L A 

C I G Ü E Ñ A 

...Y, como de 
costumbre, con la 
alegre promesa de 
esa vida nueva, 
que tanto alegra la 
Naturaleza como el 
hogar... Si su misión 
simbólica es así, 
¿cómo iba o 
olvidarse de la 
protección de los 
b e b é s , de piel tan 
delicada y tan 
ex puesta a 
escoceduras e 
irritaciones? 

B á l s a m o B e b é 
EL E S P E C I F I C O DE L A S E S C O C E D U R A S 

LABORATORIO FEDERICO BONET, S. A 
INCLUIDO EN 
EL PeUTOBIO 
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—¡Grac ia* » Dios ouc han llegado! Ya empezaba a perder la esperanza. 
(«New Yorke r» ) 

(Viene de la pág . 5) 

doderomente d e í c o r o z o n a -
dor para alguien con »en-
.ibil idad e l eapec tácuJo 
de tanto» in te r io re* de 
igletia ayer t o d a v í a res
plandeciente* y hoy i r r e 
parablemente uac ío* y 
anodinos. Pen*emo* en el 
Belén de Barcelona, en el 
Sant Etper i t de Tarraza, 
n i la Seo N u e r a de L é 
rida, en San M a r t i n de 
Pala/rugeil y e" tanto* 
centc-mre* de otro* eTtm 
pío*. 

Debido a estar actual
mente lo barroco poco «de 
moda», e*ta te r r ib le mer
ina de la a p o r t a c i ó n ca
talana a l estilo no e* la
mentada como debiera. 
Los mucho* que «s tan cie-
Bos —ello* se lo pierden— 
a las belleza* de «»te i m 
portante periodo de la 
historia del ar te *e ale-
ffrun incluso secretamen
te —o no tan *ecretamen-
te— de qne muchas if l le-
sias {/ótica* hayan sido 
despojada* de sus altare* 
barroco», recobrando con 
ello, dicen, su a u t é n t i c a 
/isonomia. £* to seria casi 
verdad si *e pudiesen re
cuperar los altare* gó t i -
cos perdidos hace siglos. 
Pero, aparte de *er el lo 
impoiible, ¿ p o r q u é h a b í a 
de ser deseable? ¿ P o r q u é 
este rebeiar*e contra la 
acción de l t iempo y la 
eüolución del arte? S i co-
wo *e debiera, se conce
diese igual a t e n c i ó n a las 
di /érente* escuelas que 
'wn sido, se t i e r í a clara
mente que nuestro capi tal 
de barroco, tan par t icu-
'nrtnente mermado, debe 
datarse con especial co-
' A o . L o aniqui lado per
dido ej td. por mucho 
oue no* duela, pero las 
Mezas que m á s o menos 
ffrauemente d a ñ a d a s , nos 
han quedado d e b e r í a n , no 
acabar de destruirse. *ino 
''epararse con todo cui 
dado. 

Lo restaurado tiene i n -
/mitamente menos palor 
Que lo conservado intacto. 
La r e s t a u r a c i ó n presenta 
problema* de toda Índole , 
"o s í ehdo el menor la i n 
habilidad de lo* artesanos 
actuales, unida a sus ex
orbitantes prctetuione*. 
Pero esta* dificultades 
es tán hecha* para ser 
cencido* y el que existan 
"o i m p l i c a que no deba 
restaurar*e. 

A/or tuna da mente pue
den citarse algunos ejem-
Plos de pieza* barrocas 
bien restauradas en /echa 
reciente. E l a l tar mayor 
de Arenys de M a r p e r d i ó 
una parte de su remate. 
Que ha sido repue*ta con 
f\ mayor acierto. E l del 
Carmen de V i c h /ue m u 
tilado de p a r í a * de * u i 
"idgene*, que han sido 
'ustituidas por copias bas

tante aceptables. £1 de 
Santa M a r í a de Igualada 
s u / r i ó grapisimos d a ñ o s , 
pero, habiendo podido po
nerse a salvo en su dio 
buena par te de la decora
c i ó n e s c u l t ó r i c a , ha sido 
vuel to a montar , r e h a c i é n 
dose casi toda la ' parte 
a r q u i t e c t ó n i c a y con*í 
g u í é n d o * e un br i l lante re
sultado que d e b e r í a o n i -
mamo* a seguir el mismo 
car ino en cazo* análogo*. 

E l de Santa M a r í a del 
M a r e* uno de éstos A q u í 
es lo e s c u l t ó r i c o lo que 
se ha perdido, t iendo lo 
a r q u i t e c t ó n i c o lo m á s o 
menos prezerpado. Mucho 
y de difíci l reemplazo e* 
lo destruido, pero la* f o -
l o g r a / í a * que i lus t ran el 
a r t í c u l o de l s e ñ o r C o r t é s 
demuestran claramente la 
impor tancia de lo que 
queda. E l ex t raord inar io 
palor de ezte al tar , qu izá 
la mejor muestra del ú l 
t i m o barroco en nuestras 
t ierras, merece * i n duda 
alguna e l esfuerzo de sal
v a r l o en lo posible ¿ T a n 
i r rea l izable seria reparar 
la e » t r u c t u r a en lo que 
ha sufrido e in ten ta r re
produci r , b a s á n d o s e en la* 
buena* fo tog ra f í a s exis
tentes, la A s u n c i ó n y de
m á s esculturas que rema
taban la obra? Con ello, 
no se l o g r a r í a n i mucho 
menos resucitar la esp lén
d ida m á q u i n a , su efecto 
e scenográ f i co , que a l f i n 
V a l cabo es lo que m á s 
cuenta en este e*tilo- S i a 
e*to tiende, como *upongo, 
e l proyecto que discut i 
mos, no le pongamos t r a 
bas, o a ñ a d a m o s d i f i cu l 
tades a lo que tan d i f í 
c i l es de por sí . S i remos 
q u e l o s restauradores 
piensan excederse, l l a m é 
mosles al orden, pero no 
les atemos las manos, que 
nuestro pa t r imonio a r t í * -
l i co es tá te r r ib lemente ne-
ce*itado de mano* restau
radoras 

CIRCULACION 
Y APARCAMIENTO 

«Sr . D i rec to r de DESTINO 
Hemos leído en todos 

los p e r i ó d i c o s q u e el 
.Ayuntamiento de Barcelo
na a b r í a una encuesta 
p ú b l i c a sobre «Ci rcu lac ión 
y A p a r c a m i e n t o » . 

Hace m á s de cuatro 
a ñ o * que ante este graoi -
» i m o problema, he in ten
tado diferentes veces y 
por varios caminos, expo
ner unas normas CONS
T R U C T I V A S de regla
m e n t a c i ó n general, para 
in ten ta r resolver este pro
blema y con ella, no lo 
dude, t ra ta r de evi tar un 
elevado tanto por ciento 
de accidentes. 

Hasta ahora, con m á s 
buena voluntad , que acier

to, se han intentado re
solver varios problemas 
de e x c e p c i ó n , con nume
rosos s e m á f o r o s esparci
dos por varias plazas y 
principales calles o paseos-
Por ello, y por la fal ta 
.de una r e g l a m e n t a c i ó n 
general, resulta un f u n 
cionamiento completamen
te a n á r q u i c o por indepen
diente: y que si b ien re
suelve p e q u e ñ o s proble
ma* de una plaza o un 
poso especial, por no es
tar sincronizados a un 
PLAW G E N E R A L Y D E 
C O N J U N T O , p r o d u c e n 
una l en t i tud y desbara
juste t a l , que los c i r cu 
lantes consideran a l ta
mente funestos, por lo que 
procuran en lo posible, 
hu i r de él . 

La c i r c u l a c i ó n , pues, 
f luye por los pazo* l ibre* 
o no controlados, y a l l í , 
precisamente, e* donde 
ocurren la mayor can t i 
dad de accidente*. 

Se dice, que las excep
ciones confirman, la regla: 
l ó g i c a m e n t e pues, lo p r i 
mero que hace fa l ta e* 
crear e*ta regla general. 

En nuestra ciudad, po r 
tener un ensanche cuadr i 
culado con amplio* cha
flane* y con calle* regu
lares y m u y a n c h a » , es 
relat ivamente muy fáci l 
crearla. 

No hacen fa l ta los 40 
millones p a r a s e m á f o r o s 
tan complicados como los 
actuales. Estos, no deben 
aplicarse para la regla 
general; solamente debie
r an u t i l i za r»e por su com
plej idad de manejo, para 
las excepciones, que son 
la» plazas principales y 
a l g ú n pazo e s t r a t é g i c o ; 
todos los d e m á s p u e d e » 
regularizarse per/e c t o-
mente con simples luces 
verde* y ro ja* í y si se 
quiere t a m b i é n , las Í n t e r -
n tsMt* amar i l l a*) . 

La r e g l a m e n t a c i ó n ge
neral estuvo perfectamen
te expuesta por « A p u n t e * 
de un m i r ó n » en el " D i a 
r io de B a r c e l o n a » en su» 
a r t í cu lo* ; « P r o b l e m a » c i r 
cula tor io»» pub l i cado» lo» 
dio» 30 y 31 de j u l i o , y 
el I y 2 de agosto del 
a ñ o 19SS-

La « R e g l a m e n t a c i ó n ge
nera l de C i r c u l a c i ó n » p o r 
la ciudad que e x p o n í a , se 
basaba en la que se em
plea en muchas ciudades 
de A m é r i c a , l lamada del 
«Minuto» . 

Esta, es muy sencilla: 
Un minu to de Norte a Sur 
l l a m é m o s l e ver t ica l , y o t ro 
minuto, hor izonta l o de 
Este a Oeste. Solamente 
una luz verde y otra ro ja 
en cada cruce toda» ellas 
deben encenderse y apa
garse al ternat ivamente a 
la vez, cada minuto , las 
rojas y las verdes. 

Esto, es lo m á s c ó m o d o 
y *encí l lo de comprender 
para conductore* y peato-
ne* por ser todo el lo de 
mando a u t o m á t i c o . 

Para que los peatones 

.Continua en b p á g . 9 ) 
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GRAFOLOGIA | 
IUKNTIKU ACION üwl» . — 

iTiteligcncia cultivada, impa-
i-icnttf nervici.-*. no le guata 
la espera- «x.ge de los demás 
qge atiendan sus menores de-
5e<is en el momento que a us-
ted le intereaa. 

Es dadivoso, no conoce el 
egoísmo, pero sí . en cambio, 
nay efocenlriamo. desea a t o 
da corta convertirse en cen
tro de interés. Sentido de la 
responsabitdad. puede con
fiársele el trabajo que sea 
coa la seguridad de que ha 
de pooer de su parle celo en 
- j cumpümentac :ón . -10 obs
tante puede dar mayor reo-
duniento si consigue poner 
mayor orden a sus ideas, las 
que bullen y se mezclan en 
su imaginación. 

MAVK T E U A D E I X E » . — 
Su vida puede decine es tá 
formada por los recuerdos y 
se apoya en la esper»3za. pa
ra usted lo que casi no cuen
ta es precisamente el presen
te. Su vida de recuerdos es 
intensa, llena de emoción, 
nostalgia, en cambio su v i -
Món va puesta en el futuro 
y con la esperanza siempre 
de que han de mejorar sus 
.ilanes. su si tuación, lo que le 
ale de acicate paia su pro-
iia vida. 
Posee seguridad en sí m i s 

m a , en su criterio, en sus 
n|>iir;o.Tes. y decide la mayor 
parte de las veces por si mis
ma, sin tener que recurrir a 
los d e m á s y al consejo ajeno. 

«UKSETTE. — Hay femi
neidad e l su escritura, d u l 
zura de carác ter . Sabe amol
darse a los contratiempos 'te 
la vida, es muy detallista, 
por lo que capta los porme
nores a la primera impresión. 
Es persona que se complace 
en el cul t ivo de la buena 
amistad, hay abnegación y 
rabe prodigarse en afecto. El 
factor afectividad tiene una 
gran importancia en su vida. 
Cuando el mismo se encuen
tra bien atendido, ae siente 
animada a grandes actos y, 
en camino, si le parece que 
marcha mal, se descorazona, 
e incluso puede lepercutir en 
tu sistema .nervioso. De un 
jrat, amor propio que va al 
mirmo orgullo. Habilidad 
manual. 

K M I t l O r K K L N l V K B S I T A 
RIO. — Deseo de claridad, de 
perfección. Temperamento un 
tanto en formación. Posee 
buena memoria, hay esfuerzo 
y voluntad que puede usted 
dirigir con buen provecho. 
Nob l e s a de sentimientos, 
siendo capaz de sacrificar su 
economía para defender, por 
hidalguía un punto de vis
ta que opine de justicia y de 
razón. 

ü n problema con frecuen
cia es examinado por usted s 
'aves de un prisma diferen
te, es posible que con el 
tiempo, y adquirida m á s ma
durez y unas tendencias. Po
see facil 'dad para dedicarse 
al negocio. Caoacidad para el 
estudio de letras pudiendc 
llevar a cabo cualquier estu
dio, con asimilación segura y 
rápida. 

MARIA ASUELES. — t a 
su letra testimonio de juven
tud, de inquietud, con afán 
de ampliar conocimientos. 
Don de gentes, s impat ía . Es 
en principio bastante descon
fiada, pero no es obstáculo 
para que esté tropezando va-
r.aj veces con la misma pie
dra. Deseo de ser centro de 
interés, de mimo, de ca r iño y 
de afecto. Razona bastante a 
pesar de ser joven, .buscando 
bastante el porqué , proa y 
contras antes de tomar una 
decisión. Si Se esforzara algo 
m á s podría sacar mayor par
tido de todo lo que se pro-

m i e. algo de Inercia se vis
lumbra entre sus grafismos. 

M. KLVIA B. (de Sabadrll) 
— Con una fantasía desbor
dada, teje castillas y sus Jue
gos de naipes, «cuchas veces, 
en silencio, pueden que se 
percaten los que conviven 
coa usted misma, pero en 
realidad es muy soñadora. Su 
salud ae encuentra ligera
mente alterada y la presen
cia de algún dolor ni que sea 
' igeio ae deja sentir, puede 
muy bien ser una cosa pasa, 
jera. (También podr ía es tai 
en un error al decirle esto y 
me lo hace suponer el que la 
i-tra se nota ligeramente a l 
terada, podiendo ser a causa 
de que está acostumbrada a 
escribir con estilográfica o 
roo bolígrafo y lo ha hecho 
con plumilla. Es mejor que 
siga escribiendo con el útil 
de siempre y h a b r á en su es-
r r i tc más naturalidad.) 

ANTONIA. — Tempera
mento en formación. Es j o 
ven y con poca experiencia. 
Se nota una cierta admira
ción por alguien que ha po
dido ayudar a su pro l i a for
mación. Existen atavismos a 
su familia, al medio que se 
desarrolla. Moderna, gusta 
de la música actual. Hay de
cisión, energía despreocupa
ción. A l margen de toda 
critica y perjuicios. 

( V i . 

Opeen de la m i m a segu
r idad y ' r anqu i l i dad que 
ios conductores de los 
rehiculos , d e b e r á n mar
carse « u pasos de cruce, 
"o como hasta ahora, 
arr imados a l cruce, t ino , 
diez metros dentro de ca
da calle; con lo que se 
logra que, en estos diez 
metros, puedan ios cehicu-
•ot que giran, estacionar
se m o m e n t á n e a m e n t e , 
hasta que salga la luz 
verde en la d i r e c c i ó n que 
se ha l len ya situados. 

Este sistema, por estar 
regido completamente en 
forma e l e c t r ó n i c a y auto
m á t i c a es e l ú n i c o que 
puede serlo s in mteroen-
c ión de n i n g ú n guardia 
como dir igente del mis
m o ; estos deben simple
mente controlar lo , pu-
diendo po r el lo acudir i n 
mediatamente a l lugar 
donde v is lumbren alguna 
a n o m a l í a . 

A d e m á s , este es el ún i co 
sistema para evi tar embo
tellamientos ya que que
dan los v e h í c u l o s a u t o m á 
ticamente repartidos en
tre las diferente* calles. 

En cuanto a los aparca
mientos, deben conside
rarse t an necesarios como 
la c C i r c u I a c i ó n s , porque 
los rehiculos se tienen 
generalmente para i r a 
alguna par te ; no pora dar 
vueltas a la noria-

Las autoridades repre
sentativas de la ciudad, 
deben hacerse cargo de 
que su p r imera mis ión es 
e i tar e l elevadisimo tan
to po r ciento de acciden
tes y desgracias que se 
c o n s e g u i r í a con la auto
m á t i c a r e g u l a r i z a c i ó n del 
t r á n s i t o y la perfecta se-
n a l i z a c i á n de calles y ca
minos, q u e recuerden 
constantemente a los v ian 
dantes sus inmediatas 
obligaciones, a d e m á s de 
p rocurar a l p ú b l i c o ha
cerle la vida lo . m á s fácil 
y agradable posible den
t ro de la mayor equidad. 

Barcelona tiene a for tu 
nadamente calles y paseos 
para p e r m i t i r u n fáci l y 
abundante aparcamiento, 
aprovechando la mi t ad de 
sus aceras y pateos sin 
necesidad de tocar n i n g ú n 
á r b o l , ya que entre ellos 
caben de tres a cuatro 
rehiculos en diagonal y 
paralelo; los aparcamien
tos en f i l a india deben 
desaparecer por a n t i p r á c 
ticos y muy perjudiciales 
al c o r a z ó n de los ciuda
danos como han indicado 
algunos médicos . 

Con la r e g l a m e n t a c i ó n 
del M I N U T O , los peatones 
podremos cruzar t r anqu i 
lamente sabiendo que po
demos disponer de él . 
cuando nos lo indique el 
color verde; y equitat iva
mente nos conformamos 
con dejar que los v e h í c u 
lo» tengan luego su M í -
N U T O t a m b i é n para ellos, 
si qu ie ren cruzar a cien 
por hora diez calles a la 
vez. lo que descongestio-
nar ia enormemente la 
ciudad. 

A l que de momento no 
lo entienda, puede pre
g u n t á r s e l e ; Que prefiere 
usted, por ejemplo: Que 
le paren una vez un M I 
N U T O en e l Poseo de 
Gracia desde la Plaza de 
C a t a l u ñ a hasta la Diago
nal y luego le quede l i b r e 
para usted otro M I N U T O 
para cruzar de un t i r ó n 
dicha distancia, o que le 
paren de cinco a siete ve
ces medio minuto, como 
le ocurre ahora, dentro 
de la misma distancia. 
Creo, que la e lecc ión no 
es dudosa. 

Quedo a la d ispos ic ión 
para la aclaraciones ne
cesarias de quien tenga la 
amabi l idad de solicitarlas 
ya como p e a t ó n ya como 
conductor.* 

- A R C A D I O B A L A G U E R 
( B a r ó n de O v i l v a r ) 

7) INTERESES EN 
CUENTA CORRIENTE 

aSr. Director de D E S T I N O 
L a prosperidad de ios 

empresas dedicadas a ne
gocios bancarios es, des
de hace a ñ o s , de una con
siderable intensidad- Sus 
balances y co t i zac ión mo-
b t l i ana , la m á s al ta que 
consiguieran otros t í tu los 
sociales, son testimonio de 
este auge. 

E l lo suscita de nuevo la 
c u e s t i ó n tantas veces 
planteada de la desigual 
correspondencia que exis
te entre el beneficio que 
obtiene la banca en sus 
p r é s t a m o s y el que perci
ben las cuentas acreedo
ras, base de los recursos 
en que se apoyan estas 
entidades. No t e pretende 
la r e a p a r i c i ó n de acuer
dos privados entre banco 
y cliente que tanto dieron 
que hablar, pero t i que 
te modif ique e l e v á n d o l o 
a la rea l idad presente, el 
i r r i s o r i o i n t e r é s que de
venga el d inero cedido en 
fo rma de cuenta corriente. 

E l nuevo estatuto ban-
car io ofrece la opo r tun i 
dad de revisar este asun
to, sin o lv ida r que la ban
ca ha de proseguir t u 
f u n c i ó n impulsora y que 
no puede n i debe desen
tenderse de este sentir 
u n á n i m e de su cl ientela-» 

JOSE ARMENGOL. 

C A Z A EN AFRICA 

« 5 r D i rec to r de D E S T I N O 
E n estas lineas in ter 

preto el sentir y la lógica , 
r e a c c i ó n de los numero
sos caballeros españo les , 
magnificas cazadores, que 
en estos ú l t i m o s a ñ o s han 
acudido a pract icar este 
deporte en el continente 
africano, ante e l "conteni
do de algunos p á r r a f o s 
que, en a r t i cu lo f i rmado 
por el tenor Vázquez-Ei -
gueroa y con e l t i t u lo de 
a G a b ó n s , aparecen en e l 
n ú m e r o correspondiente 
a l 19 del pasado mes de 
enero. 

Wo nos interesa en ab
soluto n i la fuente de i n 
f o r m a c i ó n que haya ser
v i d o a l s e ñ o r V á z q u e z - E i -
gueroa. n i su conocimien
to m á s o menos exacto 
de lo que es la verdadera 
caza depor t iva en A f r i c a , 
n i c u á l seria su r e a c c i ó n , 
s i es que conoce el asunto, 
ante el trance frecuente 
a l l í ; es decir, la real idad 
del momento, a veces, 
frente a l an ima l pel igro
so. Desde luego esto no 
nos interesa. L o que si 
nos interesa es sa l i r a l 
paso de algunas af i rma
c i o n e s contundentes e 
inadmisibles que en letra 
de molde y con su f i rma 
aparecen en e l menciona
do a r t i cu lo ; afirmaciones 
c fen t iva t e inexactas y 
que — y esto es t a m b i é n 
muy importante— pueden 
induc i r a g r a v í s i m o error 
a l lector de buena fe, lego 
en la materia. 

Efectivamente, el s e ñ o r 
V á z q u e z - E i g u e r o a . sin pa
rarse en barras y sin m á s 
nt mas, no nos larga m á s 
que lo siguiente; « P a r a 
nadie es un secreto que 
el 90 por ciento de los 
cazadores deportivos que 
al l í acuden no son m á s 
que enfermos, m a n í a c o s , 
impotentes, homosexua
les o tarados mentales 
con un complejo de infe
r i o r i d a d » . Realmente, a 
veces, lee uno cosas gor
das en la prensa; pues yo 
le aseguro a usted, s e ñ o r 
Di rec tor , que nunca en 
m i v ida c a y ó bajo mis 
ojo» a t roc iá i td compt ro-
ble. ¿ Q u é p e n s a r á ese 
lector de buena fe y lego 
en la mater ia a l leer et-
to? Pues lo lógico, o tea. 
que t e lo c r e e r á a pie 
j u n t i l l a t . dada la ro tund i 
dad de la a f i r m a c i ó n y la 
solvencia y seriedad del 
semanario que lo publ i -

i.C—tinúa en la p i ( . 461 

U n t o q u e d e l u z e n s u s m a n o s 

L A C A G E M E Y 

¡ D u r a 8 d í a s m a s ! 
Elaborada con el nuevo y exclnsivo la
queado permanente SINTACHROME-
GEMET, de micro dispersión, asegura 
excepcional Anides, radiante luminosi
dad y extraordinaria permanencia en 
sus uñas. 

R O U G E G E M E Y , E l lápis labial 
francés de nuera textura. Nutre, satina 
j deja en sus labios la promesa de un 
brillo inigualable. ROUGE GEMEY, 
permanece fiel a sus labios. 

— 9 
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R E L O J S U I Z O 
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F E S T I N 



A J E D R E Z por 
J O R G E P U I G 

BEVERWIJK ES AL60 MAS QUE UN SIMPLE TORNEO 
internacional de jugadores de todas 

las categorías 
Concentración 

it'Mción deapués de congun
ía r el Ululo, y «ato slemprr 
afecta un poco. Pero la •en 
cil la Nona tiene una capa
cidad muy iun*rior • la 

.vom_ de sui concurren-
> S y prueba de ello es que 
e] próximo afk» tomará par
te en el crupo de maeatru» 
udeándose con loa junado 

res masculino», al estilo de 
una nueva Vera Menchlk. 

Jovanovic y Nlcolau se si
tuaron como les correspon
día. Buen resultado de Com
bas que. s i tuándose tras el 
terceto de fsvorlta». demos
t ró la validez de su revela-

BEVERWIJK ea una locali 
dad holandesa de 40.000 

Mbltantes. que se halla a 
unos » ton. de Amaterdam. 
Comprende a una agrupación 
A , poblaciones (Haarlem. U | -
muiden. Velsen. etc.). oue 
.arman el núcleo Industrial 
que contiene el coo í lomera -
do de loa Altee Hornos (Hoo-
Mvenl. lo» cuales ocupan a 
16000 obreros y empleados 

Cstoa Altos Hornea toman 
tn su mayor parte a su car
io junto con la Municipal i 
dad y la Federación Holan
desa de Ajedrez, que contri
buyen en modesta medida, la 
organización de una mani
festación ajedrecíst ica e n 
gran escala, en la que. par
tiendo del torneo principal, 
denominado d e «grandes 
nuestros», se siguen otros 
torneos en grupo de diez 
participantes empezsndo por 
tos de «maestros». «re
servas», «femenino» v los 
grupos abiertos a toda par
ticipación libremente for
mulada por los aficionados 
que tienen Interés en acu
dir. Las condiciones norma
les oue ofrecen son las de 
alojamiento y desayuno cu
bierto, con comida y cena 
colectivas a precios módicos. 

Es de resaltar el enorme 
interés de la masa part ic i
pante de jugadores anón i 
mos que se dan cita para 
gozar del placer de jugar al 
modo de loa «maeslroa», ya 
que se juega casi diaria
mente y a 1> junadas acu-
mulables las dos horas y 
inedia primeras, al propio 
tiempo que tienen ocasión 
.le admirar y departir con 
los sutánt lcos maestros que 
juegan en loa torneos p r in 
cipales. Además , el hecho 
de dedicar el tiempo exclu
sivamente a disputar el tor
neo, es un aliciente que el 
jugador modesto no podría 
alcanzar de otra manera. 

La afluencia de Jugadores 
de varios países, aun predo
minando los nacionales ho
landeses, permite también 
s o s t e n e r un beneficioso con
tacto internacional que cada 
uno en su medida puede 
apreciar. E l vehículo común 
es el ajedrez, y esto conduce 
a una confra temizac ión sin 
distinciones. Asi lo hizo no
tar el alcalde de Beverwijk 
al ofrecer la acostumbrada 
recepción a los participan
tes, para reforzar lo cual un 
coro mixto Juvenil Interpre
tó diversas canciones popu
lares de diferentes países 
concurrentes. 

Creemos conveniente d i 
vulgar en nuestro país las 
óptimas condiciones que se 
derivan de una ta l par t ic i
p a c i ó n , para que en sucesi
vos años acuda mayor nú
mero de españoles en la se
guridad de que una vez co
nocedores del ambiente ten
drán Interés en repetir la 
experiencti. En esta ocasión 
acudieran cuatro españoles : 
Angel Ribas, campeón de 
Gerona, lo hacia por cuarta 
vez. habiendo ganado ya por 
dos veces en su respectivo 
«¡rupo: César Omella. un ara
gonés en Cranada. lo hacia 
asimismo por segunda vez; 
¿afra, de Cranada. y este 
cronista participaban por 
pnmera vez. 

En total, acudieron 342 j u 
gadores pertenecientes a los 
siguientes países: Holanda 
261). Alemania Federal 

'•Si. Inglaterra (7j. Bélgica 
1 España (4). Indonesia. 
Portugal. U R S S y Suiza 
'3i, Hungría |Z | y un repre-
Jíntante de Polonia, enrancia. 
Perú. Israel, Rumania. Chl-
•e. Austria. Suecia y Nueva 

Nona CapriadaivHi cu consulla con Yum Avcrbach A su lado, David Bronslein siguiendo 
• I comentario, acompañado del polaco Lilmanowic» 

Zelanda. El grupo principal 
estuvo formado excepcional-
mente por U Jugadores con 
motivo de celebrarse e I 
X X V aniversario. Dándole 
escolta había otros dos gru
pos de «maestros», dos de 
«reservas» y dos femeninos: 
el de Jugadoras calificadas, 
en su mayor ía jóvenes, y el 
de veteranas, en el que ha
bla una sola joven, la ho
landesa M i z . que por cierto 
cargó con el «farolillo rojo». 

Habla otros 16 grupos de 
10 Jugadores, cada uno l u 
chando bravamente por la 
honril la de su grupo, y. en 
el f i n de semana, se congre
garon 104 Jusadores. que en 
grupos d* cuatro disputaban 
cortos torneos- Todo un 
mundo heterogéneo y varia
do, sin l imitación de eda
des, pues al lado de mucha
chos habla mayores, casi an
cianos. Recordamos de uno 
de los grupos de f in de se
mana, a un matrimonio que 
jugaba en tus iás t icamente y 
que debían pasar de los 70 
años cada uno. 

Los grupos inmediatos al 
principal t ambién tuvieron 
relieve en esta ocasión y va
mos a dar las respectivas 
clasificaciones para q u e 
pueda apreciarse el esfuerzo 
que ha significado su orga
nización. 

Crupo de maestros «As: 
1.' a 3.a. Dunkelblum (Bél
gica) ( M I ) . De Rool y Z u l -
dema (ambos de Holanda) 6 
puntos: 4.'. Sandor (Hun
gr í a ) , 5 y medio: S.-. Mohr-
lok (Alemania Federal!. 4 y 
medio: 6.*. Henneberke i Ho
landa) ( M I ) . 4; 7.- a ».-. A n -
kerst (Yugoslavia). Rellstab 
(Alemania Federal) (MI) y 
Wade (Nueva Zelanda) ( M I ) . 
3 y medio; y 10.'. Dlt t (Ale
mania Federal). 2 puntos y 
medio. 

En este grupo exist ió po
ca lucha, pues se dieron nu
merosas tablas. De los M I 
que intervinieron, sólo el 
veterano Dunkelblum acer
tó a sobresalir, empu jándo
le los Jóvenes valores ho
landeses De Roo! y Zuide-
ma Rellstab y Wade tuvie
ron una ac tuac ión bastante 
floja. Sandor. campeón de 
Hungr ía , en 1953. les fue a 
la zaga. 

Crupo de maestros «B»: 
Kuypers (Holanda), 8 pun
tos y medio; 2.-. Canal (Pe-

I r 

jovanonc y Back, ambas de Yugoslavia 

n i ) M U . • : I . * , l-ange (Ale
mania Federal). 5 y medio; 
4.- y 5.*. Kieninger (Alema
nia Federal) (MI) y Smede-
ravac (Yugoslavia). S; 6.* • 
•.*. Dr. Fazekas (Inglaterra) 
(MD.Kramer (Holanda) i M I ) 
y Van Seters (Bélgica) 4: 9.-. 
Van Steenls (Holanda). 3: y 
10.*. Sámisch (Alemania Fe
deral) ( C M ) . 2 puntos. 

Hasta la ú l t ima ronda do
minó el peruano doblado de 
Italiano Esteban Canal, que. 
a pesar de su derrota de la 
sépt ima ronda con Fazekas. 
mantuvo el primer puesto 
desde el primer momento 
gradas a sus tres victorias 
conaecutlvaa de entrada. Pe
ro en la postrera partida con 
Kuypers se vio derrotado 
por éste, quien se alzó con 
el t r iunfo definit ivo. Un 
buen éx i to de uno de los 
más destacados Jóvenes valo
res de Holanda. Meritoria 
la ac tuac ión del veterano 
maestro Canal, bien conoci
do de loa españoles, espe
cialmente en Cata luña . Sá-
miach dio la lamentable i m 
presión de no ser n i sombra 
del que fue. 

Reserva «As: L* y 2.-, 
Bergama (Holanda) y Cibbs 
(Inglaterra). 7 puntos y me
dio; X ' a S.'. Bozlc (Yugos
lavia). Steyn y Vlagsma 
(ambos de Holanda). 4 y me
dio; 6 -a 9 . Arons. Seewald 
tambos de Holanda) v De 
Bruycker (Bélgica) . 3 y me
dio: y lo.*. Naerebout (Ho
landa), 2 puntos. 

Bergsma. Bozic y Vlagsma 
Jugaron en otras ocasiones 
en los grupos superiores. El 
primero todavía mantiene su 
categor ía y. Junto con el 
br i tán ico Cibbs. buen valor 
de las Islas, dominaron el 
grupo sin dificultad. E l Ju
venil De Bruycker no dio de 
si lo que debe esperarse de 
él. 

Reserva «B»: Litmano-
wicz Polonia). 7 puntos; 2." 
y 3.*. Molenbroek (Holanda i 
y Vospemick (Yugoslavia). 
9 y medio; 4.'. Eybergen (de 
Holanda, como los siguien
tes). S; S.-. Ree. 4 v medio: 

y 7.-. De Bondt y Jans-
sens. 4; a.- v 9.-. Crabben-
dam y de Craaf. 3 y medio; 
y 10.-. Bosscher. 2 puntos y 
medio 

P r á c t i c a m e n t e no tuvo ad
versarios Lltmanowicz. cuyo 
puesto hubiera catado mejor 
en loa grupos de maestros, 
ya que tiene claae para ello. 

Femenino: 1". Caprmdasvi-
II (U.R.S.S.). 9 puntos; í.*. 
Jovanovic i Yugoslavia). 7 y 
medio. 3". Nlcolau (Ruma-
nia l . 6 y medio: 4.-. Combas 
< Hungría i . S. 5.-. L j l l j ak 

Yugoslavia'. 4: 6. v 7.-. 
Heemskerk y Tlmmer (am-
lias de Holanda i . 3 y medio; 
V.-, Vreeken (Holandai. 3: 
9. . Baclc (Yugoslavia). 2; y 
10. -. Van Wieringen (Holan
da). 1 punto y medio 

La gran a t racc ión de este 
torneo fue la actuación de la 
campeona del mundo. Nona 
Gapnndasvili . que hizo una 
completa demostrac ión de s" 
superioridad. En realidad, 
sólo tenia como serias ad
versarlas a Jovanovic y N l 
colau. las que sa lvó a ir asó
mente, con lo que redondeó 
la totalidad de la puntuac ión 
posible. Era su primera ac

ción en el ú l t imo campeona
to de Hungr ía -en que con
quis tó el t i tulo nacional de 
maestro. Heemskerk ha per
dido buena parte de su an
terior supremacía, aunque 
se s i tuó delante de la vigen
te campeona holandesa Vree
ken. 

Blancas; DUNKELBLUM 
Negras: HUNNEBERKE 

Apertura inglesa 

I . PIAD PIAD: 2. ORSA. 
(•B3A: S. P*D, PJB; 4. PSCR. 
P K ' U : S. AÍC. ASI ' ; S. PU>. 
P x P ; 7. r 4T , PIC; K. <;D3A, 
A2C; 9. O-O, O-O; 1». 
ASO. P3TR; 11, A X C , V A, 

Las catástrofes en cadena... ¿qué nos darán al final? 
H No de muchas calamidades es e l ag r í co la 1962-43. 

* * A ñ o duro para E s p a ñ a . Marruecos y muchos pa í ses 
m á s . Basta con leer la Prensa d ia r i a para enterarnos 
de que por a q u í o por a l lá , la danza t r á g i c a de las te
rr ibles c a t á s t r o f e s a t m o s f é r i c a s se hace in in te r rumpida 
Mucho sabemos de el lo los que habitamos en el c intu-
rón de Barcelona: t a m b i é n los que habi tan las cá l idas 
t ierras del Sur: C ó r d o b a . M á l a g a . Granada. Sevilla. 
Cád iz . J a é n , e t c é t e r a . Duros momentos los que desde 
hace varios meses estamos viviendo: tan duros que na
die recuerda otros parecidos. Las borrascas a t l á n t i c a s 
por un lado y las masas de aire f r ío siberiano por ot ro 
nos t ienen atemorizados. Sin embargo, a l l í donde el 
inv ierno se m o s t r ó sin concesiones, empero, s in exage
raciones, se v i s lumbra lo mejor: magnificas cosechas, 
embalses casi llenos, c la ro opt imismo e t c é t e r a . Por eso 
nos p r e g u n t á b a m o s en el t í t u l o de hoy: Las c a t á s t r o f e s 
en cadena... ¿ q u é nos d a r á n al f inal? Nadie es capaz 
de responder con exact i tud, y. s in embargo, estamos 
convencidos que Dios ha de hacer que la c o m p a s i ó n sea 
grande, esplendorosa, a excepc ión , l ó g i c a m e n t e , de la 
p é r d i d a de vidas humanas que no se puede compensar 

Si como muestra basta un bo tón , ah i t ienen ustedes 
los ú l t i m o s datos que nos han llegado de Las Palmas 
de Gran Canaria: mientras casi toda E s p a ñ a t i r i t aba 
de fr ío , nieve y hielo, en enero ú l t i m o , ellos disfruta
ban de casi u n verano adelantado: sol constante, con 
una m á x i m a de 26 grados y una m í n i m a casi de 15. 
Para m á s fel icidad les l lovió con m o n o t o n í a durante 
diez d í a s , recogiendo en to ta l I7'IU l i t ros por metro 
cuadrado. No hace falta decir que nuestros amigos ca
narios rebosan fel ic idad por iodos los poros, a excep
ción de aquel en que ven cómo las l luvias emanadas 
de las nubes se v a n al mar por fal ta de embalses que 
las reserven para é p o c a s menos propicias. 

Pueden producirse algunos cambios notables en la 
semana p r ó x i m a . Opinamos que pasaremos a ser auto-
dominados por al ta p r e s i ó n con lo que la inestabil idad 
s e r á menor que la estabilidad. L o que ya no es tan se
guro es que las mediciones de t e r m ó m e t r o permanez
can t an favorables, s in que ello quiera decir que v o l 
vamos a los fríos acusados. 

DOTATE 

l í . C x P C , T U ; U . C4A. 
OSA; 14. A X P . T I C ; U . 
OSA. CSD; 1*. OCC + . Aban-

Blancas: KUYPERS 
Negras: LANCE 

Defensa Caro-Kann 
1. P4R, P3AU; 2. P4D. P4D; 

3. P5K. VIA: 4. P4TB. P4TR: 
5. ( 'IR. P3R: 6. CSC, P3CR; 
7. C x A , P R X f : R. CSD. AJT: 

9. CÍA, CSD; 19. ASR. C I A : 
1L O-O, O K 1S. P4A, CSB; 
13. A x A , T x A : 14 DSD. 
T1T: 15. P5A. BSD; IS. P44,D. 
DICB; 17. CiC. PXT; Ig. P4T. 
DSC; 19. P5C, P T x P : 2>. 
P x P . C x C ; SL D x C . P x P : 
S8. A x P C : CIA; SJ. TR1C. 
T T, 24. A l . B x A : SS. 
T x T : TIR; S«. T U ' . KJ A; 
t t . Wtlt . T3R; SS. D5T , . Kl( , 
*9. DSD + . BST: 99 . T I T + . 
T3T; t i . DSC 4 . B I T ; 3S. 
T x T + , P x T ; 33 P6A. 
Abandonan. 

V O T E E L 

P R E M I O J O R B A 
" E l P r e m i o q u e p r e m i a 

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

T o d o C a t a l u ñ a p u e d e y d e b e v o t a r . 

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

( u n a p o r c a d a f a m i l i a r m a y o r d e e d a d ) o b i e n a 

A L M A C E N E S J O R B A . 

P e r o n o e s p e r e . V o t e h o y m i s m o . 

Y s i g a e l d e s a r r o l l o d e l a C a m p a ñ a E l e c t o r a l a 

t r a v é s d e l a s v o c e s d e l o s t r e s g r a n d e s l o c u t o r e s 

d e R a d i o N a c i o n a l d e E s p a ñ a : F e d e r i c o G a l l o , 

J o r g e A r a n d e s y J u a n V i ñ a s . C a d a d í a a l a 1 ' 3 0 h . 
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c a f é y n o r e c i 
bien la ca fe ína . 

¡ C a l * « m g r a n o 
s i n c a t l e f n a ! 

b s o l i t a -

y 
llstlntol 

ermite g u s t a r el 
d e n s o a r o m a que d á 
el g r a n o d e b u e n 
ca fé , en e s a s oca 
s i o n e s q u e p i d e n 

h a b l a n d o 
—Por e j e m p l o des
p u é s de cenar. 
— Y ffjate en el enva
se : p a p e l a l u m i n i o 
cerrado por termo-
soldadura. Al abrir la 
bolsa, aspira. 
—iHuml iqué aromal 

mejores horas con MONKY iqué buen cafél 

licencia 
C O F F 

A . O 
de Suiza 

g r a n * * 

a f e í n a 
. M O N K Y 

en grano sin cafeína es un ca t é de 

COBESOL 
la compañ ía del buen café 

J Í l u á ¿ * ¿ ¿ ~ S «jos K vuuum roa . ^ ^ W 



M O M E N T O A F R I C A N O p o r A l b e r t o V a z q u e z - F i g u e r o a 

D E S A R R O L L O D E L A 

R A 

El asesinado Syhranus Ol impio , primer ministro de Tojo, durante un discurso en Lomé 

V i l l 

A Independencia africana no ha nacido 
en Afr ica . De iguel modo — e x t r a ñ o 

contraste— ios nacionalismos negros no 
son íruco del negro, sino del colonialismo, 
que impuso unos sencimicncos que de otro 
modo hubieran tardado siglos en aparecer. 

Sin la o p r e s i ó n colonizadora, e l i n d í -
g e i u hubiese continuado su ancestral for
ma de vida, s in preocuparse de conceptos 
tales como «nación», «pat r ia» y (derechos 
del h o m b r e » , que —resulta curioso— son 
palabras inexistentes en la mayor parte de 
los m i l dialectos africanos, de igual modo 
que no conoc í an la e x p r e s i ó n a u t o m ó v i l , 
reactor, o c inematógra fo 

El nativo ha necesitado aprender francés 
o ing lés para llegar a comprender esas ideas, 
y uno de los mayores e m p e ñ o s de los d i r i 
gentes negros, es lograr que la lengua dé
los odiados opresores, sea ahora la de todos, 
ya que, de otra manera, no encuentran el 
modo de explicar esos conceptos que necesi
tan inculcar en los ind ígenas . 

Así , pues, no resulta pa radó j i co exponer 

3uc colonialismo y nacionalismo, son pa
re e h i i o , de igual forma que la o p r e s i ó n 

fue madre de la revolución francesa. 
Sin embargo —repet imos— la indepen

dencia africana no ha nacido en Afr ica , y 
sus primeros posos y balbuceos no se de

ben buscar entre los hombres del Continen
te, n i a ú n entre los colonizadores, sino en 
unos países e, incluso, un mundo que nada 
tiene que ver — a l parecer— con la lucha 
afro-europea: Amér ica . 

Es en la isla de Tr in idad , donde nace, en 
el siglo pasado, el pr imer hombre que se 
p r e o c u p ó del destino de los seres de color, 
y el que inicia el largo sendero que habr ía 
de desembocar, mucho m á s tarde, en 1960, 
en la l ibe rac ión del Tercer Mundo . 

Fue este abogado negro; Henry Sylves-
ter W i l l i a m s , el que, en 1900, c o a v o c ó en 
Londres k) que l legar ía a ser la primera 
Conferencia de los pueblos oprimidos, y 
donde nacer ía y se h a r í a popular la pala
bra «panaf r i can i smo» . 

A pesar de ello, la paternidad de la idea 
e, incluso, de la palabra, se concede a ot ro 
eminente hombre de color, norteamericano 
de or igen, W . E. B . du Bois, que asist ió a 
la Conferencia y que, con sus t í tu los de 
doctor por H e i l d e í b e r g y ca tedrá t ico de 
Soc io log ía de la Universidad de Atlanta, 
es uno de los personajes de m á s valía con 
que cuenta su raza. 

D u Bois h a b í a sido, en un pr inc ip io , se-

El hsmfcrs fuerte de d u n a , N k n M u h . con 
su esposa, la Manca FaNua, y «J ministro 
de Defensa, Baaba. rodeado» por los cade

tes de la Academia Mi l i t a r ghanesa 
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U n j curiosa 
calcetinci y 

comisión africana e 
los relojes da pulsera 

visita a las autoridades inglesas. Adviér tase el contraste de sus pieles de leooardo, los lapatos sin 
. — En la foto de abajo: El antiguo ¡efe del cMau-Mau> , Jamo Kenyatta. auc ha llegado a ser |efe 

de Estado de su país , Kenya 
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fconf inuoc/ónj 

guidor de su compatriota, Booker T. ^ j j . 
h ington, que d e d i c ó su vida a lograr por 
medios pacíficos todas las mejoras p ^ j . 
bles para los negros americanos, pero pron
to se sepa ró de él y e x t e n d i ó sus activida
des a la escala mundia l , luchando con sus 
obras y su pol í t ica , por d nacimiento dt 
una nueva conciencia de responsabilidad 
entre los que t e n í a n su misma piel y g 
s en t í an esclavizados. 

En su batallar contra la discriminación, 
D u Bois c o n s i g u i ó millones de seguidores, 
v obtuvo que las grandes empresas sindi
cales estadounidenses prestaran más aten
c ión a los derechos del trabajador negro. No 
obstante, su mayor é x i t o estriba en haber lo-
grado que el localismo de los sentimicn 
tos negros tomase otro camino y se con
viniese en una idea universal 

Su pr incipal enemigo en ésta empresa 
fue el jamaiquino Mar cus Garvey, que per
seguía los mismos p ropós i tos , pero 9Ue. i 
diferencia de é l , no era un intelectual naio. 
sino un « i l u m i n a d o » una especie de «me-
sías negro*, que alborotaba las masas, las 
electrizaba con sus discursos y l l egó al pun 
10 de crear una iglesia propia, proponer una 
«Casa negra» , en opos ic ión a la Casa Blan
ca, fundar una Cruz Negra, en substitución 
de la Cruz Roja y nombrarse a sí mismo 
Presidente de los Estados Unidos de Africa 

El n ú m e r o de sus fanát icos y seguidores 
sorprende al observador, y ob tuvo de ellos 
fabulosas cantidades, que util izaba en sus 
fines de conseguir la igualdad con el em
pleo de toda la fuerza que fuera precisa. 

Encarcelado en repetidas ocasiones, ésta 
mezcla de loco y brujo de la selva, de ma
niaco y salvador, que h a b í a conocido 
momentos de esplendor incomparable, mu
r ió pobremente en Londres, olvidado de 
todos, a los que, sin embargo, h a b í a dejado 
una gran herencia: el concepto de solida
ridad, da fuerza, de fe en su propio Poder 

Y por ú l t i m o , o t ro de los grandes ame
ricanos del africanismo, es el doctor Prin 
cc-Mars, haitiano, educado en Par í s y que, 
frente a los fanatismos colocó el coacep'" 
cultural de la l ibertad negra, de sus apof-
taciones a la c ivi l ización, de sus diferen
cias con los conceptos blancos o amarillos, 
y de la personalidad que p o d í a poseer por su 
origen, historia y tradiciones. Fue, en f i n . el 
creador del t é r m i n o « n e g r i t u d » , y de todo 
lo que e l lo l l e r ^ aparejado de confianza en 
el valer de la propia raza. 

De todos estos hombres, el que lochn 

W á 



durante un periodo m á s largo y de forma 
más eficaz y continuada fue. sin duda. 
Du Bois, que, tras aquel pr imer Congreso 
t-mbrionario de 1900 en Londres, c reó el 
Jc París, en 1919, y todos los que h a b r í a n 
de seguir en los años comprendidos éntre
las dos guerras, y que sirvieron para que. 
de un modo lento, irregular y dubitat ivo, 
peto efkaz, se fuese formando el esp í r i tu 
que hab r í a de conducir a los pueblos de 
colot a su independencia. 

Así, en el Segundo Congreso Panafr íca-
no, celebrado en Londres en 1921, ya se 
puede lanzar una primera declaración al 
mundo, pidiendo la igualdad entre negros 
i blancos, y un m í n i m o de respeto hacia 
el ind ígena del Continente, como ser per
teneciente al géne ro humano. 

Dos años después , y t a m b i é n en L o n 
dres, un nuevo Congreso reúne a delegados 
de Africa y Amér ica , bajo la paternal aten
ción de los socialistas franceses y el labo
rismo inglés , y ya en esta ocasión el ma
nifiesto «exige» que todos los hombres 
sean tratados por igual . 

Y , al f i n , en el Congreso de Nueva Y o r k 
Je 1927 — e l ú l t i m o antes de la guerra— 
se comienzan a reivindicar de modo f i rme 
los primeros derechos de los pueblos co
lonizados a disponer de sus propias tierras 
v a lograr una educac ión m á s amplia y 
razonable 

La llegada de la Segunda Guerra mun
dial, con todas sus preocupaciones y pro
blemas, desvía por completo la a t enc ión so
bre los asuntos africanos, pero el lo no 
quiere decir que estos problemas dejen de 
existir, y que sus cabecillas desaparezcan; 
por el contrario, y pese a que las medidas 
que tomaron en esos años no sirvieron de 
nada, no dejaron de trabajar de un modo 
incansable, y es en este t iempo cuando 
surgen a la luz figuras tales como D j o m o 
Kenyatta — m á s tarde caudillo del M a u 
Mau, y al f i n jefe del Gobierno de 
Kenya—, N a d m i A z i k i w é —^|ue l legó a 
primer minis t ro de N i g e r i a — , Kwame 
Nkrumah —jefe, ahora, del Gobierno de 
Ghana— y Gcorge Padmore, su consejero 
para asuntos africanos, hombre de extraor
dinaria valía y que en su l ibro «Panafr i 
canismo o c o m u n i s m o » ha dado la primera 
idea clara y real de lo que seria un mundo 
negro unido, y de la po l í t i ca que se debe 
seguir a ese respecto. 

George Padmore, ya fallecido, ha dejado 
un tremendo vacio en el campo de los 
teóricos de la po l í t i ca negra ; su puesto 
no podrá ser cubierto por nadie, y los 
caudillos nacionalistas echa rán de menos 
a menudo sus consejos, siempre prudentes 
v mesurados, que tantos conflictos evitaron 

Tnbnuii, «I por quinta * n tlmgióo Presi-
dentc de l ibe r ta , bebe en ana ftam capa 
ante el vicacancHIer Blacber, en ana visita 

a la República Federal alemana 
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Sekoa Toa ré , procomanista Presidente de Cainea. en ana intenrcn:ión en la Asamblea de la O.N.U. 

En marzo de 1945 se r e a n u d ó el esfuer
zo c o m ú n , cuando el incansable D u Bois 
convocó , en Manchester, el V Congreso 
Panafricano, al cual acudieron todos los 
que ya empezaban a surgir como di r igen
tes de las independencias, en su mayor í a 
estudiantes negros de Londres y Par ís . 

Por primera vez tomaron aqu í contacto 
los bandos de habla inglesa y francesa, y 
pudieron entonces ponerse de acuerdo para 
dictar medidas comunes y colaborar en la 
consecución de la independencia de Africa. 

Este Congreso fue sin duda la • p o n o s í l 

I 

de Kwame N k r u m a h , que se destaco en él , 
e r ig iéndose desde aquel mismo momento 
en una de las más grandes figuras de la 
vida negra, conductor del Panafricanismo, 
seguidor, entonces, de la polí t ica ghandia-
oa de « n o violencia» y ( n o cooperac ión» , 
y que le l l evar ían , en carrera meteór ica , a 
la Jefatura de Estado de su país , Ghana, 
y a que fuera éste el pr imero en obtener 
la independencia. 

¿OS R E S U L T A D O S D E L 
V CONGRESO 

Como todos los anteriores, el V Con
greso de 1943 no trajo aparejado, en rea
lidad, nada excepcional, en lo que se re
fiere a sus conclusiones inmediatas y v i s i 
bles, pues se l imi tó a las consabidas peti
ciones de libertad y mejor t rato; pero sir
vió, de forma indiscutible, para que los 
cabecillas de los distintos países se agrupa
ran en una polí t ica c o m ú n dentro de sus 
afinidades y s impat ías . 

Quizá de estos contactos nacieron las 
características actuales de los partidos p o l i -
ticos que, a lo largo y lo ancho del Conti
nente, se basan en idént icos sistemas de 
organizac ión , aprovechando las m á s ances
trales formas de vida, utilizando las anti
guas sectas y sociedades secretas para «us 
propios fines, simplificando hasta el l ími t e 
las teor ías , y concediendo una gran impor
tancia siempre a lo que signifique distrac
ción y entretenimiento. 

Estudiando los «slogans» de las repú
blicas independientes africanas, se advierte 
en ellos casi una igualdad, y sus divisas 
apenas var ían entre: «Trabajo, Justicia, 
Sol idar idad», de Guinea, o «Fra tern idad . 
Justicia, T raba jo» , del Dahomey. 

Del mismo modo, los polí t icos te han 
preocupado de fiscalizar cualquier clase 
de agrupan)icnto, desde las cooperativas a 
las sociedades deportivas, secretas o feme
ninas, incluyendo en lo posible a los sin
dicatos, y queriendo regular, en todo, la 
vida del país. 

Cabe destacar, t ambién , la c o m ú n carac
terística de una total intransigencia de los 
partidos en el Poder con los de la oposi
ción, hasta el punto de haberlos prohibido 
y desterrado en su mayor pane, de tal for
ma que, hoy en d ía , !os hombres contrario.» 
al Gobierno han de actuar desde el extran
jero, como acaba de suceder con Meatchi 
y Grun i t zk i , uno en Ghana y otro en Daho
mey, y que tan sólo han vuelto a Togo 
tras el asesinato de su Presidente, Sylvanus 
Ol imp io . 

Estaban ya dadas las normas —dadas o 
admitidas— y unos y otros comenzaron 

—de regreso a sus respectivos p a í s e s — la 
tarea de crear una conciencia de naciona
lismo, de independencia e, incluso, de pan
africanismo, aunque éste hasta los más i lu
sos lo ve ían como algo muy lejano e i m 
probable. 

A pesar de el lo se crearon a este ú l t imo 
f i n varios grupos, entre los que cabe des
tacar el Convention People Party (CP.P.) 
de Nkrumah , pora los países de habla i n 
glesa, y la R e u n i ó n Democrá t i ca Africana 
( R D A . ) en los franceses 

Sin embargo, es el mismo N k r u m a h 
quien opina que antes de pensar en una 
u n i ó n , hay que conseguir la l iber tad: 
«Lograd la independencia — d i c e — y lo 
d e m á s se os dará por añad idura» . 

Se extiende, pues, en los años de la pos
guerra una corriente de nacionalismos, fa
vorecida por el é x o d o de los campos a las 
ciudades y un eventual florecimiento eco
n ó m i c o que se hizo notar en todo el Con
tinente. 

Los estudiantes negros se" preocupan, en
tonces, de despertar la conciencia de sus 
compatriotas, y no cejan de buscar los 
fundamentos de la «negr i tud» , cantando las 
alabanzas de la raza, de sus tradiciones y 
sus héroes , y procurando, en f i n , crear un 
clima de actividad que sustituyese a la 
apat ía de an taño 

U n joven scnegalés, A l i u n D i o p , funda 
el movimiento cultural llamado «Presente 
Afr ica ine», al cual se unen escritores e i n 
telectuales negros, tales como Leopold Sedar 
Senghor, hoy presidente del Senegal ¡ Ri
chard W r i g h t , el antil lano A i m é Cesaire 
y el haitiano Prince-Mars. Junto a ello se 
colocan algunos blancos de gran ta l la! 
A n d r é Gide, Jeon-Paul Same, Alber t Ca-
mus y Emmanuel Mounier . Dan a la luz 
una obra que hab r í a de tener gran impor
tancia futura en toda Africa y. años m á s 
tarde, l legar ían a reunirse en los dos Con
gresos de Escritores y Artistas Negros. 

Los partidos polí t icos comenzaron a f lo
recer por todas partes y llevaban dentro 
el germen liberador de la independencia 
El primero hab ía sido el Nat ional Council 
o f Nigeria and Cameroons (N.C.N.C.) de 
Azik iwé , y a éste s iguió el United Go ld 
Coast Convention ( U G. C. C ) , del que 
—por muy poco t iempo— formó parte 
Kwame Nkrumah. 

Nacido en 1909. en una d iminuta aldea 
de la Costa de Oro, el que hab ía de llegar 
a ser «el águi la» y «El león de Afr ica», 
v iv ió , en un pr incipio , una existencia tr ibal 
y atrasada, cursó estudios, después, en la 
escuela local y, tras una corta temporada en 
la que pareció que iba a hacerse jesuíta, 
conoció a Azikiwé, que hab ía estado en 
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El hombre de Estado sene^alés Sedar Sen-
ghor, tan dado siempre a la amistad con 

Francia 

c o n f / n u a c / o n 

N o n e a m é r i c a . Esto c a m b i ó el r u m b o de su 
vida y, obteniendo dineto , log ró trasladarse 
a la Universidad de L i n c o l n , en Pennsyl-
vania, donde se d o c t o r ó en T e o l o g í a y F i 
losofía. 

A l l í conoc ió a D u Bois y a Garvey, «el 
mes ías negros, y después m a r c h ó a L o n 
dres, donde, obtuvo sus grandes éx i to s en 
el V Congreso Panafricano. 

Es de vuelta a Accra cuando le nombran 
secretario del U . G . C . C , pero después dé
las huelgas de 1948 y de romper con sus 
aliados, funda, por si solo, el Convention 
People Party (CP.P.) , que h a b r í a de al
canzar una inmensa popular idad, y en 
donde practicaba su po l í t i ca de quietud. 
A pesar de el lo fue encarcelado por un dis
tu rb io en el que mur ie ron dos pol ic ías , pero 
en las elecciones de 1 9 5 1 , en Costa de Oro , 
e l t r iunfo de su par t ido fue tan aplastante 
que el gobernador ing l é s le puso en liber
tad y le e n c a r g ó la formación del nuevo. 
Gobierno , en r é g i m e n de s e m i a u t o n o m í a -

De esto a la independencia total de 
marzo de 1957 no h a b í a m á s que un paso, 
y ese paso h a b r í a de darlo Ghana condu
cida por é l . 

Vemos, pues, c ó m o este hombre l o g r ó , 
con su pol í t ica , que su pa í s fuera e l p r i 
mero en obtener la independencia, y no 
es e x t r a ñ o , por tanto, el gran ascendiente 
que posee entre los de su raza, en especial 
los de habla inglesa. 

E l ejemplo de N k r u m a h es el de los 
l íderes del Tercer M u n d o ; todos piensan 
en él y le respetan y admiran, por m á s 
que, en los ú l t i m o s tiempos, su inc l inac ión 
hada e l ala comunista le haya hecho perder 
a l g ú n terreno. 

Por o t ro lado, la independencia a que 
Ghana —creo inú t i l aclarar que Ghana y 
Costa de O r o significan k> m i s m o — h a b í a 
llegado tan aprisa, i n c i t ó a los nacionalis
mos y los a v i v ó , con la esperanza de que -
la l ibertad no era un s u e ñ o , sino algo 
verdaderamente factible. 

Sir Abubakar comentando coa el primer ministro indio Nehru las posibilidades 
de una un ión afroasiática 

Hemos dicho ya que N i g e r i a t e n í a su 
par t ido po l í t i co , el N . C N . C , que h a b í a 
venido a sustituir a otros, arcaicos e i m 
potentes, que funcionaban en la oscuridad 
m á s absoluta desde 1920. Herber t Macau-
lay, fundador de este nuevo grupo renova
dor , era un hombre moderado, al que todos 
acataban y, mientras v iv ió , su po l í t i ca fue 
pacíf ica y suave; pero, muerto en acciden
te, le s u c e d i ó en la presidencia A z i k i w é . 
que e v o l u c i o n ó hacia la violencia, con un 
nacionalismo exacerbado, a n t i b r i t á n i c o , y 
que es el causante, en gran parte, del actual 
o d i o que se tiene a los ingleses en Niger ia . 

A ñ o s m á s tarde, en el 5 1 , dos nuevos 
partidos pol í t icos v in ie ron a reducir la po
tencia del N . C N . C . ; fueron és tos el N o r -
thens Peoplc's Congress y t i Ac t ion Group, 

LOS P U E B L O S D E E X P R E S I O N 
F R A N C E S A 

Mientras Ghana y N i g e r i a s e g u í a n rum
bos propios y muy particulares, unidos tan 
sólo por la amistad existente entre sus d i 
rigentes N k r u m a h y A z i k i w é , las posesio
nes francesas se al iaron desde el primer 
momento en u n intento de po l í t i c a común , 
nacida en 1946 en Bamako, con la creación 
de la R e u n i ó n Democrá t i ca Africana (R. 
D . A . ) que m á s que u a par t ido en sí , era 
una au tén t i ca doctrina panafricana, desu
ñ a d a a lograr la federación de ios pueblos 
negros, y la creación de unos Estados U n i 
dos de Africa. 

Vinculada en un p r inc ip io al comunis
mo francés, la R .D .A . se sepa ró pronto de 

Una reunión en Kano, tierra de sultanes, del Consejo Nacional de Nigeria 

creados, m á s que nada, para frenar a la 
raza ibo, seguidora de A z i k i w é , y que ame
n a z a ! » con imponer su h e g e m o n í a a todas 
las d e m á s que componen e l país . 

Desde entonces la lucha se ha centrado 
entre estos tres grupos, con ligera prepon
derancia siempre del N . C N . C , de ta l mo
do que, llegada la independencia — a q u í 
mucho m á s tarde, el p r imero de octubre 
de 1 9 6 0 — fue el mismo A z i k i w é nombra
do gobernador general, mientras uno de 
sus hombres. Abubakar Tafawa Balewa, 
ocupaba el puesto de pr imer minis t ro . 

Inglaterra no h a b í a opuesto demasiados 
inconvenientes a la libertad de sus colo
nias o protectorados, debido a su po l í t i c a 
de cap tac ión para que continuasen en el 
seno de la Commonweal th , y resulta extra
ñ o observar c ó m o , a pesar de e l lo , los 
franceses que se hicieron rogar mucho m á s , 
y que, incluso, en ocasiones, opusieron la 
fuerza de las armas, gozan, s in embargo, 
de mayores s impa t í a s que los b r i t án icos . 
Las razones hay que buscarlas en ese des
potismo y esa altivez tan inglesa con que 
h a b í a n tratado al i n d í g e n a durante los años 
de co lon izac ión . 

é l , y a g r u p ó en su seno a diez territorios 
africanos, en cada uno de los cuales los 
partidos pol í t icos locales estaban ligados a 
ella de un modo m á s o menos f i rme , que 
va r í a desde la f idelidad absoluta del P . D . 
C I . de Costa del M a r f i l , a la dependencia 
clást ica, pasando por la opos i c ión de G u i 
nea, que acabó d i sgregándose . 

De aqu í surgen los que h a b r í a n de con
ducir a l Afr ica francesa a su independencia, 
y que, m á s tarde, serian dirigentes o amos 
absolutos de sus respectivos pa íses , entre 
los que destaca su « h o m b r e fuer te» , el ún i 
co que en prestigio se opone a N k r u m a h . 
Fé l ix Houphouet-Boigny, presidente de la 
Costa del M a r f i l , y jefe supremo de la 
R . D . A . ; su 'amigo í n t i m o Hamani D i o n 
—jefe del Gobierno del Nige r (no hay qu t 
confundir nunca Niger con N i g e r i a ) ; Syl 
vanus O l i m p i o , ex presidente de Togo, ya 
asesinado; M o m i é , del C a m e r ú n , envene
nado en Ginebra, y el jefe del Gobierno 
de Guinea, Sekou T o u r é . abiertamente es
cindido del bloque central, e inclinado 
hacia el lado comunista. 

Es posible nombrar, t a m b i é n , otros mu
chos pol í t icos de menor ca tegor ía , que ha 

lulins Nycrére , Presidente de Tanganika, durante una visita que hixo, en compañía 
de su esposa, a Dar-es-Salaam 
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t l primer min^r ro ni jeriano, sir Abubakar Jatawt Balewa, recibido por Kennedy 
en su visita a les Estados Unidos 

alguno esa corriente nacionalista, y se ve 
obligada a hacer una conces ión tras otra. 

En abr i l de 1953, los dirigentes de los 
países afroasiá t icos se r e ú n e n en la Confe
rencia de Bandung. en Indonesia, y a l l í 
N e b r u y C h u En Lai dan u n golpe de 
muerte a la co lon izac ión y elevan hasta 
l ími tes insospechados el esp í r i tu de l iber
tad de los pueblos opr imidos . 

Aunque los territorios a que nos esta
mos ref i r iendo no tomaron parte en esa 
Conferencia cumbre, po r no haber alcan
zado a ú n la l ibertad, las conclusiones de 
Bandung les incitaron de tal forma que, 
ya la m e t r ó p o l i c o m p r e n d i ó que no p o d í a 
detener la marcha de los acontecimientos 
y. tras un ú l t i m o forcejeo, sus posesiones 
se convir t ieron —entre octubre y diciembre 
del 5 8 — en R e p ú b l i c a s de r é g i m e n semi-
n u t ó n o m o , para alenzar, por f i n , la inde
pendencia total a mediados de 1960. 

Entre estos dos años de s e m i a u t o o o m í a , 
se fueron perfi lando ya q u i é n e s h a b r í a n 
de ser los gobernantes clave del Af r ica L i 
bre, y Francia se p r e o c u p ó , entonces, de 
congraciarse con ellos y lograr que, a su 
debido t iempo, pudiese exis t i r una estre
cha relación entre ex colonizados v ex co
lonos, de tal modo que el rompimien to no 
fuera total , al estilo de lo que o c u r r i ó con 
Guinea, que v o t ó un «no» rotundo en el 
R e f e r é n d u m Constitucional de septiembre 
de 1958. 

Esta ú l t i m a R e p ú b l i c a y su jefe, Sekou 
T o u r é , no admit ieron e l formar parte de 
la Comunidad francesa v quedaron, por 
tanto, excluidos de la R . D . A . , u n o de cu
yos fines primordiales era el de conseguir 
la Confede rac ión — n o , ú n i c a m e n t e , de los 
países negros, sino de éstos con Francia—, 
empleando para e l lo los acuerdos pol í t icos . 

Axikiwe. gobernador de Nigeria, y su es
posa, en el momento de ,jer recibidos por 
MacmiHan, durante su úl t ima estancia en 

Londres 

btían de llegar igualmente a d i r i g i r sus 
pequeños pa íses , pero, en realidad, la pau
ta y la libertad v i n o a t r avés de éstos a 
ios que hemos nombrado, y las restantes 
colonias del Afr ica Ecuatorial y del Oeste-
de habla francesa, no hicieron m á s que 
seguir, a remolque, el impulso de H o u -
phouet- Boigny y sus c o m p a ñ e r o s , que se 
preocuparon de arrastrarlos tras s í , en es
pecial para no perder nunca el ascendiente 
sobre el los; ascendiente que q u e r í a n hacer 
desembocar en una U n i ó n o . Fede rac ión ba-
io las directrices de aquella R e u n i ó n De
mocrát ica Africana, de la que la m a y o r í a 
no eran m á s que una ramif icac ión —una 
tclula al estilo comunista— y que hac ía 
el papel de madre de todos ellos. 

La independencia no l l egó a q u í —como 
va hemos d i c h o — de un modo r á p i d o y 
tranquilo, al igual que en N i g e r i a o Ghana, 
sino que, por el contrario, Francia se re
sistió de tal modo que Houphouet-Boigny 
se v i o obligado a dictar normas de violen
cia y, aunque en algunos terri torios, como 
e l Senegal. esto no se cumpliera debido, 
más que nada, ai «a francesa mien to» de 
Sedar Senghor y Mamadou D í a , en otros, 
como el C a m e r ú n , el fanatismo comunista 
de M o m i é creó un au t én t i co estado de te
rrorismo que cos tó miles de vidas europeas 
V nativas. 

As í , pues, a todo lo largo de la década 
del 47 a! 57 , los partidos pol í t icos del 
Africa Francesa se agitan, a c t ú a n de c o m ú n 
acuerdo y llegan a tomar un auge tal que 
i-i m e t r ó p o l i no puede contener en modo 

Dos ¡«fes da Estado del Congo: el del ex 
francés, abate Yosloa, y el del ex belga, 

|oscph Kasavubu 

militares, e conómicos o aduaneros de los 
que ya hemos hablado en otra ocasión. 

An te esto, Guinea se e n c o n t r ó sola y ais
lada. N o le quedaba otro camino que unirse 
a Ghana, y así lo i n t en tó , pero le separa
ban de ella, a d e m á s de la falta de fronteras 
comunes y la distancia geográf ica , el i d io 
ma. Unos hablan francés, y los otros i n 
glés. Esta u n i ó n no l legó , pues, a cuajar de 
un modo de f in i t i vo y perfecto, y sus ú n i 
cas relaciones o lazos son, en la actualidad, 
las que tienen po r sus tratos con el co
munismo. 

H o y t n d í a , Guinea —Ghana q u i z á s en 
menor escala— depende casi en absoluto 
de Moscú , de donde recibe ayuda, técnicos 
y cuant ioso» emprés t i tos , pero su s i tuac ión 
actual no es, en verdad, envidiable, y, ta l 
vez, echa de menos la alianza con sus her
manos de raza. 
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Hemos visto c ó m o la po l í t i c a negra no 
es —salvo raras excepciones— un grupo de 
ideas, sino una idea de grupo, y que sus 
caminos, si no se confunden, si son, al 
menos, paralelos, de ta l modo que resulta 
inú t i l hacer u n relato completo de cada 
uno de los territorios, pues ios mismos 
nombres e idén t icos conceptos se repiten 
una y otra vez. 

La velocidad con que e l Tercer M u n d o 
ha alcanzado su m a y o r í a de edad, sorpren
de a quien quiere estudiar sus pasos, de 
forma que en la actualidad existen muchos 
dirigentes negros que a ú n no se expl ican 
c ó m o ocupan e l cargo, y el europeo se pre
gunta q u é serie de razones mucho m á s 
profundas que las enumeradas, pueden ha
ber motivado esc cambio tan brusco. 

N o cabe duda que las intervenciones 
americana y comunista han sido decisivas, 
pero tantos éstas como las influencias asiá
ticas y á r a b e s requieren un estudio m á s 
denso y profundo, pues n o se trata ya a q u í 
de un desarrollo pol í t ico , s ino de un con
junto de conceptos —muchos de ellos abs
tractos, e incomprensibles para el negro—, 
pero que tuvieron , a la hora de la verdad, 
una gran importancia. 

E n estos dos años y medio de indepen
dencia, Afr ica ha v i v i d o — y a ú n l o v i v i 
r á a l g ú n t i e m p o — un p e r í o d o de transi
c i ó n . Los golpes de Estado, abortados o 
victoriosos, los cambios de Gobierno e, 
incluso, el asesinato de Sylvanus O l i m p i o , 
n o son m á s que ligeras agitaciones de una 
au tén t i ca convu l s ión que a ú n no ha l le
gado. Los pueblos negros e s t án demasiado 
contentos por ahora con su libertad, para 
pensar en algo m á s , pero, no obstante, las 
nuevas promociones de po l í t i cos , aventure
ros y aprovechados, se preparan para el 
asalto al Poder. 

Es u n r ío muy revuelto, y a la m a y o r í a 
de los que vengan, no les interesa que se 
serene pronto. A q u í , como en todas las 
obras y los ideales, hay unos hombres que 
los crean, los impulsan y los ponen en mar
cha, y después , mucho m á s tarde, llegan las 
legiones de los que nada hicieron, pero 
que se alzan con el Poder, las ventajas e, 
incluso, la gloria . 

Lo hemos visto a t ravés de la His tor ia , 
repetido m i l veces, y lo veremos t a m b i é n 
ahora. Afr ica es demasiado joven y dema
siado inexperta: es una presa jugosa y 
fácil , y sus habitantes reaccionan a los 

m á s p r imi t ivos y simples impulsos. N o 
cuesta gran trabajo hacer de ellos una masa 
—hasta con algunos conceptos pat r ió t icos 
y altisonantes—, y ya es sabido el peligro 
de las masas. Tan aprisa como han creado 
sus ído los pueden derribarlos y nunca se
r á n capaces de d is t ingui r entre aquellos que 
buscan el b ien c o m ú n , o los que, tan sólo , 
persiguen el provecho propio. 

N o debemos sorprendernos, puesto que 
nosotros, los civilizados europeos, t a m b i é n 
hemos demostrado muy a menudo que so
mos masa y que no diferenciamos el bien 
del maL Ellos son nuestros alumnos —po
bres alumnos de escuela p r i m a r i a — y no 
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El inteligente primer ministro de la Fede
ración de Nigeria, sir Abatbakar Tafawa 

Balewa. seguidor de A s i k h r é 

podemos m á s que contemplar —indi fe ren
tes o doloridos-— c ó m o van cayendo,- una 
y otra vez, en las m i l trampas que se les 
tiendan. 

Para aquellos que aman Africa , es como 
ver a un h i j o que, de pronto, se ha hecho 
hombre, y que marcha por la vida trope
zando, sorprendido a ú n demasiado débi l , y 
que se vuelve a uno y otro lado, buscando 
amistad, desconfiando de todos, s in saber, 
sin tener la m i s ligera idea de l o que le 
conviene. 

Esa es A f r i c a ; e l Af r ica que Europa ha 
creado; el Afr ica confusa y absurda; el 
Af r ica l ibre de 1963. 

ALBERTO VAZQUEZ-FICUEROA 



m u n d o s c o p i o 

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

Q U E N O P E R T E N E C E N A L P A R T I D O 

U . N . R . , E L O T R O E S D E G A U L L E 

A personalidad de Pompidoo es un caso 
* notable en la po l í t i c a de nuestro s i 
glo. Es el po l i t i e* m á s a n t i p o l í t i c o 411c 
existe 7, s in embargo, e s t á haciendo 
una g ran labor p o l í t i c a . Con sn indes-

cifrable m i r a d a a n d , sus entesas cejas 
y sn aire de buen s e ñ o r pa r t i cu la r que 
no se mete en nada, este hombre em-
pexó m a l : su nombre es c ó m i c o . De 
Gaulle le d i jo hace quince a ñ o s : 

Los esposos Pompidoo en una fiesta infant i l 

—Pompidou no es un nombre serio. 
Si quiere usted ser algo en esta vida, 
t iene que c a m b i á r s e l o . 

Pe ro no ha sido preciso que u t i l i za ra 
un s e u d ó n i m o . Ah í e s t á , duradero j e f i 
caz como un g ran jefe de empresa. 
V ya el nombre Pompidou suena a 
respetable y no a personaje de vodevi l . 

Chr i s t ian M i l l a u ha hecho un buen a n á 
l is is p s i co lóg ico de este curioso personaje. 
L o siguiente es una se l ecc ión de las ob
servaciones de M i l l a u sobre éL 

Duran te cuatro a ñ o s y en un c l ima dra
m á t i c o , se t ra taba de lograr que Francia 
cambiase sus instituciones y se resignara 
a descolonizar. Ahora , la tarea es ot ra ; 
hay que obl igar a los franceses a ser 
p r ó s p e r o s y felices. Esta nueva doctr ina 
opera mediante una gran dosis de sensa
tez y poqui to a poco. Se l l ama e l «pom 
p i d o u i s m e » . El problema e s t á planteado 
en t é r m i n o s m u y concretos y admin is t ra 
t ivos: v iv ienda , jornales, escuelas, mone
da, t iempo disponible para distraerse . 
P e q u e ñ a s cosas p r á c t i c a s . Georges Pom
pidou. con una mano s iempre en e l bol 
s i l lo del p a n t a l ó n y la o t r a con un eterno 
c i g a r r i l l o , se ocupa de estas cosas. ¿ C o n 
q u é cuenta para arreglarse? S e g ú n Leo-
p o l d Senghor. presidente de la R e p ú b l i c a 
del Senegal, lo que t iene Pompidou es 
« U n a lucidez que coloca cada elemento 
del problema en su si t io». 

Es muy curioso: Pompidoo se encuen
t r a igualmente a sos anchas dando d a 
se, d i r ig iendo nn Banco o como p r i m e r 
min i s t r a . Todo es c u e s t i ó n de saber bien 
de q u é se t r a t a y la manera de abor
dar los problemas. 

Es difícil de te rminar s i De Gau l l e ha 
captado a Pompidou o s i ha sido Geor
ges Pompidou e l que ha f a s c i n a d » a l 
reservado general. 
. Por l o pronto, conviene saber que este 

p r i m e r min i s t ro de De Gaulle j segan
do de los gaalHstas (el p r i m e r o es De 
Gaulle | , nunca ha pertenecido a par
t ido alguno, n i s iquiera a l U.N.R, Por 
supuesto, tampoco De Gaul le pertenece 
a éL Esta clase de hombres no se a f i 
l i a n a sus propios par t idos por si acaso. 

Le preguntaron c ier ta ves q u é h a b í a 
exper imentado e l d í a en que h a b l ó por 
p r i m e r a ves con De Gaul le . « H a l l é un 
hombre qne pensaba l o mismo que yo», 
d i jo Georges. Pero «ta seguida rec t i f icó : 
«No, p e r d ó n , he quer ido decir qne yo 
pensaba l o mismo que é l» . 

Hace quince años , ya le confiaba De 
Gaulle a este hombre las misiones m á s 
delicadas en lo f inanciero y pol í t i co . Pero 
le sacaba de quic io que e l cal lado y me
di tabundo Pompidou se l e quedase m i 
rando f i jamente y con unos destellos i r ó 
nicos en los ojos. L e dec ía , u n poco enfa
dado: 

— ¡ P o m p i d o u , deje usted ya de m i r a r m e 
como si yo fuera u n bicho ra ro ! Y no 

Oslo. - ' El Ayuntamiento 

UN CRUCERO EXCEPCIONAL 
Publicamos a c o n t i n u a c i ó n el def ini t ivo i t inera

r io de nuestro «HI Crucero Estrella del N o r t e » : 

BILBAO. — Salida el dia I 5 de jul io, a las 11 h . 
ROTTERDAM. — Llegada el día 17. a las 12 h . 

Salida el dia 17, a las 22 h . 
HAMBURCO. — Llegada el dia 18, .1 las 18 h . 

Salida el dia 20 , a las 2 0 h . 
ESTOCOLMO. — Llegada el dia 2 2 . a la*. 18 h . 

Salida el dia 23 . a las 2 4 h . 
COPENHAGUE. — Llegada el dia 2 5 , a las 6 h . 

Salida el dia 26 . a las 14 h . 
OSLO. — Llegada el dia 27, a las 8 h . Salida 

el dia 2 8 , a las 6 h . 
BERGEN. — Llegada el dia 29, a las 7 h . Sa

lida el dia 29, a las 16 h. 
LONDRES. — Llegada el dia 3 1 . a las 10 h . 

Salida el día 2 de agosto, a las 12 h . 
BILBAO. — Llegada el dia 4 de agosto, a las 

12 h . 

Para cualquier i n f o r m a c i ó n o reserva de plazas 
rogamos a nuestros lectores se d i r i j a n a las of ici
nas de V I A J E S M A R S A N S . organizadores de este 
excepcional Crucero, que D E S T I N O se honra en 
patrocinar . 

Baia y pregunta qu j quieren. 

s o b r e e s t e r o s t r o , e l 

s í m b o l o a t ó m i c o s e 

h a c e m a s s o p o r t a b l e 

J^F.NTRO de las novedades de la mo
da Primavera-Verano 1963, he aquí 

una creación Perreras en sombreros de 
señora . Su nombre (no el de la señora, 
por supuesto, sino el del sombrero) es 
« O i a m p i g n o n » . N o cabe duda, aunque 
el creador de este modelo de organza 
negro no declara cuál ha sido la focóle 
de su inspi rac ión, que el champignon 
a tómico ha sido el origen m á s o menoi 
remoto del or iginal sombrero. Asi , en 
puco espacio, se sintetiza l o más agrada 
Me —una mujer atractiva— y lo más 
odioso: el peligro a tómico. Aunque, 
ciertamente, hay mujeres de gran poten 
cia explosiva. 

(«New Yorke r» ) 

t r a te usted de h ipnot izarme pues nunca 
lo c o n s e g u i r á . 

Resulta muy s ignif icat ivo que el hom
bre que hoy representa m á s au tén t ica
mente a| gaull ismo haya llegado a él por 
sendas de puro razonamiento y sin e l me
nor entusiasmo part idista . Esto merece 
ser meditado. Es m á s : Pompidou es un 
inconformista y en modo alguno es tá áv 
acuerdo siempre con lo que hace el par 
t ido . . . o el propio De Gaulle . En 1944 
mientras una mi t ad de Francia apabu 
l iaba a la ot ra mi t ad con sus t í t u l o s di-
la Resistencia y mientras todos los «Com 
pagnons» veian ante todo en De Gaulle 
e l jefe de la Francia l ibre, é l . Pompidou 
ensenaba apaciblemente los c lás icos la t i 
nos a los alumnos del Liceo H e n r i I V . 

Nie to de campesino e h i jo de profesor, 
Georges se g a n ó a pulso sus galones de 
intelectual . U n paisana snye, Rene 
Broui l le t , le r e c o m e n d ó a l general De 
Gaul le , que bascaba nn l icenciado en 
Letras « q u e supiera e s c r i b i r » . Pompidou. 

a los 36 años , estaba encantado de tra
ba ja r con el jefe del Gobierno provi 
s ional . V asi l l e g ó a min i s t ro de Educa
c ión Nacional s in haber hablado siquie 
ra con su « p a t r o n o » . Este p r imer en
cuentro tuvo lugar con m o t i v o de la 
aper tu ra de corso de la Univers idad de 
P a r í s . En e l Gabinete, Pompidoo no se 
ocupaba sólo de E d u c a c i ó n Nacional sino 
que De Gaulle, d á n d o s e cuenta de 1̂ < 
especiales facultades de aquel hombr 
le e n c a r g ó qne redactase las « n o t a s sin
té t icas» de lo t ra tado en los Consejo. 
E m p e a ó esa labor modestamente, como 
un escoro funcionario, pero nn hombre 
de so capacidad y so talento « p o n e mu
cho» en unas notas de s ín t e s i s . Puede 
ejercer una g ran influencia en e l jefe 
mediante ellas. 

P a s ó a l g ú n t i emno de esta labor callada 
y en 1947 el general lo l l amó . Necesitaba 
a a lguien que t rabajara con é l « a l mar
gen del R P . F . » Serv i r a l gaul l ismo fuera 
del gaul l i smo era e l ideal para Pompidou 
Así se c o n v i r t i ó en el jefe de un Gobierno 
fantasma y fue p r e s e n t á n d o l e a De Gaulle 
hombres en los que él creia. Desde enton
ces. De Gaul le y é l son í n t i m o s amigos y 
perfectos colaboradores. Una de las cosas 
que les une es su c o m ú n a f ic ión a la l i te
r a tu ra y la his tor ia . Las relaciones entre 
ambos se basan en la sinceridad. Y con 
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F U T B O L E N B A J A 
-rENGO la impresión —y creo que ello será 

compartido por muchos lectores de esta Re
vista— que una de las características del momento 
presente, en este país, es la baja del fútbol. A 
mi entender, el acontecimiento es obvio y cierto, 
y de ello yo, personalmente, me alegro. Es muy 
posible que bastantes personas compartirán mi 
punto de vista; otras, menos; otras, nada. Es 
normalísimo. Lo importante es que el hecho, ya 
claramente iniciado, se acentúe, y el fútbol pase 
a ser lo que es en todas partes: una cosa sin 
importancia, un espectáculo para pasar la tarde 
del domingo, como otro cualquiera. 

El fútbol, en este país, ha creado un tipo de 
persona al que la gente convirtió en personajes 
fuera de lo corriente s creó directivos. Un directi
vo, i Ahí fue nada un directivo I El ciudadano que 
conocía un directivo era casi feliz. El directivo era 
muchas veces un perfecto imbécil, pero se pre
sentaba ante sus amigos o ante sus familiares 
como un tipo semimítico. La gente le abría paso, 
era rodeado de atenciones, y sus palabras eran 
bebidas, provocando a veces mucha hondura de 
pensamiento. ¡Las palabras de un directivoI Hay 
un grabado de Xavier Nogués, extraordinario, ti
tulado «Cortesía». Véanlo. Es prodigioso. Verán 
ustedes hasta qué punto se puede poner en un 
saludo con el sombrero una cantidad abrumado
ra de adulación, real o ficticia. En este país la 
mejor siempre fue la ficticia. Y éstos fueron los 
sombrerazos que provocaron los directivos. 

Encontré hace poco a un directivo. Había perdi
do un poco de gas. Estaba ligeramente mustio. 
Cuando le dije que quería intentar escribir un vago 
papel sobre la decadencia del fútbol, me dijo i 

—j Realmente, habíamos hinchado demasiado 
el perroI Fue notoriamente excesivo . . . 

—Pero, ¿por qué lo dice usted? Si saben que 
usted lo repite, j despídase usted de la dirección y 
de la junta I No será usted más reelegido. ¿Qué 
dirá su señora el día que llegue usted a su casa sin 
ser directivo? Tengamos la fiesta en paz y la cor
dura suficiente. 

Parece —según aseguran muchas personas— 
que algunos directivos han sacado tajada de la» 
'unciones que como tales ejercieron, y otros que 
pasaron por la dirección como si hubieran ido a 
la procesión del Corpus o a las Cuarenta Horas. 
He de confesar que mi admiración, en tanto que 
directivos, va hacia los primeros. Los segundos 
me parecen unos seres irrisorios, insignificantes y 
grotescos. | Dejarse pasar una oportunidad como 
ésta en un momento de tanta impunidad I j Es 
algo inaudito i Acabar una función pública con 

el consabido: cómo pasa el tiempo, j es tan cre
puscular y triste ! 

La baja del fútbol se podrá demostrar, al pare
cer, presentando muchos argumentos y un nú
mero conspicuo de hechos. Muchos amigos míos 
me aseguran que va bastante menos gente a los 
partidos. Otros me describen las dificultades eco
nómicas internas que tienen los clubes —como 
dicen en América— dificultades que son impor
tantes a pesar de que el reparto es mucho menor 
que el de años atrás, y que hay siempre un di
rectivo que apaga las luces del local cuando han 
terminado las sesiones ordinarias y extraordina
rias de la Junta Directiva. Otros me aseguran que 
los caprichos de otros tiempos, han ido muy de 
baja y que la fiebre ilusionística ha cedido el paso 
a las formas más mediocres del aburrimiento, 
otros... lo mismo da. Va menos gente a ver los par
tidos, pero el hecho, con ser importante, no es 
cuestión de fondo, de la misma manera que no es 
una cuestión de fondo el precario estado económi
co de las sociedades, porque es de todos sabido 
que aquí no puede quebrar nadie, por más gran
de que sea la diferencia entre el pasivo y el acti
vo. Ello conculcaría las reglas del juego y estas 
reglas son intocables y de violación imposible. 
El hecho de que en las Juntas Directivas se haya 
pasado del más gratuito alocamiento a la cordu
ra, es un hecho que en este país produce una 
gran impresión porque su rareza es indiscutible. 
De todas formas, el hecho no puede estar tampo
co decisivamente excluido. 

Lo que a mi modesto entender demuestra que 
el fútbol está en baja, es pura y simplemente de
bido a que la gente habla mucho menos de él 
y si alguna vez se habla es a la fuerza, es decir, 
como un recurso forzoso de una conversación 
desprovista de interés. Es decir; el fútbol no apa
siona a la gente. Ello lo constato cuando voy a al
guno de estos pueblos de esta geografía. Las con
versaciones sobre este deporte, que meses atrás 
animaron tantas tertulias y llenaron tantos cafés 
y establecimientos, si no están extinguidas, están 
dando fas boqueadas. No olviden ustedes que en 
los pueblos de una cierta importancia viven todas 
las personas que desearían estar en Barcelona y 
que no pueden. El país está lleno de barceloneses 
fracasados, cada uno, se entiende, en su manía 
específica. Y la manía del fútbol abarca una gran 
cantidad de gente. Pues bien : éstos que fueron 
tan apasionados, sin duda debido a la infranquea
ble distancia establecida, se están desapasionando 
a ojos vista, si ya no lo están de una manera 
completa."tn estos pueblos se tiene hoy la im

presión de que uno de los pretextos mayores 
para perder el tiempo está desapareciendo, sin 
que ello quiera decir que exista el menor indicie 
que permita afirmar que se está ganando por el 
otro sitio. Por el momento, la gente está quieta. 
¿Cuál será la próxima pasión colectiva? ¿La su
bida del precio de las subsistencias y, en gene
ral, de la vida? Yo no lo sé. ¿Quizá volveremos a 
las andadas y tendremos un cante del cisne futbo
lístico? ¿Y por qué no? Sin embargo, aunque este 
canto se produzca, ya no tendrá el volumen de 
los años de pasión que hemos vivido. Lo que ha 
sido... Pero, en fin, todo es cuestión de pacien
cia. Ya volverá, no se preocupen. Como las mu
jeres caprichosas, éste es un asunto discontinuo. 

¿Y a qué se habrá debido esta situación que 
constatamos?, se preguntará quizás el lector. Pues 
a lo que decía hace un momento el directivo: a 
que habían hinchado demasiado el perro. En rea
lidad, lo habían hinchado tanto que ni siquiera 
tenía forma de perro. Ello ha creado una confu
sión inextricable y no hay manera de ver nada 
claro exactamente. El dinero que ha ingresado y 
el dinero que se debe ha creado una zarabanda 
de millones que ha enturbiado el seso de la gente. 
Y sobre los jugadores, ¿hay alguna noticia con
creta? Hace ya bastantes meses que no se sabe 
nada preciso de ellos. Los que la gente reputaban 
buenos han resultado malos, y al revés: los que 
eran considerados pésimos, han resultado exce
lentes, sin que ello quiera decir que estos exce
lentes no hayan tenido graves fallos los lunes, 
miércoles y viernes, y que, por el contrario, los 
malos no hayan sido sublimes ios martes, jueves 
y sábados. En fin: le ha pasado el fútbol lo peor 
que le puede ocurrir a un negocio humano, o sea, 
que ha llegado a producir, entre la buena gente 
que acercaba el hombro en nombre de la más 
pura ciudadanía, un cansancio indescriptible. En 
la base de este cansancio yo pondría la confusión, 
una confusión que ni siquiera comprenden los es
píritus más cucos de la casa, más notoriamente bi
zantinos y retorcidos. El espectador, el apasionado, 
el hincha, han quedado abrumados de aburrimien
to, han entrado en el océano del tedio. A estos lu
chadores de la dialéctica se les ha tratado mal e 
injustamente. Se les ha infligido una tortura ex
cesiva para una persona que paga la contribución 
correctamente. Dos años atrás era muy difícil re
sistir su mirada, y parecía que estábamos a punto 
de que apareciera una cosa muy seria. Ahora pa
san muy agrisados y con el rabo entre las piernas. 
Los grandes héroes del fútbol dialéctico van de 
capa caída. 

Con'ello no pretendo establecer que el fútbol 
pueda morir. Ni mucho menos. Siempre habrá 
personas que irán al fútbol, por el deporte mis
mo ; otros, encontrarán en el partido una manera 
como otra de pasar la tarde del domingo. En 
todo caso, sería agradable que tuviéramos un fút
bol normal y corriente, como el que tienen en 
todas aquellas partes que viven en un cierto equi
librio. Una vez un directivo me dijo que Francia 
era un país que dejaba mucho que desear por
que solamente 2 7 . 0 0 0 espectadores habían ido 
(en París) a un «match» con un equipo de aquí. 
Que haya en Barcelona 2 7 . 0 0 0 aficionados al fút
bol lo dudo. Son bastantes menos. Y éste es el 
deporte que deberíamos tener. Lo demás es fic
ción, camelo y dirigismo. 

Sería curioso saber el dinero que se ha gastado 
en los últimos decenios por tan poca cosa. La 
cantidad debe ser fuerte. Desgraciadamente no 
puedo publicarla porque no la tengo. Lo haría 
de muy buena gana para que estos héroes de la 
ciudadanía supieran a qué atenerse. 

I ' i 'cuencia se lanzan afilados dardos, lo 
cual encanta a De Gaville, cuyo t r i un fo en 
polít ica se debe, entre otras causas, a que. 

m siendo au to r i t a r io , aprecia por enci
m a de todo a los hombres que le dicen lo 
q u e ellos creen verdad. U n d ía la ac t i tud 
de Pompidou le i n d i g n ó tanto oue le so l tó : 

—Debo decir le que prefiero a D e b r é . 
— A p r e s ú r e s e usted a l l amar lo , m i gene

ral —rep l i có Pomoidou—. Estoy deseando 
volver a d i r i g i r m i banco, 

Y hace ooco. v i é n d o l o en la T V , comen
tó De Gaul le : 

—La verdad es que este hombre es un 
I-uis X V I I I con ropa de hoy, 

l>ebr¿ d i s p o n í a de perfectos «doasiers» pa
ra todo. Pompidou, en cambio, e » e l 
hombre de las ideas generales, de los 
puntos de vista claros acerca de los pro
blemas complejos. Sobre la mesa de su 
despacho tiene siempre sos rosas prefe
ridas —las « s o p e r s t a r s » — y casi nanea 
un papel. De a h í que se le acose de poco 

trabajador. Como todos los hombres In 
teligentes, Pompidou on l t lva esta idea 
que los d e m á s t ienen de él . Cuando De 
Gaulle se I r r i t a contra é l , le l l ama 
i r ó n i c a m e n t e « M o n s i e u r le B a r ó n » , lo 
cual viene de que en 1956 lo c o n t r a t ó 
Guv de Kothschi ld para ane reorgani
zara su empresa. Pompidou nada sabia 
de l a Balsa. Era un profesar de mente 
l ú c i d a y ese bastaba. U n cerebro canas 
de reorganisar lo desorganizado. A u n 
que parezca m e n t i r a —si pensamos en 
la confianza que poso en él Rothschild— 
Pompidou no h a b í a vis to en su v ida n i 
una a c c i ó n v para él . e l argot bancario 
era china. Y es que e l oaoel Pompidou 
en este mundo es el de mandar a los 
t écn icos sin l legar a ser nunca uno de 
eUos. 
A s i . lo que hace Pompidou como jefe 

del Gobierno es dar impulso v coordinar 
a los diversos ministerios. Los deja t raba
j a r , pero « c o n v e n i e n t e m e n t e v ig i lados» . 
Su mayor elegancia esp i r i tua l es la de 

dar la i m o r e s i ó n de que no trabaja aun
que sólo hace eso: t rabajar . Otra v i r t u d : 
saber callarse y escuchar mucho. Le fas
t i d i a n las largas reuniones y la p é r d i d a de 
t iempo en el in terminable engranaje de 
las delegaciones, A Guy Mol le t le molesta 
esa ac t i tud de estarse aburr iendo que t i e 
ne Pompidou. A los pol í t icos profesiona
les sienta mal que un estadista situado 
t an al to sea enemigo de la elocuencia y 
de «forzar el tono» en discursos y decla
raciones. 

La gran paradoja de Pompidou —dice 
su b ióg ra fo Chris t ian M i l l a u — es que no 
es un hombre púb l i co . A la gente le em
pieza a asombrar este hombre de apel l ido 
r is ible que se atiene a los hechos y no 
a los principios, a las realidades y no a 
la ideología pol í t ica . 

E l contraste entre De Gaulle y él es i m 
presionante. Coando el general se pre
senta en púb l i co , en una t r ibuna o en 

la pantal la de la te lev is ión es como una 
gran s u p e r p r o d u c c i ó n h i s tó r i ca , y un g i 
gantesco torbellino de ideas grandiosas. 
Luego, l lega e l m í n i m o Pompidou, el 
modesto y eficiente organizador de em
presas y. sacando por ana vez la mano 
del bolsi l lo del p a n t a l ó n y dejando por 
on momento el c iga r r i l lo en el cenicero, 
dice: uBneno, vamos a ver si arreglamos 
esto. Si na puedo conseguirlo m a ñ a n a , 
q u i z á qoede resuelto pasado. Calma, mo
cha calma No hay qoe crear noevos 
problemas sino procurar resolver los qoe 
ya e s t á n planteados. Por ahora, basta 
con é s t o s . Con on poco de <<bon sens y 
con prudencia se poede i r h a c i é n d o l o 
todo. Pero, por favor, no mezclemos con 
el t rabajo las ideas sublimes.,. 

N o es demasiado atrevido figurarse a 
"mons l eu r» Pompidou hablando, o pen
sando, en esos t é r m i n o s . 

MARCO POLO 
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E L M U N D O 

H O Y 

p o r MIGUEL ROCA JUNYENT 

La Conferencia de Solidaridad del mundo afroasiático 
Jj/fOSHI (Tanganika) ha sido el escenario donde ha tenido lugar la Conferencia de 

Solidaridad que ha reunido a unos sesenta pa í ses del mundo afroasiá t ico . En e s t a 
contundente demos t r ac ión de la v i ta l idad po l í t i c a del tercer mundo . Occidente ha sido 
objeto de las implacables criticas de los delegados de los pa í ses asistentes, que han reda
mado el inmediato f i n de la d o m i n a c i ó n blanca en los dos continentes. El imperial ismo 
m i l i t a r y e c o n ó m i c o , el colonialismo portyguc-s, el problema de Israel y Kcnya han sido 
los temas m á s importantes de las treinta resoluciones que la Conferencia ha adoptado 

El contenido general de dichos acuerdos impone una seria r e f l ex ión para los paires 
occidentales, que deben reconsiderar su po l í t i ca en re lac ión con estos pa í ses afroasiáti
cos, eje crucial del momento pol í t i co . Sin embargo, el problema m á s importante que la 
Conferencia ha tenido que resolver fue el del conf l ic to fronterizo chino- indio , que p o l 
la presencia de los países interesados a lcanzó momentos de extremada violencia. India , 
desde el in i c io de las sesiones, sol ic i tó de la Conferencia que dentro de los acuerdos 
que se tomasen se incluyese el de recomendar a la p rop ia Ind ia y a China que acepta
sen los buenos oficios de la Conferencia de Colocabo y estableciesen unas negociaciones 
pacificas sobre el problema que les afecta. Pese a que dicha r e c o m e n d a c i ó n no fue 
aceptada por el delegado chino en un pr inc ip io , que se opuso a su estudio por la 
Conferencia, ésta aco rdó por unanimidad ( inc lu ido el voto chino) una re so luc ión en 
dicho sentido. 

En la jornada de clausura, el delegado h i n d ú a c u d i ó a estrechar la mano de su 
colega chino, mientras los tranquilizados asistentes a p l a u d í a n su decis ión. Éste es, sin 
duda, un nuevo é x i t o de la h á b i l d iplomacia de M r . Kruschef, que ausente de la Confe
rencia, u t i l i zó toda su fuerza persuasiva para obtener este resultado f ina l , que si pone 
de manifiesto una vez m á s la creciente p e n e t r a c i ó n rusa en A f r i c a y Asia, marca a la 
vez un nuevo paso en la c a m p a ñ a s is temát ica de aislar i deo lóg i camen te al coloso chino, 
que ya en Be r l í n , a raíz de la Conferencia de los partidos comunistas, tuvo su primera 
manifes tac ión. 

y así lo ha sido en esta ocas ión para Cuba, que rec ib i rá a los técnicos de la F A O 
pese a la opos ic ión de los Estados Unidos , 

El Moghreb unido 
) N un tono de i n f i n i t a prudencia se ce r ró en Rabat la Conferencia que reunió 

los tres países norteafricanos. Hassan 11, en plenas funciones de mediador, recibí 
en su residencia a los h u é s p e d e s argelino y tunecino, que poniendo punto final a sus 
diferencias, decidieron reanudar las relaciones d i p l o m á t i c a s , que p e r m a n e c í a n en suspenso 
a ra íz del atentado contra Bourguiba. S in embargo, pese al é x i t o aparente de la gcstj¿n 
m a r r o q u í , es evidente que la reconci l iac ión no ha de suponer para Sen Bella obstáculo 
alguno para seguir otorgando asilo p o l í t i c o a los miembros de la opos i c ión tunecina, 
n i mucho menos conceder la e x t r a d i c i ó n de Ben Said, uno de los condenados a muerte 
por el T r i b u n a l de Bardo que j uzgó a los que participaron en el frustrado atentado 
contra el jefe tunecino, y que hoy tiene fijada su residencia en la capital argelina. 

Aparte de esta reconc i l i ac ión , m á s conveniente que deseada por sus sujetos activos, 
el pr inc ipa l tema tratado fue el de la u n i ó n entre los tres pa íses , prosiguiendo asi las 
conversaciones que se inic iaron t n abr i l de 1958, en T á n g e r . En este aspecto la pru
dencia de los acuerdos fue extremada, h u y é n d o s e de toda idea de fusión orgán ica , que 
p l a n t e a r í a excesivos problemas a unos Estado» que todav ía n o tienen resuelto el funda
mental y previo de su estabilidad pol í t i ca . La palabra c o o r d i n a c i ó n ha sido la utilizada 
para expresar el justo punto que se deseaba alcanzar como resultado prác t ico de la 
Conferencia: c o o r d i n a c i ó n económica , cul tura l , judic ia l , po l í t i ca , e tcétera . 

Dos temas han sido precavidamente arrinconados: el de la d e l i m i t a c i ó n de las 
respectivas fronteras y e l del c o m ú n aprovechamiento de las riquezas saharianas. No 
era éste t o d a v í a el momento adecuado para llegar a u n acuerdo sobre estos espinoso] 
temas, que pueden esperar para m á s tarde su discus ión. Mientras tanto los tres jefes de 
los países interesados p o d r á n i r l imando asperezas internas que entorpecen su polít ica 

U O . N . U . y Cub. 
p H S P U É S del famoso bloqueo norteamericano de la isla de Fidel Castro, Cuba ha 

desaparecido de los pe r iód icos y grandes rotativos mundiales. Sin embargo, esta 
Cuba que ha dejado de ser noticia sigue causando nuevas molestias y disgustos a su 
poderoso vecino americano, que ha visto ahora c ó m o la O . N . U . ha acordado y la F .A.O 
(Fondo especial para la A l i m e n t a c i ó n y la Cultura) se dispone a poner en prác t i ca , la 
creación de una es tac ión ag r í co la experimental en Cuba. Los Estados Unidos manifesta
ron su opos i c ión al proyecto, y pese a e l lo y a su c o n d i c i ó n de m á x i m o contribuyente 
del mencionado Fondo, no han podido evitar ser abandonados nuevamente por sus alia
dos occidentales, reacios a hacer permanente el bloqueo a t ravés de medidas discrimi
natorias. 

Es ya un hecho que los Estados Unidos y Rusia han perdido buena parte del con
trol que v e n í a n ejerciendo sobre la O N U . , pero es preciso seña la r el acentuamiento 
especial que de dicho f e n ó m e n o nos muestran los ú l t imos acontecimientos po l í t i co s 
Para muchos pa í ses la O r g a n i z a c i ó n internacional empieza a ser una verdadera g a r a n t í a . 

Romulo Bctancourt ha ido, sin embargo, a Estados Unidos 

El «nuevo» «Santa María» 
Ĵ A creciente y bien organizada opos i c ión extremista, léase castrista, al Gobierno Betan-

court, que a d iar io da muestras explosivas de su ac tuac ión , ha repetido la hazaña 
del c a p i t á n Galvao, a bordo, esta vez, del buque mercante « A n z o a t e g u i » . Y a en 1961 
el mismo Frente de L ibe rac ión Nac iona l , a cuyo grupo pertenecen los piratas, o b l i g ó a 
variar en pleno vuelo el r u m b o de un a v i ó n comercial, h a c i é n d o l e aterrizar en Curasao, 
con la misma f inal idad p r o p a g a n d í s t i c a que hoy les anima. E n esta ocas ión es impres
cindible relacionar este acto con el proyectado viaje del Presidente venezolano a los 
Estados Unidos, ú l t i m o responsable, en def in i t iva , de la s i tuac ión del p a í s , donde 
masas se mantienen en la m á s absoluta miseria. Para Kennedy, el « A n z o a t e g u i * puede 
haberle sugerido ciertas ideas a tratar en sus conversaciones con Betancourr, con lo 
cual, seguramente, se d a r á por satisfecha la f inalidad no p ropagand í s t i ca de los organi
zadores de la aventura. 

L A L E T R A Y E L I N S T A N T E 
por GUILLERMO DIAZ-PLAJA 

M o r i o n o A n d r e u 

T A recuperación de 
Mariano Andrea, 

que por espacio de cin
cuenta años ha hecho 
de París el crnlro de 
sa actividad creadora, 
es ana fiesta para to
dos nosotros. El Museo 
de Arte Escénico ofre
ce, en efecto, una es
pléndida antología de 
s u obra, ana gran par
te de la cual «nedará 
cono •ala' permanente 
ea el mismo masco, 
como homenaje a sa 

obra y a su macnifica generosidad. Mariano An
drea, en efecto, en la cima de sa curva vital 
—nació ea Barcelona, en int—, ha querido re-
fresar a sas raices y ea ninxún sitio mejor que 
ea nuestro archivo de recuerdos teatrales podía 
hallar el amoroso regaao que esperaba sa re-
freso. 

"Ciacaenta años al servicio del teatro uni
versal", como reía el «slocaan del cartel ene 
anaacla la exposición, predestinaban esta expo
sición-homenaje que sirve para demostrarle que 
sa ciudad no le había olvidado del todo. El 
teatro ha sido, ea efecto, uno de los ejes en 
tono a loa cnalcs ha firado sa obra ptrtárica. 
Los clientes más ilustres de Europa, difamos 
Alee Gainness, difamos sir John Gielfnd, diga
mos Loois Joavct o Jean Loáis Barraalt, haa 

vestido sus prodifiosos fifnrines, que se han 
ambientado ea sus decorados pintados par» el 
teatro shahespiriano de Stratford, para el Co-
vent Gardea de Londres, para el Kunsller Tbea-
ter de Munich o para la «Comédie Francalse» 
de París. 

A ana fifara de esta excepcional importancia, 
¿cómo podíamos dejar de ofrecerle la seguridad 
de nuestro respetuoso homenaje? A este ademán, 
de obligado reconocimiento, ha respondido Ma
riano Andrea con la donación de una parte muy 
importante de so obra, como para asegurar la 
perpetuidad de su vinculación, de sn emocionado 
retorno a sos orígenes. Es como na» espléndida 
recuperación que ofrecemos a nuestra ciudad, 
por la qae el artista de fama universal, el pintor 
del Premio < arnegie. el miembro del «lastitut 
de F ranee.i que se lie ata, bajo I» «Cápala», caá 
el uniforme verde y oro de Isa académicos de 
París, ha querido ser, de nuevo, el niño qae 
abrió sas ojos muy cérea del Palacio Güell, ea 
la calle de Montserrat, junto al destruido Teatro 
Circo Barcelonés, j para darnos a eateader qae 
a lo largo de toda sa existencia de artista ha 
tenido siempre este rincón mediterráneo de sa 
runa m u y cerca del cerasón. 

Recuerdo d e í duque de M a u r a 
T H I V E el honor de tratar, coa alfana frecuencia, 
1 al duque de Maura, cuya muerte ocupa abara 
las columnas de tos periódicos. Don Gabriel 
Maura y Gsmaso personificaba la continuidad 
de aquella tradición de los polítiesa de la 

Cánovas del Castillo. 

multan ea bao el regimiento de la cosa pública 
—como diría Elximenis— con el ejercicio de 
una noble actividad intelectual. En las sesiones 
de la Real Academia Española le vi desplegar 
muchas veces sa ingenio, sa curiosidad y sa sa
biduría. Era, naturalmente, un nostálgico, mal 
avenido con la realidad contemporánea, muy 
enamorado de la conjugación de la libertad y 
de la autoridad. 

Fue, como escritor, na historiador excelente 
y sos obras sobre la Corte de Felipe IV, a través 
de los papeles de la condesa de Anlney, y sobre 
la actividad literaria de Qnevedo quedarán para 
socorro y delicia de les estudiosos. Pero fueron, 
el siglo XIX, con los problemas qae hubo de 
afrontar la Monarquía alfonsina, los ejes temá
ticos que movieron ea mayor medida sn plama 
de investigador documentado J safas. 

Ef deber de fas ar is tocracias 
f^UMPUO, pues, el duque de Maura can esta 
^ noble ocupación intelectual que tan bellamen
te ha unido la aristocracia con el meaester cultu
ral. ¿Se .cample. coa frecuencia, esta hermosa 
conjunción de actividades? 

Una de las últimas comedias de Alfonso Paso, 
este infatigable j afortunado ingeniero de las 
enredos teatrales, satiriza en la que llama nbae-
niaima sociedad» no sólo la frivolidad, que es 
como una fatalidad del laja, sino también la 
pasión por el plebeyismo que orienta los am
bientes aristocráticas hada la flamcnqueria co
reográfica o taurina. Espectáculo carioso por 
insólito. Ea todas partea, la masa pspalsr se 
mira en el espejo de las clases altas, intentando 
imitar sa refinamiento o sa educación. Sólo ca
tre nosotros el fenómeno es inverso. Las aristo
cracias se perecen por acercarse a Isa mijss y 
a las maaslss Y cato ya desde el sido XVIII. 
¿Qaé faena formidable tiene, entre nosotros, el 
estilo popular qae produce esta especie de dema-
gfegia social y estética? 
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S I E T E A T E N T A D O S 

C O N T R A D E G A U L L E 
ODIO T E N A Z 

J ^ C A B A de ser descubierto un nuevo i n 
tento de asesinato contra el general 

De Gaulle. En ocas ión de la visita del Pre
sidente a la Escuela M i l i t a r de Par í s (bel lo 
edificio dieciochesco, obra de Gabr ie l , en 
las proximidades de la T o n e Eif fe l ) , un 
grupo de militares se h a b í a puesto de 
acuerdo p a n tratar de matar le : mediante 
un fusil, con lente de aumento, manejado 
por uno de ellos, desde una ventana alta. 

Es el s é p t i m o atentado de los que se 
prepara o intenta realizar, y que ¡a po l i c í a 
ha intervenido a t iempo o «a pos ter ior i» . 
Ei pr imero de ellos tuvo lugar en d ic iem
bre de 1960, en la carretera de Colombey-
ics dcux-Egl iws, residencia personal cam
pestre del general-Presidente. S igu ie ron : 
agosto de 1961 , durante una r ep re sen t ac ión 
en el Teatro F r a n c é s ; septiembre de 1961 , 
cerca de Poot-sur-Seine; mayo de 1962, 
en ei curso del viaje presidencial por el 
Centro; junio de 1962, durante el viaje 
presidencial por el Franco O x i d a d o (de
tención de un comando de l a O - A ü . ) ; f i 
nalmente, el 22 de septiembre de 1962, en 
Petit-Claman, mediante una complicada 
organ izac ión en la que in te rv in ie ron va
rias personas armadas y diversos veh ícu los . 
Y , ahora, e l complot de la Escuela M i l i t a r 
parisiense 

Y a ú n . en el curso del proceso contra 
ios autores del t iroteo de Pedt-Claman, 
cuya vista se es tá celebrando en Vincen-
nes, en estos d í a s , el p r inc ipa l acusado, 
Bastien-Thiry, ha dicho que otros siete 
atentados, n o conocidos por la pol ic ía , ha
bían sido organizados contra el general-
Presidente. 

Tienen e l rní^mo or igen todos los aten
tados en cues t ión . Proceden de la extrema 
derecha, concretada en el mov imien to de 
la O r g a n i z a c i ó n del E jé rc i to Secreto, que 
tanto d i o que hablar en las ú l t imas fases 
de la cues t ión de Argel ia . Dos elementos 
son especialmente graves en la mater ia : la 
miervcncion de militares en activo, o en 
la reserva, en la o rgan i zac ión de atentados, 
y la vengativa tenacidad de los autores de 

los i atentos. La O-A.S se cons t i t uyó p a n 
impedi r por todos los medios — l a violen
cia incluida, desde luego— la separac ión 
de Arge l i a de Francia. Fracasado el p r o p ó 
sito pr incipal de la o rgan izac ión , ésta ha 
subsistido, por lo visto, como entidad te
rrorista cuyo p r o p ó s i t o es la venganza. Na
die puede pensar, n i s o ñ a r siquiera, a estas 
alturas, que pueda ser anulada la indepen
dencia de Argel ia . D e modo que los orga
nizadores de atentados contra D e Gaulle 
sólo pueden tener una i n t e n c i ó n vengativa. 
Suponiendo que e l general desapareciera 
por efecto de un atentado, sucedería lo 
que fuera en Francia. N o suceder ía , esto 
es seguro, que Arge l i a volviera a ser una 
dependencia francesa. As í , pues, los terro
ristas de la O.A.S. se proponen la supre
s ión del general-Presidente como un obje
t ivo en sí mismo. Las ú l t imas elecciones 
francesas, por k) d e m á s , han mostrado cla
ramente la escas ís ima fuerza que tiene la 
O A S. en la o p i n i ó n . Desaparecido brus
camente De Gaulle, pues, es improbab i l í s i 
m o que el vacio que se produjera benefi
c i a n a los grupitos de la extrema derecha, 
algunos de cuyos miembros organizan los 
intentos de magrucidio. 

EL CENTAURO QUIRON. 

La tenacidad con que e l o d i o de la O.A.S. 
persigue a De Gaulle causa justificadas 
preocupaciones pol í t icas . La s ú b i t a desapa
r ic ión del general-Presidente, mediante un 
atentado personal, causa r í a mucha mayor 
c o n m o c i ó n que su normal alejamiento de 
la cosa púb l i ca po r ancianidad, enfermedad, 
fatiga o, incluso, muerte natural. Y a esto 
se e s t á expuesto en cualquier momento. 

La tenacidad de los i otemos magnic ídas 
contra el general-Presidente puede producir 
una reacc ión contraria a la que esperan 
sus autores. Hay en ios casos de poder per
sonal, como lo es, en buena parte, ei del 
general De Gaulle, una especie de sentido 
car i smát ico no d e s d e ñ a b l e . Haber salido 
ileso de siete atentados seguros y otros seis 
probables, en el curso de menos de tres 
años , parece mostrar en el general una 

H A K O l v 

V 

MR. WILS0N, JEFE DEL PARTIDO LABORISTA 
El aaraUao HsroM Wilsoa ka sido «iagido («te del Partido Laborista por 144 vetos, 
contra 103 a t t i a i l u p m C n r g t Browa. O • • • « ' • Kdar del l o c i a l i f o br i tánico ¡—jala 
de la Oposición de Sn Majestad y potib'c primer ministro en «I caá* da que en las 

gafara mi Partido— recibe la felicitación de sn esposa 

cond ic ión que no es d e s d e ñ a b l e en polí t ica. 
Y hablo a q u í aludiendo a la parte de la 
po l í t i ca que no queda encajada en l a obje
t ividad, sino en la subjetividad y en l o 
irracional. Maquiaveio dice que los antiguos 
griegos quisieron mostrar que la pol í t ica 
es pane racional y porte irracional, al hacer 
de Q u i r ó n , e l maestro de Aquilcs y otros 
jóvenes p r í n c i p e s , un centauro: mitad 
hombre y mitad animal U n cierto e i m 
portante grado de irracionalidad es indis
pensable, en po l í t i ca . A c o g i é n d o m e , por 
tanto, a el lo, me atrevo a seña la r que la 
buena suerte es una cond ic ión po l í t i ca que 
verdaderamente existe. D e Gaulle muestra 
tenerla en grado insigne —aparte otros 
motivos c la ros— con haber escapado a 
tantos intentos contra su vida. Y tan cierto 
llega a ser ese sentimiento de « invu lne ra -
b i l idad» de un gobernante, que incluso sus 
m á s acér r imos enemigos quedan ganados 
por el mismo. Y dejan de realizar nuevos 
intentos contra su vida. 

TEMORES Y CONSECUENCIAS 

Mientras no liega ese momento de estu
por general ante la « impos ib i l i dad» de 
matar al estadista, las m á s inmediatas reac
ciones son de gran p r e o c u p a c i ó n por lo 
que es tá sucediendo. Trece complots contra 
la vida del general, desde diciembre de 
1960, es, realmente, una cifra r écord . Y 
hace temer que, a l f i n , un nuevo intento 
pudiera lograr e l c r im ina l p ropós i t o per
seguida Esto tiene repercusiones pol í t icas 
indudables. 

Las ha tenido ya antes de ahora. El 
atentado de Pedt-Claman tuvo una conse
cuencia po l í t i ca sumamente impor tan te : 
fue a ra íz del mismo cuando el general-
Presidente se dec id ió a adoptar la reforma 
constitucional, mediante la des ignac ión del 
Jefe del Estado francés por sufragio u n i 
versal. En verdad, no se ve demasiado la 
relación que pueda exis t i r entre una cosa 
y otra. La posibil idad de brusca desapari
ción de su persona, mediante un magnici-
dio , pa rece r í a deber haber inspirado a De 
Gaulle la idea de proveer la Cons t i t uc ión 
de una ins t i tuc ión que no existe: la del 
vicepresidente, a la americana: es decir, 
capaz de suceder al Presidente desde el 
mismo instante de su ausencia, por muerte 
o incapacidad. En lugar de e l lo . De Gaulle 
h izo aprobar por el pa í s la e lecc ión del 
Presidente por sufragio universal. Tan i n 
congruente es la cansa con el efecto, que 
se llega a sospechar que m á s que causa, el 
atentado de Peti t-Claman fuera pretexto 
gracias al cual el Presidente h izo aceptable 
para la o p i n i ó n una idea que t en ía desde 
largo t i e m p o : y que responde a su con
cepc ión general de las instituciones estata
les. Lo cieno es que Peti t -Claman fue el 
punto de partida de la revisión constitu
cional, aprobada por el r e f e r é n d u m del 28 
de octubre. La con t inuac ión , implacable, de 
los atentados, ¿ o o p o d r í a llevar a otras 
consecuencias pol í t icas t a m b i é n ? 

EL PROBLEMA DEL PODER 
PERSONAL 

El problema del poder personal queda 
planteado, al desnudo, en el caso de los 
complots c o n t r a la v ida del general De 
Gaulle. El poder personal se funda en una 
serie de circunstancias personales y po l í t i 
cas tan poderosas que no pueden ser i m 
provisadas n i inventadas. La coincidencia 
d e un hombre excepcional, por las razones 
que sea, con unos acontecimientos t a m b i é n 
excepcionales, son la base del poder per
sonal. As i es que el poder personal plantea 
el problema de la fragi l idad de la vida 
humana como esencia de su cond ic ión . Ei 
ooder personal no se hereda. Se goza por 
el que lo oosee. ñ e r o no se puede transmi
ti r . En toda la His tor ia , as í , escribiendo de 
momento, no recuerdo m á s que un brev í 
simo p e r í o d o de poder personal que diera 
lugar a una serie de estadistas de gran 
ca tegor ía . Só lo los Antcninos , en la l a n a 
serie de dictaduras legales que es, en reali
dad, la historia del Imper io romano, dan 

(Del «Manches te r Guardian*) 

lugar a una l ínea de grandes emperadores. 
Pero los reinados de Nerva, T n j a o o , Adr ia 
no , A n t o m n o P í o y Marco A u r e l i o oo cu
bren siquiera un siglo entero (96 a 180) 
en la innumerable lista de los emperadores 
romanos. Y e l lo es tanto así , que n i s i 
quiera Augusto pudo lograr establecer una 

-linea de emperadores m í n i m a m e n t e dignos 
de su alta c o n d i c i ó n de hombre de Estado. 

E l presidencialismo, ¿es una so luc ión? 
N o hay que confundir presidencialismo con 
poder personal, desde luego. Pero demasia
das veces el sistema presidencialista sirve 
para ocultar, o tratar de ocultar, la realidad 
del poder personal. Lo que sucede en los 
Estados Unidos es, en estos sentidos, un 
centro de desor ien tac ión . N o cabe duda de 
que el sistema presidencialista funciona en 
los Estados Unidos. Esto, y ser los Estados 
Unidos la potencia m á s fuerte del mundo, 
hace que mucha gente considere maravillas 
en el sistema de gobierno americano. 

L A OTRA CARA.. . 

La cues t ión tiene, sin embargo, otra face
ta. Casi todos los países surgidos a la 
independencia —desde que se in ic ió la 
«cascada* de la desco lon izac ión , ya a fines 
del siglo X V I I I , han adoptado la forma 
presidencialista. Se han l imi tado a copiar 
y traducir la C o n s t i t u c i ó n de Filadelfia y 
aplicarla cada cual a su modo. La regla 
general en el sistema presidencialista es, 
justamente, el ma l funcionamiento. Si se 
e x c e p t ú a los Estados Unidos. Y a ú n en los 
Estados Unidos son muchas reglas y cos
tumbres pol í t icas las que hacen que el sis
tema funcione. En la lista de los presiden
tes, por lo d e m á s , no hay demasiados hom
bres geniales. 

El caso es tremendo, en cambio, si se 
observa lo que sucede en A m é r i c a del Sur, 
en Afr ica y Asia. E l presidencialismo ha 
sido uno de los motivos por ios cuales 
la ag i tac ión y el caos pol í t i co ha encontrado 
«cu l t ivo* adecuado para manifestarse. N o 
c o m e t e r é la t on t e r í a de decir que el siste
ma «es b causa» de la inseguridad pol í t ica 
en aquellos países. Pero sí lo es de la forma 
peculiar que ha adoptado. 

Lo curioso es que el sistema adoptado 
por De Gaulle no es e l verdadero presi
dencialismo. Lo es sólo en cuanto el Pre
sidente tiene muchos poderes y es designado 
por sufragio universal. Pero no lo es en 
cuanto al equ i l ib r io verdadero entre ios 
poderes del Estado: el Ejecutivo tiene mu
c h í s i m a m á s fuerza que el Legislativo, en 
una p roporc ión que la Cons t i t uc ión de los 
Estados Unidos está muy lejos de conocer. 
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D E S D E E L A N G U L O E C O N O M I C O 

E L M U N D O 

M A R C H A 

L A I N D I A 
CARA AL F U T U R O 
EL año 1961, después de grandes déba le ; 

a escala nacional y regional, e n t r ó en 
vigor el tercer plan quinquenal de la India. 

El plan en la India, como en tjntos países 
subdcsarrollados, constituye un simbo<i> de 
esperanza ante el futuro. Ya do hay que 
•uroger la miseria con un fatalismo dcscura-
zonador. Se sabe que con grandes esfuerzos 
puede llegar a romperse el c i r rulo vicioso 
de la miseria: carencia alimenticia —debi: i -
da física, enfermedad— paro visible o encu
bierto, hambre... 

EL T I P O DE P L A N I F I C A C I O N 

El arma es ún ica : el plan; per» las ca
racteríst icas de éste pueden ser muy diversas. 
Desde la llamada «planif icación indicat iva», 
que responde al modelo francés, hasta la mo
dalidad de planif icación total. Y dentro de 
esla gama cada uno de los países subde^a-
rrollados puede elegir el t ipo que crea m i s 
adecuado para su si tuación particular. 

N o obstante, quien atentamente sigue la 
evolución económica de los «países proleta
r ios» sabe que la resolución del problema 
no es u n simple. Las múl t ip les dificultades 
estructurales, las relaciones ecuoómicas in 
ternacionales y los grupos financieros, que 
desde el extranjero dominan importantes 
fuentes de riqueza, pueden hacer fracasar 
cualquier tentativa de progreso. 

En realidad, no se trata tanto de elegir 
«una» planif icación sino de buscar «la» pla
nificación que compone ga ran t í a s de éx i to . 
La competencia en la vía del progreso entre 
Thina y la India se observa con expectación 
por mul t i tud de pueblos subdesarrollados 
por ser la expres ión concreta de dos inten
tos, ambos planificados pero con sentido dis
t into , para liberarse del yugo cada vez mis 
|iesado de la miseria. 

LOS PLANES I N D I O S 

; L a experiencia india es el tercer cami
no entre las dos soluciones extremas que se 
proponen para el r i p i d o desarrollo económi
co de un país? 

El primer plan, de 1951 a 19M, fue, en 
realidad, un plan de reconstrucción que h i 
zo frente a las más urgentes necesidades sin 
establecer, no obstante, la necesaria coordi
nación entre todas las actividades económi

cas. Una favorable s i tuación agr íco la duran
te este periodo, p e r m i t i ó alcanzar amplia
mente los objetivos propuestos. 

El segundo plan quincenal, fue el pr imer 
intento de una planif icación técnicamente 
estructurada. Se concedió prioridad a la in 
dustria pesada negligiendo la agricultura. 
La balanza de Pagos ac tuó en contra de la 
economía india y sólo pudo conseguirse un 
aumento del 1 8 % en la renta nacional fren
te al 2 5 % previsto. 

El plan actualmente en ejecución man
tiene la prioridad del desarrollo industrial , 
sin descuidar, no obstante, las inversiones 
agr íco las . El problema crónico en la India 
de una balanza de pagos desfavorable, ha sido 
resuelto de forma adecuada a t ravés del 
« C l u b de ayuda a la Ind ia» , que agrupa a 
los países prestamistas del mundo occiden
tal ( 1 / 5 de las inversiones totales del tercer 
plan) y de los crédi tos concedidos por la 
URSS. 

LOS P R I N C I P I O S DE L A 

P L A N I F I C A C I O N I N D I A 

La planif icación económica india ha lo
grado en conjunto, unos resultados notables. 
El análisis de la experiencia no da, sin em
bargo, unas perspectivas suficientemente ha
lagüeñas. En relación a los esfuerzos finan
cieros desplegados y a las posibilidades que 
se ofrecían, el progreso ha sido débi l e insu
ficiente. E l r á p i d o y constante r i tmo de cre
cimiento de China es una sombra ante los 
ojos de los planificadores indios y, a esca
la mundial , una tentación para los dirigentes 
de los pueblos jóvenes. 

Los principios de la planificación india 
han sido puestos de manifiesto en repetidas 
ocasiones por el primer ministro sefior Nehru 
y por las declaraciones contenidas en las ex
posiciones de los sucesivos planes. «La pla
nificación debe servir para el establecimien
to de un modelo socialista de sociedad». «La 
India debe conseguir la prosperidad y la de
sapar ic ión de sus diferencias sociales». «Los 
principales medios de producción deben ser 
de propiedad o bajo control social .» 

A L C A N C E REAL 

, Cuál ha sido en realidad la expres ión 
práctica de estas decía rae iones? 

E L L E N G U A J E D E L A S C I F R A S 

T J N destacado economista e s p a ñ o l . López de P e ñ a l v e r , redescubierto recientemente 
por F. E s t a p é , e s c r i b í a en 1812: «A este respecto ss p o d r í a n c i ta r muchos otros 

hechos y mostrar que del a n á l i s i s de estos hechos resulta el impor tan te conodmisn to 
de las causas d e estos hechos. L a prosperidad de Ing la te r ra no tiene o t r a fuente: hace 
dos siglos que colecciona los datos y hace c á l c u l o s , mientras que los otros Estados han 
ido divagando en el caos de las palabras: y bien que hayan empezado ya a coleccio
nar, y asimismo a amontonar, los hechos, el lo es m á s una fachada y una i m i t a c i ó n 
que una c o n v i c c i ó n profunda de este trabajo, siendo que no tienen la costumbre de 
hacer de ellos un uso co r r ec to» . 

Para publ icar los datos que siguen sobre la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a cubana, la i nc lu 
s ión del p á r r a f o de nuestro destacado economista parece e l texto conveniente para 
recalcar dos cosas: la inexistencia, hasta hace unos a ñ o s , de e s t a d í s t i c a s viables en 
aquel p a í s y la necesidad de habituarse a corto plazo a un tnanejo que debe distar 
de ser una fachada o el cumpl imien to de un expediente 

Productos 1957 1958 1959 1960 1961 

Asúca r . . . 
Tabaco . . . 
Arroa 
Tomates . 
Algodón 
Cacahuate 
Soja 
Sisal 

5.616.9 
41,7 

256.8 
? 
0 
4.2 
0 
? 

5.272.6 
50,6 

225.9 
t 
0 
2,5 
0 
9,4 

5.906.3 
35.6 

282.1 
89.9 

0.05 
2.4 
0 
8.5 

5.804.9 
45.3 

304.2 
102.4 

0.8 
5.3 
0.3 

13.2 

6.683,7 
57.6 

373.7 
129.9 

5.5 
7.0 

' 15.6 (1) 
11.1 

1' E s t i m a c i o n e s . 

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

D E S A R R O L L O S C O M P A R A D O S D E C H I N A E I N D I A 

INDIA (miles d e mil lones de rupias) (I) 

Producto Nacional Bruto (PNB) 

Años 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

Valor 

95.9 
98.7 

102.9 
109.1 
112.5 
114,8 
120.3 
122.5 

Indice 

93,4 
97,1 

100,0 
106,1 
109,4 
111.6 
117.0 
119,1 

Indice 
ii per capí ta» 

95.7 
97.2 

100.0 
105.0 
106.0 
107.5 
111.3 
112.2 

Valor 

9.05 
9.99 

10.62 
11.18 
14,04 
16.30 
17.90 
19.40 

Inversión bruta 

Indice % del PNB 

85.2 
94.1 

100.0 
105.2 
132.1 
153.4 
168.5 
182.8 

9,4 
10.1 
10.3 
10.2 
12.4 
14.3 
14.9 
15.8 

l l l Cinco rupias = 1.05 dólares. 

CHINA (miles d e m i l l o n e s d e y u a n s j (2) 

Producto Nacional Bruto (PNB) 

Años 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

Valor 

54.7 
63.0 
67 ,9 
77.7 
82.1 
84.9 
96.2 

101,9 

Indice 

79.2 
93 .0 

100.0 
114,5 
121,0 
125.0 
141.7 
150.1 

Indice 
.per capi tai 

84.0 
93 .8 

100.0 
112,2 
1 16.1 
118.2 
131.0 
135.2 

Valor 

5.85 
7.75 
9.57 

12,65 
14,25 
14.60 
16.90 
22.35 

Inversión bruta 

Indice 

61.2 
81.0 

100.0 
132.1 
149.0 
152.5 
176.8 
233.5 

% del PNB 

10,7 
12.3 
14,1 
16.3 
17.3 
17.3 
17,6 
22.0 

GAMMA 

iZí 2.5 yuans - un dólar. 

Se ha intentado conciliar dos t é rminos 
contradictorios en una sociedad subdesarro-
llada: la libertad pol í t ica y el dir igismo eco
nómico . 

La accesión a la independencia se p la smó 
en un conjunto ju r íd i co que, al mismo tiem
po que establecía los derechos y deberes de 
todos los ciudadanos en un plano de igual
dad y la cons t i tuc ión ampliamente democrá
tica de la U n i ó n India , man ten ía en pr inc i 
p io intactas las estructuras socioeconómicas 
preexistentes. 

Los dirigentes indios se consideran a si 
mismos no como doctrinarios socialistas 
sino tan sólo como socialistas p ragmát icos . 
De hecho, esta concepción se plasma en una 
actuación planificadora de tono indicativo 
aunque reforzando el control y la orienta
ción de la economía . Se incide sobre la ac
t ividad productiva pero dejando un margen 
extraordinario a la ac tuac ión privada. 

La mayor parte de la industria privada y 
toda la industria media y pequeña , escapan 
a la actuación del sector púb l ico . La agri
cultura, sector de gran paso en la India 
( 7 0 % de la poblac ión activa trabaja la tie
rra) dependen en su totalidad del sector p r i 
vado y la ac tuac ión del Estado se ha d i r i g i 
do a la re l l izac ión de obras infraestructu
ra les y a favorecer el movimiento de desarro
l lo de las comunidades. 

LAS C A U S A S DEL F R A C A S O 

El insatisfactorio progreso económico indio 
tiene unas causas de gran complejidad. N o 
obstante pueden aducirse tres puntos signi-

cativos: 
1) U n aumento de la poblac ión m i s r i 

pido que el previsto y que ha falseado las 
previsiones contenidas en los planes quinque
nales. 

2) El crecimiento agr ícola ha sido insu
ficiente y amenaza con bloquear el éx i to en 
las demás ramas de la economía. La India ha 
elegido la polí t ica agr íco la de grandes obras 
públ icas , de mejora de los medios técnicos y 
de los mé todos de cult ivo, prescindiendo del 
problema fundamental y previo del cambio 
de las estructuras agrarias. 

3) La ineficacia en el funcionamiento del 
socialismo h indú que ha intentado lograr 
el progreso social y la t ransformación de 
las eslructucas socio-económicas por medio 
de una planif icación no imperativa. La con
cepción liberal de los medios dirigentes in 
dios y el conservadurismo de las .clases bur
guesas han bloqueado, por un lado los in 
tentos serios de t ransformación social (sobre 
todo en el sector agr íco la ) y , por otro, han 
dado como resultado el aprovechamiento del 
avance económico sobre todo las clases opu
lentas (industriales y comerciantes) de la 
sociedad hindú. 

J . M . M U N T A N E R P A S C U A L 

m 

F C O O L I V E L L A 

HOTEL COLON 
RESTAURANTE 

FIESTAS, BODAS, BANQUETES 
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Y M I T A D p o r R o s e n d o L l a t e s 

« N o s o t r o s , l o s c a b a l l e r o s 

d e l a E d a d M e d i a » 

£S A frote, de un drama h i t tór i co de l a « « c o c í a r o m á n t i c a a /a Walter Scott, 
parece «i calmo de ta estupidez y del absurdo. Y , bien mirado, taJo t lo* 
d í a s • « dicen y decimos nosotros disparates por el estilo. tNosotros, lo» 
modernos* í «Nosotros, los v i e j o s » ; sNosotros, lo» r i c o s » ; tNosotros, 

los p o b r e s » , ote. (incluso a l g ú n vivales ha dicho: tNosotros, los m í s t i c o s » ) . Lo» 
ú n i c a s que resultan c u e r d o » y no dicen nada son loe difuntos. Y , precisamente, 
ton lo» único» en e l mando qae p o d r í a n a k i m m con aplomos *He sido tal o cual, 
y de ttd o caed manera» . Porque para decir q u i é n es o d e j a de ser una persona 
et preciso que y a no exista y, p a r consiguiente, no pueda variar de personalidad 
ni darnos sorpresa alguna. L a t p e r f e c e i ó n » — e n e l sentido má» l i teral de l a pa
l a b r a — de l a vida e» l a muerte. Mientra» vivimos, no pasamos de existir. U n a 
ve* d i funto» , m o m o s » . Y excusen l a t m e l a f i s i c a » . 

A n á l o g a o b s e r v a c i ó n se puede hacer, s e g ú n creo, sobre I ta l ia y tal vez de 
mucha» má» naciones. Quizás en toda» . 

E s muy l ó g i c o . Por aquello que se suele decir te l hambre aguza el i n g e n i o » , 
y a causa de l a dificultad misma que existe en las tierras pobres, o menos favore
cida», de abrirse camino en otra d a s e de actividades. Porque, a Un de cuentas, 
el mondar y dirigir es menos c ó m o d o que ganas»» anchamente l a vida sin tanta» 
responsabilidades ni q u e b r a d e r o » de cabeza, aunque el penacho no sea tan vistoso 
(cosa que innegablemente no carece de una relativa importancia) . De todos mo
dos, se establece un cierto equilibrio en la» naciones. Lo» má» favorec ido» por 
la» cond ic ione» e c o n ó m i c a s empujan adelante l a e c o n o m í a , y lo» menos se dedi
can 'al mando y a l a a d m i n i s t r a c i ó n . Lo d i f í c i l e» querer mandar y empujar l a 
e c o n o m í a sin dejar nada para e l p r ó j i m o . O bien lo contrario: realizar grandes 
beneficio» ( se entiende, siempre de un modo re lat ivo) , s in aceptar que los e c o n ó 
micamente d é b i l e s tengan a n a puerta de salida. 

Detalle carioso de esa d i s t r ibuc ión es que los p o l í t i c o s y hombres de influen
cia pertenecientes a regiones subd esarrollad as , una ve* situados, se cuidan poco 
de lo» intereses de ra t ierra de procedencia. Y l a r o s ó n e» muy simple: sus amigos 
y proteg ido» só lo desean como único bien abandonar e l cuelo natal, igual como lo 
hicieron ras patronos. 

V i / E S A M A J E " 

M l H - O P U E K a l o I 
R f f l f i ü SUO K A S A l 

Ocho tefes de tr ibu devorados 

R e b e l i ó n s u c u l e n t a 

R e t ó r i c a y p o é t i c a 

f O menos doro v e í a el sentido del tPacto bilateral y s i n a l a g m á t i c o » , s e g ú n 
M m g f ó r m u l a que se atribuye a P i y Margall , ano de lo» cuatro Presidentes 

¿ y ( l o » t ras restantes F iguera» , S a l m e r ó n y C a s t e l a r ) que en el lapso de 
a p e n a » un a ñ o se turnaron en el Poder, aquel orador mitinesco de enton

ce» que e m p e z ó sa o r a c i ó n r imbomban te can e l siguientes pa labra»: 
( C n e l cielo de l a Patr ia cernía»» una nube. Se abr ió l a nube y sa l ió una ñor . 

¿ S a b é i s q u é e r a ? L a R e p ú b l i c a f e d e r a l . » 
U n a salva, o m á s b i en ana selva de frondosos aplausos acog ió a l a brillante 

parrafada del D e m ó s t e n e s , 

Q u e j a s i n f u n d a d a s 

£S corriente abrir nuestras puertas a personas que sabemos que son uno» 
picaro», pero que no» resoltan d i v e r t i d o » ; abara b i en , si un d í a no» hacen 
de la» suyas ponemos e l grito en el cielo, ingenuamente escandalizados. 

Asimismo, no es r a r o impacientarse ante las faltas de cordura co
m e t i d a » por loco» a lo» que nosotros nos e m p e ñ a m o s en querer considerar, por 
motivos d iverso» , personas con el seso cabal. 

A machos les parece naturalisimo exigir moralidad a pillos y sa lad mental 
a insanas. Y , en cambio, r e h ú y e n todo t r a t o con gente decente y con ¡a mollera 
como Dios manda. 

O T R O episodio t r á g i c o - b u r l e s c o , entre tantos como ocurren a diario en este 
poso de humor negro que es el Congo cano e ind iv i s ib le» (Robespierre 
d i x i t ) , c r e a c i ó n de los..., digo de l a O .N .U . y sus tropas s u e c o - e t i ó p i c a s 
al servicio del birmano-texanismo constructivo. L é a s e lo que sigue, y que 

el lector pudo y a leer en los c o t i d i a n o » de estos d í a s ; 

« S E C R E E Q U E H A N S I D O D E V O R A D O S O C H O JEFES D E T R I B U 
« E l i s a b c t k v i l l e , 13. — Una r e b e l i ó n organizada ha es ta l lada en la p r o v i n c i a 

c o n g o l e ñ a de Kasa i de! Sur , l a m á s r i ca en d iamante* del p a í s , s e g ú n i n d i c a n no t i 
cia» que l l egan a E l i sabe thv i l l e . 

• Ocho jefes de t r í b n , que eran fieles a l Gobie rno C e n t r a l , han desaparecido 
cuando lo» rebeldes i n i c i a r o n sns a taque. Se teme qne h a y a n sido asesinados y 
devorados po r sus e n e m i g o s . » — E F E . 

A l final pone E F E . Y o digo: { E L E ! (o Éte l e , o ttelo, que de las tres maneras 
puede d e c i r s e ) . ¡ G r a n s o l u c i ó n esta de comerse a los jefes de l bando contrario! 
A s i no s ó l o se les inutiliza, sino que, a l mismo tiempo, se les utiliza. O sea que 
no solamente se le» afeita, sino que t a m b i é n se les apara.. . hasta los mismos tué
tanos. / G r a n adelanto de l a moderna y congolesca t é c n i c a , nue br indamo» a l a 
d o c u m e n t a c i ó n de l a U . N . E . S . C . O . ! 

Por lo v i s te , aquella bonita frase , pronunciada por no s é cuá l historiador o 
po l í t i co , de que t í a R e v o l u c i ó n devora a sus h o m b r e s » , debe tomarse, de ahora 
en adelante, en sentido l i teral y propio, y no translaticio y m e t a f ó r i c o . 

M a t e r i a s d o c e n t e s 

PO R muy raro que parezca, l a ignorancia se puede e n s e ñ a r , lo mismo que 
el saber; y pueden existir primeras letras, e n s e ñ a n z a primaria, secundaria, 
universitaria y doctorado en ignorancia aprendida. Y lo mismo que sucede 
con el saber pasa con el ignorar: los que proceden del estudio son m á s 

s ó l i d a y profundamente ignorante» que e l c o m ú n de l a gente, que no pasa de ser 
a u f o d i i / a c í a . 

O b s e r v a c i ó n , e n e l f o n d o , n a t u r a l 

T J E M O S , en l a p á g i n a de E c o n o m í a de un p e r i ó d i c o , reproducido un mapa 
—editado por el Banco de Bi lbao—, mapa en e l que se expresan gráfica-

| r mente los grado» de renta anual por cabeza en E s p a ñ a . La» má» rica» 
regiones vienen figurada» en negro; la» má» pobre» , en blanco, y la» de 

grado» in termedio» , en diversas mesetas de rayas y puntos. Ahora bien: casi 
l o d o » lo» hombros po l í t i co» del p a í s , sal ta a l a vis ta , sa l ie ron de la» regiones en 
Moneo o en gris modesto. La» excepciones san pocas. 

S e r v i d u m b r e y g r a n d e z a 

W J N A de la» servidumbres má» ingrata» y depr imente» a que se ven obliga-
M I d o » lo» a r t is tas es e l con t inua elogio que deben prodigarse a s í mismos, 

por rosones ineludibles de conveniencia. L a esclavitud del t a u t o b o m b o » 
es repugnante, aunque no faltan quienes se acostumbran a el la y nos dan 

un triste e s p e c t á c u l o de f r u i c i ó n en l a vanagloria. Por lo menos los industriales y 
comerciantes se limitan a poner por las nubes fas virtudes ( y precios, s i pueden) 
de sus productos, mas no de sus personas. 

E l m a y o r d e l o s b i e n e s 

PE S E a la existencia de hmhidaa exceUntes. refinada*, tonificantes y hasta 
embriagadoras, lo cierto es que para apagar /a sed no me conoce nada 
mejor qae el agua pura, y hay m o m e n t o » en que no podemos prescindir 
de t a regalo. Pindaro tiene razón en / /amar a/ agua el mayor de loe bie

nes, y P l a t ó n se porta como un pedante cuando pretende burlarte del gran l ír ico , 
ha j a a l pretexto de que, debido a la abundancia, el agua no cuesta ni un cént imo . 

• S í i en muchas ocas ione» , y, mam diré , cas i siempre, lo mejor es lo sencillo y 
directo. Pero nuestros d í a s — l a cosa c o m e n z ó hace un par de siglos, para ser 
exactos— sienten una alergia a l a pureza en todas sus manifestaciones. Muy la
mentable. 

S i n embarga — y eso es inquietante—, l a causa principal de esta subvers ión 
de valores es que muchas de las aguas cristalinas de a n t a ñ o se hallaban infec
tadas por l a h ipocres ía y l a ramploner ía , dos terribles microbios, y t o d a v í a no son 
hoy completamente a s é p t i c a s . De donde proceden grandes males y confusiones 
peligrosas. 
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la semana en 

por S e m p r o n i o 

Mariano Andreu ha traído o la exposición del Museo de Arte 
Escénico un jinete de popel que le recuerdo sus juveniles oños 
posados en Sont Gtnés deis Agudelis. 

Alaria, el bailarín inmovilizado 

Con el tendón de Aquiles roto, Alfredo 
Alaria reivindico lo paternidad de la idea de 
«West Sido Story». 

J U R A N T E unos d ía s . A l f r edo 
Ala r i a ha d i r i g ido desde un 

cochecito de i n v á l i d o los ensayos 
de la comedia musical «Tres no
vias para R o b e r t o » , que se estre
n a r á en el V ic to r i a . 

—Mientras bailaba, en un ensa
yo, me r o m p í el t e n d ó n de Aqui les 
—explica—. Los m é d i c o s me au
guraban que no p o d r í a ba i la r 
m á s . . . No me conocen. 

Detal la que l l eva la rod i l l a de
recha llena de metal . Que en una 
época de su vida, a d e m á s , ba i ló 
con tres dedos de l pie fractura
dos... 

No sospechaba que era actor y , 
el a ñ o pasado, en M a d r i d , se des
c u b r i ó a si mismo en una famosa 
comedia musical argentina. «El 
ot ro yo de M a r c e l a » . 

—Cuando estuve en H o l l y w o o d 
les h a b l é de un « R o m e o y Ju l ie 
ta» moderno y en baile, que yo 
h a b í a presentado en u n cuadro de 
'.a revista del L i d o de P a r í s , con 
el t i t u lo de «Bad boy?». D i j e r o n 
que no interesaba, y luego v i sur
gi r una comedia musical y una 
pe l í cu la basados en la idea. . Me 
hn ocurr ido otras veces. Espero 
que nadie va a a n t i c i p á r s e m e en 
una v e r s i ó n de «El retrato de Do

n a n G r a y » . que acaricio hace 
t iempo. . . 

A l a r i a dice todas estas cosas 
dulcemente, s in rencor. Le pre
gunto la r a z ó n de haberse dejado 
crecer la barba. 

—Porque estaba ya harto de m i 
cara vista en el espejo. 

Se ha plantado en los 28 a ñ o s 
(asegura, no obstante, que no ha 
cumpl ido a ú n los 30) y se declara 
t a m b i é n hastiado de que se le ten
ga clasificado como un b a i l a r í n y 
un c o r e ó g r a f o de fo lk lore amer i 
cano. 

— V a he empezado como actor, 
que a d e m á s canta y baila —dice—. 
Aspi ro a hacer «mus ic -ha l l» , que 
es lo m á s difíci l del teatro, aun
que muchos no lo crean. S u e ñ o 
con e r o e c t á c u l o s donde al ternen 
el baile, la comedia, e l canto... 

A ñ a d e que es dif íc i l . «No lo es
cr iba , pero no tengo un c é n t i m o » , 
asegura. 

—En el teatro se gana mucho 
alguna vez, pero sigue una mala 
racha y se pierde todo. E l acciden
te que he tenido sólo me preocu
paba pensando en m i c o m p a ñ í a . 
Por lo que personalmente me 
afecta. Dios me ha ayudado siem. 
pre. 

J f O creo que todos los pintores 
tenyan e l t rabajo que ha te

nido Mar iano A n d r e u en montar 
la e x p o s i c i ó n de n u obras en «I 
Musco de A r t e Escén ico . 

—Todas la* m a ñ a n a s me en
c o n t r a r á a l i i —me di jo una se
mana antes. 

F u i y , e/ectit>amente. a(U esta-
bu. S i n quitarse la gabardina, 
pues en los bajos de l Palacio 
G ü e l l . a p r imera hora, hacia 
/ r i o . 

Le e n c o n t r é rodeado de opera
rio* y de grande* caja* r e c i é n 
de*carpadas, con las r ú a l e * ha 
uenido de Par i* su obra. 

Considerando el n ú m e r o cre
cido de cuadros, de provecto* 
de decorado, de / igur ine* y de 
fotografias de obra* raya* es
parcida* por el mundo. A n d r e u 
me dice: 

—/He llegado a t rabajar en 
esta v ida! Por eso ahora me Iq 
tomo con más calma. 

Para descansar, dir iamos, aca
ba de i lus t ra r la obra completa 
de Racine, para el «Club del 
L i b r o » , de Francia . 

A n d r e u es un ar t is ta comple
t í s imo, de aquello* que saben ha
cerlo todo y que gozan h a c i é n 
dolo. E n la e x p o s i c i ó n f iguran 
unas prodigio* a* m u ñ e c a s de 
papel, una de ellas representan
do un j inete a caballo. 

—Las hice durante la guerra 
del catorce, en que v i v í en una 
casita de Sant Geni* deis A g u 
delis, contigua a la iglesia. E l l u 
gar era pintoresco en extremo, 
siempre Heno de pintores p r i n 
cipiantes. 

Terminada la guerra r e g r e s ó 
a Pari*, de donde no tenia ya 
que mover te p r á c t i c a m e n t e más . 
Só lo se a u s e n t a r í a lo* verano* 
para i r a B i a r r i t z , donde posee 
una gran f inca, a l borde del 
mar, l lamada ^ T r a g a v i e n t o s » . 
Ama ext raordinar iamente la 
Costa Vasca francesa, probable
mente por lo que tiene de es
pañola- E n la e x p o s i c i ó n es r i 
sible la r e p r o d u c c i ó n fo tográ f i 
ca de un Cristo de cinco metro* 

de a l tu ra que ha regalado a la 
iglesia de Arcanguea, puebleci-
to que comidera su segunda pa
t r i a chica. 

Su pr imera pa t r ia chica, tanto 
como Barcelona, *u cuna, e» M a -
t a r ó , de donde es su fami l ia . U n 
monumental esmalte que f igura 
en la expos ic ión , y que A n d r e u 
asegura no tener pa r en el 
mundo, en orden a dimensiones. 

Afortunadamente, a ñ a d e ' que 
e l teatro Shakespeare Memorial 
de S t ra t /o rd-upon-Avon no rei-
uindica la propiedad de lo* bo 
retos de los decoradores, y asi 
ha podido traer a l Museo de 
A r t e E s c é n i c o los proyectos de 
decorados y vestidos que hizo 
para «Mucho ruido y poca* nue. 
ce*», que d i r i g ió e in te rpre tó 
John Gie lgud. y para mA buen 

El pintor Andreu acicala su iinete de pspol para mostrarlo 
a lo* barceloneses 

va destinado a l Museo de Ma
ta rá . 

— D e l mismo modo que esta 
naturaleza muer ta i r á a l Museo 
de A r t e C o n t e m p o r á n e o , de M a 
dr id , y ese cuadro de l a r l e q u í n 
m ú s i c o se q u e d a r á a q u í , en e l 
Museo de A r t e Escén ico . 

Opina Mar iano A n d r e u que 
las obras grandes de lo* a r t i s 
tas, a q u é l l a s en las cuales han 
puesto una i l u s ión especial y 
una cant idad de trabajo que no 
pueden pagar lo* coleccionistas 
pricados. t ienen su puesto i n d i 
cado en los museos. 

—De lo contrar io , no» expone
mos a no poder mostrar nada a 
nadie —comenta. 

f i n no hay m a l p r inc ip io» , q m 
le encargo Anthony Quayle 11 
hacerse cargo de ta d i r ecc ión d i 
aquel teatro. 

Mar iano A n d r e u ha trabajado 
para mucho* grande* del teatro 
f r a n c é s : Jouvet, Ba r r au l t , etcé
tera. Ha sido asimismo algo así 
como e l especialista de la* obra.': 
de Monther lont . 

— Y mire usted que e* difícil 
—asegura—. Monther lan t no en
tiende nada en p in tu ra , n i en 
poes ía , n i en nada, n i quiere en
tender. Es un caso enfermizo dp 
timidez. Alguno* creen que es 
«pose». Pero yo le aseguro que 
su famoso orgul lo no es sino unu 
m a n í / e s t a c i ó n de t imidez lleoa-
da a la* ú l t i m a * consecuencia*. 
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La matanza de cisnes blancos venidos a España 
en pos de un más benigno clima es una página 
negra en la historia de algunos cazadores de patos. 

Tres cisnes blancos ditocados, que oarocon resucitar al coniuro 
do nuestra hermosa plasa Real. (Fotos Postius) 

T A muer te del cisne. U n t i t u l o famoso. Des-
*• p u é s de tanto bai lar lo , ahora le hemos i n -
fundido una real idad estremecedora. Muchos cis
nes blancos, que el frío a h u y e n t ó de parques 
europeos, han encontrado la muer te en E s p a ñ a , 
por obra de los cazadores de patos... 

Hemos de suponer que é s t o s d e s c o n o c í a n la 
clase de animal a l cual t i raban. Incluso cobrada 
la pieza, m á s de uno c r e y ó h a b é r s e l a s con una 
oca blanca. No hay ta l oca blanca. Las vic t imas 
eran « c y g n u s o lo r» , c o m ú n m e n t e conocidos por 
cisnes blancos, ave de las m á s pacificas, d o m é s 
tica, la preferida por los poetas, la que el igió 
Zeus como disfraz para presentarse a su amada 
Leda.. . 

Los cisnes no son para ser cazados. No son 
aves silvestres n i incontroladas. 

—En los parques de Viena, los n iños los cono
cen TITio a uno e incluso les dan nombre —me 
dice una dama barcelonesa or iunda de Aust r ia , 
desolada por la mor tandad de los cisnes. 

L leva el argumento m á s a l l á : ¿ Q u é d i r í a n los 
n i ñ o s vieneses de enterarse que uno de sus ami -
gultos palmipedos, venido al M e d i t e r r á n e o a 
buscar ca lor y a l imento, ha sido matado por un 
cazador b a r c e l o n é s ? 

Ot ra persona, amiga t a m b i é n de los pá ja ros , 
aporta ot ra c o n s i d e r a c i ó n de no menos peso. 

—En Gran B r e t a ñ a , por t r a d i c i ó n , se considera 
que todos los cisnes pertenecen a la reina de 
Inglaterra . La gente les tiene un respeto casi 
sagrado... 

Algunos de esos cisnes, que en varios puntos 
de E s p a ñ a —que yo sepa, concretamente, en 
Santander y en las bocas del Ebro— han sido 
cosidos a perdigones, ¿no p e r t e n e c e r á a la reina 
de Inglaterra? 

La muer te del cisne blanco es una p á g i n a ne
gra en la historia de nuestra caza, sostienen 
muchos. 

S X X X X K X X X X X X X X X X X X X X X X X X M X X X X X X X * 
i 
X 

5 
X 
X 
i 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X s 
X 
X 

—Es l á s t i m a que no se dictara alguna urgente 
d i spos i c ión por parte de quien pod ía hacerlo, 
viendo llegar los pr imeros cisnes blancos —se 
lamentan. 

T a m b i é n aqui cabe achacarlo a la novedad. 
L a m i g r a c i ó n del «cygnus o lo r» , del nor te y 
del centro de Europa, ha sido algo imprevis to . 
Hacia t re in ta o cuarenta a ñ o s que no h a b í a m o s 
visto ninguno. 

No h a b í a m o s visto ninguno llegar de fuera 
volando, e n t e n d á m o n o s . Nuestro Parque Zoo ló 
gico cuenta con unos pocos ejemplares (tres pa
rejas). Probablemente hay cisnes en el estanque 
de a l g ú n j a r d í n par t icu lar b a r c e l o n é s . Y su va
riedad negra, desde hace poco, e s t á represen
tada en el j a r d í n del edificio social de l a Compa
ñ ía de Aguas, en el Paseo de l General Mola . 

En el restaurante «Glac ia r» unos cazadores se 
hicieron guisar unos cisnes blancos. E x i s t í a n du
das acerca de si la carne c o r r e s p o n d e r í a gastro
n ó m i c a m e n t e a la magnifica estampa de l animal . 

—Pero aseguraron que era exquisi ta —me en
teran en el restaurante. 

Y tan to o mejor que la carne r e s u l t ó el caldo. 
No obstante, los cisnes blancos no han sido 

creados y alimentados para acabar en la cocina, 
sino para decorar la Naturaleza. Y para inspirar 
a poetas y a mús icos , a quienes, de alcanzar cier
to grado de excelsitud. se les l lama cabalmente 
cisnes. 

Ot ro aspecto de la cues t ión : los cisnes que han 
sido solamente heridos y que r e g r e s a r á n u han 
regresado ya a sus pa í ses de origen. 

—Los perdigones l levan a r s é n i c o . Esos heridos 
van a contaminar la infección a otros cisnes, a l 
reunirse en los parques... 

Como he dicho, una p á g i n a negra en e l his
to r i a l de ciertas escopetas e spaño las . 
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M I R A N D O H A C I A 
A T R A S S I N I R A 

POR JUAN C O R T E S 

J U L I O I I 

22 de febrero de 1513. — Mue
re en esta (echa el Papa Ju 
lio I I . della R o v é r e . Este fue, 
sin duda, el Papa del Renaci
miento m á s decididamente- pug-
nat ivo en pro de los intereses de 
la T i a r a y de la r e i v i n d i c a c i ó n 
del pleno d o m i n i o i ta l iano sobre 
la propia I t a l i a , t an rei terada
mente gobernada por extranje
ros y conver t ida en prenda de 
lucha y de conquista para los 
mismos. H a b í a nacido en 1441. 
y fue elegido Papa en 1503. des
p u é s d é P í o I I I . Su preocupa
ción mayor p a r e c í a ser, de mo

mento, la de rescatar de manos de C é s a r Borgia lo 
que éste h a b í a arrebatado a la Iglesia, como consiguiu 
Julio con re la t iva faci l idad, pues C é s a r se encontraba 
con serias dificultades. Tampoco las cosas andaban muy 
bien para Venecia y para aprovecharse de ello se 
formó la l lamada L iga de Cambray . con M a x i m i l i a n o 
de Aus t r ia . Lu is X I I de Francia y Fernando I I de 
Aragón, esperando repart irse los te r r i to r ios de la Re-' 
pública. En esta L iga ingresaba e l propio Papa, en 
1509. movido por el a f á n de rescatar las ciudades de 
l a Roma ña que Venecia h a b í a arrebatado a lus Papas. 
A l n o acceder Venecia a su d e v o l u c i ó n por las buenas, 
Julio l a n z ó contra ella su e x c o m u n i ó n hasta y tanto 
no se las restituyese, pre ludio de la ofensiva. Venecia 
apeló a l fu turo Conci l io y se a p r e s t ó a la lucha. En 
traban a constituirse miembros de la L iga Ferrara y 
Mantua, y e l 14 de mayo de 1509, en la batalla de 
Agnadello, quedaba Venecia to ta lmente derrotada. De
volvía lo reclamado por el Papa y f i rmaba la paz, 
renunciando por completo a sus pretensiones y reco
nociendo la plena prop edad de Roma sobre los t e r r i 
torios restituidos. Luego, Ju l i o I I , cuya idea d o m i 
nante era la de a r ro ja r a los extranjeros de I t a l i a 
'famoso es su g r i t o de « ¡Fue ra los b á r b a r o s ! » ) , se 
volvió contra Francia , por l o cual ins tó a l duque de 
Ferrara, Alfonso I I . a f i n de que rompiese la alianza 
que con aquel rey tenia. A el lo se n e g ó el duque y el 
Papa le e x c o m u l g ó , con lo que empezaron nuevas y 
v io len t í s imas hostilidades, que du ra ron tres años . Ju 
lio I I in te rv ino en ellas personalmente y en la toma 
d e la M i r á n d o l a e n t r ó en la plaza escalando la brecha 
.ibierta en la m u r a l l a por sus soldados. La suerte se 
l e volvió por un t iempo de espaldas. El duque r e a c c i o n ó 
reconquistando sus t ierras y los franceses l legaron 
nasta Bolonia . Incluso algunos cardenales ya t ra taban 
d e convocar un nuevo Conci l io , en Pisa. Ju l io res
pondió convocando o t ro , que tenia que celebrarse en 
S a n Juan de L e t r á n y o r g a n i z ó ot ra al ianza, l lamada 
la Santa Liga, en la que en t ra ron Venecia y A r a g ó n . 
Aunque las tropas enemigas, como queda dicho, ha
bían ido l levando gran ventaja, incluso en la bata l la 
d e R á v e n a . donde m u r i ó G a s t ó n de Foix (1512), la 
Liga a c a b ó t r iunfando y Ju l i o I I pudo contemplar 
cómo los franceses abandonaban I t a l i a , a ñ o de 1510. 

Aunque como Papa acaso l ú e Ju l i o della R o v é r e 
excesivamente belicoso, no puede n e g á r s e l e que de
fendió bravamente lo que estaba en sus manos y. ade
más , se hizo merecedor de la m á x i m a g lor ia por lo 
mucho que hizo per el arte. Fue el in ic iador de la 
basí l ica de San Pedro, el p romotor de muchas de las 
más famosas grandes obras de Migue l Ange l y de Ra
fael y fue activo est imulo y protector de numerosos 
artistas de su tiempo. 

A R R I G O B O I T O 

24 de febrero de 1842. — Na
ce en Padua. de padre paduano. 
pintor profesional, y de madre 
i r i s t ó c r a t a polaca, un n i ñ o que, 
cuando mayor , con el nom
bre de A r r i g o Boi to , habla de 
verse aplaudido y admirado co
mo m ú s i c o y poeta, ya que no 
por su fecundidad sí por el nue
vo esti lo que in t rodujo en la 
ó p e r a i t a l i ana . El esti lo de Boi to 
representa, d e s p u é s del de Ve r -
d i . un avance hacia el natura
l ismo que iba ganando terreno, 
pero sin e l ver i smo tan exage
rado que entusiasmaba m á s a l 
púb l i co . La obra que le ha he

cho lamoso es au «Meí is tofe le» , insoirado en los dos 
« F a u s t » . de Goethe, y que, estrenada en la Scala (1888), 
lúe un absoluto fracaso. Boi to la modi f i có y v o l v i ó 
a presentarla, esta vez en Bolonia (1875). y obtuvo u n 
é x i t o que fue r e p i t i é n d o s e en todas partes donde se 
i n t e r p r e t ó , como en Londres, en e l mismo año . Su 
^egjnda ó p e r a — y no e s c r i b i ó ninguna m á s — fue «Ne-
rone», en la que t r a b a j ó largos a ñ o s y que no fue es-
' renada hasta d e s p u é s de su muerte , en la Scala (1924). 
r-scribió un l i b ro de versos, algunas novelas, una co
media en dialecto veneciano y otros trabajos. Fue, 
a d e m á s , c r i t i co de mús i ca y su o p i n i ó n era tenida m u y 
en cuenta. No pudo dejar de sentirse imoulsado por 
la oleada p a t r i ó t i c a del t iempo y t o m ó parte en la expe
dic ión de G a r i b a l d i en el T i r o l , en 1866. E s c r i b i ó los 
libretos de numerosas ó p e r a s , a d e m á s de las dos suyas. 
Entre ellos, los de « O t e l k » y «Fa l s t a f f» , de V e r d i . de 
quien era gran amigo: de «La G i o c o n d a » , de Pon-
chie l l i : de «La Fa lce» , fle Ca ta lan i ; de «Un t r a m o n t o » , 
de Coronaro, e t c é t e r a . M u r i ó en M i l á n , j u n i o de 1918. 

1 9 C ? l f l l « « l Í € f C l Í « l 

1 I f l l i ^ c l i c l l l O C J l » 

E L F A M O S O 

C A R N A V A L 
B A R C E L O N E S D E 1 8 6 0 

J U A N T O R R E N T 

t * N los tiempos ya lejanos 
" de la pr imera m i t a d del 
pasado siglo, los carnava
les barceloneses consiguie
ron ser los m á s famosos de 
la P e n í n s u l a . Aquel los tres 
d í a s de d i v e r s i ó n y de ale
g r í a , en los que los buenos 
barceloneses demostraban 
su ingenio y su buen humor, 
consiguieron ser para nues
t r a c iudad algo memorable 
y trascendental. 

Las autoridades de aque-

Carnaval b a r c e l o n é s , que 
tanta fama habia consegui
do, fue languideciendo, de
bido a que el ma l gusto iba 
dominando entre los barce
loneses y las bromas pesa
das iban tomando carta de 
naturaleza. 

A mediados del pasado 
siglo, gracias a la curiosa 
in ic ia t iva de un buen bar
ce lonés , el Carnaval fue re
surgiendo nuevamente. En 
una de las c l á u s u l a s del 

las fiestas que organizaba. 
S e b a s t i á n Junyent. que 

era conocido por los barce
loneses por el sobrenombre 
de « l ' e s p a r d e n y e r del B o r n » . 
pues tenia un establecimien
to de esta clase en el ci ta
do barr io , so l ic i tó la cola
b o r a c i ó n de unos cuantos 
barceloneses para l levar a 
cabo su cometido, poniendo 
todos ellos tanto entusias
mo en la empresa de reani 
mar e l Carnaval , que. des

calle del Rech. unos dias 
antes de los festejos se ins
talaba el Consulado del 
Carnaval , s e g ú n indicaba 
un c a r t e l ó n colgado en la 
fachada, ondeando una ban
dera en la azotea. A l lado 
de la bandera habia un mu
ñeco de trapo, provisto de 
un largo catalejo, que con
templaba d ía y noche el ho
rizonte para descubrir la 
llegada del personaje que 
durante tres dias se r í a la 

ti 

T R I U N F A L E N T R A D A 

La llegada de S. M . el Carnaval 

líos tiempos t r ibu taban su 
valioso apoyo para que las 
fiestas carnavalescas tuvie
sen el m á x i m o esplendor, 
consiguiendo que aquellos 
buenos barceloneses, que en 
aquellos tiempos se d is t in 
g u í a n por su «buena fe», en
contrasen en aquellos dias 
de a l e g r í a y de jo lgo r io oca
s ión para pasar unas horas 
felices y alegres. 

Duran te los tres d í a s de 
Carnaval , los barceloneses, 
sin d i s t i n c i ó n de c a t e g o r í a s 
sociales, o lv idaban sus pre
ocupaciones y sus quebra
deros de cabeza y se lanza
ban a expansiona r su esp í 
r i t u bajo un disfraz que 
fuese lo m á s grotesco posi
ble. 

Tanta fama cons igu ió el 
C a r n a v a l b a r c e l o n é s en 
aquellos tiempos, que mu
chos forasteros se traslada
ban a nuestra c iudad para 
asistir y tomar parte en 
aquellas memorables fies
tas. De muchas poblaciones 
de C a t a l u ñ a , de var ias pro
vincias de E s p a ñ a y t am
b ién del ex t ran jero h a c í a n 
acto de presencia por nues
tras calles para admi ra r 
aquellos magn í f i cos feste
jos. 

A l cor re r del t iempo, el 

testamento de u n menestral 
se hacia constar la obliga
c ión que i m p o n í a a su h i jo 
y heredero, para que en lo 
sucesivo dedicase sus es
fuerzos para conseguir que 
el Carnaval recobrase en 
nuestra ciudad el esplendor 
que h a b í a tenido en otros 
t iempos y que tanta a l e g r í a 
y s a t i s f acc ión causaba a sus 
conciudadanos. 

El heredero de aquel 
buen b a r c e l o n é s se l lamaba 
S e b a s t i á n Junyent y Coma. 
Habia nacido en Calaf el 
a ñ o 1C05 y trasladado su re
sidencia a Barcelona en el 
a ñ o 1825. Cumpliendo los 
deseos de su padre el 
a ñ o 1857 fundó la «Socie ta t 
del Born» . entidad que te
n ía la f ina l idad de organi
zar cada a ñ o las fiestas car
navalescas, procurando que 
revistiesen el m á x i m o es
plendor. Esta entidad desa
r r o l l ó sus actividades hasta 
el a ñ o 1857, a ñ o en que fue 
disuelta. E l lema de esta 
en t idad era: « F i l a n t r o p í a i 
d ive rs ió» . divisa que f igu 
raba en el estandarte y en 
los sellos de la sociedad, 
pues a d e m á s de d i v e r t i r a 
sus conciudadanos tenia la 
nision de dedicar a benefi
cencia el producto de todas 

de entonces, consiguieron 
que aquella fiesta tuviese 
gran esplendor, siendo los 
mejores carnavales celebra
dos en Barcelona. S e b a s t i á n 
Junyent fue nombrado pre
sidente perpetuo de la «So
cietat del Born» por sus 
c o m p a ñ e r o s de Junta. 

« L ' e s p a r d e n y e r del Born» 
tenia por secretario en sus 
tareas a Rosendo A n í s , 
quien a l aproximarse el 
mes de febrero, se pasaba 
varios dias remit iendo co
municaciones a los p e r i ó d i 
cos y confeccionando ó r d e 
nes y bandos encaminados 
a la buena r ecepc ión y fe
liz llegada del Carnaval . 

En la casa de S e b a s t i á n 
Junyent. situada en la p la
za del Borne, esquina a la 

f igura m á s popular de la 
c iudad y que tenia de rei
nar y m o r i r entre la alga
zara de los vecinos. Los 
barceloneses se entusiasma
ron con aquella idea, desfi
lando por e l Borne para 
contemplar la d iver t ida y 
grotesca farsa. 

El a ñ o 1860 el Carnaval 
b a r c e l o n é s cons igu ió su m á 
x i m o esplendor con mot ivo 
de la t e r m i n a c i ó n de la gue
rra de Afr ica . E l d í a 7 de 
febrero del citado a ñ o c i r 
c u l ó por Barcelona la not i 
c i a «ie que las tropas espa
ñ o l a s h a b í a n entrado en Te-
t u á n . noticia que c o r r i ó r á 
pidamente por toda la c iu 
dad produciendo un gran 
entusiasmo colectivo. 

La «Socie ta t del Born» . al 

C A L Q O T A D E S 
Hasta «I I 5 da abril en 

Restaurante «MASIA BOU» 
a 2 ki lómetros de V a lis 

Carretera de Lérida y Monasterios de Poblet 
y Santes Creus 
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D . S E B A S T I A J U N Y E N T . 
i mi mutm M C m m * i M - , Cimimdé kmmrat dt Bmrtkf 
mo, PrrmJtnl <U fa S c M o l M Bar», «-Ir, « te . rU. 

conocer la fausta noticia de 
la v ic tor ia de nuestras t r o 
pas, a d e l a n t ó la fecha de la 
entrada del Carnaval , que 
aquel a ñ o se c e l e b r ó e l do
mingo an te r io r a l Jueves 
La rde ro , o sea e l d í a 12 de 
febrero. . _ 

Como es de suponer! el 
tema del Carnava l de aquel 
a ñ o fue el de ca r ica tur iza r 
a los moros con mot ivo de 
su derrota. Por todas par
tes se v e í a n cabezas de mo
ro, colocadas como adorno 
y numerosos disfraces en los 
cuales eran r idicul izados los 
vencidos. 

A q u e l a ñ o la llegada del 
Carnava l r e v i s t i ó g r an so
lemnidad. A las dos de la 
tarde del domingo, d í a 12 
de febrero, la e s t a c i ó n de l 
f e r r o c a r r i l de M a t a r ó . e l 
p r i m e r t r e n que se inaugu
ró en la P e n í n s u l a , estaba 
rebosante de p ú b l i c o de t o 
das clases, ansioso de rec i 
b i r al grotesco monigote que 
representaba la a l e g r í a y 
el jo lgor io , y aunque só lo 
fuese un monigote, que po r 
medio de una cuerda ocul ta 
en su cuerpo saludaba y 
m o v í a la cabeza a uno y 
o t ro '..ido. era objeto de los 
mismos honores que si hu
biese sido un gran perso
naje. 

En el a n d é n esperaban 
a S. M. e l Carnava l nume
rosas representaciones f i n 
gidas y caricaturescas de 
las principales instituciones 
barcelonesas. Los represen
tantes del Ayuntamien to , de 
la D i p u t a c i ó n Provinc ia l y 
de la Audiencia se h a b í a n 
reunido previamente en un 
local de la calle de Tallers . 
d i r i g i é n d o s e en manifesta
c i ó n a l lugar de la llegada. 
La comi t iva , que ocupaba 
veinte carretelas, iba acom
p a ñ a d a de una banda de 
m ú s i c a , seguida de otra de 
tambores, que con su ru ido 

seguidamente la comi t iva se 
puso en marcha. 

A b r í a n la comi t iva una 
pareja de gigantes vestidos 
de payeses, escoltados por 
una comparsa de zuavos y 
la c a b a l l e r í a mora . S e g u í a n 
dos parejas m á s de gigan
tes, que formaban u n g ra 
cioso contraste, pues una 
de ellas e ran muy b a r r i g u 
dos y l a o t r a m u y en ju
tos, vestidos c ó m i c a m e n t e , 
a c o m p a ñ a d o s de comparsas 
de cabezudos y de f iguro
nes deformes. A n i m a b a n 
esta b r i l l a n t e representa
c ión una orquesta formada 
por instrumentos e x ó t i c o s 
y ruidosos. 

A c o n t i n u a c i ó n v e n í a n 
numerosas m á s c a r a s con 
gran d ivers idad de disfra
ces, a c o m p a ñ a d a s de unos 
conjuntos de negritos b a i 
lando tangos y cantando 
canciones alusivas a los he
chos m á s sobresalientes de 
la actual idad. S e g u í a una 
banda y u n coro de la so
ciedad cora l <La L i r a » , 
a c o m p a ñ a d o s por compar
sas de zapateros y fa rma
céu t i cos . 

S e g u í a n comparsas de mo
ros, de nodrizas y cr ia turas 
con b i b e r ó n , gallos, algua
ciles, payasos, soldados con 
uniformes de diferentes 
pa í s e s y diferentes é p o c a s 
y un moro que l l amaba m u 
cho la a t e n c i ó n del p ú b l i c o , 
pues l levaba un estandarte 
con la i n s c r i p c i ó n : t E I ú l 
t imo habi tante de T e t u á n » . 
y a c o n t i n u a c i ó n una com
parsa de negros america
nos. 

T a m b i é n f iguraban en la 
comit iva una guardia negra 
que llevaba como trofeo un 
m u ñ e c o que representaba 
u n moro, seguida de un es
c u a d r ó n de c a b a l l e r í a ma
r r o q u í , armados con baca
laos en lugar de espa
das: e s c u a d r ó n que tenia 

F i L A K T R Q P U 1 B I K E R S I B 

El ci»andar»e de la «Socie t j t del Born» 

excitaba el entusiasmo del 
púb l ico . De repente se oye
ron tres c a ñ o n a z o s que 
anunciaban a l p ú b l i c o la 
llegada del esperado perso
naje, que v e n í a en un t ren 
especial, c u y o pr inc ipa l 
adorno eran guirnaldas y 
banderas y numerosas ca
bezas de moro . 

El p ú b l i c o , a l darse cuen
ta de la llegada del famoso 
personaje, le r e c i b i ó con 
ex t r ao rd ina r io g r i t e r í o . E l 
Carnaval iba rodeado de 
su corte, a c o m p a ñ a d o por 
el supuesto Ayun tamien to 
de M a t a r ó , siendo t r i u n f a l 
su entrada en la ciudad. El 
Carnaval fue recibido con 
discursos de bienvenida, de 
tono p a t r i ó t i c o y sa t í r i co , y 

la m i s i ó n de custodiar 
dos carrozas ocupadas por 
odaliscas. S e g u í a n un g r u 
po de payases del campo de 
Tarragona montados sobre 
m u í a s , con mujeres a la 
grupa vestidas a l estilo de 
la comarca. 

S e g u í a n a c o n t i n u a c i ó n 
varias carrozas en las cua
les p o d í a n verse represen
taciones s a t í r i c a s alusivas 
a la guerra de A f r i c a y 
otros asuntos de actual idad. 

S e g u í a n unas comparsas 
vestidas con trajes de las 
é p o c a s de Luis X I V , Luis 
X V y Carlos . I I I y «p ie -
r ro t s» escoltados por un p i 
quete d é soldados con u n i 
formes a la Federica y 

ORDENO V MANO 

Un bando ám « L ' E t p a r d e n y w del Born» 

otros de guardia inglesa y 
de jockeys. 

A c o n t i n u a c i ó n v e n í a una 
m a g n í f i c a carretela ocupa
da por cuatro personajes 
vestidos de et iqueta, dos 
con la cabeza de l e ó n y los 
otros dos con una testa en 

forma de t o r r e dorada, co
mo s í m b o l o de las armas de 
L e ó n y de Casti l la, acom
p a ñ a d o s de dos escuderos 
a caballo con el escudo de 
Cast i l la en e l pecho y las 
cuatro barras en la-espalda. 

D e t r á s de la carretela ve

n í a n una treintena de co
ches descubiertos, que ocu
paban las representaciones 
«oficiales» y las de diversas 
entidades recreativas y car
navalescas. Los represen
tantes del claustro univer
s i tar io . Audiencia , Ayun ta 
mientos de M a t a r ó y de 
Barcelona y de la D i p u 
t a c i ó n ocupaban una vein
tena de coches: 

El ú l t i m o coche iba ocu
pado por un corregidor y 
los tenientes de alcalde, 
quienes ostentaban en sus 
pechos grandes cruces y 
condecoraciones hechas de 
ensaimada. Final izaba la 
comi t iva con una lujosa ca
rroza t i r ada por seis caba
llos guarnecidos con ricos 
ornamentos y con plumeros 
blancos, ocupada por Su 
Majestad e l Carnaval , acom
p a ñ a d o por S e b a s t i á n Jun-
yent. presidente de la «So 
cietat del B o r n » , e l mar
q u é s de las Cabriolas y el 
conde de la Cama m i l l a . Ce
rraba e l cor tejo una d i l i 
gencia que transportaba to
do el equipo y los servicios 
del « r ey de la b r o m a » . 

Esta b r i l l an t e y especta
cular comi t iva r e c o r r i ó el 
siguiente i t inera r io : plaza 
d é Palacio, paseo de la 
Aduana, Rech, V id r i e r a , 
plaza de las Ollas, Espade
r ía , plaza de Santa M a r í a . 
A r g e n t e r í a , plaza del A n 
gel, J a ime I , plaza de San 
Jaime, Fernando. Rambla, 
l l ano de la Boque ría. calle 
del Hospi ta l , plaza del Pa
dre, cal le del Carmen, Puer-
taferr isa , plaza de la Cucu-
ru l la , Boters, plaza Nueva, 
Cor r ib ia , T a p i n e r í a , plaza 
de la Lana . Carders. p í a - • 

zuela de M a r c ú s Cal i y piü 
zuela de Monteada. Born. 
Rech y paseo de San Juan 
o de la Explanada 

Todas las calles que „ 
c o r r i ó la comi t i va esta
ban completamente llenas 
de curiosos que admira
ban con sa t i s f acc ión la r i -
queza de las carrozas y 
ingenio y la originalidad 
'de Tüs disfraces 

En la plaza del Borne 
se h a b í a levantado un en
toldado que era el Pa i j . 
c ió del Carnava l , llegan 
do la comit iva a la real 
estancia a las siete de |a 
tarde, no pudiendo cele
brarse el besamanos pro-
yectado por impedir lo una 
inoportuna l l uv ia que di
so lv ió la numerosa comi
t iva que q u e r í a saludar al 
nuevo h u é s p e d de la ciu
dad. 

Para dar mayor realce y 
a n i m a c i ó n a las fiestas car
navalescas, secundaron y 
colaboraron con la «Socie
dad del B o r n e » otras enti
dades barcelonesas, entre 
las cuales citaremos la. 
siguientes; «Eu te rpe» de 
C l a v é , «Ci rco Ecuestrei. 

« O l i m p o » . « A t e n e o » . 
«Tr iun fo» . «Cas ino» . «Arte
sano» , «P í r eo» , «Odeón» j 
muchas otras. También 

colaboraron los célebres 
«pisos» y « t a l l e r e s» y va
rias p e ñ a s de ca fés y nu
merosas agrupaciones. 

Duran te los d í a s del Car
nava l el « r e y de la bro 
ma> r e c o r r í a la ciudad en 
coche descubierto y en to
das partes era recibido con 
gran a l e g r í a y bul l ic io Y 
as í . con este entusiasmo 
visitaba las salas de bai 

E consejo 
de doctor 

La condición específica 
de mujer 

T J N A Parte muy imp. i r tan te de la correspondencia 
que recibo —que. por cierto, no tengo al d í a 

desde hace varios meses por mot ivo de exceso de 
trabajo, por cuya r a z ó n pido disculpa a mis co
municantes desde estas columnas— es obra del sec
tor femenino de mis lectores. 

Muchas de m i s lectoras me piden d ivulgue te
mas que no creo sean propios de un semanario 
cuya variedad de secciones expl ica sea l e í d o por 
personas de m u y d is t in ta edad. Por ot ra parte, casi 
todos estos temas cuya d i v u l g a c i ó n se sol ici ta ca
r e c e r í a n de i n t e r é s para la gran m a y o r í a de nues
tros lectores. Por ú l t i m o , es evidente que si bien 
es c ier to que en b io log ía general y . por lo tanto, 
en b io log ía humana, no es admisible se estime el 
mayor o menor buen gusto o la mayor o menor 
delicadeza de un tema elegido, si que e s t á jus t i f l -
cada esta e s t i m a c i ó n cuando la e lecc ión va desti
nada a las p á g i n a s de u n semanario. Hay c a p í t u l o s 
de la b i a l ag ía humana que sólo pueden ser abor
dados para su p u b l i c a c i ó n en un l i b r o : c ient í f ico 
o de d ivu lgac ión , cuya a d q u i s i c i ó n queda l imi tada 
al i n t e r é s de un grupo de lectores. 

Corresponder a l i n t e r é s de un lector por u n 
problema respira tor ia es agradable. In ten ta r aten
der la pe t ic ión de una lectora en to rno a trastor
nos de la p é r d i d a h e m á t i c a p e r i ó d i c a de la mujer 
es espinosa. 

Esta dificultad alcanza, a d e m á s , a temas de otra 
Índole , cuya d i v u l g a c i ó n solicitada nos resulta i n 
superable hasta el punto de vernos obligados, bien 
a pesar nuestra, a dejar desatendida la pe t i c ión . 
Nos referimos a cuestiones de indudable i n t e r é s 
m é d i c o , cuya expos i c ión nos obl igar la a p a r t i r de 
bases expositivas m u y lejanas para poder ser com
prendidos por nuestros lectores, quienes no deben 
ignorar que para entender una r a z ó n o un meca
nismo t e r a p é u t i c o hay que p a r t i r de unos cono
cimientos c l í n i c a s y f a r m a c o l ó g i c o s y é s t o s apo
yar los en una f o r m a c i ó n previa en materia propia 
de la b i o q u í m i c a y de la flsiopatalogía. posible si 
se cuenta con una not icia m í n i m a y bás ica , dentro 
de los l í m i t e s que la c u l t u r a general abarca, de 
ciencias tan complejas y extensas como son la ana
t o m í a , la fisiología, la h i s to log ía , l a a n a t o m í a pa-
ta lóg ica y la f ís ica y q u í m i c a generales. «Jara c i ta r 
sólo a las fundamentales. 

Nos duele desatender tantas peticiones; pera nos 
queda la esperanza d e . q u e nuestras desatenciones 
s ? r á n atr ibuidas a su verdadero mot ivo , que no es 
otra, repetima?. que nuestra incapacidad para d i 
vulgar , en unas pocas cuart i l las , temas cuyo co-
nacimienta se aooya en u n escalonado de nociones 
previas. 

Nuestra p r e o c u o a c i ó n por esta ver t ien te defec
tuosa de nuestra labor, sobre todo por lo que a 
los temas de i n t e r é s femenino se refiere, nos l l e v ó 
un d ía . no lejana, a dialogar con un quer ido ami 
go, tocó logo de nuestra c iudad, e l doctor don San
tiago Xumet r a , y , gracias a él , tuvimos not icia de 
que p o d í a m o s atender todas estas peticiones a t ra
v é s de un media indi rec to . 

Santiaga X u m e t r a y los doctores Rafael Dome-

que, J o s é An ton i a R o d r í g u e z Soriano e Ignacio Ma
r ía A r a g ó se han encargado de desarrol lar los te
mas fundamentales que abarcan la matern idad, el 
l lamado parto sin dolor, la vida sexual de la mu
jer y la puer icu l tura en una «Enc i c loped i a de la 
m u j e r » que ha editado « V e r g a r a . S. A » , con una 
c lar idad exposit iva y con u n sello de marcado i n 
t e r é s en sus respectivos relatos, dignos del m á s 
caluroso elogio. 

Su labor en un l i b ro impor tante les permi te 
abordar los distintos temas desde su bás ico punto 
de part ida. En unas cuart i l las destinadas a u n se
manar io no es posible expl icar q u é le acur re a 
una mujer desde que queda encinta hasta que da 
a luz. E l propio mecanismo del par to no se puede 
exponer en forma comprensible en uno, n i siquie
ra en tres a r t í c u l o s de d ivu lgac ión . Y han sido mu
chas las lectoras de nuestra labor semanal que nos 
han pedido les expliquemos por q u é . en un mo
mento dado y no antes n i d e s p u é s , se l lega a l té r 
m i n o de un embarazo y se pone en marcha todo 
un compleja sistema de f e n ó m e n o s fisiológicos que 
regulan e l acto de dar a luz. Y otras muchas, tan
to si son madres como si t o d a v í a no han adqu i r ido 
ta l c o n d i c i ó n , nos piden les expliquemos por q u é 
es posible algo que siempre les ha parecido i m 
posible y que t o d a v í a nadie les ha expuesto de 
manera satisfactoria para su inquie tud in te lec t i 
va. Contemplan un n i ñ o de tres o m á s k i l o s de 
peso que momentos antes estaba t o d a v í a en sus 
e n t r a ñ a s , y no comprenden n i t ienen la menor idea 
de lo ocurr ido . Saben que es algo posible, porque 
asi viene sucediendo desde que existen seres hu
manos; saben que se t ra ta de un f e n ó m e n o natu
r a l , que ellas mismas siguieron el mismo camino: 
pero ignoran el p o r q u é , el c ó m o y el c u á n d o . Y 
muchas desean salir de su ignorancia y t o d a v í a 
muchas de ellas no encuentran q u i é n se lo e x p l i 
que. Desde luego, su esposo no les puede satisfacer 
su curiosidad, porque los hombres suelen ignorar 
por completa la e n t r a ñ a de este ex t raord inar io 
f e n ó m e n o b io lógico gracias al cual existen. 

Es curioso comprobar c u á n t o s seres humanos es
t á n convencidas de que poseen una a u t é n t i c a cu l tu 
ra general e incluso especializada y. sin embargo, 
ignoran la esencia de conocimientos tan funda
mentales como e l que comentamos y se atascan 
cuando les pedimos que nos d igan q u é es el fue
go o un pedazo de pan d e s p u é s de una breve res
puesta en la que la i n f o r m a c i ó n faci l i tada casi 
no llega a alcanzar una c a t e g o r í a elemental. 

A estas lectoras con las que hasta hoy nos con
s i d e r á b a m o s en deuda les dedicamos nuestra labor 
de esta semana. Saldamos dicha deuda de manera 
indirecta . Aquellas que nos han planteado su p r o 
blema sexual, que nos han manifestado su inquie
t u d por las nociones fundamentales de la ges tac ión , 
del par to , de la maternidad, de los trastornos g i 
neco lóg icos y de la puer icul tura , t ienen la so luc ión 
encauzada leyendo las p á g i n a s que hemos aludido, 
debidas a la pluma de cuatro queridos colegas. 

Asi se lo aconsejamos. Pero nuestro consejo de
bemos ampl ia r lo h a c i é n d o l o extensivo a aquellas 
de nuestras lectoras que no han sentido la inqu ie 
tud de las primeras, sobre todo si van por el ca
mino de la maternidad o si su deseo es seguirlo. 
Porque en la segunda mi t ad del siglo X X va re
sultando incomprensible que t o d a v í a para muchas 
mujeres sea un puro misterio su sexo y todas las 
funciones que de él dependen y que toda la i n 
f o r m a c i ó n que posean sea hi ja del inst into y de 
una t radic ional e d u c a c i ó n p r i m a r i a , t ransmit ida de 
g e n e r a c i ó n en g e n e r a c i ó n por madres que mueren 
ignorando 'as c a r a c t e r í s t i c a s y funciones de su con
dic ión espec>ñca de mujer. 
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le. w a t n w T c a l é s , acom 
panado de su r e » l acom
pañamiento . A l ü e i o r la 
uirde del martes, dia 21 de 
febrero, ú l t i m o del Car
naval. S. M se p o n í a gra-
ve mente enfermo. Vis i tá 
banle numerosos c a l e ñ o s y 
n igrománt icos , pero su ma l 
no tenía remedio. El Car
naval mor í a d e s p u é s de 
haber hecho testamento y 
nombrar albaceas testa
mentarios a los componen-
ips de la «Soc ie ta t de l 
Born». V una vez muer to 
se le enterraba solemne-
nente. 

El entierro del Carnaval 
,.ra lo m á s erotesco que 
se pueda imaeinar. E l 
i i o m p a ñ a m i e n t o formado 

uor una numerosa aglome
ración de m á s c a r a s , era 
larguísimo y en é l f igura
ban carruajes de todas cla
ses. Cada m á s c a r a t en ía de 
¡levar una luz. entre las 
nales pod ía admirarse una 
- m variedad de formas 

v t amaños . Abundaban las 
inascaras que l levaban cen
cerros, que iban sonando 
continuamente, lo cual da
ba gran a n i m a c i ó n al cor
tejo. T a m b i é n f iguraban en 
la comitiva algunas bandas 
•nilitares. El carro mortuo
rio iba decorado a r t í s t i 
camente. El ent ierro em
pezaba a las seis de la ta r 
de en el paseo de San Juan, 
punto de r e u n i ó n , y t e r m i 
naba a las doce de la no
che en la plaza del Borne. 

esp id iéndose el duelo y 
d i spe r sándose la comit iva 
jando las campanas de las 

iglesias anunciaban la en
trada de la Cuaresma. 

La « fúneb re* comit iva 
había recorr ido el siguien
te i t inerar io : calle del Rech. 
Borne. V i d r i e r í a , Tras Pa
lacio, paseo de la Aduana, 
plaza de Palacio, Cambios, 
t'onsellers. Ancha, plaza 
del Duque de Medinaceli . 
Dormitor io de San Fran
cisco. Rambla, l a d o iz
quierdo. Nueva de la Ram
bla. San R a m ó n . U n i ó n . 
Hambla. lado derecho. San 
Pablo. Arco de San Agus
tín. Hospital , l lano de )a 
Boqueria, Rambla, lado 
./.quierdo, Fernando, plaza 
ie San Jaime, calle del 
Obispo, plaza f 'ueva, Co-
-r ibia , T a p i n e r í a , plaza del 
Angel, A r g e n t e r í a , plaza y 
calle de Santa M a r í a y p la-
'.a del Borne. 

A pesar de que duran
te los d í a s del Carnava l 
del 1860 l lovió con fre
cuencia en nuestra ciudad, 
llegando momentos en que 
la l l u v i a era to r renc ia l , 
los barceloneses siguieron 
•on entusiasmo a q u e l l o s 
lestejos. ho siendo deslu
cidos n i por un momento 
la a n i m a c i ó n y la a l e g r í a 
de los ciudadanos, consi
guiendo que aquel Cama-
val fuese el m á s memora
ble y lucido que se ha
bía celebrado hasta enton
ces en Barcelona. 

Hay que reconocer que 
el Carnaval b a r c e l o n é s no 
consis t ía solamente en la 
broma y el j o lgo r io que du
rante aquellos dias reinaba 
en la ciudad, pues los co
ros de « E u t e r p e » y otras 
entidades r e c o r r í a n las ca
lles pidiendo donativos y 
efectuando t a m b i é n recau-

A l d o b l a r l a e s q u i n a 
p o r N e a t o r 

daciones en las taquil las de 
los teatros y en las salas de 
baile, para las casas de 
beneficencia- E i x t a n c e s 
nuestra ciudad se d i v e r t í a 
y a l mismo t iempo cuida
ba que su a l eg r í a s irvie
ra en algo para enjugar 
la amargura de los infor
tunados que no p o d í a n dis
f ru t a r en aquellas magni
ficas fiestas. 

Dos escritores barcelo
neses. Anselmo C l a v é y 

J o s é M a r í a Torres, admi ra 
dos por el esplendor que 
h a b í a n conseguido aquel 
a ñ o las fiestas carnava
lescas, pub l ica ron un i n 
teresante folleto t i t u l ado 
«El Carnaval en Barcelo
na en 1860». « sa lp i cado de 
picarescas caricaturas y 
adornado de elegantes l á 
minas l i tografiadas por 
M o r a g a s » , en cuyas pá
ginas se hace una completa 
r e l a c i ó n de todos los fes
tejos que se celebraron du
rante aquellos dias. Los 

El entierro del «Carnestol tcs» 

dos escritores, demuestran 
su entusiasmo en e l p ró 
logo de su obra, con las 
siguientes palabras que re
producimos: 

«El Carnava l de Barcelo
na es hoy, sin disputa, uno 
de los m á s notables: s in 
embargo, hace apenas c in
co a ñ o s era uno de los 
m á s f r ivolos y hasta si se 
quiere m á s repugnantes. ¿A 
q u é se debe semejante me
ta mór fos i s? ¿ Q u i é n e s han 
cont r ibuido a elevarle a la 
c a t e g o r í a que hoy ocupa 
entre los mejores de Euro
pa?.» 

Anselmo C l a v é y J o s é 
M a r í a Torres quisieron tes
t imonia r su reconocimien
to hacia S e b a s t i á n Jun-
yent por sus esfuerzos y su 
entusiasmo en la organi
z a c i ó n y d ign i f i cac ión del 
C i r n a v a l b a r c e l o n é s , de
d i c á n d o l e el siguiente so
neto en las p á g i n a s del c i 
tado l ib ro : 

A l rú s t i ch só del corn. j o 
(avuy os cán t . 

M o n bon amich S E B A S T I A 
1JUNYENT. 

De eg rég la Junta digne 
[ president. 

Plaga entre els plagas, 
Iga t del botavant. 

Vos sóu lo cap que dispo-
I s á u c o n s t á n t 

De l REY DELS BOJOS lo 
Ibel l recibiment: 

Vos sóu, qu i de cors nobles 
I recul l in t . 

C a i m á n miserias, de aquest 
Isigle a f r ó n t . 

F r é s e o s o á m p u l s y l lors u f á 
[cenyint . 

Vos sóu la v é u que cr ida 
l a l b r á u jovent . 

En to rn lo Hi t del HEROE 
lagonisant. 

Vos sóu qu i p r o m o v é u lo 
I contra punt 

Que ais pobres obre m é s 
( s e r é ho r i t zón t . . . 

Y per sé 6s d e d i c á m lo 
l l l i b r e a d j ú n t 

Juan T O R R E N T 

LA TIRANIA DEL MONOPOLIO 
P N m á s da una o c a s i ó n a lgunos de mis lectores 
t i me han bocho observar m i insistencia en tratar 
temas relacionados con el tabaco. Es preciso que 
estos lectores desinteresados por estos asuntos n» 
perdonen una ves m á s . Como h a b r á n a d i r i n a d o soy 
un fumador constante y me preocupan los procedi
mientos de venta y l a ca l idad de los productos. 
Soy una persona que e s t á convencida por otra parte 
de l a noc iv idad del tabaco y que desea perjudicar
se a sn gusto. Es decir, que si el tabaco es malo 
para l a sa lud y nos h a de d a ñ a r de una manera 
irremediable, es m i op in ión que s e r í a una obra de 
car idad dejarnos que nos d a ñ a s e el tabaco mejor 
y m á s gustoso o. por lo menos, el que cada fuma
dor prefiera. 

Sin embargo, el mot ivo de mis a r t í cu lo s sobre la 
Tabacalera no sólo es la i r acund ia del fumador 
que se siente vetado. Si sólo hiera é s t a l a causa de 
estas notas poco valor t e n d r í a n . Es que yo veo en 
l a Tabacalero las c a r a c t e r í s t i c a s de menosprecio 
a l usuario propias de los monopolios, y a sean au
t én t i cos o dis imulados. Veo el mismo d e s d é n que 
tiene el de p e t r ó l e o s , l a misma indiferencia del 
Servicio Nacional de l Trigo, de cuya eficacia hace 
d é c a d a s que dudamos. La Tabacalera a c t ú a ante 
si y por si. No da j a m á s la menor exp l i cac ión , co
mo los servicios antedichos. Nunca sabemos lo que 
nos s u c e d e r á , si aumentaran los precios, si se crea
r an nuevas c a t e g o r í a s de productos, si el usuario 
t e n d r á l a menor personalidad para escoger entre 
diversas calidades. Sordos, mudos, q u i z á s excesi
vamente á v i d o s , los monopolios son esfinges con 
m i l secretos que s e r í a alucinante conocer. 

Nuestros estancos —por hablar de los tabacos, 
que otro d ia hablaremos de l a gasol ina, o del t r i 
go, o de l papel p a r a prensa entre loe monopolios 
expresos o t á c i t o s — por ejemplo, presentan, a m é n 
de las abominables labores propias de la Tabaca
lera, una r e l a c i ó n a m a r í n e n l a donde se detallan 
una serie de marcas e s p a ñ o l a s y extranjeras con 
sus precios. H a y en esta r e l a c i ó n tabaco de pipa 
i n g l é s y nacional , tabaco rubio , negro y canario 
nacional , cigarr i l los americanos y cigarrillos ingle
ses con sus marcas y precios. Parece ser que cuan
do una t ienda cue lga este c a t á l o g o de precios es 
porque dispone de las m e r c a n c í a s . Pues bien, ja
m á s ha existido en toda l a ampl i tud de E s p a ñ a 
un só lo estanco que tuviera todas las marcas que 
se re lac ionan. El fumador que es un doble " n i m o l 
de costumbres —como hombre y como fumador— es 
s i s t e m á t i c a m e n t e burlado apenas decide fumar una 
marca extranjera y a sea de cigarri l los o de p ipa . 
A l mes. a los dos meses desaparece la marca para 
reaparecer meses o a ñ o s m á s larde y si el fumador 
se a c o s t u m b r ó se h a de lanzar por las pistas oscu
ras del contrabando y sus altos precios. 

En n i n g ú n p a í s del mundo hemos vis lo un me
nosprecio semejante. En T u r q u í a , por ejemplo, no 
existe en las tiendas otro tabaco que e l turco. La 
medida es dura porque e l tabaco turco es m u y pe
cul iar y puede no gustar, sobre todo a l extranjero, 
pero es una norma. Aqu í no : un d ia ex is t i rá toda 
una gama de tabacos ingleses, s in u n a brizna de 
tabaco americano, para desaparecer luego un a ñ o 
entero y disfrutar al ternat ivamente de las marcas 
americanas. A veces hay puros habanos en cantidad 
y otras no se encuentran en modo alguno. Nada 
es segure y la l ista de precios es una pura bur la . 
El estanquero nunca sabe lo que le d a r á n a l mes 
n róx imo. Todo es arb i t rar iedad y desgobierno. Na
die da la menor e x p l i c a c i ó n . Y asi el fumador, ab
solutamente desatendido, d a ñ a su salud con las 
m á s diversas labores, s i s t e m á t i c a m e n l e defraudado. 

1 

—Lo> hombres elegan
te! ys tenemos la linea 
umenhira. 

—Ahora t end rán que 
poner de moda la línea 

icordeonr. i P " a l o s 

—Desfilaron Mario Cabré , 
Enrique Cuitart. Robert |ssn-
tal , Frans Johain,.. 

—Per le visto los u i t r e s 
fambiep creen que para hacer 
bueno un traje no hay co.no 

que viajamoi en a u t o b ú s ! una buena «pe rcha» . 

V E R D E , 
QUE TE QUIERO VERDE... 
Y MARRON. p o r j / p 

— I n i c i ó el paseíllo Mario Cabré l u 
ciendo un precioso traía verde y marrón. 

— ¡ P e r o , chiquillaf, ¿es que iba en 
traje de luces? 

— ¡ N o , mujer! Son lo* tonos que. 
mczcladoi, hacen el color « romera l» , 
creado para esta temporada. 

—Pero, a todo esto, ¿que 
decían los caballeros de esta 
moda? 

— A m i g o , eso no tiene n in
guna importancia Todo de
penderá de lo que opinen 
i las señaras! 
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• M¡MM M g ! 
J IMH O i r l i •«•r* 

BIEN HECHO 
Naev* servicio ea u res-

U n u t e de Bor tón : I» m i -
na ta impresa en caracteres 
Bra i l l e , especial para el iea-
tes ciccos. 

C I T A 
Dice Steinbeck. el ú l t i m o 

Premio Nobel: « Todos sal i 
mos de la plaza de toros u n 
poco m á s valientes, porque 
un hombre ha osado desa
f ia r a u n to ro» . 

• 
UNO MAS 

O t r o an ima l parlante, ade
m á s del de l f ín y del cerdo: 

miss Helen Forrest. de la 
Rutgers Univers i ty . asegura 
que posee grabaciones mag
ne tofón icas que prueban 
que las hormigas se comu
nican mediante un lengua
je audible. Producen los so
nidos frotando sus patas 
contra sus m a n d í b u l a s . 

NO SE A D M I T E N 
VOLUNTARIOS 

L a n u r v a pr i s ión de Oren-
doo, ea A r l c s b u r r , s e r á ( a l 
vea e l esquema de las c á r 
celes del m a ñ a n a . Su cos
te s e r á de 2 M m i n a n es de 

y t e n d r á servir i os 
lieos (toclBidos pslqola-

«France Dimanchen) 

S A R D A N A S 
AUDICIONES PARA LA PRESENTE SEMANA 

S á b a d o , d í a 23 

E N H A N K E S A 
Fiestas de la «Mis ter iosa Lliun» 

A las IB'SO: Paseo General Mola . Cobla F a r r é s . 

Domineo, d í a Z t 

E N B A R C E L O N A 
A las I I : Plaza de San Jaime. A u d i c i ó n de sar

danas por la Cobla Popular y a c t u a c i ó n del «Es 
ba r t Barcelona*. 

A las 12: Parque de la Ciudadela. A u d i c i ó n de 
s i m p a t í a a los compositores J o s é Gravalosa, Do
mingo Moner y Pedro Masats. por la Cobla P r i n c i 
pal del Llobregat . 

«Bel leses d ' A n d o r r a » . Gravalosa 
« C a n t s es t iva ls» . Moner 
cPalafrugell*. Masats 
cA en Pere M o n e r » . Gravalosa 
« D a n s a í r e s l ló re tenos» Moner 
•Dolces ca r i c i e s» . Masats 

A las 12*30; Plaza de la Catedral . A u d i c i ó n en 
recuerdo de l maestro Casiano Casademont. recien
temente fallecido, a cargo de la Cobla Popular . 

«Les c ía us de la C i u t a t » . A . La fuente 
«La c a n e ó del ta p e r » . C Casademont 
«Roses l l a n q u e s » (estr. i P. Maspujol C 
« C a r m e gen t i l» , C. Casademont 
« A b r i l e n c a » , J. B lanch Reynalt 
«Dol l s d ' e s t imac ió» . P. Masats 

A las 12: Plaza del Duque de G a n d í a (Sar r ia ) 
Cobla Bada lona 

A las IT30: Plaza de San Ja ime Coblas P r i n c i 
pal del L lobrega t y Popular. 

E N B A D A L O N A 
A las 12: Paseo del Caudi l lo . Cobla Comtal . 

E N S A N B A U D I L I O D E L L O B B E G A T 
A las I2"30: Ateneo Samboyano. Selecto concier

to de sardanas por |a Cobla Costa Brava . 

E N V i L L A F R A N C A D E L P A N A D E S 
A las 12: A u d i c i ó n de sardanas por la Cobla 

P r inc ipa l de Gracia . 

EN S A N V I C E N T E D E L S HORTS 
' A las 17: Sardanas por la Cobla Pr inc ipa l de 

Gracia . 

E N S A B A D E L L 
A las 1B'30: Via Massaguer n ú m . 55. Cobla Sa-

badell. 

EN V A L E N C I A <capital) 
A las 12: Jardines del Parterre. 

Casa de C a t a l u ñ a , 
Cobla de la 

LL A. 

MAÑANA, EL 
V RALLYE DE 

SITGES 
Se ka etcado ya urna tra
dición entre nosotros: la 
carrorj de ju tomovi le t an-
t iguov el RjHye de Sitgc>, 
convertido y j en interna-
cional. Pocas cosas tan lo 
grada», espoct acá lares y 
divertidas. Se logra re-
construir un ambiente t an 
caro a Proott. a lo* hom
bres que van al encuentro 
del pasado y bascan el 
tiempo perdido. La m i -
quina de Salvador U o r e n i 
cap tó ano do los coche» 
•pr imit ivos» coa ta be Ha 
pas i ie r j . la macfcsch» que 
paree* t ambién •naneada 
de aaa pág ina del gran 
escritor francés, sugeridor 
de ambientas y pottumes 

I ras y dentistas), r ap i l l a , 
biblioteca, radio y te levi
s ión y sala de proyecciones. 
A l b e r g a r á Z M redosos y 
25 ieclasas. Loa prc ioa de 
ambos sexos se r e t i ñ i r á n en 
l a capi l la , ea los e s p e c t á c u 
los y durante las horas de 
asueto. 

DEL ENEMIGO. 
EL ELOGIO 

El novelista sov ié t ico Víc
tor Nekrasov, de vuelta de 
so viaje a I t a l i a , cacribe en 
•iNovy M i n i que la Iglesia 
c a t ó l i c a es ana o r g a a i s a c i ó n 
moderna y avanzada, en 
rontras te con la rusa or
todoxa, medieval y ha 
rapienU>. Del Papa Juan 
X X m dice que es na p a r t i -
dar io de l a coexistencia pa
cíf ica. 

APROXIMADAMENTE 

Una muestra de que la 
prosa b u r o c r á t i c a es en to
das partes igualmente d i 
ver t ida: en un in forme so
bre la p o b l a c i ó n inglesa se 
dice que é s t a se compone 
de tantos solteros, tantos 
casados, tantos divorciados 
y tantos viudos. Y a ñ a d e en 
tono doctoral : «La mi tad , 
aproximadamente, de los 
casados, son mujen - s» . 

í 

m g • m 

I .irranee ü t m a n c h e » 

K A . T . O . 
El perro pastor « H a r r o 

von U s t a n u n » ha llegado 
desde Ber l ín occidental a 
Boston para a u x i l i a r a la 
po l i c í a local ea la b ú s q u e 
da del misterioso asesino 
eatraagalador de mujeres. 
L a exh ib ic ión de « H a r r o 
von U s t a m m » ha sido t an 
convincente que las au to r i 
dades de Boston impor t a 
r o n otros seis perros p o l i 
c í a s alemanes. 

A N U N C I O 
« L o s Vulcan K en ne i s» ad

m i t i r á n un n ú m e r o l i m i t a d o 
de perros a p e n s i ó n en sus 
acreditadas perreras: insta
l a c i ó n completa de a l u m 
brado, ca le facc ión y r a d í o : 
haga a su perro feliz du ran 
te su a u s e n c i a » . « A n u n c i o 
en u n d ia r io r u r a l ing lés . ) 

G R A N 

V E N T A 

n 
S O B R A N T E S 

fff 
P I E Z A 

A f t w r a d M « t a o s a m b r o s a oferta . Escoja • su 

gusta y d ispongo, o d e o t á s , ton n u M t t » S A S T R E S , 

d e u a t ra je • w i d i d i • m prec io e r a p c i o n a L 

G a s t a n d o m e n o s , v i s t a a m e d i d a . 
| V i s t a m e j o r ! 

D O S c o r t e s 

a l p r e c i o d e U N O 

P A Ñ O S R A N O S 

ottxt 

Pela yo, 10 - BARCELONA 
l a más completa organización de ponería: 

Fábrica, en SnbodaH. Central, en Barcelona. 
OepóttkM-Almocenes en: 

Bilbao (Norte). M a d r i d (Centro). Granada iSud. 
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LA FUTURA 
P L A Z A D E B A R C E L O N A 

EN PARIS 
| d e r u t a 

Un t c u t é o óml Ceaseio M u 
nicipal da París decidió dar el 
nombra da Barcelona a « n a 
plaaa <•* la capital francesa. 
Come en Parit no te suele 
cambiar a l nombre a las pla-
sm. ba debido asperarse a que 
se conftmyer» unJ. en « n a 
inpor tan»* re foma arbams-
tica. Y «I Consejo Municipal 
parisiense ha querido que d i 
cha plasa tuviera la impor-
tincia y la vitalidad que Bar
celona l a r aca . Reproducimos 
unas fotografías de la futura 
plaza da Barcelona y t a s i 
tuación en el plano da París, 
en al barrio de Auleui l —uno 
de lot má t distinguidos de 
la capital francesa—, en la 
ufiv* g a u c h e » , entra el Boit 
y «I Sena, al lado del puente 
de Mirabeau. La . futura plata 
de Barcelona será inaugurada 
solemnemente el próximo mes 

de mano 

NOTICIARIO 
. i B A B C E L O N E L A N U I T » . 

Usted, usted y usted que se 
dol ieron de no haber podi 
do conseguir plaza en 
nuestro ú l t i m o «to.ur». el 
s á b a d o , día 2 de marzo, po
d r á n a c o m p a ñ a r n o s si así 
lo desean. 

Les garantizamos una no
che agradable, salpicada de 
buen humor, con un p r ó l o 
go en forma de cena y un 
eclou» consistente en la 
asistencia a dos «bol les de 
nu i t» . 

M O N T B L A N C H . La du
cal v i l l a de Montblanch 
sorprende, a los que la des
conocen, por su belleza y 
encantos múl t i p l e s . D E S T I 
NO siempre la d i s t i ngu ió 
con su a d m i r a c i ó n m á s re-
verenciosa y sentida, i nc lu 
y é n d o l a en sus dominicales 
i t inerarios tur í s t icos . 

Aprovechando la p r o x i m i 
dad con Val ls hemos con
certado una t í p i ca «ca lce 
t a d a » en la «Mas ía Bou» de 
aquella local idad. Los «cal -
eots» a l i ñ a d o s en su exqui
sita salsa, se convierten en 
un manjar excelso. Noso
tros, que fuimos los pione 
ros t u r í s t i cos de esta gas
t r o n ó m i c a t r a d i c i ó n vá l l en 
se, una vez m á s rendiremos 
p le i t e s í a a este plato que 
compite con los soberanos 
c rómeseos» marineros de la 
costa tarraconense. 

P U I G C E B D A . L L I V I A Y 
A N D O R R A . Para los dias 
17 domingo) . 18 y 19 i fes
t i v idad de San J o s é ) del 
p r ó x i m o mes de marzo le 
ofreceremos una e x c u r s i ó n 
i n t e r e s a n t í s i m a . 

El pr inc ipa l pretexto de la 
misma r a d i c a r á en dar "a 
conocer la pob lac ión de L l i -
via. cuya s i t uac ión entre 
E s p a ñ a y Francia consti tu
ye una a u t é n t i c a excepcio-
n a l í d a d geog rá f i ca . A d e m á s , 
en L l i v i a puede admirarse 
la m á s antigua farmacia de 
cuantas han exist ido en Eu
ropa. 

A M A T 

VIAJES "DESTINO" 
DESTINO le invi ta a d iver t i r se durante la noche 

del s á b a d o dia 2 de marzo de 19A3 

B A R C E L G N E L A N U I T 

C E N A A L A C A R T A EN R E S T A U R A N T E «SIE
T E P U E R T A S » . 
L A C I U D A D . RECORRIDA EN A U T O P U L L -
M A N . 4 
U N C O M E N T A R I S T A C O N S E N T I D O D E L 
H U M O R . 
DOS ESPECTACULOS C O N C O N S U M I C I O N 
I N C L U I D A . 
SORTEO DE U N A G U I A T U R I S T I C A CEDIDA 
POR « E D I C I O N E S D E S T I N O » 
B A I L E . V I N O E S P A Ñ O L C H A M P A R A . OBSE
QUIOS Y SORPRESAS. 
E L V I A J E M A S O R I G I N A L DE EUROPA. 
H O R A D E S A L I D A : A L A S 2130 H. . E N C A L L Z 
DE B A L M E S , 4. 

PRECIO, TODO INCLUIDO: 
250 PESETAS 

D E S T I N O le recomienda para e l domingo d ia 3 de 
marzo de 1963 el interesante viaje en autopul lman 

M O N T B L A N C H Y 

« C A L C O T A D A » E N V A L L S 

o D E B A R C E L O N A A V A L L S . POR L A COSTA, 
a DE V A L L S A M O N T B L A N C H . 
• V I S I T A A M O N T B L A N C H . 
• « C A L C O T A D A » Y C O M I D A EN «MASIA BOU». 

D E V A L L S . 
• REGRESO A B A R C E L O N A POR V I L A F R A N 

C A D E L P A N A D E S . 
• SORTEO D E L I B R O S . POR G E N T I L E Z A DE 

« E D I C I O N E S D E S T I N O » 
• D I R E C C I O N TECNICA: « V I A J E S M A R S A N S » 
• OBSEQUIOS A TODOS LOS ASISTENTES. 
• H O R A D E S A L I D A A L A S 8 H . EN, C A L L E 

D E P E L A Y O . 28. 

PRECIO. TODO INCLUIDO: 
325 PESETAS 

Para información e inscripciones: 

DESTINO Tallers. 6 2 - 6 4 . 3. ' (ascensor) Teléfo
no 2 3 1 9 8 00 . — VIA)ES MARSANS: Paseo de 
Gracia. 13. Tel. 2 3 1 2 5 05 Rambla de Cénale 
las. 134. Tel 221 30 97. - A v Generalisimo Fran

co. 443 . Tel. 230 12 00 . - BARCELONA 

, \ r f T á 

¡ G R A N F I E S T A ! 
Organizada por las Ayudantes Técnico - Sanitarios 
del Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo 

Con motivo del poso del Ecuador 

Tendrá lugar el día 3 de marzo próximo, a las 6 de 
la tarde, en el Hotel MAJESTIC, Paseo de Gracia, 70 

Amenizada por el Conjunto S H A N E 

Para t í q u e t s Tels. 

I 

2 1 7 - 1 0 - 7 0 . A . Vi la 
2 4 7 - 6 5 - 5 3 . M . Uriach 
217 - 28 - 53. I . Estrada 
235 • 84 - 28. A . Mundi 

Se venden tíquets en el mismo Hotel MAJESTIC 

Tíquets y consumición: 65 ptas. 
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V I D A R U R A L : V I D A R U R A L : V I D A R U R A L 
N 

C A N A L 

D E U R G E L 
T A p r i m i t i v a zona de resadio. conocida 

con la d e n o m i n a c i ó n de « C a n a l supe 
r ior de Urge l l y S e g a r r a » . fue concebida 
en el siglo X V . En tiempos de los Reyes 
Ca t ó l i co s se s in t ió la necesidad de estu
diar e l aprovechamiento del r i o Segrc 
desviando sus aguas en beneficio de las 
l lanuras de la Baja Segarra. r ibera del 

S ió y A l t o Urge l l . con el f in de a l i v i a r la 
t r is te s i t u ac i ón de aquellas comarcas. 

A pr incipios del siglo X V I . Carlos I . 
en su viaje a t ie r ras de L é r i d a , tuvo no t i 
cia del p lan concebido; se i n t e r e só por 
él . aunque no se sabe si se a d o p t ó a lgu
na providencia encaminada a su ejecu
c ión . Consta solamente que en su paso 
por A g r a m u n t f a v o r e c i ó la obra del coro 
de su iglesia arciprestal 

En tiempos de Felipe I I U554i se con
s igu ió la d e s i g n a c i ó n del consejero rea l 
M a r t i n Juan Franquesa. or iundo del pais, 
para que estudiara sobre e| terreno el 
p lan de nivelaciones y canales Que ha
b í a n def pos ib i l i ta r el riego part iendo des
de Oliana. Causas menores malograron 
el p ropós i t o . 

Con una persistencia digna de mejor 
suerte se rep i t i e ron los intentos en los 
reinados de Felipe I I I y de Felipe I V 
siempre con resultados negativos. T a m 
poco s u r t i ó efecto la s u s c r i p c i ó n de 360.000 
ducados iniciada bajo Fel ipe V. En t i e m 
pos de Fernando V I se dio un paso a l 
confeccionarse el provecto estudiado por 
el ingeniero Bernardo Lana. El p lan pre
veía dos canales princioales para aten
der debidamente las necesidades de U n 
extenso t e r r i t o r i o : uno pa r t i a aguas abajo 
de Ol iana . en las c e r c a n í a s del «Mas de 
l 'Abel la» . donde se h a b í a de const rui r la 
presa: el o t ro salla de las proximidades 
de Cama rasa, con presa t a m b i é n en el 
Segre. en e l lugar donde confluye con el 
Noguera Pallaresa. « p r o y e c t o —dice e l 
i n fo rme a l que d e s p u é s aludiremos— que 
desper ó muy seria a t e n c i ó n y c o n s t i t u y ó 
con el t iempo una base de lo e j e c u t a d o » 

Nuevas minucias entre los interesados d i 
f i r i e ron «sine díe» la e j e c u c i ó n de la 
obra. 

En el ú l t i m o terc io del siglo X V I I I . bajo 
Carlos I I I , t o m ó en manos la c u e s t i ó n de 
los r e g a d í o s del Urgel una ent idad del 
prestigio y dinamismo de la famosa Junta 
de Comercio de Barcelona, en colabora
ción con la Real Sociedad Económica de 
T á r r e g a . Practicadas las oportunas ges
tiones se obtuvo del arquitecto r ea l Juan 
Soler y Feneca u n nuevo proyecto. Pro
p o n í a s e que la toma de aguas fuera la 
prevista en e l p l an Lana , s i b ien l o am
pliaba en e l sentido de hacer navegable 
el canal desde su or igen hasta e l mar . 

La t rayector ia de ja via a c u á t i c a pa
saba por encima de la v i l l a de Ponts, 
atravesaba e l r i o L l o b r e g ó s , mediante 
acueducto: v e n c í a la sierra de Mon tc l a r 
a t r a v é s de una mina ; ganaba a l t u r a cer
ca de T á r r e g a , continuando a n ive l hasta 
las proximidades de Espluga Calva. Des
de este lugar p o d í a d i r i g i r las aguas bien 
hacia t ie r ras tarraconenses, bien, po r las 
vertientes de la sierra de Prades, dc -o l 

El canal de Urgel- cerca de CasteHscrá 

verlas al Segre sin grandes dificultades 
t é c n i c a s . Este plan fue acogido con bene
p l á c i t o por la Junta de Comercio, en t idad 
a cuya costa se d i o a luz p ú b l i c a en el 
a ñ o 1816. 

La e d i c i ó n del estudio referido contie
ne el o r i g i n a l c a t a l á n y la t r a d u c c i ó n 
castellana del memor i a l d i r i g ido por los 
pueblos afectados a l Consejo Mun ic ipa l 
de Barcelona (1616) interesando de la 
C o r p o r a c i ó n la f i n a n c i a c i ó n del p l an de 
obras, con datos n u m é r i c o s demostrativos 
de las ventajas e c o n ó m i c a s que asegura
ban la pronta c a n c e l a c i ó n de l e m p r é s t i t o 
que el Consejo b a r c e l o n é s h a b í a de ava
l a r . Empero é s t e se e x c u s ó alegando la 
crisis e c o n ó m i c a del momento que l i m i 
taba sus posibilidades financieras. 

El ú l t i m o a va ta r de este p r imer t r amo 
del canal , siempre inactuado, fue a con
secuencia de la p r imera guerra carlista. 
E l p l an Soler se u t i l i zó entonces como 
arma po l í t i ca . E n efecto: fue deliberada
mente relegado por la A d m i n i s t r a c i ó n , 
teniendo on cuenta —dice un reciente 
alegato en l i v o r de su c o n s t r u c c i ó n — que 

E N E L C E N T E N A R I O 
D E L C A N A L D E U R 6 E L 

E F E C T I V A M E N T E : el Cenal de U r g e l . c e b a de cum
p l i r c i en a ñ o s . Comensado en 1850, en e l mes de mar-

so de 1S62 se i n a u g u r a r o n tu» p r i n c i p a l e » ar ter ias , aun 
cuando c o n t i n u a r o n los t rabajos c o m p l e m e n t a r i o » hasta al 
a ñ o 1865. 

L a empresa fue de i n i c i a t i v a p r i v a d a , a cargo de la 
sociedad a n ó n i m a « C a n a l de U r g e l l » , en t iempos en lo» 
qae e l Es tado era t i m o r a t o y parco, po r escasa v i s i ó n del 
comet ido que le correspondia . A l r e v é s de lo que ahora 
sucede, en que e l Estado a larga p o r doquier sus t e n t á c u 
los, unas vece* en cumol imiea to de la m i s i ó n asignada 
por la* a c t ú a l e * nece*idade*, o t ra* po r p a r o a f á n í n t e r 
veac ionUta de quien *e cree pre*untaosamente ser una 
p rov idenc ia . 

L a obra entonce* in i c i ada const i tuye, po r la* d i f i cu l 
tada* acumulada* en »u camino, una verdadera epopeya, 
pero esfnerso* y sacrif icio* han cambiado l a fas de vas
to* t e r r i t o r i o * y se ha d i c t ado una l e c c i ó n aprovechable 
en todos lo» aspecto*: al a g r í c o l a , e l social y e l e c o n ó m i c o . 

A g r í c o l a m e n t e los an t iguo* canale* de A r a g ó n - Cata
l u ñ a y de l U r g e l ' han rea l izado una verdadera r e v o l u c i ó n 
con agua* de l Segre y l o* dos Noguera , l evantando la* 
hipotecas de escasez p l u v i o m é t r i c » y pobreza de agua* 
s u b t e r r á n e a * de la* l l anu ra* urgcl lcnse y le r idana . L a de
s o l a c i ó n de aquello* eriales in fecundo* *e p o n í a de ma
nifiesto por e l c o n t r á e t e o f r ec ido con algunos oasis espar
c ido* a c á y a l l á , como l a r iente vega que rodeaba a Ibars , 
p o b l a c i ó n tes t imonio de lo que p o d í a n ser sus l i m í t r o f e * , 
caso de t ransformarse l o* secano* en r e g a d í o * . Poco a 
poco la payeaia i n d í g e n a fue evoluc ionando, sacudida la 
i n o p i a en que secularmente h a b í a v i v i d o , p a r a adoptar 
nuevo* m é t o d o * de c u l t i v o m i s remuneradore* que el ce
rea l i s ta , una vez asegurada* en lo posible las cosecha* 
de sembradura . P r i m e r o d e d i c ó amplias extensiones al 
cu l t ivo f o r r a j e r o , especialmente a l f a l f a , l o que le pe rmi 
t í a aumen ta r la g a n a d e r í a , expor t a r el p roduc to a o t ra* 
comarca* catalana* y disponer de u n eficaz cor rec tor de 
lo* suelo* esquilmados y salobre*. D e s p u é s v i n o el c u l t i v o 
h o r t í c o l a y , ú l t i m a m e n t e , una r ep roduc t iva e x p l o t a c i ó n de 
f r ó t a l e * en g ran escala. 

Socialmente los beneficio* de l o* r e g a d í o * se han he
cho patente* al coa r t a r l a e n d é m i c a hemorrag ia emigra
to r i a de la* poblaciones rurales del t e r r i t o r i o , fijada* boy 
al t e r r u ñ o p o r l o* a l ic iente* de un m á s a l to n i v e l de v i d a ; 
a ú n acrecentada *u d e m o g r a f í a al po la r i za r la inmigra 
c ión ex ig ida pe r una m a y o r demanda de mano de obra y 
una me jo r d i a t r i b u c i ó n de la* superficie* cul t ivada*. 

E l progreso e c o n ó m i c o obtenido e* una simple con*e-

p o r Je d e C A M P S A R B 0 I X 

cuencia de l o* natura les efectos de la t r a n s f o r m a c i ó n , so
bre todo «I amparo de la capacidad laborad de p rop ie ta 
r ios r ú s t i c o * en c u l t i v o d i rec to o en a p a r c e r í a , y , en ge-
nera l , de t o d a eu p o b l a c i ó n a g r í c o l a . Baste con dec i r que 
si los antiguos proyect is tas de l Canal ( 1 8 1 6 ) calculaban 
que con el r e g a d í o se o b t e n d r í a un aumen to de p roduc 
c i ó n t r i gue ra de unos 720 k i l o s por h e c t á r e a , hoy aque
l las mismas gleba*, con l o* p roced imien to* moderno*, han 
superado una p r o d u c c i ó n g loba l de S.000 k i l o s p o r h e c t á 
rea, e l l o s in tener en cuenta que, desaparecido el barbe
cho, «e aprovechan to ta lmente las parcelas cu l t ivables . 

Pero el Canal de Urgel . ' boy en ac t i vo es só lo u n a 
par te de un p royec to de mayores a l ientos . Exis te u n p l a n 
in i c i a l cuya r e a l i z a c i ó n e* t an hacedera como trascenden
t a l : no* refer imos a aque l que, desde a l r e inado de los 
Reyes C a t ó l i c o s , tantas veces ha s ido lomado en conside
r a c i ó n y otras tanta* de jado sobre la mesa, encaminado 
a regar ampl i a* zona* de l A l t o U r g e l i , de la B a j a Segarra 
y osla par te t n á * de las Garr ignes , 

La manera m á s d i g n a y provechosa para conmemorar 
el aniversar io secular de l C u a l de U r g e l ' h a b r í a de t ener 
un doble a lcance: de un lado , el venc imien to de l p lazo 
de a d j u d i c a c i ó n de c ien a ñ o » de la empresa concesiona
r i a , ha de te rminado so r e v e r s i ó n en manos de los usuario* 
median te la compraven ta de las acciones de a q u é l l a . T a n 
fe l i z coyun tura ba de p e r m i t i r el desa r ro l lo de planes y 
e n e r g í a s p a r a aumenta r el cauda l hoy def ic i t a r io y mejo
r a r el lecho d e las v í a s c i r cu la to r i a s p a r a ev i t a r perdidas 
de agua por filtración. N o dudamos que, en i n t e r é s p ro-
p í o , la nueva e n t i d a d p o n d r á todo *u e m p e ñ o en rea l i za r 
esta p o l í t i c a de au tomejo ra . 

De o t r a pa r t e , el centenar io que se conmemora h a b r í a 
de ser el p u n t o de p a r t i d a de u n a c a m p a ñ a p a r a acelerar 
lo* t r á m i t e s de r e a l i z a c i ó n de l l l amado « C a n a l super ior 
de U r g e l l » , aprovechando el pantano de O l i ana , ya en 
ac t ivo , y aquel lo* o t r o * previs tos , como el de C l ú a . que 
han de comple ta r e l comple jo de lo* r e g a d í o * de la* co
marca* mencionadas. 

La a l ta r e n t a b i l i d a d que r e p o r t a r í a n esta* obras en t ra 
precisamente den t ro de la r e i t e rada r e c o m e n d a c i ó n re
cientemente hecha po r los asesores de la p o l í t i c a ó p t i m a 
que ha de seguir la e c o n o m í a e s p a ñ o l a , s e g ú n sabemos 
por las recensiones que del I n f o r m e de l Banco M u n d i a l 
han aparec ido en lodos los ó r g a n o * de prensa. A mayor 
abundamien to , u l t i m a r p l a ñ e * de aquel la na tura leza sig
nif ica una a p o r t a c i ó n m á s para respaldar la cand ida tu ra 
que aspire a in tegra r la comun idad e c o n ó m i c a europea. 

las t ierras que hab ía de regar estaba i 
pobladas en su m a y o r í a po r par t idar io 
del Pretendiente, mot ivo por el cual se 
a p r o b ó en su lugar e l proyecto parcial 
que es el ejecutado, y las aguas, en vez 
de ser conducidas por la a l t u r a de Ta 
rrega, se tomaron del Segre en Pont.-
y luego, siguiendo por el lado izquierdo 
fo rmaron el actual sistema de canales j 
acequias, p e r d i é n d o s e a s í el r iego de unas 
45.000 h e c t á r e a s . N ó t e s e la mezquindad 
del mot ivo alegado, reflejo del á n i m o v in
d ica t ivo y del e s p í r i t u de guerra c i v i l que 
m a n t e n í a v i v o el antagonismo, con ausen
cia total del concepto de bien púb l i co 

Acometer l o que entonces no se hizo 
es la a c c i ó n reparadora de una incom 
p r e n s i ó n y de una injust ic ia . E l l o impom 
aunar los esfuerzos de los futuros bene
ficiar ios y de la A d m i n i s t r a c i ó n p r r a 
poner en mano de unas gentes laboriosas 
y capaces los instrumentos necesario-
para mejora r su c o n d i c i ó n y serv i r el in
t e r é s general. 

UNA HISTORIA ACCIDENTADA 

Por R O. de 8 de marzo de 1850 si 
o t o r g ó provisionalmente la conces ión 
las obras del Canal de Urgel . L a cono 
sión. empero, se d e c l a r ó caducada por 
ot ra R. O- de 3 de noviembre de 1852 
a favor de la Sociedad G í r o n a Hermanos 
C l a v é y Cía . Le nueva concesionaria tras
pasó , poco t iempo d e s p u é s , sus derechos 
a una a n ó n i m a que g i r ó bajo la denomi 
n a c i ó n de « C a n a l de Urgel l» . L a entidad 
constructora se hacia cargo de los t ra
bajos de aber tura de l canal , corriendo 
a cargo del Estado las expropiaciones de 
terrenos y las obras de ar te , como puen 
tes. minas, e t c é t e r a . 

L a empresa tuvo que subir un inaca 
bable y duro calvar io , luchando contra 
la sordidez estatal, l a estupidez b u r o c r á 
t ica , la fa l ta de recursos y las discordias 
intestinas. Estas eran con los usuarios re
gantes que, a veces, dieron pruebas de 
i n c o m p r e n s i ó n y ego í smo; a d e m á s , sur
g ie ron problemas de paludismo que crea
ban animadversiones a la obra, de la 
misma manera que a p a r e c i ó el salobre a 

la superficie de las t ierras regadas, crean
do n u e v a s dif icultades y motivos de 
desprestigio. Por si no fuera poco, las 
excepcionales inundaciones del a ñ o 187:! 
ocasionaron graves perjuicios en las obra-
y costaron muchas vidas humanas. En 
o c a s i ó n de haber ganado la sociedad em-
p r e s a r í a un ple i to c o n t e n c í o s o - a d m i n i s t r a -
t i v o contra Ja Sociedad de Regantes, se 
produjo un estado de p ú b l i c a a g i t a c i ó n 
que d e r i v ó en actos de violencia como 
los perpetrados contra el t e r r a p l é n de 
C a s t e l l s e r á . An te estos hechos la empresa 

. tuvo que renunciar a los beneficios que 
las disposiciones legales de 1882 le ha
b í a n asignado 

Por su parte el Estado para hacer fren
te a sus compromisos tuvo que r e c u r r i r 
a medidas excepcionales e inhumanas. A 
este respecto se ba escrito que el t úne l 
de Montc la r , «cuyas c i c lópeas t r incheras 
de entrada y salida recuerdan las puer
tas del In f ie rno del Dante, fue u n verda
dero inf ierno para los presidiarios que. 
en t re bayonetas de soldados, forzados 
t r a b a j a b a n » . C u é n t a s e que hubo escenas 
de subida crueldad y numerosos conatos 
de i n s u b o r d i n a c i ó n , a m é n de innumera
bles intentos de fuga y d e s e r c i ó n 

La his tor ia accidentada del canal en 
este p e r í o d o de f in de siglo la ha refe
r ido con fuertes pinceladas el b e n e m é 
r i t o pat r ic io , a p ó s t o l de obras trascen
dentales, don J o s é Zulueta y Gomis. cu
yo al to recuerdo ha sido evocado en esta 
p á g i n a re t ien temen te al t ra ta r de su cam-
palia cooperativista lechera del Urgellet . 
En la c o n s t r u c c i ó n del canal puso el s e ñ o r 
Zulueta todo su prestigio y todos sus 
desvelos, ejerciendo la presidencia de la 
entidad concesionaria con relevante u t i 
l idad . A su lado refulge con propios 
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lesteltaM »•! mimbre de don Ignacio 
ronu. « r a n terrateniente de la comarca 
, insiai"" hombre púb l ico 

Con estas breves acotaciones queda pa
tente el m é r i t o de la in ic ia t iva privada 
, tener que combatir con tantos tacto-
re- adversos y subir paso a paso, con 
pena indecible, la cuesta que desemboca 
en |a meta -propuesta 

DEL C A N A L A C T U A L 

Sexun sabemos, el actual t r amo del ca
nal de Urgel l toma aguas del Segre en 
las c e r c a n í a s de la v i l la de Ponts Pan. 
abrirse paso en terreno accidentado tie
ne que superar diversos importantes obs
táculos, tales como la sierra de Mónt 
ela r. que atraviesa s u b t e r r á n e a m e n t e por 
un túne l de unos cinco k i l ó m e t r o s de 
ontiltud por unos treint; . de secc ión Ha 
de vencer luego la sierra de Almenara . 
a cual salva mediante una t r inchera de 
menos de dos k i l óme t ros . Como hemos d i 
cho, cerca de C a s t e l l s e r á existe un te
r rap lén de unos 600 metros de largo y 
23 de al to Por f i n . en las proximidades 
J.e Agramunt hay un gran acueducto, 
en lorma de puente, que salta el lecho 
del r io Sió. 

i I950i. de la cual hemos entresacado los 
datos aducidos sobre el canal en act ivo 

El pr imer aux i l i a r u t i l izable es el del 
caudal procedente del pantano de San 
Lorenzo de Montgai . situado aguas abajo 
de Camarasa. E n t r ó en servicio en 1930. 
embalsando tres millones y medio de me
tros cúb icos , mediante una presa de 164 
metros de ancho por 19 de a l tu ra ; sus 
aguas, d e s p u é s de accionar la central 
e l éc t r i ca , pasan al canal de Urge l l a t ra 
vés de ot ro canal a u x i l i a r de una lon
gi tud de 77 k i lóme t ros , para aumentar la 
d o t a c i ó n del urgellense con unos 8,000 l i 
tros Un aporte impor tan te se o b t e n d r á 
del pantano de Ol iana . ya en servicio, de 
una capacidad de 91000.000 de metros 
cúbicos , con una a l tu ra de 93 metros des
de los cimientos y de 75 desde el lecho 
del r i o Es una obra trascendental para 
aquellas comarcas, pues aparte de poder 
cubr i r casi totalmente, o totalmente, el 
déf ic i t de l aforo del canal de Urge l l . h a r á 
posible la c o n s t r u c c i ó n del t r a m o en sus
penso, respondiendo a lo que exige su 
abolengo y su u t i l i d a d 

Por ú l t i m o , e s t á en proyecto el pantano 
de ("lúa una de las obras m á s porten
tosas de la región, jra que. según el 

El canal sale del túne l de Montclar 

Ki canal tiene un recurrido de unos 145 
k i lómet ros , desde Ponts hasta el desa
güe en el propio Segre. en el t é r m i n o de 
Montaoliu Sus principales acequias son: 
a de C a s t e l l s e r á a Balaguer. que corre 
,iialela al r í o S ió . con una longi tud de 

unos 15 k i l ó m e t r o s ; la- de Anglesola a 
Vallfottona. pasando por Ibars y P u l i ó l a , 
de unos 30 k i l ó m e t r o s ; la de Vi lanova de 
Bellpuig a Vi lanova de la Barca, por 
MollprDsa. Palau de Anglesola y Bel lv ís . 
cuyo trayecto mide unos 27 k i l ó m e t r o s , y 
'a de Borges Blanques a L é r i d a , pasan
do por Juneda. a 25 k i l ó m e t r o s . 

La e x t e n s i ó n regada por el canal se 
cifra en unas 62.000 h e c t á r e a s , suscepti
bles de llegar a unas 90.000 de llevarse 
a cabo el plan de conjunto al que nos / 
hemos repetidamente referido. 

La necesidad m á s urgente del actual 
servicio es aumentar el caudal, hoy insu
ficiente, para el buen recado de tan vasto 
t e r r i t o r io En é p o c a s normales el caudal 
disponible se c i f ra alrededor de los 14.000 
l i t ros por secundo, elevado a los 28.000 
en los oeriodos m á s favorables, siendo asi 
que p r e c i s a r í a n unos 33.000 para cubr i r 
••premiantes exigencias de cu l t ivo 

DE LOS AUMENTOS 
PREVISIBLES 

Para llegar a dicha desiderata precisan 
«por t ac iones complementarias obtenidas 
por conductos factibles. Sobre esta par
t icu la r idad trata ampliamente el s e ñ o r 
Cortada Rius. autor de una obra tan me
r i tor ia y completa como «Geograf ía Eco
nómica de C a t a l u ñ a » . Ed i to r ia l A n m a n y 

s e ñ o r Cortada, l l e v a r í a aguas a l cauce su
per ior del Urgel l con destino a la Sega-
rra occidental y a l norte de las G a r n -
gues. con beneficio para m á s de un cen
tenar de pueblos y p e q u e ñ a s aldea*, en 
su m a y o r í a con t ierras sedientas y n ú 
cleos urbanos deficientemente surtidos de 
agua potable 

A GUISA OE CONCLUSION 

De cuanto l levamos dicho se deduce: 
que con el sistema de r e g u l a c i ó n y apro
vechamiento de los ríos Segre y Noguera 
Pallaresa. a tenor de los proyectos rea
lizados o de posible r ea l i zac ión , h a b r í a 
agua suficiente para atender debidamente 
las necesidades del actual canal de Ur
gell y para acometer la r e a l i z a c i ó n del 
p r imer t ramo de tan di latada historia 
como imperat iva exigencia social y eco
nómica . 

De ser realidad este ú l t i m o proyecto, 
las comarcas del Urge l l y del Segre. y en 
gran parte las de la Segarra y las G a r r í -
gues. se v e r í a n redimidas de las servi
dumbres que las han aquejado o siguen 
a q u e j á n d o l a s : l a del contraste entre tie
rras desoladas y sus l im í t ro fe s en plena 
lozan ía ; la de la desgana por un t e r r u ñ o 
ingrato por bajos rendimientos; la de la 
l im i t ac ión impuesta a una agr icul tura sin 
perspectivas estimulantes 

Que un conjuro hermanando deber y 
conveniencia s i rva para poner en marcha 
la m á q u i n a de la dec i s ión y de la inicia
t iva de todos 

ACZR 

L O Q U E P A S A Y 

L O Q U E D I C E N 
d e s d e M A D R I D p o r a l c a l á 

TJNOS descuideros manifestando un sú 
hi to in te rés por la prensa extranjera 

se l levaron un m a l e t í n del corresponsal 
del D a i l y Express en M a d r i d , M r Rov 
Rutter. en el momento en oue éste Be 
« a b a de viaje y h a b í a dejado su coche a 
la puerta del edificio donde tiene su apar, 
tamiento. mientras el periodista ing lés su 
bía a sus habitaciones dos maletas. 

M r . Rov Rutter ha enviado a los ladro
nes, por medio de la prensa, este mensaje 

« C e l e b r o que disfruten ustedes con mis 
c igarr i l los , m i whisky y mis alhajas, pero, 
por favor, ¿no p o d r í a n aa tede» devolver
me el cuaderno que iba dentro del male-
tia? En él tengo tollas mis notas para el 
l i b ro que preparan. 

Los descuideros profesionales tienen 
Mompre un especial cuidado en devolver 
los capeles que nu les s i rven Lo malo 
eS que és tos resulten ser aficionados 

C A M U E L Bronston es hoy día el pro 
doctor e i a e m a l o g r á f i c o norteamerica

no m á s Kfaispanistan, H a t r a í d o a E s p a ñ a 
el sentido m á s monumenta l del clac y 
mue re e j é r c i t o s de « e x t r a s » para cada 
una de sos p e l í c u l a s h i s tó r i ca s Ahora 
los escenarios gigantescos montados en 
Las Matas y Navacerrada Después del 
P e k í n escenográi t ico. la Roma imper ia l 
900.000.000 de pesetas c o s t a r á la uelicula 
«La c a í d a del Imper io Romano» , lo bas
tante para haber levantado otro Imper io 
m á s o menos romano. El director es An
thony Mann I n t é r p r e t e s : Alee Guinness 
Sof ía Loren, M e l Ferrer. James M a s ó n . 
Ya ha empezado el rodaje. Se emplea el 
sistema de « m u l t i p a n a v i s í ó n » . ú l t ima pa
labra en técn ica c i n e m a t o g r á f i c a de pro
yecc ión (sesenta y cinco m i l í m e t r o s ) 

Bronston realiza a la vez un documen
ta l sobre el Val le de los Ca ídos . D e s p u é s 
de «La c a í d a del Imper io R o m a n o » en
t r a r á en rodaje «El C i rco» , d i r ig ida por 
Frank Capra. y con John Wayne. s egún 
parece, de protagonista Otras dos super
producciones en perspectiva, cada una 

m á s gigantesca oue la o t r a : «Par í s 1900». 
y una sobre la R e v o l u c i ó n Francesa. Has
ta 1964 hay trabajo intenso previsto. Des
de «El Cid», s e r á todo un curso de His
toria de E s o a ñ a y del Mundo La t ino . 
Realmente, sí Cecil B. de M i l l e levantara 
la cabeza, e s t a r í a satisfecho. Si él d e c í a 
que la Bib l i a of rec ía la ventaja de propor
cionar tres m i l a ñ o s de publ ic idad gra
tui ta , tampoco e s t á mal la Historia , que 
aprendemos todos en la escuela. O. por 
lo menos, eso se supone 

£>L p r ó x i m o 6 de a b r i l se I n a u g u r a r á en 
Sevilla la I I I Fer ia de Muestras Ibe-

roamericana. Sevilla posee una buena 
t r ad i c ión de grandes exposiciones desde 
la del a ñ o 1929. A l coincidi r esta nueva 
Feria con la l a m o s í s i m a de abr i l , d e s p u é s 
de la Semana Santa, es evidente oue Se
v i l l a se p o n d r á de bote en bote. Perma
n e c e r á abierta la Feria de Muestras has
ta terminar ose mes. E s t a r á situada en 
los Jardines de San Telmo, en el Parous 
de M a r í a Luisa. Su ex t ens ión s e r á de 
80.000 metros cuadrados. Según dice el 
s e ñ o r Gonzá lez Reina, uresidente del Co
m i t é ejecutivo, la Feria de Muestras e s t á 
creando las bases de un Mercado C o m ú n 
Iberoamericano. A c u d i r á n , o r á c t i c a m e n t e , 
casi todas las naciones iberoamericanas 
Portugal y Fil ipinas. 

H los ochenta y tres a ñ o s de edad ha 
fa l ler id . en M a d r i d el maestro Afro 

d t s ío . oue tac c a m p e ó n de l mundo de es 
; r ima . y que tanto ha hecho para fornen -
l a r y perfeccionar este noble deporte en 
E s p a ñ a . H a b í a nacido en Otero de los He . 
rreros (Segovia). pero se le consideraba 
como m a d r i l e ñ o , pues su vida entera es
tuvo ligada a la capi tal Fue profesor de 
esgrima de la aristocracia e suaño l a . de 
las academias mi l i ta res y de diversos cen
tros de e n s e ñ a n z a 

Acueducto sobre el no Sió. cerca de Agiamuni 

ATO lo he le ído directamente, pero el 
hecho de haber aparecido en la sec

ción de «Pueblo» t i tu lada «El despiste 
nac ional» , merece entero c r é d i t o Se 
• rata de unas lineas de la p á g i n a 37 
del n ú m e r o 2 de I» revista «Agr icu l tu 
ra técnica»: 

iDespues del l u c i m i e n t o de N a e r t r » 
Señor Jesucristo, el Div ino Redentor 
del géne ro humano, el acontecimiento 
m á s importante oearr ido en la His tor ia 
Universal, s e r á el Mercado Coman Eu
ropeo.» 

No sé. no se. debe de haber algunos 
acontecimientos un poquito impor tan
tes entremedias v, sin b e a t e r í a alguna, 
podemos asegurar oue en este caso las 
comparaciones son m u c h í s i m o m á s 
odiosas que de costumbre 

E X P O S I C I O N OE 
G A N A R I C O L T O R E S 
E»N el C í r cu lo de Bello» Ar te* , de Mu-

dr id , se hu celebrado la X I Expo
sic ión de la Ajocuic tón de Cunar icul-
tores Españole». Má.i de m i l canar io» 
han f igurado en la Expos ic ión , que 
ha venido a .ter como el colofón del 
u n d é c i m o concurso celebrado ew Madr id 
por dicha Asociación coa jueces per
tenecientes u la F e d e r a c i ó n O r m t o l ó -
yica Españo la . En exe concurso fueron 
p remiado» canar io» de ext raordinar ia 
calidad tanto en canto t imbrado como 
en canto Roller . v. en toda» la» quina» 
de lo» canar io» de color, ha habido 
verdaderas m a r a r i l l a » fL iza rd , F r i n é 
Parisino. F r i s i é Picord. j V, por su
puesto, preciosa» uar tedade» exótica» 
u ra r í s imo» mix to» . 

El precio de lo» e i e m u l a r e » en yenta 
hu oscilado entre ta» do íc i cn t a» y la» 
dos m i l peseta» . De lo» otro», lo» que 
no »e renden, diqumo» que no tienen 
precio. Va se sabe el eiitusuis»u> que 
ponen lo» c a n a n c u l l o r e » en sai joyas 
con plumas 

D A H A M O N T E S , que part iciDara en va-
D r ías carreras en la Costa A sol , no 
aulere tomar parte en la Vuel ta a Espa
ñ a , mientras no cobre lo oue le deben. 

« M i e n t r a s no me abonen lo que me de
ben, no hay nada que hacer De lo que 
se dice sobre que una marca e s p a ñ o l a 
q u e r í a satisfacer esa deuda, a mi no me 
han dicho nada Lo que pasa es que esta 
marca quiere hacerse publ ic idad sin pa
gar una gorda. G u z m á n , el director téc
nico, me h a b l ó de formar un equipo para 
el a ñ o que viene, pero antes tengo oue 
consultarlo en Francia En cuanto a la 
Vuel ta a Francia , ¿por o u é dicen tonte
r í a s , si saben muy bien que está prohi
bida la doble pertenencia? La ún ica ca
r re ra grande que c o r r e r é es el «Tour» 
Es la m á s leal y donde uno corre de 
ve rdad .» 

t * S T A en marcha la F u n d a c i ó n de Pe-
rroa Lazarillos, organlsada pur ilus

tres <lani»« Esta labor es muy inen lu r iu . 
pues se p r e s t a r á con ello un gran servi
cio a los invidentes Pronto fúnc iona ra en_ 
Pozuelo de A l a r c ó n una escuela de pe " 
rroa lazari l los donde se les e n t r e n a r á 
adecuadamente. Lo que se recaude en el 
estreno benéf ico de la uelicula «El perro 
golfo» se d e s t i n a r á a esa ins t i tuc ión 

f l l 'NQIIfc nacida en la Argent ina . Celia 
Carne» no va ñ o r a l l á hace diec loéis 

anos. A h o r a orepars un gran espec tácu
lo, eso qae llaman un xshow». en el cual 
no s a l d r á el la a escena. Se l i m i t a r á a d i 
r i g i r l o y l l e v a r á en él a varias estrellas 
i p e rdón : xsupervedelteS" l de v a r í a s na
cionalidades, oero igualmente despampa 
nantes. Con este e s p e c t á c u l o i r á a la Ar -
gcnl toa. 

La duradera Celia habla de una pe l í cu 
la que va a interpretar con Vi t tono de 
Sica, basada en una novela de Wences
lao F e r n á n d e » Flórez . 
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la prenda de Nylon impermeable 

le ofrece las primicias en España, de la canción 
triunfadora del XIII Festival de San Remo 

UNO PER TUTT 
EXTA - MOGOL - R 

(uno para todas) 

Sei quaŝ  fatta per me. 
dipmla per me .. 
Claudia. — pero confessc che tu 
mi piaci Qi piu... 
Nadia. — Di tutte, tutto mi va. 
u-ulia-lalla... — sempre! 
Non so decidermi mai. 
mi trovo perció nei guai. 

Vi pensó e vedo cieli senza '. es 
e miile manaoum mi accarezzano 
poi apro gii occhi e alior mi accorgo che 
non c'é, non c'é nessuna accanto a me. 

Innamorato di te - desidero te... 
Laura, — non sonó bello pero 
che colpa ne ho. . 
Giulia? — Ho sulla bocea per voi 
u-ulla laliá... - bacil 
Ed 10 li dedico a chi 
per prima dirá di si. 

U N O P E R T U T T E t r i u n f a e n S a n R e m o N U V O L E t r i u n f a e n E s p a ñ a 

UN impermeable para TODOS y para TODAS 



T I F I S I C A 
Arturo Llopis 

Í A T A L A X A 
U N A C O R O N A C I O N C A N O N I C A 

NURIA, SIN SOLEDAD 
IOS amigo* de Nur ia , que 

tiene muchos, se prepa
ran para la c o r o n a c i ó n ca
nónica de Nuestra S e ñ o r u 
i i Nur i a , a pesar que to
tovía fal ta t iempo para la 
fecha de la c o r o n a c i ó n , ya 
qur t e n d r á efecto. Dios me
diante, en el r e r ano del 
próximo año . N o obstante, 
ya existe una Comis ión 
Episcopal. Una de l egac ión 
nos ha honrado con su tn-
lita. Integraban la delega
ción, el r e v e r e i t é o cape l l án 
del Santuario del Val le de 
Nuria y los s e ñ o r e s Jorge 
foret Giordano y Ale jan 
dro Font D a m i á n » . 

Con t iempo se preparan 
los actos, poro que sen per-
/iCta SU o rgan i zac ión y ad
quieran el relieve v esplen
dor justo y merecido. 

—Asi podemos aceptar 
—no» confesaron— todas 
Un sugerencias que se tíos 
puf dan hacer y que acep
taremos agradecidos. 

Este amor a la V i r g e n de 
Nuria no es nuevo en las 
personas que nos ciei toron. 
Existe un «Amies de la Val í 
de N ú r i a » _ e fncUtso « n o 
ie nuestros informadores es 
autor del ote crucis del Va
lí?, completamente o r ig ina l 
y ex t raordinar io por la 
concepción del mismo, por 
la emoc ión que comunica a 
la materia. 

La imagen sera coronado 
romo lo fue nuestra Virgen 
de la Merced en ¡ U l . ÉUo 
equivaldrá algo asi como 
una r e p a r a c i ó n . En los dios 
de nuestra guerra s u f r i ó 
ru cairo r io y su é x o d o . Es
ta historia, como todo cuan
to a t a ñ e a l Val le , lo exp l i 
ca de manera apasionante 
el reverendo padre H i l a r i 
d'Arenys de Mar , o fm. Cap. 
en su magnifico l i b ro ( L a 
Valí sagrada de Nur i a s 

Los c a p í t u l o s del l i b ro 
aue se refieren a ese cío-
do. e s t án cargados de «sus-

Rclo) dentro del cual oculr.iron la santa i m a e m , en el hsfar 
de Sauquet Molas, de Bourg-MadaaM 

Uecido en fecha creo re la 
t ivamente reciente. Perse
guido, acorralado con su 
preciosa carga en la moch i 
l a , M n . Ventura , c r u j o 
m o n t a ñ a s , hasta llegar a 
Suiza, d e s p u é s de una de
t e n c i ó n en P e r p i ñ ó n , donde 

1 

La nieva f i l i a i j o , estra-
nyades per la manera que 
ens ho deia, pero no sor-
preses, l i r a r e m contestar: 

— t Q u é cois que et d i -
guetn? T u s a b r á s e l que 
portes. Que é s? . . . 

— i D i n t r e d'oquesta ma
leta us por to la More de 
Déu de N u r i a » . 

Más tarde la V i rgen era 
entronizada de nuevo en el 
Santuario del Val le . Ha
b í an l e ocur r ido muchas co
sas, tantas que ha sido ne
cesario u n l i b ro para po
derlas explicar-

V I L A N O V A 

E D I T A R A S U H I S T O R I A 
T O S -nijos de Vi lanova y 

La G e l t r ú —asi es su 
nombre exacto— aman a su 
t e r r u ñ o con una intensidad 
r ui.a const-ncia que en
contramos a c á m e n t e en 
otras poblaciones. Ahora se 
proponen escribir y pub l i 
car la grande y p e q u e ñ a 
his tor ia de la local idad: es
tudios monográ f i cos y l i 
bros de cierto rango y a m 
bic ión . 

Hace unos a ñ o s un estu
pendo v i l anov l ya in ic ió de 
manera t í m i d a , pero eficaz 
y entusiasta esta labor. Nos 
referimos al b o n í s i m o de 
don R a m ó n Perrer Parera. 
la Uecido hace unos meses. 
Don R a m ó n era u n hombre 
dado a las letras y a las 
artes: dibujaba, pintaba y 
t a m b i é n e sc r ib í a , todo con 
una lúc ida medida y una 
encantadora d i s c r ec ión —se
g ú n nos ha contado nues
t ro e n t r a ñ a b l e c o m p a ñ e r o 
Manuel Amat—. Fer re r fre
cuentaba las p e ñ a s de V i 
lanova. mejor dicho, la pe
ñ a del p in tor J o a q u í n M i r . 
del p i n t o - Cabanyes y 
del grabador Ricart . u n 
a u t é n t i c o á n g e l bajado del 
propio cielo y coleccionista 
sin par de tarjetas de v i s i 
ta. A l lado de estos dos 
hombres. Fer re r P a r e r a 
a p r e n d i ó mucho. Claro es
t á que a uno le cabe la du
da si ambos —pin to r y gra
bador— no aprendieron lo 
suyo a l lado de Ferrer . En 
el transcurso de una ter
t u l i a , acaso en el «Ci rcu lo» , 
a lguien d i jo , un tanto de
cepcionado: « N a d i e habla de 
V i l a n o v a » . Fer re r Parera se 
e n c o g i ó de hombros y pen
só: « Y a hablaremos nos
o t ro s» . 

A p a r t i r de entonces Ra
m ó n Fer re r se c o n v i r t i ó en 
edi tor . E l tema de sus obras 
siempre era e l mismo: V i 
lanova y L a G e l t r ú . Su co
lecc ión m o n o g r á f i c a se t i t u 
laba, si no recordamos mal , 
«Pa i r a l i e s» . Sus l ibros o su 
co lecc ión a p a r e c í a en fol íe
los encuademables. El mis
mo cuidaba de la imprenta , 
de los grabados, de los d i 
bujes. Cada ' uaderno equ i 
v a l í a a una nueva paterni
dad Se s e i t i a padre de 
todo aquello que iba apare
ciendo. Su a b n e g a c i ó n y en-
tusia: mo por una obra que 
j a m á s le p r o p o r c i o n ó dine
ro, le l l evaron a r epar t i r 
personalmente los fasc ícu
los. Sub ía y bajaba escale
ras, empujaba puertas y 
t e n d í a su cuaderno, con 
amoroso cuidado, como la 
madre muestra a su hi jo re
c ién nacido envuelto en n i 
veos p a ñ a l e s . 

Fe r re r Parera no pudo 
l levar a cabo su s i m p á t i c a 
l a b o i . Se t r a s l a d ó a M a 
d r i d para un poco t iempo 
al objeto de v is i ta r a su h i 

j a y en M a d r i d m u r i ó . 

Ahora o t ro buen v i l anov i . 
el l ib re ro edi tor Juan Rius 
V i l a . va a reemprender la 
obra iniciada con cierta t i 
midez por don R a m ó n . 

Rius es o t ro inquieto de 
las letras. A m a los l ibros 
y procura que los d e m á s 
t a m b i é n los amen. 

—Nuestra ed i to r i a l —ex
pl ica— ha sido creada pura 
y s implemente de cara a 
Vi lanova y su comarca. En 
el la pensamos publ icar so
lamente aquellos l ibros que 
sean de un i n t e r é s v i v o y 

sentido, nuestra incorpora-
i:ión a los estudios h i s t ó 
ricos. 

»La obra admirable del 
padre G a r í . con todos sus 
defectos y cualidades, que
remos sirva para encabezar 
integra, exacta en todo, 
nuestra iB ib l io teca d'Estu-
dis v ü a n o v i n s i de la seva 
c o m a r c a » . Creemos es el 
mejor homenaje que pode
mos hacer a nuestro pr imer 
g ran his tor iador , toda vez 
que llenamos un vacio en 
la b ib l iog ra f í a local, ya que 

PLANO D E LA V O L A DE VIIMOVA DE CMLLAS 
ó sea s i pr imer recinto en el a ñ o 1370. 

i Me&aieS11 Antonio Abad 
1 raza de la Iglesa 
2. Cementerio 
3 Puerta de H a n . ó des Hossell 
« PurtadeMar 
5 Pierta deii IrjjreH 
6 Puerta den Clara 

M libro «DaacripciM c historia d« la *í«a de V ü b m M v a 
y Geltrú, desde su lundacion basta nuestros d ías» , de 

M . R. P. Antonio Cari SaumeH 

real , y que siempre vengan 
a l lenar un vac ío dentro de 
nuestra b ib l iog ra f í a , que se
r á tan local o comarcal co
mo q u e r á i s , pero que siem
pre t e n d r á n un va lor , cons
t i tuyendo piezas de consul
ta en los campos de la i n 
ves t i gac ión h i s tó r i ca , l i t e r a 
r i a , ensayistica, etc.. de 
cara a C a t a l u ñ a , a E s p a ñ a 
y a l mundo entero. Preten
demos que las obras sobre 
Vi l l anueva y G e l t r ú y su 
comarca, publicadas p o r 
nosotros, sean siempre del 
m á s ampl io y general inte
r é s posible, 

•Para empezar, creemos 
conveniente dedicar un ho
menaje a nuestro estimado 
his tor iador local, el m u y re
verendo padre J o s é An to 
nio Car i y Saumell. quien 

con su obra: «Descr ipc ión e 
his tor ia de la v i l l a de V i l l a -
nueva y G e l t r ú . desde su 
fundac ión hasta nuestros 
dias» . in ic ió , con muy buen 

dicha obra, que lleva m á s 
de un siglo de existencia, 
e s t á completamente agota
da, y si por casualidad en
c u é n t r a s e a l g ú n ejemplar 
de segunda mano, su pre
cio es muy elevado. 

Rius V i l a asegura que si 
Dios le ayuda y los vi lano-
veses le prestan a t enc ión , 
p o d r á publ icar en el trans
curso del a ñ o 1963. a d e m á s 
de la referida obra del pa
dre G a r í . o t ro l i b ro que ha
ce a ñ o s tiene en cartera. Se 
t r a t a del «L l ib re deis ge-
gants de Vi l anova» , del ma
logrado A l b e r t o Ferrer So
ler, cuya segunda par te ha 
sido realizada por Antonio 
Anguera L l a u r a d ó . Se cuen
ta para esa e d i c i ó n con un 
magnifico boj i n é d i t o de 
Enrique C. Ricar t . La i lus

t r a c i ó n in te r io r del texto 
e s t á encomendada a l art is
ta local Pablo Roig E s t r a d é . 

E L L E 

santuario de la • Ver^c da Nur ia , l a l y 
don ) i u n M a r a ñ a l 

como lo viera 

pense» y tienen una i h r a c i -
'lad y una angustia que 

icont rar iamos en pocas 
" ó r e l a s . De nue ro la rea
lidad supera la f icc ión . 

• E l dia 20 de j u l i o l de 
'936, d imar ts a les quatre 
de ta tarda. Mossen Ven
tura, amb un company no-

le y f ide l . que duia u n sac 
" I col l , i e l l una m o t x i l l a . 
> emportorem la V e r p e 

" i botica da « m b una xa r -
fel lera ¿ u s t a m e n t a m b 
el sant calzc, i quan lo 
' e m b l á que l l i o r a ero la 
"•¿s a p ropós i t , l ' ap ra f i t á 
en una calma p t r o / ag i r 
• fgu i iu el comí de l co l l de 
^ ines t re l les» . 

Asi empieza e l d iscurr i r 
l>or e l mundo de M n , Ven
tura Carrera , c a p e l l á n cus
todio del Santuario y Za

lá Vi rgen estuvo ocul ta en 
una casa par t icu la r . Su es
condr i jo fue un re lo j de 
cajo o de « g u i t a r r a » . En 
Suiza la imagen de la V i r 
gen de N u r i a se a l b e r g ó en 
la A b a d í a de Hautecombe. 
en las m á r g e n e s del lago 
de Bourget , t an sugestivo y 
lleno de recuerdos. Des
p u é s , en F r ibu roo , pasada 
nuestra guerra , Juan Estel-
r i e * se h izo cargo de la 
imagen. Su esposa ha con
tado la a n é c d o t a . 

—«En una d'oquelles r i n -
gude* a Barcelona, que so-
r in te jaoen i no ens n'es-
trenyotjem, entra a cosa i 
ens d i g u é . justa d 'harer - lo 
rebut-

— « A q u e s t a vegada no 
sabrieu mai e l que us por
to, si no us ho dic. 

O B R A S Y T R A B A J O S 

C I E N A Ñ O S D E A H O R R O S 

L A C A J A D E AHORROS y Monte de Piedad, de 
M a t a r á , ha celebrado el centenario de so fundac ión . 
D E S T I N O ae r e f i r i ó ú l t i m a m e n t e a la labor llevada a 
cabo po r cata j w t H r i ó a ejemplar, toa í n t i m a m e n t e 
un ida a I» v i d » social y e c o n ó m i c a de la capital del 
Mareane . El mande de la p r e v i s i ó n social estovo repre
sentado ea todos loa actos de loa festejos conmemorati
vos. N é s t o r l .u ján — h i j o de M a t a r á — o r o n u n c i ó el pre
g ó n del centenario. De toles festejas, todos ellas de 
un e n t r a ñ a b l e c a r á c t e r popular y esencialmente 
matarooense, cabe subrayar la Expos ic ión A n to lóg l ca 
del Ceatenarto, Instalada ea ana de las dependencias 
de l a n o b i l í s i m a i n s t i t u c i ó n , a t r a v é s de la cual queda 
p a t é a l e el esfneno de la obra llevada a cabo por la 
en t idad ea el traasearso de esos d e a o t e s ea « a e sn 
crecimiento j e x p a n s i ó n ha marchado paralele a l creci
miento y e x p a n s i ó n de la ciudad de M a t a r á , a curo en
grandecimiento tan to ha c o n t r i b a l f } l a «Cojan y el es
p í r i t u previsor de l a misma. 

Cabe destocar, asimismo, e l concierto del «Orfeé Cá
t a l a » , organixado per el citado organismo y cuyas l o 
calidades fueron dis t r ibuidas generosamente a sas Im
ponentes. E l concierto, celebrado el pasado s á b a d o , cons
t i t u y ó na s e ñ a l a d o t r iunfo . Se l l enó totalmente el ros to 
Teat ro Monumenta l y dorante la velada se le impuse o la 

«senyera» del Or feó anas cintas conmemorativas, qoe 
agradecieron vivamente el maestre Luis M o r í a MUlel , 
director del «Ca ta to» , y el secretorio de lo misma. M l -
quel Saperos, autor, como yo saben nuestros lectores, de 
una reciente his tor ia sobre la gran masa coral , 

A t ro v é s de so trayectoria l o Cojo de Ahorros 
mala r ó ñ e n s e J a m á s se ha desvinculado de loa cesas de 
c a r á c t e r cu l tu ra l y a r t í s t i co y en el memento de cele
brar d e a a ñ o s de f ruc t í fe ra existencia ha encomendado 
sa mejor acción de gracias o los voces de nuestro orfeón. 

M A N R E 8 A se encuentra ea fiestas. L o ciudad coame-
raora. ano vea m á s . el Mi l ag ro de l o Los . Ent re les nu
merosos actos qoe se celebran ea esta singular Fiesta 
Mayor , puede anotarse d X V U C a t a r s e Regional de 
Sorda nhtas . organixado por ta m o d é l i c o o A g r n p o d ó 
Monresono de F o l k l o r e » . E l concurso l a v e l agar d do
mingo. Es l o ci to anual de los cult ivadores de ano donsa 
que se mantiene v i v o y a ú n es copos de atraer ea sa 
Inmenso a n i l l o o una juventud qae custodia atenta d 
tesoro de sus d o n n » populares. 

D N A L C A L D E H A B L A D E SU P C E B L O . 8c tiene 
un concepto bastante equivocado en cnanto o ta prepara
c ión , l a d i n o a c a d é m i c a de los alcaldes de los pueblos 
p e q u e ñ o s . Insignificantes cosí , en el n ú m e r o de sos ha
bitantes. S i n c a b a r g a . Jenaro M a r t o r e ü , alcalde de 
Clara na, d i s e r t ó ea d Centra Comal cal Leridano. Sa 
conferencia ae fue a n e c d ó t i c a a i superficial . Of rec ió oaa 
verdadera lección de His to r io a l hablar sobre i iLa res-
s n r r e e c i ó de Ctaroao. dor re r balnart de lo reeonqnesta 
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C a r l o s S o l d e v Ü a 

H O G A R E S M U N D E T 

^"•ASA de Candad , ¿ q u i e n te ha visto en el c o r a z ó n de Bar -
ce lona y ^uien te ve emoinada en la falda de la s ierra ' ' 

Me han paseado en coche entre sus m ú l t i p l e s edificios mo
dernos y sus jardines escalonadas, no he tenido t iempo de 
m i r a r m á s que conjuntos, pero la i m p r e s i ó n ha sido tón ica 
y agradable. U n grupo de chiqui l las asiladas t a m b i é n han 
corroborado esta excelente i m p r e s i ó n que p r o d u c í a n las co
sas —edificios y jardines. El vest idi to de las n i ñ a s , en t an 
abier ta rup tu ra con el de las asiladas del siglo pasado, i n 
fund ía una sana a l e g r í a porque borraba aquella tristeza t r a 
dic ional . Qu ien sea que haya l levado a buen t é r m i n o esta 
r e v o l u c i ó n vestí m e n t a r í a , hombre o mujer , reciba m i f e l i c i 
t ac ión . Ha completado la obra del arquitecto y del j a r d i n e r o 
con suma d i sc rec ión y con Dios sabe la trascendencia. 

NUESTRAS P R O V I N C I A S 

U E M O S dedicado bastante a t e n c i ó n al desarrol lo y progre-
* A so de Barcelona. Digamos c u á n t o nos gusta y anima el 
ver que las provincias de Gerona y Tarragona aprovechan 
el auge t u r í s t i c o con intel igente garbo, a d e m á s de gozar de 
la ayuda del Estado que demuestra determinada preferen
cia por la segunda. L é r i d a , por su parte, se encuentra en 
un momento de r e a c t i v a c i ó n de e n e r g í a s . Su agr icu l tu ra , so
bre todo la de la vega de la capital , va camino de conver
tirse en un centro f ru tero de p r i m e r í s i m a c a t e g o r í a ; sus cen
trales e l é c t r i c a s de los dos Nogueras —el Pallaresa y el R í -
bagorzana— extienden sus cables por toda C a t a l u ñ a , cuyas 
disponibil idades de fuerza m o t r i z m u l t i p l i c a n y al mismo 
t iempo la m o n t a ñ a leridana por la creciente a t r a c c i ó n de sus 
bellezas no aguarda m á s que la mejora de sus v í a s de acceso 
para obtener todo el favor t u r í s t i c o que se merece. Por f i n 
van a los servicios del Min is te r io de I n f o r m a c i ó n y T u r i s 
mo a const rui r un albergue nacional —el p r imero que se 
l e v a n t a r á en C a t a l u ñ a — en las c e r c a n í a s de V ie l l a . Esta ta r 
danza en favorecer nuestro auge t u r í s t i c o ha podido discul 
parse invocando la c lás ica a l u s i ó n a la di l igencia con que 
las catalanes han atendido a la c o n s t r u c c i ó n de nuevos ho
teles en las zonas que el contingente de forasteros lo re
clamaba. Pero excusa, a d e m á s de no ser de l todo conv in 
cente porque cuando se ha quer ido bien que se ha descu
bier to u n paraje dotado de condiciones naturales atractivas, 
pero no de bastantes hoteles dedicados a satisfacerlas. Y 
desde luego este paraje no es ú n i c o . Es fác i l ha l la r otro, no 
lejos de la misma Barcelona —en e l Montseny, por ejemplo—. 
N o se o lv ide que los aludidos albergues, a d e m á s de reme
d ia r omisiones o d e s á n i m o s de la in ic ia t iva pr ivada, pueden 
serv i r a é s t a de gula y de modelo. En f i n , siemore me ha 
parecido in jus to que mientras existan provincias en el cen
tro, el nor te y el sur con dos, tres y hasta cuatro albergues 
nacionales, en toda C a t a l u ñ a no existiese n i uno. ¿ T e m o r de 
he r i r la in ic ia t iva privada? Cuesta de creer, cuando en tan
tas otras ramas de la vida indus t r i a l se da en el p r u r i t o de 
no sólo prescindir de este temor, sino que parece buscarse 
con delei te la i n v a s i ó n del terreno compet i t ivo, como puede 
verse en el caso de la c o n s t r u c c i ó n estatal de la enorme fá
br ica de text i les de M á l a g a 

ATENTADOS, P I R A T E R I A S , OBSTINACIONES 
T A i n f o r m a c i ó n no carece de notas d r a m á t i c a s , n i de t n t r i -

gas complicadas. Kassem, e l d ic tador del I r a k , ha caldo 
a l parecer s in demasiada g a l l a r d í a y d e s p u é s de una larga 
tanda de temores y zozobras. Su a o r o x i m a c i ó n a l comunis
mo no le ha sentado bien y é l . que e m p e z ó matando a l so
berano y a su t i c Abdu l l ah . ha muer to fusilado- ; Ouc n ú m e r o 
corresponde al reciente atentado contra De Gaulle a fo r tu 
nadamente frustrado? ¿El tercero, el cuar to o el quinto? 
Desde luego sus enemigos son obstinados. Me da la impre
s ión de que su terquedad no t a r d a r á en levantar un m o v i 
miento nacional de repulsa. El solo hecho de que el eminen
te general salga ileso y mantenga sus programas como si 
no hiciese caso del pel igro que tan continuamente le acecha 
es una propaganda personal extremadamente contagiosa. T a l 
vez todos esos hombres de a c c i ó n que conspiran contra é l 
tan implacablemente no se dan cuenta de c ó m o e s t á n pasan
do de la raya, si es que en c u e s t i ó n de asesinatos hav raya 
que se tenga el derecho de pasar. Ese coronel que desde el 
T í r o l manifestaba e l o t ro d í a a un p e r i ó d i c o de Viena su 
apasionado deseo de s u p r i m i r l o da a entender demasiado 
claramente que obedece a un rencor personalisimo m á s que 
a un l i m p i o deber pa t r ió t i co . 

T a m b i é n empieza a tener un pesado c a r á c t e r re i te ra t ivo 
el acto de los asaltantes del vapor « A n z o á t e g u i i . No puede 
sa l i r bien. El mundo moderno con sus aviaciones a r eacc ión , 
sus radiogramas, e t c é t e r a , no se presta ya a la p i r a t e r í a . 
Por lo visto, nunca fa l tan hombres atolondrados o dementes 
para emprender aventuras descabelladas al esti lo de Gal 
vao. No es de desear que desaoarezcan del todo los hombres 
de pelo en pecho, incapaces de c á l c u l o , faltos de prudencia, 
que emprenden cosas fuera de toda posibi l idad racional . So
bre todo entre la j uven tud es de temer que si no hubiese 
c ier ta dosis de temer idad el mundo e n t r a r í a en una pasivi
dad que a c a b a r í a por dejarlo hasta sin cuerpo de bombe
ros. L o grave y lo desesperante es que en nuestro siglo la 
temer idad no es sólo pa t r imonio de un p u ñ a d o de jovenzue
los, sino que se cul t iva y extiende a personas de bastante 
edad, con carreras que han exigido responsabilidad, t iento, 
p r e v i s i ó n y buen ju ic io 
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D E M A S I A D O S G O R D O S 

U l AB1A U N A V E Z U N PAIS en 
• ' que los soldados engordaban. 
Tan gordos se iban poniendo que 
ta cosa l legó a alarmar al al io 
mando. Empezaron a circular ins
trucciones severas. Parece que la 
alarma cundió especialmente en la 
marina. Lo que no sé es si el 
peso de la t r ipu lac ión se habla 
convertido en un pel igro para los 
barcos, o si e n más bien que la 
gordura mermaba, con la ag i l i 
dad de los marineros, la agilidad 
de la armada. L o cieno es que se 
hizo responsable a los capitanes de 
barco del peso y estatura de la 
t r ipu lac ión . Tampoco esto de la 
estatura queda del todo claro. 
¿ C u á l era, en este aspecto, el pro
blema? ¿Crec ían demasiado los 
marincrot? { O bien, al contrario, 
se achicaban? Suponiendo que no 
ocurriera ninguna de estas des co
sas, y que al ingresar en el cuer
po se hubieran respetado las nor
mas sobre estatura, la h ipótes is 
más sencilla es que, al engordar, 
los marinos simplemente pjrecian 
más bajitos. 

H A B I A U N A V E Z U N PAIS en 
que el mando se inquietaba seria
mente ante la posibilidad de que 
ei rancho fuera demasiado sustan
cioso. H a b í a que vigi lar el peso 
de la tropa y someter a rég imen a 
los que pesaran demasiado. En una 
orden circular a la infantería de 
i m f i n » , un jefe decía con sobrie
dad castrense: « H a y todavía de
masiados gordos por ahí». Por 1» 
visto, los esfuerzos anteriores no 
hablan tenido todo el é x i t o que se 
esperaba, y ahora se recomenda
ba que se vigi lara con más r igor 
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el rég imen alimenticio y e l ejer
cicio físico de los soldados que, al 
pasar revista, parecieran todavía 
demasiado gordos. Aunque es de 
suponer que la cuest ión no queda
ba puramente al arbi t r io de una 
inspección visual, sino que se acu
d ía a las normas m á s científicas 
de unas tablas de pesos y estatu
ras proporcionadas y a la medida 
imparcial , c o m ú n y democrá t ica de 
la báscula . 

H A B I A U N A V E Z U N PAIS en 
que, cuando se vela a un hombre 
andando por la calle a buen paso, 
sin sombrero n i abrigo pese a la 
temperatura de dos grados sobre 
cero, era bastante probable que 
fuera el presidente de la Repúbl i 
ca y jefe del Gobierno. Q u i z á iba 
a casa de una hermana, o a misa, 
o a un restaurante. Pero en todo 
caso el paseo tenia también cierta 
carác ter a la vez representativo y 
ejecutivo; representaba que los 
ciudadanos de aquel país estaban 
dispuestos a hacer sus recados a 
pie, aunque tuvieran coche, y eje
cutaban el deseo, manifestado pú
blicamente por é l mismo, de que 
los hombrea de gobierno dieran 
ejemplo públ ico de su capiculad 
de andar. 

H A B I A U N A V E Z U N PAIS en 
que, si se encontraba por cual 
qnier carretera un grupo de hom
bres de variadas edades e indu
mentarias en plan de larga y dura 
excursión, uno p o d í a detenerse a 
contemplar, con a tención, las ca
ras y quizá reconocer la de a lgún 
senador, diputado, general u ocro 
al to cargo. Pues todos ellos esta
ban empefiados en demostrar que, 
no só lo no necesitaban el coche 
a la puerta para hacer sus recados 
y diligencias en l a ciudad, sino 
que eran muy capaces de lanzarse 
a la carretera para recorrer ochen
ta k i l óme t ro s en veinte horas, que 
era la medida que se habla pues
to de moda. Si medio siglo a t rás 
un presidente h a b í a ordenado a los 
soldados de marina que hicieran 

p o r L O R E N Z O O O A U S 

esa marcha, hoy no sólo los sol-
dados de marina pod ían demostrar 
que estaban tan en forma como 
sus abuelos lo hablan estado en su 
tiempo, sino que en los cuadros 
de la adminis t rac ión había tam
bién muchos soldados de marina 
honorarios, dispuestos a prescindir 
fie las cuatro ruedas si se presen
taba la ocasión. A f i n de cuentas, 
el arte de mandar incluía el arte 
de i r a pie y llegar lejos. 

T O D O ESTO O C U R R I A en el 
crudo invierno de 1963. El país 
eran los Estados Unidos. El Pre
sidente que hab ía dado la orden, 
medio siglo a t rás , fue un Roo se 
veli . E l que ahora renovaba la in
vi tación era un Kennedy. 

Y E N T O D A S PARTES los fon 
ciunarios y militares americanos 
emprend ían la marcha de los 
ochenta k i lómet ros . Estaban dis
puestos a demostrar que su forma 
era buena, que poso a poso podían 
llegar lejos, y qu izá que la carrera 
po l í t i ca és una carrera a pie, lo 
mismo que la mi l i t a r . Y hasta los 
aviadores echaban a andar: los de 
la base de Zaragoza emprendían, 
por ejemplo, una marcha Zarago-
za-Tudela. 

L O R E A L M E N T E N U E V O no 
eran ya los vuelos espaciales, las 
repetidas vueltas alrededor de la 
Tier ra , o lo* anunciados viajes a 
la Lona o a Venus. L o nuevo, lu 
inesperado —desafio o estimulo—. 
era i r a pie. 

B U E N A PARTE D E LAS N O 
T I C I A S que traen los diario* son 
como relatos de anticipación. No 
es fácil acomodarse a una situa
ción en que, aún no resueltos los 
viejos problemas, se presentan 
otro* nuevos que piden también 
solución. Cuando en uno* sitios las 
madres se inquietan pensando 
que el rancho será insuficiente y 
sus hijos van a adelgazar dema 
siado, en otros los jefes se preo
cupan porque los soldado* están 
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A l a m i t a d f d e l c a m i n o f 

| p o r A n a M a r í a M a t u t e J 

L O S H O R N O S 
CA D A quince d í a s las mujeres de M a n s i l l a se r e u n í a n en los 

hornos y amasaban. Esto c o n s t i t u í a u n ac to i m p o r t a n t e , so-
lenioe como u n r i t o . E r a n designadas c u a t r o mujeres cada vez, 
que s e g u í a n t u r n o r iguroso , du ran t e t o d o e l a ñ o . Las muchachas, 
que empezaban a amasar a los catorce a ñ o s , lo h a c í a n ya duran te 
toda su v i d a , mien t ras se t u v i e r a n sobre sus piernas. D u r a n t e 
todo e l d í a amasaban y c o c í a n e l p a n , de l que se a b a s t e c í a el 
pueblo entero. 

Era m u y b o n i t o verlas, aquel d í a . Las cuatro mujeres —so-
lian ser, p o r l o general , dos casi n i ñ a s y dos m a y o r e s — empe
zaban m u y t emprano . Bajaban las cua t ro a l rio, j u n t o a la Fuente 
Divina y se lavaban concienzudamente manos y brazos hasta e l 
codo. Cha r l aban m u y animadas y p a r e c í a u n d í a de fiesta. L u e 
go se afanaban en los hornos. 

Los hornos estaban a la en t rada d e l pueb lo . E r a n casuchas 
de piedra ro j i z a , m u y viejas. E l h u m o y u n agradable o l o r a p a n 
recién hecho los rondaba. L o s ch iqu i l l o s a c u d í a n a e l los , a l sa l i r 
de la escuela, g r i t a n d o . E l a fo r tunado que aquel d í a t e n í a a su 
madre, la abuela o la hermana en e l h o m o era asediado po r los 
demás . Las mujeres h a d a n m u ñ e c o s de p a n . U n o s toscos y raros 
muñecos , t o d o cabeza, que m á s b ien p a r e c í a n renacuajos. L o s 
cubr ían de a z ú c a r y los daban a los n i ñ o s . 

Era m u y b o n i t o y mis ter ioso e n t r a r en u n ho rno . M i s h e r m a 
nos y y o s e g u í a m o s a los muchachos de l pueb lo . D e n t r o , e l fuego 
tr iunfaba, como un ro jo d r a g ó n devorador . Las mujeres apare
cían cubier tas de ha r i na : los cabellos, las cejas y las p e s t a ñ a s 
blancas. H a s t a las m á s á s p e r a s y desabridas se mos t r aban esc d í a 
condescendientes con los n i ñ o s . M o d e l a b a n m u ñ e c o s y tor t i tas 
azucaradas, los p i chaban con una l a rga aguja para que ent rara 
en ellos e l d u l z o r y los en t regaban a los muchachos , que se a t r o -
pellaban en la puer ta . T o d o s s a l í a m o s , a l f i n , nevados de ha r ina 
y gozosos, c o n nuestra t o r t i t a o m u ñ e c o de pan bajo e l brazo, 
t c o m é r n o s l o j u n t o a l r í o . 

Las cua t ro mujeres d e l h o r n o e ran m u y mimadas p o r las de
más . Les l levaban c o m i d a e n u n a cesta p r imorosamen te tapada 
con una serv i l le ta . T o d a s se esmeraban en ofrecerles lo me jo r , 
y las cua t ro panaderas c o m í a n apresuradamente , y como s in dar le 
impor tanc ia . M e gustaba m u c h o verlas, o í r l a s y hablar las . D e n 
tro de l h o r n o o l í a a fuego, a p a n t i e rno ; b r i l l a b a e l agua en las 
artesas, y las hogazas, redondas y nemas , se ap i l aban en las 
cestas. 

E n e l nuevo pueblo , su rg ido a las bordes de l pantano , ya no 
hay panaderas. N a d i e elige a cua t ro mujeres —dos j ó v e n e s para 
que ayuden , dos veteranas p a r a que e n s e ñ e n — , n i se f ab r i can 
m u ñ e c o s de p a n con a z ú c a r . E l p a n lo t raen de o t r o pueblo , 
donde hay u n solo panadero, que lo f ab r i ca igua l q u é en la c i u 
dad. L l e g a todos los d í a s en su camione ta y las mujeres salen a 
comprar lo con la mi sma desgana c o n que c o m p r a n las d e m á s 
cosas. Porque a los campesinos de M a n s i l l a , ahora p r ivados de 
sus huertas, n o les gusta c o m p r a r la c o m i d a . E s t á n acos tumbra
dos a a r rancar la de la t i e r r a , a recibirla de sus animales. N o 
entienden que se entregue su d i n e r o a cambio de esas cosas. 

Y a no hay homos . L o s ant iguos e s t á n apagados d e f i n i t í v a -
tnente bajo e l agua. N i n g u n a n i ñ a de catorce a ñ o s ( c o m o qu ien 
atraviesa, con esa nueva s a b i d u r í a , e l u m b r a l de la i n fanc ia ) 
aprende a amasar e l p a n de todos los d í a s . 

ESCAPARATE 
I NA HJBLLA HISTOUA. par M l -

q u r l Raacu. Burrrlona. Orna 
meiMir. INS. 
Ua entrada —o la irrupción— de 

Mlquel Baueá en los núcleo» poé
ticos e intelectuales de Palma de 
Mallorca, hace unos años, provo
có cierto alboroto, sorpresa y has
ta inquietud Como nlneún otro 
podia comentar Josep M." L lom-
part. y asi lo ha hacho, esta Im
presión, aljto lejana, producida 
por el Joven poeta de Felanltx: su 
prólogo a este primer l ibro de M i -
quel Baucá. galardonado con el 
premio Salvat-Papaasait 1961 as 
un modelo de finura psicológica, 
de agudeza narrativa y human a 
Ahora, ante «Una bella his tór ia i , 
nos explicamos aaueUas reaccio
ne*. No se t r a t a rá , exactamente, 
de los mismos versos torpes e 
instintivos de lo» primeros años de 
lucha; pero han nacido, ya arma
dos, de las mismas torturas. 

Decir que Míquel Baucá es un 
inconformlsta resulta sólo una re
ferencia a medias a un fenómeno 
que casi bruscamente ha ido apo
derándose de la joven poesía. Has
ta es posible que Miquel Baucá. 
desde el fondo de su selvatiquez 
primitiva, no sepa lo que ta l acti
tud significa: y esto, a nuestro 
entender, le salva. Difícilmente 
podría hallarse, entre los veint i 
cuatro poemas del presenta volu
men, un momento de estudiada o 
reflexiva complacencia en el ver
so; todo es espontáneo, crudo y 
como InadverUdo. desde los epi
gramas o desnudos madrigales 

hasta las piezas más desarrolladas, 
de tono satír ico y rebelde, como 
«La frcixura I I bota» o cAl f inal , 
s'ha comprovat». De aquí , los poe
mas formados por simples enume
raciones, por anécdotas desgarra
das, por adjetivos Insistentes, co
mo aquel urticante «particular» 
de «Rlcard era un nol». 

Alguna excepción a esta línea de 
candorosa Intrepidez es sólo apa
rente: ta l sucede con algunos poe
mas que podríamos denominar 
•cíclicos», acudiendo a un té rmino 
clásico, por abrirse y cerrarse con 
la misma expresión, como en «Si 
arriba a ser vell». Pero la rebeldía 
de Miquel Baucá afecta no sólo a 
la estructura de la métr ica , sino, 
por supuesto, a su mismo ex t r año 
contenido, insospechada mezcla de 
ternura y violencia, de sueño y 
realismo cuarteado, de tenues ex
presiones y tristes vocablos que 
salpican. El libro, pese a tantas 
facetas, conserva esa unidad de 
tono y aliento que sólo poseen las 
obras dignas de estima y recuerdo. 

IIRRAS DRAMATICAS CASTE
LLANAS, de OU Vl.entp. Ed i 
ción, estudio y notas de Thoma» 
E, Hart. Madrid. Espasa-Calpe, 
año U C . 
Serán muchos sin duda, tanto 

entre los especialistas como entre 
los meros estudiosos, los oue ce- ' 
l ebra rán esta Incorporación de las 
obras dramát icas castellanas de 
Gil Vicente a la colección «Clási
cos Castellanos», de Espasa-Calpe. 
Como de todos es sabido, nos han 
llegado cuarenta y cuatro obras 
teatrales de Gi l Vicente; de ellas, 
once es tán escritas en castellano 
y quince en por tugués; las restan
tes son blllngOes. El Investigador 
Thomas R. Hart ha dedicado la 

mayor atención y perseverancia al 
estudio de las primeras, cuyos 
análisis, problema» e influencias 
expone minuciosamente en la in 
troducción- Es un ensavo comple
to, rico de noticias, especialmente 
l io portante por la eTonoUxrfa. 

El texto seguido en la presente 
edición está basado, como era de 
presumir en la famosa, aunque 
deficimte. «Copllacam» de las 
obras de G i l Vicente, impresa en 
Lisboa en 1542 Se ha procurado 
sólo, en la t ranscripción, corregir 
las epatas evidentes y modificar 
algo la ortografía de los textos 
para facili tar su acceso s i lector 
no especializado. La escrupulosa 
labor de Thomas R. Hart es par
ticularmente visible en las notas; 
trata en ellas de explicar todas 
las palabras o construcciones en 
desuso en el español moderno o 
empleadas con diferente signifi
cación; proporciona, por otro la
do, al lector una idea del valor 
estilístico exacto de cada una de 
las particularidades del castellano 
vicentino v hace un esfuerzo es
pecial para entresacar loa lusismo» 
corrientes en el castellano del si
glo X V I . 

Alguna de dichas notas tiene I 
veces la extensión de un comen
tario cultural , especialmente al 
dilucidar las fuentes de ciertas 
frases de G i l Vicente relacionadas 
con textos bíblicos o con la anti
güedad grecorromana. No parece 
que. en algunos casos, sean sufi
cientes las referencias al hbro de 
Bartholomaeus Anglicus; éstas, a 
su vez, requieren una nueva ex
plicación- Pero Thomas R. Hart 
deja siempre abierto el camino a 
toda Posible voluntad investiga
dora-

M . D, 

CARNAVAL DE LAS LE

TRAS EN EL PALACIO 

6UELL 
I AS «Sesiones Poéticas del 
~ Palacio Cuell» se van coo-
virtiendo en una grata cos
tumbre barcelonesa. Las an
teriores, como se recordará, 
reunieron a una veintena de 
poetas barceloneses, de las 
dos lenguas, en torno al tema 
de Navidad, de Reyes y en 
un homenaje inolvidable a 
Juan Ramón J iménez . 

Ahora se nos anuncia una 
graciosa y original fiesta: 
nuestros escritores van a pre
sentarse disfrazados... de otro. 
Es decir, cada uno de ellos 
leerá un texto imitando el es
t i lo del colega que haya ele
gido, dejando al público que 
adivine quién ha sido su mo
delo. 

Han prometido su colabora
ción y asistencia C. Mar t i Fa-
rreras, |uan Perucho, Eduardo 
Criado, losé Crusel. | . Buxó 
Montesinos, Francisco C « I i , 
C. Fages de Climent . José Ma
ría Espinas, Angel Marsá, Luis 
Romero, Fernando Gut iér rez , 
| , Corredor Matheos y Rafael 
Manzano. 

El acto tendrá efecto pa
sado m a ñ a n a , lunes de Car
naval, en el Palacio Cuell. 
Conde del Asalto, 3, a las 
siete y media de la tarde. 

engordando y h a b r á que vigi lar 
•(ue la comida no sea demasiado 
sustanciosa. Cuando en unos si-
"i>s los gobernantes se inquietan 
por el rccrudeciaucmo de las vie
jas y feas costumbres del asesina
to pol í t ico , para el que se recurre 
I» mismo a un bombardeo desde 
el aire que al fusil con leleobje-
livo, y se cuida de que los coches 
presidenciales vayan debidamente 
^lindados, en otros el presidente 
' le a pie a dar unas cuantas vuel

tas a la manzana para invitar a los 
liudadanos a salir de sus cuches, 

uaodo en unos lugares los fun-
tionarios están estrenando con in 
genua satisfacción el cuche oficial , 
en otros estrenan la marcha a pie, 
V asi sucesivamente. 

A L PASAR LAS HOJAS de los 
iliarios tan pronto nos tenemos 
<|ue defender contra los asaltos del 
pasadu como contra las incursio
nes del futuro. Y nos hacemos un 
l io, porque no siempre es fácil po
ner en claro si es cusa del pasado 
'• del futuro lo que aparece en 
iorma de noticia, de novedad. Es
tas marchas a pie, por ejemplo, no 
'e puede decir que sean precisa

mente una novedad, Pero lo que 
si es novedad son las causas que 
las han provocado: el coche, la v i 
da sedentaria, la buena alimenta
ción. 

Y ASI LOS HOMBRES vamos 
haciendo frente, lo mejor que po
demos, a los problemas, viejos o 
nuevos, a medida que se van pre
sentando. El hacer frente a la vez 
—según los lugares y las dreuns-
Iancias— a una dif icul tad y a la 
cont rar ía parece que tiene que es
timular, también a la vex, la con
fianza y un sano sentido de la re
latividad. N o se puede considerar 
que el rancho sea un problema in -
toluble —me refiero a su insufi
ciencia—, puesto que hay sitios en 
{fue, resuelto ya, se presenta el 
problema de que los soldados no 
engorden demasiado. Y entonces se 
echa mano de una antigua receta: 
la marcha a pie. N o se puede con
siderar tampoco como algo eviden
te que un diputado, general o al to 
funcionario no puede perder el 
tiempo desplazándose en los me
dios municipales de transporte o 
yendo a pie a sus cosas, porque 
cuando ya se han convencido más 

o menos de lo mismo los peque
ños funcionarios, los soldados y los 
electores, entonces tiene que ser el 
presidente el que salga a pie, sin 
sombren, ni abrigo, a ver a la fa
mi l ia , o a i r a misa, o a comer 
a un restaurante. £1 tiempo no era 
una cusa tan absoluta como se ha
bla pensado, y para mantenerse en 
forma hay procedimientos más 
sencillos que jugar al golf, por 
ejemplo. Uno de los más antiguos 
es i r a pie. 

PERO T A M P O C O ESTA SO
L U C I O N será absoluta ni definit i
va. Ya hay quienes se inquietan 
por la posibilidad de que este ré
gimen se lo tomen los americanos 
demasiado en serio, y en vez del 
americano tranquilo, r isueño, be
névo lo y gordo —y hasta un poco 
fofo— tengamos, a copia de dietas 
y marchas, un t ipo de americano 
inquieto, ceñudo, malévolo y de
macrado. El panorama pol í t ico del 
mundo cambiar ía peligrosamente. 
Los cambios de const i tución —al 
menos de const i tución física— son 
peligrosos a veces. 

De todos modos, por el momen
to esta inquietud parece prematura. 

DE INMINENTE APARICION 

José María Mendiola 

Muerte 
por fusilamiento 
Premio Eugenio Nadal 
1962 

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

p i d a G i n e b r a 

/ 1 , 

l i d . y a c o n o c e n u e s t r o C O Ñ A C 
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L U I S P E R M A N Y E R P R E S E N T A A : 

B E R T A S I N G E R M A N 

A T R A V E S D E L 

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

" M A R C E E P R O U S T " 
C O N paso c o n o y dec id ido se d i r i g e h a d a e l centro d e l escenario, desde donde se 

enfrenta e rgu ida —senci l la y v e r t i c a l — a la oscura p r o f u n d i d a d poblada de m u 
dos espectadores. P r i m e r o recoge y luego e n r o l l a , con falso capr icho , los vuelos del 
vcsddo; m i r a i m p á v i d a , ausente y c o n d e s a f í o u n p u n t o que no exis te , para ayudar 
a que su pensamiento se desplace a l encuent ro de las p r imeras estrofas, a las que , 
con impercep t ib l e m o v i m i e n t o de labios , parece da r l a b ienvenida . Es a p a r t i r de 
este m o m e n t o , cuando empieza a desgranar su le t ra con confor tadora segur idad, m e 
diante diversos tonos —suaves o desgarrados, estridentes o candorosos, a veces t e ñ i 
dos de l l a n t o y d o l o r — , que descubren la c a n c i ó n que se asienta en cada pa labra , 
en cada l inea encadenada, m o s t r á n d o n o s l a pureza de u n lenguaje doc to en con ten i 
do, r i c o e n sonor idad y sugerente e n su e v o c a c i ó n . D e esta f o r m a sencil la que brota 
sin d i f i c u l t a d de sus labios. Berra S i n g e r m a n consigue hacer vis ibles los escritos de
cires de los poetas, creando e n e l á n i m o de l oyente una s ingular e inefable e m o c i ó n 
que s iempre p e r m a n e c e r á presente e n e l recuerdo . 

O t o 

¿ E l pr inc ipa l rasgo de m i c a r á í l e r / 

¿La cualidad que deseo en un hombre? 

( L a cualidad que prefiero en una mujer? 

¿ L o que más aprecio en mis amigos? 

¿ M i p r inc ipa l defecto? 

¿ M i o c u p a c i ó n preferida? 

¿ M i s u e ñ o de dicha? 

¿ C u a l seria m i mayor desgracia? 

¿ Q u é quinera Ser? 

¿ D ó n d e desear ía v i v i r ? 

¿El color que prefiero? 

¿ 1 * f l o r que prefiero? 

¿ E l p á j a r o que prefiero? 

¿ M i s autores preferidos en prosa? 

¿ M i s poetas preferidos? 

¿ M i s hé roes de f i cc ión? 

¿ M i s he ro ínas favoritas de f i cc ión? 

¿ M i s compositores preferidos? 

¿ M i s pintores predilectos? 

¿ M i s héroes de la vida real? 

¿ M i s he ro ínas h is tór icas? 

¿ M i s nombres favoritos? 

¿ Q u e detesto más que nada? 

- Q u é caracteres his tór icos desprecio m á s ? 

¿ Q u é hecho m i l i t a r admnn m á s ? 

¿ Q u é reforma admiro m á s ? 

¿ Q u e dones naturales quisiera tener? 

¿ C ó m o me gus ta r í a mor i r? 

¿Es tado presante de m i e s p í r i t u ? 

¿ H e c h o s que me inspiran más indulgencia? 

/ M i lema? 

El « n t a s i u m o , la v i t a l i d a d j la fe que 
pongo r n le que creo, hago O l u e ñ o . 

L a firmeza, la f u e r u y la t e rnu ra . 

La f emine idad . 

L a lea l tad . 

La i n d e c i s i ó n . 

Leer , y pensar en el teatro. 

Que el f u t u r o de mis nietos sea dieboso. 

Que me v ie ra p r i v a d a de ac tuar a causa 
de cua lquier accidente. Cua lqu ie r des
gracia de t ipo f a m i l i a r . 

D e s e a r í a ser la g r an a c t r í i de tea t ro , 
que »oy y que t o d a v í a no he logrado 
real isar . 

En Buenos A i r e s , donde e s t á todo lo 
m í o . 

E l o ro , el m a r r ó n y el verde muy fino, 
casi l i ndando con el turquesa. 

L a rosa. 

E l co l ib r í po r su belleza, y entre los 
cantores, e l canario. 

Pr inc ipa lmente Dos to ievsk i ; luego E<;a 
de Qnei roz , Steinbeck, Jorge A m a d o , 
K a f k a , V a l l e I n c l á n , H o w a r t Fast y 
O 'NeÜI . 

Heine , Mi losz y Juan R a m ó n J i m é n e z . 

D o n Q u i j o t e . 

E l ida , de «La dama del m a n , y Edda 
Gabler , ambas de Ibsen. E n cuanto 
a las h e r o í n a s de novela, entre A n a 
Karen ina y Madamc B o v a r y . 

Pr inc ipa lmente Beetboven. M o z a r t , a l 
gunas cosas de S t rav insk i y muchas 
de Chopin . 

Leonardo , Greco , Coya y Marc Chagal l . 

Todas las madres pobres con muchos 
h i jos , que rea l izan el h e r o í s m o d ia r io 
de a l imentar los . 

J u d i t y A n a Frank . 

Los de mis nietas, Rut y N o r a ; Enr ique . 

E l a v i ó n y loa ru idos cuando duermo. 

Las t i r a n í a s y las d ic taduras . 

La resistencia d e Sta l ingrado y la gue
r r a de Is rae l . 

La R e v o l u c i ó n Francesa. 

Ser j oven . 

Nunca en un desastre, que es lo que 
m á s temo, porque m i v i d a de viajes 
me expone a e l lo . D e s e a r í a que fuera 
de e x t i n c i ó n p l á c i d a y s ú b i t a , s in l a 
a g o n í a dolorosa. 

Angus t i ado y confuso, como todo ser 
humano. 

La eutanasia. 

Ade lan te siempre. 
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m a r a b ú 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O se viste 
D E L A E G O 

una grata sorpresa en todas las librerías 



KL T E A T R O p o r M A R T I F A K K E R A S 

« F A N G » 
E DUARDO Criado, i u t q ú a á a i m a t ro»*» da la» 

obras qus has ta l a locha nos ha ofrecido, es 
hombre conciensudo Y V * construye sus creacio
nes amorosa y pacientemente. Escoge sos lomas. 
| H fm"11*" los estudia, e l imina , pule , subraya. 
Que la comedia h a sido estructurada con i n n ú m e 
ras precauciones y que nado ha sido dejado a la 
jopror i sac ión . es a lgo muchas veces b i en percepti
ble- ¿Venta ja o inconveniente? Lo pr imero sin lugar 
a dudas, aun cuando deba admitirse l a existen
cia de un pel igro da f r ia ldad e n a lgunas ocasio
nes, derivado do esa obsesiva insistencia. 

En -Fang- sa ú l t imo estreno. Cr iado na a l t e r ó 
la m e c á n i c a t rad ic ional . V á l i d a y ambiciosa l a in -
lención; c u i d a d í s i m o el desarrollo; numerosos los 
aciertos parciales y acreditado el instinto e s c é n i 
co lo mismo en l a c a r a c t e r i z a c i ó n de var ios per
sonajes que en l a r e s o l u c i ó n de a lgunas escenas. 
Poto la obra e s t á fal la de a n i d a d d r a m á t i c a , se 
atomiza en una f r a g m e n t a c i ó n de p e q u e ñ a s a n é c -

conseguida darnos una v e r s i ó n e s c é n i c a convin
cente de l a g r a n t ragedia que u t i l i za como 
telón de fondo de l a misara. Precisamente por 
ese: porque el d rama ' de las inundaciones do 
e s t á nunca en u n pr imar plano, sino que ape
nas si constituyo u n c a ñ a m a z o sobre el cual se 
perfi lan las diversas historias que in tegran los 
tres actos de ' Fang* . con m á s o menos leves con
comitancias con a q u é l . Eduardo Criado fió, segu
ramente, en la consistencia humana de sus inven
ciones intuyendo u n p a t é t i c o subrayado con el am
biente de su e v o c a c i ó n . Y a sea porque las prime
ras pequen de d é b i l e s , o porque el segundo re
sulte demasiado lacerante y próx imo, nos parece 
existir un notor io desequi l ibr io que per judica l a 
un idad de l a obra , o que en toda caso debi l i ta su 
precisa in tencional idad . 

Dia logada con hab i l i dad , l o obra tiene momen
tos de ano p o é t i c a y emot iva delicadeza. El p r i 
mer acto —estricto planteamiento— e s t á primoro-

dotas que no t ienen el v igor preciso para, ensam
b lándose , crear u n d i m a . trasportar o l a escena 
la conmoc ión que r e p r e s e n t ó e l pretexto h is tór ico 
escogido por e l autor. ¿Un error de ritmo, da do
sificación? N o lo creemos. M á s b i en nos i n d i n a 
r íamos o pensar que lo m i n ú s c u l a , aunque denso 
peripecia de las diversas a n é c d o t a s marginales . 
- .ula. por asi decirlo, l o i n t e n c i ó n ú l t i m a de la 

obro d e b i l i t á n d o l o peligrosamente. El d i o b l o co-
juelo no h a sido, posiblemente, todo lo malicioso 
que era preciso a l introducirnos en los diversos 
departamentos de l a colmena humana escogida 
por el autor paro que de l a v i s i t a p u d i é r a m o s de
ducir l a consciencio g loba l de un problema. Por 
asi decir lo, los á r b o l e s nos imp iden ver e l bosque: 
lo accesorio le puede o lo sustancial . 

Nada nos autoriza, s in embargo — n i a ú n el t i tu
lo mismo de lo obra—. a decir que el autor no ha 

s á m e n t e construido. Y e l tercero, adquiere una 
estimable eficacia d r a m á t i c a , l o g r á n d o s e en parte 
lo fusión de l friso osainetada de personajes den
tro de la angust ia ambienta l de las horas que 
v iven . Di recc ión y montaje, de una compleji
dad notoria, acredi tan l o mano experta de Es
teban Polis, que h a trabajado sobre un ingenioso 
decorado de José M a r i o Espado. 

El reparto, extenso, e s t á m u y cuidado y asi en 
la p r e c i s i ó n del movimiento e s c é n i c o , como en l o 
a g i l i d a d de las r é p l i c a s se evidencia que lo la
bor de d i r e c c i ó n h a sido intensa. S e ñ a l e m o s , l a 
r e a p a r i c i ó n en e l escenario, de M a r í a V i l o , que d o 
a su personaje u n a emot iv idad y llaneza insupera
bles y la v i b r a c i ó n acosado de a lgunos escenas, 
en las que Juega siempre l a gente Joven de lo 
c o m p a ñ í a : Montserrat Can i l l a . Enrique Arredondo 
y l o s é Ignacio AbadaL 

« B U E N I S i M A S O C I E D A D » 
P N esta comedia, tremendamen-

te parecida a otras suyas. 
Alfonso Paso se dedica una vez 
-ñas a la denuteogia e scén ica , 
•iobre el socorrido friso de una 
<lta sociedad que es un compen-
lio de maldad, o e r v e r s i ó n y ton -

terift, aoarece la f igura de un 
n o m b r e socialmente modesto 

en la ocas ión un marmolis ta— 
l ú e les dedica una i n i n t e m u n p i -
la f i l ip ica a lo largo de los dos 
ictos que tiene la obra. No es 
de suooner que el autor crea en 
la maldad c o n g é n i t a de todas las 
duquesas y en !•» rusoniana su
b l imidad de los marmolistas, si 
'o. simolemente. en la a c t i t u d 
lúe le procura una ta l antitesis 
üa ra ejercitar, como antes de-
cUuMa, una d i a l éc t i c a d e m a g ó 
gica que al parecer d iv ie r te a 
nuestras plateas. Son los cele
bé r r imo» alfilerazos benaventi-
nog que en nuestros d í a s —todo 
ambla— m- han convert ido en 

tral lazos pues de lo contrar io 
p a s a r í a n inadvert idos. 

A s i , e l autor re t ra ta —dicen 
que con p rec i s ión— a unos re
presentantes de la tdolce v i ta» 
en v e r s i ó n m a d r i l e ñ a . La estu
pidez y t o n t e r í a de esos seres 
son tan acentuadas que alcan
zan a producirnos un malestar 
físico y a la tarea de desenmas
caramiento llevada a t é r m i n o a 
voz en g r i t o por el marmolis ta 
no se le puede negar jus t i f ica
ción. Cuando el hombre va pro
clamando que uno es un l a d r ó n , 
la o t ra una perversa y el de m i s 
a l l á un cret ino, la unanimidad 
es to ta l : e s t á n de acuerdo los ac
tores y los esoectadores. No hay 
lugar a dudas. 

¿ H á b i l ? Pues si . seguramente, 
h á b i l . Los actores entran y sa
len, no diremos con lógica, pero 
si con opor tunidad; van bebien
do sus w h í s k y s v van encajando 
el inacabable s e r m ó n del mar

molista que, como puede in tu i r 
se, personifica a l elemento sano 
de nuestra sociedad y que. ade
m á s , para dar le amenidad a la 
cosa, manioula orocedimientos 
detectivescos y aoaratosos. lo 
cual da origen a situaciones de 
a u t é n t i c o «suspenses . E l pr imer 
acto, menos t ruculento y m á s i n 
tensamente espolvoreado de hu
mor , oosee vivacidad v una gra
cia caricaturesca. El segundo ya 
con ín fu l a s de teatro de denun
cia, de testimonio, o como quie
ran l l amar le , es francamente i n 
ferior y la a rb i t r a r i edad de la 
s i t u a c i ó n planteada resulta i n 
aceptable. 

La i n t e r p r e t a c i ó n , in f lu ida sin 
duda por e l tono de la obra, ten
d i ó a una cierta « m o n c h a l a n c e » 
en el f r iso del mundo br i l l an te 
y a una contundencia muy car-
p e t o v e t ó n i c a por parte de Anto
nio Garisa. 

« U N L U N A R E N E L S O L » 
M U E S T R A S tareas criticas e i n / o r m a t i o a » , con la* que t rn ta-

mos de orientar a nuestros lectores s e ñ a l d n d o l e s los r ú c e 
los c inema tog rá f i co» m á s considerables, resultan m á s perentorias, 
m á s urgentes, cuando de lo que se t ra ta es de l l amar le» la aten
c ión sobre u n f i l m que, a l p res«nfa r»e a q u í , no cuenta con el 
ava l que tan ta» r ece» representa un nombre v a consagrado-
Porque ¿ q u é » r sabia aqui de Rene Cletnent cuando «Juego» 
p roh ib ido»» , de Delber t Mann cuando «Mart i /», de Sidnev L u m e l 
cuando «Doce h o m b r e » »tn p i edad» , pe l ícula» cuyo estreno patro-
n i z ó nuestro semanario por creer que d e b í a m o s con t r ibu i r con 
nues t ro» medios a i é x i t o de o b r a » e t n e m a t o o r á / i c a » que tanto 
lo m e r e c í a x y que, a l no r e ñ i r respaldadas por realizadores ya 
conocidos, h a b r í a n podido pasar por al to a quienes no siguen 
de cerca el motntniento c i n e m a t o g r á f i c o . 

l í n caso semejante «e presenta ahora con t U n lunar en el 
sol», cuyo estreno en e l cine Montecarlo se anuncia inminente . 
Dio» a t r á s , a l t ra tar de «lo» negro» en la pan ta l l a» y de «cine 
y t e a t r o » , le» h a b l á b a m o s incidentaIntente de esta notable pel í 
cula a la que hoy namo» a dedicarnos Vale la pena. Para rete
ner la a t e n c i ó n de ustedes empezaremos por deci r le» que se 
t r a í a de la a d a p t a c i ó n de una obra teatral que fue proclamada por 
el C í r c u l o de Cri t ico» de Nueoa York como la mejor de la tem
porada: «A r a i r i n i n tile »un». de Lo r ro ine Hansberrw. In te rpre
tada po r el mismo equipo que la^consagro en Broadtcay, la 
a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á / i c u m e r e c i ó en C a n n e » el p remio Gary 
Cooper, g a l a r d ó n inst i tuido a la memoria de u n actor t iu igne 
que siempre m o s t r ó p r e d i l e c c i ó n po r lo» t e m a » en lo* que pa l 
pi ta u n sincero fe rvor humano. Más tarde, en Be r l í n , Sidney 
P o í í í e r , protagonista del f i l m , s e r á proclamado el mejor actor 
extranjero. 

E l realizador, Dan ie l Petr ie — experto en teatro • y te leoi-
s ián — t r a » l a d ó a la pantalla, con r igurosa f idel idad, una obra 
que h a b í a tenido la tn r tud de despertar un gran in t e r é s f u e 
el é x i t o asombroso de la pieza teat ra l lo que e s t imu ló a los 
productores a real izar el mayor esfuerzo con ta l de que la 
obra, puesta en mano» de Petrie, lograra su mayor pe r fecc ión . 
Para el lo ero indispensable contar con Sidney Poit ier , Claudia 
Me Ne i l y Ruby Dee. que en la» tablas h a b í a n interpretado 
magi t t ro lmente esta c r ó n i c a d o m é s t i c a en la que oemos a una 
f ami l i a con sus conflictos ín t imo» internos y externos, d e b a t i é n 
dose con el mundo circundante, en el que t ra tan de conquistar 
un puesto a l »oL 

L a obra, montada con rara habil idad, muestra una g a l e r í a 
de ca r ac t e r e» , cada uno de lo» cuales e n f r e n t á n d o s e a su ma
nera con lo» conflicto» y con t r ad íce íone» de la existencia. A u n 
que negro» , el color de la p ie l no ha de p e r m i t i r que o l r i d e m o » 
lo que de estricta y de puramente h u m a n a » t ienen la m a y o r í a 
de las v ivenc ia» de esa gente cuyo pe r f i l ojicologico y »en t i -
micntos oer»onale» han rido c a p t a d o » con singular p e n e t r a c i ó n 
por la c á m a r a . A q u í t r i un fa aquel genuino r e a l ú m o , « i empre 
ingente en cierto sector del cine americano, que conduce a 
resultados sorprendentes en cuanto a l grado de autent icidad 
alcanzado en la « r e p r e s e n t a c i ó n » . A la tnsta de este realismo 
en la c a p t a c i ó n de ios pe r sona j e» v en lo f igurac ión de lo» 
ambientes, uno se siente tentado a decir que la nel icula ha sido 
rodada a l dictado de la vida, s in oue nado v in ie ra a in terpo
nerse entre lo real idad y su p r o y e c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . 

Se ha dicho que a q u í el problema negro e t t á vi»to desde 
dentro. Una nersnecf íva , é»ta, vedada al racionalismo del hom
bre blanco, gu í en , pe»e o »u buena voluntad, no logra meterse 
en la p ie l de los d e m á s . Mas eso es precisamente lo que puede 
conseguirse cuando, gracia» a los poderes de s i m p a t í a y de 
in tu i c ión del art ista, nosotros somos inv i t ado» o_ real izar por 
nuestra cuenta uno i n c u r r i ó n por lo» domin io» an ímico» de e»a 
g é n t e de color, gente que tiene motivo» sobrado» de »cnt i r»e 
i n c ó m o d a en el escenario americano. Eso es lo oue ocurre en 
«Un lunar en el sol». £ n el acto simpatizamos con sus perso
naje» y compartimos sus vivencias. 

No d e s e a r í a m o s o lv idar lo siguiente: la obra en cues t i ón 
posee suficiente carga humana, que tampoco seria justo querer 
l i m i t a r su alcance a lo que, po r lo general, significa un f i l m 
de negro» producido dentro del á m b i t o de la c i n e m a t o g r a f í o 
yanqui. No, «Un lunar en el sol» presenta tipos de una tre
menda humanidad, situaciones e x ú t e n c i a l e » comunes a todo el 
mundo, v eso independientemente del color de la pie l , aunque, 
como resulta lógico, esta circunstancio venga a grabar en un 
sentido determinado el c a r á c t e r y el sentido de las situaciones 
d r a m á t i c a » en la» que lo» personajes j e encuentran compro
metidos. 

Dan ie l Petrie h a b r í a podido proceder l ibremente, lo» ojo» 
fijo» en lo» valore» estrictamente c inematográ f ico» , pero a p o s t ó 
por una f idel idad absoluta al o r ig ina l . Adrede hemos citado 
ante» «Mar ty» y «Doce hombre» sin p i edad» , porque »e t ra to 
de obras s i tuada» en la misma l ínea . Más, incluso, en «Un lunar 
en el sol», en que el realizador sigue paso a pa»o el orden y 
disposic ión de la pieza or ig ina l , que nadie hable de teatro f i l 
mado, ya que e» decisivo a q u í el juego incesante de la c á m a r a . 
El la crea aquella d ia l éc t i ca r tsual . aquel contrapunto de imá
genes por lo» cuales la a c c i ó n d r a m á t i c a cobro uno nueva d i -
mens ión que sólo puede dimanar de la» virtudes de 'a pantalla. 
Terminamos: a p a r t i r de ahora estaremos a t en to» a lo» traba
jo» de Dan ie l Petrie. Su labor en «Un lunar en el »ol» resulto 
muy convincente. 
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OBRA COMPLETA DE 

CAMILO IOSE CELA 
T o m o I 

LAS TRES PRIMERAS N O V E L A S 

• P n c u a l D o o r t e » , - P a b o A ó n d o 
r e p o » 6 . y . N u e v a s andanzas y 
d o i v o t t t u r o s d o Laza r íHo d o Tor-

», e n e d i c i ó n d e f i n i t i v a . 

Ex tenso p r ó l o g o d e l p r o p i o a u t o r 

E n c u a d e r n a d o e n p i e l . 6 0 6 p á g s . 

4 0 0 pesetas 

LOS TESOROS 
DEL VATICANO 

El m a y o r m o n u m e n t o h i s t ó r i c o 
d e la C r i s t i a n d a d e n la m a n o . 

T e x t o d e M a u r i z i o Calves! 

120 r e p r o d u c c i o n e s , la m a y o r í a 
a t o d o c o l o r . 

V o l u m e n l u j o s a m e n t e e n c u a d e r -
d o , f o r m a t o 2 8 x 3 3 c m . 

1.800 pese tas 

DICCIONARIO DE LA 
LITERATURA MUNDIAL 

Por Josop T h . S h i p l e y y 2 6 0 especia l i s tas 

Recoge t o d a s las f o r m a s y t é c n i c a s d e las d i s t i n t a s 
a r tes l i t e r a r i a s — i n c l u y e n d o e l t e a t r o , e l c i n e , e l 
p e r i o d i s m o , e t c . — , sus p r i n c i p i o s y p r o b l e m a s , d i s 
p u e s t o s e n d i c c i o n a r i o p a r a m a y o r u t i l i d a d y r a p i d e z 
d e c o n s u l t a . 

5 6 0 p á g i n a s . 4 0 0 pese tas 

M A R I A LUZ M O R A L E S 

HISTORIAS DEL 
DECIMO CIRCULO 
E m o c i ó n y l i r i s m o e n u n c o n j u n t o d e 
b e l l í s i m a s n a r r a c i o n e s . 9 5 pese tas . 

MERCEDES BALLESTEROS 

MI HERMANO Y Y O 
POR ESOS MUNDOS 
La n o v e l a d e d o s n i ñ o s q u e r e c o r r e n 
E u r o p a . 85 pese tas 

M A R I A A U R E L I A C A P M A N Y 

EL GUST DE LA POLS 
U n a b o g a d o d e f e n s o r evoca su v i d a 
y la d e su s o c i e d a d . 

N o v e l a . 1 0 0 pese tas 

E D I C I O N E S D E S T I N O 

4 0 — 

P R E S E N T A M O S « E L A Ñ O 

P A S A D O E N M A R I E N B A D » 
M A S T C S . ea el F a a i 
1 4 sentamos en ses ión D E S T I 
N O U U a iHaertMa p e l í c u l a de 
A l a i s B r o a a l i , « B a ñ o pasado 
en M a r i e n b s d » . Como tes decia-
• o s . era p a r a noaotroo u deber 
hw—liyafcle estar presentes la 
noche del tttttmt, p a r s t i f o e 

carado siempre asociarnos a loo 

l a o ' a u l e s 
Grande e r 

e l a d a e m a t o e n r i a . 
l a r x p e c t a c l ó n por 

conocer ana pel icnla precedida 
de na c l i m a pnlraairs, como a ia -
cona o t ra ha I f W a la for taaa 
de provocar, y el martes la sala 
del Faalaaio acog ió a ana selec
ción de espectadores, l a m a y o r í a 
perfectamente informada, dls-
paestos a sa l i r de dadas coa res

pecto a l a aveaU-rm ar t is t ica la -
len lada por Ata la Resaais. Por 

el estreno fue nn éx i to , 
pa r le h a b r í a m o s de

seado proyectar l a wt i i i ó u f r an 
cesa, pero lo c ier to es qae no 
bobo maaera de d ú p i a u de ana 
copia ea t n a i l l t l i a n de v W o -
aarac en aoche taa i i l n m m 
A h o r a ya leaeiuoo la pel icala ea 

aqai . como en todas partes, se
r á n iaaamerables loo aficioaados 
qae d e s e a r á n , de todas mane r a l , 

ver cata pel ica la qae se pe cota 
ta come e l r t sa l l ads de aaa no
table a m p l i a c i ó n y ptofaadiaa-
c i ó a de las vir tades p o é t i c a s 
iahereates a l l éx ico c l a m i s l s -

destino \|p7. 
documental 

«EL C O N D E D E M O N T E C K I S -
TO», de Claade A a t a n t - L a r a , 
con Yvonne Fnrneanx y Lonls 
l o e r d a n . ea el D t a c o u L 

A u t a n t - L a r a era hasta no ha
ce mucho u n hombre i lus t re en 
el c ine f r a n c é s . Por el lo la de
cepc ión del aficionado p u e d e 
verse aumentada. Si b ien es ver
dad que e l doblaje, el montaje 
de la copia y . sobre todo, el co
l o r — p é s i m o en la v e r s i ó n pre
sentada en t re nosotros— pueden 
c o n t r i b u i r a da r s e n s a c i ó n de 
mediocr idad , no todo e s t á redu
cido a el lo. Hay un punto que 
d e b e r í a aclararse: la novela de 
A le j and ro Dumas tenia mucho 
m á s de novela de i n t r i g a y de 
« in ic iac ión soc iof i losóf ica i que 
no de aventuras. E l d r a m ó n que 
servia de sustento a ios deseos 
de s ign i f i cac ión h a b í a de ser 
t r a t ado con p o n d e r a c i ó n , resal
tando m i s su v a l o r a c i ó n i d e o l ó 
gica que la formal. A e l lo se ha 
apl icado A u t a n t - L a r a . pero en 
d e m a s í a . A s i , e l f i l m es de un 
met ra je super ior a l previs ib le y 
las escenas se i n m o v i l i z a n de
masiado para p e r m i t i r un r i t m o 
í g i l . 

En ciertos momentos tanto los 
decorados como el vestuario pre
disponen a la c o n t e m p l a c i ó n de 
una p l á s t i c a m ó v i l der ivada del 
surrealismo. Pero es t an só lo un 
momento y el c l ima que se es
taba creando se disuelve sin de
j a r m á s que cansancio en el es
pectador. 

En cuanto a la i n t e r p r e t a c i ó n 
no se puede decir tampoco que 
sea perfecta. S i los i n t é r p r e t e s 
t ienen el t i p o que convenia al 
personaje encamado, en cambio 
no tienen la sol tura de m o v i 
mientos n i la profundidad que 
era necesaria para rev i t a l i za r 
esta f á b u l a d e c i m o n ó n i c a 

• • K O t i E L I A n . de Rafael G i l . con 
Pina Pell icer, Fernando Bey y 
A r t u r o Fernandez, ea Ca l l -

Ha sido uno de los dos acier
tos de este f i l m l levar a la pan
ta l la , para in te rp re ta r el papel 
de Rogelia. a Pina Pell icer . SI 
bien en la presente o c a s i ó n su 
a c t u a c i ó n sufre algunos a l t i ba 
jos, es. s in duda, gracias a ella 
que la gran mediocr idad de la 
c in ta queda en par te paliada. 

c R o g e ü a s ha sido e x t r a í d a de 
aquella « S a n t a Rogeliaa. de A r 
mando Palacios V a l d é s . n o v e l ó n 
de una época pasada, siempre 
folletinesco y m e l ó d r a m á t i c o , 
« s e r í a l a en nuestros d í a s , que 
ha sido actualizado con a l g ú n 
cambio de s i t u a c i ó n , vestuario, 
decorados, e t c é t e r a , cuya plas-
m a c i ó n en la pantal la b ien me
rece el ca l i f i ca t ivo de «p re fe r i -
bie quedarse en cazas. Cier ta 
mente, tan só lo encontramos, en 
esa v e r s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , dos 
aciertos: e l p r imero , ya dicho, de 
haber escogido a Pina Pell icer . 
y el segundo l a magnifica foto
g ra f í a , pr inc ipa lmente a l cap
t a r los bellos exter iores norte
ñ o s , realzada con un estimable 
Eastmancolor. N j d i r e c c i ó n n i 
g u i ó n —que sufre in te r rupc io
nes en la t r ama , q u i z á achaca-
bles a nn deficiente montaje— 
n i la i n t e r p r e t a c i ó n en los otros 
papeles merecen ser destacados 
si no es en sentido nega t iva 

Por contra , l a labor de Pina 
Pel l icer . con sus fallos incluidos, 
aminora algo la t r is te real iza
c ión , a l o que ayuda con su 
sola presencia por cuanto su faz. 
entre i n f a n t i l y angdUcal. su 
cuerpo desgarbado y sus anda
res s in elegancia corresponden, 
efectivamente, a l papel que re
presenta de j o v e n muchacha 
pueblerina. 

« M A B C H A O M U E R E » , de 
F r a a k Wtsbar , ron S tewar t 
Graager , D a r í a n Gray, M a n -
r ix lo A r e n » . Fausto Toxzi y Pe -
ter C a n i c a , ea Arcad ia , A t 
lanta y Pe t i t r e l a y a . 

A u n cuando en l a guerra de 
A r g e l i a la O N U . no l l egó a to 
m a r par te en forma directa , e l 
e p i s o d i o c i n e m a t o g r á f i c o de 
F r a n k Wisbar ha sido realizado 
cier tamente por una verdadera 
«soc iedad de nac iones» . Se t r a 
ta de una c o p r o d u c c i ó n hispa-
no-italo-alemana, a lo que m u y 
b i e n p o d r í a haberse a ñ a d i d o 
franco - norteamericano - ar
gel ina, por la nacionalidad c i 
n e m a t o g r á f i c a de Stewart Gran-
ger y por t ratarse de tema f ran
co-argelino. El lo l leva consigo 
los habituales defectos que acos
t u m b r a n a engendrar todas las 
coproducciones, en especial re
ferente a i n t e r p r e t a c i ó n (en e l 
caso presente resulta ú n i c a m e n 
te pasable la de Carlos Casa
ra v i l l a , cuando la de A l f r edo 
Mayo es c a t a s t r ó f i c a ) . 

Por lo d e m á s , las t ie r ras de A l 
m e r í a sugieren, en efecto, las 
argelinas y la a c t u a c i ó n de los 
d e m á s actores y director , asi co
mo de la c á m a r a , puede ser 
aceptada por un p ú b l i c o no de
masiado exigente. 

E l g u i ó n presenta un g ran fa
l lo en el papel de la muchacha 
que se incorpora a la pa t ru l l a 

PALACIO DE LA MUSICA 
C u a r t o c o n c i e r t o d e i n v i e r n o d e la O r q u e s t a M u n i c i p a l 

V i e r n e s , 1 d e m a r z o , a las 2 2 ' 3 0 h o r a s 

D i r e c c i ó n : HEIN JORDAN5 

P R O G R A M A 

M A T O N t k é m m Oxford. 

H f N K BADINCS . . . Salada pata arqaasta. (Variaciaaas sm-
foaicas sobra «Eran dea inf intesx.) 

T C H A I K O W S K Y . . . Quinta «infonia. 

de la L e r .ón. i r rea l , v i » ^ 
i n t e r p r e n d o por D o r u n r L " 
Apar t e de elfo, creemos ' 
confl icto de Arge l i a m e r e » f 
yo r y mejor a t enc ión en"!* 
Pantallas que U presentad. í í 
« M a r c h a o m u e r e » . f i lm ¿ ¡ ¿ •» 
l i m i t a a na r r a r un episodibtJ* 
ducto de la i m a g i n a c i ó n 
embargo, demasiado real ,» 
que los personajes no lie»?'*, 
noníbr u'.ul¿nüco <,ue cónsul en la His tor ia— y tan sól0 ' 
bozar el problema de la 
argelina, r e s o l v i é n d o l o dem*^1 
do f á c i l m e n t e con el f in i 
lucha, evidenciando una f . i . 
de i m á g e n e s de c a r á c t e r 
mental que resul tan necearu" 

SESIONES 
ESPECIALES 

p S C C E L A DE I N G E N I E K O * 
* • p r o y e c t a r á , hoy. sábado » 
las i r i 5 , en Urge l . 187, y J 
se s ión de c i n e f ó r u m , el film ,^1 
o t ro lado del puentes Dirigirá 
el coloquio correspondiente Car
los Romano. 

C O L E G I O H H . M M . ha pro 
gramada para hoy. sábado U 
p r o d u c c i ó n de A l f r e d Hitchcock 
« C o n la muer te en los talones» 
La p r e s e n t a c i ó n y el debate d 
nal c o r r e r á n a cargo de Antonio 
Moragas y Spa. colaborador de 
Serra D'or 

CENTRO D E LECTURAS DE 
V A L L S o f r e c e r á m a ñ a n a , do
mingo, a las I3'30, una confe
rencia sobre « C i n e y sociedad» 
a cargo del c r i t i co independiente 
M a t í a s BaUester y Caira; 

C I N E C L U B STUDIO DE 
B A D A L O N A p r e s e n t a r á maña
na, domingo, una nueva sesión 
de c i n e f ó r u m con la proyec
c ión del film de D a m i á n o Da-
mian i (di rector de «La isla de 
A r t u r o s ) , e l l Rose t to» . Comple
t a r á la ses ión el corto de Jean 
N i t r y , «Sinfonía mecán ica* . La 
se s ión s e r á presentada por Sal
vador D o m í n g u e z , miembro del 
C i n e f ó r u m de la Escuela Indus
t r i a l de Barcelona. 

I N S T I T U T O I T A L I A N O DE 
C U L T U R A El C i n e - C l u b del 
Ins t i tu to I t a l i ano p r e s e n t a r á el 
p r ó x i m o martes, d í a 26. a las 19. 
una se s ión especial sobre las 
obras de Franceses Be r t i n i La 
ses ión se c e l e b r a r á en la «Casa 
degl i I t a l i a n i » (Pasaje Méndez 
Vigo . 8) . 

C I N E - C L U B J U V E N I L SAN 
A N T O N I O A B A D . Para los dias 
25, 28 y 27 ha sido programado 
e l f i l m de Jacques Becker. «La 
evas ión» . Debido a l n ú m e r o de 
«socios j u v e n i l e s » se ha pre
visto la c e l e b r a c i ó n de seis se
siones, que s e r á n presentada' 
por los reverendos PP. Gaeta. 
Sala y Muntaner , Sch. P., y los 
s e ñ o r e s J o s é H a r í a López . Luis 
Cuso y A V . K i r c h n e r . miem
bros del Cine-Club San Anto
n io A b a d , organizador —conjun
tamente con el Real Colegio de 
las Escuelas P í a s de San An
t ó n — de este nuevo Cine-Club 
Conjuntamente con la celebra
c ión de esta I I S e s i ó n del Cine
f ó r u m Juven i l , se i n a u g u r a r á el 
curs i l lo de c i n e m a t o g r a f í a qu ' 
los escolapios de la Ronda de 
San r 'ablo ofrecen a todos sw 
alumnos. 

P A R R O Q U I A D E S A N ME-
D I N . El p r ó x i m o mié rco l e s , día 
27. a las 22*1S, c e l e b r a r á una 
nueva se s ión de c ine fó rum Se 
p r o y e c t a r á el film germano de 
Bernhar-U Wick í , «El puente» 
El coloquio se i^ d i r i g ido por d 
equipo de «La C i - i u e t a r de 
la D. D. E 

C I N E - C L U B S A N A N T O N I " 
A B A D . D e s p u é s del é x i t o ob 
tenido en el coloquio de la Pr0 
y e c d ó n del f i l m de Ingmaf 
Bergmann, «El s é p t i m o sello1 
que r e a l i z ó nuestro redactor Mi 
guel P o r t e r - H o i x . con la cola
b o r a c i ó n del padre Doménecr. 
S c h P . los organizadores de es-
te Cine-Club nos anuncian |* 
p royecc ión de la obra de Eiia 
Kazan. «P inky» . para e l s á b a ñ " 
dia 2 de marzo p r ó x i m o . En es-
ta ocas ión , el coloquio y los co
mentarios sobre la obra de El1'1 
Kazan c o r r e r á n a cargo del cri
t ico de Radio Nacional de E-s 
p a ñ a en Barcelona. Jorge To 
iras. 



P o r M I G U Í L 
P O R T E R - M O / X 

MUJERES EN LA PANTALLA 
n i L A D A M A D E L C A B A L L I S T A 

SI en el comentario anter ior nos 
re fe r í amos a una t ipo log ía 

europea surgida en ver t ica l , de 
Suecia a I t a l i a , vamos a rete
m o s hoy a un t ipo que marca 

u n o de los extremos del r o s e t ó n 
orientador del cine, en su s e ñ 
uelo hor izontal . En el v ie jo y le 
j a n o Oeste nace una clase de 
mujer destinada a va r i a r por 
completo, probablemente mucho 
más que las desgraciadas y des-
¿ r a c i a d o r a s «vamps» europeas, 
la conducta de la mujer contem
poránea . 

Pearl Whi te o Lucí l le Love y 
todas las aventuras deportivas, 
detectivescas y desenfrenadas 
n a c e n de la p r i m i t i v a mujer del 
•western». 

La pe l í cu la del Oeste, los 
« c o w - b o y s » y su mi to log ía per
petuada hasta nuestros d í a s t ie
n e n como protagonista al h é r o e 
de l o s espacios abiertos. W i -
lliam S. Har t . H a r r y Carey. Ed-
d i e Polo y los posteriores T o m 
Mix o K e n M a y n a r d in ic iaban 
la ruta que. a t r a v é s de G a r y 
i 'ooper. Joel McCrea y John 
Wayne. habla de desembocar en 
K i r k Douglas o en B u r t Lan-
>-aster. Pero a l mismo t iempo 
q u e se operaba una t ransforma
c i ó n del h é r o e masculino algo 
parecido s u c e d í a en el femenino. 

Es notable que mientras el 
• wes te rn» rev i s t ió su forma p r i -
mit ivia —la f ó r m u l a de series 
i u e comenzaba en p e r s e c u c i ó n , 
continuaba en in t r iga y t e r m i 
naba de nuevo en p e r s e c u c i ó n — 
l a s c o m p a ñ e r a s del «cow-boy» 

• perduraron en la memoria 
del espectador. 

Tan só lo mucho d e s p u é s , cuan
d o la c inta del Oeste b u s c ó un 
a r á c t e r m i s «psicológico» y. 

,iún, t o m ó por los vericuetos de 
lo «sociológico», la protagonista 
femenina a l c a n z ó la popu la r i 
dad. 

Y sin embargo, de entre las 
muchas mujeres innominadas, de 
las grandes actrices que st en
cargaron de la ingrata labor de 
caerse de un caballo desbocado, 
i-scapar del campamento indio, 
desmayarse siete veces en q u i 
nientos metros y otras proezas, 
abria una c las i f i cac ión y u n 

l a r g o estudio que. en gran parte, 
explicase la ac tua l preponderan
cia de la muje r en la vida p ú 
blica y privada americana. 

Veamos algunos tipos: «La se
ñor i t a del Este». Joven s i m p á t i c a 
que llega, muy bien peinada, 
p o r una cues t i ón de herencia o 
por causa de una ruina f i n a n 
ciera. Va d e s m e l e n á n d o s e a lo 
largo de la c inta hasta llegar al 
beso-recompensa f ina l . En t a l 
momento su peinado se rehace 
p o r ar te de magia. Esta joven , 
especialista en d e s m a y o s , en 
a b r i r la puerta a quien no de
bía , en descubrir lo que no con
venía , es de una encantadora 

y dulce ineficacia. L o cual con
t r i b u y e en mucho a que el « h é 
roe» se sienta « c a b a l l e r o andan
te» y « p r o t e c t o r de d e s v a l i d a s » . 

«La maestnta de e scue la» . En 
medio del rudo ambiente, una 
f rági l mujerci ta educa directa
mente a los hijos de los caball is
tas mientras , por o t ro lado, hace 
lo mismo indirectamente con sus 
progenitores. Acostumbra a ser 
cortejada tanto por el t r a ido r 
como por el «bueno» . Hasta en 
a l g ú n momento parece que. en 
su inocencia, va a decidirse por 
e l p r imero . Pero gracias a la 
v a l e n t í a del joven «sheriff» lo-
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La «maes t r i l a» te decid* por al 
va l ianU y osado «cow-bey» 

gra darse cuenta del e n g a ñ o de 
que h a b í a sido objeto. Entonces, 
ante una puesta de sol. con los 
brazos apoyados en u n val lado 
bajo e i r g u í e n d o el busto, deja 
de ser un insignificante persona-
j i l l o para convertirse en una 
mujer esplendorosa. 

«La e m i g r a n t e » es una muje r 
de porte severo. Se cubre con 
un t ra je severo. Es pur i tana, lee 
la B i b l i a . Sabe manejar e l fus i l , 
la pala, el a z a d ó n para enterrar 
los muertos habidos en e l ú l t i 
mo encuentro con los indios. 
Tiene el ma l v ic io de alejarse 
demasiado del ruedo de car ro
matos que fo rman el campa
mento. En una posterior evolu
c ión del g é n e r o , estas escapadas 
son. en general, para b a ñ a r s e , 
dando asi ocas ión al joven ex
plorador de constatar que la v i r 
t u d no e s t á r e ñ i d a con unas 
bonitas pantor r i l las o una sedosa 
espalda. Acostumbra a l legar 
sana y salva a Cal i fornia , don
de funda una granja a g r í c o l a 
o ganadera. 

«La m i n e r a » . Acostumbra a 
ser h i j a de un minero viejo. V ive 
en una choza y va d e s g r e ñ a d a . 
Sabe deshacerse de los desal
mados bandidos que quieren 

robar le las pepitas a su p a p á . 
Muchas veces es raptada y em
pleada como r e h é n . En estos 
casos las ataduras son usadas 
h á b i l m e n t e para moldear un 
poco el hermoso cuerpo escon
dido bajo los harapos. 

«La muje r del m i l i t a r » . Puede 
ser esposa o prometida. En el 
p r imer caso se t r a t a de una 
muje r seria. En el segundo es 
coqueta. En el p r imer caso es de 
ignorado origen. En e l segundo 
es hi ja de ot ro m i l i t a r o de un 
conductor de caravanas. En am
bos casos, cuando los indios ata
can, se va a la capi l la del fuerte, 
ú n i c a ed i f i cac ión de obra, y a l l í 
reza mientras v e n d a cabezas 
sanguinolentas. De todas partes 
caen cascotes, trozos de poste 
ardiendo, s i lban balas perdidas. 
Pero ella queda i m p e r t é r r i t a 
porque se sabe intocable. A l sa
l i r , d e s p u é s de la batalla, l leva 
de la mano a un n i ñ o rubio. 

«La a r t i s t a » . Mujer que t ra 
baja en un «Sa loon» . En este 
sit io se r e ú n e n los hombres para 
beber, jugar , r e í r y matarse. 
Mientras , la art ista, con su t ra je 
de lentejuelas canta canciones 
que hoy, con las modernas téc
nicas sonoras, sabemos ya q u é 
d i c e n En muchos casos salva a l 
protagonista de las traicioneras 
artes del t a h ú r . S in embargo 
tiene poca suerte porque «el 
chico» siempre se decide por la 
« m u j e r decen te» , a pesar de que 
el espectador sabe c u á n t a bon
dad encierra el c o r a z ó n que se 
esconde bajo sedosas redonde
ces. Tan mala suerte tiene que, 
muy a menudo, la bala dispara, 
da contra el «bueno» s^le rebo
tada y se aloja en sus costillas. 

«Las ind ias» . En las cintas 
p r imi t ivas del Oeste las indias 
s a l í a n muy poco. En todo caso 
se t rataba de h a r p í a s viejas y 
crueles, brujas m á s que muje
res. En la actual idad son boni 
tas y hasta buenas. 

«Las m a d r e s » . En el Oeste 
p r i m i t i v o tampoco jugaban gran 
papel. S in embargo e s t á n t ra 
tadas con una d ign idad y un 
respeto extraordinar ios . Excepto 
los indios, todo el mundo se i n 
cl ina ante una madre. Levantan 
mucho la cabeza para que se les 
vea bien el sombrero o la cofia 
con que se cubren la cabeza y 
sus manos retuercen el delantal 
con angustiada gesto. En real i 
dad, aquello que se l lama traba
j a r tan sólo se ve en las pel í 
culas p r imi t ivas gracias a dos 
tipos: las madres y los mineros. 

A L A I N ROBBE-GR1LLET 
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D E S T I N O " R E C O M I E N D A 

E L A Ñ O P A S A D O E N M A R I E N B A D ( F a n u s i o ) 
Experimento c i n e m a t o o r á / i c o en e l que se patentiza ta 
dioersidad de d i recc ión*» que puede tomar el cine-arte, 
L e ó n de San Marcos en Venecia. 
W E S T S I D E S T O R Y ( A r i b a u ) 
Ex t rao rd ina r io e spec t ácu lo , en e l que se busca una sin-
tesis entre las artes por medio» cinematoffrd/icos. Co

leccionista de «Oscar» de la Academia 
L A I S L A D E A R T U R O ( C o m e d í » ) 

Cinta i n só l i t a , de erran belleza f o r m a l y con t e m á t i c a d i -
ftcil. Premiada en e l Eestiool de San S e b a s t i á n , 

L A G U E R R A D E L O S B O T O N E S ( M o n t e c a r k ) . 
N i z a , A r i s t o s ) 
Una p e l í c u l a diurna, un lema encantador y unos cuantos 
niños en una a c c i ó n intel ioente y diver t ida . 
E L H O M B R E D E A L C A T R A Z ( A l c á z a r , B o t r i s ) 
Historia rea l de u n hombre que tn tnó sol i tar io por mu
chos a ñ o s y se c o n v i r t i ó a si mismo en un sabio o rn i t ó 
logo. A l mismo t iempo, c r i t ica del sistema penitenciario 
de los Estados Unidos. 
E L D I A M A S L A R G O ( K u r s a a l ) 
ü n o de los m á s colosales esfuerzos realizados cor el 
cine. His tor ia del desembarco aliado en Francia durante 
la Segunda Guerra Mund ia l . 

E L H O M B R E Q U E M A T O A L I B E R T Y V A L A N -
C E ( A l a r c ó n , M a l d á ) 
John Eord , e l «clásico», en una nueva /aceta de su tema 
favor i to . 
P A N O R A M A D E S D E E L P U E N T E ( M a r y l a n d ) 
Tensa r e a l i z a c i ó n de la pieza teat ra l de A r t h u r Hi i i é r . 

L A M I S T E R I O S A D A M A D E N E G R O ( P c t a y o ) 
Dive r t ida historia detectivesca con la presencia de la 
sin par K i m Nóvale. 
E S P L E N D O R E N L A Y E R B A ( N o v e d a d e s ) 
El ia Kazan, con la co l abo rac ión de la d ú c t i l Afalhalte 
Wood, poetiza sobre una época . 
S U M E J O R E N E M I G O ( A k x a n d r a ) 
Ingleses, italianos, guerra de Abis in ia y humor. 
H A T A R I ! ( R e g i o P a l a c t ) 
Estupendo «bal let» de hombres, m á q u i n a s y fieras en 
una incruenta cace r í a f irmada por Howard Hawks I n 
dicada para públ icos infanti les. 

* * 

• Ex t rao rd ina r i a . " ' Buena. • Vis ible . 
• Interesante por determinados conceptos. 

R E P O S I C I O N D E « I C A R E » 
J^JERECE ser destocado el éxito 

relímente excepciOMl que ka 
alcaaudo en la Opera de París la 
reposición, a los reinKsieto años de 
su estreno, del ballet de Scrge L i -
far «Icare*. Ahora su protagonista, 
encarnado antaño por el propio Li-
far, ka corrido a cargo del danzarín 
Attilío Labis, y los decorados, ori
ginales en 1935 de Lartke, kan sido 
creados hogjño por Picasso. «Icare» 
desconcertó primeramente a los es
pectadores que llenaron de bote en 
bote el primer coliseo parisiense, 
pero cujndo,_j su terminación. A t t i 
lío Labis saludó al público, en unión 

Serge Lifar en la Opera de París 

de Lifar, ovaciones clamorosas co
ronaron la reposición de esto discu-
tidísinu obra, tan discutida, que no 
resaltará ocioso record» ta origen 

En los años treinta, Scrge Ufar, 
primer bailarín y coreogrjlo de la 
Opera de París, publicó el «Mani
fiesto del Coreógrafo» 

•El ballet —decía Ufar en d 
misan— perdía de rísto sa primi
tivo destino; la danza, r te con
vertía lentamente en simple ilustra
dor de una obra musical. La coreo 
(rafia seguía un camino que había 
de conducirla, fatalmente, a una 
servidumbre musical La danza nace 
del movimiento y no del sonido.» 

Por lo tonto, según Lifar. la dan-
la puede existir sin base musical 
alguna, contentándose con la acen
tuación de la batería, de las casta
ñuelas, de los elementos puramente 
rítmicos de la orquesta. «¿Por qué 
—añadía Lifar— el músico no puede 

inspirarse en la coreografía? ¿Por 
que en vei de ir del músico al co
reógrafo, no se puede ir del coreó
grafo al músico? Del mismo modo 
que existe la música pura, libertada 
de ilustración cantada o danzad», la 
coreografía puede existir sin acom
pañamiento musical.» 

Tenían cierta lógica las razones 
aducidas por el entonces joven co
reógrafo, e inmediatamente después 
de publicar su «Manifiesto», Serge 
Lifar presentó en la Opera de París 
su ballet .icare» Era por el año 
1935. Lifar creó primero la coreo
grafía, escucho cómo cantaba su 
propio cuerpo, i pidió al composi
tor J. P. Szyfer que escribiera una 
música, a base de algunos instru
mentos de percusión, sobre los rit
mos corporales creados por él. Y 
nació «Icare». Quien esto suscribe 
asistió a varías representaciones de 
este ballet en los años cuarenta, 
época en que concurría a todos los 
• Miércoles de la Danza», que tenían 
lugar ea la Opera de París. 

«Icare» es una obra desnuda, aus
tera, desprovista totalmente de or
namentación. El dramatismo de la 
acción, que a menudo ronda el pa
tetismo, se halla expresado con la 
sola ayuda de la danza, ammjdj por 
la pasión trágica. «Icare» es danza 
pura, arte independiente, bello en 
si mismo, libertado de la tutela de 
otras artes, incluso de la de la mú
sica. • 

Serge Lifar interpretaba, enton 
ees, sa propio ballet. Desplegaba ea 
esa intei» relación una inventad, 
una vitalidad, una intensidad, una 
(elevación» fuera de lo corriente. 

Su musculatura JHética se veía ad-
mirablemento valorizada por la tú
nica griega. 

Los críticos kan recordado akora 
la encarnación apolínea de Lifar en 
ese papel, veintitantos años atrás, y 
todo el espíritu que le insaHaba, no 
solamente con sa belleza plástica, 
si no también con sa «aura» en el 
centro misino de la obra. Y cuando 
akora Lifar salió a saludar al públi
co después de la reposición de 
•Icare». fue a él a quien los espec
tadores aplaudieron aún, como ai 
creador esencial del ballet. 

S C. 
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M U S I C A p o r C. O I S P E R T 

ORQUESTA MUNICIPAL 
PRIMERO Y SEGUNDO 

CONCIERTOS DE 
INVIERNO 

T A ac t iv idad de nuestra Or-
questa M u n i c i p a l sigue de

s a r r o l l á n d o s e n o r m a l y t r a d i -
cionalmente a t r a v é s de sus ma
tinales populares y de sus series 
de conciertos correspondientes a 
las estaciones de la temporada 
musical (aunque este a ñ o s e r á n 
sustituidos los conciertos de p r i 
mavera por los de verano, igual 
que el a ñ o pasado). Nuestros 
f i l a rmón icos n o tienen, pues, 
que temer por la solidez ins t i 
tucional de la orquesta, some
t ida a d u r í s i m a prueba por -las-
p é r d i d a s de su d i rec tor j de 
su subdirector. Lo que si desea
rían seguramente los aficionados 
es u n mayor conocimiento de la 
his tor ia in terna de la orquesta 
en estos momentos c r í t i cos , es
pecialmente en lo que afecta a l 
asunto c ruc ia l de la p rov i s ión 
de vacantes. L a c u e s t i ó n es de 
evidente i n t e r é s p ú b l i c o , y el lo 
se ha reflejado incluso en a lgu
na in i c i a t iva de recogida de f i r 
mas proponiendo t a l o cual d i 
rector. S in embargo, las nece
sarias decisiones y explicaciones 
se velan, como si se t ra ta ra de 
un problema i n t i m o , a i s l a d o 
de la expectat iva general y del 
j u i c i o externo N o todo el m u n 
do sabe, por ejemplo, que la 
plaza de subdirec tor fue ya ad
judicada reglamentar iamente a l 
maestro Rafael Ferrer ¿ H a cur
sado la au tor idad mun ic ipa l el 
opor tuno anuncio púb l i co de es
te impor tan te nombramiento? En 
cuanto a la p r o v i s i ó n del cargo 
de d i rec tor , e s t á ahora suspen
dida por un plazo de respeto a 
la memoria de Eduardo T o l d r á . 
Pero, llegado el d í a y vistos los 
precedentes, ¿ e x i s t e alguna ga
r a n t í a de que el Ayuntamien to 
contemplara u n trance tan de
cis ivo para la v ida musical de 
la ciudad con la debida aten
c ión? El pesimismo se r í a j u s t i 
ficado: hace demasiado t iempo 
que se halla vacio e l palco del 
Ayun tamien to en los conciertos 
de su orquesta. 

N o seria adecuado r e s e ñ a r en 
t é r m i n o s puramente cr í t icos el 

p r imer concierto de inv ie rno , 
celebrado en recuerdo de R i -
cado L á m e t e de Gr ignon El 
acto de e v o c a c i ó n y homenaje a 
esta relevante f igura de la mo
derna m ú s i c a catalana fue ofre
cido por el m u s i c ó l o g o Rosendo 
L i a tes. e i nc luyó algunas de las 
composiciones de La mote para 
gran orquesta. 

Ricardo La mote fue un m ú 
sico de profundo y h o n e s t í s i m o 
of ic io , uno de los que, en nues
t r a á r e a , ha tenido m a y o r do
m i n i o del ins t rumento t écn ico . 
Sos producciones pueden satis
facernos m á s o menos, s e g ú n 
nuestras afinidades e s t é t i c a s , pe
ro nos impresionan invar iab le -
mante por la solidez de su es
c r i t u r a , sobre todo cuando se 
t r a t a de.Dit tas^orquestales . N o 
en vano Lamote tenia un cono
c imien to ins t rumenta l c o m p l e t í 
simo y heredi tar io , adqu i r ido 
desde dentro y desde fuera de 
la orquesta. 

Las obras programadas por l a 
Orquesta M u n i c i p a l eran mues
tras eficaces de esta m a e s t r í a , 
aun cuando de la cEsceoa i 
dansa de l ' esgla i i , pasando por 
«Facéc ia» ( e l a b o r a d í s i m o t raba
j o p o l i f ó n i c o ) , hasta «Entumes» , 
el perfeccionamiento de l len
guaje es muy notable. 

De f E n i g m e s » , obra basada 
en el Apocalipsis de San Juan, 
que obtuvo e l Premio Ciudad 
de Barcelona 1951, se daba l a 
p r i m e r a a u d i c i ó n c o m p l e t a , 
puesto que en e l estreno se su
p r i m i e r o n los t iempos corales 
de l f i na l , no presentados al con
curso. « E n i g m e s * representa se
guramente la p r o d u c c i ó n m á s 
impor tan te de Ricardo L á m a t e , 
y resume todas sus c a r a c t e r í s 
ticas de compositor. Es una obra 
maciza, en la que los textos del 
Apocal ipsis son ilustrados con 
un permanente fervor expresivo 
y con un b r i l l o i n s t rumen ta l 
inusitado. L a di latada comple j i 
dad de c E n i g m e s » y su aus ter i 
dad fo rmal no la conf iguran co
mo una obra de a u d i c i ó n fáci l 
en su conjunto. Pero la ca l idad 
de su escri tura es inmedia ta
mente perceptible, asi como e l 
magis t ra l empleo de los efectos 
orquestales. 

Las interpretaciones de la or 
questa, d i r i g ida por Rafael Fe
r re r , fueron notablemente c u i 
dadosas. En «Enigmes» colabora

ron los excelentes coros de c á 
mara barceloneses y e l padre 
Gendrau. como reci tador 

S o b r e s a l í a en e l segundo con
cier to la p r i m e r a a u d i c i ó n de 
ta «S in fon ía de San Francisco 
de A s i » , de J o s é Soler. Pre
mio C i u d a d de Barcelona 1061. 
Este estreno s e ñ a l a , ante un p ú 
bl ico extenso, la presencia de 
u n j o v e n composi tor de gran 
al iento, en plena y bien o r i en 
tada f o r m a c i ó n . L a «S in fon ía» , 
de Soler, a t ip ica en su estruc
tu ra y de tendencia dodeca fó
nica, resulta de un efecto m u 
cho m á s moderado de lo que 
cabla suponer. Es una obra de 
( U n c i ó n romántica, cuyo i m p u l 
so l í r i co domina generalmente 
sobre las apariciones, m á s o me
nos audibles, de l a pura orga
n i z a c i ó n a tonal . Una obra afa
ble, con una e x p o s i c i ó n muy b r i 
l lante , u n centro no siempre 
dibujado (sostenido frecuente
mente por la amenidad de los 
t imbres m á s que po r las l í n e a s 
abstractas) y un acertado f i na l , 
s i m é t r i c o con e l p r inc ip io . A l 
decir que los desarrollos cen
trales no siempre aparecen m u y 
definidos, tenemos que a d m i t i r 
la posible responsabil idad de la 
e j e c u c i ó n . En todo caso, queda 
fuera de duda e l t a len to for 
ma l , pol i fónico e ins t rumenta l 
de J o s é Soler, muy justamente 
galardonado. 

El estreno, que l ó g i c a m e n t e 
hubiera debido promover una 
r e a c c i ó n complacida, o r i g i n ó una 
p e q u e ñ a bata l la en t re los esca
sos disconformes (cuyos per t re
chos sonoros demostraban bu 
p r o p ó s i t o de p i ta r lo nuevo sin 
conocerlo) y los que ante e l 
ataque se v i e ron obligados a de
fender la obra con un entusiasmo 
incluso super ior a l que n o r m a l 
mente hub ie ran expresado. 

El programa c o n s t i t u í a , para 
nuestro gusto, e l m á s interesan
te de toda la serie de conciertos. 
Se iniciaba con un hermoso d í p 
tico de Couper in . discut iblemen
te orquestado por M i l h a u d . Se
gu ía un no menos a t rac t ivo con
cierto de V i v a l d i para flautín y 
orquesta, que puso a prueba la 
ag i l idad de J o s é M a r í a Brotons. 
excelente solista. E l « C o n c i e r t o 
n ú m e r o 10 para ó r g a n o y or 
q u e s t a » , de Haendel , fue pro ta 
gonizado por Montse r ra t To
r r e n t. que, a pesar de las i m -
p e r f ecciones de l inst rumento, 
pudo d a r idea de su perfecto 
fraseo y de su ref inada regis tra-
ción. L a orquesta, en la que se 
es tá notando a l g ú n esperanzador 
progreso de ajustei estuvo muy 

acertada en el a c o m p a ñ a m i e n t o 
de los conciertos. Rafael Fer re r 
d io , sobre todo, u n Haendel m u y 
fluido. Pero a la correcta ver
s ión de «El sombrero de tres 
picos» le f a l tó e l toque def in i 
t ivo. 

OERARD SOUZAY 
H U N Q U E . s e g ú n rumores, Sou-

" zay a c t u ó sin plena disposi
c ión tísica, y a l p r inc ip io de su 
reci ta l pudiera a l a rmar su osci
l ac ión en las vocales sostenidas, 
pronto pudimos tomar contacto 
con el e s p l é n d i d o y personal ar
te del b a r í t o n o f r a n c é s , que nos 
satisfizo por i gua l con tas can
ciones de uno y o t ro lado del 
Rhin. 

Souzay no es. como otros can
tantes, una bella voz a la d is
pos ic ión de un bel lo e s p í r i t u , 
sino un e s p í r i t u hecho voz. Es 
decir , esta voz tiene su or igen 
en determinantes espiri tuales, 
en l a sensibilidad, en Ja i n t e l i 
gencia, en e l humor; este t imbre 
proviene de la e x p r e s i ó n . Por 
eso es tan prodigiosamente va 
r io . Souzay tiene tantas voces 
como personajes, como sujetos 
de canciones, in terpreta . 

E n el concierto ofrecido a los 
socios de C u l t u r a Musical , la 
gama expresiva de Souzay fue 
m u y ampl ia , desde e l delicado 
l i r i smo de «O l iebl iche W a n g e n » . 
de Brahms, hasta la tea t ra l idad 
de «Les grands ven t s» , de Ra-
vel . Tan ex t r ao rd ina r io estuvo 
en las « T r o i s bailadas de Vil lon» 
(Debussy), como en las Anales 
canciones de Strauss; en el i n 
f a n t i l « e x t r a » , de S t rawinsky . 
como en e l r o m á n t i c o de Schu-
b e r t ¿ C o m p a r a c i o n e s ? ¿ P a r a 
q u é ? Souzay tiene sus propias y 
sutiles dimensiones que no hay 
por q u é someter a medidas he
t e r o g é n e a s , 

A C L 4 R A C / O N SOBRE 
WAGNERISMO Y 

ANTIWAGNERISMO 
T A a f i r m a c i ó n de que tanto el 

wagnerismo como e l an t i -
wagnerismo «sólo son ya posi
bles en lugares cu l tu ra lmente 
p e r t u r b a d o s » , ha sido interpre
tada en sentido ofensivo po r 
a l g ú n lector. Es. pues, necesa
r io ac larar e l verdadero obje t i 
vo de estas (rases desafortuna
das, el cual no es sino expresar 
que la opos ic ión wagnerismo-
anuwagner i smo e s t á , desde ha
ce t iempo, superada en los am
bientes cul tura les normalmente 
evolucionados 

O P E R A 

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

U N F E L I Z F I N D E T E M P O R A D A 
T A S relaciones en t re el Liceo 

y «Pe l l éas» no han pasado 
nunca de una discreta tibieza. 
La ó p e r a de Debussy fue es
trenada aqui en o t ro teatro y ha 
tenido un escaso n ú m e r o de re
presentaciones. A h o r a la Com
p a ñ í a del Fest ival de Metz aca
ba de crear con su «Pe l l éas» las 
m á s perfectas funciones de la 
temporada, s in que buena par
te del p ú b l i c o l ice ís ta parezca 
haberse enterado. 

Cie r to que si alguna obra d<' 
Debussy no ha obtenido a ú n una 
completa a c e p t a c i ó n por par te 
de los nietos del siglo X I X —pa
ra los cuales e s c r i b í a este com
positor, s egún propia declara
c i ó n — esta obra es precisamen
te « P e l l é a s et M é l i s a n d e » . 

Con mot ivo del c e n t é s i m o ani
versar io del nac imien to de De
bussy, jun to a las pompas ex
temas, estamos asistiendo a Wfa 
profunda r e v a l o r a c i ó n de su 
obra en el c r i t e r i o de mús icos y 
mus icó logos . Le adecuada pers-
pectiva, el considerable aumen
to en la ó p t i c a de los analistas 
musicales, e s t á n si tuando a De
bussy en el lugar que le corres
ponde: el del p r i m e r o de los 
compositores c o n t e m p o r á n e o s en 
el orden tempora l y en el va lo-
ra t ivo . En este punto, la unan i 
midad se empieza a fraguar. To
do el mundo t i r a de Debussy. 
desde los adeptos a la q u í m i c a 
ser ial hasta los m á s reacciona
r ios nec ró f i los musicales. Unos, 
por la m a ñ a n a , siguen el cam
biante v a i v é n de la pelota de 
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« J e u x » ; otros, por la tarde, pre
f e r i r á n a c o m o a ñ a r a l « F a u n o » 
en su siesta, Pero todos, en a l 
g ú n momento de la j o m a d a , 
c o n t e m p l a r á n extasiados e l fa
buloso e s p e c t á c u l o s de «El m a r » . 

Respecto a «Pe l l éa s» , contra
r iamente, acostumbran a regis
trarse reparos de los diversos 
campos, al lado del na tu ra l ho
menaje a su ex t raord inar ia ca
l idad . L a d i scus ión en t o m o a 
eSU obra es, desde luego, m á s 
admisible que la que puedan 

provocar, por e jemplo, las be
l l í s imas obras del ú l t i m o p e r í o d o 
de Debussy. Y es que en « P e 
l léas» juega el eterno problema 
ul t ramusica l de la ó p e r a , en el 
que el l i b re planteamiento de 
los t é r m i n o s p a l a b r a - m ú s i c a - e s 
cena da lugar a u n n ú m e r o i n 
f ini to de posibilidades. 

Dicho problema p r e o c u p ó tem
pranamente a Debussy. Entre 
los pensamientos que de él re
cogió su profesor de c o m p o s i c i ó n . 
Emest Gu i r aud . f iguran los s i 

guientes, definidores de su l i 
bretista ideal: « A q u e l que, d i 
ciendo las cosas a m e d í a s , me 
p e r m i t i r á in je r ta r m i s u e ñ o en 
e l suyo, que c o n c e b i r á unos per
sonajes cuya his tor ia y residen-
cía no p e r t e n e c e r á n a t iempo 
n i a luga r alguno, que no me 
i m p o n d r á d e s p ó t i c a m e n t e "la es
cena a realizar", y me d e j a r á 
l ib re , aqu i y a l l á , para tener 
m á s ar te que él y d a r u n acaba
do a su obra Pero que no t e 
ma: no s e g u i r é los e x t r a v í o s de l 
teatro l í r ico , en e l que la m ú 
sica predomina con insolencia, o 
donde la poes í a es relegada y 
pasa a un segundo plano, sofo
cada por u n ropaje musical de
masiado g r á v i d o . C o n v e n d r í a 
cantar cuando vale la pena y 
reservar los acentos p a t é t i c o s 
Es necesario a menudo p in t a r 
en tonos grises,,. Nada debe re
ta rdar la marcha del drama. 
Todo desarrol lo musical no re
querido po r las palabras es de
fectuoso. Descontando que u n 
desarrollo, por cor to que sea. 
es incapaz de ajustarse a la mo
v i l i d a d de las palabras. S u e ñ o 
en poemas que no me condenen 
a perpetuar actos largos, fat igo
sos, que me proporcionen esce
nas m ó v i l e s , diversas por su l o 
ca l i zac ión y c a r á c t e r , y en las 
que los personajes no discutan, 
sino que v i v a n su v ida y su 
sue r t e» . Estas palabras, p ronun
ciadas en 1889, e l a ñ o def in i t ivo 
en la f o r m a c i ó n , de Debussy, el 
de su segundo regreso de Bay-
reuth, el de la l ec tu ra de «Bo-
ris G o d u n o v » , e l de la revela
ción de las m ú s i c a s extremo-
orientales, s e ñ a l a n el momento 
de la l i b e r a c i ó n de Debussy, el 
momento solemne en el que se 
p o d r í a s i tua r el or igen de la 
m ú s i c a c o n t e m p o r á n e a . Las ideas 
de Debussy sobre la ó p e r a , re
cogidas por su maestro en aque
lla s a z ó n trascendental, pref igu
r an el l ib re to de Maeter l inck , 
que h a b í a de ha l l a r cuatro a ñ o s 
m á s tarde, y la mús i ca de « P e 

l léas» . a la que ded icó otro, 
diez anos, a t r a v é s de »ucí,1v^ 
versiones y ampliaciones, Ztu. 
ú l t i m o dato es un índice 
t e r r ib le forcejeo de l creador ta 
ra real izar su c o n c e p c i ó n . d e T 
enorme responsabilidad con oil 
l l evó a t é r m i n o su obra. He aqui 
e x t r a í d a de una carta de n., 
bussy, la d e s c r i p c i ó n de su exí 
g e n t i s í m a ac t i tud ante la carac
t e r i z a c i ó n de un personaje: «Ar-
kel m e atormenta. Es un per 
so na je de u l t r a tumba , y tiene 
aquella ternura desinteresada v 
p rofé t i ca de los que v a n a de
saparecer muy pronto ; y hay 
que decir todo esto con do. re 
m i . (a, sol, l a . si , do. ¡Qué ofi
cio!» (Debussy c o n s i g u i ó su ob
je t ivo en la i nd iv idua l i z ac ión de 
é s t e y de los d e m á s personajes 
de «Pe l l éas» como no lo había 
logrado m ú s i c o a lguno después 
de M o z a r t ) 

Dent ro de la his tor ia de 
ó p e r a . «Pe l l éas et Mélisande» 
aparece como una producción 
de inconmensurable magnitud 
e s t é t i c a , persona 1 isuna y aisla
da. Estas ú l t i m a s ca rac te r í s t i 
cas t ienen, no obstante, un va
lor m á s bien entendido que ab
soluto, y , a s í como se ha detec
tado en «Pel léas» la paradó j ica 
presencia de destilaciones wag-
nerianas. es muy posible que. 
a medida que Debussy va siendo 
reconocido como precursor de 
los m á s nuevos caminos de la 
m ú s i c a , se manifiesten t a m b i é n 
las consecuencias de sus in tu i 
ciones ope r í s t i c a s . 

A «Pe l l éas» se le d i r igen di 
versos reparos, entre los cuales 
algunos no son demasiado con
sistentes. Se habla, por ejemplo, 
de vaguedad y de mono ton ía 
pero estas impresiones, sobn 
todo la ú l t i m a , suelen ser peli
grosamente subjetivas, y es lí
ci to oponerles las de aquellos 
que siguen la obra con un con 
tmuado embeleso y que encuen 
t r a n en el la una t e n s i ó n emotiva 
casi dolorosa. ¿ Q u e e l l ibreto es 
deficiente? Nos parece inf ini ta 
mente mejor y menos ef ímero 
que los de la mayor parte di 
operas. ¿ Q u e carece de m e l o d í a ' 
N o hay por q u é creer que 1j. 
eficacia me lód i ca e s t á en (un 
ción de l n ú m e r o de notas u t i 
lizadas, o de las expansiones vo-

,icales. Es t a m b j é n dudoso que 
pudiera hallarse para este tex
to un t ra tamiento musical más 
indicado y m á s l leno de delica
dezas. En rea l idad, n inguno dr 
los dos elementos de «Pelléas» 
puede ser considerado aislada
mente, puesto que la fusión es 
absoluta. La m ú s i c a interviene 
como una necesaria d imens ión 
del d r ama , expl icando lo inde
cible, sugiriendo e l ambiente en
cantado en el que flotan los 
personajes y penetrando en lo 
m á s profundo de sus almas. En 
esta c r e a c i ó n de a t m ó s f e r a y en 
la i l u m i n a c i ó n de las profundi
dades ps ico lógicas juegan un pa
pel complejo y s u t i l í s i m o las ar
m o n í a s y los t imbres ins t ru
mentales. Ninguna o t ra óper . 
posee una o r q u e s t a c i ó n tan bella 

Como d e c í a m o s al pr incipio , 
la C o m p a ñ í a de l Fest ival de 
Metz nos ha proporcionado la 
mayor sa t i s f acc ión de la tempo
rada. Las leves objeciones que 
puedan formularse a alguna voz, 
no revisten aqui una impor tan
cia b á s i c a . L o esencial en «Pe
l léas» es la d i c c i ó n y la veraci
dad escén ica , y, en estos aspec
tos, los art is tas de Metz, con 
Jacques Pemoo como director 
musical y H e n r i Doub l i e r como 
destacado regista, de jan un re
cuerdo imborrab le . Denise Du-
va l y H e n r i Gu i hacen una be
lla pareja protagonista, de sen 
sibi l idad d r a m á t i c a y musicali
dad excepcionales: Louis Mau-
r i n , como Goulaud y M i r c i l l e 
M a r t i n , en él papel del peque
ñ o Y n i o l d . rayan a s imi l a r a l 
tura. Si (uera obl igado destacar 
a a lguien, t e n d r í a m o s que s e ñ a 
l a r la nobi l í s ima ca l idad de A n -
d r é Vess i é r e s , en el personaje 
del rey A r k e l . Cumplen en sus 
breves papeles Bernard D u m a i -
ne y G e n e v i é v e M a c a u x . El 
maestro Pemoo ha mantenido 
a la orquesta en u n equ i l ib r io 
muy adecuado y demuestra su 
conocimiento cord ia l y exacto 
de la obra. Los decorados t ie
nen ingenio y v igor actuales, 
aunque e l e s p í r i t u de Cocteau 
no parezca e l m á s adecuado pa
ra a c o m p a ñ a r a Debussy. Dedi
quemos finalmente u n piadoso 
interrogante a los complemen
tos decorativos (?• locales, a ñ a 
didos para adaptar las medidas 
escén icas . 



L O S H O M B R E S N U E V O S D E L J A Z Z 

LALO SCHIFFRIM, e l a r g e n t i n o 
p Y l D E N T E M E N T E , el j a z i no 
U es popular. Y por for tuna, a l 
no haber penetrado en la masa 
.^pulachera sobre la que se 
Sostiene la compleja industr ia 
del e spec t ácu lo , el jazz ha po
dido conservar su in tegr idad ar-
listiea a l abrigo de las in f luen
cias. c35' siempre nocivas, de 
los grandes magnates del «show 
business» que necesitan noveda
des constantemente para poder 
empujar la rueda del negocio. 
£1 jazz no necesita de las m u l 
titudes para v i v i r . N i ha de c i 
frar su sustento en la forzosa 
búsqueda de nuevos astros, nue
vas modas y nuevos «hits». 

Kl jazz es una forma musical 
: T í f i ca que tiene en si mis-

nia su vida y su fuerza pero 
tampoco es una ent idad escayo-
•ida. i nmóvi l y a oscuras, bajo 
in c a p a r a z ó n de reglas i n m u t a 
bles. El jazz se extiende de con
tinuo, evoluciona y progresa, pe
ro, esta es su g ran v i r t u d , no l o 
na de hacer por necesidad v i t a l . 

pulsado por intereses comer
ciales. Es un campo fér t i l para 

que nuevos talentos desarrollen 
sus ideas, pero sus movimien
tos positivos son siempre pasos 
firmes hacia delante, con una 
meta a r t í s t i c a permanente y no. 
por c ier to , con un s imple móvil 
f inanciero. 

Uno de los nuevos valores 
con quienes el jazz se e s t á 
enriqueciendo ahora es el pia
nista argent ina L a l o Schi f f r in . 
29 años , casado, padre de un 
h i jo , y d u e ñ o de una f igura 
de g a l á n hol lywoodiano. Estu
d i ó soc io logía en la Univer 
sidad de Buenos Aires antes de 
incl inarse por la carrera musi
cal . Fue a lumno d e s p u é s del 
compositor argent ino Juan 
Carlos Paz. y se t r a s l a d ó a 
P a r í s para ingresar en e l Con
servatorio de la Mús ica , que no 
a b a n d o n ó sino d e s p u é s de ganar 
cuatro pr imeros premios en com
posic ión, a r m o n í a , fuga y con
t rapunto . De regreso en la A r 
gentina, d i r i g i ó una orquesta 
de 16 m ú s i c o s , la ú n i c a forma
c ión de jazz que e x i s t í a en e l 
p a í s , con la que l o g r ó é x i t o s de-

Lato ScbiHrm, el joven argentino, 
uno de let nuevos ta tonto» del 

isas mundial 

tonantes. En el t a ñ o 1956. Diz-
zy Gillespie, e l g r an t rompe-
tista y director americano, de 
gira por Argent ina , tuvo oca

s ión de escuchar var ias ins t ru
mentaciones de la orquesta de 
L a l o Sch i f f r in y le p i d i ó que 
escribiera algo para él . De a q u í 
nac ió una fuerte amistad y pos
ter iormente e l j oven « b a n d lea
d e r » argent ino se e n r o l ó en la 
orquesta de Gillespie. como pia
nista y arreglador. para cons
t i t u i r una estrecha colabora
ción t é cn i ca como en los ca
sos de Duke E l l ing ton — B i l l y 
S t r a y h o m y M i l e s Davis — 
G i l Evans. De l t á n d e m Schif-
frin-GUlespie -han nacido obras 
considerables — la d i f u s i ó n 
mund ia l de la «Bossa N o v a » en 
forma jazzistica se debe a 
e l los— pero el ta lento del j o 
ven argent ino encierra u n po
tencial de trabajos y realiza
ciones que excede en mucho de 
la labor normal en la d i r e c c i ó n 
cotidiana de un conjunto regu
lar. Continuamente ha estado 
recibiendo ofertas y sugestivas 
proposiciones. H a escrito m ú s i c a 
para Count Basie. que é s t e gra
b a r á con su orquesta para u n 
á l b u m completo. Ha sido l lama
do a ocupar plaza de director 
a r t í s t i c o en unos poderosos es
tudios de g r a b a c i ó n cinemato
gráf ica . Acaba de t e rmina r u n 
concierto para piano y orques
ta, que s e r á ejecutado por John 
Lewis y la Orquesta S in fón ica 
de S t u t t g a r t ( S e g ú n ha dicho él 
mismo, se t ra ta de m ú s i c a pol i -

tonal, en cuya compos ic ión ha 
ut i l izado diversos elementos de 
vanguardia : que no es jazz poro 
ni m ú s i c a c lás ica corriente, pe
ro tampoco m ú s i c a experimen
ta l , ya que él no tiene nada 
que exper imentar : que con esta 
obra pretende decir algo que 
lleva dentro y que siente la ne
cesidad de comunicarlo, e t cé 
te ra) • Ambic iona escribir una 
ó p e r a sobre determinada obra 
de Jean Pau l Sartre. Y . en f i n . 
constituye actualmente uno de 
los personajes mejor prepara
dos de la joven p r o m o c i ó n m u n 
d i a l de mús icos de jazz. Su ca
pacidad de trabajo es muy no
table pero mal p o d í a compa
ginar la diversidad de sus ac
tividades con el t rabajo regu
la r en la orquesta de Dizzy 
Gillespie. y hace poco ha de
cidido buscarle a su colabora
dor u n buen pianista que le 
sustituya-

L a l o Sch i f f r in ha soltado las 
amarras y ha levantado su 
vuelo hacia el vasto f i rmamen
to donde se producen los artistas 
de e x c e p c i ó n . O j a l á consiga e l 
anhelado t r iunfo . E l jazz t e n d r á 
en él su pr imer maestro de ra
za h i s p á n i c a . 

ALBERTO MALLOFRE 

por Sebastián 
Gasch 

E L " M U S I C - H A L L " P O E T I C O 
J7N les »ños trcinl». Cides M»rgirítís y Ro-

ger Caccü (los «Oiesteríieid») c r e a n » 
uno de los números de «•HOtc-hall» mis ( ibo-
losos de aquella época: el pianista calvo y d 
'loloocelista abracadabraote que, r í chnus da 
sus ia j l i—«atoi y de sus atriles, acababan por 
desencadenar un auténtico cataclismo. 

Gilíes Margaritis. sin separan* de su com
i n e r o , montó una revista burlesca, titulada 

• CliesterMics» y que se estrenó en el teatro 
• A . s. t..», et mes de junio de 19*1. A b 
talán uno « t a b a allí—, el «music-hall» te
ma una necesidad iniperiosi de sangre joven y 
nueva. Por culoa. sin dada, do la ocupación 
ilemana. Nevaba una vida lángnids, ofreciendo 
toda» las semanas las tres o cuatro «vedettes» 
parisienses intercambiables que los directores 
iba* presentando en sus locales, suspirando y 
-ncogiéndosc de hombros para demostrar su 
lisitnd o sa impotencia. 

La revista •Cheslertolies» insuflé aires de 
renovación en los pulmones del espectáculo 
de variedades. Se desarrollaba a un ritmo fre

nético y era el espectáculo más poético que 
se habí» aplaudido en el «music hall», desdo 
hacia varios Jños. 

Desde el prólogo, que tenia por marco ana 
(eria, c incluso antes da alzan* d teléa, I» 
atmósfera ya estaba creada... Durante toda la 
representación, cata sobre d tipectader un 
chaparrón de 'ocurrencias desgobernadas, de 
canciones sih orden ni concierto, de «g»gs» 
imprevistos, ideados por una especie de soña
dores despiertas, locas y poetas, mitad y mi
tad, que s* llamaban Roger Caccia. i o b Hariey, 
Roger M i * , klax M b a n y lilbcqaet. 

Los «sketches», n a no poseyendo i * fan
tasía poética, a lo Edgard Poe, del número de 
los «Chesterfieis», eran sorprendentes. El mejor 
de ellos era «Crimen perfecto», y Roger Caccia 
se mostraba francamente irresistible en d 
•sketch» del dentista (iaspirado en d «gag» 
de Cbarlot cuando admiraba hipócritamente 
una estatua de mujer desnuda en «Luces de 
la ciudad») y en d papel del espectador de un 
número de faquirismo. 

I f i K d e M a t M l l p k / M r s m m 
cultivando champiñones en 

su propia casa 
Nueva fórmula sin estiércol 

Compramos producción 
I N F O R M A C I O N . P R O C E 
D I M I E N T O Y S E M I L L A : 
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Los Bruno, unos atletas espléndidos, que 
ejecutaban con inusitada perfección los ei*r-
cicios de «manos a mañosa, y les «Kerratys» 
des payasos musicales y acrobáticos fenomena
les, tomaban también parte en d espectácu
lo. Sa actnació* se veía constantemente inte
rrumpida por «estradas» burlescas de actores 
aparentemente distraídos. Y la irrupción en d 
escenario d d loco evadido d d manicomio, per
seguido por d médico, dorante d número de 
•poses» plásticas de los truno, en uno de los 
•gags» más hilarantes 

Bob Harley, «l'idiot moins le quarta, canta
ba canciones extravagantes e interpretaba 
creaciones de ChevaKcr a la manera da Tino 
Rossi. o de Riña Kctty a la minen de Charles 
Trenet. La comicidad de es* número e n Irre
sistible En unión de la trupidante Lile. Bob 
Harley presentaba asimismo el programa mex 
ciando d nombre de todos los número», que 
nunca correspondían a tos que anunciaba., 
Pero la mejor atracción de «Chesterfolies» 
era Billy Bourbon, que parecía haberse evadido 
de un lienzo de Paumier. Su acto acrobático 
tenia una poesía alucinante. Aquel espectro, 
que pugnaba por hablar y no conseguía articu
lar sonido alguno, parecía un personaje de 
Hoffmann. 

Luego d d éxito alcanzado por «Cbester-
folies», un critico diio que la más alta recom
pensa que podía ambicionar Gilíes Margaritis 
era llevar sobre d peche la cruz de la Legión 
de Humor. 

¿Por qué Gilíes Margaritis y Roger Caccia se 
separaron? ¿Acaso d primero amaba demasia
do d circo y d segundo deseaba dar libre 
rienda a la mueca hnmaaa sin compañía de 
nadie.' No lo sabemos » punto fijo. Y d caso 
es que la revista «Faribdes», estrenada d mes 
de octubre de 1941 en el Teatro «Avenoe», 
demostraba claramente que no resulta fácil dis
fregar los misterios químicos de un equilibrio. 
Con todo, ese espectáculo, creado por Roger 

Caccia y Robert Robín, no era desdeñable, sino 
todo lo contrario. «Faribdes»... No se podía 
hallar un título más bonito para un espectáculo 
que podía ser resumida por este veno de Mo
liere: 

«C» ne soof que propos orsrfc, 
cbansons *( faribotos»... 

Acaso resulte excesivo pegar un marbete de 
rata de biblioteca en ese divertimiento tan in
alcanzable como d vuelo de una mariposa 
multicolor. 

¿Farsa? ¿«Féeric»? ¿Revista burlesca? ¿Cuen
to fantástico? Da lo mismo y no conviene abu
sar de los latines. Cuando respiramos d per
fume de una ros», nos importa muy poco co
nocer su nombre en latín. Esas búsquedas de 
estados civiles y esas clasificaciones forzadas 
son bastante ouenles En realidad, si hubiéra
mos querido hallar un padrino para «Fariboles», 
lo hubiésemos hallado fácilmente: Nifcita la -
lícft con sus poéticas espectáculos de la 
«chame souris». 

En sustitución de la verborrea desatada de 
aquel prestigioso charlatán que en Nikita la-
líeff, cuando presentaba las atracciones con su 
humor tan fantasista y su delicioso acento ru
so tan cuidadosamente conservado, los dos 
autores de «Fariboles», Roger Caccia y Robert 
Robín, idearon un cuento fantástico que se de
sarrollaba en un desván . Un día de lluvia y 

Gilíes Margaritis 

de tedio, pasado en d campo, todos los miem
bros de una familia suben al desván para ma
tar d tiempo y en d descubren tesoros insos
pechados: corsés. Maternas mágicas, libres ilus
trados, títeres y «fariboles», que cobran anima-
ción ante el espectador. 

Total, que, d salir d d Teatro «Avenue». 
teníamos la impresión de haber hojeado un l i 
bro infantil, un libro de lujo coa lomo dorado 
e ilustrado coa dibujos ingenuos, de tonos vi 
brantes, «sos colores que iluminan las aleluyas 
de la procesión de Corous, los dibuios anima
dos o las «images d'Epinal». 

Con algunos años de anticipación, Gilíes 
Margaritis y, con menor talento, Roger Caccia 
inventaroa la fórmula que labró luego d éxito 
de «Loquilandía» y otros filáis americanos pa
recidos, coa mayor sutileza, claro está, porque 
esos dos señores son europeos. 
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E L I V C E R T A M E N D E L A 

M O D A M A S C U L I N A 

Uno d« los modeles mis caracter ís t icos de la nueva 
linea «menhiru 

C E ha celebrado en nuestra ciudad el I V Certamen de 
la Moda masculina organizado por el Consejo Espa

ñol de Sastres. Este certamen, que tiene un c a r á c t e r na
cional , ha sido a la vez de un acontecimiento social un 
congreso profesional y d u r ó de l d i f 12 a l 17 en todas 
sus m a n i í e s t a c i o n e s . es decir desde su P r e g ó n a cargo del 
escritor J o a q u í n Calvo Sotelo hasta el a lmuerzo f inal de 
clausura. A t r a v é s de este cer tamen se ha dado a conocer 
una nueva forma de elegancia —la linea « m e n h i r » — . un 

• nuevo color —el « r o m e r a l » , donde la austeridad de l m a r r ó n 
se quiebra con leves matices verdosos— y sobre todo se 
ha reaf irmado la c o h e s i ó n de la s a s t r e r í a e s p a ñ o l a , de 
• uno de los ú l t i m o s e indestructibles reductos de nuestra 
a r t e s a n í a * , s e g ú n e x p r e s ó con frase feliz J o a q u í n Calvo 
Sotelo en su b r i l l an t e e inspirado P r e g ó n . 

L a s a s t r e r í a e s p a ñ o l a es efectivamente una t radic ional 
y só l ida a r t e s a n í a y el e s p a ñ o l —indiv idual i s ta y con un 
innato sentido de la elegancia, m e d i t e r r á n e o e ins t in t i 
vo— t iene su sastre, que es un amigo de confianza para 
cuanto a t a ñ e a l vest i r . E l a r te del sastre es un a r te ama
ble, insinuante, paternal . E l sastre tiene derecho a con
sejo, incluso a un amable reproche si su c l i en te se desv í a 
de las normas esenciales de la elegancia. Es un maestro 
de formas de c iv i l i zac ión , con una autor idad evidente. 
Por esta r a z ó n e l sastre e s p a ñ o l es indispensable en cual
quier comunidad humana nuestra, por p e q u e ñ a que sea. 
Y resulta reconfortante ver que este ant iguo gremio, 
esta acrisolada a r t e s a n í a , se r e ú n e en se s ión de trabajo 
y ofrece en una gala solemne lo mejor de sus obras, con 
una a r m o n í a y una br i l lan tez extraordinar ias . Y . a la 
vez. con una impecable elegancia profesional. 

Porque en la cena y gran gala inaugura l celebrada en 
los salones del hote l Ri tz en la noche del d í a 14. ante el 
púb l i co m á s selecto y Barcelona, se presentaron unos 
1 3 0 modelos de s a s t r e r í a a cargo de exhibidores no pro
fesionales —entre los que se contaban personalidades de 
nuestro teatro, cinc y de nuestra v ida social— sin a lu 
sión a sus creadores. Sastres de toda E s p a ñ a colaboraron 
en esta e x h i b i c i ó n — M a d r i d . Barcelona. Valencia. Zara
goza. Sevil la . Bi lbao . Cád iz . Soria, etc.— sin otra men
ción que la ciudad de procedencia. As i . en un impresio
nante y compacto bloque, a p a r t i r de una misma idea 
—la l ínea « m e n h i r » . cuyo boceto ofrecemos— pero conser
vando cada uno su ind iv idua l idad , a n ó n i m a en este caso, 
los sastres e s p a ñ o l e s ofrecieron un bel lo ejemplo de amor 
al oficio, de eficacia profesional, de tacto social. Y Bar
celona c o r r e s p o n d i ó a esta m a n i f e s t a c i ó n l lenando los 
salones del hotel Ri tz . que no fueron capaces para el 
gran n ú m e r o de comensales que no q u e r í a n perderse esta 
gran gala de la moda masculina. Moda que tiene entre 
nosotros una discreta y v i r i ! seriedad, pues bien cierto 
es que la elegancia va siempre unida a la d i sc rec ión , 
s egún la frase inmor ta l del « d a n d y » Georges firyan B r u m -
mel l : «El hombre bien vestido es aquel que. a l salir de 
un sa lón , nadie puede decir q u é traje l levaba, habiendo, 
en cambio, dejado una i m p r e s i ó n de elegancia i r repro
chable» . 

El Certamen, cuyos mdmentos culminantes fueron el 
citado P r e g ó n de apertura y la Gran Gala en los salo
nes del Ri tz . Hubo, s in embargo, ot ra e x h i b i c i ó n en los 
mismos salones, estrictamente profesional, e l d í a 15. dos 
coloquios de trabajo y un desfile de elegancia en auto
móvi l , de Motor y Moda, en la Avenida de la Reina 
Cris t ina de Mon t ju i ch el pasado domingo, que fue un 

El acá J é mico don loaquin Calvo 
Sotelo pronuncia el Pregón de l 
I V Salón do la Moda Matciilii» 

c laro é x i t o y que posi
blemente se h a b r á de 
ampl ia r en las futuras 
ediciones de este Cer
tamen 

H a sido, pues. Bar
celona escenario de la 
m á x i m a m a n i f e s t a c i ó n 
de la moda masculina. 
Los sastres e s p a ñ o l e s 
han ofrecido sus mode
los que responden a 
una misma idea esen
c ia l , pero con sus per
sonales y lógicas variaciones. La cinta m é t r i c a y las agujas 
los s í m b o l o s de l ant iguo arte, las herramientas nobles de 
esta a r t e s a n í a , han presidido e l car tel anunciador com 
reaf i rmando la personalidad de nuestra s a s t r e r í a , que e n 
Barcelona se ha dado ci ta para demostrar que en nuestro 
pa í s , como en n i n g ú n otro, la elegancia es p reocupac ión 
c o m ú n de todos los e spaño les . P a r e c e r á , q u i z á s , una preo
c u p a c i ó n f r ivo la a los e s p í r i t u s precisamente f r ivolos , pero 
bien c ier to es que. por e l cont rar io , es la moda y la elegan
cia m o t i v o de r e f l ex ión de los grandes pensadores moder 
nos desde Montesquieu a nuestro Ortega y Gasset Es u n 
dato ps icológico sobre un pueblo y nuestros sastres lo sir
ven con aquel entusiasmo a u t é n t i c o que es el venido de 
g e n e r a c i ó n en g e n e r a c i ó n . Con e l entusiasmo que hace de 
un t ra je una discreta y sensible obra de ar te , un elemento 
indispensable para que toda una sociedad e s t é acorde 
con unas normas d e vida que le son propias. Cuando 
tantas cosas se falsifican entre nosotros, es grato v e r 
que u n gremio permanece supremamente f i e l a su ca
r á c t e r . A s i lo d i jo , con frase exacta, en su P r e g ó n . Joa 
q u í n Calvo Sotelo: « N u e s t r o p a í s seria profesionalmenti 
mejor de lo que es si todos y cada uno de sus gremios 
cumpl ieran con su deber como cumplen los sastres con 
el suyo» . Y de modo parecido pensaban los asistentes a 
la G r a n Gala de l Ri tz d e s p u é s de ver la m a g n í f i c a exhi 
b ic ión de la s a s t r e r í a e soaño l a . de este ar te que h a b í a 
dado una vez m á s una e s p l é n d i d a fe de vida. 

I 

Un momento d« la Gran Cala en los salones del hotel Rits 

/fi/rst> si/ve* 4 ¿ s u e ¿ a 

Uno de los modelos de smoking presentado en el I V Salón 
de la Moda Masculina 

El boceto de la linea «monhi r» , con sm caractoristicas osonciaki 
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E l r u g b y y s u s m i s t e r i o s 
f A D A n a c i ó n , cada pa í s , tiene unas p r e f e r e n c i a » c o n c r e t a » en el terreno depor-

tiuo, e x p l i c a b l e » una» vece», sorprendentes otras, pero dif íc i les de a l te ra r en 
¡o esencial. 

El rugby, que cuenta entre n o i o t r o » con h ú c o r i a y t r a d i c i ó n , que ha logrado 
incluso en a l g u n a » e t a p a » una c o n s i d e r a c i ó n in ternacional superior a la alcanzada 
por ot ra» especialidades d e p o r t i v a » , sigue vivaqueando y l levando una vida 
mortecina. S i a e»a xu excesiva d i s c r e c i ó n hemos de sumarle t o d a v í a ostensibles 
fallos de o r g a n i z a c i ó n , ya que los resultados sean decepcionantes no p o d r á 
jo rp rende rno» demasiado. 

£1 domingo ú l t i m o fuimos testigos del encuentro de j ú n i o r » / t a l i a - £ » p a ñ a . 
disputado en e l terreno de La Faxarda , que t e r m i n ó con clara v i c t o r i a i ta l iana, 
4ue nos s o r p r e n d i ó no fuese mas ampl ia . ¿Lo decimos por la super ior idad de los 
insitanle»? A u n cuando dicha superior idad fue del todo ostensible, no lo déc imo» 
por ello, puesto que nuestros seleccionados se bat ieron bien, con vo lun tad y 
tesón encomiab le» . frente a la superior t é c n i c a y p r e p a r a c i ó n de sus r ivales . L o 
decimos, por la h u t o r t a pintoresca de la d e s a p a r i c i ó n del seleccionador nacional , 
Ricardo R e g ú l e z , la v í s p e r a misma de l re fe r ido encuentro, y sobre la cual t o d a v í a 
no hemos le ído haya r e c a í d o la ejemplar s a n c i ó n que merece. Sobre la marcha, 
improvisadamente, deb ió s e ñ a l a r s e a qu ien pudiese sust i tuir le . Y asi, en L a 
Fuiarda pr imero , y el martes en los terrenos de la Ciudad Univers i ta r ia , E s p a ñ a 
tuvo en la banda a una persona ( a p t í s i m a , ese e» o t ro asunto) que t r e» día» 
ante» no h a b í a n i s o ñ a d o con el lo. 

Con esta fa l t a de seriedad, es difíci l que un deporte prospere. ¿ C u á l h a b í a 
de ser la m o r a l de nuestros se l ecc ionado» ante lo» difíciles e n c u e n t r o » ? A l g o 
básico y esencial debe ser modificado. ¡Vuestro rugby no p r o g r e s a r á m i e n t r a » 
los seleccionadores nacionales abandonen a su tquince* en el mismo momento 
de saltar a l terreno; m i e n t r a » h ü t o r i a s como ésa c i rcu len entre lo» aficionados 
como d i v e r t i d a » ilustraciones a una picaresca de entre bastidores, n i m i e n t r a » 
a la entrada del maravi l loso escenario de L a Fuxarda , ante todo un encuentro 
internacional, no exista una mala t a q u i l l a donde despachar la» localidades.. 
Todo adquiere as í un a i re verbenero, de i m p r o v i s a c i ó n , que e» el enemigo 
jurado de toda cla»e de progreso. 

CHROMIS 

N O T I C I A R I O I N T E R N A C I O N A L 

EL campeonato del m u i d o de Hr lo- rm-s 
ilto tacar, e> Caiabk a n a magnifica ex-

lilbktáa de .saperiurkdad del a l e m á n Bolf 
Wolrshohl, qoe no de jó alncnaa tntctatlra 
> sus a d r e n a r k » , «Tozamlo la meta con 
I minuto 18 secundo» de ventaja aobre el 
itallano Longo, campeos de I9SÍ. y más de 
n » " al francés Unfralsse. clasificado en 
tener lugar. El vencedor kabia ganado el 
lítalo en dos ocasiones (1960 y SI), no pu
liendo participar el aSo jasado a cansa 
de la gripe. 

imillo ( I I . ' ) fue el mejor español, cte-
"irirándose Irnsta e l i6 , Rotz. el 28 y A r -
suaga, el SS, entre W clasificados. Por equl-
POK: 1.°, Praacia; i . ' . I t a l i a ; 8 ° , BélgUa; 4.° , . 
Alemania; S.°. HnNnda: i » . Espato; 7.°. 
Inglaterra; 8.". Safen, y S», l.nxembnrgo. 

KM Méjico se han rcnahlo rlaco organis
mo —W.B.A.. K.l» l .. B r i t M l Boxlns Boord. 
l>ileracMM de Amér ica Latina y Fedeta-
ilnn Oriental—. erró mióse el t ' oml lé Mon-
illal «le boxeo profesional, decidiéndose en-
lr» otniH urnerdon unificar tas ratexorias en 
I»- diez pesos siguientes: moscas, gallo», 
pliinias. |iinlors-ligeros, ligenis, welters-ju-
nlurs, weller. medios, semipesados y pesa
dos. Se admiten, pues, don nuevas catego
rías: Jn lors - l igera t y wrl trr-Jaaior . ya re-

M• iilos por la VV.B.A.. no areptiindos* la 
>le lo» mediano-llxerus qne ha tenido en 
fl americano Ucnny Moyer un ef ímero ram-
l>e.in. 

• • • 
llasb Klonle ha conservado el t i t a lo nmn-

<>lal de loo juniors-llgeros. al batir, en Ma
nila, a los punto», al americano Johnny I I I -
larro. 

Kn el X l l l Campeonato mi l i t a r I n l r m a -
i i"nal de rross-country, celebrado en el H l -
:>'>itromo tuneetao de Kassar Saiil. vmrk> el 

- i AUonsins. «e-gnkto de RoarMa (Ma-
'rurras). Khamassi (Túnex) . Mbetldheb (Tu 
ni/.), ciaslflcándone en quinto tacar el es
pañol Mariano Ha n i ar lnal campeón na-
1 "'nal de la e>prrtaiWad. 

Kolando Cruz, r l portorriqneflo vencedor 
'•rl salto ron pér t iga en los Juegos Atlétl-
•"• Iberoamericana», ha saltado 4H7 m. ea 
'ma reunión celebrada en el Madlson sqna-
r<' « lantén de Nueva York. El fruaré» Hon-
1 Ion. terrero, logró, coa 4"57 m-. la mayor 

nira trunresa. En la mi l la . Reatty logro, 
" m J'.WS. la roe>>r prrfiMnaniT en pisla 
' ililerta, mejorando ea tres dé r t a i a s su inur-
•n del pasado alio, siendo el Joven O H a n i 
1 m afto») la gran r rve la r lón de la reunión, 
' i quedar secando, coa 3'SS"?- K l «ovlélk-o 
1 rnmel snl ló 2*23 m. en aKara. fallando de 
••"<ro lo» m . 

K-ta aorke. ea La» Vega», «¡cae Kirilmrr 
" lentará reraprnar el t t tato 

peso» medios, frente a l nlcerlano O i r k T i -
ger. que se lo a r reba tó el pasado 13 de <K-
tubre. 

El tenista sneco Jan-Erlc Lumkivlst ven
ció en la final del Campeonato Internacio
nal de Francia, ea pista toblerta. vencien
do al francés Jean-Clande Barclay por 8-4. 
8-6. 6-2. La Joven esperanza francesa llegó 
a la final, tras el iminar en la ronda ante
rior al clanes l l r i ch por 8-8» 7-5. í-6, 3-6. 

Ulerlsletc naciones Inscritas ea la próxi 
ma Copa Galea, cuya tase claaiflcatorla se 
Juega ea castro zonas (Austria, Bélgica. I ta
lia y Checuslovaqala). Espato forma ea la 
zima Italiana. Grecia será su primer adver
sarlo, si vence se enfrentará a I ta l ia y el 
vencedor al de la eliminatoria Rumania -
Polonia, que forman en el mismo grupo. 

Ea el •Internarlonal i de Estados l 'nldus. 
Inesperada final Sangster - Ratstoa. y » los 
cuarto» de final fueron eliminados Beed 
(KE. t ' l ' . ) . Pille (Vucostavla). Bnrbholz y-
el australiano E r ;ison por Scott (6-2, 6-4). 

semifinales: Sangster veace a Scott por 
6-4, 6-4. 15-17. 6-4. y Ralston a MrKInlev . 
por 8-6. 6-1. 4-6. 3-8. 6-3. Dos tareas semi
finales romo puede verse por el marcador 

Inter y •intratas ea e l 
Italiano. Ea la pasad» Jornada, 

el Inter gano ea Nápolcs por v i . y el Ja-
venlns al Roma por 2-6. Con 34 panto» lle
van 8 de veataja al Bolonia y 7 a l SpaL 
Mañana el «derfcy. l a t e r -MUto . artaMwKi 
el Jnreatas ea el rampo del samodoiia. 

Matoaa «r enfrentan ea el rampeonalo 
liorlugnrs Oporto - Benflca. en partido qnc 
pnrde ser decisiva para r l t i tulo, pac» lo» 
•los equipos están Igualados r a caben roa 
28 ponto», seguidos del Sportlnc coa 2S. En 
la pasada Jornada r l Brnf i ra de f raadó . re-
(Hrndo empate al Othanen-r. nao de los 
rollsta». mientras el Oporto véneta ea r am
po contrario al Gulmarars, por 8-3. 

En lo» CampcoaaUi» de Australia de na-
tarkm. en Prrtk. la Japonesa Satoko Ta
na ka ha batido el record mundial de 118 
yardas (ISTSC m.) espalda ron I IO->. El r r -
« in l mundial de 188 nsetrn» espalda signe 
en putler de la americana Lyna Barke. roa 
I W (1888). El record anterior dr la» 118 
yarda» pertenecía a la australiana Pam Sear-
geol ( C W S ) , kicrados 
novlembrr. 

VIEJO Y JOVEN CAMPEONES. — E l extraordinario B o y Sugar Hobinson 1* explico 
p r á c t i c a m e n t e a BiOy Walker . la j o r o n •sparansa b r i t á n i c a , el sistema corracto da 

Tandcna las m a n o » 

JO A Q U I N Pa i ró fue traspasado 
a l Terina y su rendimiento en 

e l c l u b i t a l i ano m u y bajo, h a pro
vocado l a d imis ión del presiden
te de l Club , s e ñ o r F ü i p p o n e . el 
hombre que - r e n u n c i ó - a Del 
Sol, cosa que no ee le perdono. 
E l rumor asegura ahora que 
Peiró viene a l Barcelona, que par 
su parte cederla a l M i l á n a dos 
j e loe hombres de su p lant i l la 

JORNADA DE LIGA PARA 
MAÑANA EN 1.' DIVISION 

Elche — M á l a g a 
VaQadolid — Barcelona 
Or i edo — Real M a d r i d 

Valenc ia — Bat ía 
Sevilla — A L Bi lbao 

A L M a d r i d — Mal lo rca 
Zaragoza — Osasuna 
C ó r d o b a — C o r u ñ a 

en el pasudo mes de 

P M . 

5 t e m a s 
y s u a p o s t i l l a 

p"L. domingo ú l t i m o —ustedes lo sa-
ben—. e l Real M a d r i d v e n c i ó al V a -

Uadolid. Pero e l arbi t ro del part ido, 
s e ñ o r Segrelles, s e g ú n innumerables tes
timonios, no fue del todo e x t r a ñ o al 
tanteo f inal . Anton io Valencia, por 
ejemplo, ha escrito: « C u a n d o un a rb i t ro 
anula un tanto como el que a n u l ó a l 
Val ladol id , por supuesto fuera de juego, 
su a rb i t ra je se califica de r e p u g n a n t e » . 

¡¡Y que esas cosas siempre le tengan 
que o c u r r i r a l pobre Madr id ! ! 

e e • 
M i s sobre e l par t ido Madr id -Va l l a 

do l id y sobre el comentario a l mismo 
escrito por A n t o n i o Valencia. El impor
tante cronista, califica a los 22 jugado

res de acuerdo con una tabla t rad ic ional 
y observamos que de en t re los mismos 
sólo dos f iguran con un cero, equiva
lente, c laro es tá , a un suspenso sin 
paliativos. El guardameta vallisoletano. 
Calvo y el ariete madridista. Evaristo. 

E n vista de lo cual , la Di rec t iva azul-
grana que p re sc ind ió de los servicios 
del b r a s i l e ñ o tiene exas ión de sonre í r . 

• • • 
Tercera, y ú l t i m a , sobre e l mismo en

cuentro. 
En las declaraciones de pre par t ido 

a la prensa de la capi tal . Anton io Ra-
mallets —muy comedido— d i jo entre 
otras varias cosas: cSabemos q u i é n es 
e! adversario, pero nosotros no ven i 
mos derrotados por d e c r e t o » . 

Por decreto no. pero vamos.. 
• • • 

El problema te lev i s ión- fú tbo l sigue 
planteado y sin r e so luc ión . E l lector 
r e c o r d a r á seguramente que hace unas 
semanas se p u b l i c ó la lista de encuen
tros que iban a ser televisados y que 
entre los mismos figuraba «1 VaUadoUd-
Barcelona. de m a ñ a n a . Hay cambio. 
S e r á el Sevi l la-Bilbao, e l que p o d r á 
verse m a ñ a n a en las pantallas. 

U n hombre sincero. E l rumano. N ico 
lás Szegedy. que fue jugador del Bar 
celona, ha llegado a Sidney contratado 
como entrenador de? c lub « B u d a p e s t » 
australiano, declarando apenas llegar: 
«Si no t r i u n f é en E s p a ñ a , la culpa fue 
mía» 

Sú plimfer dolor de muefos, p f ü t i t 2 
coh í fc r imídos de 'ASPRO*! 
"ASPRC a c a b a r á con su d o l o r sil» 
fat igar e l o rganismo. Cada día, en el 
mir t i do entero, 'ASPRÓ * d i s i t & mo
lestias : m i g r a ñ a s , do lores de muelas, 
neuralgias, dolores r e u m á t i c o s , gripe, 
enfr iamientos. 

Como g r an remedio fami l i a r , 'ASPRO * 
a l i v i a Siempre con du lzura , pues e s t á 
dosificado exprofeso para n o i r r i t a r 
nunca el c o r a z ó n n i el estomago' 
Pruebe 'ASPRO". 

A S P R O ' 
y e l d o l o r se v a 
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/No se esconda 
al escribir/ 

No oculte avergonzado 
su bolígrafo. 
Ya sabemos que cualquier 
cosa sirve para escribir, 
pero use un bolígrafo 
a tono con su categoría, 
para lucir ante los demás 
y para su propia satisfacción. 
Use INOXCROM de línea sobria 
y elegante. Sólo 30 ptas. 

i Y fabricado con materiales 
de máxima calidad! 

Tioxc iu rm 

(Viene de la pág . 9 ) 

cu. Oe memoria , a vuela 
pluma y d e j á n d o m e , por 
lo tanto, alguno en el t i n 
tero, le doy a continua
ción la l ú t a completa de 
nombres de los verdade
ros cazadores e spaño l e s , 
verdaderos deportistas y 
verdaderos caballeros que 
en estos ú l t imos diez a ñ o s 
han acudido a diversas 
latitudes del continente 
a/ricano con objeto de sa
tisfacer esa p a s i ó n que es 
ta caza; pas ión que en el 
hombre existe desde la 
c r e a c i ó n del mundo y que 
u buen seguro no t e r m i 
n a r á m á s que con el f in 
de és te . La lista es como 
sigue; S.A.i?. el Conde de 
Barcelona. M a r q u é s del 
M é r i t o , Jaime P é r e z , Con
de de Caralt , Juan Baru-
sona, Ignacio Vi l la longa . 
M a r q u é s de Vi l lavcrde , E. 
Sainz de Vicuña . Santia
go C a ñ e d o , Max B o r r e l l , 
Vizconde de Miravalles, 
Francisco l/ssia, J Boteu, 
L Botey. Nicolás Fran
co Bahamonde, M . Raven-
tós , A . R a v e n t ó s , Pedro 
Sala, Conde de Qu in l am-
Ilo, R. Si lvela . J .M. S i l -
vela, Duque de P e ñ a r a n 
da. Alfonso tTV-quijo. Ge
neral G o n z á l e z Gaj/arza. 
/ . Riestra, A n d r é s Zata, 
Eduardo Aznar, Conde de 
Teba, J.R. Mora-Figueroa, 
B. Mora-Figueroa. i . M i 
l la , J. Palleja, 1 U F i -
n i k o v i , E Mayer L . 
Llaudet . P. Ví l l ami l , R 
Cavestany. R a m ó n Tatay. 
Duque de Algeciras. Mar
q u é s de Valdueza, Coronel 
Frutos, J M Bravo , "J 
Chicharro, F Diez Isusi, 
L . M . Gonzá lez «Domin-

gu in» . í. Eizaguirre. doc
tor Garaizabal. J Lama-
mié de Clairac. R o m á n 
Torres, Anton io Blasco, 
M a r q u é s de A ledo, doctor 
Suvirana, doctor Vi lanova. 
Juan B o r é s y . / i n a i m « n t e , 
el m á s modesto, quien 
f i rma , u n servidor de us
ted. En total 55 

Puesto que el s e ñ o r 
V á z q u e z - F i g u e r o a a f i rma 
ese porcentaje de tarados 
en los cazadores depor t i 
vos que acuden a A / r i c a , 
lógico es que esto rece 
con los e spaño le s y , por 
lo tanto, que en la lista 
en cues t ión existan un 90 
por ciento de a q u é l l o s 
¿ Q u é piensa usted, s e ñ o r 
Director , ante la cal idad 
de los nombres? 

Yo puedo asegurar a 
usted s e ñ o r Direc tor , que 
ninguno de los cazadores 
cuyo nombre f igura en 
esta lista, ni inf inidad de 
e x t r a n j e r o » , in t imo* ami 
gos míos, que igualmente 
acuden regularmente a 
Afr ica a cazar, no ton ni 
enfermos, n i maniacos, '(i 
impotentes, n i homosexua
les, n i tarados mentales 
con complejo de infer io
r idad 

Siempre con un desco
nocimiento inc re íb l e , acu
so el s e ñ o r V á z q u e z - F i 
gueroa a los cazadores 
deportivos de dar muerte 
a la f r io le ra de 30.000 ele
fantes en un solo país de 
A f n c a . y a ñ a d e «¿Se pue
de calcular qué c i f ra de 
des t rucc ión significa ha
ciendo el c ó m p u t o de toda 

A/ r i ca?» Efectivamente, 
no es imaginable la c i f ra 
que r e su l t a r í a si se pu
diera establecer 

í'( lo que por lo visto 
ignora el señor Vázquez -
Figueroa es que el caza
dor deportista, ese tarado 
homosexual, e t c é t e r a , no 
da muerte en toda Afr ica 
unualn'ente más que a 
300 o 400 elefantes y creo 
que exagero Lu razón es 
muy sencilla en pr imer 
lugar, porque no siempre 
se consigue el ob;etii>o 
tan / á c i t m e n t c ; en según 
do lugar, la l imi tac ión u 

«un e j e m p l a r » en cual
quiera de la» regiones 
controladas que conceden 
la licencia ul cazador de
port ista y. en tercero, el 

precio exorbitante de la 
licencia especial para el 
segundo elefante, que no 
se concede en todas las 
regiones controladas, sin 
posibil idad, a ú n p a g á n d o 
la a peso de oro, de con
seguir a u t o r i z a c i ó n para 
un tercer elefante. 

Aumenta nuestra estu
p e / a c c i ó n al leer m á s ade
lante, «por for tuna con 
la independencia, el mun
do negro ha puesto coto 
a las m a t a n z a s » . La afir
m a c i ó n no es manca, pues, 
efectivamente, todas, ab
solutamente todas las nue
vas r e p ú b l i c a s africanas, 
surgidas inopinadamente 
en estos ú l t imos años , co
mo es muy poco lo que 
pueden ofrecer para atrae, 
c ión de forasteros y ob
tenc ión de divisos fuertes, 
ve r en esa riqueza na
t u r a l que poseen, u saber, 
la caza, un medio de con
seguirlo y nunca se ha 
ofrecido a ese cazador ta
rado, homosexual, e t cé t e 
ra, con m á s profus ión , 
propaganda y facilidades 
pora la f ina l idad de cazar 
en Afr ica que en estos 
dos ú l t imos a ñ o s 

En m i calidad de vice
presidente del Consejo i n 
ternacional de la Caza, 
puedo aportar abrumado
res datos sobre esto, asi 
como sobre una de las 
principales preocupacio
nes a c t u a l e s de ese 
Consejo consiste, preci
samente, er. la caza en 
Afnca y su posible de-
« a p a n c i ó n ante Ul nue
va s i tuac ión po l í t i ca . Es
to es de lo más preo-
cupudor. pues ya »e ha 
iniciado la d e s t r u c c i ó n de 
algunas especies, severa
mente protegidas por su 
escasez, entre ellas el r i 
noceronte blanco. Por to
do» los medios procura
mos no perder contacto 
con todos esos pa í ses re
cién emancipados, ani
m á n d o l e s , r e c o m e n d á n d o 
les como buenamente po
dernos en el sentido de 
que hagan lo humanamen
te posible por conservar 
esa riqueza que es tá em
pezando a desaparecer 
una vez perdido el con
t r o l y autor idad que 
e j e r c í a n los anteriores 
pa í ses europeos coloniza
dores, incluso i n v i t á n d o l e s 
a sentarse alrededor de 
nuestra mesa del Conse
jo In ternacional de la 
Caza. 

Las matamos en Afr ico 
lo han sido y lo s e g u i r á n 
siendo ú n i c a m e n t e por los 
nativos de sus diferentes 
lati tudes: en algunas oca
siones como medida pro
f i láct ica y realizada por 
elementos oficiales y, f i 
nalmente, con alguna f re 
cuencia, por esos cazado
res profesionales sin es
c r ú p u l o s , unos t íos , desde 
luego, con toda la barba, 
de las m á s diversas na
cionalidades, que recurren 
a la caza como negocio, 
profes ión o aventura. Des
de luego no, y que lo se
pan tos lectores de DES
T I N O legos en la materia, 
por ese cazador deportis
ta que en op in ión del se
ñ o r Vázquez Figuerou en 
su 90 por ciento es un en
fermo, maniaco, impoten
te, homosexual o tarado 
físico conj complejo de 
infe r ior idad .» 

C O N D E DE YEBES 

i Presidente del Club de 
Monteros. Vicepresidente 
del Consejo Internacional 
de la Caza; Presidente de 
la Junta Homologadora de 
Trofeos de' E s p a ñ a . Ase 
sor del Consejo Superioi 
de Caza v Pesca F l u v i a l . ' 

«Sr Director de DESTINO 

El b a r ó n de Ribelles. 
como presidente de la Fe
d e r a c i ó n de Caza de Ca
t a l u ñ a se lanza u la de
fensa de los s a f a n s t a » , 
tan duramenle calificados 

por el s e ñ o r Vazqui 
gueroa en su articulo ¡o 
bre G a b ó n 

Pero esa defensa resui 
ta tan inháb i l , tan pobrr 
tan rebatible en todos 
sus t é r m i n o s , que du ver
dadera pena leerla ¡Qu* 
vacia, q u é falsa y «m bu 
se resulta' Porque, c7nc 
quiere explicar el señor 
ba rón de Ribelles, po-
ejemplo, de que deducr 
que una de las lorma» d. 
demostrar «el etndem. 
seño r ío del homhr. con 
cedido por Dios» (capitu
lo 1." del Génes i s , versicu 
lo 2«) consisto en largar 
se al G a b ó n a pegarlr 
cuatro uros u un elefariie' 

Y no saque u relucí, 
todo eso del peligri 
cansancio, de la serenidad 
y los nervios bien teni 
piados, que son ganos rtc 
echarle teatro o la cosu 
Ya sabernos como se or
ganizan los safaris y el 
muy re la t iva peligro quf 
en ellos se corre 

En cuanto a lo de qut 
el inst into de la cazo es 
algo innato en el hombre, 
no sé de q u é mango se 
lo soco. Yo creo, que so
mos m a y o r í a los que nur 
ca heñios sentido la acu 
ciante y misteriosa lia 
mada que obliga a empu
ñ a r una escopeta para n 
a atizarle una perdigonu 
da a un bicho Pof lo ui» 
to existen seres que tieneri 
adormecido totaln'ente e*t 
ancestral instinto Ya ve. 
señor b a r ó n , cada día sí-
aprende algo nuevo 

Por ot ra parte es posi 
ble que el s e ñ o r Vázquc 
Figueroa sea inexacto u 
asegurar que hace 10 años 
se mataron 30.000 elefun 
tes. No lo sé. Ahora, lo 
que si es t o t a 1 rn e n 11 

inexacto, falso y puen 
es asegurar, como usted 
hace, que en el extronn--
ro el deporte por excr 
1 encía es la cazo mav"' 

Y el f ina l de su t o n » 
defensa es todo un poemu 
u la c o n t r a d i c c i ó n Ahoru 
resulta que no van usd 
des al A f n c a empuja au 
por «el innato instinto di 
lu caza» , sino a cumpl í ' 
una humani tar io labor 
l imp ia r de a l i m a ñ a s aquí-
lias tierras pora e v i i " ' 
que lo» i n d í g e n a s muera i 
de un zas-pazo o empo» 
zonados .Benditas alma-
Y que a ú n haya quien si 
atreva a decirles cosu.-
feos 

Mire , y para terminar 
s e ñ o r b a r ó n de Ribelle'' 
j u s t i f í q u e m e , por favor u 
si es que puede, el pro 
ceder del zangolotino qui 
con su escopetita de a ' " 
comprimido mata a un 
gracioso g o r r i ó n posad' 
en una rama. O el del c u ' 
t ido cazador que arrastra 
con entereza el peligro de 
vérse las con un pobre co 
nejo, O el del safarisl" 
que de un t i ro , y porqu. 
si. destruye ese conjunn 
de gracias es té t icas qui 
es una gacela. ¿Es que el 
g o r r i ó n era un peligro p>' 
ra la Sociedad? ¿Es que el 
conejo iba a devorar ol 
cazador? ¿Es quz la gaci-
la se h a b í a metido con I " 
fami l ia del safansta' ' 

Va. s e ñ o r b a r ó n de K' 
belles. conteste usteii 
esto preguntas » 

JOSE G O M E / 

«Sr Di rec tor de DESTI IV i 
S i rva la presente co 

mo c o n t e s t a c i ó n u la ve-
que de protesta, a lu cari, 
publicada en el Sema'n 
n o de su digna d i r ecc ió ' 
núni- 1330 correspondien'1 
al 2 de febrero de I96J 
firmada por el señor bu 
r ó n de Ribelles 

Es rnuy de lamentar 
que haya personas capa 
ees de escribir estas ca ' 
tas tan carentes de f u " 
damento como la que no-" 
ocupo 

C o n s t e que no solí 



.«.emtoro de nmpuiu . So
l d a d Protectora de A m -
Z Z , i o n sólo «ov un 
Toante de la Naturaleza 
^ d e todo U> creado por 

^ e g u t i el b a r ó n f i r m a n -
estai persono» «n«« " 

A e d i c a n a matar o la» no
bles iK-síia» í t o n hi ja» de 
rno , c o m o é l y como to-
ZZ) n o lo hacen por el 
m „ o placer de matar, n -
„„ para demo»tTar que 
jon jupe r io re» a ello». 

l a verdad, s e ñ o r p a r ó n , 

r , n hacer demostrar, pues 
[o, humano» ya lo »abe -
I , I O J y o lo a n í m a l e » , por 
•nos que »e e m p e ñ e n , no 
lograrán h a c é r s e l o com-
u r e n d e r . 
• s i esto» senore» pue
den abusar del «eu iden íe 
s e ñ o r í o del hombre »obre 
I O J an ímale»», no es e i -
r r o ñ o que ello» t a m b i é n 
se defiendan, para evi ta r 
t ü e «abu»o». Con»ecuen -
d a d e esta defensa son 
ios millares de o íc t imo» 
que nnualmente «caen ba
jo l a s zarpa» de f**" 
ras»-

y referente a que el 
c u l l i d o r h a de »er hombre 
u a l e r o j o V fuerte y que 
lu c a z a es un deporte d i 
f í c i l y duro , le diré que, 
« Q u i e n n o quiera poloo 
q u e n o vaya a la era». 

E l autor de la carta en 
c u e s t i ó n t o m a como ate
n u a n t e el hecho de la ca-
: a puramente deport ica, 
el q u e cada a ñ o caigan 
sobre las garras de las 
f i e r a s millares de »cres 
h u m a n o » . Creo que. para 
algo m á s nos ha dotado 
Dios d¿ e n t e n d í m i e n t o , 
q u e para derolver «ojo 
por o j o y diente por dien
t e » , o u n o » seré» que, de
bido a su i r rac iona l idad 
no saben lo que hacen. 

. I d e m á » , creo que el que 
e s c r i b e un a r t icu lo tan 
magni/ico como el del 
s e ñ o r A lbe r to Vdzquez-
f ' i g u e r o a , no e» falto de 
los m á » e l e m é n t a t e » re
glas de e d u c a c i ó n y co
r r e c c i ó n . » 

G. F. V. 

• S r Director de D E S T I N O 
C o m o comprador y lec-

¡ o r asiduo de su Retnsta 
DESTINO, que juzgo de 
l a s principales re ins la» es
p a ñ o l a s d e hoy, no puedo 
r e s i s t i r la t e n t a c i ó n de 
/ e l i c i t a r l e » por ta p u b l i 
c a c i ó n de los magnificos 
r e p o r t a j e s t i tulados «Mo
m e n t o a f r i c a n o » , debido a 
la p l u m a de A l b e r t o Váz-
Huez -Figueroa, para m í 
' l e s c o n o c i d o y cuyos t ra 
b a j o » m e parecen una no-
' a b i l i d a d . » 

J M I L I A N LOSCOS 
'Caste l lón de la Plana.) 

« S r . Director de DESTINO 
L o s s e ñ o r e s Ignacio de 

flrquer y b a r ó n de Ribe
tes intentan hacer ala
b a n z a » d e la caza mayor, 
c o s a natural , pues por lo 
fisto son amantes de este 
aeporte. 

Para afirmar/as in ten-
'an poner en r id i cu lo u( 
señor Vázquez Figucroa. 
d e s d e luego, s in conse
g u i r l o , con el inocente 
'"•uco de las «hiena» co-
"iiinisía», elefantes capi-
"1 lista» y Ja» enormes 
> "exac t i tudes» del a r t í c u 
lo en cues t ión . 

P e r m í t a m e , s e ñ o r Direc-
' o r , q u e s e ñ a l e a estos 
señores lo » igu ien te ; 

•Su» opiniones »obre e » -
'e asunto no »on de de-
mntiadii importancia , por 
cuanto son parte intere
sada y contraria . 

Cuentan la» opiniones 
rte u e r d a d e r a » personali-
i l a d e » en la materia como 
'•'--imek. d i rec tor del Zoo 
de Ber l ín . Margar i ta Ca-
rani, de la Unión In ter 
nacional para la Conser-
' " c i ó n de la Waturaleza. 
' Bibl-Eibes/eldt . del ín»-
' nulo Max Plank de F i -
<ioIogia, de Seune»en . 
Jean-Paul H a r r o y . ex »e-
1 retario general honorario 
de la Unión in te rnac ional 
Para la Conse r t i ac ión de 
la Naturaleza, J u l i á n 
"u.cley cuyo» t í tu los y 

méritos son demasiados 
para enumerarlo» y mu
cho» o t ro» que en - todo 
momento y con p r o f u n d í 
simos conocimientos han 
desarrollado una labor 
contra el dudoso placer 
de causar la muer te a lo» 
a n i m ó l e » , m a r a t n l l a » de la 
Naturaleza. 

Por lo r u t o e»to» s e ñ o 
res ignoran que durante 
los ú l t i m o s 50 a ñ o s se han 
ext inguido cuarenta es
pecies por culpa del hom
bre y entre los ua r io» 
actores que han de te rmi
nado su d e s a p a r i c i ó n , la 
cazo, ho sido un /actor 
impor tante y, en varios 
caso», factor predominan
te. Actualmente , much í s i 
ma» má» e s t á n en alar
mante pel igro. Reliquias 
uimentes hoy, eso» anima
les e s t án condenados a 
desaparecer, si no ptera 

•por t n p u ñ a d o de c i en t í 
ficos, de entusiastas y de 
economistas conscientes 
que se dan cuenta de su 
impor tancia dentro de la 
cadena b io lóg ica de\ los 

e q u i l i b r i o s » 

JOSE PEREZ FERRER 

«Sr . Director de DESTINO 

He le ído la» ca r t a» que 
han e»cr i to el b a r ó n de 
Ribelles e Ignacio de A r -
quer en c o n t e i t a c i ó n a la» 
op in ione» de su colabora
dor V á z q u e z - F i g u e r o a da
do sobre lo» actuales safa-
ri» en A / r i c a reproducien
do lo» op in ione» de un 
cazador profesional blan
co. , , 

Conocedor del Af r ica y , 
sobre lodo, de lo» tierras 
donde existen es ta» orga
nizaciones —Kenia. Tan-
gonika, Congo Belga, Ou-
bangi, Gabon. e t c é t e r a — 
he de mo j t ro rme bastante 
de acuerdo con la» opi 
niones que copiaba su ar
t iculis ta de boca del citado 
carador. S i n embargo, co
mo no tengo personalidad 
n i cargos que puedan dar 
autor idad a m i carta, me 
l i m i t a r é a copiar algunas 
opiniones de los m á s au
torizados autores sobre 
A / r i c a . 

John Gunther en su l i 
b ro «Ins ide Afr ica» , pagi
no 123. a f i rmo tex tua l 
mente que «el 90 por 
ciento de lo» cazadores 
que van a Af r ica a real i 
zar un sofari son nortea
mer icano»»- Si el 90 por 
ciento son norteamerica
no», hemos de calcular 
que en el 10 por ciento 
restante h a b r á m á s ingle
se», f rance»e», be lga», ale
manes e i tal ianos que es
paño le» , imaginemos que 
en menos de un uno por 
ciento de lo» cazadores 
sean estos cazadores es
p a ñ o l e s que tanto admira 
el b a r ó n de Ribelles. Este 
medio por ciento no pue
de con» ide ra r»e ofendido 
por la» op in ione» que »« 
expresan en este a r t í c u l o , 
puesto que no se a f i rma 
que la to ta l idad de cazo-
dores sean has t i ado» , m o r -
bo»os e impotentet , »ino 
un 90 por ciento, bien este 
medio por ciento e spaño l 
pudiera estar fuera de 
esto c o n s i d e r a c i ó n . 

El mismo l i b ro de John 
Gunther a f i rmo taxa l ica-
mente que un permiso de 
cazo v á l i d o para Ken ia 
costaba en 195», 50.000 
francos franceses (6.000 
p e s e t a » ) . Con este permiso 
se p o d í a matar u n león , 
un guepardo, un h i p o p ó t a 
mo, tres búfalo», cuatro 
cebra» , un mocho de eland, 

un bongo y un buen nú
mero de a n t í l o p e » , gacela» 
K animales m á s p e q u e ñ o s . 
E x i s t í a n pe rmiso» j up l e -
m e n t a r i o » : para do» rino
ce ron te» . 15.000 franco», 
asi como para do» machos 
de j i r a f a y 10 000 francos 
para un leopardo, o. sea. 
que por unos 15.000 pe
seta» se p o d í a n cazar bas
tantes a n i m ó l e » . E l p r imer 
ele/ante valia unas 8.000 
pese ta» ¡1 el segundo algo 
m á s de 11 000. 

E l raso e» que. s e g ú n 
o t ro autor , Ka ther ine D r n -
ke, africanista, i lustre, la 
caza ha desaparecido yo 
del Af r ica del Sur. y no 
hay n i n g ú n animal de ca
za mayor fuera de los que 
e s t án en los parques y 

pueden c o r r e r v mtlet y 
miles de Icilónirtro» por 
el Af r ica Central sin to
par má» que con una 
simple gacela o con u n 
avestruz- Es muy difícil 
ante esto jus t i f icar , por 
puro placer, la muerte de 
un solo gran mamí fe ro . 

Pa*emo» a ot ro autor, al 
director del Zoo de f r a n -
fu r t , B e m h a r d Grzimek. 
Su l i b ro « S e r e n g u e t i no 
debe m o r i r » , e s l í editado 
en e spaño l por Edi to r ia l 
Noguer. Grz imek es uno 
de las principales au to r i 
dades del mundo en lo 
que se refiere a fauna 
africana y una f i gu ra no
bi l ís ima. Si leemos la p á 
gina 252 de la ed ic ión 
e s p a ñ o l a leeremos con es
tupor lo siguiente; «Desde 
el nacimiento de Cristo, 
los hombres hemo» exter
minado 106 especies de 
mamí fe ro» , malogrando en 
parte la c r e a c i ó n de Dio»». 
Y en la p á g i n a 24S: « P e r o 
para realizar «uno» haza
ña , los hombres d é b i l e s 
no necesitan m á s que d i 
nero; n i siquiera les hoce 
falta disponer de t iempo. 
Tal es lo que ocurre con 
la cazo mayor allende los 
mares. A q u i pueden dis
frutar de la g lor ia que 
con g r a n d e s esfuerzos 
consiguieron los verdade
ros cazadores de fines del 
siglo pasado que, en mar
chas a pie de varios me
ses de d u r a c i ó n , con ar
mas a ú n no perfecciona
das, amenazados por la 
malar io , por la enferme
dad del s u e ñ o y por los 
can íba le s , necesitaron ver
dadero valor y t uv i e ron 
que soportar indecibles 
penalidades. Algunos co
m e r c i a n t e » e n r i q u e c i d o » , 
falto» de verdadera v i r i 
l idad, y polí t ico» con a fán 

publ ic i ta r io , v ienen a com
prarse a q u i un r á p i d o 
certificado de valor y 
osad í a y luego se hacen 
festejar en su p a í s en ar
t ículos de diarios y de 
revis to» y en fiestas par
ticulares. Creo que, entre 
estos modernos Nemrod 
de la «caza m a y o r » se 
encuentran un n u m e r o 
m á s grande de impotentes 
que en otros sectores de 
lo sociedad. Y son tales 
hombre ; quienes asesina" 
a nuestros nobles anima
les». 

O t r a » muchas aportacio
nes p o d r í a m o s t raer a co
lac ión sobre los sa/aris 
en A f r i c a con whisky , 
mujeres, h e l i c ó p t e r o s , 'Po
derosas escopetas y caza
dor profesional d e t r á s . Y 
respecto a -la in terpreta
ción que hoce el b a r ó n 
de Ribelles de las palabras 
del G é n e s i s , p e r m í t a m e 
que le diga que leyendo 
la B i b l i a ta l como él la 
lee. l l e g a r í a m o s a poder 
a f i rmar que el Santo L i 
bro ordena el f r a t r i c id io , 
el incesto y los mayores 
excesos que imaginarse 
puedan .» 

M I G U E L J A C O D 

CORRESPONDENCIA 
«Sr. Di rec tor de D E S T I N O 

Asiduos lectores de su 
Semanario y en nuestra 
cond ic ión de estudiantes 
del id ioma e s p a ñ o l , nos 
d i r ig imos a usted con el 
objeto de mantener co
rrespondencia con s e ñ o r i 
tas españolo» , en el i d io 
ma e spaño l o a l e m á n . 
Sentimos preferencia, por 
los deportes, especialmen
te automovi l ismo, a s í co
mo el baile, músi . :a y todo 
lo que la Naturaleza de 
hermoso nos ho dado. 

El uno (Johonnj tiene 
21 a ñ o s de edad y el otro, 
( J ü r g e n ) 21. 
J O H A N N Y JURGEN 

B R A V N 
4 j . Düsse ldo r f -EJ . e r 

M e í s e n h e i m e r weg 6 
A L E M A N I A 

«Sr. Director de D E S T I N O 
D e s e a r í a mantener co

rrespondencia con seño
ritas e spaño la s por me
d iac ión de su querida 
Retnsta. , Muchas grac ias '» 

HERR. G Ü I T O K O C H 
Hauptstrasse 18. 

Diessenhofen T.G. 
( S U I Z A ) 

¿LEVANTARIA 
10.000 Ks 

CON UNA SOLA MANO? 

5 

m 

Un sólo hombre puede transportar de 125 
a 10.000 Kgs. El uso de nuestros fabri
cados aumentará el rendimiento de su in
dustria y amortizará rápidamente su ins
talación. 

Pídanos información. 

Nuestro plan de fabricación comprende: 
• Polipastos eléctricos, 
• puentes-grúa 
• monorailes 
• montacargas y 
• ascensores 

maquinarla de elevación y transporte 

• T ii n i MAV Gorcilaso, 123-129 Oficinas y Talleres en Barcelona (16): j 2 5 1 4 0 ^ 2 5 2 03 72 

— 47 



El tiempo es UNIVERSAL... a través de la Colección "Wlde World" 

I 

La dulzura de un gesto 
La calidad de un reloj 
El placer de un regalo 

Todo ello es Fascinal ion, la joya delicadamente femenina, de 
linea actual, sencilla y audaz. 

Cada raloi UNIVER
SAL de la coiaccon 
"Wide World' es 
una pieza ún ica , 
realnada en EDI
CION LIMITADA. 

La Garanda Abso
luta qu* acompaña 
a cada teloj os v*li-
d.i EN CUALQUIER 
CIUDAD DEL MUN
DO ENTERO. 

un onuncio de IxquI r - r cSo * rMíj ju . - r . i 


