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SLOGAN, por Cattamjt 
•Barca loM. «iméaé 4* 

FARMACIAS 'EN P A L M A 
OE MALLORCA 
«Sr. Di rec tor de D £ S T I W O 

En e l n ú m e r o 1332 de 
HESTINO. de fecha 16 de 
lebrero ú U ü n o , u n farma-
rr utico que te f i r m a t ü n 
Mal lorqutn», te queja del 
ría crucis que a l acabar 
>us extudiot tiene que pa
sar el / a r m a c é ut ico para 
lioder ejercer la p ro fes ión . 

La actual legis lac ión de 
Farmacia, con ligeras mo
dificaciones, data del a ñ o 
¡911, por lo que ei comu
nicante d e b í a conocer la* 
circunstancias en que se 

ron t ra ría una vez ter
minada la carrera , t i de
seaba ejercerla en una 

-iiia ¿ f Farmacia. 
Ello no obxtante en Es-

l-aña existen aran n ú m e r o 
de pueblo* que carecen de 
f armada y con la vacan
te de f a r m a c é u t i c o m u n i 
cipal, só lo en Bateares 
existen 12 de dichos pue
blos, y de elios dos con 
más de 5.000 habitantes, 
por lo que e l comunicante 
nene una m a g n í f i c a oca
sión de demostrar lo que 
dice en su escrito «que la 
farmacia es para serv i r 
al pueblo v que la i lus ión 
de todo jopen estudiante 
de una car rero es t e r m i -
i a r l o y ejercerla con el 
máximo c a r i ñ o de ser ú t i l 
s la soc iedad .» 

Es falso lo que a f i rma 
'("e el Colegio de Farma-
''••uticos de Baleares con
siguiera que Palma de M a 
llorca, p o b l a c i ó n de 150.000 

Míantcs sea considera
da como p o b l a c i ó n de 
vl.000, ya que fueron los 

•-macéuticos de Palma 
'os que sol ic i taron del «Ti-
'"sterio de la G o b e r n a c i ó n 
ja ap l i cac ión o Palma de 
•fallorco de lo dispuesto 

" i el a r t i cu lo 7." del De-
c e t o de 31-5-57; cuya pe-
íición fue informada fa 
vorablemente por el a l 
calde, el vobemador c w i l 
f.. naturalmente, e l Cole
r o de F a r m a c é u t i c o s y re-
" 'elta por el Min i s t e r io de 

G o b e r n a c i ó n . Effe réffi-
'"en especial lo d isf rutan 
en la actual idad las pobla-
' 'ones d? Las Palmas, San-
'a Cruz de Tenerife, Ta-
"asa, Hospitalet de L l o -
'"egat. Bada lona, Saba-

• ' ¡ , Ceuta, M e l i ü a y V i -
' " r í a . E i improcedente por 
'•onsiguiente cal i f icar de 
"buso, como lo hace el 
' 'omunicante, a l hecho de 
haberse acogido a una 
disposición legal. 
, S e g ú n recientes mani -
/ " « o c i o n e s del presidente 
del Sindicato de H o s t e l e r í a , 
aparecidas en el eDiar io 
11 >• Mal lorca* del dia 23 de 
Ubrera, e l n ú m e r o t o t a l 
de pbuas entre hoteles, 
i'ensiones y similares es 
de 40.000 en todo Baleares, 
de las que unas 30.000 co-
'responden a Palma de 
Mallorca. S e g ú n ello en la 
f "oca de m á x i m a concen-
1 ración t u r í s t i c a de los me-

de verano los 150.000 

habitantes del censo de 
Pa lma se i n c r e m e n t a r á n 
con los 130.000 turistas y 
esto p o b l a c i ó n e s t á a tendi
da por un centenar de 
farmacias, distr ibuidas no 
sólo en e l centro de lo ca
p i t a l , como a f i rma e l co
municante , sino en todas 
las barriadas y suburbios. 
Por lo tanto en dichas 
é p o c a s el promedio de ha
bitantes por Farmacia se
r á de I 800 y pasado el 
p e r í o d o estioal osc i la rá 
entre ios 3 500 y los 1.700 
y s e g ú n la vigente ley de 
O r d e n a c i ó n de Farmacias, 
el cupo de habitantes po r 
farmacia d e b e r í a ser de 
4.000, por lo que las cifras 
son bastante elocuentes 
para indicar si existe o 
no p l é t o r a de farmacias en 
Palma de Mal lorca . 

A pesar de la l i m i t a c i ó n 
en las antes citadas pobla
ciones pueden establecer
se nuevas farmacia, s iem
pre que se demuestre que 
con su i n s t a l a c i ó n q u e d a r á 
mejor atendido por su 
p r o x i m i d a d o mayores fa
cilidades de c o m u n i c a c i ó n 
un n ú c l e o de 2.000 habi
tantes y lo nueva fa rma
cia diste . 500 metros de la 
m á s p r ó x i m a . Por este 
sistema y desde el a ñ o 
1957 han sido autorizadas 
seis nuevos farmacias en 
Palma de Mal lorca y cua
t ro m á s en los pueblos de 
la provinc ia . , 

A f i r m a alegremente el 
comunicante que e l pasa
do a ñ o se construyeron 
m á s de 100 nuevo* « g r a n 
des hoteles*, a f i r m a c i ó n 
totalmente falsa, s e g ú n se 
desprende de la declara
c ión de l presidente del 
Sindicato de H o s t e l e r í a 
an ter iormente ci tada, en 
la que a f i rmo que el n ú 
mero de hoteles inaugura
dos el posado a ñ o es de 
29 y natura lmente , no to
dos ellos m e r e c e r á n el ca
l i f i ca t ivo de « g r a n d e s ho
teles». 

E l Colegio de F a r m a c é u 
t ico* de Baleares tiene el 
deber de velar po r lo* de
rechos de todos los cole
giados, tengan o no far
macia, y por esto, cuando 
el pet ic ionar io de nueva 
farmacia cumple con los 
requisitos exigidos por la 
l eg i s l ac ión vigente, in fo r 
ma favorablemente la pe
t ic ión , apoyando en este 
caso el derecho de l far
m a c é u t i c o a e*tab l e c e r 
nuevas farmacias, pero 
por la mismo r a z ó n , cuan
do e l pet ic ionar io no cum
ple con los r equ in to* lé 
gale*, e l deber de l Cole
gio es defender los dere
chos de los ya establecidos 
informando desfavorable
mente la pe t i c ión , pero 
sea cnal sea el i n fo rme del 
Colegio, la r e s o l u c i ó n de

f i n i t i v a corresponde a l 
Excmo. s e ñ o r min is t ro de 
la G o b e r n a c i ó n . 

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

CEUTICOS DE 
B A L E A R E S , 

JOSE P I E R A S A L E G R E 

¿QUIEN ES DALI? 
«Sr. D i rec to r de D E S T I N O 

Con r e l a c i ó n a l comen
ta r io aparecido en la Re
vista de su digna di rec
c ión , le ruego pub l ique 
esta carta. 

L a verdad a ur. -..uto, 
a un m o r o de T e t u á n y 
hasta a u n d is t inguido i n 
telectual , el s e ñ o r D í a z -
Plaja. 

Tiene r a z ó n ya que 
ahora, en mis recuerdos 
proustianos de l bachi l le
rato, me acuerdo vaga
mente de l modismo en 
cues t i ón mezclado a una 
f ábu la q u ; acababa con u n 
« /Grac ias , s e ñ o r elefante. '» 

Repuesto, pues, del sus
to que todo sepelio c o m 
porta, por glorioso que 
sea, la apuesta acaba de 
ser ganada. E l Museo de 
Nuevo Y o r k acabo, en 
este momento, de adqu i r i r 
«Lo batallo de T e t u á n » . 

S í , señor-» 
S A L V A D O R D A L I 

EL MUSEO PICASSO 
Y EL BARRIO GOTICO 
«Sr . Di rec tor de D E S T I N O 

S ó l o me propongo hacer 
unos brevet comentarios o 
* u g e rencia*: í n t e r e i a r la 
r ev i s ión d e l nombre de 
B a r r i o G ó t i c o que se da 
a l famoso b a r r i o h i s t ó r i 
co que comprende el sec
tor de la Catedra l y pala
cio* de l o* Conde*, a n t i 
gua D i p u t a c i ó n y A y u n 
tamiento. S e g ú n parece n i 
l o s t écn icos municipales 
n i los historiadores e s t án 
de acuerdo con t o n con
vencional d e n o m i n a c i ó n , a 
pesar de que e l la sea em
pleada por e l pueblo y . 
asimismo, f igure en l o s 
guias t u r í s t i c a s . 

A d e m á s , no considero 
afortunado el destino que 
piensa darse a l palacio de 
Agu i l a r , de la c a l l e de 
Moneada maravi l loso y 
recientemente recoturtrui-
do. A m i modesto- enten
der , lo dec i s i ón de conver
t i r l o en Museo Picasso re
presenta un d e * a cierto 
mucho mayor que el que 
pueda derivarse de la dis
cutida c o n s t r u c c i ó n de la 
nuevo sede de l Colegio d? 
Arqui tectos . S i n dudo a l 
guna, nuestro impondera
ble colecc ión de p in tu ra 
gót ica , a l s i tua r la en el 
impresionante y a u t é n t i c o 

palacio gó t ico representa
r ía u n valor de veras ú n i 
co o. por lo menos, en ex
t remo singular entre los 
mejores museos del m u n 
do. Conjuntamente, _ ed i f i 
cio y obras r e u n i r í a n el 
m é r i t o de la m á s perfecta 
unidad. 

Q u i z á s e r í a m e j o r no 
precipitarse: dar t iempo a l 
tiempo. Nuestros abuelos 
despreciaron el bello es
p e c t á c u l o del mar. Nues
t ro* podres destruyeron la 
calle de Mercader* y con
v in i e ron la parcia l d e « -
t r u c c i ó n del Hospi ta l de 
Santa Cruz y San Pablo, 
y la to ta l de las Ataraza
nas Reales. Fueron u n o s 
p r o v idenciales demoras 
—por f a l to de d inero en 
las arcos de l Munic ip io—, 
lo que faci l i tó q u e , en 
nuestros d í a s , podamos ad . 
m i r a r lo* m a r á o liosos edi-
/ i c i o s de lo Bibl ioteca 
Cent ra l y del Museo M a r í 
t i m o . /Bendita pobreza. '» 

J. SERBA P A M I E S 

LES A C O M P A Ñ O 
EN EL SENTIMIENTO 
«Sr . D i rec to r de D E S T I N O 

Q u i z á se d i r á que nadie 
me ha dado vela paro es
te en t ie r ro y, s in embar
go, en m i calidad de vie jo 
b a r c e l o n é s de c o r a z ó n , na-
c i d o en el ochocientos, 
aunque a finales, en lo 
Rambla de Canaletas, nú 
mero 8 ( n u m e r a c i ó n an
t igua) , o sea en el c o r a z ó n 
de Barcelona, me creo con 
derecho e incluso con o b l i 
g a c i ó n o el lo. 

S i digo lo del ent ier ro , 
e* porque tr istemente con
sidero ya muerto* o sin 
remedio tanto a l poseo de 
Gracia como o la avenida 
del G e n e r a l í s i m o Franco, 
e incluso m á s tarde o m á s 
t e m p r a n o los Ramblas, 
vict imas de e s e t e r r i b l e 
ma l material is ta "de u n 
mejor n i v e l de v i d a " que 
nada tiene que ver, a l con
t r a r í o , con su a n t í d o t o es
p i r i t u a l "por una v ida me
jo r" , que ha atacado a to
dos los habitantes de nues
tra c iudad y, por lo tanto, 
a nuestro tan querida B a r . 
ce lona, como ha ocur r ido 
con todo* lo* habitantes y 
ciudades del mundo e n -
tero. 

Prueba de ello es que, 
siempre que se compara 
nuestro n i v e l de vida con 
el del extranjero, lo p r i 
mero o lo ú n i c o que se c i 
ta es que en el extranjero 
todo el mundo tiene au
tomóvi l y , naturalmente , 
con esto a m b i c i ó n general 
ha sucedido lo del avaro 
que m u r i ó aplastado po r 
el oro que tanto ambicio
naba. 

Es cierto que yo tam
b ién tengo coche, aunque 
no me trae ninguna u t i 
l idad, justamente a causa 
de los aparcamientos, pe-

( O m t i m u ra b p»g. 5) 

S I M A K I O 
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EN 1 8 8 9 se e n s a y a b a p o r p r i m e r a v e z la p o s i 

b i l i d a d d e la s u p r e s i ó n d e las ga fas al crear 

u n a s m i n ú s c u l a s len t i l tas d e c r i s t a l . S i n e m b a r g o 

b i e n p r o n t o se e c h ó d e v e r q u e este i n v e n t o dis

t aba m u c h o d e ser c ó m o d o y p e r f e c t o . C o n t o d o , 

la a m b i c i ó n d e los ó p t i c o s e ra c rea r u n a u x i l i a r 

c ó m o d o e i n v i s i b l e p a r a l o s casos d e m i o p í a , d e 

o p e r a d o s d e ca ta ra tas y _ o t r o s de fec to s d e v i s i ó n . 

Tras l a r g o s a ñ o s d e e s t u d i o s y e x p e r i m e n t o s , e n 

e l a ñ o 1 9 4 8 se d e s e c h ó la l en t i l l a d e c o n t a c t o d e 

c r i s t a l , q u e h a b í a y a c o n o c i d o u n n o t a b l e per fec

c i o n a m i e n t o , p o r la m i n ú s c u l a l en t i l l a m k r o c o r -

n e a n a d e c u r v a t u r a s a n a t ó m i c a s , m á s p e q u e ñ a q u e 

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

c i a m u c h í s i m o m a y o r e s . 

A p a r t i r d e este d e s c u b r i m i e n t o se h a i d o per

f e c c i o n a n d o estos p r o c e d i m i e n t o s hasta l legar a la 

ac tua l l e n t i l l a D e n c o t t c o n u n j u e g o d e c u a t r o o 

c i n c o c u r v a s e s f é r i c a s q u e p e r m i t e n , p o r su i n v i s i -

b i l i d a d y p o r su a m p l i t u d d e v i s i ó n , d i s i m u l a r a b 

s o l u t a m e n t e l a m i o p í a , e l e s t i g m a t i s m o , la a f a q u i a 

y o t r o s de fec to s v i s u a l e s . 

En 1 9 5 5 , d o s c i e n t a s m i l pe rsonas u s a b a n y a 

estas len t i l las d e c o n t a c t o e n e l m u n d o e n t e r o . 

A c t u a l m e n t e se c u e n t a n p o r mi l lones q u i e n e s se 

f a v o r e c e n c o n el las . 

¿ Q u é s o n e x a c t a m e n t e 

l a s l e n t i l l a s d e c o n t a c t o ? 

Son unas l e n t e s m i n ú s c u l a s , hechas a m e d i d a , 

d e u n a p r e c i s i ó n r i g u r o s a , q u e se a d h i e r e n p o r 

c a p i l a r i d a d a la c ó r n e a , m a n t e n i e n d o n o r m a l e l 

m e t a b o l i s m o d e l o j o . Pesan 1 4 m i l i g r a m o s y t i e 

n e n u n espesor d e p r o m e d i o d e d o s d é c i m a s d e 

m i l í m e t r o . 

Las l en t i l l a s d e c o n t a c t o p r o p o r c i o n a n u n c a m 

p o v i s u a l i l i m i t a d o y u n a v i s i ó n s u p e r i o r a la q u e 

se o b t i e n e c o n las ga fas . A la vez s o n a b s o l u t a 

m e n t e i n v i s i b l e s , d e m o d o q u e e l d e f e c t o v i s u a l 

q u e d . t o t a l m e n t e i g n o r a d o . Llevar l en tes d e c o n 

t ac to D e n c o t t n o d a e n a b s o l u t o la s e n s a c i ó n d e 

p o n e r n o s a l g o e n e l o j o . Por lo g e n e r a l t e n e m o s 

m á s i n s t i n t i v a r e p u l s i ó n p o r las m o l e s t i a s q u e p r o 

d u c e e l m á s m i n ú s c u l o c u e r p o e x t r a ñ o i n t r o d u c i 

d o e n u n o j o . S in e m b a r g o , las lentes d e c o n t a c t o 

hechas a m e d i d a , a d h e r i d a s y a la v e z f l o t a n t e s 

e n la l i n f a d e l o j o , i r r o m p i b l e s , d e u n peso i m p e r 

c e p t i b l e , n a d a t i e n e n q u e v e r c o n la c a r b o n i l l a o 

c j n c u a l q u i e r o t r o c u e r p o e x t r a ñ o . Real izadas a 

m e d i d a , d e s p u é s d e u n o s ensayos d e t o l e r a n c i a 

e n los cua l e s se e s t u d i a n i n c l u s o las c o n d i c i o n e s 

p s i c o l ó g i c a s d e l e n f e r m o , acaban l l e v á n d o l a s los 

m i o p e s m á s n e r v i o s o s , h i p e r s e n s i b l e s y d e l i c á d o s . 
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N a d i e se crea , p e r l e t e n t e , i n t o l e r a n t e a e s t e 

s i s t ema has ta q u e « e h a y a s o m e t i d o a l e s ensayos 

d e t o l e r a n c i a . 

G E N E R A L O P T I C A l e o f r e c e t o d o s los e n s a y e s 

q u e su m é d i c o o c u l i s t a nos i n d i q u e , a b s o l u t a m e n 

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

Todas las len t i l las D e n c o t t s o n hechas a m e d i d a y 

r ea l i zadas c o n los ú l t i m o s p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í 

f i cos p o r u n a r t e s a n a d o d e a l t a p r e c i s i ó n . N o e x i s 

t e n la f a b r i c a c i ó n e n ser ie n i e l e m p i r i s m o a p r o x i 

m a d o . Las l en t i l l a s d e c o n t a c t o D e n c o t t r ea l i zadas 

e n Ba rce lona p o r G E N E R A L O P T I C A e s t á n hechas 

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

G r a c i a s a l a * l e n t i l l a » D E N C O T T s e h a a c a b a d o p a r a u s t e d , s e ñ o r a , e l 

d i l e m a e n t r e s u t o c a d o y s u c o m o d i d a d v i s u a l . P o d r á i r u s t e d v e s t i d a c o n 

l a m a y o r e l e g a n c i a y l l e v a r l o s p e i n a d o s , l o s s o m b r e r o s y l a s j o y a s q u e m e 

j o r c o n v e n g a n a s u b e l l e z a y p o d r á u s t e d m a q u i l l a r s u s p e s t a ñ a s y s u s c e 

j a s s i n e l m e n o r c o m p l e j o . 

Y p a r a e l h o m b r e d e n e g o c i o s , p a r a e l d e p o r t i s t a , p a r a q u i e n r e a l i z a u n a 

v i d a s o c i a l , l a s l e n t i l l a s d e c o n t a c t o D E N C O T T , q u e n o s e e m p a ñ a n j a m á s , 

d e u n a a d h e r e n c i a p e r f e c t a , i n f u n d i r á n u n a s e g u r i d a d e n t o d o s l o s a s p e c 

t o s d e s u v i d a . 

G E N E R A L O P T I C A : P r o » e n z a , 2 7 7 . y M a n s o , 3 3 - 3 5 . BARCELONA. - S o r n a , 4 . MANRESA ¡ 

y L A B O R A T O R I O S D E N C O T T ( P A R I S ] 
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EL AUTOBUS DEL COLEGIO 
( « P u n c h » ) 

! Viene éa U p í g . 3) 

ro e< que t a m b i é n he í»do 
atacado del m ú m o nui l y 
jfntía complejo a l « o te
ñirlo, aií»i<í«e he tnpido 
uno» a ñ o t muy feKr « n é l , 
después de haber «ido de 
lo» primeros en tenerlo en 
mi jutientttd. cuando el po
seerlo era un placer y una 
dislinción. 

En cuanto, ¿o q u é so
lución e» la mejor?, los 
técnicos t ienen la palabra, 
yo sólo he quer ido acom
pañar en el sentimiento a 
mis conc iudadanos .» 

G O N Z A L O FUSTER 
F A B R A 

PARA LUCHAR CONTRA 
EL GAMBERRISMO 

«Sr. Director de D E S T I N O 
He le ído repetidas veces 

algunas cartas que se i n 
sertan sobre el «( jambe-
rrumos o «decadenc ia» ; 
mucho hay de r a z ó n en 
todo ello, pero con su be
neplácito me pe rmi to ex
poner una so luc ión que 
creo podria, a plazo cor
le, corregir muchos des
manes. 

Noy d ía existen en a l 
gunas plazuelas, paseos o 
calles, la escuela de lo 
que venimos l lamando 
tgamberrismo»,* a l l í se 
congregan muchachos de 
edades muy d i v e r s a » que, 
sin que nadie tes moleste, 
se agrupan en pandillas 
jx^ra lo que antes era j u 
gar en la calle, pero hoy 
es paro molestar y no res
petar a nadie y menos a 
las muchachas; si a l g ú n 
ciudadano se atreve a l l a 
marles la a t e n c i ó n , que
da sonrojado por las pala-
h'os soeces que le son d i 
rigidas; soy testigo de ello, 
y el Ayun tamien to t a m -
bién, para tener que reha
cer ia va l la de cierto so
lar, p e r i ó d i c a m e n t e , de las 
bréenos q u e constante-
mentg hay abiertas; t am-
'''>'': se producen muchas 
"•¡ 'acciones , como los pa
quetes de basura que se 
esparcen por ta ciudad- S i 
en a lgún caso somos a t ro
pellados, ¿ q u i é n nos de
fiende? 

Solución (?) . Recorda
mos que a n t a ñ o e x i s t í a en 
todos tos barrios u n p o l i -
Ca munic ipal (en Ingla te
rra existe todaoia>: s i hoy 
'e reanudara este servicio 
•Y" personal cul to, disci
plinado, con amplios co-
"ncimientos de urbanidad 
y cortesía , situado siem-
Pre en los mismos barr ios 
" caUe», y siempre tas 
muma» personas, d í a y 
""che, s e r í a un medio de 
corregir todos estos des-
'"ane» y proteger a la 
"udad y al ciudadano. 
'•Je d ó n d e s a l d r í a tanto 
Perjonal y su n ó m i n a ? 
Muestras autoridades m u -
"w-ipales p o d r í a n « rea jus -

muchos de lo» s e r v í -
T"» que hoy, en t iempo 

teléfono, del motor y 

de los innumerables servt-
c i o s supermodemizados 
dejan de tener su eficacia. 
Por ejemplo; serenos, v i 
gilantes nocturnos, v i g i 
lantes diurnos, e t c é t e r a , 
pues hoy comadronas, m é 
dicos, auxi l ios espiri tua
les, bomberos, e t c é t e r a , 
son llamados por t e l é fono 
y acuden prontamente con 
medios motorizados; tas 
llaves de la casa hoy todo 
e l mundo puede l levarlas 
en cualquier bols i l lo y no 
precisa que el v ig i lan te 
cargue con fajos que pe
san 6, 8 o más ki los, ade
m á s que para esto tampo
co s i rven pues las demar
caciones t o n muy superio
res a las que t e n í a n ; es
tar p lant i l las , fusionadas. 
p o d r í a n damos los po l i 
c ías municipales e l mayor 
n ú m e r o mejor y dotarles 
de u n t e l é fono munic ipa l , 
en la calle, a l estilo de 
tos de los taxis, para l l a 
madas al 091. a tos bom
beros, a las patrul las , et
c é t e r a . 

Wo he quer ido hacer l i 
tera tura , n i p o l é m i c a , pe
ro s í sencilla y llanamente 
exponer m i punto de vista 
para que qu ien deba o 
quiera estudiar el proble
ma, que creo que bien en
focado s e r í a el ún i co ef i 
caz para corregi r muchos 
males.» 

J . B A R C E L O N I 

U N RUEGO A L SEÑOR 
V A Z Q U E Z Z A M O R A 

«5r . Di rec tor de D E S T I N O 
E n el n ú m e r o 1334 de 

DESTINO se inserta un 
a r t í c u l o de Rafael Váz
quez Zamora, t i tu lado 
• A n n « y Serge Colon; 
Angé l i co» . (Antes de pro
seguir, deseo fe l i c i t a r a su 
autor por et contenido, 
que cal i f ico de excelente.) 
A m i modesto ju ic io , toma 
como excusa la novela 
«Angél ica» para apuntar 
a otros objetivos de mu
cha mayor a l tu ra y tras
cendencia; objet ivos que, 
en par te , quedan s e ñ a l a 
dos a l p r inc ip io de su es
c r i to . Son, precisamente, 
aquellos tais que me mue
ven a escribir la presente 
con el á n i m o de exponer 
algunos interrogantes, y 
fo rmula r un ruego. 

Poro el s imple, pero 
atento lector de la buena 
l i te ra tura , el t rabajo del 
s e ñ o r V á z q u e z Zamora 
obliga a recapacitar, por
que cuando dice «Sólo pre
tendo dejar bien claro 
que a la inmensa ma
y o r í a de ta» novelo» de 
hoy les perjudica el ab
soluto desprecio de l a r t i f i 
cio, de las situaciones i n 
teresantes, de tos persona
jes que se agi tan en el 
mundo. De la Aventura , 
en una p a l a b r a » , lo que 
hace es poner en teta de 
ju ic io —yo as í lo in ter 
preto— a una gran parte 
de la n o v e l í s t i c a actual, 
nove l í s t i ca q u e t e n d r á 

mucho de fondo, pero muy 
poco de fachada. (Todo lo 
cont ra r io de lo que ocu
r r e con «Angél ica» . ) 

£1 a ludido absoluto des
precio es eso. desprecio a 
secas, o ¿se t r a t a de algo 
peor, cual es « d e s p r e c i a 
cuanto i g n o r o » ? Salta a la 
vista que la diferencia 
reviste su importancia . 

L a fuerza na r ra t iva , ese 
a b e c é de la novela, ¿no 
r e s u l t a r á un escollo insal
vable para la gran p r o l i 
f e r a c i ó n de novelistas i m 
provisados, de tres a l 
cuarto? 

¿Wo es mucho más fác i l 
supl i r ta fa l ta de recursos 
narrat ivos mediante la 
ayuda de ex abruptos que 
dejan boquiabierto a l lec
tor? A q u í p o d r á invocarse 
e l realismo, la conc i s ión , 
ta fuerza del impacto, e l 
t iempo, que condiciona a l 
que escribe y a l que lee-
Pero t a m b i é n p o d r á r e p l i 
carse; pobreza de lengua
je , fal ta de recursos, es
casas lecturas, nula obser
vac ión . De esta suerte, la 
pregunta r e s t a r á en pie. 

S i se sigue soltando las
t re , ¿no se l l e g a r á a la 
novela telegrama, poco 
m á s o menos? Ent re esto 
V ta háb i l c o n j u n c i ó n de 
la narra t iva , la imagina
c i ó n y la f a n t a s í a con la 
h o n d u r a t e m á t i c a —sea 
cual fuere su tendencia—, 
¿ q u é es preferible? 

Ese a fán de c o n s t r e ñ i r , 
de despreciar el a r t i f i c io , 
s u s t i t u y é n d o t e p o r u n 
constante « e p a t e r le bour-
geoís», ¿no a c a b a r á por 
a b u r r i r a l lector, que pre
f e r i r á volver al fot le t in 
con toda su superf ic ial i 
dad, pero t a m b i é n con to
da su sugestiva Aventura? 

G r a n par te de la l i t e ra 
tu ra comprometida y de 
las novelas de test imonio 
y denuncia, ¿ n o se pasó 
de rosca, l legando a una 
especie de p i ldo ra s inte t i -
zadoro de s u s t a n c i a s 
amargas que nadie, o só lo 
e l iniciado, digiere? S i es 
as í , ¿qué resta del placer 
de la lectura? 

Y a sólo me queda for 
mula r un ruego a l s e ñ o r 
V á z q u e z Zamora , y que 
no es ot ro que. por medio 
de su autorizada p luma, 
escriba un nuevo a r t í c u l o 
profundizando, desmenu
zando todo aquello que 
d e j ó entrever en el ante
r io r - Algunos de cuyos as
pecto» creo haber expues
to con mayor o menor 
t ino.» 

A L B E R T O A R M E N G O L 
F A L C O 

« A L I A N Z A PARA 
EL PROCRESO» 

«Sr . Di rec tor de DESTINO 
E l fracaso de la " A l i a n 

za para e l Promesa", ad
mi t ido por el p rop io K e n 
nedy, se estima viene a 
agudizar la crisis la t ino
americana. Y lo m á s gra
ve es que dicho programa 
no ha llegado demasiado 
tarde, como con frecuen
cia se af i rma , sino que aun 
lanzado ¿5 año» a t r á s na-

(Cont inúa en la pág. 7) 

U N A 
C R E A C I O N 

P A R A 

La PRIMERA COMUNION 
representa el fin de 
la verdadera infancia. 
Por vez primera el sastre 
crea, a la medida, 
unos modelos peculiares para 
una ocasión excepcional. 
Nosotros ofrecemos para 
sus hijos unos modelos únicos 
dentro de las normas clásicas, 
tradicionales en esta 
solemnidad inolvidable. 

Visite Vd. nuestros escaparates 

s a s t r e r í a 

a m b l a c a n a l e t a s , 131 
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—¿Donde demonios te meter ían ¿ n t c i de llegar 
nosotroi? 

(«New Yorker») 

iViene da b pag. S) 

dn hubiera resuelto, de la 
misma manera que Xa po-
liiica A« «bueno v e c i n d a d » 
no lo hizo en esa ¿poca 
Y ello por razones obvias 
que, s in embargo, no steni-
prp se indican con c la r i 
dad. Las resumiremos bre-
t'cmente: 

A cambio de la ayudu 
económica que la Alianza 
implica, los Estados ( / n i . 
dos sólo exigen que se 
cumplan ciertas / o rma l i -
dades que den apariencia 
de r é g i m e n d e m o c r á t i c o al 
que impere en los paise.t 
que la reciben j / un m i n i 
no de honestidad admi-
ustratioa en el manejo de 
los fondos. Poca cosa pa
ra trans/ormar la estruc-
•ura económica v social de 
La t inoamér ica , de c a r á c t e r 
colonial y semi/eudal, o r i -
gen real de la crisis ac-
lual. L a clase o l i g á r q u i c a 
no tiene n i n g ú n inconoe-
ntente en hacer concesio
nes superficiales para po
der aprovecharse de una 
mayor ayuda nor teamer i 
cana. Si Kennedy quiere 
un Parlamento, elecriones. 
libertad de Prensa, se los 
dan sobre e l papel. 

Ciertos elementos de an
tecedentes progresistas se 
lian prestado a colaborar 
en el juego con t a l de l le-
oar al Poder. Es el caso 
de Betancourt y de Haya 
de la Tor re , quienes han 
abandonado sus anteriores 
posiciones doctrinales a 
fin de obtener e l b e n e p l á 
cito de las o l i g a r q u í a s . En 
e-'ta s i t uac ión , toaos e s t án 
satis/echos. L o s Estados 
Unidos porque p u e d e n 
a/irmar estar apoyando a 
«Cementos de izquierda de
mocrát icos; lo* reacciona-
"os porque d is imulan UM 
Pfco la e x p l o t a c i ó n o que 
someten a sus respectivos 
Países y el s e ñ o r Betan
court ha podido ser presi
dente de la R e p ú b l i c a . 

Ptro, s in duda, los más 
contento' son los comunis-
•os No se han al terado lo 
"•as m í n i m o las ctrcuns-
taneias propicios a l extre
mismo revolucionar io y 
"demás, se han l iberado 
d"' ciertos pol í t icos de iz-
g uierda a quienes es ya 
j0"! t i lda r de traidores a 
las clases obrera y cam
pesina. 

Es di / íc i l encontrar u«u 
E l u c i ó n , pero está co. 
'"obado que ta s i m p l e 
"Wudu económica no lleva 
" f i la A lo tumo, servi-

Paru que los Estados 
"nido, sigan siendo los 
« '"nde» acreedores de La-
" " o a m é r i c a en beneficio 
a'' «na m i n o r í a . Su nos 
f -nrañe que el resto pien

se lo que alguien di jo p ú 
blicamente hace ya bas
tantes a ñ o s : "Realmente, 
es una deuda eterna, por
que siempre la estamos 
pagando" .» 

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

RESPETO H A C I A 
LAS VIEJAS PIEDRAS 

«Sr . Di rec tor de D E S T I N O 
Leo un poco alarmado 

que como ahora hay una 
Pista para subir a l n ive l 
de la e rmi ta de Santa 
«•lena, para llegarse a 
P«c en diez minutos a l 
"Kmasterio de San Pedro 
de Rodes. del siglo X / , va 
a instalarse p ron to al l í 
un parador o un hotel. 

L l a m o la a t e n c i ó n de 
la autor idad —si es que 
la hay— que ha de v i g i 
lar los monumentos his
tó r i cos en la provinc ia de 
Gerona para que no sean 
objeto de vandalismo n i 
en sí mismos n i en sus 
inmediaciones, para que 
vele porque no se pro
duzca un desaguisado en 
la i n s t a l ac ión de dichos 
negocios. 

E l o t ro día p a s é por el 
Arco de B a r á y q u e d é 
avergonzado de que se 
haya tolerado la instala
c ión de un bar a l lado 
mismo de este monumen
to h i s tó r i co . Se ve que en 
la p rovinc ia de Tarrago
na la autor idad que ha 
de velar por que no se 
produzcan atentados con
tra esos monumentos b r i 
l la por su ausencia. 

Con esta clase de ins
talaciones al lado de los 
monumentos h i s t ó r i c o s , 

los turistas f o r m a r á n una 
excelente idea del n ive l 
cu l tura l del país.» 

R A M O N S E Ñ O R A 

DECADENCIA 
DEL CINE 

«Sr. Director de DESTINO 
En su Calendario sm 

Fechas (2 de marzo 1963). 
don J o * Í P í a da algunas 
noticias de la crisis mun 
dia l que afecta al cine. 
noticias puestas de relieve 
recientemente en Francia 
a l sol ici tar los producto
res de p e l í c u l a s mayor 
apoyo y p r o t e c c i ó n esta
tales. E l cine, como índ ica 
someramente el s e ñ o r P í a , 
a pesar de haber sido un 
negocio fabuloso en Eu
ropa u Nor te u m é r i c a , 
siempre ha v iv ido sacu
dido por tremendos pe
r íodos de crisis agobian
tes, que fue venciendo e" 
apariencia, recurr iendo a 
• l o m á s difícil t o d a v í a » . 
Quizá merezca i n t e r é s 
dar noticias m á s concre
tas respecto a lo apunta
do por don J o s é P ía . 

No hay que o lv idar que 
el cine nunca fue ar te , 
sino una industr ia de co
losal envergadura, con 
una t rayector ia comer -
cial que, vista de cerca. 
causa pavor por su du
reza, f r i a ldad W penetra
ción Sirl embargo, las 
e n e r g í a s más audaces al 
servicio de f ó r m u l a s pa
ra atrapar dinero, quie
bran si su resultado es tá 
sujeto a la veleidad de 
las masas, cuando el p r o 
ducto manufacturado no 
es de necesidad absoluta 
o insust i tuible. 

Actualmente , el cine 
está herido de muerte 
por el a ire l ibre (cam. 
pino, el mar, deportes de 
i nmemo, e t c é t e r a ) , la te
levis ión , el teatro i n t e l i 
gente, el music-hal l de se
lección, y por el cansan 
c ío que produce un es
p e c t á c u l o sin r e n o v a c i ó n 
S u e x p a n s i ó n colosal co
rresponde a la época de-
l i m i t a d a por las dos 
grandes guerras del siglo, 
1914 y 1939, periodo en 
el que se condensa su oí
da, muestra el apogeo y 
las vacilaciones de esa 
industr ia fascinante, con 
d r a m á t i c o s esfuerzos pa
ra mantener u n auge ya 
imposible. Es preciso f i j a r 
el punto de vista en Ho l 
lyivood, no po r aceptar 
el tóp ico de «la Meca del 
cines, sino por ser el eje 
de ese f an t á s t i co negocio, 
aunque e l impulso que 
recibiera Hol ly toood no 
se or ig inara en Cal i for 
nia , pero en n ú c l e o s muy 
distantes hasta de A m é 
rica. 

En 1926 se produce la 
pr imera crisis grave con 
caracteres de c a t á s t r o f e 
a l o c u r r i r la d i s locac ión 
de los circuitos o «cade
nas de t ea t ros» . E n Es
tados Unidos, y antes en 
Europa ( P a t h é , Gaumont . 
Eclair, e t c é t e r a ) los c i r -

IContinua en la pag. 9) 

lo Primavera florece enlre escombro 

Pronto los ruinas del Invierno 
se cubrirán de rosas, 
como en los «eios poisajes clásicos. 

Asi el cuerpo humano, lleno de toxinas 
acarreadas por lo vida sedentaria, 
áspera los caricias primaverales. 

Ayude o la Noturaíezo 

Depure y entone el organismo con 
"Sal do Fruta" ENO 
al tiempo que regulo el proceso digestivo 

DOS IAM*NOS 

M mta MMaÉOM 

Otrézcale lo nueva savia que horá 
renacer en su sombrío paisaje 
interior, los rosales del bienestar 
y del oplimismc 

S A L D E F R U T A 

R E G U L A • E N T O N A • D E P U R A 

" 1 \ 

L A u n q u e l a s a l u d es 

c o s a b i e n s e r i a , l o s n i ñ o s s o n 

a l e g r í a . P o r e s o y o n o p u e d o 

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

y q u i e r o r e i r m e c o n e l l o s . 

E l B A L S A M O BEBE q u e l e s o f r e z e e 

e s p r e c i s a m e n t e p a r a 

q u e s u a l e g r í a n o s e t u e r z a 

c o n e l m a l e s t a r d e l a s 

e s c o c e d u r a s , o d e c u a l q u i e r 

o t r a a f e c c i ó n c u t á n e a : 

p i c a d u r a s , e r u p c i o n e s , 

e c z e m a s , g r a n i t o s . . . 

T o d o e n a p a r i e n c i a 

i n s i g n i f i c a n t e ; p e r o p a r a l o s 

" p e q u e s ' m o l e s t o y p e l i g r o s o . 

— Señora, ¿quiere que le ayude a cruxar la calle? 
(«New Yorkeru) 

MCLUOO EN El Pf m o m o 

Salo yo wr yo. En cambio 
indan las ImUacnnas » 
padrials ir por una Uabro 

y l a w o i un gato. 

Tubo ~Mi*M (paro «mayo 
Tubo Tama ir ' , practico 
para «I hopar mas oconOmice: 

B a l s a m o B e b é 
f 5 C 0 ( i 0 J M < 

lASOBAlOtIO FflXtlCO ftONCT. S A td.l.<K» •0"f'0 Mudnd * 



P A R A 
T O D O 

T I E M P O 
es necesario un p a n t a l ó n 

c ó m o d o , elegdnte y duradero. 

Un p a n t a l ó n rebelde a las 

arrugas y de raya permanente 

/ 

A d o p t e c o n 

f i b r a p o l i e s t e 

m a r r u g a b l e 
r e s i s t e n t e 
n o e n c o g e 

l a v a b l e 

c a l i d a d h o m o l o g a d a 

la nueva fibra de LA SEDA DE BARCELONA, S.A 

u n o n u e v o f o r m o d e v e s t i r m á s p r á c t i c o y e l e g o n t e 



n*4a por et. l ieac un lestrudo 
(•r^ew Yorker*) 

<VÍMM i e U p j ( 9) 

cuito» » t crean —1900 u 
1912— por ios c o m p a ñ í a » 
prodactorai de pc t i cn la i 
para dar saUda y amor t i -
jació» a las produceionei 
d i n u Estudios. P o s t í -
- i á r m e n t e a l h « n d i m i e n -
!o de ios yranctej c i rcui 
rá» n o r t e a m e r i c t m o » . affo-
óiadoi por sus gastos de 

rp lo t ac tón , s igu ió la ca í 
da de los montados en 
Europa, pero estos arras
traron a las C o m p a ñ í a s 
p roduc to ra» ( P a t h é - N a l -

¡m. Gaumont, Br i t i sh , 
c-ptera) Ya en 1926 se 

conside r a b a , tanto en 
América como en í « r o 
pa, que el cine era un 
«'yocio agotado. 
Los progresos en radto/o-

"ia a Danzaban r á p i d a m e n 
te. La gente q u e r í a a tur 
dirse con mús i ca y alga
rabía , se i m p o n í a el 
•jazz», los discos, y el 
furor de los bailables. £1 
público desertaba de las 
salas oscuras donde el 
"layor a t ract ivo era leer 
-lepcias en la pantalla. 

E l tubo de oacio de 
f l emming perfeccionado 
Por L e j de Forest, per-

;!ió e l lanzamiento co
mercial del cine «sonoro 
v p a r l a n t e » , pero las po
derosas C o m p a ñ í a s p ro
ductoras de f i l m s qne-

i ron prisioneras y t r i 
bu tar ia» de los m á s po
derosos « t rus t s» e l éc t r i cos . 
£1 pago exigido de licen
cias y a r o y a l t i e s » as/txia-
ron a l nuciente f i l m »o-
«oro. 

Pasada la novedad del 
lonoro, las esperanzas se 
"-poyaron en el color, mas 
el color no se a c r e d i t ó 
rapaz para mantener um 
nuevo i n t e r é s ya dema-
<>ado apagado por la pro-
/u»ión de d ia logo» que 
en to rpec ían la a c c i ó n , po r 
'a bar rera del id ioma, 
por la c h a p u c e r í a del do-
da je. y en def in i t iva , po r 

haber perdido el cine, a l 
ser d n t m í o de sonido y de 
a palabra, el ocul to en 
canto de que cada cual 
"i terpretora las i m d g e n e » 
« su gusto. D e t r á s de la 
puerta esperaba la tele
visión. H o l l y w o o d tuvo la 
certeza de que se h a b í a 
legado a la etapa f ina l 

Después de la ú l t i m a 
""erra, en 1950 se in ic ia 
p' é x o d o d ¿ los produc
tores de Hol lyuNiod hacia 
'o« E s t u d i o s europeos, 
''onde el coste de produc-
" ó n del f i l m , a d e m á s de 
m u l t a r considera Memen. 
te rebajado en e l presu
puesto, a p o r t a r á osimis-
""o la posibi l idad de es
quivar las crecidas cargas 
/ucales norteamericana*. 
^? e c h ó mano p r imero 
f* los Estudios ingleses, 
luego Roma, f inalmente 

ha entrado en iuet/o Ma
dr id - Pero todo eso, en 
s ín tes i s , no es mds que el 
estertor de una ac t i v i 
dad moribunda A c t u a l 
mente, esas producciones 
a sal to de mata, ya aban
d o n a d a » por las g rande» 
f i rma» americanas, ú n i 
camente e s t án puestas en 
a c c i ó n por los producto
res llamados « indepen 
d ien tes» , postrer tanteo 
m i e n t r a » todav ía resulten 
taquil leras las p e l í c u l a s 
calificadas de «colosales», 
las grandes «mach ines» 
del t ipo « C l e o p a t r a » , «El 
d ía m á s l a r g o » . «Ben-
H u r » , e t c é t e r a . 

L a i n t e r v e n c i ó n estatal 
en el negocio cinema
tográf ico , ideada con el 
p r o p ó s i t o complejo de 
mantener v iva la gal l ina 
de los huevos de oro, de 
par t i c ipar en el reparto 
de las ganancias, y f ina l 
mente en disponer de un 
p o d e r o s o elemento de 
propaganda con una f i r 
me a u t a r q u í a , ha sido 
fa ta l para la industr io , 
mas cuando esa» cur io
sa* ideas han arraigado 
f i rmemente en aquellas 
p a i s e * menas dotados 
Cuanto m á s a p r e t ó tas 
clavijas el Estado, m á s 
deleznables f u e r o n los 
resultado* logrados. E l 
cine a l e m á n que h a b í a 
conseguido una relevante 
c a t e g o r í a , se h u n d i ó con 
la llegada de los nazis at 
Poder. E l fascismo i ta l ia 
no «e p ropu tn crear un 
cine a u t á r q u i c o de poten
te poder penetrante i n 
ternacional . Se gastaron 
enormes cantidades de 
dinero y el resultado fue 
totalmente nulo. La c é l e 
bre « E . W . / C » n o p a s ó de 
ser una cortnsn depen
dencia inope; unte- de un 
minis ter io , y «L . f / .CE • 
una o r g a n i z a c i ó n c a r í s i m a 
colmada de b u r ó c r a t a » 
encargados de d i s t r i bu i r 
f o t o g r a / í a s del Ouce 
Ciertamente se ha esgri
mido el p a t r ó n del cine 
sovié t ico , pero sus c i r 
cunstancias son muy dis
tintas. 

D o n J o s é P í a intercala 
en su citada referencia a l 
cine un agudo comenta
r io a los j ó v e n e s econo
mistas. Sste t ipo de ama
ble* p e r s o n a * t a m b i é n 
exis t ieron an t e» y presta
r o n su valio*a colabora
c ión dentro del á m b i t o 
de l cine «aufár t ico» , no 
como economistas prec i -
cisamente, pero como gen
tes capaces de aportar 
ideas nuevas y so luc ione» 
ind iscu t ib le» . E n un co
mercio l i b re esa ciase de 
asesoramientos que aca
ban por cristalizar en 
acuerdos estatales, no t i e 
nen vida. Recuerdo que 

uño» u t r á s . cuando s u r g i ó 
el cine sonoro, en E s p a ñ a 
.̂ e produjo un o er dad ero 
alud de descubridores y 
defensores de la» i n f i n i 
tas posibilidades que na
cían para un grandioso 
cine netamente e s p a ñ o l . 
Se cifraban en m u c h í s i 
mos millones los futuros 
clientes de habla hispana. 
En aquella época nuestro 
cine no estaba bajo n m -

E' n con t ro l estatal. Aque-
s esforzadas presiones 

de los ilusionados promo
tores del cine e s p a ñ o l i n 
ternacional quedaron r á 
pidamente esfumadas a l 
demostrarles que este e* 
un país muy atrasado, 
que las cosas a q u í se asi
mi lan con excesivo re
tardo y que para el cine 
internacional , a l i gua l que 
para cua lquier ac t iv idad 
indus t r ia l para el merca
do mund ia l , es indispen 
sable poseer un sentido 
exclusivo de algunos p a í 
ses muy rico* o muí , 
avanzados-

La t e l ev i s ión , esa «caja 
del a b u r r i m i e n t o » como 
la l laman algunos, posi
blemente c r e a r á un cine 
exclusivo s in r e l a c i ó n con 
el cine que actualmente 
t o d a v í a vive. Es muy po
sible que as í se produzca 
una nueva fo rma de es
p e c t á c u l o , a l igual que en 
otro orden lo es actual
mente el « c i n e r a m a » , es
p e c t á c u l o to ta lmente dis
t in to a l cine. 

La verdadera historia 
del cine e s t á t o d a v í a por 
hacer. A (a m a y o r í a de 
sus historiadores de lo 
que ellos denominan cel 
s é p t i m o a r t e » , los á r b o 
les les ha p r ivado de ver 
bosque. S i t a l h is tor ia a l 
g ú n d í a toma cuerpo, 
q u e d a r á n a la vis ta los 
colosales juegos financie-
res y po l í t i cos que han 
movido las sombras mo
vientes en las pantallas 
de los cines del mundo. 
Quizá en u n p r ó x i m o mo
mento e l eme renazca 
como ar te , u n ar te nuevo 
del que só lo hemos cap
tado m i n ú s c u l o » at isbo». 
E l cine que hasta ahora 
hemos presenciado no ha
b r í a sido otra cosa que la 
puesta a punto de U M 
herramienta pora produ
c i r contadas obras de au
t é n t i c o va lor un ive r sa l .» 

X . G U E L L 
( M a d r i d ) 

TELEFONICA: 
C U A T R O «CASTIGOS» 

«Sr . Director de D E S T I N O 
La Te le fón ica me pasa 

el recibo del mes en un 
momento en que no hay 
nadie en casa. En lugar 
de volver el cobrador, 
como siempre hace esa 
entidad con su caracte
r í s t ico deseo de favorecer 
a l p ú b l i c o , deja e l t íp i co 
aviso con sus correspon
dientes amenazas. 

iContMMM en la p j ( . 11) 
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1? 

P e - , (í\ 

— N « w m & u * . 
(«New Yori ier») 

de U | « « . 9) 

f ra tucur ren uno* (tía* 
r e m i t a muy molesto y 

lleva t iempo i r a ta o / i -
cina te lefónica— y me 
cortan ei teroicto. Cao «i. 

' t p u i t de iMa madverten-
ciai de t ipo sov i é t i co , por 

efono. 
Voy a pagar. Son las 

doi de la tarde. Me co
bran, a ñ a d i e n d o vna au-
icntica «mul ta» de t re inta 
peseta* en «ca i t igo» a m i 
rptra*o. T , cosa que me 
deja estupefacto: del pago 
de pita « m u l t a » no me 
dan recibo n i compra ten -
te alguno. 

A m i requer imiento , ia 
señori ta encargada me 
P 'omete que «o la* tre* 
dr ia tarde, cuando ven 
gan los mecán ico* , el te-
l^/ono »erá conectado i n -
n i e d i a t a m e n t e » . 

Don las tres, la* cuatro, 
ías cinco, la* set* s in 
Que el t e l é f o n o haya *ido 

conectado. L l a m a a l 002 
• me dicen «que no hay 

• latría BITÚO, que tegu-
' a m e n t é m a ñ a n a , que si 
no me conectan m a ñ a n a 
s« puede l l amar a *ec-
<Hón comercial , e t c é t e r a » . 

A f i n de tarde, canec
ían m i aparato. 

Hasta a q u í lo* hecho*. 
y de a h í , de tales hechos, 
unas preguntas: 

t . ' ¿ Q u é ley o disposi
ción autor iza a la Te le fó
nica a imponer una « m u l 
la» a los moroso*. El he
cho de que no se entregue 
recibo ninguno que acre
dite ese papo, resulta ex
t raño . . . 

2.' ¿ N o d e b e r í a l a Te
letónica pagar a los abo
bados e l t iempo que les 
hace perder en tantas 
" c a ñ o n e s , por ejemplo, 
obligando a acudir a las 
''tiernas a rec lamar lo 
' lúe deberia ser tmmedia-
'» V a u t o m á t i c o , la cone-
rión d e s p u é s del pago: o 
cuando e i 009 no contes-
ta; e t c é t e r a ? 

i . ' S i j a i t a personal 
como suelen contestar las 
« e ñ o r i t a s telefonistas 
cuando se protesta de 
'oí dioer*os r e t r a t o * , 
• Por q u é no se contrata 
w mayor n ú m e r o y —su
pongo hard fal ta—, por 
'•i- no se papa mejor a i 

<iue existe en la ac tua l i 
dad? 

En suma, quisiera dejar 
indicado que por haberme 
'ptrasado en ei papo, por 
'fizones inooluntar ias . la 
' T.w.E. me ha impuesto 
cuatro «cast igo*»: inte-
' ' upc ión to ta l de l « e m e » . 

"I tgación de acud i r a 
Wflar a sus o f i c i n a * , 
«multa» de t r e in t a pese 
' « í»ln recibo, no o l o i -

i l a r l o j y p r o l o n g a c i ó n in 
debida de la i n t e r r u p c i ó n 
de l servicio. 

Esto lo hace una ent i 
dad famosa y p a r a d i g m á 
t ica por las desesperan
te? esperas y retrasos que 
impone a sus abonados. 
E n efecto, lo que digo en 
é s t a viene a cuenta, con 
la* carta* recientemente 
publicada* en DESTINO, 
bajo el e p í g r a f e general 
de «El 009 no con tes ta» . E n 
verdad, e l r i g o r de la 
C o m p a ñ í a con la* abona
do* no se conjuga con ei 
indispensable ngor con
sigo misma que deberia 
tener en los serricios a l 
públ ico .» 

U N A B O N A D O 

CARICATURAS 
EN LA TELEVISION 

sSr. D i rec to r de D E S T I N O 
E n e l semanario de su 

digna d i r e c c i ó n aparecen 
a menudo carta* r e f i r i é n 
dose a los programas 
de T V . E., en la* que con
sideran inmorales las es
cena* de t i ros , asesinatos, 
e t c é t e r a , o b ien otras por 
la cantidad de ropa que 
no exhiben lo* protago
nistas- Creo que tienen 
r a z ó n , pero, a m i modo 
de t>er. lo que considero 
peor de todo y que se da 
con una as iduidad mani 
fiesta es la car icatura de 
la " f ami l i a po r den t ro" 

Por lo que se deduce 
de dichas escena*, no hay 
ma t r imon io fel iz , n i s in 
disputas, no hay ninguna 
suegra digna de ser l l a 
mada madre; cada com
ponente se la* compone 
como quiere, no se respe
ta a nadie n i a nada y 
la m a y o r í a de esas co
medias teleoisadas los h i 
jos no cuentan para nada 
como no sea para zafarse 
de ello*. No hay una es
cena ejemplar , n i una se
cuencia agradable; só lo 
causticidad, bochorno, de
s u n i ó n , alguna conl leran-
cia forzada... 

¿Es esto debido a u n 
a f á n de copiar lo ex t ran
jero? 

Seria hora ya de poner 
el car te l t to de « /has ta 
a q u í l legaron las aguas.'» 
No pedimos m á s sino que 
fue loan pronto a su cau
ces de l i m p i a n o r m a l i d a d . » 

P . S U B I R A 

N I PAJARITOS FRITOS 
N I TIROS A LOS 
ESTORNINOS 
«Sr Director de DESTINO 

Bajo este t i t u l o han 
aparecido unas manifes-

facioses del presidenta de 
lu D e i e g t i c ó n de Denun
cias de la L l g s Protecto
ra de Animales y Plan
tas, que suscita una cues
t ión bien ciara. 

S e g ú n ya m a n i f e s t é en 
m i escrito de fecha 31 de 
marzo del pasado a ñ o . 
publicado en la r e t ñ s t a 
de su digna d i r e c c i ó n 
n ú m e r o 12*6, contestando 
a un articulo. ' s ¿ S e pue
den comer los p a j a r i t o s ? » 

Parece ser que a dicha 
De legac ión de Denuncias 
sólo le interesa recordar 
lo que les conoiene pu
bl icar para enternecer a 
'a o p i n i ó n p ú b l i c a . 

N o se t ra ta de comerse 
a los inofennoo* p a j a r i 
tos, sino a lo* p á j a r o * de
clarados d a ñ i n o * para la 
agr icu l tu ra , s egún ia o í -
gente ley de Caza, que 
en *u a r t i cu lo 33 especi
f ica lo* que pueden ca
zarse, entre ellos los to r 
dos, estorninos, terreras, 
e t c é t e r a , desde el p r ime-
fu de septiembre hasta el 
31 de en t ro ; incluso esta 
pasada temporada se a u 
t o r i z ó por el Min i s t e r io 
de A g r i c u i t u r a , D i r e c c i ó n 
General de Montes. Caza 
y Pesca F l u v i a l , Snbdirec-
c ión del Pa t r imon io f o 
restal del Ebro, Br igada 
Pa t r imonio Forestal de 
H u e s c a , e l aprooecho-
miento de caza y exter
min io de estorninos y 
otras aoes perjudiciales 
desde el p r i m e r o de sep
t iembre de 1962 hasta e l 
31 de marzo d e l oo r r i en -
te año . 

Por Real O r d e n de M 
enero de 1924 se daban 
instrucciones a las auto
ridades para que ejercie
ran la mayor oigi lancia 
y severidad en ia perse
cuc ión y castigo de los 
cazadores de p á j a r o s i n -
secliooros. 

E n su a r t i cu lo segundo 
de ia misma R O sr 
prohibe la c i r c u l a c i ó n e 
i n t r o d u c c i ó n en las pobla
ciones de l o* mismos p á 
jaro* í i n s e c t í o o r o s ) y la 
nenia de ello* en los pues
tos púb l i cos , bares, taber
nas y d e m á s estableci
mientos, por lo tanto es
t á bien def inido que no 
puede prohib i r se ia -venta 
de tales p á j a r o s declara
dos d a ñ i n o s en su época 
legal de caza, n i sancio
nar a ios bares y esta
blecimientos que los t ien
dan 

N o quiero cansar m á s 
a l lector con otras dispo
siciones aclaratorias, para 
que se convenza que pue
den comerse p á j a r o s no 
insectiporos condimenta
do* en la fo rma que sea .» 

G. RODRIGUEZ 
«del Ramo d e V o l a t e r í a 
y Caza de Barcelona) 

l o h i s t o r i a d e t r e s m u j e r e s , t r e s v i d a s 

t r e s e x t r a ñ o s 

A L E X A N D R A 
Otra original creación del laureado director J U U O 
COLL calif icado por ef Circulo de Escritores Cine-
m a t o t j r á f i c o s como el mejor director del a ñ o 1962 
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E M M A P E N E L L A 
ELISA MONTES 

TERESA PAVEZ 

ANGEL DEL POZO 

GLORIA O S U N A 

L U I S INDUNI 
V k i a t a ó < v a d c * t e i p e c ¿ a i é e 

LEO ANCHORIZ 

D I R E C T O R .' 

J U L I O C O L L 

Bajo la másca ra de la frivolidad y el desenfado , 
l a t í a , en aquellas alegres muchachas, una deses

perada e infinita a n s i a de a m o r 
A U T O R I Z A D A P A S A M A Y O R E S D E 16 A Ñ O S 
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J J K X A 
J O Y E R O 

J O Y E R I A 

, P L A T E R I A 

R E L O J E R I A 
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C U M P L E 

S U S B O D A S 

D E O R O 

C O N L A 

T R O M P E T A 

LO U I S D a n i e l A r m s t r o n g , l l amado 
« S a t c h m o » , t a m b i é n apodado 

« P o p s » , ha c u m p l i d o cincuenta a ñ o s co
m o m ú s i c o ac t ivo . A r m s t r o n g es la per
sonal idad m á s impor t an t e que ha e x i s t i 
d o en e l f e n ó m e n o mus ica l d e l jazz. 
A r m s t r o n g , que t iene los mismos a ñ o s 
que e l s ig lo , n a c i ó e g N u e v a O r i e á n s e l 
4 de j u l i o de 1900. Desde su p r i m e r a 
n i ñ e z s i n t i ó una intensa p a s i ó n por la 

LMIÍS A r m t r o n g ; su madre. Mayann (ten
tada), y MI hermana Mama Lvey 
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A R M S T R O N G 
m ú s i c a , pero era demasiado pobre para 
a d q u i r i r u n i n s t r u m e n t o , p o r lo que o r 
g a n i z ó , c o n o t ros tres n i ñ o s negros, u n 
cuarteto vocal con e l cua l actuaba po r 
las calles y p o r los s ó r d i d o s cabarets de l 
b a r r i o negro de su d u d a d natal . E ra 
A r m s t r o n g u n n i ñ o i n d o m a b l e y t r av i e 
so y e l d í a de A ñ o N u e v o de 1913, p a n 
p a r t i c i p a r en e l entusiasmo general que 
preside las fiestas de aque l la c iudad sen
sible y e x t r a ñ a que es N u e v a Orleans, se 

d e d i c ó a i r d isparando u n a p i s to l a p o r 
las calles. D e t e n i d o y encerrado e n u n 
correcc ional « p o r l l eva r a rmas d e n t r o de 
la d u d a d » , a p r e n d i ó e l solfeo en esta 
i n s d t u d ó n y e m p e z ó a tocar la t r o m p e 
ta en la orquesta de l es tablec imiento . A s i 
su carrera estaba lanzada y cuando a d o 
lescente a ú n , fue pues to en l i b e r t a d , e m 
p e z ó a t rabajar c o m o impe r f ec to p e r o i n 
t u i t i v o m ú s i c o en los cabarets noc turnos 
de la d u d a d . T r a b a j a b a p o r l a noche y 

A 

c o n f / n c a c / o n ^ 

de d í a v i v í a de los 
m á s diversos o f i d o s ; 
ca rbonero , vendedor 
de p e r i ó d i c o s , leche
ro, e t c é t e r a . 

E n 1917 e n t r ó en 
l a orquesta de l g r an 
t rombonis t a K i d 
O r y , reemplazando 
e n e l l a a aque l c é l e 
bre ejecutante de l a 
t r o m p e t a — l a se
gunda t r o m p e t a de l 
j a z z ' d e s p u é s de 
A r m s t r o n g — q u e 
fue K i n g CMiver, 
qu ien h a b í a p a r t i d o 
para Chicago . A 
p a r t i r de 1918 su 
n o m b r e empieza a 
crecer y a c t ú a sobre 
t o d o en los barcos 
que rea l i zan excur 
siones de placer p o r 
e l Mi s s i&s ipp i con l a 
orquesta de Fa te 
M a r á b l e , en las que 
tocaban los m á s e m i 
nentes m ú s i c o s ne
gros de l m o m e n t o . 

D u r a n t e e l ve rano 
de 1922 recibe u n 
te legrama de R i n g 
CMiver desde C h i c a 
go o f r e c i é n d o l e u n 
puesto de segundo 
t rom pe t a e n su o r 
questa. A c u d e i n m e 
d ia tamente y a c t ú a 
durante dos a ñ o s 
con este g ran ejecu
tan te , de l que ha d i 
cho A r m s t r o n g , con 
g r a n a d m i r a c i ó n , 
que ha s ido e l h o m b r e que m á s ha creado 
en e l j azz « p o r q u e todo l o que se h a hecho 
rea lmente b e l l o en e l j azz viene de é l y 
las frases musicales m á s c é l e b r e s p roce 
d e n d i rec tamente de este g r a n m ú s i c o » . 
D u r a n t e este pe r iodo r e g i s t r ó sus p r i 
meros discos con K i n g O l i v c r , que son 
« C h i m e s B l u e s » y « F o r g g i e M o o r c » . 
E n 1924, a l abandonar a R i n g O h ver , 
a c t u ó u n c o r t o t i e m p o e n Chicago , y e n 
d o en sept iembre de este a ñ o a N u e v a 
Y o r k i n v i t a d o p o r F l c t c h e r Hender son , 
que era u n v i e j o a m i g o suyo de Orleans , 
y a l l í c o m e n z ó a ser considerado c o m o la 
m á x i m a f igura de l jazz . C o m o en C h i c a 
go, s o r p r e n d i ó a todo e l m u n d o po r la 

in tens idad de su est i lo, p o r su perfecta 
e i r id i scente t é c n i c a y por su poderosa 
y t r i s te capac idad de f a n t a s í a . C o n la or
questa de F l c t c h e r Hende r son registró 
una eno rme can t i dad de « f a m » , singu
l a rmen te e l c é l e b r e « S a i n t L o u i s Blues», 
con la c é l e b r e cantante, l l amada « la em
p e r a t r i z de l M u é s » Bessie Smitfa . 

H a d a fin le 1925 v o l v i ó A r m s t r o n g t 
Ch i cago , tocando en la orquesta de Ers-
Idne T a te, en la que en u n m o m e n t o da
d o tocan con é l dos pianistas ce lebér r i 
mos: p r i m e r o , T e d d y W e a t h e r f o r d y lue
g o e l i no lv idab l e « F a t s » W a l l c r , siempre 
enajenado de a l e g r í a v i t a l . C o n esta or
questa a c t ú a en e l tea t ro V e n d ó m e , a U 
vez que s i m u l t á n e a m e n t e toca en e l Dre-
amland . S e r í a p r o l i j o seguir todas las ac
tuaciones de A r m s t r o n g en Chicago, en 
donde prestamente crea escuela, apren
d o la m a y o r í a de m ú s i c o s de MI persona
l i d a d y de su es t i lo a ex t rae r los más 
preciosos valores para el jazz . E n 1928, 
poco antes de p a r t i r de nuevo h a d a Nue
v a Y o r k , crea la cé l eb re « L o u i s Arms
t r o n g and his O r c h e s t r a » , que luego apa
r e c e r á en la g r a n d u d a d c o m o e l triunfo 
d e f i n i t i v o de l j azz . E n 1931 realiza su 
p r i m e r viaje a E u r o p a y obtiene un grao 
é x i t o en e l c é l e b r e P a l l a d i u m de Londres 
R e g r e s ó a Estados U n i d o s en 1932 para 
f o r m a r par te durante escaso tiempo de 
la orquesta de l m á s grande de los bate
rías de jazz que h a n ex i s t i do , Chick 
W e b b , e l menudo maestro de vital idad 
rítmica i luego vuelve a f o r m a r una or
questa de m ú s i c o s de C h i c a g o . E n 1934 
vuelve a Europa tocando en Inglaterra 
y luego en la sala Pleyel de P a r í s , donde 
obtiene u n é x i t o e x t r a o r d i n a r i o . E s 193' 
regresa a A m é r i c a y debe reposar duran
te unos metes p o r tener los labios en
fermos. T raba j a e n e l c ine , donde ad-
q u i e i - una discreta p o p u l a r i d a d de actor 
y c o n t i n ú a , m u e r t o ya « F a t s » W a l k f 
m u e r t o C h k * W e b b , s iendo e l primer 
m ú s i c o de jazz. E n 1947 abandona ^ 
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S O B R E L A S O R E J A S 

L A v í s p e r a d e San J o s é , c e n é c o n u n o s a m i g o s 
en u n r e s t a u r a n t e d e m i p u e b l o y e n e l cu r so 

de esta c ena , e n t r ó e n e l l oca l d o n d e nos e n c o n 
t r á b a m o s , u n g r u p o d e pe r sonas — h o m b r e s y 
mujeres— q u e m e p a r e c i ó , p o r e l a t u e n d o e x t e r 
no m u y d i s t i n g u i d o . U n a d e las p e r s o n a s c o n la 
que c o m p a r t í la c ena , m e d i j o , c o n o c e d o r a c o m o 
es de l a s o c i e d a d d e B a r c e l o n a , q u e e n t r e los 
que acababan d e l l e g a r h a b í a t r e s o c u a t r o t í t u 
los del Re ino . El lo a u m e n t ó c o n s i d e r a b l e m e n t e m i 
sorpresa, p o r q u e aque l los s e ñ o r e s h a b í a n e n t r a d o 
en el loca l h a b l a n d o t a n d e s a f o r a d a m e n t e , e x h a 
lando u n v o c e r í o t a n i n h a b i t u a l q u e q u e d a m o s 
todos s o r p r e n d i d o s . A l p r i n c i p i o s o s p e c h é q u e 
aquellas p e r s o n a s se h a b í a n e n z a r z a d o e n u n a po 
lémica d i f íc i l y c o m p l i c a d a y q u e e l ca lo r d e la 
d i scus ión h a b í a e l e v a d o el t o n o d e sus p a l a b r a s . 
Pero l u e g o , y a sen tados e n u n a l a r g a m e s a v e c i 
na, p u d i m o s d a r n o s c u e n t a — a pesar d e la i nco 
herencia d e l v o c e r í o — q u e h a b l a b a n d e l o q u e 
suele h a b l a r s e p a r a pasa r e l t i e m p o : es d e c i r , 
de nada a b s o l u t a m e n t e . G r i t a b a n , n o h a c í a n 
más q u e g r i t a r — p a r a d e c i r l o e n c o r t o — ; 
y esta su m a n e r a d e h a b l a r p a r e c í a t a n n a t u r a l 
que h u b i e r a s i d o t e m e r a r i o sospechar u n a c u a l 
quier v e l e i d a d d e r e p o r t a r u n p o c o su f o n é t i c a . 
En fin: e l v o l u m e n d e r u i d o f u e t a n g r a n 
de q u e la c o n v e r s a c i ó n q u e m a n t e n í a m o s e n 
la mesa v e c i n a se c o n v i r t i ó e n la p u r a i n a n i d a d : 
no l o g r a m o s hace rnos e n t e n d e r , n o p u d i m o s o í r 
nos. C l a r o e s t á q u e si nos h u b i é r a m o s p u e s t o a 
gritar c o m o nues t ro s v e c i n o s d e m e s a , a l g o h u 
b i é r a m o s l o g r a d o co loca r e n las o re j a s i n m e d i a 
tas. El caso es q u e d e c i d i m o s m a r c h a r n o s a t e r re 
nos m á s c l e m e n t e s , q u e es l o q u e h i c i m o s . Fue 
la s o l u c i ó n m á s p r á c t i c a , q u i z á s la ú n i c a p o s i b l e ¡ 
hube de cons ta ta r , s in e m b a r g o , q u e e n e l cu r so 
de m e d i o d e s i g l o d e c o m e r ( m u y a m e n u d o ) 
fuera de casa, r a r a m e n t e h a b í a e s t a d o o b l i g a d o a 
hacer l o m i s m o . 

En e l m u n d o d e h o y h a y t an t a g e n t e y e l nú
mero d e a r t e fac tos q u e c i r c u l a n p o r la c o r t e z a d e 
ia t ierra y p o r e l a i r e es t a n c o n s i d e r a b l e , q u e la 
persona q u e n o e s t á d i s p u e s t a a acep ta r la p o s i 
bi l idad d e ser i n v a d i d a , sob re t o d o e n las a g l o 
meraciones, p o r o l eadas d e r u i d o , es q u e v i v e 
en la u t o p í a . A n t e u n a s i t u a c i ó n s e m e j a n t e de
bieran t o m a r s e , s i n e m b a r g o , a l g u n a s d i spos i c io 
nes. El t r á n s i t o es m u y g r a n d e , p e r o e l h e c h o d e 
que no se p u e d a t o c a r las boc ina s y los c l a x o n s . 
y estos i n s t r u m e n t o s mus ica l e s ha d u l c i f i c a d o las 
ciudades y n o h a y t an t a a l g a r a b í a — e n e l t e r r e n o 

r e l a t i v o — . T a m b i é n la g e n t e hace m e n o s r u i d o : 
pasa p o r d o n d e p a s a m o s l o s p e a t o n e s d e u n a 
m a n e r a , e n g e n e r a l , ba s t an t e t r i s t e , p e r o q u i z á 
n o p e r p e t r a t an t a g e s t i c u l a c i ó n n i t an t a p a l a b r e 
r í a . A n t e es tos hechos a l g u n a s p e r s o n a s d e b e n 
sen t i r u n a s e n s a c i ó n d e v a c í o , u n c i e r t o d é f i c i t 
o r g á n i c o , y s i e m p r e q u e p u e d e n l o a p r o v e c h a n 
p a r a r e sa rc i r se . S i n d u d a , aque l los s e ñ o r e s g r i t a 
r o n t a n t o la n o c h e a q u e m e h e r e f e r i d o . H i c i e r o n 
ac to d e p r e s e n c i a . G r i t o , l u e g o e x i s t o , j B u e n o , 
b u e n o ! H a y m o m e n t o s , s in e m b a r g o , e n la v i d a , 
e n q u e la p r á c t i c a d e la s o c i a b i l i d a d hace q u e u n o 
se p r e g u n t e si n o s e r í a m u y a g r a d a b l e p o d e r pres
c i n d i r d e las o r e j a s y d e sus t r i s t e s e fec tos . 

Una d e las v e n t a j a s d e l h o m b r e s o b r e los an i 
m a l e s es q u e t i e n e las ore jas f i j a s , i n a m o v i b l e s y 
d e u n a e s t a b i l i d a d c o m p l e t a . Estas ore jas p o d r á n 
ser g r a n d e s o p e q u e ñ a s , s epa radas d e ia cabeza 
o pa ra l e l a s a e l la , r e d o n d a s o r e c t a n g u l a r e s , t r ans 
pa ren t e s o densas , t i r a n t e s o f l á c c i d a s , h i r su tas o 
p e l a d a s . Lo q u e n o t i e n e d u d a es q u e son f i j a s . 
La c a n t i d a d d e f o r m a s d e ore jas q u e p r e sen t a 
e l g é n e r o h u m a n o es f a b u l o s a . A s í c o m o n o h a y 
dos na r i ces i g u a l e s , d o m i n a d a s p o r u n a t e n d e n 
cia a la u n i d a d , t a m p o c o h a y d o s p a r e s d e ore jas 
i g u a l e s , y s i e m p r e s u p o n i e n d o q u e las ore jas d e 
los pa res s o n i d é n t i c a s , cosa q u e a veces n o es 
c i e r t o . A pesa r d e es ta f u n d a m e n t a l d i v e r s i d a d , su 
i n m o v í v i l i d a d es c o m p l e t a . Los a n i m a l e s , e n cam
b i o , p o s e e n e n m u c h o s casos o re j a s c o n m o v i 
m i e n t o , o r e j a s q u e s u b e n y b a j a n , q u e d i r i g e n 
su s u p e r f i c i e d e c a p t a c i ó n a u d i t i v a , o r a a u n l a d o , 
o r a a o t r o , s e g ú n sea e l p u n t o d e a r r a n q u e q u e 
t e n g a e l r u i d o q u e t r a t a n d e p e r c i b i r . N o t o d o s 
los a n i m a l e s t i e n e n , c i e r t a m e n t e , la m i s m a i n q u i e 
t u d d e o r e j a s . H a y p e r r o s q u e tas t i e n e n t an a b r u -
m a d o r a m e n t e f l á c c i d a s y c a í d a s q u e n o p o d r í a n 
l e v a r t a r l a s s in a p a r a t o o r t o p é d i c o . N o cabe d u d a , 
s in e m b a r g o , q u e l o s a n i m a l e s t i e n e n la i n q u i e t u d 
e n las o r e j a s , c o m o e l ó r g a n o d e la i n q u i e t u d 
h u m a n a es e l c o r a z ó n , y a s í a n i m a l e s q u e son 
c o n s i d e r a d o s la esenc ia d e la p a s i v i d a d y de> 
f a t a l i s m o , c o m o los asnos, p o r e j e m p l o , t i e n e n 
i m p r e s i o n a n t e s m o v i m i e n t o s d e o re j a s , a veces 
v i v í s i m o s , a b s o l u t a m e n t e s o r p r e n d e n t e s , l o q u e 
d e m u e s t r a , q u i z á , q u e los asnos n o son t a n fa ta
l i s t a s , " ^ t a n p a s i v o s c o m o m u c h o s i n d í g e n a s y 
la m a y o r í a d e los tu r i s t a s s o s p e c h a n . 

El h o m b r e es u n ser c u r i o s o — o al m e n o s m o 
n o g r á f i c a m e n t e c u r i o s o — , s i n d u d a p o r q u e la c u 
r i o s i d a d es la sal d e la v i d a . La v i d a h u m a n a , 
s o b r e t o d o la v i d a e s p i r i t u a l d e l h o m b r e , es una 

ape t enc i a d e c u r i o s i d a d — q u e p u e d e ser m a y o r 
o m e n o r , c l a r o e s t á — , y sus ó r g a n o s f í s i c o s ( aun 
q u e m u y g r o s e r o s ) t i e n d e n a adecua r se a esta 
a p e t e n c i a . Las ore jas s o n u n ó r g a n o d e la c u r i o 
s i d a d h u m a n a c o n s i d e r a b l e y d e c i s i v o . Las o re j a s , 
se e n t i e n d e e l o í d o . Y p r e c i s a m e n t e p o r q u e las 
orejas son u n ó r g a n o d e la c u r i o s i d a d d a n t a n t o s 
d i sgus tos y c o n t r a t i e m p o s . Los d i s g u s t o s — y a se 
s a b e — p u e d e n e n t r a r e n e l c u e r p o p o r m u c h o s 
c a m i n o s ; u n a b u e n a pa r t e d e ellos e n t r a n p o r las 
o r e j a s . Por e s t o m u c h a s pe r sonas se h a n p r e g u n 
t a d o a l g u n a v e z si — t o m a n d o las cosas e n ge
n e r a l y s o p e s a n d o b i e n las ven ta j a s y los de fec 
t o s — las o re j a s s o n u n ó r g a n o p o s i t i v o y d e ren
d i m i e n t o . C l a r o e s t á q u e u n a t a l p r e g u n t a s e r á 
c o n s i d e r a d a , p o r o t r a s p e r s o n a s , u n a h e r e j í a . N o 
p o d e r escuchar u n b a i l a b l e , o e l s u s u r r o d e l m a r 
e n c a l m a , o la a r m o n í a s i d e r a l , o u n d i s cu r so d e 
D e G a u l l e , o las c o n f e s i o n e s p r i m a v e r a l e s d e la 
P a q u i t a , o u n a s i n f o n í a p r o d i g i o s a s e r í a b i e n t r i s 
t e . S í , d e s d e l u e g o . P e r o e l l o n o r e s u e l v e e l p r o 
b l e m a . Es d e c i r : las f a sc inac iones pe r sona le s m o 
m e n t á n e a s s o n , n a t u r a l m e n t e , i m p o r t a n t í s i m a s , 
p e r o h a y q u e v e r las cosas d e m á s l e j o s , p o r q u e 
n o h a b l a m o s aho ra d e las cosas d e u n a pe r sona , 
s i n o d e la g e n e r a l i d a d d e la g e n t e . La p r e g u n t a 
se h a c e c o n s t a n t e m e n t e . Este es e l h e c h o . Y lo 
ú n i c o q u e q u e r í a d a r a e n t e n d e r es q u e si las ore
jas h u m a n a s n o f u e r a n f i j a s y , p o r e l c o n t r a r i o , 
f u e r a n m o v e d i z a s y a d a p t a b l e s c o m o las d e los 
a n í m a l e s , l o s d i s g u s t o s q u e p r o d u c i r í a n s e r í a n d e 
u n a a b u n d a n c i a p r o b a b l e m e n t e e x c e s i v a . S e r í a , 
d e sde l u e g o , m u y p e n o s o n o d i s p o n e r d e l m e d i o 
d e c a p t a c i ó n a d e c u a d o a n t e u n a c o n f e r e n c i a m é 
d i ca o u n s e r m ó n a r r e b a t a d o . P e r o q u i z á s e r í a 
t o d a v í a m á s t r i s t e si nues t ras o r e j a s , e n v i r t u d d e 
u n m o v i m i e n t o m u s c u l a r e s p o n t á n e o , d i r i g i e r a n 
su t í m p a n o d e c a p t a c i ó n s o b r e la f o n é t i c a d e l ora
d o r s a g r a d o o p r o f a n o y n o p u d i e r a n ya separa rse 
u n s o l o m o m e n t o d e la i m p o r t a n t e v e r b o s i d a d 
e m i t i d a . E n t o d o c a s o s e r í a u n a v e r d a d e r a l á s t i m a 
q u e los p lace res q u e p u e d e ocas iona r u n s e r m ó n 
o u n a c o n f e r e n c i a t u v i e r a n q u e ser c o r r e g i d o s . 
En t o d o caso a m í m e p a r e c e q u e e l d í a q u e se 
p o n g a a la v e n t a u n b u e n g r a d u a d o r d e la fue rza 
d e c a p t a c i ó n d e l o í d o s e r á m u y b i e n r e c i b i d o . 

El t e a t r o m e d i e v a l e x p l o t ó b a s t a n t e e l t i p o d e l 
h o m b r e , y s o b r e t o d o d e la m u j e r m u d a . Los sor
d o s , m e n o s . C l a r o e s t á q u e a h o r a las cosas h a n 
c a m b i a d o . AAuchos s o r d o s t i e n e n sus apara tos y 
n o t i e n e n m á s q u e p o n e r e n m a r c h a la p i l a e l é c 
t r i ca p a r a q u e su c a p t a c i ó n a u d i t i v a sea — m á s o 
m e n o s — u n h e c h o . En e l c u r s o d e m i v i d a — y 
aho ra e s t o y h a b l a n d o d e an tes d e la a p a r i c i ó n d e 
estos a p a r a t o s — h a b í a u n s o r d o t r i s t e , m e l a n c ó 
l i c o y a veces a t r a v e s a d o q u e s u f r í a p o r el hecho 
d e n o p o d e r saber l o q u e se d e c í a a su a l r e d e d o r . 
E l b les l l e v a b a a t e n e r e l m o r b o d e l c o m p l e j o 
d e i n f e r i o r i d a d y a c r e e r q u e se h a b l a b a s i e m p r e 
d e e l los . He c o n o c i d o o t r o s s o r d o s q u e e n apa
r i e n c i a — a l m e n o s — les i m p o r t a b a p o c o su sor
d e r a , q u e a veces u t i l i z a b a n m u y b i e n . E n m 
p u e b l o t u v i m o s , a ñ o s a t r á s , u n a l c a l d e s o r d o q u e 
t e n í a u n a p a r a t o . Este a l c a l d e e r a u n p r e c u r s o r : 
h a c í a l o s i g u i e n t e i c u a n d o se l e v a n t a b a a h a b l a r 
e l conce ja l j e f e d e la o p o s i c i ó n se q u i t a b a e l apa
r a t o , lo d e p o s i t a b a c u i d a d o s a m e n t e s o b r e la m e t a 
y se q u e d a b a t a n r i s u e ñ o . 

gran orquesta y encabeza una p e q u e ñ a 
aSrupac ión que se v i o o b l i g a d o a refor
mar ea enero 1948 a l p a r t i c i p a r en e l 
Festival I n t e r n a c i o n a l de N i z a y a l t e rna 
d^sde entonces sus actuaciones en A m é -
nc: y E u r o p a , ya absolutamente consa
grado. 

Louis A r m s t r o n g es y ha s ido e l m á s 
pande t rompe ta y can to r d e j azz que ha 
^ s t í d o . Pos ib l cmcn ic es t a m b i é n e l m ú 
sico m á s comple to y esencial de su ar te 
y una de las personalidades musicales 
mas intensas y arrebatadoras, m á s c u r i o -
588 y sinceras que han ex is t ido en la H i s 
toria de la m ú s i c a . L a inf luenc ia de su 
Competa prodig iosa , de sus barrocas y 
temblorosas, de sus intensas i m p r o v i s a c i o -
"'s en la m ú s i c a m o d e r n a , desde S t r a -
winsky a Honegge r ha sido real y s ó l i d a . 
t-oino creador h a t en ido una facundia i n 

f i n i t a , no ha t e m i d o a n inguna o s a d í a 
m e l ó d i c a y su in f luenc ia h a pa rec ido i l i 
m i t a d a , con u n sentido i nna to de l a a r 
m o n í a y con una in tens idad que nadie 
h a igua lado . Acaso só lo l a predest inada 
Bcssie S m i t h , sagrada y tierna, c an t an 
d o e l blues... 

S u v a l o r c o m o ins t rument i s t a ha s ido 
excepc iona l y ú n i c o . H a tocado y toca l a 
t r o mpe t a c o m o nadie la t o c ó antes que 
é l . S u sonor idad es t a n p u r a y a r reba ta
dora en los registros graves como e n los 
m á s tensos agudos. Sus entonaciones, su 
v i b r a t o , tienen u n r e l á m p a g o de v i a l i 
d a d y una e n e r g í a graciosa y m á g i c a que 
nadie ha p o d i d o igualar aunque todos 
los t rompetas h a n i m i t a d o . H a s ido u n 
i n t u i t i v o fabuloso y u n v i r tuoso de la 
m á s lacerada m e l o d í a negra. 

NESTOR L U I A N 
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m u n d o s c o p i o p o r M A R C O P O l o 

E I S E N H O W E R , V I S T O P O R E L 

M A S I N T E L I G E N T E D E S U S « N E B R O S » 

ENTRE los h o m b r e s q u e h a n e sc r i to d i scu r sos y o t r a s cosas p a r a Pre
s iden tes y o t r o s J e fe s d e Estado, p o c o s h a n s i d o m á s i n t e l i g e n t e s 

y c u l t o s q u e E m m e t J o h n H u g h e s , a u t o r d e u n l i b r o q u e acaba d e apa re 
cer e n N u e v a Y o r k i T h a O r d a a l o# P o w e r . H u g h e s , q u e t i e n e a h o r a 4 2 
a ñ o s , f u e c o r r e s p o n s a l d e l T i m a y e l U f a y c o n s e j e r o d e N e l s o n Rocke-
f d l e r d e s d e 1 9 6 0 h a s t a e l p a s a d o m e s d e e n e r o . A h o r a es c o l u m m s t a 
d e l N a w s w a a k y d e l W a s h i n g t o n P o r t . A u n q u e h a t r a b a j a d o m u c h o c o n 
lo s r e p u b l i c a n o s , H u g h e s es e n r e a l i d a d u n d e m ó c r a t a . Su m e n t a l i d a d 
p o l í t i c a , s e g ú n p r o p i a d e c l a r a c i ó n , e q u i v a l e a la d e « u n c r i s t i a n o - d e m ó 
c r a t a e u r o p e o » . S ie te semanas a n t e s d e las e l e cc iones d e 1 9 5 2 , se d e d i c ó 
a e s c r i b i r l e l o s d i s c u r s o s a E i s e n h o w e r . N o se p a s ó a los r e p u b l i c a n o s 
p o r « t r a i c i ó n » a los d e m ó c r a t a s , s i n o p o r c r e e r q u e los r e p u b l i c a n o s es
t a b a n h a c i e n d o m á s d a ñ o d e s d e la o p o s i c i ó n y a d e m á s . . . p o r p u r o e s p í 
r i t u d e m o c r á t i c o , p u e s e s t aba c o n v e n c i d o d e q u e e l s i s t ema d e d o s par
t i d o s n o e s t aba f u n c i o n a n d o b i e n . La n a c i ó n neces i t aba u n c a m b i o . Para 
q u e us t edes e n t i e n d a n , es c o m o si u n h i n c h a d e l Real M a d r i d c reyese 
q u e é s t e e q u i p o d e b e r í a f racasar u n a t e m p o r a d a p a r a q u e e l f ú t b o l es
p a ñ o l r enac i e r a . . . i n c l u i d o e l M a d r i d . Estas cosas d e t a n su t i l d e m o c r a c i a 
s ó l o se v e n e n los Estados U n i d o s . 

Emmet John Hughes como «negro» 
oficioso de Eisenhower (o sea. redactor 
de sus discursos), o c u p ó una pos ic ión p r i 
vi legiada en e l « P e q u e ñ o G a b i n e t e » del 
Presidente. (Se l l a m a asi a l formado po r 
e l a l to persona] que colabora muy de 
cerca con e l Presidente p e r o en. el que 
no en t r an los ministros, n i subsecretarios, 
e t c é t e r a . E n el « P e q u e ñ o G a b i n e t e » f i g u 
r aban personas t a n influyentes como e l 
tan discut ido ayudante de Ike- Sharman 
Adams. 

Las ideas de Hughes sobre po l í t i ca i n 
ternacional , como hombre de g ran ta len
to que es, d i f e r i a n completamente de las 
obsesiones t an peligrosas de Foster D a 
lles. Por ejemplo, d e s p u é s de la muerte 
de S t a l i n . Emmet sos t en ía que era i m 
prescindible celebrar ana conferencia en 
la cumbre con los dirigentes comunistas. 
Dalles se res i s t ía con una tozudez digna 
de mejor causa. E l propio I k e decía , i n 
dignado: «Es te Foster DuIIes tiene u n 
miedo espantoso de que le v a y a n a con
fund i r con Dean Achesoo o con T n i m a n . 
Quiere hacerlo todo a l r e v é s de ellos*. 

Hughes llega a la m n r l u s i d n de que 
Dulles era u n simplote. Le indignaba tan
to que permaneciera en el poder que aca
b ó m a r c h á n d o s e , en 1953. ya que el o t ro 
no h a b í a manera de que se fuese. 

Por una serie i n c r e í b l e m e n t e complica
da de razones d e m o c r á t i c a s —e impulsa
do por el mismo part ido d e m ó c r a t a — 
Emmet John Hughes vo lv ió a l servicio de 
Eisenhower en 1956. 

fue presidente de la n a c i ó n durante dos 
mandatos. A s i como cuando d i jo , r e f i r i é n 
dose a T r u m a n . j u n t o a l cual t e n d í ia que 
i r el d í a de l a toma de poses ión : «¡No 
s é si p o d r é res is t i r el i r sentado a su l a 
do!» Esto, da una cierta idea de l a clase 
de p o l U M que era Eisenhower. 

Como persona muy perspicaz e i n t e l i 
gente, Hughes no t a r d ó en darse cuenta 
de que tos personajes que rodeaban al 
Presidente v a l l a n m u y poco. D e s c u b r i ó 
u n abismo entre la apariencia p ú b l i c a de 
estos hombres y su rea l idad . E l que m i s 
le d e c e p c i o n ó fue Foster Dulles . N o t ó 
a d e m á s que tan to cuando e x p o n í a sus 
puntos de vis ta sobre la amenaza comu
nista como sobre cualquier tema concreto 
de po l í t i c a in ternacional . Dulles a b u r r í a 
mor ta lmente a Eisenhower. L l e g ó Hughes 
a la c o n c l u s i ó n de que l a c o l a b o r a c i ó n 
entre i k e y Dul les n o p o d í a d u r a r m á s 
de un a ñ o ¿ F u é és te uno de m i s grandes 
e r r o r e s » , dice en su l i b r o 

Algunos «flashes» que nos proporciona 
este periodista, son inapreciables. Por 
ejemplo, cuando Eisenhower, en las elec
ciones presidenciales de I9S2 estaba espe
rando a que A d l a i Stevenson reconociera 
su derrota , su impaciencia era g r a n d í s i 
ma, hasta que e x c l a m ó furioso: « ¡Qué de
monios le p a s a r á a ese mono!» Que e l 
pobre Eisenhower le llamase «mono» a l 
po l í t i co m á s inteligente, agudo y cu l to de 
I >s Estados Unidos, da la medida del que 

E l ú n i c o colaborador de Eisenhower 
que produjo g r a n i m p r e s i ó n a Hughes 
fue precisamente Sberman Adams. E r a 
po r completo desinteresado y no estaba 
siempre preocupado, como Dulles . po r 
cuestiones de ac t i t ud é t i c a y religiosa 
personales. L o m á s notable es que Sher-
m a n Adams sa l i ó de la f ata manya acu
sado de soborno. Luego, e l g r an periodis
ta v a haciendo en su l i b r a I k e O r d e a l 
of Power u n implacable a n á l i s i s de todos 

Foster M i e s 

estos personajes, secretario tras secreta 
r i o L a m a y o r í a de ellos eran simples je 
fes de empresa sin idea de la po l í t i ca j 
que c r e í a n estar adminis t rando la Gene 
r a l Motors o cualquier empresa seme 
jante. 

Pero su re t ra to n i á s mordaz es el d» 
Nixon O t a estas palabras, hasta ahora 
desconocidas, del p rop io Ike: «Vengo ob 
servando a Dick hace mucho t iempo j 
>-eo que este muchacho no acaba de ere 
ccr. Sinceramente, n o puedo creer que 
haya e n é l madera de p r e s i d e n t e » . V he 
a q u í c ó m o condensa Hughes su propio 
j u i c i o sobre Richard N ixon : « S i e m p r e ha 
sido u n d i s c í p u l o que se h a o í d o la músi
ca muchas veces pero sin retener el r i t
m o » . E ra como u n anf i t r ión obsesión: , 
porque la mesa estuviera i i u y b i en pues
ta pero incapaz de conocer el sabor de 
los alimentas 

i 

¡i. junto a tfce. 

L O S H I J O S D E L P R E S i D E N T E K E N N E D Y 

J^A pcqnaoa Ca ro l ina Kennedy (c inco a ñ o s ) reciba, po r i i i m m u m m é i ; u n e » v e n 
to cartas d ia r ia* da admiradores , n iño», n i ñ a s y a l g u n a » persona* mayor*» . 

Pero la aaBora Kennedy k a dec id ida que «u h i j * daba rf—ronwmr po r complc 
c*a correspondencia , aunque, p a r raxone* da popa l a r i dad • p a r sintplo corta*!*, 
toda* la* car ta* daban ser conter tada*. P a n e l l o se d i spon* en la Casa Blanca 
de UD« « s e c r e t a r i a M e t a l » , l a s e ñ o r i t a L a t i d * B a l d r i d g * . e y n d a d * po r do* **ñ*r*> 
joven** con **p*ri*n«. in , poes t i * n « a n i ñ o * p e q u e ñ o s . 

Jacqueline no quiere que Carol ine adquiera desde tan p e q u e ñ a ana men t» 
dad d * c « * t r n U * ux iaa t i l s con toda* esas r a r t a * que p o d r í a n fomentar l a « a n i d a d 
na tura l C l * % que s e r í a f a t a l para l a e d u c a c i ó n de su b i j a , que se c o n v e r t i r í a • n 
u n * n i ñ * r e p i p i , en una «h i j a d * Presidente de l o* Estados U n i d o s . 

Es frecuente que inc i t an a Ca ro l i a * a B a t a s de r w p U a a a * E n t a l * * caso* 
las secretaria* « n M a n l a f e l i c i t a c i ó n « p o r encargos d * l a n ido y t n d * da** * • 
disculpas p o r no podar asistir, « a u n q u e I * h a b r í a gus tado t a n t o » . 

O t r a * n i ñ a s , aprovechando a l g ú n r i a j e con su , padres, I * p idan hora par* 
v i s i t a r l a . L a disculpa es igualmente c o r t é * . C a r o l i n a t i * n * o c u p a d ú ú n o su timmpo 
y no d i s p o n d r á n i de c inco minu to* . . L a * mmmma y l o* p a p á * — I — d i r i g i r á * 
Presidente c o l m á n d o l e pi i«»*T» de * log io* pora acabar r o g á n d o l a que deje i r • 
Caro l ine • l a fiesta que van n da r . . . O t r o * I * p i d * n que l*s d ibu je n n oso, o na* 
casa, o n n p o r r o . . E n estos caaos la* secretarias presentan la disculpa p * i l i n a a l * . 

E l hermano de Caro l ine . J o h n Jr., recibe t a m b i é n alguna* cartas, sobra todo 
a t o n o a sos c u m p l e a ñ o s o en N a v i d a d , pero esta* car ta* a* n i « n r i » n « a a ú n como 

s top s e c r e t » . Aigmsas de las de t u hermana k a n s ido publ icada* en p a r t a M i oa* 
rev i s t a . « V i d a C a t ó l i c a » . 



• 

E L B A I L E E S U N A C O S A M U Y S E R I A 
n O R m n y m a l q u e a n d * «1 m a n d o y p a r m u y ag r i a s que sean l a s con le renc ias i n t e r n a c i o n a l M . los d i p l o m á t i c o s y l a g a l * 

da m n n d o t e n d r á n t i n n w s q a * sabe r b a i l a r p c r q o s n u n c a D s g u m n a « s t a r l a s casas t a n m a l — a i ¿ q u i e r a c u a n d o e s t é n 
psor— p a r a q u e u n g r u p o d e JWM^I y n o t enga que b a i l a r e n a l g u n a pa r te . 

Esta Muirieinfat d e b a i l e a l e m a n a , d e B a d Seden , nos d e m u e s t r a e l a i r e r i t u a l q u e p u e d e presentar e l c h a r l e s t ó n . D i r á n 
ustedes q u e e l c h a r l e s l á a q u e d a u n p o c o a b a s a d o , p o r o n o o l v i d e n que l a e n s e ñ a n z a a l e m a n a , seo d e danza o d e filó
lo lía. s e g u i r á « i w m p r e u n s i s t ema . E l b a i l e , m á s que c u a l q u i e r o t r a cosa, h a d e ser a p r e n d i d o paso a p a s o . Y a l l e g a r á n e l 
twisl y l a bos sa n o r a . A d e m á s , p a s a n o m o U r t a r o l a p á r e l a , esos c a b a l l e r o » y kx ú n i c a d a m a d i s c í p a l a a p r e n d e n c o n a n a 
tilla. Can s w h i i l u i l y u n poco d e i m a g i n a c i ó n se l l e g a a lodas par tes . E n o t r a s io t a s d s es tas r ^ J* ' *** p n s t l s u ns tsdos ser a 
anos cr ia turas , d e seis a ñ o s c o m o m á x i m o , a l a s q u e l a n z a n a l a g u a p a r a q u e se d e f i e n d a n c o m o p u e d a n y se acos tum
bren. Estos a d u l t o s , p o r s u pa r t e , se e n c u e n t r a n e n u n a s i t u a c i ó n semejante . D e p r o n t o los e c h a n a l a v i d a d e s o c i e d a d 
y |hale, a m o r e r s e l 

A L E V I N E S 

D E P I S C I N A 
! > E S D E m u y p e q u e ñ i t o s se acos-
v r u m b r a n los d i s c í p u l o s de la se
ñ o r i t a A s b c r S u m m e r s a los pe l igros 
a c u á t i c o s . S o n n i ñ o s y n i ñ a s de tres 
a seis a ñ o s , a los que se les e n s e ñ a a 
nadar , a « s a l v a r s e » unos a o t ros y , 
sobre t o d o , a saber mantenerse en e) 
agua. P o r e j emp lo , en una de estas 
fotos ven ustedes a los p e q u e ñ o s , co 
m o e x t r a ñ o s p c c e c ü l o s , t r a tando de 
qui tarse los p i jamas d e n t r o de l agua, 
ejercicio m u y p r á c t i c o y conveniente 
po r si a lguna vez se encuent ran ines
peradamente sumergidos . L o s h i jos 
de l C a n c i l l e r d e l Exchequer . str R e -
g ina ld M u d l i n g , asisten a estas c l a 
ses. V e m o s t a m b i é n a la d i m i n u t a 
s e ñ o r i t a Susan F a r r , de cua t ro a ñ o s , 
que con templa e l agua con u n poco 
de a p r e n s i ó n . Pero luego b u c e a r á con 
gran pe r i c i a , como una campeona. 

B E U N , E L 

I N V E N T O R D E 

L A T E L E F O T O 

p • pei iodismo de nuestros d ios dis-
pone de u n instrumento g rá f i co de 

extraordinario va ia r y eficacia, la (e-
'•ioto. Los acontecimientos de pr ime 
nsuna impor tancia e n l a po l í t i c a i n 
'« 'nac iona l , las pr imeras i m á g e n e s de 
<u grandes c a t á s t r o f e s y, I c á m o n o l 
'os primicias g r á f i c a s ds los m á s espe-
'adae partidos de fútbol, nos Megan por 
•nedio del procedimiento t é c n i c o que 
mT«ntó Edoaard Belin. g r an investiga-
aor. Ahora, a sos 87 a ñ o s de edad, ha 
Busrto ea Peni te l (Suiza) el famoso 
« ' • n t o r de l a teiefotografia o fotote 
Isgrafia. 

LO QUE PIENSAN EN 
PARIS DE SU POLICIA 

DE TRAFICO 
J JN tiempos del famoso prefecto de policía 

Chiappe, é s t e exigía a sus agentes la 
más exquisita cor tes ía respecto a los pari
sienses. «Estáis al servicio de la población 
—les d e c í a — . No olvidéis, si tenéis que 
castigar y exigir, hacerlo con toda corte
sía.» (¡Estas palabras recuerdan las de nues
tro alcalde de Zalamea!) 

Un popular diario francés, i P a r i s - l o u r » , 
ha realizado una encuesta para saber si 
los parisienses de hoy es tán satisfechos de 
la cortesía de sus policías. Por lo visto exis
te unanimidad en la opinión favorable a 
los motoristas, los • m o t a r d s » . 

1. Son severos, pero justos. 
2 . Escuchan siempre lo que tiene uno 

que decirles antes de redactar la multa. 
3. No toman ese aire beatíf ico y en 

tusiasmado de los guardias parisienses cuan
do han de multar a alguien. 

4 . Son de una perfecta cortesía , sobre 
todo si se dirigen a una mujer. 

5. Saludan antes y después . 
6. Le facilitan a uno la marcha si en

tretanto han llegado otros coches. 
En cambio, tos guardias del tráfico pre

sentan grandes defectos y sólo tienen como 
atenuante las dificultades de la circulación. 

1. Se acercan sin prisas, sonrientes. 
2. Sin saludar, y a pesar de que lo 

tienen rigurosamente prohibido, la mayoría 
de ellos abren bruscamente la portezuela 
del coche y gritan; «¡Sus pape le s ' » 

3. N i «por favor», ni «gracias», ni «se 
ñor o señora» . 

4 . Nunca discuten. Tienen toda la 
razón. 

5. Se van sin dar las gracias y sin de
cir adiós . 

Entre las frases citadas por el públ ico 
como m á s molestas de las empleadas ha-
bituaUnente por los guardias de la circu
lación: «Si no encuentra usted sitio para 
aparcar su coche, véndalo». Y, como caso 
extremo, se cita este exabrupto: «No «ra
le de escaparse. Le dispararemos a los neu

mát icos y, a esta distancia, no hay manera 
de fallar». 

Como ven ustedes, en todas partes cue
cen habas. Lo malo, como di io en cierta 
ocasión don Manuel de Falla, es cuando 
sólo cuecen habas: 

E N R O M A . « R E Q U I E M P O R M A R I L Y N » 
r ) O H supuesto, este d r a m a no es de Shakespeare sino u n a obra de circunstancias, 
• escrita con el sano p ropós i t o de gana r lo m á s posible a costa del recuerdo de 
M a r i l y n Monroe. cuyo suicidio h a dejado t an honda estela entre los neu ró t i cos . Mar í -
l y n m u r i ó como en u n digno f ina l de p e l í c u l a s in h a p p y end. Fue u n a g ran guionis ta 
de s u propia v ida . Y ha dejado e l tema, TÍTO, pa lpi tante , para otros dramaturgos 
Para el i ta l iano Tul l io Piscopo h a sido m u y l á c i l volver a crear en u n a escena, cada 
noche, la e m o c i ó n del Idolo autosacrificado. Pero h a contado con u n a excelente actriz 
que a l a gente le recuerda a M a r i l y n : E v a Vanizek. De todos modos. E v a pone dema
s iada a t e n c i ó n en cargar de sex-appeal l a f igura a l a que interpreta. Por ejemplo, en 
la c o n v e r s a c i ó n t e l e fón ica , poco antes de su suicidio, l a sonrisa de la Vanizek es de 
una g ran dulzura. Nada de angust ia ni de ese patetismo que h a c í a tan conmovedora 
la f igura de la pobre Mar i lyn Monroe. 
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H E C H O R Y F I G U R A S p o r S a n t i a g o /Varfa/ 

I T A L I A : 
I N D U S T R I A L E S D E 

T I P O A C T U A L 
J J O S encontnmos ame un f r a ó m c n o ge

neral europeo en el cual entra mucho 
en juego las diferencias de t ipo generacio
nal. Lo que apunto respecto a Francia m á s 
a t rás , encuentro reflejado, en cierta maneta, 
en I t a l i a : meior d icho, es a ú n m á s abierto 
el t i p o de conserratismo que apunta por 
ciertos sectores del lado i ta l iana Desde 
luego, y ante las p r ó x i m a s elecciones del 
28 de abr i l , t odav ía la represen tac ión o f i 
cial de la gran industria — l a ( C o n í i n d u s 
t r i a » — ha adoptado una postura del todo 
contraria a la evo luc ión que parece estar 
un iendo las cosas de la e c o n o m í a y la 
pol í t ica en la p e n í n s u l a italiana. Peto la 
apa r i c ión de un l i b r o sobre «Los jóvenes 
leones del n e o c a p i t a l i s m o » . parece poner 
de relieve la existencia de una mentalidad 
mucho m á s abierta en los exponentes jóve
nes del capitalismo ital iano. El intento del 
l ibro , obra de G i o r g i o Bocea, es señalar 
la diferencia de mentalidad y de puntos de 
vista entre la nent r aoon de los padres y la 
de los hijos, esto es, entre las viejas for
maciones de dirigentes industriales y los de 
la nueva gene rac ión . « H o v . el capitalismo 
—dice Bocea— p á r e t e haber salido de las 

Ci.innmo Mjr io»»o dirige U auyor fábrica 
fe»til de Europa « a V a U a f M , partaiMcicn-
.e a «u f a n i l i a . Corredor de automóviles. 
ganó laa mi l miNas é a 1 9 5 0 : a i u Helada 

recibe el c lés ics beio del vencedor 

v ieps trincheras estructurales e ideológicas 
y lanzarse claramente a la ofensiva .» 

N i n g u n a con t r apos i c ión entre apo l í t i ca» 
y «economía» en las manifestaciones de los 
jóvenes jefes de industria entrevistados en 
el l i b ro en cues t ión . Como tampoco a d m i 
ten las famosas diferencias entre « p a l a b r a s » 
y «hechos» , n i entre «país legal» y «pa í s 
rea l» , que han sido punios de apoyo del 
conservatismo capitalista t íp ico . Los nuevos 
capitalistas italianos sostienen por ejemplo, 
que ios industriales deben afrontar clara
mente sus responsabilidades en la vida p ú 
blica, tomando parte en ella activamente, 
pero con c o n d i c i ó n de que su «par t i c ipa 
c ión sea seria y completamente separada 
del intento de conseguir un beneficio 
p r ivado» . 

N o se han mostrado los jóvenes capita
listas italianos objeto de esta encuesta, n i 
mucho menos, cerradamente contrarias a 
toda p lan i f i cac ión . El capitalismo, ha d icho 
uno de ellos, «sobrev iv i rá gracias al argu
mento gradual y d e m o c r á t i c o de las inter
venciones estatales en las industrias de ba
se». El opinante ha precisado: « T e n e m o s 
• mano el ejemplo de nuestro M e D o g i o m o , 
el cual demuestra que la iniciat iva privada 
no puede resolver ciertos problemas si p r i 
meramente la iniciat iva púb l i ca no le abre 
el c a m i n o » . 

Muchos otros s í n t o m a s indican la evo
lución de las cosas en la I ta l ia actual. Me 
parece tremendamenie significativo, por 
ejemplo, la conc lus ión a que ha llegado la 
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di recc ión de la gran industr ia del Nor te , 
especialmente los grandes establecimientos 
de M i l á n y T u r í n que emplean decenas de 
miles de personas. En aquellas industrias, 
pues, se ha l l fgado a la conc lus ión de que, 
para la marcha de la p r o d u c c i ó n , son me
jores los empleados y obreros que disponen 
de coche p r o p i o para d i r ig i rse al trabajo: 
han tenido que madrugar menos, evi tan las 
molestias de las aglomeraciones en los 
transpones púb l i cos , llegan descansados al 
punto de su labor. Es justamente la idea 
contraria de la famosa e x p r e s i ó n castellana : 
• Hasta los gatos quieten zapa tos» , que si
gue caracterizando las ideas de muchos 
elementos «conservadores» entre nosotros. 

El primer • joven león» del neocapttaltsme 
italiano: Ciara i AgnaBi. vicepreiidenfe de 

la Fiat 

Aldo Bane t ' i •> otro protagonista del libre 
d« Ciargio Bocea. Dirige mm ( rapo de t m -
pr«Mi de al imentación y textiles de » 

familia 

C U B A : P R U D E N C I A D E K E N N E D Y 
LA a c t i t u d de l p res iden te K e n n e d y , 

en l a c u e s t i ó n de Cuba, m e pare 
ce l audab lemen te p ruden te . E n l a "se
mana h i s t ó r i c a " d e oc tub re ú l t i m o , 
K e n n e d y penad « n e v a l i a l a pena a r r i e s 
g a r l e t o d o p a r a hacer t r e n t e a u n pe l i -
(TO c i e r t o : l a p w — ! • de " t n i s a i l r V 
o fens ivos s o v i é t i c o s en l a g r a n i s l a . 
Todos l o s c á l e n l o s que, desde entonces, 
se k a n hecho respecto a l a presenc ia 
d e t r e p a s s o v i é t i c a s , o e v e n t u a l r e t i 
r a d a de p a r t e de las mismas , d e l a 
G r a n A n t ü l a . n o a l t e r a n e l hecho fun 
d a m e n t a l que m e pa rece ev iden te : C u b a 
k a d e j a d o de ser un p c U c r o m i l i t a r 
p a r a l o s Es tados Unidos . Sobre esta 
base debe p a r t i r s e p a r a Juagar l a s i t u a 
c i ó n en e l Ca r ibe . 

O t r a cosa es é s t a : Coba s igne siendo 
u n g r a v e p e l i g r o p o l í t i c o . Porque l a 
amenaza de " m e l á s t e s i s " de l " c á n c e r " 
c u b a n o sobre l a s res tantes is las y l a 
t i e r r a f i r m e a m e r i c a n a subsiste g rave
mente . 

A h o r a b i e n , s i p a r a a p a r t a r l a i n m e 
d i a t a a m m a s a m i l i t a r l a " m a n i é r e f o r 

t e " fue eficaz, n o es seguro, a l con t ra 
r i o , que t a m b i é n p o d r í a ser ú t i l e m p l e a r 
e l m i s m o p r o c e d i m i e n t o , n o t r o seme
j an t e , p a r a d e s v i r t u a r el peBgro p o l i -
t i c o de l cas t r i smo . 

D e a h í l a p r u d e n c i a d e K e n n e d y a n t e 
l a s ex igencias de l a o p o s i c i ó n que. con 
f a l t a de sen t ido de responsab i l idad , a 
m i j u i c i o , p i d e " m a y o r v i g o r " en e l 
t r a t o d e l a c u e s t i ó n cubana . " M a y o r 
v i g o r " s i g n i f i c a , en pa l ab ra s pobres : l a 
i n v a s i ó n de Cuba . E m o r e s a é s t a que 
aparece l l e n a de inmensos pe l ig ros d i 
rec tos e i n d i r e c t o s . U n o de ellas, y no 
e l m e n o r , desde luego, l o p l a n t e ó K e n 
n e d y t i e m p o a t r á s : el de p e r d e r l a fuer 
za m o r a l . 

Es e v i d e n t e que K r u s c k e f t e r g i v e r s a 
en cnan to se r e f i e r e a l a r e t i r a d a de 
t r o p a s s o v i é t i c a s de l a G r a n A n t l l l a . 
Pe ro e l l o n o q u i e r e d e c i r que s iga est i 
m a n d o in te resan te l a " o p e r a c i ó n C u b a " 
en lo que t i ene de asoecto d i r e c t a m e n t e 
m i l i t a r . L a i n s t a l a c i ó n de "missUes" 
fue u n e r r o r de l que é l m i s m o , supon-

E C O N O M I A Y P O L I T I C A 

Q O N V E R S A C I O N . d iscus ión amistosa. 
con un economista. Sostiene que ¡a 

E c o n o m í a es una cues t i ón puramente téc
nica, s in f i l iación con la po l í t i ca . U n econo
mista, en modo alguno, es un p o l í t i c o : es 
un técn ico . 

Disiento. T e ó r i c a m e n t e , desde luego, la 
E c o n o m í a es. o puede ser, una ciencia diga
mos pura. Pero esto que ser ía posible de
fender en otros tiempos, no es defendible 
ahora, en nuestro siglo, en el t iempo en que 
vivimos. 

Hay que empezar, en este sentido, por 
manifestar una clara pos ic ión . 

A f i r m o que la E c o n o m í a es la « p r i m e r a 
ma te r i a» sobre la que trabaja la Po l í t i ca 
en nuestros días . Pero considero esencial 
insistir en el ú l t i m o punto de m i afirma
c i ó n : «en nuestros d ías» . Este dis t ingo es 
capital puesto que nos aleja del marxismo, 
del materialismo h i s t ó r i c a N o siempre ha 
sido la E c o n o m í a « p r i m e r a mate r ia» de la 
polí t ica. Aunque , claro es tá , siempre haya 
in f lu ido . Como t a m b i é n , en numero t iempo, 
inf luyen m u c h í s i m a s causas en el juego de 
la polí t ica. Pero la E c o n o m í a es. y cada d ía 
m á s . la pr imera razón que expl ica el mo
vimiento de la po l í t i ca . 

N o siempre ha sido así , insisto. S in 
haber profundizado el tema, por ejemplo, 
pienso en la Edad Media y su « p r i m e r a 
mate r ia» pol í t ica , en el mundo del feuda
l i smo: todo centrado en torno al problema 
de la fidelidad personal a unos u otros 
señores. En cambio, me parece perfectamen
te claro el tema de las guerras de re l ig ión . 

M i amigo el economista se queda un 
poco estupefacto cuando, para rebatir su 
argumento sobre la neutralidad polí t ica de 
la E c o n o m í a , le hablo de la Transubstan-
ciac ión. Es decir, el problema estrictamente 
religioso, teológico , del Sacramento de la 
Eucarist ía . Problema estrictamente « técn i 
c o » ( teo lóg ico si los hay. S in embargo, 
en el siglo x v i , la gente se mataba por si 
la Eucar is t ía es una realidad, el Cuerpo y 
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, como 
creemos los catól icos, o sí es un s imple 
s í m b o l o , como admiten, en el mejor de los 
casos, los protestantes. 

La pol í t ica pura só lo se encuentra, en la 
superficie, en p o q u í s i m a s ocasiones. Ma-
quiavelo o G r a c i á n son, s in duda, los ejem
plos más ilustres — y descarnados— de 
pol í t ica pura. Externamente, siempre ha 
hecho falta «ves t i r» la realidad que el gran 
f lorentino y el agudo a r a g o n é s presentan 
desnuda. Y tanto m á s necesario es ponerle 
un «vest ido» a la pol í t ica , cuanto m á s nu
merosas y apasionadas son las masas que 
juegan en ella. « N u m e r o s a s » y «apas iona
das» , digo. Y ah í está todo el secreto de la 
Jemocracia. 

U n secreto que, a m i ju ic io , consiste en 
lo • iguiente : hacer cada vez m á s amp l io 
el n ú m e r o de los que se interesan por la 
cosa púb l ica . Y , al mismo tiempo, hacer 
que los m á s posibles sean lo menos apasio
nados que se pueda: mediante una informa
ción y un ju ic io tan amplios y exactos 
como te pueda lograr. 

go, debe estar, ahora , en r e a l i d a d , con
vencido. O t r a cosa es e l aspecto polí
t i co . Y j u s t a m e n t e , desde e l p u n t o de 
v i s t a p o l í t i c o , m i r a K r u s c k e f l a di f i 
c u l t a d de r e t i r a r en b loqne las tropas 
s o v i é t i c a s de l C a r i b e . 

Las recientes dec larac iones de Fidel 
C a s t r o a " L e M o n d e " I n d i c a n clara
men te l a v e r d a d e r a i m p o r t a n c i a de la 
c u e s t i ó n cubana con e l c o n t e x t o de la 
t o t a l p r o b l e m á t i c a m u n d i a l . Castro, ea 
efecto, a u n con c i e r t a s precauciones 
—muchas m á s , desde luego, que las 
expresadas en e l r e sumen facil i tado 
p o r l a Ü . P . I . — , a d o p t ó m á s b i e n la In
t e r p r e t a c i ó n d e M a o Tse T u n g qne la 
de N i k i t a K r u s c k e f en c n a n t o a la cri
sis de oc tub re . L a i n s t a l a c i ó n de los 
" a ü a s U e s " s o v i é t i c o s aparece m i » bien 
como u n a o f i c ios idad de K r n a c k e f . ton 
fines d e p o l í t i c a genera l d e l b loqne so
v i é t i c o , q n e como u n i n t e r é s concreto 
y d i r e c t o a l a r e v o l u c i ó n ewbana Esta 
es l a tesis de M a o , f r en t e a l a d e Niki ta 
p a r a q u i e n l a i n s t a l a c i ó n de los cohe
tes k a k i a t e n i d o COMO m o t i v o inme
d i a t o l a defensa de l a r e v o t a c i ó n ca
bana . N a t u r a l m e n t e , F i d e l Cas t ro no 
puede adop t a r p lena y ahier tamentr 
l a l i n e a d e M a o t r e n t e a l a d e Niki ta 
K r u s c k e f : el c a u d i l l o c h i n o puede decir 

m y b u e n a » y amenazadoras palabras 
y l a n z a r muchas ••advertencias'" ea 
f a v o r de l c a s t r i s m o . P e r a n i puede aya-
d a r l e e c o n ó m i c a m e n t e en abootato. ai. 
desde luego, p o d r í a a p o y a r l e mi l i ta r 
men te e n l a e v e n t u a l i d a d d e u n a inva
s i ó n p o r pa r t e a m e r i c a n a . F i d e l Castra 
ha d e m a n t e n e r las d i s tanc ias , s i n per
d e r l a f u n d a m e n t a l a y u d a sovié t ica . 
Pe ra sus declaraciones m u e s t r a n qne 
no es u n a l i a d o persona l seguro p a n 

• K " . Y qne, p o r t an to , en l a pugna 
i n t e r n a que , en e l " campo d e l socia
l i s m o " , e n f r e n t a a K r u s c k e f con sos 
enemigos s t a ü n l s t a s . C a s t r a p o d r í a ha
cer m u c h o en c o n t r a de l j e f e sovié t ico . 

K e n n e d y parece e s t imar qne para I * 
causa f u n d a m e n t a l de l a paa es conve
n i e n t e qne los enemigos d e Krnschef 
n o t r i u n f e n , y qne , po r t a n t o , l a actual 
o fens iva c o n t r a e l Jefe s o v i é t i c o fra
case. De a h í e l p e l i g r o qne h a b r í a es 
poner le an t e l a d i s y u n t i v a d e "perder 
la f a s " en Cuba o tener q n e l legar * 
u n a g u e r r a nuc lea r . L a p o l í t i c a de "m*-
y o r v i g o r " — p r o p u g n a d a po r e l sena
d o r G o l d w a t e r especia lmente—, sea >a-
v a s l ó n , sea b loqueo m i l i t a r de l a isla, 
o f r e c e r í a el p e l i g r o de l l e g a r n aqnrl 
d i l e m a . L o menos que puede decirse ^ 
que , en este caso y dadas l a s c í rcuns-
t a n d a s apuntadas , y o t ras , l a p rndrn-
cla no es n i n g u n a t o n t e r í a . 



E L M U N D O 
H O Y por MIGUEL ROCA JUNYENT 

El general Idigoras, presidente 

— n i i I r t ^ 

El ex presidente Arévalo, candidato 

La Conferencia de San José y Guatemala 
E N la capital cos t a r r i queña se han reunido los Jefes de Estado de los seis pa í ses de 

la A m é r i c a Central , para discutir , fundamentalmente, el problema cubano. En rela
ción al mismo, la resolución f ina l p r e v é la c reac ión de un «cordón h i g i é n i c o » alrede
dor de la isla, que impida la e x p o r t a c i ó n de la ideo log ía casuista, o , d icho en otras 
palabras, evitar el pel igro de la r á p i d a c o n t a m i n a c i ó n de las masas sudamericanas. Aparte 
de dio , y al margen incluso de la Conferencia, los Jefes de Estado, han mantenido con
versaciones privadas entre ellos, en las que se han consultado los problemas que no d e b í a n 
ser oficialmente comentados. E n este aspecto, parece muy importante, la entrevista man
tenida entre M r . Kennedy y el general Id ígoras Fuentes, Presidente guatemalteto. 

En el pa í s que éste representó en Costa Rica, es tán previstas, para el p r ó x i m o no
viembre, elecciones presidenciales, siendo el candidato que goza con mayores posibil ida
des el señor Juan A r é v a l o . que ya con anterioridad h a b í a sido Jefe de Estado, y al que 
cienos elementos del pa í s , y en especial los mili tares, acusan de haber apoyado la subida 
al pedir de Jacobo Arbenz, procomimista , que fue derrocado por aquél los . E l Departa-
meneo de Estado americano parece estar informado de que se está preparando o t ro golp.-
miiiiar, tendente a evitar la ce leb rac ión de las elecciones, preveyendo ya el t r iunfo del 
x-ñor Aréva lo . lo que p o n d r í a a los Estados Unidos en la misma delicada s i tuac ión en 
que le» puso el golpe m i l i t a r del P e r ú . Se avecina, pues, una etapa muy movida para 
Guatemala, que h a b r á de decidir en un futuro p r ó x i m o el porvenir po l í t i co del país 
acudiendo a las elecciones o haciendo uso de la fuerza los militares. 

Al año del fin de la guerra en Argelia 
E L 18 de marzo del pasado a ñ o 1962 eran firmados los acuerdos de Eyian, por los 

que Arge l i a se conve r t í a en pa í s independiente y soberano, poniendo así punto f inal 
a la larga y cruenta guerra de l ibe rac ión . A l a ñ o justo, y a manera de o r ig ina l celebra
ción, una bomba a t ó m i c a francesa h a c í a e x p l o s i ó n en In-Ekker, en p leno Sahara. La 
polvareda que en todo el continente africano p r o v o c ó el anuncio de la prueba nuclear 
francesa se c o n c e n t r ó en la capital argelina, donde, en sesión extraordinaria, el Consejo 
de Ministros aco rdó manifestar al Gobie rno francés el disgusto del pueblo argelino, 
que ve convertido su terr i tor io en campo de e x p e r i m e n t a c i ó n a tómica para el Ejérc i to 
•Id general De Gaulle . 

Si en todo momento, el hecho de una e x p l o s i ó n hubiera igualmente provocado las 
reclamaciones del Gobierno Ben Bella, es incuestionable que el hacerlo coincidi r con 
el primer aniversario de los acuerdos de Evianv ha sido un gratu: o recordatorio para 
ios argelinos de la necesidad de modif icar éstos , en aquello que no se ajuste a lo que su 
actual pol í t ica exi ja . Y as í , en la noche del martes — l a bomba fue lanzada el lunes, 
día 18— ya el p rop io p r imer min i s t ro m a n i f e s t ó ante un grupo de estudiantes que los 
acuerdos de Evian no eran intangibles, y, en el siguiente d í a , a propuesta suya, el Gobier-
•w de la R e p ú b l i c a solicitaba del f rancés la apertura de negociaciones para la rev is ión 

de los repetidos acuerdos. La moderada e inteligente actitud de Ben Bella, ob l i ga r á , se
guramente, al Gobierno francés a aceptar la ce leb rac ión de dichas negociaciones, salvo 
que el general De Gaul le decida que el lo s u p o n d r í a una traba para la c reac ión de su 
«forcé de f rappe». Los argelinos, sin duda, r eco rda rán por mucho t iempo la fel ici tación 
francesa en el p r imer aniversiario de la independencia. 

No habrá elecciones en Corea del Sur 
H A C E unas semanas, en esta misma sección, a v a n z á b a m o s que las condiciones del ge

neral Park C h u n g Hee, presidente de la Junta mi l i t a r que gobierna a Corea del" 
Sur, h a b í a impuesto a los militares para abandonar su cargo y proceder a la ce lebración 
de las elecciones que estaban señaladas para el p r ó x i m o mes de mayo, eran demasiado 
fuertes para que aquellos las aceptasen. Y , efectivamente, los militares dieron muestras 
bien pronto de no aceptar el programa del general, en e l sentido de dejar a los civiles 
el poder pol í t i co del pa í s , t ramando una r evo luc ión , que, descubierta a t iempo, proyec
taba terminar con lavida del presidente de la Junta y reetablecer la forma def ini t iva 
el poder de los mil i tares en el pa í s . E l hecho ha tenido nefastas consecuencias para la 
R e p ú b l i c a coreana, que ha visto como eran suspendidas las elecciones y la Junta m i l i 
tar anunciaba que con t inua r í a en el poder por ot ra temporada, no infe r ior a los dos años . 

La s i tuac ión del pa í s es, pues, anómala . Mil i ta res se enfrentan con militares, mien
tras los civiles intentan i n ú t i l m e n t e tomar baza en el juego, sin poder llegar en n i n g ú n 
momento a intervenir en el mismo. Estos ú l t i m o s acusan a la Junta de haber preparado 
la frustrada r evo luc ión mi l i t a r , para justificar asi su con t i nuac ión en el Poder, pero, 
por el momento, no puede precisarse el fundamento de la acusac ión , y , en cambio, pue
den señalarse los signos evidentes que han impe l ido al general Parle Chung Hee, a 
actuar en la. forma que lo ha hecho, persuadido, s egún premias declaraciones, de que es 
el ún i co que puede imponer el orden en el Ejérc i to , d i v i d i d o en facciones rivales. ¿Lle 
g a r á n , un día. los civiles al Poder ' 

(anos Kadar durante un discurso en el Parlamento hun'aro 

En Hungría, libertad para los de 1956 
E L nuevo Parlamento h ú n g a r o , salido de las recientes elecciones celebradas en el p a í s 

ha tomado como pr imen, resolución la de acordar una a m n i s t í a para los detenidos 
por c r í m e n e s po l í t i cos Esta medida afecta indiscutiblemente a los revolucionarios de 
1956 que participaron en el Gobierno de I m r c N a g i o que le apoyaron con las armas 
cuando los tanques rusos invadieron Budapest. Entre los que van a ser liberados figu
ra M . Istvan Bibo , que fue min i s t ro en el Gobierno N a g i . y que es considerado como 
el elemento m á s importante de los que t o d a v í a permanecen en p r i s i ó n , pues, s egún ma
nifestaciones oficiales, el noventa y cinco por ciento de ios detenidos a ra íz de los hechos 
de 1936, han sido ya puestos en libertad en los ú l t imos años . La fecha escogida para 
que en el la los beneficios de la a m n i s t í a hayan alcanzado a todos cuantos permanezcan 
prisioneros, es la del p r ó x i m o 4 de abr i l , d í a de la Fiesta Nacional h ú n g a r a , que pre 
tende simbolizarse como el punco de partida de una nueva época para la vida pol í t ica 
del país 

Queda, s in embargo, todav ía pendiente el problema del cardenal Mindszenty, re
fugiado desde 1956 en la Legac ión d i p l o m á t i c a de los Estados Unidos, donde e n t r ó des
pués de disfrutar de escasos d í a s de l ibertad, puesto que hasta la fecha y a part ir del 
a ñ o 1949, en que fue condenado por e l de l i to de alta t r a i c ión , v iv í a recluido en p r i 
s ión. Por e l contenido de la ley de a m n i s t í a , és ta no alcanza a los reos de delitos de alta 
t r a i c ión , y, por tacto, al cardenal, pero se deja abieno e l camino de solicitar la gracia 
del Presidente de la R e p ú b l i c a . Y , preciso es seña lar lo , M r . Janos Kadar, ha declarado 
en la ses ión de apertura del Parlamento rec ién constituido que la lucha pol í t ica contra 
la Iglesia h a b í a perdido en el momento actual su r a z ó n de ser 

Dejando aparte, pues, el problema particular del cardenal Mindszenty, y la i n 
fluencia que en su decis ión pueda tener la proyectada visita del cardenal Koen ing , envia
do especial de S. S. Juan X X I I I , resulta evidente que los derroteros que ha tomado la 
nueva pol í t ica h ú n g a r a suponen, en cierto modo, el reconocimiento de que el levanta
mien to de 1956 no fue es tér i l , lo que, en def in i t iva , ha sido el pr incipal mot ivo de la 
a m n i s t í a acordada, puesto que no resulta improbable considerar que- ios beneficiados 
por ella van a colaborar con las actuales directrices del ponido. 

F R A N C I A : « D E R E C H A M O D E R N A 

I N T E R E S A N T E d i s c u s i ó n en F r a n 
cia, a p r o p ó s i t o de l a v e r d a d e r a 

"aluralexa d e l e a n l l i s m o . U n a p o l é m i c a 
loe ha l l egado a p r o d u c i r l a r u p t u r a 
« m e a l é a n o s de l o s e lementos m á s 
"estacados de la o p o s i c i ó n d e i zqu i e rda s 
J f ' r a el general-Presidente . " F r a n c e 
" ^ e r v a t e n r " . l a g r a n r e v i s t a d e opos i -
"on francesa, se h a esc ind ido en sos 
Jf'eras d i r e c t i v a s pe r esta c u e s t i ó n . 
J^'a Glande B o u r d e t , que h a s a l i d o de l 
emanario. e l g a n l l i s m o es s i m p l e m e n t e 

"o vulgar f e n ó m e n o de d i c t a d o r a d e 
derechas, semejan te a c u a l q u i e r 

«tro que h a y a hab ido en estos o ante 
ri«res tiempos. P a r a e l g r u p o q u e h a 
luedado a l f r en t e de l a r ev i s t a — M a r 

t i ne t , D e p r e u x , De lc ro i z , e l g a n l l í s i u o . 
en cambio , es u n f e n ó m e n o d i s t i n t o . 

Se t r a t a r í a , s e g ú n esta o p i n i ó n , no d e 
u n a d i c t a d u r a "de derechas" c o r r i e n t e , 
s ino d e a lgo " c o n s u s t a n c i a l " a l c ap i t a 
l i s m o m o d e r n o . N o u n a derecha de t i p o 
t r a d i c i o n a l po r t a n t o , s ino u n a "dere
cha m o d e r n a " . E l s i s t ema cap i t a l i s t a , 
en s u m a , en nues t ros d í a s , e v o l u c i o n a 
en e l sen t ido represen tado p o r e l gan 
l l i s m o . L a de recha f rancesa , s e g ú n esta 
o p i n i ó n , d e j a r l a de estar represen tada 
y sus tentada p o r los " h o b e r a u x " . es 
dec i r , los p r o p i e t a r i o s de l a t i e r r a de 
o r i g e n m á s o menos a r i s t o c r á t i c o s : los 
p e q u e ñ o s ren t i s tas , los " n o t a b l e s " loca
les. E n suma, los cuadros de los v i e jo s 

" p a r t i d o s de o r d e n " franceses, en con
t r a p o s i c i ó n a los " p a r t i d o s de m o v i 
m i e n t o " . E l m a n d o de las derechas 
francesas e s t a r í a pasando a l a s m a n o s 
de los grandes f inanc ie ros j tecnocra-
tas. t i p o P o m p i d o u : de m u c h a m á s a m 
p l i a v i s i ó n , m á s " a l a page", i n c l i n a d o s 
a l a p l a n i f i c a c i ó n y p r o g r a m a c i ó n , a u n 
desde luego, en defensa de sos In te re 
ses p r i v a d o s ; dispuestos a concesiones 
respecto a los asa la r iados p o r l a con
v i c c i ó n e l emen ta l de oue e l a u m e n t o 
d e l poder a d q u i s i t i v o de los c o n s u m i 
dores se encuen t ra en la e l e v a c i ó n de l 
n i v e l de v i d a d e l a s masas: s i n e l lo , 
p lanes d e p r o d u c c i ó n , s randes m á q u i 
nas y nuevas ins ta lac iones f a b r i l e s se 
m o v e r í a n en e l v a d o . 

S e g ú n l a t e o r í a d e "France -Observa -
t en r " , pues, en F r a n c i a e s t á a p u n t o 
de hacerse con e l m a n d o de l a s fuersas 
hasta aho ra l l amadas conservadoras 
u n a "derecha m o d e r n a " , neo-capi ta l i s 
ta , "a l a amer i cana" . E n este caso, e l 

r é g i m e n de l genera l De G a u l l e s e r í a 
e l r e f l e j o p o l í t i c o de esta n u e v a r e a l i 
d a d . Desaparecida l a figura personal 
de l Pres idente , po r l o t an to , las bases 
sobre q u e se as ienta su r é g i m e n per
s i s t i r í a n con m á s o meaos i n t ens idad 
y p o d r í a n l l ega r , i nc luso , a u n a pe l i 
grosa d e g e n e r a c i ó n , l a derecha, en este 
caso, n o c u b i e r t a y a en su Juego sub
t e r r á n e o po r el n o m b r e pres t ig ioso de l 
genera l , p o d r í a pasar a b i e r t a m e n t e a l 
a t aque y ap re t a r los f renos de m a n e r a 
m u c h o m á s d u r a de c u a n t o o c u r r e hoy . 

F r e n t e a es ta "de recha m o d e r n a " que 
a p u n t a en F r a u d a , i nc luso s e g ú n fuen
tes de l a o p o s i c i ó n , ¿ q u é hace l a ia-
q n l e r d a ? E n r e a l i d a d , n o se ve todavía, 
po r e l m o m e n t o a l menos , que l a iz 
q u i e r d a francesa haya sab ido encon
t r a r e l c a m i n o p a r a que su o p o s i c i ó n 
n o sea e s t é r i l . F r e n t e a u n a "derecha 
m o d e r n a " n o aparece t o d a v í a m u y cla
r o el p e r f i l p o l í t i c o de u n a " i z q u i e r d a 
m o d e r n a " . 

— 19 



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



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

TRANVIAS QUE DESAPARECEN 

SE nos amincu que los últimos tranvías coa 
imperiales —que desde hace tantos años iban 

cubiertos— van a desaparecer. O sea, que en la 
ciudad, el tranvía de dos pisos va a pasar a ser 
un recuerdo. Hace muchos años que ios antiguos 
imperiales descubiertos habían qnrdario asno una 
nostalgia de los noctámbulos. En su momento, re
cordamos haber escrito la correspondiente elegía 
mínima por aquellos inolvidables vehículos. Con 
aquellos tranvías, en los largos crepúsculos vera
niegos, en !as noches estivales, el barcelonés deso
cupado podía gozar de un viaje casi aéreo por la 
ciudad. Cierto que el vuelo sería gallináceo, como 
diría nuestro admirado Pía, pero algo es volar, 
o si se quiere, navegar a media altura en el aire 
ciudadano. Colábase el viento de rondón en los 
vestidos, henchía blusas y camisas, refrescaba el 
rostro, despeinaba el cabello alegremente, ponía 
como airón la corbata. Y , por otra parte, el viaje 
tenía aspectos más líricos: en la noche todos los 
gatos son pardos, todas las sombras amenazantes, 
todos k» rumores, música. La dudad, vista des
de el móvil balcón del imperial, rodeado del ver
de de los árboles, mejoraba evidentemente. Era 
una graciosa aventura. 

Desaparecieron aquellos tranvías; hoy se nos 
van los que fueron imperiales cubiertos. Sólo que
dan para los nostálgicos las alegres y democráti
cas jardineras que, si no nos equivocamos, re po
nen en circulación en la noche de San Juan. La? 
lardineras son antieconómicas en todos los senti
dos menos en el sentimental; pero mantenerlas cr 
tanto se pueda, quizás sea un aderto. 

La pasada semana hablábamos del plan de co
municaciones subterráneas y de lo que represent» 
para la dudad. No vamos hoy a lamentar la de-
jparidón de unos tranvías, sino señalar simple 

menee cómo, sin darnos apenas cuenta, varia la 
dudad de fisonomía. Ha desapareado casi total
mente la tracción animal —salvando los carro 
de basuras más lamentables— aumentan los auto
buses, se proyectan grandes mejoras en los me
tros, desaparecen los imperiales —los tranvías de 
piso cubierto— se cambian las direcciones de las 
calles, se aparca en las aceras y en los paseos. Na
da podemos hacer para retener la vital biología 
de Barcelona. Cada día el hombre que vive del re
átenlo ha de daudicar —y en ocasiones incluso 
agradecer— ante una supresión que significa una 
mejora, o tan sólo, quizás, un alivio de un proble
ma grave. Por esta razón sólo apuntamos el he
cho de que los imperiales cubiertos no serán vistos 
va por nuestras calles. Y añadimos, como posible 
lenidvo, que circularán este verano todavía algu
nas jardineras, licencia sentimental de estío que la 
Compañía de Tranvías se permite. 

! » • » i i i i s d i c f c l i c i 
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B A R C E L O N A 
T I E N E U N A P L A Z A E N 

P A R I S 
E S T A E N C L A V A D A E N 

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

D E S A B O R S E Ñ O R I A L 

Y D E E V O C A C I O N E S 

L 1 1 E R A R I A S 

B alcalde de París acaba de é — c a r t m b cartiaa. b «I 
»abado di» 2 3 , f i n t a de San | o t é Or io l , el u n l o fcireaUnii 

cayitroap de la ciudad... 

¿ D E 

B A R C E t O N E 

por José T A R I N - I G L E S I A S 

D A R C E L O N A tiene ya su calle en Par ís . Mejor d i -
cho. so plaza. Al l í , j un io al Sena, muy cerca del 

.nejor y m á s evocador puente parisiense — d de M i r a 
beau— desde el pasado s á b a d o una plaza lleva e l nombre 
de la capital de C a t a l u ñ a . H a sido una locha larga, t i -
cáoica, que al f in ha dado sus frutos. H a n debido sal
varse inf in idad de obs tácu los , pero la constancia de 
unos franceses, amigos de Barcelona y de unos catalanes 
entusiastas han conseguido que por f i n , en d corazón 
mismo del Par í s m á s d r g a n w y ar is tocrát ioo, se evocase 
a la «f lor de los bellas dudades d d m u n d o » , como la 
llama Cervantes y como la recordó P i e r r e - C h r í s d a n Ta i t -
l inger en su discurso de inaugurac ión . Realmente con
seguir la rotulación de una calle parisiense, no es tarea 
fácil. En el transcurso del acto, un c o m p a ñ e r o me recor
daba, que hasta hace unas semanas, A r í s t k k s Briaod 
— e l «p re s iden t a por antonomasia— no ha tenido su 
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—Bueno, per* to4m tm — S i le í l e i — a — r é t Agai l t r 
expuesto jes figurativo e levantaran la cabesa y vieran 
abs t r áe te? cómo ha quedado se palacio 

— i Es en genio! Y I * — H o i b r s . de momento cree-
misme hace Pkasstivos qee rían que se les habsa Ménade la 
Pkasstractos. casa da fanta 

E L MUSEO MAS ANTIGUO PARA E L 

ARTISTA MAS MODERNO p o r j i P 

vsrdad es qee con 
este Museo el Ayunta
miento ha puesto una pica 
en Rendes. 

—Urna pica... ¡y cuatro
cientos Pica sses! 

m cada oWa 
es dist into a si mismo. 

— S i . Y nunca sabes si su artt 
ha llagado a la cstactón-tármiiie 
o sólo e s t á en en i p a i d i i » , esp*. 
rande otro tren pata ir más lejos. 

« I I t i C ' C l i é l l l C M . l l C » 

El alcalde de t m a t o m t entrega a su c e l s ; » da P a r é 
• n pfecies* esmalte, obra de la Escuela Massaea. en al 
transcurso de la brillante rscepción celebrada en el Hotel 

de la V M e 

calle en P a r í s y todav ía a medias, puesto que la otra 
mi tad sigue conservando el p r i m i t i v o nombre. 

Los pe r iód icos y Is r ad io han divulgado profusa
mente las caracter ís t icas y la s i tuac ión de la nueva «Pla
ce de Barce lona» . Es una plaza í n t i m a , casi recoleta, 
sino fuera por la extraordinaria cantidad de t ráf ico que 
debe soportar, pues es punto de confluencia de cinco 
importantes calles. L o mejor de la plaza es su emplaza
miento — e n pleno «qua r t i e r» de A u t c u i l — y a menos 
de cincuenta metros del nuevo y fabuloso edificio de 
la T e l e v i s i ó n francesa. Las obras todav ía no e s t án ter
minadas y es d i f íc i l , qu i zá s , hacerse una idea de la de
corac ión y arreglos finales, pero ciertamente, q u e d a r á 
digna del nombre que ostenta. Ahora , qu i zá s , ser ía i n 
teresante que la es tac ión de metro que se encuentra 
en sus inmediaciooes, llevase t a m b i é n la denomina
c ión de Barcelona. Entonces, su nomenclatura, en t r a r í a 
r á p i d a m e n t e en la mente de todos los parisienses. 

UN BARRIO LLENO DE SABOR SEÑORIAL 
Y DE EVOCACIONES LITERARIAS 

D e c í a m o s , que lo mejor de la nueva «Place de Bar-
ce looe» y de lo que pueden ufanarse los barceloneses, 
es de su s i tuación. Une, nada menos, que las calles Re-
musat, Morabeu y Clone, y la Aven ida de Versalles, 
m u y cerca del puente Mirabeau, que los inolvidables 
versos de Apo l l ina i r e — « S o u s le p o n í Mirabeau coule 
la S e i n e » — le dieron au t én t i c a ca tegor ía . Pero, a d e m á s , 
todos aquellos alrededores recuerdan a un s inf ín de 
nombras egregios en las letras francesas. En sus inmedia
ciones —algunas de cuyas casas t o d a v í a perduran— v i 
vieron figuras como Mol ie re y Hacine y, en época m á s 
reciente, Balzac, Gerardo de Nerva l , los hermanos Gon-
court. Valery, A r m ó l e France. la condesa de Nosi l les , 
o el mismo extravagante A p o l l i n a i r e , cuyos versos pa
recen resonar por sus calles... Todo el barrio posee ese 
sabor i n t u i t i v o , inmenso, que constituye el verdadero 
genio parisiense. 

Junto a aquella plaza —abier ta al e s p í r i t u de Pa
r í s — todo nos hablaba de humanistas, literatos y poe
tas. E l mismo presidente del Consejo M u n i c i p a l , e v o c ó 
en sus vibrantes palabras, dichas en el meior francés, 
al prodigioso pensador de la Edad Media , a Raimundo 
L u l i o , el «doctor admirable que v iv ió en la calle de la 
Búche r i e , donde la Sorbonne fue a declararle que su 
ú l t i m o tratado "Ars Brev í s " era una perfecta o r t o d o x i a » . 

Nada mejor que las palabras de P i e r r e -Chr í s t i an 
Ta in inge r para entender el significado de aquel acon
tecimiento. «El equ i l i b r io entre la imag inac ión y el 
e sp í r i t u , la conciencia m u y v i v a de la e n c a m a c i ó n inev i 
table del pensamiento y de la sensibilidad en la mate-
r ía , que es lo mejor de la c o n d i c i ó n humana, una apt i 
tud igual para los negocios que para la poes ía , la pa
s ión de la independencia personal, todos estos rasgos del 
carác ter barce lonés , atraen y retienen nuestra s impa t í a .» 

LOS PIONEROS DE L A «PLACE» 

Los barceloneses tenemos en Par í s verdaderos amigos. 
Desde hace muchos años se hablaba de que Barcelona 
tuviese una v í a en la ciudad del Sena. Recientemente 
era el p rop io Rene Fayssat el que recordaba la noche 
en que. en u n i ó n de Roben Castille — m i c o m o a ñ e r o 
de mesa en la comida del H o t e l L u a m » — pascaba por 
la calle de Par í s de Barcelona y se d i o cuenta de la injus
ticia de que no existiera en P a r í s n inguna «roe» dedicada 
a la capital de C a t a l u ñ a y se p r o m e t i ó , desde su puesto 
de vicepresidente, hacer todo cuanto pudiera para lograr-
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B A R C E L O N E 
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lo. Junto a é l debimos situar al doctor Devraigne y a 
M r . Tardieu Ellos, mejor que nadie pusieron todo su 
e m p e ñ o en lograr que fuera un hecho esa place de Batee 
l ime que ahora ha hecho realidad ese joven y dinámico 
presidente del Consejo M u n i c i p a l , P i e r r e -Chr í s t i an Tait-
t inger, que d e s b o r d ó toda su s i m p a t í a pora atender a la 
de legac ión barcelonesa. 

Pero no olvidemos a la leg ión de raralanes, que se 
constituyeron en au tén t i ca «pesadi l la» de los ediles parí-

¥ 
m 

Un saludo ds vistos amigo». Pierre-CWistian Taittinge 
estrecha la mano ds José Blajot. concaial del Ayun

tamiento y miembro ds la delegación barcalonesa 

sienses. Los nombres de Fé l ix Ferrer, de Carlos Sentís, 
de G a r o k r a o de V e n deben ser recordados con grautad 
por los barceloneses. H a n sido los pioneros de « a 
•p l ace» que desde ahora recorda rá , a qu ien pase por b 
capital de Francia, el nombre de nuestra ciudad. Ellos, 
en def in i t iva , han hecho todo lo posible para desvanecer 
una a n o m a l í a , que muchos no acertaban a comprender. 

U N AMIGO DE BARCELONA 

Poco después de llegar a Pa r í s , el alcalde de Barce
lona e n c o n t r ó en su h a b i t a c i ó n de Le Br i s to l una tarjeta 
de Gerard Cai l lo t — « a v o c a r a la C o u r » — en la que le 
invitaba a tomar una copa de « c h a m p a g n e » en su domi
c i l i o — 4 , Place de Barcelone— para celebrar la inau
g u r a c i ó n . Gerard Cail loc posó unos d í a s en Barcelona 
en ocas ión de su viaje de bodas, y guarda de nuestra 
ciudad u n grato recuerdo. En justa correspondencia, 
quiso en este memorable d í a agasajar a los barceloneses 
que h a b í a m o s ido a Par í s , y su piso, cordial y efusi»o-
fue escenario de una r e u n i ó n extremadamente simpática 
Cai l lo t y su encantadora esposa, nos mostraban orgulloso* 
desde la terraza de su casa —invad ida de e s p a ñ o l e s — 1» 
place de Barcelone con toda su ampl i tud . Una r J2* 
coqueta y l imp ia , en lugar de aquel horr ib le r incón, -n» 
han conocido sus vecinos durante largos meses. 

T o d o parecía , en el declinar de aquella m a ñ a n a . I * 
c o m e n z ó nevando para luc i r luego el m á s espléndido 
sol. que deseaba unirse a la maravillosa jornada, q>* 
v e n í a a estrechar, a ú n m á s , como muy bien señalo 
M a r í a de Porcioles, la amistad entre los dos pueblos. 
En el co razón de Par í s resonaban, con intensidad casi ; 
inusitada, au tén t i cos ecos barceloneses, y hubo un insta"* 
que nos hada la i lus ión que incluso e s t á b a m o s en cual
quier plaza de la Ciudad Condal. Su e sp í r i t u flotaba eo 
el aire, l leno de nostá lgicas resonancias... 

La .Place ds B a r c l o n e . es ya ena realidad. A l pie d* |> | 
placa que. desde ahora, rotulará ees ds los i s i t s w • 
ar is tocrát icos ds la ciedad del Sena, ta retratan, iento ' 
alcalde ds París, se colega de Barcelona, el i i b a i i ^ S f * I 
España, conde de Mét r i co , » el presidente de la Dipetació* 

marqués de Castell-Florite 
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V O L V I E R O N L A S B O L A S 
M U solamente de ( i l a t é l i -

eos v i v e l a plaza Real. 
A la salida de los colegios 
U*. chicos se dan c i ta en 
ella, abandonan sus carte
ras escolares y se dedican 
a lugar e n t u s i á s t i c a m e n t e a 
las bolas ( « j u g a r a b a l e s » ) . 

K» su j u b i l a c i ó n bajo e l sol 
de la plaza. loa peatones 
que cruzan y los que ac
cidentalmente c i r cu lan por 
entre la sombra de las m á s 
empinadas palmeras ciuda
danas, se detienen para se
guir la b ien medida carre
rilla de las bolas. E l juego 
les atrae, remueve la tela
raña su t i l de sus m á s v ie -
KR recuerdos. T »»n b i e n 

— ¿ C u a n t o quieres por la 
ba r ra de regaliz? 

—Cuatro bolas. 
—Es caro. . . 
Se compraban b o l a s ' a 

cambio de cromos del cho
colate, trompos, c o h e t e s , 
cartones de las cajas de 

l de Ja me
rienda, huesos de alba neo-
que vaciados, caramelos y 
viejas hojas de afei tar pa
ra sacarle punta a l l áp iz . 

De todo, lo que m á s nos 
agradaba, e ra i n t roduc i r la 
mano en e l bols i l lo del pan
t a l ó n y d ig i t a r sobre la so
nora riqueza de u n p u ñ a d o 
de bolas nuevas. A l chocar 
en t re si se producto un r u i 
do inefable, c o a » de bolas 

Oíos, a l sa l i r de la escuela, 
sn'ian j u g a r a las bolas 
Unas bolas de color rosa 
« ^ v a i d o . azul de lan ta l de 
j ^ i n a . gr is ceniza, que en 
' • > dr.iguertos v e n d í a n a 
cinco y diez c é n t i m o s , s egún 
' amaño . Má* tarde apare-
" r r o n las bolas de v i d r i o , 
veteadas de colores vivo», 
algo asi como unas botos de 
ujo para j u g a r solamente 

domingos y tiestos de 
¡¡"•rdar . L a t e r m i n o l o g í a 
°el tpam i toe» resuena to-
"«via en nuestras o ídos co-
"•o una reminiscencia evo
cadora de nuestros a ñ o s de 

" ta lón cor to y bato de 
"nifonne. 

'-•s oolas. a d e m á s de j ue -
g0- ostentaban pr iv i legios 
'fansaccionistos. 

de b i l i a r de a l g ú n f a n t á s t i c o 
club de lil iputienses. 

Empujado por modas i n 
fanti les que no a r ra iga ron , 
o t a l vez mot ivado por el 
descubrimiento de v i e j a s 
existencias comerciales que 
n i siquiera las l iquidaciones 
consiguieron agotar, el caso 
es que tos bolas han vue l to 
a imponerse y que sus des
cubridores de boy las dis
f ru t an y celebran a sus an
chas. Nada m á s n i nada me 
DOS que en e l á m b i t o r o m á n 
t ico de la v ie ja plaza Real, 
que, por descontado, ya ha
cia t iempo que e n t e n d í a en 
el asunto. 

( f o t o s S u á r e z ) 

M I R A N D O H A C I A 
A T R A S S I N I R A 

P O R J U A N C O R T E S 

L A C A S A D E C O N V A L i C i N C I A 

• J i J l i i 

26 de n a y a de 1629. 
— Se coloca en esta 
lecha la p r imera pie
dra de l a Casa de Con
valecencia de Barcelo
na, aneja a l Hospi ta l 
de l a Santo Cruz , ed i 
f ic io de tos m á s bellos 
que en su é p o c a se le
vantaron en nuestra 

c iudad. Se a c a n u t o n m p ^ r a su c o n s t r u c c i ó n diversos 
legados y donaciones part iculares, p a o el que r e s u l t ó 
decisivo para t i r a r adelante la obra coo toda la mag
nif icencia , que a ú n hoy podemos admi ra r , fue la del 
buen c iudadano Pau Fer ran Se t r a t o de un edificio 
amp l io y noble. Su fachada n o t iene, en verdad, m u 
cho que admi ra r . Pero si . t an p ron to se entra en e l 
z a g u á n , se encuentra una hermosa b ó v e d a de ojivas 
cruzadas en cuya l l ave figuran las armas de Fe r r an 
luna banda con tres herraduras en fila), que se re
pi ten muchas otras veces en la d e c o r a c i ó n del inmue
ble. Las paredes de este r a g u á n e s t á n revestidas de 
azulejos de v ivo color ido representando escenas de la 
v ida de San Pablo. Su dibujo, de c a r á c t e r popular , 
es m u y decorat ivo y d i n á m i c o . Son obra del cera
mista b a r c e l o n é s L io rene Passoles, cuya es t a m b i é n la 
restante o r n a m e n t a c i ó n de triaos y arr imaderos del 
edificio, siendo igualmente m u y ricos los de la capi l la , 
coa e l f ron ta l del a l t o r de la misma. Es de f ina y per
suasiva belleza e l pa t io cent ra l de la f á b r i c a , al que 
se pasa desde el z a g u á n repe t ida Es port ieado y, s i 
guiendo la costumbre ton practicada por aquel t iempo 
a q u í , con doble fila de a r q u e r í a s en la g a l e r í a supe
r io r , ab ie r to sobre e l j a r d í n elevado inmediato per 
la a l q u e r í a que en aquel lado se repite, frente a la 
puerto de entrada, con un e s p l é n d i d o efecto de ar
m o n í a y luminosidad. E n el pat io hay. sobre la cis
terna de su centro, ana hermosa escultura de San 
Pablo —el p a t r ó n de l donante y de la ins t i tuc ión—, 
de gran ca l idad p l á s t i c a y airoso movimiento , obra 
de Bomfás . A tos dos lados de l pat io se abren las puer
tas de tos anchurosas escaleras que conducen a l piso 
superior, cuyos arr imaderos son. asimismo, decorados 
con c e r á m i c a s . L a capi l la , consagrada a San Pablo, 
t iene una d e c o r a c i ó n m u r a l a l ó l e o que se a t r ibuye a 
Vi ladomat . 

L A B A T A L L A D E T O W I O M 

29 de m a n o de 1481. — En este d ía se l i b r ó la t re
menda bata l la de T a w t o n ( Y o r k ) , a consecuencia de la 
cual , vencidas tos L á n e a s t e r (la liosa Roja) , se en
tronizaban en Ing la te r ra los Y o r k ( la Rosa Blanca) . 
Duraba h a d a ya unos a ñ o s la pugna entre los dos 
bandos con diversos alt ibajos. A h o r a se hallaba pris io
nero de tos Y o r k e l desgraciado rey Enrique V I Lán 
easter. vencidas sus fuerzas y herido él mismo en 
Saint Albans. Su esposa. M a r g a r i t a de A n j o u . que era 
e l a lma de la Rosa Roja , h a b í a continuado la lucha. 
Su adversario. Ricardo de Y o r k , m u r i ó en Wakede ld 
donde l a v i c to r i a fue pora la reina. Marchando és ta 
para Londres a f i n de l ibera r a su mar ido , en febrero, 
una nueva batal la en Sa in t Albans le d io el t r iunfo , 
pero, a l encont ra r una d u r í s i m a resistencia, se r e t i r ó 
hacia el nor te , con Eduardo, e l j oven pr incipe de Ga
les, mientras e l nuevo duque de York . Eduardo, h i jo 
de Ricardo, con un golpe de audacia, d e s p u é s de ven
cidos los lancasterianos en Mor t imer ' s Cross. e n t r ó en 

Idaarda d « York IV 

Londres y se hizo proc lamar rey. S a l í a luego a en
contrarse con e l e j é r c i t o de M a r g a r i t a y la batalla 
de T o w t o n d e c i d í a el destino de la corona con la heca
tombe mayor que se v i e r a en la h is te r ia del país . Cien 
m i l hombres por cada lado se enfrentaran con orden 
do no da r cuar te l . Duraba ya la refriega desde p r i 
meras horas de la m a ñ a n a cuando por la tarde se 
d e s e n c a d e n ó una violento borrasca de nieve que daba 
en e l rostro de los de L á n e a s t e r mientras a los de 
Y o r k les venia de espaldas, f a c i l i t á n d o l e s la manio
bra y . con ello, e l t r i un fo . N o de balde, pues se cuenta 
que de su solo lado las bajas l legaron a t re in ta m i l . 
Marga r i t a y su h i jo h u í a n a Escocia y Enrique que
daba pris ionero en Londres, sufriendo toda dase de 
vejaciones en su esclavitud. No por el lo terminó la 
•guerra, que d u r ó hasta 1485. en que la subida al t rono 
de Enrique V i l Tudor a c a b ó coa d plei to. Enrique 
puede decirse cog ió su fruto en plena madurez, ex
t inguidos los dos bandos entre guerras, brutalidades, 
asesinatos y d e s o l a c i ó n . P r o s e g u í a , pues, la lucha con 
nuevos combates en que la for tuna a y u d ó a uno u 
o t ro de ambos bandos. Enr ique podo reunirse con su 
muje r e h i j a pero c a y ó otra vez prisionero. Marga r i t a 
fue aux i l i ada , aunque no en gran medida, por Luis X I 
de Francia y tentó for tuna de nuevo. Fue derrotada 
en Exham. Se refugió en Francia, v o l v i ó a luchar y 
v e n c i ó a los de Y o r k en Not t ingham (1470), obligando 
a Eduardo a huir . Podo reponer en e l t rono * * u ma
r i d a pero en Tewkesbary p e r d i ó def ini t ivamente. Su 
hi jo toe bru ta lmente asesinado por Eduardo y sos 
gentes. Enr ique vo lv ió a ser encerrado, en la torre de 
Londres, y m u r i ó asesinado t a m b i é n . Marga r i t a , i g u a l 
mente pr is ionera, no recobró la l ibe r t ad hasta 1475. por 
m e d i a c i ó n de L u i s X I , y m u r i ó en Francia, en e l cas
t i l l o de Dampier re . a ñ o de 1482. 
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A VECES PASAN COSAS 

I 
—Los hipocondn.ico. t ambién poden «star enfermes. 

(«New Y o r k e r . ) 

SUCEDIO EN 
CHICAGO 

Mrs. M a r y Matonic ha 
obtenida M d ivorc io ante 
un T n b i B » ! de Chicago. El 
juez ha condenado al m a r i 
do a pagar alimentos. Y ha 
decretado que los dos pe
rros «boxer» propiedad del 
m a t r i m o n i o queden bajo la 
custodia de la es.oosa ino
cente. 

LOGICO 

C o n t r i b u c i ó n de l a indas-
I r l a rasa a la « H a r d w a r e 
T r a d e F a i r » : d lvenoso t i 
pos de neveras. 

( o n t r i b u r i ó n de la indus-

t r i a china a la m i a ñ a Fe
r ia : diversos modelos de 
t imbre* de a larma. 

¡QUE TRISTE RAREZA! 
Mrs . M a r ; Bovd fne v io 

lada y estrangulada en 
Pi t lsburgh. Estaa r r imeoes 
nanneabnnd— no san, pa r 
desgracia, exclos i ra de n in-
g ú n pa í s . Pera en cate casa 
se da ana circunstancia pa
co c o m ú n . L a s e ñ a r a Bovd 
t e n í a cien años . 

HOGAR, DULCE HOGAR 
Olee e l « E s t u d i o del C r i 

men» publ icado por la po
licía neoyorquina: q u i 
nientos ocho asesinatos se 
remet ieron en Nueva Y o r k 
en 1962. T re in t a y un ma
ridos mataron a sus espo
sas; diez mujeres ma ta ron 
a sus mar idos : seis madres 
y cuatro padres fueron 
muertos por sus hijos; las 
hijas ma ta ron a seis ma
dres y un padre. 

ENCUESTA 

Una encuesta realizada 
en las carreteras cercanas 
a Nueva Y o r k demuestra 
que el n ú m e r o de acciden
tes es tres veces superior 
en los t ramos en que exis
ten carteles de propaganda 
que en los oue e s t á n l i b re» 
de anuncios. 

ESGRIMA 

La po l í t i c a no e s t á re
ñ ida con e l humor, por lo 
menos en la C á m a r a de Jos 
C a m u ñ a s . 

A l fe l ic i ta r el Premier a 
M r . Wilson por su nombra
miento, le di jo «que espe
raba que v iv iera muchos 
a ñ o s para gozar del puesto 
de jefe de la Opos ic ión» . 
A lo oue Mr. Wilson con-

MO h a b í a n recibido t í t u l o s 
ni condecoraciones. Y que 
ya era hora de subsanar el 
o lv ido». Contestando M r . 
M a c M i l l a n «que p rocurar la 
que todo quedase remedia
do durante los p r ó x i m o s 
doce a ñ o s de ocupar el Po
d e r » . 

CONCIENZUDOS 

Robert Mor ley c o m e n t ó 
asi el compor tamiento de 
Mía colegas t r a s a t l á n t i c o s : 
Los actores americanos son 
concienzudos y cuidadosos 
del detal le. Si una actr iz 
ha de in te rpre tar el papel 
de monja , no lo hace sin 
pasar unos dias en un con
vento. Y si ha de in terpre
tar u n personaje de Ten-
nessee Wi l l i ams . . . bueno, 
sñ lo Dios sabe lo q u é ha 
de hacer en ese caso... 

que sobre tales t ierras se 
a s e n t ó u n poblado ibero.» 

a 
LO DE AQUI 

l-o m e n t a Petersborouxh 
como sucedido en on TÍ-

El memento difícil («Lí l l ipu t»! 

CITA 

« T o d a potencia que l l a 
ma en so ayuda a un a l ia 
do m á s fuerte que ella, pe
rece a can ia de l a asisten
cia oue rec ibe .» (Burke . ) 

LO IBERICO 

«Nove lda . — Don An to 
nio Mera Fuerte, af icionado 
a la A r q u e o l o g í a , ha encon
t rado a or i l las del Vina-
polo, dos monedas con las 
efigies de N e r ó n v Cons-

— M e parece ave t e n 
costumbres de esa gente. 

i io r no bablar de las buenas 

InNew Y o r k e r » ! 

tes tó « q u e consideraba que 
debía ocupar lo t an só lo el 
tiempo suficiente para de
ja r l e cal iente e l a s i en to» . 

A poco, e i laborista M r . 
Shmwel l hacia notar « q u e 
a ú n quedaban muchos ami -
sos del p r imer m i n i s t r o que 

tant ino el Grande. Por ot ra 
par te ot ro a r q u e ó l o g o « a m a 
t e u r » , don Francisco Ve l -
t r a . ha dado con varias 
piezas de c e r á m i c a romana. 
S e g ú n se nos informa estos 
hallazgos hacen suponer 

l l o r r i o inglés , pera pasa a 
d i a r i o algo parecido en 
nuestra c iudad. 

En l a puer ta de un l a m 
pista o fontanera r u r a l , se 
lee este aviso: « E n caso de 
a v e r í a s urgentes, s í r v a n s e 
tocar el t i m b r e » . Debajo 
del t imbre .otra le t re ra d i 
ce: «No funríona» ' . 

LA A M I S T A D 

Una def in ic ión de l ac tor 
Pcter Lawford . c u ñ a d o del 
presidente Kennedy: 

« A M I G O : Persona q u e 
viene a verme sin in ten ta r 
que le presente a raí c a ñ a 
do el Presidente.. 

a 

SLOGAN 

U n g u a s ó n de Hol lywood 
sugiere el siguiente «slo
gan» para anunciar la ú l t i 
ma gran « m a c h i n e » de Da-
r r v l Zanuck: «Si le g u s t ó 
la Segunda Guerra M u n 
d ia l , no deie de ver «El dia 
m á s l a rgo» . Le h a r á feliz». 

FITNESS 

Ei general Soup, por i n 
d icac ión d e I presidente 
Kennedy, ha sometida a los 

marines), bajo sn mando a 
la orneba que se empleaba 
en tiempos de Theodore 
Roosevelt para comprobar 
el grado de entrenamiento 
de esc dis t inguido cuerpo: 
.">• minas de marcha en me
nea de 20 h a r a i . l a ú l t i m a 
media m i l l a a paso l igero. 
El teniente coroBel James 
Terma (49 años ) l o u a i g q l ó 
el meior t iempo: 13 horas 
T media para las 80 ki ló
metros. 

«FAIR PLAY» 

Dice Peter Sinjpie, r e f i 
r i é n d o s e a « i s compatr io
tas que atacan a De Gaulle: 
«Estoy profundamente as
queado de esos desgracia
dos insultos a u n g ran 
hombre y a una g ran na
c ión , supremamente c i v i l i 
zada y —gracias a Dios— 
t o d a v í a amiga, cuya políti
ca, por el momento , dif ie
re de la n u e s t r a » . 

Nobles palabras. Y ejem
plares, es decir, dignas de 
ser imitadas . 

ANTICOLONIALISMO 

Ya es sabido q r e en ca
da r e g i ó n del globo hay un 
Mennen W i l l i a m s encarga
do de recordar a los na t i 
vos lo cor rupto del sistema 
colonia l y l o b i en que se 
v i v e bajo la sombra de las 
« s t a r s and s t r ipes» . 

T iempo a t r á s e l Mennen 
W i l l i a m s de turno , hablan
do con el pr inc ipe Tung i . 
h i j o de la re ina S a l ó t e de 
Tonga, le ponderaba l o fe
lices que s e r í a n con un r é 
g imen como el de Ha-waii. 

—Ya estuve en Hawa i ! 
— r e p l i c ó e l pr inc ipe— y v i 
los trajes de su rema en el 
museo. M i madre t o d a v í a 
usaba loa suyos. 

ABSTRACTO 

Y a es conocida l a op in ión 
de Krnscbef sobre las cua
dres abstractos: « E s como 
si fuesen pintados por la 
cola de un asno» . A r i h n r 

E L N U E V O 
L I C E O 
F R A N C E S DE 
B A R C E L O N A 
El «provisear» M. Jeaa 
Dravet. ve í a t e afti» i ] 
frente del Liceo Fran
cés de Barcelona. Em
peló roa £30 alumno j 
rnenta ahora coa m.tr 
de S.0W. I na labor pe-
ilagóglea de la nr,i 
Importancia en tan re-
lactoocs cnltorales fran-
coespoAolas y que rnl-
atlaa esta nrmani ron 
la r a a s t r a c c l ó a de m 
•nevo edificio en Pe-
rtralbes. El naevo Liceo, 
obra de loe arqnltecto» 
Mlrhel < umlnal, d e I 
Gobierno de Parts. > 
Damián Ribas, de I I 
retama, ser* b más nuv-
deraa t a s tHar tón dorrn-

' te de la nacióa Terina 
ra el exterior 

Walsoa, d i rec tor del Zw 
de Bal t imore , bise una 
p r i e b a atoada anos pince
les a l a cola de na bor -ico 

U n cr i t ica o p i n ó que el 
cnadro demostraba técnica 
y sensibilidad. Fne rendi
do en tres rail pesetas. 

R £ P f i l R S 
WHILE YOU 

W f l I T f 

\ S E D 
m 

fí.u. -
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LE INTERESA 

SABES 

• A f m d p i o t M pre
sente «io, U pobUci«« 
¿ t Estados Unidoi era 
de 1M045.000 kabita*-
tts. coa un ¡«cremento 
i t 2 755 000 a le Uao 

1962 

• Se kam —Jificado las 
linfas de tránsito por «i 
Canal 4c Sma, tam el 
Ha de compensar la baja 
¿ t la paridad de la libra 
egipcia. El tipo de con-
i t ruóa queda fijado en 
124,85 piastras la libra 
esterliaa, contra 97.50 an 
leriormente. 

• El Banco de Francia 
ka comunicado el cese 
de la denominación «Nou-
>eau Fraaa desde el 1 
de enero de este ate, 
para ser sustífuidj sim
plemente por la de 
«Fraaca. H a • quedada 
privados de curso legal y 
peda lífcentorio, a partir 
de esa fecha, los billetes 
de S. 10. 20. 50, 100. y 
300 francos aatignot, asi 
como les billetes de 500 
francos antiguos con la 
efigie de Chateaebnand 

• El ministro francés de 
I nrestigaoones Cientifi 
cas, Cestón Palevski. re
cientemente —n c id en 
IJ Cámara que en el Ro-
sellón. a pocos kilómetros 
de Perpiñán, en la lla
nura f lage de Laúcate, 
se establecería la base de 
ensayos de eobeteríj y 
istronáotica f r e n c e s a . 
• Nuestro Cabo Cafcnre-
rala, añadió el ministro. 

• El esqueleto humano 
se compant normalmente 
de 243 Huesos Sos dife
rentes partes ponen en 
uego a más de ISO ar

ticulaciones. 

H U M O R 

El MEDIO Y LA VIDA EN LERIDA 
P-N e l val le del r i o Segre. excavado en una pla taforma 

i n i c i a l de calizas, margas, yesos y areniscas o l igóce-
nas. recubiertos de materiales de pie de monte algo m á s 
modernos depositados por los cursos de agua p recua ter
narios, se fo rmaron m á s tarde sucesivos valles del Segre. 
cuyos testigos han s e ñ a l a d o las dist intas terrazas 
de 100. (0 . 30 y 10 metros, y sobre algunas de las cuales 
se ha establecido la c iudad. 

Los c u n o s de agua afluentes a l Segre. ante e l n ive l 
de base del r io , excavado en las plataformas iniciales, 
han act ivado la e r o s i ó n en aquellos parajes y han de
jado p á r a m o s y cerros testigo, valles abiertos y formado 
el P í a de L le ida c a r a c t e r í s t i c o , con altozanos, valles y 
terrazas. Los materiales que fo rman esta especie de l l a 
nura corresponden a las formaciones geo lóg i ca s corres-

Crecimionfo de b ciudad da Lérida a t ravés 

pendientes: l imos y gravas en las terrazas: margas, ca
lizas y areniscas en las plataformas y testigos o l i góce -
nos: cantos m á s o menos rodados, con l imos y arenas, 
en los restos de pie de monte que coronan algunos a l to 
zanos. En algunos sectores, sales no disueltas e s t á n mez
cladas en e l terreno con lo que presentan dif icultades 
a la v e g e t a c i ó n y a los cultivos. 

L a v e g e t a c i ó n e s p o n t á n e a es de t ipo que se ha l l a 
mado estepario, pero que en el fondo no es m á s que 
una d e g r a d a c i ó n de un bosque antiguo, m á s o menos 
denso. En algunos lugares e s t á la p lanta ha lóf i l a . « S a l 
sola v e r m i c u l a t a » , adaptada a los terrenos salinos: pero 
aparece asimismo e l t o m i l l o , el brezo, el romero, el can
tueso, e t c é t e r a . 

Pero si el c l i m a es seco, con unos 300 m i l í m e t r o s de 
agua o l i t ros po r metro cuadrado, las temperaturas ex
tremadas como corresponde a un c l i m a de d e p r e s i ó n , 
los r e g a d í o s modernos de grandes canales han trans
formado el medio físico y el hombre se ha extendido por 
muchos lugares en que el secano era poco o nada pro
duct ivo. 

Mucha impor tancia han tenido las obras h i d r o e l é c 
t r icas modernas y el pantano de Santa A n a , sobre todo, 
que han regularizado el caudal del bajo r ío Segre. El 
vie jo canal de Pinyana. procedente de t ie r ras l im í t ro fe s 
aragonesas, viene a regar la l lanura de L é r i d a , desde 
A l f a r r á s a A l c a r r á s . El canal de Seros riega algunos 
terrenos, desde L é r i d a a Seros El canal de U r g e l . en 
sus ramificaciones, alcanza estas t ie r ras y con e l su be a-
na l t iene buen r e g a d í o . E l canal de A r a g ó n y C a t a l u ñ a 
es el m á s abundante y m á s grande. Procede é s t e del 
pantano de Barasona. sobre el r i o fcsera. con la gran 
capacidad de 35 metros c ú b i c a s por segundo, aunque 
los fuertes estiajes pueden de jar lo reducido a 12 metros 
cúb icos . De este caudal solamente una par te llega al 
sector le r idano donde penetra por A l f a r r á s y sigue has
ta Gran ja d'Eocarp, en la confluencia con el Cinca. Se 
espera real izar un trasvase de agua procedente del No
guera Ribagorzana, por un canal de ocho k i l ó m e t r o s de 
longi tud , que debe t e rmina r en Coll de Fo ix . 

L a mayor par te de estos detalles los sintetizamos 
del l i b r o de J o s é Tortosa Duran , profesor en la Escuela 
N o r m a l de L é r i d a que acaba de publ icar con el t i t u l o : 
« L é r i d a . E l medio y la v ida en la p rov inc ia . Estudio 
Geográ f i co* . A d e m á s de una v i s ión s i n t é t i c a p rov inc ia l 
e s t á n descritas las comarcas con riqueza de datos que 
no se encuentran en ninguna otra p u b l i c a c i ó n y que 
da un conocimiento interesante de estas comarcas ca
talanas, t an interesantes y tan poco conocidas y con un 
b r i l l a m e porveni r . 

L i . misma c iudad de L é r i d a ha tenido un aumento 
de p o b l a c i ó n ex t raord ina r io , pues ha pasado de 42.200 
habitantes en el a ñ o 1940 a los 63.850 en el a ñ o 1960. 
E l c recimiento d e m o g r á f i c o de L é r i d a refleja e l c r ec í -
mien to de las p r ó x i m a s comarcas y el progreso e c o n ó 
mico debido a l r e g a d í o , con sus nuevas adaptaciones mo
dernas, sobre todo la e x p l o t a c i ó n frutera. La c iudad de 
L é r i d a es de antiquLsima his tor ia . Poblada por t r ibus 
prerromanas, es c é l e b r e e l lugar de I lecda. por la bata
l la del a ñ o 49. antes de Jesucristo, entre las huestes de 
los romanos Pompeyo y C é s a r . 

La a r q u e o l o g í a ha f i jado e l lugar del n ú c l e o p re r ro 
mano, en el cerra donde m á s tarde fi jóse la Seu Vella . 
Sobre la presencia de I lerda en este punto cabe pensar 
que d e b i ó ser la existencia de un camino ante un paso 
favorable del Segre. con lo cual , en l a Edad Media , cre
c i ó como fortaleza e s t r a t é g i c a en el cerro: y en sus f l a n 
cos sobre todo frente al r i o . el ant iguo ba r r io del Ca-
nyeret. Conquistada a los á r a b e s por R a m ó n Beren-
guer I V . en 1148. tuvo un auge impor tan te oues en 1376 
L é r i d a tenia unos 10.000 habitantes, con 1234 fuegos 
Los viajeros de los siglos X V y X V I la ensalzan como 
una gran c iudad, pero q u e d ó detenido su progreso has
ta e l siglo X I X . Pero e l g r an crecimiento ha sido obra 
del siglo X X . sobre todo de los ú l t i m o s decenios 

MONTIS 

COMBATE TODA CIASE DE DOLORES 
ESTIMULA LA CAPACIDAD DE TRABAJO 

E l i m i n a m o l e s t i a s 
p o r abuso de la bebida 

RESTABLECE a BIENESTAR Y EL OPTIMISMO 
EN LA FATIGA INTELECTUAL 0 MUSCULAR 

Cada tableta contiene 
0 , 5 g r . A s p i r i n a 

0 , 0 5 g r . c a f e í n a 
{ T r í m e t i l x a n t i n a ) 
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"Cel-lo" es la marca de la cinta 
adhesiva más transparente 
y con índice máxime de resistencia 

suje ta en e l a c t o 

p o r c o n t a c t i 

Pida marca uóát cuando compre eeéár 

i i i t c » c l i « i i i c > c : l i € » 

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

T R I B U T O S E S P E C I A L E S H A A D 

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

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

I T L O T E R I A S por J O S E A L T A B E L L A 

Per tenec ió al escr i tor barce lonés A l fonso Roure 
y pasará a fo rmar parte del fu turo Museo-

Arch ivo de la Loter ía Nac iona l 

U A C E unos meses m u r i ó 
Alfonso Roure. Era un 

anciano de setenta y cuatro 
a ñ o s , l leno de recuerdos 
v e r n á c u l o s —ar t í s t i cos . l i 
terarios j costumbristas— 
de la vida barcelonesa de 
ayer. A estos recuerdos 
del pasado un ía una pas
mosa memoria y un feliz 

Barcelona, e sc r ib ió , « u a r d o 
viejos papeles, fue aplau
dido, r e c o r d ó emocionado 
y m u r i ó como un justo. 
Arch ive ro pr ivado de la 
Barcelona de sus amores, 
b ibl ióf i lo impeni tente , co
leccionador de minucias, 
atento y escrupuloso estu
dioso del costumbrismo, muy 

novela y a la historia pu 
pular . T o d a v í a se recaer 
da su «His tor ia popular de 
Catalunya! , aparecida en 
1919 y que revela una pre
o c u p a c i ó n documental , de 
c a r á c t e r fo lk lór ico , muy en 
la l í nea de los recuerdos 
p a t e r n o s , recogidos en 
aquellos inefables tres to-

Villete para el i ? Sortee de la Rifa administ.*' per ¡a 'junta 
de Auxilios, con aplicación de su producto en alivio de los Pe-
tres empleados en los Trabajos del cargo de la misma Junta. 

ba pagado 20. rs. de veaon por este Villete, cayo numere, 
con el de su apellide, calle y casa queda motado en el Libre 
de asiento. Barcelona i ¡ i j . de&*—o ét i?g&. 

B r a n s i . 

7 

• ViHele» del 21 de enero de 1799. del segundo sorteo de U Rita Admimsrrada por 
l> lauta de Auxilias, que alcansaria gran lama en Barcelona como «rita deis Empedrats> 

a f á n coleccionistico. que le 
conservaba uamerso en un 
mundo per ic l i tado, con toda 
la magia de la nostalgia en 
los labios y en la pluma, y 
rodeado de un aura fami
l ia r henchida de objetos y 
de papeles, testigos impre
sos y documentales de ot ro 
t iempo. 

Su b iogra f í a , bocetada en 
poras palabras, p o d r í a sin
tetizarse asi: v iv ió , a m ó a 

pronto r e c i b i ó de su padre, 
e l c é l e b r e Conrado Roure 
« P a u Bunyegasi —amigo 
in t imo de Federico Soler 
•Serafi P i t a r r a » y colabo
rador suyo a l iniciarse el 
renacimiento del teatro 
c a t a l á n — , el amor a su tie
r r a catalana y la af ic ión 
a la vida teatral . Dedicado 
unos a ñ o s al periodismo, en 
cal idad de redactor depor
t ivo, d e r i v ó d e s p u é s a la 

roas de «Memor i j s» . gracia 
y menudencia colorista de 
la Barcelona novecentist-
Desde el a ñ o 1925 al 1934 
se ded icó intensamente ai 
teatro, logrando conquista' 
un merecido renombre en 
él. Muchas de sus obra" 
se h ic ieron centenarias en 
los carteles. Su colección 
de estampas barcelonesas 
iniciada c o n «¡Corpus!» 
—que, t raducida al castr 

N . ( 8 0 5 2 ) 
RIFA del Tocino de San Antonio Abad, 

que será de ciento veinle y cinco carnice
ras lo menos, en la ciudad de Balaguer 
para el año de 1852, que se verificará el 
primer domingo pasado S. Antonio. 

A c u a t r o c u a r t o s . 

BiUeic pata la ri ta del rocino de San Antonio 
de BalagMr e l a.o 1852 

rifo la cméad barcelntsasa 
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alegórica p i r l k i o i c U i n 4« U L a t e r ú NSCKMUI. del 23 de dkwmbre de uno de los jño> del ulHmo tercio del tá«lo X I X . 
coa U oue ai >o»«lar Café Sano, de Barcelona, obsequiaba a MU parroquianos 

llano, venc ió en la prueba 
por sus poros valores es
téticos y escén icos— . pu 
sieron de rel ieve las exce
lentes dotes de sainetero 
del autor, a t r a v é s de cua
dros llenos de v ida y de 

l lorido, en los que no se 
..bia q u é apreciar m á s , 

si el i n t e r é s de la f ábu l a , 
su cuidada t é c n i c a , o la 
acertada v e r s i ó n humana 
que of rec ía de los tipos del 
rasco antiguo de Barcelona. 

Uno de sus ú l t i m o s l i 
bros, ya colgada en la es
petera la pluma regocijada 
i pintoresca de sainetero, 
fue «La "rebotiga" de P i -

cia postal u n i ó las dos vo
luntades, la del creador de 
la expos ic ión , s e ñ o r R o d r í 
guez Cirugeda. y la del co
leccionista b a r c e l o n é s , se
ñ o r Roure. Poco t iempo 
d e s p u é s , en el verano de! 
pasado a ñ o . ambos coinci
d ie ron en L a Garr iga du
rante los d í a s de vacacio
nes. Y a l l í se dispuso, con
cretando detalles, la apor
t a c i ó n del s e ñ o r Roure. 
Meses m á s tarde, el 9 de 
octubre, se inauguraba la 
expos i c ión , celebrada en el 
s a l ó n de Exposiciones de 
la Bibl ioteca Nacional , y 
o b t e n í a un g ran éx i to : en

t re todas las aportaciones 
privadas b r i l l aban , por su 
h o m o g é n e o caudal docu
mental , po r la rareza de 
sus piezas y por la esfec-
tacular idad pol icroma de 
algunos de sus ejemplares, 
las v i t r i na s que e x h i b í a n 
los recuerdos enviados por 
don Alfonso Roure. . . 

Don Alfonso, ya enfer
mo, sólo supo del é x i t o de 
la expos i c ión por los pe
riódicos, l a r ad io y la tele
vis ión . Un a ñ o antes v i o el 
documental c i n e m a t o g r á f i 
co en que se mostraban a l 
gunas de las piezas pres
tadas por é l para este f in . 

D E 
J u c e l t n 

M u r i ó el s e ñ o r Roure el 
d ia 15 de octubre, y los re
cuerdos tornaron a su ho
gar. Meses d e s p u é s , unas 
gestiones del s e ñ o r Rodr í 
guez Cirugeda cerca de los 
herederos de a o u é l d ieron 
por resultado la transva-
s a c i ó n de ese d e p ó s i t o p r i 
vado a l pa t r imon io nacio
na l . La Di recc ión General 
de Tr ibu tos Especiales ha 
adqui r ido mediante com
pra esas piezas, que vienen 
a aumentar el acervo, siem
pre creciente, del que s e r á 
oronto Archivo-Museo de 
la L o t e r í a Nacional , cuan
do se inaugure e l nuevo 
edificio de la m a d r i l e ñ a 
calle de G u z m á n el Bueno 

8* 

4 

P 'ó j imo d t l á i ^ l a e r t f i i i x t l t a t » ! - * 

E S T R A O R D L N A R I A , . 1000 J i m . i 
Det «p roc i i nwdon t» de i < doro* cada 

S u n t i . Dar»» . i 
4 

3 0 6 6 8 

Para dar a conocer a 
nuestros lectores la impor 
tancia y variedad de estas 
piezas h i s tó r i cas . hemos 
solicitado una entrevista 
con don Francisco Rodr í 
guez Cirugeda, a r t í f i ce de 
esta ges t ión y hombre que 
ha llevado a su labor of i 
c ia l un celo h u m a n í s t i c o y 
una sensibilidad cu l t u r a l 
dignos de divulgarse. Por 
encima de los abundantes 
valores ouestos al servicio 
de su cargo, q u i z á s és te , 
que va desde el detalle de 
la cita perseguida en un 
l ibro , a la poses ión de do
cumentos u objetos que se
ñ a l e n un hi to en la histo
r ia de la lo t e r í a , presente 
mejor a este caballero an
dante de la Renta, enamo-

BiHcra para la icposkiúw da lo» Empedrado* de Barcelona, del primer tercio del »i?lo X I X , 
rifa exiraordinaria dedicada «Al M i z cumpleaños de S. M . la Reina Gobernadora» 

t a r r a » . urgente interpreta
ción de una bien preparada 
historia del humorismo bar-
-e lonés ochocentista, a cu-
vos plurales m é r i t o s de 
' 'vocación de cosas, hechos 
y figuras, venia a a ñ a d i r s e 

1 i n t e r é s g rá f ico , por estar 
cuidadosa y profusamente 
) lustrada con retratos y 
documentos de la é p o c a , de 
las que el propio don A l 
lomo era feliz poseedor. 

Cuando d o n Franciscii 
Hodrígucz Cirugeda, direc-
tor general de Tr ibu tos Es
pecíales , se d i s p o n í a a pre
parar una Expos ic ión I n 
ternacional de la Lo te r í a , 
con mot ivo del bicentena-
rio de la i n s t a u r a c i ó n de 
este juego en E s p a ñ a , re» 
cibió de pronto el ofreci
miento de ía co labor ; ic ión 
•íe don Alfonso Roure 
quien, en t re numerosos pa
peles curiosos — fuentes 
dispersas y h e t e r o g é n e a s 
'le diferentes historias — 
Poseía una e s p l é n d i d a co
acc ión , variada y repre
sentativa, de bil letes ant i 
guos de la lo te r í a 

Una afable corresponden 

( C e a t i n é a cu la 
pag. signante | 

• i 

INTERESA 2 0 RÍALES Á LOS N" 3 5 1 2 5 6 * 3 ^ 2 6 0 

DE LA LOTERÍA NACIONAL SORTEO O EL 2 3 OE DICIEMBRE 1878 . 

Pintoresca par t ic ipación para la Lotería de Madr id — o «la rifa da Madr id», como ara 
conocida por ios karcatoncte* nooecentistas— hecha por la papular Fonda do San Simón, 
para el (artoo del 23 de d i t i s a^ t s 4a 1878. Es una boRa estampa coi tumbr i i ta . l i t o 

grafiada, muy en la linea orocarsora do las actuales «relaciones p é M c a s » 

S O B R E L A M A L D A D 
El hombre no nace n i malo n i bueno. Con el na 

cimiento se expone al riesgo de l legar a serla, por 
la experiencia de la J u t i c i a o la injost icia v i t a l que 
la suerte le prepara. 

• 
No hablemos del m a l y del bien abstractamente 

Es la ú n i c a parcela del foro in terno en que la teo
ría no vale nada Só lo es interesante la medida 
concreta de ap l i c ac ión en que cada uno de nosotros 
ha podido dejar s in r e a l i z a c i ó n el pr imero, temen 
do buena ocas ión para ello; o en que fue capaz de 
lograr el segundo, a pesar de las circunstancias El 
hombre bueno, el hombre malo l o u l court — no 
ex iste 

• 
Tsa lo para hacer bien como para hacer ma l 

uno puede tener talento innato. Pero la sociedad 
es siempre ca-responsable en la m a n i f e s t a c i ó n dr 
ambos, oprimiendo innecesariamente el pr imero, fo
mentando deliberadamente el segundo. Con cual 
qnler reo ante los tr ibunales, el la t e n d r í a que apa
recer como co-acnsado. 

Cuan bueno o malo es uno no lo saben los de
m á s . Só lo puede saberlo exactamente cada uno por 
su propia cuenta, m i r á n d o s e en el espejo í n t e n o i . 
sí t a l reflejo le interesa. A una gran Darte de la 
Humanidad no le interesa este saber. Sólo son se 
res de su g é n e r o , sin averiguar lo que son como 
personas ú n i c a s . Por esto dejan a las burdas nor
mas que decidan si son buenos o malos, c u á n t o y 
c u á n d o . 

L a genuina bondad no es nosible sin el funda
mento de la e s w r i á n E l ooe e a n o n t á n e a m e n t e no 
a c o m p a ñ a sus miradas echadas sobre el comporta
miento de los d e m á s con la e x c l a m a c i ó n t á c i t a o 
exp l í c i t a de « ¡pebre h o m b r e ! » , no llega a la bon
dad, aon cuando le avoda, es correcto con é l o le 
da exactamente lo que le debe. E l amor v la bon
dad dan siempre m á s de lo exacto y de lo correcto 
que, en las relaciones humanas, son una miseria 

Si d e s p u é s de cuatro guerras pude quedarme 
con s e n s o r í u m integro y con c o r a z ó n a ú n apto para 
la serenidad, lo debo a l encuentro feliz con unos 
seres de bondad g e n u í n a , es decir, aquella que no 
i r rad ia p a r a és te o a q u é l sino para todos los que 
encuentra en su camino. Y sin obedecer a n i n g ú n 
precepto n i pedir paga oor el lo. Luces eternas en 
los bordes de los abismos humanos 

No tiene sentido discut i r si el hombre es bueno 
o malo. Basta con saber que n i el meter entre nos
otros pnede estar a salvo de volverse de repente 
malo por el impacto de la in ins t lc ia v i t a l que le 
reserva la crueldad del otro. V que nadie cabe s i 
a pesar de sos laboriosos esfuerzos, ha logrado ma
tar en sa in te r io r a l asesino potencial que le ace
cha desde las trampas de la saperriveneia. 

Matar a l asesino potencial en nosotros perte
nece a la difícil t é cn i ca de cómo s u o r í m i r el odio, 
la i ra , la envidia , la angustia y la soberbia propia 
sin que se nos coman, r e n r í m í d o s . nuestra propia 
carne. Esta o o e r a c í ó n a t a ñ e profundamente al me
tabolismo. Contra su almacenaje c a t a b ó l i c o . son 
a ú n desde M o l í é r e un o a l i a t í v o t r i v i a l , oero eficaz, 
el ayuno y los purgantes. L a t r ans fus ión total de 
sangre no vale: no hay sangre tan pura que la in 
just ic ia v i t a l sufrida no pueda intoxicar . 

Hay épocas v momentos privados en la expe
riencia humana en que la m ú s i c a del siniestro qu in 
teto llega a una caco fon í a insunerable. El siniestro 
quinteto: el h o m b r e - e s c o r p i ó n , m a t ó n venenoso: el 
hombre-hiena, que vive de la muer te de los de
m á s ; el h o m b r e - h á m s t e r , el voras, roedor y acapa
rador: el hombre-sorra, t ra idor y embustero; y el 
hombre-pavo, el soberbio. Concierto radicalmente 
emét ico , con efecto peor qne el p é s i m o de los ma
les del mar . 

Hay o ro fes íones que imponen a u t o m á t i c a m e n t e 
a sus oficiantes el c rue l deber de cambiar el bien 
por el mal . E l m i l i t a r compasivo apenas puede l le
gar al rango de mariscal; el oo l í t i co comprensivo 
nunca a la glor ia de Met tern ich . el d i p l o m á t i c o ín
tegro nunca a la fama de Ta l l eyrand ; el comer
ciante honrado nunca a la Dolencia de los Uni lever 
Y aun cuando tienen sus e s c r ú p u l o s personales, sus 
sociedades m a q u i a v é l i c a s les prohiben terminante
mente los excesos de conciencia. Las sociedades 
son evidentemente peores que los individuos 

Es s a b i d u r í a barata y falsa culoar del mal a 
las leyes b io lóg icas de la supervivencia. Dios conoce 
solamente el mal necesario para sobrevivir . E l hom
bre, en cambio, abosa del ma l innecesaria, evitable 

Las locuras y las semilocuras tienen en e l fondo 
sólo dos fuentes de traumas: la injust icia v i t a l que 
nos hacen los d e m á s y e l desconocimiento de sí 
mismo que nos inf l igimos nosotros mismos. 

V. | W U K M I R 

- 2 7 



• 
U F A E I T R A O M W U R U 

Rifj e x l r i o r d i n t r u de 1881 . que r w M 
i P w b Himm y Taulei 

b h í í B t b 
ú • o r U t q t « d( 

l o a a t s i e t e d e K o 

B a r o e l o n a t r e i n t a j 

1 I l l ü f l i á l l l O C J l f ? 

Viene <fe U pinina anterior) 

rado de las Ar t e s y las Le
tras y autor de obras de 
su especialidad. T a m b i é n él 
gusta de perderse por las 
viejas l i b r e r í a s , a !a caza 
del documento raro, del l i 
b ro a n t a ñ ó n o del grabado 
dieciochesco. Mient ras nos 
muestra un grueso tomo, 
especie de tumbo, nos dice: 

- -Esta es la colecc ión 
m á s completa que se cono
ce del papel sellado, en 
E s p a ñ a , desde su funda

ción, en 1637. hasta casi f i -
na'.es del siglo X I X . La ad
q u i r í , para la D i r e c c i ó n 
General de T r ibu to* Espe
ciales, i n s t i t u c i ó n de la aue 
depende, como usted sabe. 
e| Impuesto del T i m b r e . Es 
una a d q u i s i c i ó n de hace 
unos meses... 

L e fel ici tamos por el ha
llazgo y la poses ión , y pa
samos a preguntarle: 

— ¿ Q u é clase de docu
mentos integran la iColec-
c ión Roure» . adqui r ida re
cientemente por usted, se

ñ o r R o d r í g u e z Cirugeda? 
—Billetes de lo t e r í a , par

ticipaciones de rifas. libros, 
folletos, edictos, bandos, 
avisos oficiales, hojas vo
landeras y aleluyas o «au
cas*, que componen un to
t a l de 390 piezas. 

—Hablemos, pr imero, si 
!e parece, de los billetes de 
lo t e r í a . 

— T r á t a s e de una colec
ción de 73 piezas, que 
comprende billetes de !a 
lo te r í a nacional, desde UÍ 
a p a r i c i ó n de la l l amada ' 
lo te r í a moderna, y cuya 
serie se in ic ia con cuatro 
cuartos de billete, para el 
sorteo del 1 de octubre 
de 1812. y termina, crono

lóg icamen te , con i>n déc i 
mo de uno de los sorteos 
celebrados en Barcelona 
el 21 de j u n i o de 1938. En
tre ellos f iguran t a m b i é n 
cuartos de bi l lete , medios 
billetes, s é p t i m a s , déc imas 
partes, octavos, déc imos , 
v igés imos , e t c é t e r a . H a y 
d é c i m o s especiales del sor
teo de la Expos ic ión U n i 
versal de Barcelona del 
a ñ o 1888. y de !as l o t e r í a s 
de Cub» , de Méj i co y de 
Fi l ip inas , de la é ; oca colo
n ia l , con ejemplares t an 
curiosos como el del octavo 
de bil lete para el gran sor
teo ext raordinar io , que se 
c e l e b r ó el 28 de mayo de! 
a ñ o 1840, «cuyo producto 
s e r á para atender a l ves
tuar io de las tropas de Su 
Majestad la re ina d o ñ a 
Isabel I I» . 

Mientras nos habla, e l 
s e ñ o r R o d r í g u e z Cirugeda 
nos va mostrando los ejem
plares m á s destacados. Nos 
los e n s e ñ a , debidamente 
ordenados y cuidadosamen
te guardadas en sobres de 
p lás t ico transparente, con 
la delicadeza y la t écn ica 
del m á s exquisi to procedi
miento archivis t ico. Como 
e n s e ñ a un f i l a té l i co sus se
llos o un n u m i s m á t i c o sus 
monedas. Hay en la exhi
b ic ión todo u n gozo satis
fecho, par igua l al gusto con 
que él v i o por vez pr imera 
estas piezas, mostradas ca
si a caricia dora mente por 

su in ic ia l poseedor, el se
ñ o r Roure. 

—Pasemos, ahora, a t ra 
tar de las participaciones 
de las rifas. 

—Hay ejemplares de r i 
fas benéf i cas y par t icu la
res, celebradas en Bada
joz, en Barcelona, en Ge
rona, en M a d r i d , en Reus 
y en Zaragoza. H a y r i fas a 
beneficios de asilos, de 
hospitales, de sociedades 
inmobi l iar ias , de m u n i c i 
pios. En unas, se r i f a n me
sas: en otras, tartanas; en 
é s t a s se sortean chalets, y 
en a q u é l l a s , vestidos de 
hombre. Como ve. hay 
gran variedad, y no f a l t an 
las de mot ivo religioso, co
mo la patrocinada po r una 
«Soc iedad para mejorar la 
p roces ión del Martes San
to». Existe t a m b i é n una 
muestra feliz de par t ic ipa
ciones h u m o r í s t i c a s , como 
las del p e r i ó d i c o «La For
t u n a » . «Los tres mosquete
ros» . «Sor t eo B o m b a » . «Ur 
b a n i z a c i ó n El Nuevo Pa
ra í so» . « C u p o n e s de la Fe
l ic idad» , e t c é t e r a . Y t a m 
poco fal tan cromos l i t o -
g rá f i cos de la Barcelona 
ochocentista, llenos de sa
bor de época , f ie l exponen
te g rá f i co de la vida pos-
r o m á n t i c a catalana: son las 
participaciones d e I Café 
Suizo, del C a f é E s p a ñ a y 
de la Fonda S i m ó n . Men
ción especial merece la se-

lar alcalde 

r í e de las r ifa» barcelone
sas, tan tradicionales. 

— ¿ B u e n a represen tac ión 
de ellas? 

—¡Figúrese! Comienzan 
las piezas con un ejemplar 
del p r imer sorteo, del 20 
de septiembre de 1798. Trá
tase, como usted sabe, de 
la Rifa de l a Junta de Au
xi l ios , creada po r el gober
nador y c a p i t á n general 
del E j é r c i t o y Principado 
de C a t a l u ñ a , don Agustín 
Lancaster, y que unos lus
tros m á s tarde habria de 
adqu i r i r resonancia regio
nal con la denominación 
v e r n á c u l a de «Rifa deis 
E m p e d r á i s » . C u a r e n t a 
ejemplares t e n e m o s de 
aquellas tradicionales rifas. 

— ¿ Q u é me dice, ahora, 
de la b ib l iog ra f í a que in
tegra la co lecc ión? 

—En ese aspecto, es más 
pobre, en r e l a c i ó n con los 
v o l ú m e n e s que ya poseía 
la D i r e c c i ó n General de 
Tr ibutos Especiales y qu* 
usted ya conoce. Están 
« E x t r a c c i o n e s que se han 
celebrado en Madr id para 
el Juego de la Real Lote
ría, desde su estableci
miento en estos reynos de 
cuenta de su majestadi. 
impreso en Barcelona, pro
bablemente en 1780: el 
« C o m p e n d i o de todas las 
g á b u l a s del Real Juego de 
la Rea] Lo t e r í a» , de Lucoa 
de Medina, impreso en Sa
lamanca alrededor de 1791. 

Participación da la Latería ém Navidad, en ca ta lán y sin rellenar, cea en dibwio ategórics 
y caricaturesco de principios del siglo X X 

O E R E B R I I X I O 
I U A M D R I 
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D O S I S N O R M A L : 
U n a c u c h a r a d i l a 
c o l m a d a do 
C E R E B R I N O en 
t ras deaos d a agua.. . 
U o l v t d a s a da l d o l o r 
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t a b r e 1881 

Don Francisco Rodríguex Ciruveda, director jeneral de 
Tributos Especiales, baio cuya etapa administrativa se ka 
celebrado en España el secundo centenario de la Lotería 

Nacional 

» P r R ( r A oe NADAL 
E l P O R T A D O R interessa 

una pessett vial-i-cinc céntims 

BITLLETX NUM 

35,176 
corresponent kl sortng que 
tindri Uoc « Madrid d «o 
«a d* O m m t n de 1023. 

El PEP0SI7AH 

Participación navideña de la Lotería Nacional, redactada en cata lán, para el sorteo 
del 2 2 de diciembre <fe 1923 

y el «Labro de Ja Fortunas, 
editado en Barcelona en el 
año 1851. Ahora bien, los 
edictos, bandos y avisos 
tienen g r a n i n t e r é s . Los 
hay referentes a r i fas que 
se remontan a 1716. Dado 
el t iempo t ranscurr ido y la 
provisionalidad de su em
pleo, tuerten calificarse 
hoy de ejemplares únicos . 

1 —Para terminar , s e ñ o r 
R o d r í g u e z Cirugeda. hable
mos de las aleluyas. 

—Son seis piezas, una de 
M a d r i d y cinco de Barce
lona, alusivas a la lo te r ía , 
de 'as que empleaban nues
tros abuelos para jugar a'-
rededer de la cami l la , en 
las largas veladas fami l ia 
res de invierno. C o n sus 

Taló núm. 

D I : N A D A L 

Nüm. 

Q porftfdor interessa lo quonWat de 
ei el fresent 

f * * ícl sorteig que lia de celebror-se a 
el día de Deseinbre de 19 
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I 
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f 
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dibujos en madera y sus 
versos pareados, unos en 
c a t a l á n y otros en caste
llano, plenas de inefable 
gracia, e s t á n «La Gran Lo
t e r í a » . «Los pobres de !a 
Real Casa de Caritat . ais 
cors humans dir igeixen les 
seguents dec imes» . «Nueva 
L o t e r í a de los Globos», et
c é t e r a . 

Se nos van los ojos de un 
lado para otro, en el a f á n 
de contemplar todos estos 
viejos papeles que tiene 
' i b r e su mesa de despacho 
el director general de T r i 
butos Especiales, don Fran
cisco R o d r í g u e z Cirugeda. 
Y observando cómo los 
guarda, los cuida, los exh i 
be, todo ello a l mayor ser
v ic io de esta c lás ica Renta 
e spaño la , estamos bien per
suadidos de que nos asiste 
la r azón al hacer un rue
go a nuestros lectores: si 
alguien posee papeles, l i 
bros o folletos de esta cla
se, y no t ienen para él el 
menor i n t e r é s , of rézca los , 
r a r a el fu turo Arch ivo-
Museo de la L o t e r í a Nacio
nal, a la D i r e c c i ó n Genera! 
de Tr ibu tos Especiales, del 
Minis ter io de Hacienda. Si . 
por el c o n t r a r í o , tiene el 
interesado e m p e ñ o en con
servarlos, faci l i te noticia 
de su existencia y propor
cione ia opor tunidad de 
poder reproducirlos foto
g r á f i c a m e n t e . As i p o d r á n 
incrementarse los fondos 
de esta ins t i tuc ión , que ad
m i r ó a propios y e x t r a ñ o s 
meses a t r á s , en 'a celebra
ción en E s p a ñ a del I V Con
greso Internacional de las 
L o t e r í a s de Estado. 

)05E ALTABELLA 

li il II II II 11 

ta 
z 
UJ 
ce 
5 

r f f i C 
/MAC. 

* f C U M t l O 
N* 576e 

C O R T O 
1 f At>A B i C •OISIUO M«y » 5 

e n o r m e 
d i f e r e n c i a 

é s t a e s ia que existe 
entre el verdadero 

recambio B I C y s u s 
imitaciones. 

.En s u propio beneficio 
. no acepte otro 

recambio aue no s e a 
el l e g í t i m o B I C c o n s u 

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

en s u s o b r e individual 
de g a r a n t í a . 

H a c i é n d o l o a s í 
a p r o v e c h a r á t o d a s las 

ventajas que s ó l o 
puede ofrecerle la 

f a m o s a T I N T A I M A C 
en s u s var iados co lores . 

MARCA REGISTRADA 

L A F O R E S T 
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S C O T L A N D Y A R D 

E N A C C I O N por J O R G E M A R I N 

o 

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

I I HA C E solo poco mas de un siglo 
que Inglaterra descubr ió una nue
va formula para el mejor cum
pl imiento de las leyes al crear un 

nuevo t ipo de pol ic ía que actuaba a 
base de unas principios nuevos. La idea 
básica de que los policías no son m á s que 
representantes del pueblo, es decir, ciuda
danos que d e s e m p e ñ a n por otros el deber 
de todo ciudadano, no era nueva. Lo que 
era nuevo era el t r a t a de crear un cuerpo 
de pol ic ía cuyo é x i t o se basase en la apro-
liación. el respeto y el apoyo del pueblo. 

En t é rminos generales ha habido siem
pre dos clases de pol ic ía en el mundo : la 
de ios países que la emplean como instru
mento de gobierno para imponer la vo
luntad de los gobernantes, y la de aquél los 
que la consideran al servicio de ios gober
nados para hacer respetar sus derechos y 
sus leve?. La Pol ic ía Metropolitana de 
Londres, creada en 1829, aspiraba a ser de 
este ú l t i m o tipo. 

En el reporta|e anterior descubrí la 
gran opos ic ión que el pueblo b r i t án ico 
ofrec ió al establecimiento de una policía 
organizada, ante el temor de que fuese con
ducente al domin io de lo mi l i t a r sobre lo 
c iv i l . A ] cabo de unos años , s in embargo, 
los m é t o d o s empleados por esa pol ic ía sin 
armas llegaron a convencer al pueblo de 
que ex i s t í a só lo para hacer cumpl i r las le
yes, garantizar el orden y defender ¡us de
rechos. Pero este acatamiento d is tó mucho 
de ser compartido por todos los elementos 

extranjeros que, por aquel entonces, entra
ban y sa l ían libremente de Inglaterra. 

En 1910 el barrio de Wbhechapel , que 
hacía poco m á s de veinte años h a b í a sido 
escena de los c r ímenes de cjack el Destri-
pador» , continuaba siendo uno de los ba
rrios m á s miserables 7 exót icos de Londres. 
En él s egu ían predominando los refugiados 
de Centro de Europa y de Rusia. Pero entre 
estos ú l t imos hab ía ahora ciertos elemen
tos que h a b í a n t r a ído algo más que su m i 
seria: eran ios anarquistas que la policía 
zarista y las de la mayor í a de los países 
europeos h a b í a n obligado a emigrar y que 
hab ían encontrado asilo en una Inglaterra 
que carecía de unas efectivas leyes de i n 
migrac ión . 

Los londinenses en general y la pol ic ía 
en particular empezaban a estar ya acos
tumbrados a los actos terroristas de ios ir
landeses, quienes —coa unos fines más 
justos que los medios empleados para con
seguirlos— se l imitaban, por lo general, a 
colocar bombas en edificios públ icos sin 
llegar a encararse con la pol ic ía . Pero esos 
anarquistas cootioemales introdujeron unos 
métodos de acción directa que no sólo les 
enfrentaban a menudo con aquél la , sino que, 
haciendo uso de las nuevas pistolas auto
mát icas , no vacilaban en disparar contra los 
policías, s in armas, que trataban de dete
nerles. 

El año anterior h a b í a sido testigo de más 
de un encuentro de esa í n d o l e y un espec
tacular duelo entre la po l ic ía y u n par de 
anarquistas acabó en una verdadera batalla 
campal por las calles del barrio de Totten-
ham que ocas ionó diversas víct imas. Pero en 

D 

diciembre de 1910, la pol ic ía londinense 
estaba llamada a enfrentarse con los anar
quistas en un encuentro sin precede mes que 
h a b í a de culminar en lo trae ha pasado a la 
posteridad como «La batalla de Sidney 
Street» y que tenia que inf lui r grandemen
te en k n métodos de prevenc ión de delitos 

Lcr ímenes adoptados m á s tarde por Sent
id Yard. 

EL RETO DE LOS ANARQUISTAS 
RUSOS Y €LA BATALLA DE SID
NEY STREETi, 
La noche del 16 de diciembre los veci

nos de una joyería de H o u o d t d i t d i oyeron 
en ella ex t raños ruidos y decidieron infor
mar a un pol ic ía . Este p roced ió a investi
gar io que ocur r ía desd- una cata colindan
te coa aquella, pero la actitud de su ocupan
te le insp i ró c ieñas sospechas y creyó pru
dente buscar refuerzos. A l cabo de un rato, 
cinco policías se presentaban de nuevo en 
esa casa, pero apenas hab ían puesto pie en 
ella, cuando una serie de individuos salie
ron de una habi tac ión y, disparando contra 
ellos sus pistolas au tomát icas , se dieron a la 
fuga. De los cinco pol ic ías , tres fueron 
muertos en el acto y los otros dos grave
mente heridos. 

Se trataba de un atentado sin preceden
tes contra la fuerza púb l i ca y ésta reacciono 
de la manera que cab ía esperar. Tras los 
esfuerzos combinados de Scocland Yard y 
de la policía de la Ci ty , se descubrieron los 
nombres de varios de los criminales y se 
in ic ió una intensa búsqueda de éstos. Pa
saron unas semanas sin que é s a diese re 

Gotland Yard posee 1.645 .«hieulo» y m u i t MIS « i i conductorev La «otosrafia mmnt t* a l * m « de lo» 153 para f l t — O i e w cmmémcttnt 
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c o n u i 
V I L L O P I ! 

Su fábrica precisa de un elemento que te 
solucione los problemas del transporte 
interno y cuyo gasto de mantenimiento 
sea mínimo. 
VILLOP, traslada pesos de 125 a 10.000 kgs. 
Pídanos Información. 

Nuestro plan de fabricación comprende: 
• Polipastos eléctricos, 
• puentes-grúa 
• monorrailes 
• montacargas y 
• ascensores 

maquinaria de elevación y transporte 

t a l l e r e s v i l l o p 

Oficinas y Talleres en Barcelona ( 1 6 ) : ? 2 « S > 2 

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

saleado a lguno, pero e i 2 de enero la po
l ic ía se e n t e r ó de que en ei n ú m e r o 100 
ilc Sidney Street se alojaban dos individuos 
ospechosos que se t e m í a pe r t enec ían a esa 

banda de anarquistas rusos. 
Esta vez, ios jefes de la po l i c í a no esta

llan dispuestos a que sus miembros fuesen 
fáciles v í c t imas de aqué l los y al llegar la 
noche, un centenar de pol ic ías armados 
t mpezaroo a acordonar esa calle y a tomar 
posiciones es t ra tégicas en las casas cont i 
guas. Con gran s igi lo y gracias a la estrata
gema de unos vecinos que se br indaron a 
cooperar, otra f ami l i a que v iv í a en esa 
casa fue evacuada durante la noche. Y a 
primeras horas de la madrugada la po l ic ía 
e n t r ó en acción. An te la remota posibil idad 
di- que los dos individuos no fuesen los 

^ c o n t i n u a c i ó n ) 

comprobar por sus propios coooc inüen ios— 
se hollaba muy al corriente de las pasadas 
actividades de esos anarquistas. Y repasan
do nombres, aqué l le d i jo que uno de los 
principales organizadores h a b í a sido un jo
ven l lamado . Dzhugashvi l i que permaneció 
en Londres poco t i empo y que nunca llego 
a ser localizado po r la pol ic ía . Años más 
tarde, al estallar la r evo luc ión bolchevique. 
Dzhugashvi l i c a m b i ó su nombre por el hoy 
bien conocido de Stalia. 

A u n q u e es c ieno que Stalin estuvo en 
Londres e n mayo de 1907 bajo ese nombre 
y as is t ió a un congreso comunista, en los 
archivos de Scodand Y a r d n o hay nada 
que pe rmi ta comprobar la veracidad de 
aquella a f i rmac ión . Pero de ser cierta y de 
haberlo sabido C h u r c h i l l . es m á s probable 

A 
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A l volante de on cache a s t á t i c o a l alumno «avanza» por la carretera proyectada en la 
pantalla. El súbi to c a c a da «»n m*o la afcliia a frenar y nn i i i iUewMiito á u r e a b rapidr 

da sv reacción mental anta a l 

buscados, apedrearon pr imero sus ventanas 
y Ies ordenaron a sa l i r ; pero esa duda fue 
pronto descartada por una serie de dispa
ros que h i r i e ron a dos pol ic ías . Se inició u n 
t i roteo m u t u o que d u r ó varias horas, pero 
los anarquistas d i s p o n í a n de muchas m u n i 
ciones y las armas cortas de los po l ic ías n o 
d a n tan eficaces a distancia como las auto
m á t i c a s de los sitiados. 

A l ver el cariz que tomaban las cosas, el 
min is t ro del Inter ior , que a la sazón era 
W i n s t o n Church i l l , y del cual d e p e n d í a d i 
rectamente la Po l ic ía Metropol i tana de 
Londres, se p re sen tó personalmente en e l 
iugar. Y para evitar mayores victimas y 
poner f i n a la ope rac ión , r ecabó la presen
cia de unas cuantos soldados con fusiles 
« M a u s e r » 

La llegada de éstos y la efectividad de 
sus disparos, probaron ser decisivos, pues a l 
poco rato ¡os sitiados dejaron de disparar 
r u n incendio h izo presa de la cisa. A l cabo 
de unas horas, los bomberos d e s c u b r í a n los 
cuerpos carbonizados de los dos anarquistas. 
El uno h a b í a muerto de n n disparo de f u 
si l , el o t ro asfixiado por e l incendio que 
él m i smo p rovocó . 

Esta hazaña de los anarquistas rusos que, 
como veremos, se d e j ó sentir en el Depar
tamento de Inves t igac ión C r i m i n a l de Scot-
land Y a r d , tuvo u n co lo fón inesperada 
A ñ o s m i s tarde, el sargento de pol ic ía 
Lceson, que t o m ó parte en esa o p e r a c i ó n , 
se r e t i r ó del servicio y fue a v i v i r al Cana
dá . A l cabo de a l g ú n t i empo c o n o c i ó a u n 
refugiado ruso que, no só lo h a b í a estado en 
Londres, sino qoe — s e g ú n t u v o ocas ión de 

que. como testigo presencial y con su afi
c i ó n a discut i r hechos bél icos, hubiese en
contrado t iempo en los interludios de la 
Conferencia de Yal ta para interpelar a 
Stalin acerca de «La batalla de Sidnev 
Street». 

LA SECRETA «SPECIAL BRANCH* 
DEL DEPARTAMENTO DE IN
VESTIGACION CRIMINAL 
Fueron kw terroristas irlandeses los que 

p r imero obl igaron a crear una sección de 
po l i c í a secreta dentro del Departamento. 
Esta sección se d e n o m i n ó «I r i sh B r a n c h » y 
su m i s i ó n p r imord ia l era el tratar de descu
b r i r de antemano los planes de esos terro
ristas. Cuando a la p reocupac ión de las au
toridades por los activistas irlandeses, se 
u n i ó la creada por los anarquistas rusos, 
esa sección secreta fue ampliada y su 
nombre substituido por el de aSpecial 
B r a n c h » . Su m i s i ó n c o n t i n u ó siendo el 
v igi lar las actividades de todos esos extran
jeros y frustrar sus planes. Y uno de sus 
primeros é x i t o s fue el descubrir el inten
to de los anarquistas de asesinar al Kaiser 
aprovechando su venida a Londres para 
asistir a l entierro de la reina Vic to r i a . 

Como es de suponer, las actividades se
cretas de una o rgan i zac ión de esta í n d o l e no 
son divulgadas a la ligera. Su m i s i ó n se ha
lla ligada indirectamente con la Defensa Na
cional y en tiempos de guerra la (Special 
B r a n c h » es virtualmente incorporada a los 
servicios de Inteligencia M i l i t a r , como el 
M.1.5 ^ 



í n t r t «I p c r i o i u l de Scotbnd Yard figuran cerca 4a quinienfas muj r rc i polkias, que prestan g randr i lenricios • • accij««*«i del tráfico y en étUtmt y cni 4c carác ter fcaammo 

En t iempo de paz sus actividades i n -
ilependitntes son, t-n cambio, muy d i 
versas. Por un lado, mantiene una estre-
ha re lación con esos servicios haita el 

punco de que da la cara por ellos para 
evitar el que los nombres de los elemen-
IOS que los componen sean divulgado?. 
Cuando e l M . I . 5 . completa un caso de es
pionaje, el «dossier» del mismo posa a la 
«Special Branch» y son ios detectives de 
-sia ios que e fec túan la d e t e n c i ó n , presen-

lan la denuncia y comparecen ante los jue
ces. El caso del cient í f ico N u n n May, acu
sado de divulgar secretos a tómicos , es un 
:ipico ejemplo de este esfuerzo combinado. 

Por otra pane, la «Special B r a n c h » t ie
ne en todo momento la responsabilidad 
de proteger la vida y hacienda de los per

sonajes m á s importantes del país . La fami
l i a real se hal la guardada por elementos 
de Srwrl^hri Ya rd de uniforme, destacados 
permanentemente en las residencias reaks, 
pero la «Special B r a n c h » colabora en la 
tarea de garantizar la seguridad de los 
miembros de aqué l l a durante sus despla
zamientos y actos púb l i cos . 

Le incumbe t a m b i é n la ardua tarea de 
guardar a los ministros b r i t án icos , se en
cuentren donde se encuentren. Es una ta
rea que no siempre cuerna con la colabo
ración de éstos y m i s de un minis t ro ha 
hecho saber al comisario de pol ic ía que 
no deseaba tener al detective en su casa, 
pero la «Specia l Branch» no deja por el lo 
de prestarle una vigilancia, no por discreta 
menos eficiente. 

E n otros casos, las relaciones entre e l 
guardado y su «sombra» llegan a ser tan 
cordiales, eme muchos ministros que vuel
ven al Poder p iden que se les asigne el 
mismo detective. Cuando la vida pol í t ica 
mantiene al personaje en altos cargos du
rante años , las relaciones entre el minis t ro 
y su detective llegan a adquir i r a veces una 
confianza rayana en la amistad. El caso de 
Church i l l y su detective es el mejor ejem
plo . Durante a ñ o s , el inspector Thompson 
h a b í a actuado como a t a l , peto cuando en 
1940 Church i l l fue nombrado pr imer m i 
nistro aqué l se h a b í a retirado ya del ser
v ic io ; el lo n o obstante, C h u r c h i l l ges t ionó 
su ingreso y le v o l v i ó a tener de «sombra» 
durante toda la guerra. Y al terminar ésta 
y volver al retiro, Thompson esc r ib ió un 

h 

l i b ro acerca de sus extraordinarias aven
turas con el m á s extraordinario de los po
lít icos. 

La gran mayor í a de los detectives de la 
«Special Brach» se hallan dedicados a la 
labor de vigilancia en todos Jos puinos de 
acceso a la Gran Bretaña. En los muelles 
y en los aeropuertos colaboran con las 
autoridades de inmig rac ión y con los ser
vicios de sup re s ión del contrabando. C u i 
dan, asimismo, de v ig i l a r en e l p a í s las ac
tividades de todos ios sospechosos de ten
dencias comunistas o fascistas, sean britá
nicos o extranjeros. Especialmente entre
nados para su cometido, los detectives de 
la «Specia l B r a n c h » son hombres de apa
riencia corriente, pero con una memoria 
fotográfica, unas grandes doces de percep
c i ó n y una gran facilidad para los idiomas. 

Una de sus misiones m á s importantes 
es el garantizar la seguridad de los jefes 
de Estado de países extranjeros que vie
nen a Inglaterra en viaje of ic ia l . Esta m i 
s ión es doblemente delicada cuando se ira 
ta de personajes que, por sus m é t o d o s dic
tatoriales, se han creado oponentes en el 
e x i l i o capaces de atentar contra ellos. El 
hecho de que en Inglaterra la pol ic ía no 
use armas, pod r í a inducir a algunos a 
creer que este país es un lugar ideal para 
atentados po l í t i cos ; el que éstos no se ha
yan producido a pesar del gran n ú m e r o y 
diversidad de personalidades que por aqu í 
desfilan, es la mejor prueba de la labor 
preventiva de la «Special Branch» . | Y no 
deja de ser i rónico que esta sección de 
Scodand Yard , que fue creada principal
mente a causa de los anarquistas rusos, 
medio siglo m á s tarde haya tenido la de
licada m i s i ó n de garantizar la segundad 
de Kruschef y d e m á s dirigentes comunis
tas durante sus visitas a Ingla terra ' 

El n ú m e r o de detectives de la «Special 
Branch» no se ha hecho nunca publico, 
pero lo calculo en unos trescientos. Son 
hombres que, a primera vista nadie rela
c ionar ía con la difíci l tarea que llevan a 
cabo, hombres que además de las dotes 
personales mencionadas, tienen un p r i v i 
legio exclusivo: de los m i l setecientos de
tectives de que consta Scodand Yard , son 
los ún icos que tienen autor ización para ir 
siempre armados. 

LOS TENTACULOS PREVENTI
VOS DE SCOTLAND YARD 

De l o dicho se desprende que la mis ión 
de la «Special Branch» es eminentemente 
preventiva y aunque en este caso e ü o pue
da parecer lógico, t ra tándose como se tra

te* palkia» de SceHaed Yard te familia rizan con tedas las ceetiafeecias del tráfico (CeatiwM « - b paS. 
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S C O T L A N D Y A R D E N A C C I O N 

ta, de defender la v ida y hacienda de las 
personalidades m á s importantes, esa m i 
sión preventiva es de hecho el p r i m o r d i a l 
objetivo de todos los servicios de Scocland 
Yard. 

Uno de los altos funcionarios con quien 
tuve ocasión de hablar extensamente, des
pués de recalcar la v i ta l importancia de 
esa labor preventiva, me resumió los p r i n 
cipios en que se basa la ac tuac ión del cuer
po en los diez puntos siguientes, que v ie 
nen a ser como los diez mandamientos del 
po l i c ía : 

«Los po l ic ías son ciudadanos pagados 
pata d e s e m p e ñ a r unos deberes que a todos 
¡os ciudadanos incumben. Su é x i t o se ba
sa en la a p r o b a c i ó n , el respeto y la coope
ración del p ú b l i c o . Su func ión , tanto en 
lo que al c r imen como al orden se refiere, 
es eminentemente preventiva. S ó l o emplea 
la fuerza cuando fal la la pe r suas ión . Su 
actuación es siempre imparcial y apol í t i ca . 
Su trato y su ayuda son iguales para to
dos. La po l i c í a no tiene func ión judicial . 
N o decide la culpabi l idad, la inocencia o el 
castigo. Su m i s i ó n es proteger la v ida y 
los intereses de los d e m á s ciudadanos, s in 
tener en cuenta su riesgo personal. La ver
dadera prueba de la encada de la po l i c ía , 
viene dada por la ausencia del c r imen y e l 
desorden, no por el n ú m e r o de procesos 
que inicia.» 

A esta labor eminentemente preventiva 
de evitar e l desorden y el c r imen colabo
ran, como dije , todos y cada u n o de los 
servicios de Scotland Yard . De aqu í la 
importancia de la buena o rgan i zac ión en 
un cuerpo que, con menos de veinte m i l 
hombres, tiene bajo su cuidado esa zona 
de m i l cien k i l ó m e t r o s cuadrados que se 
ha dado en l lamar e l « G r a n L o n d r e s » . 

La zona cubierta po r la po l ic ía metropo
litana de Londres se halla d iv id ida en 
cuatro Distr i tos y cada Dis t r i t o compren
de c inco o seis Divisiones. Las ve in t i t r é s 
Divisiones contienen a su vez varias Sub
divisiones y en cada una de ellas se en
cuentran diversos cuartelillos. E l n ú m e r o 
de és tos asciende en total a unos ciento 
ochenta, enlazados todos por t e l é fono y m u 
chos por teletipo, entre sí y con la central 
de Scotland Y a r d . La importancia de estos 
cuartelillos varia s egún el d is t r i to o lugar 
en que se encuentran, variando t a m b i é n e l 
número de guardias y detectives asignados 
a cada u n a 

Antes de hablar del factor humano, que 
es el m á s importante de Scotland Y a r d y 
el verdadero secreto de su é x i t o , no esta
rá de m á s mencionar la imperat iva necesi
dad de m e c a n i z a c i ó n que exige la v ig i l an
cia de una zona de tan colosales d imen
siones. 

Aparte de los varios centenares de mo
tocicletas destinadas al control del t ráf ico 
y las trescientas empleadas por los guardias 
que patrullan por las zonas s e m i m í r a l e s 
de Londres, la po l i c í a londinense dispone 
de una f lo t i l l a de m i l seiscientos cincuenta 
vehículos a motor, de las marcas, tipos y 
características m á s dispares que imaginarse 
pueda. En su d í a hablaremos de los co
ches de radio-patrulla y del papel que jue
gan en la de t enc ión de delincuentes y c r i 
minales. Pero Scotland Yard posee a d e m á s 
un sunido extraordinario de v e h í c u l o s de
dicados especialmente a la vigi lancia y a 
esta labor preventiva de que hablamos. 

Tiene , por supuesto, los b ien conocidos 
coches que, con e l prominente letrero 
«POLICE» , circulan d í a y noche para ayu
da del p ú b l i c o y disuasivo de los presuntos 
maJeanics. Pero para mejor v ig i l a r las ac
tividades de éstos , Scotland Y a r d dispone 
de un gran n ú m e r o de coches de aspecto 
incongruente: coches viejos y destartalados, 
que encajan muy bien en ciertos barrios 
ha jos y que nadie se le o c u r r i r í a identificar 
como de la p o l i c í a ; p e q u e ñ a s camionetas 
de reparto, que l levan pintado e l nombre 
de una ca rn ice r í a , panade r í a o algo inocuo 
por el estilo, y resultan muy ú t i l es para se
guir pistas de r u t i n a ; y f inalmente, nume
rosos coches de los modelos corrientes de 
serie, exteriormente iguales a los que tie
nen millares de particulares, pero cuyos 
motores han sido sustituidos por otros po
ten t í s imos que los hacen capaces de perse
guir a los coches m á s veloces. 

Es'a diversidad de vehícu los y las dis
tintas tareas a que se ven sometidos, e x i 
gen unos conductores altamente especiali
zados. Scotland Y a r d cuenta n o t o l o coa 
seis m i l po l ic ías -conduc tores de esta dase, 
sino con una escuela especial en la que 
« e o s son eficientemente entrenados. Su ar
te de conducir t iene u n doble ob je t i vo : el 
que sirva de ejemplo a todos los conducto-
tes del p a í s , po r lo que se refiere a su res-
Peto del C ó d i g o de la C i rcu lac ión , y al 

( c o n t i n u a c i ó n ) 

mismo t iempo que les permita , en circuns
tancias excepcionales, e l llevar a a b o la 
implacable persecuc ión de los delincuen
tes con u n riesgo m í n i m o para el p ú b l i c o . 
Y para apreciar e l é x i t o de ese objetivo 
bas tará decir que ios conductores de Scot
land Yard recorren al a ñ o 52 mil lones de 
k i l óme t ro s y el porcentaje de sus acciden
tes es sólo de uno por cada d e n t ó diecisie
te m i l k i lómet ros . 

PREPARANDO EL FACTOR 
HUMANO 

Aunque el alto grado de mecanizac ión 
de Scotland Y a r d contr ibuye indudable
mente a su eficacia, es, como dije , el fac
t o r humano e l que constituye la verdadera 
clave de su éxi to . . . . Peto ta l vez se r í a justo 
a ñ a d i r que és te es debido, en realidad, a 
su extremado proceso de selección. 

En la G r a n Bre t aña no puede ser p o l i 

c ía qu ien quiere. Aparte de las condiciones 
básicas, que exigen que el aspirante sea 
subdito b r i t án ico , tenga de 2 0 a 30 años 
de edad, cierta estatura y buena salud, exis
ten otros requisitos relativos a su cultura, 
mentalidad y carácter que el t r ibunal se-
lecdonador tiene muy en cuenta. Esto ex
plica que siendo el promedio anual de soli
citudes de ingreso a Scotland Yard de unos 
8.000 aspirantes, el n ú m e r o de los admi t i 
dos sea sólo de unos 1.230. 

Este riguroso examen de ingreso tiene 
su justificación en el hecho de que el po
licía no es en és ta un empleado of ic ia l 
cualquiera. A l hacer el juramento de su 
cargo, lo hace como « g u a r d i á n de la paz 
de la reina» y se compromete a desempe
ñar lo «de f i e l acuerdo con la ley». 

Es lóg ico que para poder c u m p l i r este ú l t i 
m o requisito tenga que r e d b i r una ins
t rucción no só lo material , sino legal. La 
Pol ic ía Metropol i tana de Londres posee dos 
escuelas dedicadas especialmente a la ins
t rucción de los nuevos reclutas, ins t rucción 
só l ida y plenamente justificada si se tiene 
en cuenta que, contrariamente con lo que 
ocurre en el Ejérc i to , la gran m a y o r í a de 
aquellos son hombres que han decidido ha
cer de la Pol ic ía una verdadera carrera y 
que a los pocos años pueden ocupar car

gos de gnu i responsabilidad. En realidad, 
no sólo es un hecho e l que los cargos m á s 
importantes estén abiertos a cualquier 
miembro de ella, con capacidad para de
sempeña r lo s , sino que constituye un mot i 
vo de o rgu l lo el que la gran m a y o r í a de 
los que boy los ocupan empezasen desde 
abajo, g r a d u á n d o s e en esas escuelas como 
simples policías 

Duran te un curso de trece semanas se 
les e n s e ñ a en forma p rác t i ca todos los as
pectos físicos de su cometido, pero se les 
obliga sobre todo a conocer a fondo el 
• Ins t ruct ion Book», u n l i b ro de 300 pági 
nas, que es una especie de b ib l ia del p o l i 
cía, ya que en é l f iguran iodos los manda
mientos y prohibiciones relacionados con 
delitos y c r í m e n e s , incluyendo unos 200 
aspectos legales que debe dominar, pues 
de su d o m i n i o depende no sólo su carrera 
sino el prestigio de la propia Scotland 
Y a r d . 

Inglaterra es uno de los pa í ses en que 
la ges t ión de la p o l i c í a se ve m á s estricta
mente regulada por la ley. Esra establece 
que toda persona es inocente mientras no 
se demuestre lo c o n t r a r í o y parte del p r i n 
cipio que es preferible que se escape un 

(Cont inú j en la p é g . s i g u ñ n t e ) 

»..a * 

L e í pol ic ia l son ca t reudos en la ayuda de u r f m c i t a accidumtadoi 
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Un inicio simulado en U « c u e l a de policías do ScoHand Tard, en la que so lo* examina sobro las IMmorosas cuestiones lógalos que deben conocer 

S C O T L A N D Y A R D E N A C C I O N 
( c o n f í n u a c i o n j 

delincuente a que se condene a un i nocen 
u La pol ic ía cieñe que i r pues con pie* 
d i plomo pora no atrope l lar los derechos 
de-I individuo y no acusar y menos a ú n 
detener a nadie sin pruebas fehacientes que 
lo justifiquen. Las querellas por de t enc ión 
arbitraria, d i f amac ión y l ibelo pesan m u 
cho en este pa í s y nadie vacila en quere
llarse contra la p o l i c í a si se siente atrope
llado en sus derechos- Y nada prueba m t -
inr la imparcial idad de los Tribunales , a 
« t e respecto, que e l hecho de que Scotland 
Vard tenga u n fondo especial destinado a 
sufragar las indemaiz icknes por d a ñ o s y 
perjuicios que, de vez en cuando, se Ten 
obligados a pagar los po l i c í a s por esos con-
CCpHM, 

LA IMPORTANCIA DEL PERI
PATETICO POLICIA 
El po l i c ía , entrenado y prevenido, sale 

de esa escuela coa e l cargo de « C o n s t a b l e » . 

MI flamante uniforme y sus buenos zapa
tos. La calidad de estos ú l t i m o s será pronto 
puesta a prueba, pues el nuevo pol ic ía , an
tes de poder elegir o t ro cargo en Scotland 
Y a r d , se enfrenta con una m i s i ó n pe r ipa t é 
tica que d u r a r á dos años . Es una m i s i ó n de 
vigilancia que, desde que se c r e ó la P o l i 
c ía Metropol i tana en 1829. ha venido cons
tituyendo la base p r i m o r d i a l de su labor 
preventiva, su táctica de anticiparse al de
l i t o y al cr imen. 

El « G r a n Londres» tiene 129 m i l k i l ó 
metros de a l i e s y los aficionados a la esta
dís t icas han calculado que si un guardia 
tuviese que recorrerlas a pie , andando unos 
seis k i l ó m e t r o s por hora, durante doce ho
ras al d í a , t a rda r ía seis a ñ o s en completar 
su recorrido. En la prác t ica este cá lcu lo no 
tiene m á s u t i l idad que e l de poner de re
lieve la imposibi l idad de abarcar demasia
do en una zona que es, no só lo sumamente 
excensa, sino extraordinariamente hete

rogénea . De a q u í el que cada p o l i c í a tenga 
un «beata determinado, un numero de ca
lles por las que patrul la de d í a o de noche, 
s egún sus turnos, y que llega a conocer 
como la palma de su mano. 

En la escuela le inculcaron un gran es
p í r i t u de obse rvac ión y una g r a n fuerza de 
r e t e n c i ó n ; el p t imero le induce a fijarse 
en todo lo que le rodea, la segunda le per
mi te apreciar cualquier cambio qne haya 
tenido lugar desde su ú l t i m a ronda. Por 
regla general, nada n i nadie escapa a su 
continua vigilancia y no hay infracción, po r 
p e q u e ñ a que sea, que no se vea inmedia-
tamente registrada en su l ibret i ta oficial y 
pasada luego al cuartel i l lo correspondiente. 

De hecho, e l in terés y sagacidad de los 
pol ic ías que empiezan, producen a veces 
resultados exaaofdinarina. En los anales de 
Scotland Yaxd f igura el caso, s in prece
dentes, en el que su jefe supremo, e l co
misario general sir Haro ld Scott, fue de
nunciado po r uno de sos nuevos subordi
nados. El hecho o c u r r i ó un d í a en que ha
b ía nevado toptosememe y sir Harold —de 
paisano y a c o m p a ñ a d o de su muje r— apar-

( C i n H o i a • » la p é g . 
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c o m o p o r , 
encanto 
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i l f lean te . 
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5.000.008 D E HEMATIES 
L a sangre e s t á formada por 

un l iqu ido que l leva en suspen
s i ó n unos c o r p ú s c u l o s l lamados 
h e m a t í e s o g l ó b u l o s rojos, cuyo 
n ú m e r o por m i l í m e t r o cúb ico 
de sangre n o r m a l se eleva a 
5.000.000 en el hombre y a 
4.S00.000 en la mujer . L a d ismi
n u c i ó n de estas cifras normales 
debi l i ta el color ro jo de la san
gre y da luga r a una enferme
dad l lamada anemia, que se ca
racteriza por la palidez del ros
t ro , e l aspecto enfermizo, los 
v a h í d o s y la debi l idad en todas 
sus manifestaciones. Recomien
dan los m é d i c o s en este caso el 
F o s f o - G l i c o - K o l a - D o m é n e c h . que 
tonifica e l organismo y combate 
la anemia. (C. S. n ú m . 131) 
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• A l t o y • • c r e í * M M » " » 
(«New Yorkera) 
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Una de las tareas del policía es ayudar en lodo y por todo al públ ico 

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

.o su a u t o m ó v i l junco a una tienda por 
unos momentos. A l volver a l coche, se en
contró con que un pol ic ía estaba inspec
cionando la pos ic ión de aqué l y anotando 

H O T E L C O L O N 
RESTAURANTE 

FIESTAS. BODAS, BANQUETES 

| | J M $ f C « f I á « I O E X P E I I M E I T I I I 
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• l « AMPLIO M C H I V O I E Bf tT IS 

TODO 
SERVICIO PERMANENTE 

DIA Y NOCHE 

LONDRESIZS TF 2504304' 

f e o n f / n u a c / ó n ) 

en su l ibret i ta . A l preguntarle por q u é , el 
pol ic ía le di jo , que contraviniendo el Có
digo de la Ci rcu lac ión , h a b í a dejado el co
che en un cruce de peatones. E l comisario 
c o m e n t ó que la nieve no p e r m i t í a ver las 
franjas blanquinegras que marcan estos cru
ces, a lo cual el po l ic ía con tes tó i n d i c á n d o 
le los postes que en las aceras marcan tam
b ién la pos ic ión dt fífe mismos. « N o sé 
c ó m o va a sa.' r : . ' d e í s t a el comisario de 
pol ic ía» — e x c l a m ó sir Haro ld rendido an
te la evidencia. « ¿ C o n o c e usted al comisa
r i o ? » — l e p r e g u n t ó intr igado el po l ic ía . 
« i E l comisario soy y o ! » — r e s p o n d i ó éste 
con res ignac ión . En otros países cab r í a es
perar que al llegar a este punto el pol ic ía 
aflojase velas y empezase a disculparse, pe
ro los hombres de Scodand Yard son de 
un temple especial. Sin inmutarse, el p o l i 
c ía le p i d i ó alguna d o c u m e n t a c i ó n que 
probase su identidad. Y al serle presentada 
aquella y comprobarla, se cuad ró y p i d i ó 
instrucciones. ¡ Y las instrucciones del co
misario general fueron que cursara la de
nuncia correspondiente! 

Esta anécdo ta es i lustrativa del esp í r i tu 
que anima a los hombres de Scodand Y a r d 
en general y al po l ic ía en particular. A és
te se le ha i m b u i d o desde el comienzo de 
una fuerza moral extraordinaria al incu l 
carle la idea de que encama el p r inc ip io 
de autoridad, de que esta autoridad es tá ba
sada en la k y y ésta a su vez, en el con
sentimiento d e m o c r á t i c o de la m a y o r í a del 
país . Su uniforme no le hace superior a los 
d e m á s ciudadanos, le hace simplemente dis
t i n t o ; y aunque esta d i s t i nc ión lleva con
sigo m á s obligaciones que derechos. lleva 
t a m b i é n el tácito reconocimiento de que 

.-.ctúa en nombre y represen tac ión de la co
munidad, con toda la fuerza moral y ma-
i t r i a l que el lo representa. 

Durante los dos años que, como m í n i m o , 
d e b e r á estar de servido por las calles, el 
po l ic ía está llamado a enfrentarse con los 
casos m á s extraordinarios y las situaciones 
m á s dispares. La frase hecha «Ask a p o l i -
c e m a n » es i lustrativa de la creencia del 
hombre de la calle de que preguntando a 
un pol ic ía se puede i r a todas partes y con 
su ayuda se pueden resolver muchas cosas. 
Es una creencia que p o d r á parecer exagera
da, pero que tiene su fundamento, porque 
una de sus misiones principales es el ayu
dar en todo y po r todo al p ú b l i c o . 

Su labor de vigilancia p o d r á parecer mo
n ó t o n a , pero su e sp í r i t u de observación, le 
mantiene siempre interesado y alerta. De 
calle en calle, de casa en casa, de puerta en 
puerta, como quien no hace nada, observa 
y v ig i l a . Su m i s i ó n es, como di je , eminen
temente preventiva. Su objetivo es, en l o 
posible, anticiparse al de l i to y al cr imen. 
Pero cuando estos se producen, cuando ai 
atentar contra la propiedad o las personas 
se atenta contra la ley, e l pe r ipa t é t i co y so
l i tar io guardia sólo tiene que marcar tres 
n ú m e r o s en el te lé fono m á s p r ó x i m o para 
que toda la o rgan izac ión , fuerza y recurso» 
de la po l ic ía se pongan en m o v i m i c a t h V 
es en este punto cuando puede decirse pro
piamente que Scodand Y a r d entra en ac-

IORCE M A R I N 
Londres, marzo. 

EL PROXIMO REPORTAJE DE LA 
SERIE eSCOLTLAND Y A R D EN A C 
CION» LLEVA POR T I T U L O : «LOS 
PRELIMINARES DE LA INVESTI

GACION CRIMINAL» 
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U N 

M U S E O D E G O Y A 

Aiito»re»Tj»o 4e Coya, en 

por J O A Q U I N F O L C H Y T O R R E S 

Un frotado de amistad fronco-espono/o. Una exposición de 
pintura española y u n «Museo G a y a » que existe en F r a n c i a 

£"N los primeros d í a s del p róx imo pasado 
mes de enero se i n a u g u r ó en París ia 

Exposic ión de los tesoros de la p in tura 
e s p a ñ o l a que posee Francia Constituye 
la expos i c ión el primer acto de puesta en 
marcha del tratado poli t ice e c o n ó m i c o y 
de intercambio intelectual entre ambas 
naciones, que empieza a funcionar en be
lla forma 

El hecho, aparte el enorme ín t e r e s que 
p u a d » tener la expos ic ión en si. nos da 
ocas ión de escribir a q u í sobre la existen 
c í a en Francia (poco conocida en Espa
ñ a ) de un «Musée G o y a - y de los trer 
cuadros del g r an pintor e s p a ñ o l que en 
él se guardan, cuadros actualmente visi
bles en l a antedicha expos i cón de París , 
donde p e r m a n e c e r á n hasta l in del próxi 
mo mes de marzo. 

Sab ia vagamente de la existencia de 
este Museo de Goya y tuve noticias m á s 
concretas en los ú l t imos d í a s del verano 
de 1962 en nuestra v i l la marinera de La 
Escala por nuestros amigos franceses, ios 
esposos Roben, que allí veranear. Ambos 
maestros en Ravel {Al to Garona) y muy 
amigos de las cosas de arte mentaron la 
ins t i tuc ión y me ofrecieron informes mas 
completos por ser no sólo conocedores del 
Museo sino por tener amistad con el con
serrador del mismo M . G a s t ó n Poulain 

Y hoy por la graciosa in t e rvenc ión y me
d iac ión de •madame* Robert l legan a mi 
mesa, con una car ta suya, o t ra del conser 
vador. un c a t á l o g o g u i a del - M u s é e Go
ya» de Castres, y algunos otros informes 
que me permiten dar a conocer a los 
lectores de DESTINO la interesante insti
tución. 

EL MUSEO DE CASTRES SE 
CONVIRTIO EN «MUSEO 
DE GOYA» 

La be l la c iudad de Castres, subprelec-
tura del depar tamertc de! Tan,, fue un 
tiempo Sede Episcopal, y su museo e s t á 
instalado en el bello edificio que fue un 
d í a Palacio del Obispo. Desatectadc un 
tiempo, el Ayuntamiento er. 1794 le adqui 
rió para instalar en él algunos servicio: 
de l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , una b ib l ic 
leca de 10.000 v o l ú m e n e s y unas coleccio
nes de m i n e r a l o g í a y zoo log ía que andan 
do e l t iempo se adiuntaron a instituciones 
de e n s e ñ a n z a media para su mejor apro
vechamiento. 

La not ic ia h i s tó r i ca del Catalogo no di
ce si hubo en la compra del edificio anti
guo intenciones museisticas, pero si se 
ñ a l a que medio siglo d e s p u é s de a d q u i r í 
do (1840) ingresaron en él -nueve pintu 
ras» y que é s t a s en 1887 h a b í a n aumen 
lado hasta m á s de cien 

Y en este punto de l a historia de la ins 
l i tución el texto a ñ a d e : Er. esta lecha de 
1892 el Museo de Castres, -devait s ouvru 
á un v é n t a b l e t résor . Cette a n n é e - l a dé-
cedan en effet M Pierre Briguiboui , á g é 
de vingt-et-un ans seuiement. i é g a n l a la 
ville toules les oeuvres d orí h é n t é e s de 
son p é r e Marcel Briguiboui . ariiste pein 
Iré (nacido en S a í n t e Colombe-sur-l -Hers. 
Aude en 1837 y fallecido en Mimes en el 
a ñ o 1892) q u i avai l t a i i ses eludes ar l is l i 
ques er; Espagne. pegni l en Algene el 
e x p o s é a u S a l ó n de P a r í s Par mi ses aeu-
vres se trouvaient les Goyu que Marcel 
Bnguiboul avait adquis dans la pén insu -
le» 

La presencia de los cuadros de Goya 
en la c iudad provenzai de Castres no fue 
adver t ida entonces por los entendidos, ni 
hasta algunos a ñ o s d e s p u é s se les dic 
mayor importancia que a los otros, que 
en n ú m e r o de 1S0 ejemplares constituiai . 
la co lecc ión que se i n s t a ló er, el piao alto 
del edificio, bajo claraboyas abiertas en 
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L a t r a d i c i ó n e s 
s i n ó n i m o d e p r e s t i g i o 

E l O R G A N D I h a s i d o y 

m á s a d e c u a d o p a r a v e s t i d o d e P r i m e r a 

^ p m u n i ó n . D e n t r o d e ! a s o b r i e d a d 

a c o n s e j a b l e e n o c a s i ó n t a n s e ñ a l a d a , 

e l O R G A N D I m a n t i e n e c o d o e l 

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

y l a n o b l e z a d e s u t r a d i c i ó n . 

1 

Retrato de Federico del Maxo p inudo por Cey.i hacia 1820. (Musco de C-istrct. fiamciii 

U N M U S E O D E G O Y A 
f e o n t / n u o c i ó n ) 

loe vieios lejudos a manera de g a l e r í a de 
pinturas. Y de ta l modo se puede consta-
lar el hecho que en la not icia h i s t ó r i c a 
que precede a l C a t á l o g o se escribe que 
•Les G a y a t iguraient entre des tableaux 
divers . toiles d'artisles locaux. ou "Envois 
de l 'Etat". Rares é t a i e n t ceux q u i s ' in lé-
ressaient aux chef-d'oeuvre de G o y o ( la 
g rande toile de La Junta" ful revernie 
par un «carross ier») jusqu 'au )our oü M . 
G a b r i e l Rouches Conserrateur de C a b i n e ' 
des Dessins du M u s é e du Louvre e l eru-
di t auteur d 'ourrages sur la peinture es 
pagnole fu l . en 1931 c h a r g é par la Direc-
l ion des M u s é e s Nat ionaux d'inspecler le 
M u s é e de Castres. Et i l insista vivement 
dona son rapport pour que les Goya tus 
sent r e s t a u r é s au M u s é e du Louvre-

La propuesta de M . Rouches l ú e atendi
d a y u n a vez restaurados por el restaura 
dor del Louvre M . Gouhnal . la Di recc ión 
de los Museos nacionales en 1938 d e c i d i ó 
l a c e l e b r a c i ó n en P a r í s de una «Expoei-
l i o n des pe in r i res de G o y a des collections 
de France-, q u t se i n s t a ló en el P a b e l l ó n 
de la « O r a n g e r i e 1 del Louvre. 

De modo que los cuadros de Goya en
viados a restaurar I j e r o n expuestos en 
P a r í s y volvieron tnuntu 'mente a Castres 
donde el Ayuntamien to les hab la prepa
rado una sala especial en la planta no
ble del edificio y en el la n a c i ó la idea 
de reunir en tomo suyo otros cuadros es
p a ñ o l e s existentes en Museos de Francia 
que por cambios o por sustituciones, se 
i n t e g r a r í a n al l í , consti tuyendo una colec
c ión de pintura e s p a ñ o l a , a l a cua l se 
d a r í a e l nombre del g r an pintor e s p a ñ o l . 
Asi n a d a e l « M u s é e Goya- en Castres. 

LOS TRES «GOYAS* DE CASTRES 

Los cuadros de Goya de Castres fueron 
desde entonces catalogados, publicados, 
reproducidos y expuestos en varias oca
siones y en cuanto a lo de expuestos, el 
que lo h a sido menos es e l de «La Junta» 
a causa de su g ran t a m a ñ o que hace di 
l l c i l su transporte y mov i l i zac ión (cuatro 
metros y siete c e n t í m e t r o s de largo por 
tres metros ve in t i t r é s c e n t í m e t r o s de al to) 
pero si ci tado y reproducido mayormente 
por r a z ó n de que existe u n boceto de é l 
en e l Museo Kaiser Friederik de Berlín. 
De dimensiones normales las dos restan
tes, é s t o s han sido mucho m á s expuestos 
y reproducidos. He a q u í las fichas de 
c a t a l o g a c i ó n . de los tres cuadros ta l cua l 

aparecen en el C a t á l o g o del Museo man
t e n i é n d o s e en ellas el c a r á c t e r y las in
formaciones de libros de «otro tiempe-
• "La Junta dite des Phihpptnes ' Esl le 
plus g r a n d G o y a du monde (3'27 m. por 
4-37 m ) Ce chef-d'oeuvre a é t é acquis a 
M a d r i d le 7 mai 1881, par Marce l Brigu 
boul , par 35.000 r e a l é s á Xavier Traviese 
de Beranger, Manue l Rodr íguez , José Fe 
sadell e l José Lagunas dvec autorisatior 
de "deux I réres absents ' , s 'agirai t - i l d'une 
loge masonique? sous le nom de Junta de 
Gremios ( A s s e m b l é e de Corporations). «La 
Junta» esl p r é s i d é e par le Roi Ferdi 
n a n d V i l d'Espagne ( n é Saint-Ildefons. 
1874 - M a d r i d 1833, fils de Charlea IV el 
de l a Reine M a n e Louise) e l peut étre 
d a t é e d ' a p r é s sor, second a v é n e m e r ' 
(1813), dans 1814 environ - Une exquise 
(3 54 por 070) de ce tableau esl conserve 
au M u s é e de Berlin.» 

V a en segundo lugar el autorretrato de 
Goya: La ficha del C a t á l o g o con dater 
b iog rá f i cos procedentes de vie ja fuenle 
m á s o menos legendaria , dice. « G o y a por 
l u i - m é m e . Francisco Goya y Lucientes re 
i¡ Fuendetodos ( A r a g ó n ) le 30 more 1746. 
ful r é m a r q u é par un moine q u i le f i l en 
trer á Saragosse dans l 'atelier de José 
Luxan y Mar t í nez (Saragosse 1710-1785. 
oü i l copia des estampes pendant six ans 
En 1765 i l se rendodt á M a d n d o ü l l n q u i 
sit ian le m e n a c á I I revint a Saragosse ei 
1769 et y dev in l l ' é l éve de Bayeu 11 dec 
r a p lus l o r d Notre Dame del Pilar, pa r í . ' 
pour l l t a l i e et fut o b l i g é a regagner se 
patrie pour avoir e n l e v é une ieune f i l l ' 
d 'un couven t» 

• A M a d n d de (1776 a 1791) i l compose 
des cartons de tapissenes En 1788 i l avai 
d é c o r é e une chapelle de la C a t h é d r a l e dr 
Valence. et en 1798 oma i t I é g l i s e de Sai 
Antonio de la Florida á Madr id» 

•Des lors i l s 'adonnera surtout aux por 
Iraits et s c é n e s de genre, tab leaux de che 
valet, par lesquels i l est r e p r e s e n t é ei 
France, aux M u s é e s du Louvre, de Lille 
Bayone, Be s a n s ó n et A g e n » . 

•Refug ié á Bordeaux en 1824, i l y mou 
rra le 16 A v r i l 1828. Goya, plusieurs fots, a 
peint son propre por t ra i l Celui du Muse-
de Casti%s date des environs de 1787-9 
II expose á P a r í s en 1938, Bordeaux 194h 
et 1951, Bale 19S3. Stockolm 1960» 

Y finalmente v a la f icha del tercer Goya 
en e l mismo C a t á l o g o «Portrai t de Fede 
rico de l Mazo peint pa r G o y a vers 182C 
Cet inconnu, au type p r o n o n c é d'Aragc 
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riois ' l «n , * la n»0 ' " u " « leltre porlant son 
„on> » ' son a * » » 8 » 

Ce portrait a é t é expose á Bordeaux en 
1938-1946 et 19S1. ef d M í e en 1953». 

EL LEGATARIO DE LOS COYA 
Y SU PADRE, EL PINTOR FRAN
CES MARCEL BRIGUIBOVL 

Como se di jo y a en e l a ñ o 1893. inespe
radamente, el Museo de Castres, que cons
taba de un centenar de cuadros, r e c i b i ó 
las tres telas de G o y a •Cette a n n é e - l á 
j é c é d a i t en eHet M . R e n e Briguiboul , á g é 
de vingt-et-un ans seulement. l é g a n t á 
la Ville toutes Ies oeuvres d'art h é r i t é e s 
de son p é r e Marce l Bngu ibou l artiste pein-
Ire (nacido en 1837 y fallecido en Nimes 
en 1892) 

Tenemos de Marcel Bngu ibou l . pintor y 
comprador de los «Goya» , la ticfaa del 
• Dictionnaire> de Benezit que dice: «Bn
guiboul (Jean-Piene-Marcel-Numa) pein 
iré et sculpteur, n é i¡ Sainte Colombe-sur-
I Hers le 2 NOT. 1837. — Entré á l'Ecole des 
Beaux-Aarts le 4 A v r i l 1859, o ü i l ob t ien l 

pero si que podemos suponer que Bngui
boul era hombre entendido en pintura , 
porque supo reconocer en los cuadros de 
Goya, no muy estimados en su t iempo, loe 
mér i t o s que h a b í a y supo a largar su ma
no pr imero y a la rgar su bolsa d e s p u é s ha
cia ellos para comprarlos a medida de 
sus posibil idades 

Dada esta act i tud, a d e m á s se expl ica 
que el admirador de G o y a que h a b í a en 
Br iguiboul quis iera p a r a él e l autorretrato 
del g r a n maestro, que c o m p r ó y hoy pre
side y da t í tu lo al Museo de Castres, y 
se expl ica t a m b i é n que le interesara po
seer el bel lo retrato de este a r a g o n é s gre
ñ u d o y contundente que se l l a m ó Fede
rico del Mazo «au type p r o n o n c é arago-
nais- (dice el C a t á l o g o ) . Pero cuesta m á s 
expl icar la g r an a d m i r a c i ó n por el arte 
de Goya, absolutamente necesario para 
• a p e c h u g a r » con un cuadro grandole de 
d i e c i s é i s palmos de a l to por ve in t iuno de 
ancho que representa «La Junta de Fi
lipinas*. Es decir, el tema a b u r r i d í s i m o de 
u n a r e u n i ó n de l a en t idad gobernadora 
de la n q u í s i r a a y lejana colonia e s p a ñ o l a . 

in t imidad conlortada, por presencia de n i 
ñ a s jugando con las m u ñ e c a s TITOS de 
las « e n a n a s * . Sombra y luces que huelen 
a r i ncón h o g a r e ñ o aunque sea en l a casa 
del rey; donde nadie se aburre n i boste
za, donde . el propio pintor quiso ponerse 
para gozarse en é l . 

Puestas de lado ante m i las lotogratias 
figurando ambas obras: («Las M e n i n a s » , 
de V e l á z q u e z , del Prado, y «La Jun ta» , del 
Museo de Castres) siento que pasa dentro 
la parsimoniosa r e a l i z a c i ó n de l a obra ve-
¡ a z q u e ñ a y e l empujado descargo de una 
faena del cargo que es lo otro, esa co
rriente poderosa de verdad convertida en 
pintura; de rea l idad captada y mantenida 
v iva sobre ambas telas, que por el lo apa
recen hermanas misteriosas como lo son 
porque se trata de dos grandes pintores 
e s p a ñ o l e s , p in tando el mismo personaje 
«El v a d o » . 

Y si contrastantes en e l lema, un cua
dro del otro, muy unos en e l modo de 
hacer el g r an milagro de pintar el am
biente y mantenerlo lleno de esa cosa que 
os « n a d a » sin forma ni color 

Coya .— «Reunión de 

une medoille do 3 é m e dasse en 1863. Ses 
prmdpaux tableaux, e x p o s é s de 1861 á 
• 868, aux Salons, sont « D a n a é » ; «Job»; 
•Portrait d l i o m m e » ; « V e n u s et Adonis» , 
•Hobespierre dans l a Salle du C o m i t é du 
Salut pub l i c» . 

A estos escasos datos personales, e l Ca-
go del Museo de Castres a ñ a d e en 

primer lugar la fecha de su muerte que 
se dijo que o c u r r i ó en Nimes y no la d a 
el Diccionario por r a z ó n de que en el 
momento de su ed i c ión , el p intor era a ú n 

viente. Se dice, a d e m á s , en e! C a t á l o g o 
lúe el artista estuvo en E s p a ñ a hacien-
'lo estudios a r t í s t i cos y t a m b i é n que ha-
i ' ia estado en Arge l , es decir, en los 
ugares que s i rvieron de fuentes de nue-
"a in sp i r ac ión que b u s c ó l a p in tu ra fran
cesa, en el orientalismo, y en e l realis
mo de los grandes maestros e s p a ñ o l e s 

Lo e s p a ñ o l pr incipalmente fue en el 
periodo de Luis Felipe, en Francia , u n a 
moda a len tada po r los grandes ejem
plos del real ismo de Courbet y de M a 
re í , que desde los de su g e n e r a c i ó n se 

p a g ó a las subsiguientes hasta la de 
muestro Bnguiboul (1837-1892); hasta la 
pintura verista de los pompiers a lo Bas-
Hen Lepage, a la m á s d i s t ingu ida de los 
bellos retratos de Carolus Durand que fue 
el maestro de nuestro R a m ó n Cases. 

Cierto que no sabemos de la obra de 
ju iboui nada m á s que los ti tulas por 

los cuales deducimos los temas de sus 
"uadros. con restos de neoclasicismos es
colares y atrevimientos r o m á n t i c o s y de 
cuadros de historia que exhibe en el Sa-
'ón de P a r í s de donde saca u n a tercera 

' dalla, pero pasados los a ñ o s sesenta la 
carrera del pintor no e s t á hecha y busca 
•Jcaso un camino hacia el Oriental ismo 
con su viaje y estancia en la Alger ia y 

• s p u é s se va unos a ñ o s a residir a Es-
Pana buscando otro en la fuente de la 
qran r e n o v a c i ó n realista donde b e b i ó 
"ourbet y comió Manet. 
Nada nos autor iza a suponer n i peor n i 

"•sior la obra que nos es desconocida. 

lunta de Filipiius.» Mide i 2 1 m. X 4*37 m.) Museo do Castres 

En primer lugar el cuadro, por su com
pos ic ión , es e l menos G o y a de entre los 
«gayas» conocidos. Cuadro cuya realiza
c ión entra en los deberes no siempre gra
tos de pintor del rey, que huele a obl iga
c ión y un mucho a burocrac ia y ambas 
cosas mezcladas a la vez. Con grandezas 
de verdad y m a e s t r í a p ic tó r i ca , cua l ha de 
ser l a que llene el g r a n espacio de la 
tela donde no hay « n a d a » n i «nad ie» con 
la presencia de esa cosa invis ible y laten
te que es «el vacío» donde p u l u l a n vagos 
cua l peces en el mar, entre velos de som
bras y luces que resbalan del b a l c ó n a l 
suelo y suben de las alfombras a los mu
res, los murmullos de los e x c e l e n t í s i m o s 
s e ñ o r e s del «P im-Pam-Pum» del estrado 
que preside e l rey don Femando V I I ro
deado de los a b u r r i d í s i m o s ilustres s e ñ o 
res consejeros t écn icos y delegados de sec
c ión que cor. posturas y actitudes llenas 
de deseos de que termine l a s e s i ó n apa
recen casi confusos en un vago pófpi lo de 
cuerpos vivientes. 

Comple tan el cuadro formado por los 
tres grupos de figurantes las superficies 
lisas de los muros, tapizados de telas re
lucientes a l parecer listadas o con orlas 
y puertas en u n a de las cuales asoman 
dos personajes de la servidumbre que es
t á n allí a l a orden y en el muro del fon
do, d e t r á s de l a l á m p a r a de meta l un 
poqui t in mezquina. Y un repostero colgado 
en el muro y encima un retrato que de
b í a ser el del rey presidente. 

Cubre la mesa un mante l de tela al 
parecer, sobre un entar imado que la le
vanta dos gradas por encima del suelo 
cubier to de un pasillo delante del estra
do, y tres grandes • co t i l a s» que van de 
parte a parte hasta los pies de los per
sonajes sentados a los grupos laterales. 

Resumido el cuadro se t ra ta de un g ran 
escenario donde a pesar de las muchas 
figuras se siente «el v a d o » , a l r e v é s de 
aque l otro que se l l ama «Las M e n i n a s » , 
obra de V e l á z q u e z . que aparece l leno de 
figuras en a c c i ó n y de calor humano, y de 

TESTIMONIO DE GRATITUD 
AL PINTOR PROVENZAL 
MARCEL BRIGUIBOUL 

No tenemos datos suficientes para fijar 
las fecha! de residencia del pintor Bri
gu ibou l en E s p a ñ a , pero sí l a de l a com
p r a del g r an cuadrazo de «La Jun ta» , por 
la cual le debemos eterna gra t i tud, y a 
que l a obra es por su t a m a ñ o y el con
siguiente engono en guardar l a y en ejer
cer v ig i l anc ia sobre su c o n s e r v a c i ó n , de 
las que si un buen d í a , s in saber c ó m o , 
se destruyen ( s i n t i éndo lo mucho), los que 
tuviercm sobre el la a lguna responsabili
dad, resoplan sosegados. 

En pr imer lugar diremos, en elogio de 
Br iguiboul . que seria s in d u d a u n g ran 
entendedor de pintura p a r a apreciar e l 
valor de l cuadro y meterse con él tan a 
fondo como supone la ent rada en su po
ses ión que a tanto obl iga , y a apechugar 
con doce metros y p ico de tela p in tada 
nada menos que por Goya, c l avada en un 
g ran bastidor donde hay que mantenerlo 
t irante para que no se arrugue. Doce me
tros tendidos que es difícil hallarles lugar 
donde ponerlos, si es que pueden mante 
nerse visibles en apropiado local, o arro
llados, sobre los montantes de madera de 
su bastidor, de modo que puedan a me
nudo desplegarse y darles luz porque sus 
colores no mueran a causa de su perma
nencia constante en las t inieblas. 

Engorroso el moverlo, el trasladarlo, el 
colocarlo de manera que sea totalmente 
vis ib le y el conservarlo, tendido o arrol la
do, expuesto o almacenado, pensando 
que Goycx e s t á al l í y que tú que lo com
praste llevas sobre tus espaldas la respon
sab i l idad de su c o n s e r v a c i ó n . 

Por ello; el pintor Marcel Br igu iboul , na
cido en Sainte Colombe sur-l 'Hers (Aude) 
-/ muerto en Nimes, en 1892, merece gra
t i tud de todos cuantos en el mundo ad
miramos a Goya, y de los e s p a ñ o l e s p r in 
cipalmente. 

p o r c o n t a c t o » 

CINTA ADHESIVA 
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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 : 

V I N T I L A H O R I A 
A TRAVES D E l r C U E S T I O N A R I O 

" M A R C E L P R O U S T 
R UMANIA es su pama y el francés su segundo idioma; una andana le enseñó, 

cuando niño, con tal perfección que con motivo de la publicación de la obra 
que le valió el Goncourt, severos críticos galos se pronunciaron asi: «Posee un es
tilo noble, sobrio, clásico, sostenido y musical, que muchos compatriotas debieran 
tomar como modelo.» (André Billy.) «Libro emotivo y bello, escrito en nuestra 
lengua con una rara perfección.» (Claude Mauriac.) Adquiere una sólida formación 
literaria e intelectual que le conducirá a la dirección de una revista de poesía: «Mes-
te mi Manóle», y luego a Roma como agregado de prensa en 1940. E l Gobierno de 
la Guardia de Hierro le destituye de su cargo, pero en 1942 es H^rinaHn nuevamen
te —esta vez a Viena— siendo internado al cabo de poco tiempo por los alemanes 
y liberado posteriormente por los ingleses. Ante la negativa de volver a su país —so
metido aún al dominio extranjero— empieza a conocer la verdadera tragedia del 
exiliado. Primero Italia, luego Argentina y finalmente España —donde residió des
de 1953 hasta 1960— han sido los países en los que, como uno de tantos, sufre to
das sus amarguras y nostalgias del desarraigado. En Madrid trabaja como emplea
do de hotel, reportero, agente literario y por fin la celebridad le paga su deuda. 
Desde 1961 tiene fijado su hogar en París. 

En 1958, con ocasión del bimiknario de Ovidio, empieza a escribir: «Dios ha 
nacido en el exilio» —diario apócrifo del clásico poeta— que ganó inesperadamente 
el Premio Goncourt de 1960 y a cuya concesión se opusieron inmediatamente los 
elementos izquierdistas, representados por la revista «Lettres fran^aises», tomando 
como pretexto sus antecedentes políticos en Rumania. Vindla Horia —para bien 
o para mal, solamente él lo sabe— renunció al importante galardón literario. 

Dejemos que él mismo nos hable del significado del título: «Tiene dos sen
tidos. El primero es de orden religioso: Dios, en efecto, ha nacido en el exilio, 
ya que, eligiendo la condición humana, escogía al mismo tiempo un "horizonte 
lejano", la tierra y el hombre, a fin de poder comunicar la Verdad. El segundo 
sentido es de orden humano y literario: para Ovidio, Dios había nacido en el exilio, 
puesto que fue en Tomis, lugar de su destierro, donde tuvo la revelación del naci
miento de Cristo». E l gran poeta, desterrado, sigue escribiendo a pesar de su de
sesperación —frutos que maduraron en Tomis fueron: «Pónticas» y «Tristes»—, 
sin embargo en ellos no revelaba todo cuanto yacía en el fondo de su corazón, ya 
que su único y ferviente deseo era volver a Roma y para ello debía seguir adulando 
ai César, a pesar del gran desprecio que le profesaba en aquel momento. Al no 
poder confiar sus pensamientos, ni conversar acerca de sus sentimientos verdaderos 
con ninguno de cuantos le rodean —teme al delator—, Horia imagina un diario 
secreto que recogerá toda la amargura, toda la verdad y todo cuanto no podía hacer 
público, reuniéndolo en este libro maravilloso —un verdadero poema en prosa— 
consecuencia directa de aquel verso: «El César no tiene ningún derecho sobre mi 
intimidad». E l gran mérito de esta obra —además de sus múltiples valores intrín
secos— reside en que todo cuanto Horia ha puesto en boca de Ovidio no desme
rece en absoluto la calidad de éste, y además parece como si hubiera dicho real y 
exactamente esto mismo. En verdad, Ovidio «vive» con toda su clásica grandeza 
en su diario de Tomis. 

«El caballero de la resignación» es la segunda parte de la trilogía sobre e! 
destierro, en las que sus alusiones a la situación actual del mundo son diáfanas y 
directas, y el lector reconoce con facilidad los personajes e ideologías a las que 
quiere referirse el autor. La idea que late en todos sus escritos es la tragedia del 
exiliado, pero el exilio no lo toma en el sentido material de la palabra, sino que 
presenta una visión de la situación actual que, cada vez más, el hombre se aleja 

se separa de su patria espiritual en la que deben albergarse el amor, la caridad, 
la hermandad, la amistad, la libertad... Para remediar este mal endémico, propugna 
una resignación —en el sentido ofensivo— que en lugar de aerptar este dramático 
estado de cosas debe vivirse luchando en contra de las circunstancias —sean cuales 
fueren— para alcanzar lo que deseamos y haciendo también frente a aquellos que 
pretenden arrollamos. 

Es del todo evidente que la obra de Vintila Horia no consiste en una mera 
D reocupación estética ni en un simple contar más o menos es ti lis tico —del que 
debo afirmar es un indudable maestro—, sino que hay algo más «grande» en su 
interior, una tesis más profunda, un ansia de decirnos cosas importantes —lo pu
blicado hasta ahora es una espléndida muestra—, por lo que además de ser un 
gran escritor se convierte en una esperanza digna de tenerse en cuenta al prever 
los futuros mensajes que nos enviara. 

dertse ? 

M e » — i » 

¿ E l pr inc ipa l rasgo de m i carác ter? 

¿ L t 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 ocupac ión preferida? 

¿ M i s u e ñ o de dicha? 

¿ C u á l seria m i mayor desgracia? 

¿ Q u é quisiera ser? 

/ D ó n d e desea r í a v i v i r ? 

¿ E l color que prefiero? 

¿ L a f lo r que prefiero? 

¿ E l pá ja ro que prefiero? 

¿ M i s autores preferidos en prosa? 

¿ M i s poetas preferidos? 

¿ M i s héroes de ficción. ' 

¿ M i s he ro ínas favoritas de f icc 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 nomhres favoritos? 

¿ Q u é detesto mas que nada? 

¿ Q u é caracteres his tór icos desprecio m á s ? 

¿ Q u é hecho mi l i t a r admiro m á s ? 

¿ Q u é reforma admiro m á s ? 

/ Q u é dones naturales quisiera tener? 

¿ C ó m o me g u s t a r í a mor i r? 

¿Es tado presente de m i e sp í r i t u? 

¿ H e c h o s que me inspiran más indulgencia. ' 

¿ M i lema? 

Alguien que lucha plantando cara. (Se
gún un grafólogo.) 

La franqueza y la independencia de opi
niones. 

La fidelidad en la bailesa. 
La fidelidad en la desgracia. 
Orgullo acentuado, susceptible y som

brío. (Según el mismo grafólogo.) 
Pensar en lo que voy a escribir. 
Escribir un libro capas de reformar el 

espíritu conformista de mis contem
poráneos. 

No escribir este libro. 
Lo que soy, en ejemplar de lujo. 
En mi país, pero en una Rumania libra. 

Sin embargo, siendo Sagitario, me 
gustaría ñvir «al misma tiempo» en 
París, Madrid, Barcelona, Lansana j 
Roma. 

E l MMÁ 

La rosa. 
La golondrina. 
Platón, San Agustín, Cervantes, Shakes

peare, Ernst Jünger, Julien Creen, 
Bernanoa... 

Ovidio. Dante, San Juan de la Crui. 
Bandelaire, Eminescu, Eliol. Biaga. 
Rillw-. 

Aquellos que se parece* a loe míos. 
Las de mis próximas novelas. 
Vivaldi. Mosart, Baethoven, Brahms, 

O r f f . 

Rembrandt y Coya. 
Los mártires de la Iglesia del silencio. 
Juana de Arco. 
Sin contestación. 
La maldad basada en la ignorancia. 
No desprecio nada ni nadie. 
Lepante. 
Admiro una sola reforma, la del alma, 

no basada en hechos estarierca, poli 
ticos o sociales, sino en profundos 
cambios interiore». La reforma basa
da, por ejemplo, en la Revelación del 
Verbo, transmitida por el Libro (la 
Biblia). Lo demás es material para 
crónicas y verdugos. 

Sin contestación-
Escribiendo mi penúltimo libro. 
Unas veces inquieto, angustiado. feKs. 

como siempre. 
Por todas aquellas faltas que difícil

mente son comprensibles. 
Tengo dos que se completan entre si. 

He aquí el primero; «Per espera...» 
El segundo es secreto. 
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p o r 
| o r e n z o 

G o m i s 

EL C A N S A N C I O D E P R I M A V E R A 
• i N H O M B R E . A L G U N D I A . 
U despertó cansado. Pensó si se
ría lunes; pero no e n lunes. Pcn-
^ «i se habr ía acostado larde; pc-
„, no >e habla acostado larde. En-
ninces pensó que tendr ía la culpa 
el d(a: un dia cubierto, sin sol, dcs-
.nlorido. Peni cuando se l e r a n t ó 
- p o n habla que lerantanc des

pulís de lodo, era una costumbre— 
it «cercó a la ventana jr v io que el 
día era esp léndido: lento, soleado, 
tranquil». ¿ Q u é pasaba? Echó una 
mirada al calendario. M a n o . Pr i 
mavera. ¿ Y si la culpa —alguien 
habla de tenerla— fuera de la p r i -

... i v»- n ' 

Y O N O SE SI FUE A Q U E L 
HOMBRE el descubridor de ese 
inefable cansancio de primavera, 
llamado también fatiga primave
ral. Es posible que el cansancio 
de primavera haya sido un dcscu-
hrimíenlo en equipo, estadíst ico. 
Tal vcx los médicos hayan descu
bierto que en primavera la geole se 
quejaba de cansancio y los labo
ratorios hayan intentado ver si lo» 
tonejos. las n í a s y los perros 
daban también señales de cansan-
cio, de un cansancio que pudie
ra medirse y (talarse. O si el can
sancio de primavera era espcclfi-
t a mente humano 

SUPONGO QUE T O D O ESTO 
ota muy estudiado. Y o no pue 
di' hablar desde el fondo de mi 
saber; tengo que hablar desde la 
altura de m i ignorancia, desde la 
media altura de una ignorancia 
científica de t ipo medio, desde la 
colina soleada y tranquila de m i 
ingenuidad. Creo que existe el can
sancio de primavera porque creo 
haberlo sentido, y creo que se lla
ma asi por que creo haberlo le ído 
en alguna parte, quizá en un pros
pecto de vitamina C. Lo que más 
me gusta de las medicinas es leer 
esc papelilo que traen. Algún di» 
leí, encantado, es» de « r a m a r u j o 
de primavera». A lo mejor no lo 
habla sentido aún, o al menos no 
me habla dado cuenta. Descubr í 
la cosa al descubrir el nombre. 
Quién seria el inventor? Q u i é n 

bautizó con tanto acierto — y el 
punto ofhveniente de fantasía— 
esta forma tan humana de cansan
cio? ( T e n d r á el hombre en alguna 
parle un monumento, una calle? 
Fn el monumenio. si lo tiene, apa
receré sentado. Es natural. M e pre
gunto cuál será el s ímbo lo de la 
primavera que le acompañe. ¿ U n a s 
violetas en la mano, un á rbo l con 
hojas nuevas, una ninfa que, de t rás 
ile nueslm hombre, contempla su 
meditación y le pone, acaso, una 

mano en el h o m b r o ' Pe rú lo más 
probable es que el inventor del 
nombre no tenga moenunento. ni 
calle. Si fuera calle tendr ía que 
ser una calle con árboles y hasta 
posiblemente —si nu estuvieran 
siempre los nombres cubiertos— 
una avenida. T a m b i é n se podr ía 
dar el nombre del inventor del 
«cansancio de pr imavera» a al 

pasa nada. E l sol da su indulgen
cia pleruria y nada malo ocurre. 
El ún ico sobresalto es el del guar
da cuando se acerca de pronto 
para cobrar la silla. P e r » tampoco 
pasada nada, salvo que notamos 
la mín ima molestia de tener que 
guardar — / d ó n d e ? — el papelilo 
que acredite que no sólo estamos 
cumpliendo con la primavera, si-

plazo, pero supongo que son las 
buenas. 

OTRAS VECES M E I B A a la 
salida de la Diagonal, que enluoces 
oo era zona universitaria, lo cual 
facilitaba las cosas. En u n a ban-
cos libres de impuestos y pinta
dos de verde los viejos, reunidos 
coa sus bastones, hablaban, supon
go, de su enorme propiedad: el pa
sad». En oíros bancos los novios 
acotaban para ellos lodo el futuro 
que acertaban a ver. Y uno podía 
qucdkrse con el presente. Aquello 
e n todavía mejor que el parque, 
porque pasaban coches. Pasaban 
autobuses, bicicletas. Pasaban pea
tones. Pasaban cochecitos de niños 
y niñeras engalanadas con carabe
las. Pasaba el mundo. Es bueno ver 
pasar el mundo y estarse quieto. 
Generalmente ocurre al rc*ís i d 

gún parque. Si , después de todo 
serla l o más indicado. 

PORQUE EL C A N S A N C I O DE 
P R I M A V E R A invita a entrar en 
a lgún parque y sentarse. Y o , cuan
do estudiaba —moderadamente, 
claro— solía irme a un parque a 
veces, y no p a n estudiar, sino pa
ra estar. Un parque es un lugar 
tranquilo. Los niños manejan sus 
ráp idas pistolas, las señoras mane
jan sus ráp idas agnias. Pero n» 

no que también hemos cumplido 
con el Ayuntamiento. Los impues
tos del cansancio primaveral son, 
no obstante, de lo más barato. Bue
no, es posible que la sociedad pier
da, por culpa del cansancio pr i 
maveral, minutos, cuartos cíe hora, 
horas enteras de trabajo, y que to
do eso represente sumas de dine
ro. Pero, con un poco de buena 
voluntad, eso también puede con
siderarse una inversión. A largo 

que pasa es uno y el que se queda 
quieto y tranquilo, viendo pasar, es 
el mundo. 

M A S ATRAS, E N LOS D I A S de 
colegio, la primavera estaba de
t rás de la ventana. En la ventana 
habla, previsores y simbólicos, 
unos barrotes de hierro. Pero la 
mirada los atravesaba como si na
da, hasta con el gusto supletorio 
de pasar a lgún capricho por la 
aduana. Las ventanas educan la 

mirada, > si tienen barrotes toda
vía más. Entontes el cansancio de 
primavera se convierte en un lufo, 
y con templar una valla, naos la
dri l los , un árbol con hojas tier
nas, un cielo ota luz l ibre , se con
vierte entonces en un descanso. Un 
descanso que atraviesa, como los 
barrotes, los afios. 

S U P O N G O QUE E L C A N S A N 
C I O de primavera, como todo, 
existe para algo. Imagino que es 
una señal de tráfico. Hay que pa
rarse un ramo, ahora que vale la 
pena. En invierno, eso que llama
mos Naturaleza se sienta a vemos 
trabajar. Ella pone lo indispensa
ble y hasta procura ayudamos D i 
cen que el f r ío estimula; p n t i ven 
ga frío. De vez en cuando se com
place con a lgún obstáculo adicio
nal, a modo de reto. Eso fue la 
nieve, cuando nos v io encariñados 
con el descanso de Navidad. Peto 
ahora se levanta y dice: «Vais a 
v e » . Y empieza a echar hojas y 
a repintar el paisaje y a abrir el 
ciclo y a hacer todas esas cosas 
que anuncian un cambio de tem
porada. Todas esas cosas que an
tes sabíamos, que hab íamos apren
dido de pequeños como un cuento 
natural y asombroso, y que ahora 
penosamente tendríamos que i r 
recordando. 

C O M O QUIERA QUE SEA. 
ELLA T R A B A J A y le gusta que 
sepamos apreciarlo. Que nos sen
temos a ver a hacer, a ver cómo te 
renueva el mundo en cosa de días. 
N o le gusta que nosotros sigamos 
llenando como si nada las celdas 
de nuestras agendas —con barro
tes que no dan a ninguna venta
na—, y lo que es peor, cumplien
do nuestros compromisos. Enton
tes echa man» de uno de sus re
cursos, que por algo tiene muchos. 
El hombre que descubrió y bauti
zó el cansancio primaveral le des
cubr ió el truco Pero el cansancio 
de primavera sigue apareciendo 
con regularidad. Stop. Sentaros un 
momento. Pasead, si queré is , pero 
despacio. La tierra se renueva. Ved 
con qué r i tmo natural y tranqui
lo. Con q u é facilidad de artista. 
Los domingos podéis salir al cam
po. De acuerdo. Pero no desde
ñéis la urbana primavera, tan dis
creta y amable. Si hasta saca sus 
colgaduras azules blancas rosas. 
La ropa tendida, tan escasa y des
colorida en invierno, tan tristona 
que intenta secarse en casa, quizás 
al calor de cualquier estufa, ahora 
convoca a lodos a airearnos tam
bién, a ponernos un poco al sol, 
no p a n cambiar de color todavía, 
sino p a n estar simplemente. P a n 
estar en el mundo un raí», presen
tes. Eso también renueva. N o va a 
renovarse sólo la tierra. Trabajad, 
b ien; yo t ambién trabajo. Pero tra
bajad en paz. 

ESO PARECE DECIRNOS. Y 
nosotros coa la mayor voluntad, 
vamos administrando nuestro can 
sancio de primavera, mientras —es 
la costumbre— trabajamos. 

C u a n d o e n 

r u t a ..vaya acumulando kilómetros, conecte su AUTO-RADIO TRANSiSTORIZAOO S K R E I B S O N 
e y las distancias dejarán de existir para Vd. 
o f 
? r fi 

un 

S K R E I B S O N 

en su coche 

extraordinario alcance - mínimo consumo - alta fidelidad - dos ondas-un año de garantía 

^ ^ H a B ^ H B H B H H B B B H M ^ ^ ^ H H M H B ^ H B PARA INFORMACION A MAYORISTAS: URGEL, 93 - TEL. 263 59 24 
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u n a 

e m p r e s a 

p o r d e n t r o 
El Sr. Es t rada Sa l ad i ch , D i r e c t o r Genera l d e M U E B L E S 

L A F A B R I C A , c o n su hi jo Sr . Es t r ada M e n g o d . S r . D o m e ñ e , 
Conse je ro -De legado , y d o n N i c o l á s R ie r a M a r s á , en la N o t a 
r la d e d o n J o s é M . " M o n t a g u t Bor j a , en B r a n o i l e r s . d u r a n t e 
el ac to d a la c o m p r a d e t e r r enos en el " P o l í g o n o I n d u s t r i a l 
R l e r a - M a r s A " s i tuado en M o n t o r n é s del V a l l é s , p a r a la c o n s 
t r u c c i ó n d e la futura C I U D A D D E L M U E B L E . 

Esta C I U D A D D E L M U E B L E e s t a r á c o n s t i t u i d a p o r 

unos inmensos tal leres de u n a i m p o r t a n c i a t a l , que p a r a l levar 

a cabo nuestros p r o p ó s i t o s , s e r á necesar ia la c o l a b o r a c i ó n 

de a lgunas f i rmas de l r a m o e x t r a n j e r a s . L a m a y o r í a d e la 

p r o d u c c i ó n i rá dest inada a la e x p o r t a c i ó n , po r l o que n o s 

s en t imos d ichosos al s abe r que c o l a b o r a m o s a l p l an d e d e 

sa r ro l lo , t an necesario p a r a que nues t ro n ive l d e v i d a p u e d a 

ponerse a la a l tu ra de las restantes nac iones europeas . 
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S o n m u c h o s l o s hogares , e s tab lec imien tos , hoteles y 

res idenc ias que g o z a n de una c a t e g o r í a y u n a corpodidad 

envid iable , grac ias a l Depa r t amen to d e B r a n d e s Insta laciones 

de M U E B L E S L A F A B R I C A . 

E s t á f o r m a d o p o r un c o m p e t e n t e equ ipo de deco rado

res -proyec t i s tas , q u e g o z a n d e u n a f o r m a c i ó n profes ional y 

t é c n i c a en c o n s o n a n c i a c o n l a s e x i g e n c i a " d e tos tiemoos 

modernos . 

S u m i s i ó n es rea l izar t o d a clase d e i n s t a l a c i o n e s y 

r e a l i z a c i o n e s basadas en las p re fe renc ias d e los s e ñ o r e s 

cl ientes. 

C o n este e q u i p o t é c n i c o q u e aparece en la fo tog ra f í a , 

M U E B L E S L A F A B R I C A . F á b r i c a s d e E b a n i s t e r í a Reun idas . 

S. A , c u b r e un r e n g l ó n i m p o r t a n t í s i m o d e n t r o d e su o r g a n i 

z a c i ó n indus t r i a l y c o m e r c i a l . 

E l Sr . M e r c a d é , D i r e c t o r d e Ven ta s de M U E B L E S L A 

F A B R I C A , dando su clase semanal en nues t ra " E S C U E L A 

D E V E N D E D O R E S " . 

La p r e p a r a c i ó n de l vendedor d e M U E B L E S L A F A 
B R I C A y s u s f i l i a l e s e s u n a l abor f e c u n d a q u e se v i ene 
de sa r ro l l ando dssde h a c e m á s d e S O a ñ o s , p u d i e n d o d e c i r 
c o n o r g u l l o que nues t ro pe r sona l d e ventas h a h e c h o d e s u 
p r o f e s i ó n un verdadero ar te . A d e m á s , el vendedor d e m u e b l e s 
p rec i sa d e u n a a m p l i a p r e p a r a c i ó n cu l t u r a l d e es t i los d e 
mueb les y artes decora t ivas , p a r a l o cua l t a m b i é n t i ene s u s 
cor respondien tes p rofesores , q u e lee f o r m a n y o r i e n t a n p a r a 
que e l los a su voz a s imi l en las n e c e s i d a d e s y gus tos d e 
cuan tos v is i tan M U E B L E S L A F A B R I C A . 

L a c o r t e s í a , l a s i m p a t í a , l a c o r d i a l i d a d y la s e r i edad e n 
e l t ra to, un ido todo e l lo a u n a exce lente p r e senc i a pe r sona l , 
es lo que ha dado • M U E B L E S L A F A B R I C A e l t í t u l o d e 
"empresa diferente". 

M U E B L E S L A F A B R I C A y s u Grupo de Empresas 

Fi l ia les " J U V A L I A " , t i enen un a l to c o n c e p t o de l fac tor h u m a n o 

den t ro de la soc iedad labora l , y t r a t an d e hacer patente en 

cada m o m e n t o que saben va lo r i za r al pe r sona l a su serv ic io . 

U n a prueba ev idente de e l l o es que todo empleado que 

ha destacado, que ha demos t r ado e s p í r i t u d e s u p e r a c i ó n y 

que se in teresa po r la empresa , c o m o par te in tegrante de la 

mi sma , en j u s t a c o r r e s p o n d e n c i a y c o m o p r e m i o se le concede 

un c o c h e " S E A T S C O " . 

E n la presente f o t o g r a f í a apa recen l o s coches de los 

/ endedores c las i f icados c o m o s u p e r m a e s t r o s , preparados 

para la r e v i s i ó n , que mensua lmen te rea l iza en el Parque 

d e M o n t j u i c h el Sr. Be l anche . D i r e c t o r de l Uepar t amen to d e 

En t rega y responsab le de la f lo ta d e c a m i o n e s y v e h í c u l o s de 

nuestras empresas . 



/ / t e tes d e l o s e m a n 

C a r l o s S o / d e v i í a 

E L CAMPO 

LOS que hemos nacido y crecido en la ciudad, reaccionamo-
m u y diversamente a l l legar a l campo. Desde el que ape

nas se da cuenta del cambio de paisaje, de ú i r e . de distancias, 
de olores «buenos y malos), hasta e l que se encuentra deso
rientado e i n c ó m o d o o r á p i d a m e n t e abur r ido y entristecido. 
Se dan todo g é n e r o de reacciones. Desde luego, en esto 
d e s e m p e ñ a un papel impor tante la cal idad del hospedaje. El 
ideal nara obtener una buena r e a c c i ó n es que el hospedaje 
sea cómodo- confortable y que no imponga n i exceso de 
ceremonia n i exceso de rust icidad. A s i e l punto de vista del 
ciudadano r e ú n e las m á x i m a s condiciones para que la reac
ción al ie ciertos grados de pureza con ciertos grados de sim
pa t í a in ic ia l . L o malo o lo temerario, es querer engendrar 

amor a l campo desde una i n t im idad menos que mediocre: 
itonces se suma la sorpresa externa al malestar in t imo y el 

. esultado suele ser lata'.. 

Yo he tenido la fortuna de v i v i r , desde n iño , en una alter-
•lanci i de c iudad y c a m p i ñ a , de modo que la v ida r u r a l no 
ha podido sorprenderme. E l p r imer campo con que e n t r é un 
contacto a fines del siglo pasado y en los precoces a ñ o s 
del presente, no era n i muy pintoresco n i m u y his tór ico . Sant 
Fel iu de Llobregat era una p o b l a c i ó n tendida a lo largo 
de la carretera de M a d r i d a Francia, que cuando no era un 
barr iza l era un d e p ó s i t o de polvo espeso. Tenia una hermosa 
vega (ie frutales que llegaba hasta la o r i l l a del r i o v que 
en aquel entonces se inundaba a menudo. Tenia f áb r i ca s 
textiles importantes y hacia la sierra v i ñ a s y bosques de 
pinos. Recuerdo siempre, j u n t o a la r i e r s de la Salud don
de o . u p á b a m o s parte de una casa rodeada de los cul t ivos de 
flores y de los viveros de á r b o l e s del j a rd inero S i m ó n Dot, 
unos enormes eucaliptus que despertaban m i a d m i r a c i ó n y 
que a ñ o s ha que desaparecieron. E n f in . lo que llamamos 
Naturaleza con u n t é r m i n o que e l humanista Paul V a l é r y se 
negaba a comprender y hasta a admit i r , me fue fami l ia r des
de muy temprano. N i he sabido considerarla con despego, 
ni menos con asombrado romanticismo. La he contemplado 
y quer ido como un complemento de la v ida normal y equi
librada. N o todos los ciudadanos pueden decir lo mismo. 
D e s p u é s del le jano San Fe l iu de m i infanciu. t an t íp ico del 
campo cercano a la capi ta l , pero en aquel entonces, bastante 
replegado sobre si mismo y con m á s intereses en los mercados 
fruteros de Francia que con los que tenia a sus puertas, he 
mt imado con o t ros paisajes m á s silvestres, como el de San 
Fe l iu de Codinas. e l de Palautordera y e l de Vi lad rau . Y a 
entrado en a ñ o s he descubierto e l a l to Pir ineo: Espot, e! V a 
l l e de A r a n y la Costa Brava, en avanzad-i grado de c i v i l i 
zac ión . Estas son la^ etapas de m i fo rmac ión urbanorrura!. 
de la que no me siento descontento. 

PREPARATIVOS 
T A Maresme. que he atravesado a lo largo, t a m b i é n se pre-

para con vistas a '.a i n v a s i ó n tu r í s t i ca . A los barcelona-
ses oue l o tenemos t an cercano nos parece i u s tiene esca
sos alicientes porque en esta v a l o r a c i ó n predominan factores 
geográ f icos y personales que son m u y diferentes de los q u : 
mueven a l a l e m á n - t a n denso en Calel la de la Costa— a los 
holandeses, belgas e ingleses, para los cuales cuenta en grado 

uper la t ivo el sol. el mar generalmente dóci l y buen chico. 
!a estabilidad de l c l ima que permi te andar d í a y noche con 
la misma ropa > o con la misma desnudez, la permanencia de 
los bares abiertos y :erviciales: en f i n . un s i n n ú m e r o de 
cosa' que a los vecinos de todo el a ñ o nos pasan por alto 3 
que valoramos d i s t r a í d a m e n t e . Los preparativos son m á s 
abundantes, abultados y perceptibles en los pueblos de Ge
rona. Se nota en seguida que la eseason» tiene mayor en
vergadura y m á s vastas perspectivas; no sólo altera la fiso
n o m í a de lo que es r ibera del mar. sino que penetra unos 
cuantos k i l ó m e t r o s t i e r ra adentra, en la zona oue divisa el 
mar azul, o en la que sólo respira alguna racha de « m a r i n a 
da». Las playas, por exceso de éx i to , han ahuyentado a nu
merosas personas que, ader r .ás de disponer de cocha, possan 
un e s p í r i t u amigo del sosiego y a ú n de !a misma soledad 
callada. 

CARRETERAS 
M O e s t á n tan atropelladas como era de temer d e s p u é s da 

la nieve y las crueles heladas d e este prolongado invlar -
no. La general de M a d r i d a Francia, pasando po- F-.rc3lon3 
y por Gerona, t iene trechos medianos, entre los que puadan 
calificarse de buenos. L o defectuoso e impropio de la p rov in 
cia que es entrada de E s p a ñ a , son importantes caminos que 
conducen < sde Gerona al mar, y no digamos a l in te r io r : 
asi por ejemplo, de A n g l é s a un k i l ó m e t r o de Las F",anas. 
los baches son vergonzosos, la t r i t u r a c i ó n de lo que fue f i rma 
es completa. E l trayecto G e r o n a - A n g l é s , mediano. El de Cua
tro Caminos a San F e l i u de Guixols , pasable, l a s comunica
ciones dependen del Min is te r io de Obras P ú b l i c a s , pero de 
hech) tienen una inf luencia enorme en cuantos asuntos in ter 
viene el de I n f o r m a c i ó n y Tur ismo. No hay accidente que 
m á s le afecte que el que o c u r r i ó hace pocos a ñ o s en las cer
c a n í a s del Perthus la «Volta» inc lu í a u n buen trecho Rose-
llón adentro) o sea, que un auto ocupado por periodistas 
sufriera una ro tura de eje pocos segundos después de haber 
pasado la frontera. Digamos er. honor :•. la verdad, que la 
cornisa Tossa-San Fe l iu se conserva en bastante buen estado: 
b a r t a r á recoger varios pedrubcos l inzados al f i rme por a l 
gunos corr imientos de tierras. 

IOS ELEMENTOS NATURALES Y L O S 
ARTIFICIALES 

P L sol y los vientos parecen inclinados a poner lo suyo para 
que los turistas encuentren por acá !o que tanto han 

leseado y s o ñ a d o durante este largo y gé l ido invierno; ahora, 
si las promesas se cumplen, sólo f a l t a r á que los hombras 
—Gobierno, hoteleros, d u t ñ o s de bar. castres Ayuntamien
tos, mercados, comercios— pongan todo el celo, e n e r g í a y 
cord-ira que son precisos para que los visitantes hallen la 
comodidad, el agrado, la e d u c a c i ó n con que s u e ñ a n . Es m u -
cho_ pedir, ¿no . ' B ien nos daremos por satisfechos si coad
yuvan a que la real idad se acerque a esa cosa inf ini tamanta 
iwrfecla que son los s u e ñ o s paradisiacos. Pero no perdonare
mos lo que puede calificarse de faltas garrafales. 

i 

P A N O R A M A 

D E A R T E 
Y L E T R A S 

V I C E N T E A L E I X A N D R E , 

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

p S C V C H A B a un gran paeU 
" sos propios poemas es siem
pre una experiencia interesante. 
Pero si ese gran poeta es, ade
m á s , na g r a a lector de poes ía , 
entonces la experiencia se con
vierte en un ra ro gnee espiri
tual . Pues saber leer bien poe
s í a , quiero decir leer la o decir
l a en voz a l t o para na públ ico 
m á s o menos amplio, es una de 
las cosas m á s difíciles de este 
mundo. Conozco muy buenos 
poetas que destrosan l i te ra lmen
te sos poemas cuando los leen 
en vos a l ta . E l én fas i s excesivo, 
la ges t i cu lac ión , el tono de sal
modia que algunos poetas dan a. 
sus lectoras, si necesarios e n la 
época r o m á n t i c a , son hoy fata
les para la ooesia. Aleixandre , 
afortunadamente, no es de aque
llos poetas. Por el contrar io , es 
ano de las, mejores lectores de 
poes í a que conozco, de l a saya 
y de la de los d e m á s . Muchos 
j ó v e n e s poetas han gosado con 
la experiencia de l levar le poe
mas a Ale ixandre . poemas que 
leídos por és te p a r e c í a n a sos 
autores inf ini tamente mejores 
de le «rae eran en real idad Des
de hace t re in ta a ñ o s he venido 
escuchando a Ale ixandre decir 
sos poemas, en su casa silencio
sa del Parque Metropolitano, 
durante los inviernos, o en el 
j a r d í n de su chalet de M i r a f l o -
res de la Sierra, en los veranos, 
con e l val le extendido a l fondo. 
Pero siempre h a b í a n sido lec
turas intimas, regalo de amis
tad, s in o t r a núb l ico ame yo 
mismo. T ahora, po r p r imera 
ves, le he escuchado leer sus 
poemas a un púb l i co nu t r ido y 
entusiasta, a uno de los públ icos 
m á s sensibles -e Intelirentes de 
M a d r i d : e l de l Ins t i tu to In te r 
nacional en la calle de Migue l 
Angel , sede t a m b i é n de la Aso
c iac ión F s o a ñ o l a de Mujeres 
Universi tar ias . La lectora fue 
organizada por The In ternat io
na l Insti tute y ñ o r e l M i d d l c -
barv CoDege, que mantiene en 
el mismo edificio unos corsos 
para sus alumnos de e spaño l . 
Pero en real idad no fue ana 
Himple ulcelara de pmsisu , co
mo por e r ro r anuncia han las 
invitaciones, sino naa conferen
cia del noeta sobre so propia 
poes ía , ¡ l a s t r a d a con lectura de 
ooemas. Ale ixandre c o m e n z ó 
hablando de l a evoluc ión de su 
obra poé t i ca , desde sos pr ime
ros l ibros ea nue el poeta can
taba la naturaleza, fund iéndose 
amorosamente con ella, hasta 
sus l ibros ú l t imos , concretamen
te «His to r i a del corazón» y «En 
un vasta domin io» , en los que 
el poeta canta e l v iv i r humano, 
l a existencia del hombre ea so 
to ta l á m b i t o abareador. Empe
l ó leyendo ano de los mejores 
poemas de «La d e s t r u c c i ó n o 
el a m o r » , e l t i tulado «Soy el 
des t ino», que expresa aquella 
pr imera y ardorosa fusión coa 
todo lo existente, y continuo 
d e s p u é s leyendo poemas de sos 
ú l t imos l ibros , en los oue el 
canto de l amor e s t á referido 
concretamente a la v ida concre
to y cotidiana en su ind iv ldua l i -
zada circunstancia. As í le o í 
mos dos de los poemas m á s pa
té t icos de «His to r i a del cora
zón»: «El ú l t i m o a m o r » y «As
cens ión del v i v i n , . Y ese poe
ma de sol idaridad humana, de 
l a t ido colectivo, oue se l l ama 
«Ea la p laza». L a lectora ter
m i n ó ron unos cuantos poemas, 
cada ano de ellos comentado 
por e l poeta, de so reciente l i 
b ro «Ea un vasto domin io» , qne 
l a c r i t ica ha jnxcadp u n á n i m e 
mente como so m á s importante 
l i b ro hasta l a fecha. A le ixan 
dre lela despacio, con lenta voz 

armoniosa y c á l i d a , subrayan
do con a l g ú n gesto de la roano 
derecha los versos m á s encen
didos o decisivos dentro del 
poema. So rastra presentaba 
con t r acc ión dolorosa, como si el 
poeta soflrleia coa so propia 
poes í a . Cada poema creaba una 
a t m ó s f e r a de comun icac ión con 
e l públ ico , naa especie ds sus
pensa y t r é m u l a emoción, y a l 
terminarse era premiado con 
ana nut r ida salva de aplausos. 
Finalmente, coando Aleixandre 
l e y ó o a ú l t i m o poema, ese es
p l é n d i d o poema que se l lama 
« P a r a quien escr ibo», y oue «s 
exp re s ión de l a sol idaridad del 
poeta con los d e m á s , de sa ne
cesidad de comunicarse con to 
dos, de entregar a lodos so pa
labra p o é t i c a , l a emoción cre
ció, se hizo tensa, y e s t a ñ é a l 
f inal en orna ovación c e r n í i . 
L a c r i spac ión dolorosa del ros
t ro del poeta se dis ipó entonces 
I n s t a n t á n e a m e n t e , y fue susti
tu ida por l a exp re s ión r i s u e ñ a 
y cordia l toa habitual en A l e i 
xandre, y que sos amigos co
nocen tan bien. N o me e x t r a ñ ó 
nada so é x i t o . Ale ixandre es y a 
todo lo contrar io de un poeta 
mino r i t a r i o y exquisito, y estoy 
segare que so poes í a p o d r í a l l e 
ga r a capas m á s vastas de la 
sociedad, " t i é s t o no se h,alase 
boy es t reotur tda coa arr r ' l o a 
un sistema q r c impide e l a r r i 
bo a fat ••uli.J.-a de las c a - u t 
populares m á s ImmlMes. L o 
cual no ha ocur r ido sltempre t n 
E s p a ñ a . En nuestro siglo X I X . 
el poeta —Espronceda, B é q n e r , 
Z o r r i l l a — rea asimismo u n h é 
roe popular , admirado por to
dos. 

He querido completar estas 
impresiones de l a conferencia 
de Ale ixandre con una vis i ta , 
en m i ya habi tual , a so casa de 
la calle Vellngtonia, en estos d í a s 
de pr imavera anticipada que, 
inesperadamente, nos e s t á ofre
ciendo m a n o . Sólo para hacerle 
anas breves preguntas acerca 
de so ú l t i m o l i b r o , «En un vas
to domin io» . Helas aqu í , con las 
interesantes respuestas del poe-

p o r J O S E L U I S C A N O 

— ¿ Q u é significa «En un vas
to domin io» en l a evoluc ión de 
to obra p o é t i c a ? ¿ C i e r r a o abre 
un nuevo ciclo ea t a p o e s í a ? 

—Ea la p r i m e r a parte de m i 
obra, su protagonista era e l 
cosmos, l a c r e a c i ó n , y el hombre 
a p a r e c í a como fundido en ella, 
como un elemento m á s de l a 
naturaleza, del cosmos. Pera a 
p a r t i r de «His to r i a del co razón» , 
el hombre pasa a un pr imer t é r 
mino, y se destaca como e l ver
dadero protagonista de m i poe
s í a . 

— ¿ C u á l es, entonces, el tema 
central de «En un vasto domi 
n io»? 

— E l v i v i r de l hombre, i r -
g u i é n d o s e é s t e desde l a mate r ia 
un i ta r ia , p r imero como vida, 
d e s p u é s como temporalidad his
tór ica . Es decir, el hombre to
ta l , el hombre temporal. 

— ¿ P i e n s a s qne l o p o e s í a , co
mo la de los d e m á s poetas de 
ta g e n e r a c i ó n , ha evolucionado 
hacia nuevos temas m á s huma
nos, y que é s t o s han exigido a 
so ves una c lar i f icac ión del 
lenguaje poé t i co? 

—Nunca he pensado que m i 
poes í a fuese poco humana, ea 
cualquier t iempo de so evolu
c ión . E n cnanto a l estilo, el m í o 
es u n estilo en movimiento , en
derezado, en p rog re s ión , hacia 
la c l a r i f i cac ión expresiva. Siem
pre he sentido que m i poes ía , 
desde su origen, es una aspi
r a c i ó n a to loa. L a clar idad del 
lenguaje poé t i co va exigida, 
a d e m á s , por m i coacepto actual 
de la poes í a como comun icac ión . 
« E n un vasto domin io» e s t á i n 
serto ea esa concepc ión , y s igni
fica, en m i obra, la c u l m i n a c i ó n 
de ral visión de l a humana exis
tencia. Esa v i s ión , aunque a ve 
ces cante la mater ia y el cuer
po humano, es una v is ión siem
pre espir i tual , como debe ser l a 
de todo poeta, porque para m i 
l a mater ia t a m b i é n es espiri to. 
Todo es espi r i to . 

Y termina de hablar el poeta. 
Y con sos palabras debe acabar 
t a m b i é n esta c rón ica . 

Por primera ves, ana gran obra do Merton en tencua catalana 

LA MÜHTANYA DELS SET C E R C L E S 
de THOIWAS MERTON 
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PANORAMA 
C U L T U R A C O M A R C A L 

T O P O N I M I A DEL ALEIXAR 
T O S o l u d i u t de toponimia es-

tan en pleno auge. J Mas
c a r é Pasarius —de cuya obra 
no» o c u p á b a m o s en maestro ar
t i c u l o anter ior— c o n t i n ú a su 
« C o r p a s d e toponimia de M a 
l l o r ca» . H a n aparecido del mis
mo, con pocos d í a s d e di feren
cia, los t a m á a á m s é p t i m o y oc
tavo, que a lcanran las 290 p á 
t i n a s sin haber cu lminado toda
v í a l a l e t r a C. D profesor E n 
r ique Moren-Rey ha p u b ü c a d c 
e l e r u d i t o vo lumen t i t u l a d o «La 
roda lia de Caldea de MoothMi» 
(Ed i to r i a l Teide) de l cua l ac 
o c u p ó D E S T I N O en la secc ióo 
de V i d a C a U l a n a . T ahora l le
ga a nuestras manos ana cuida
da m o n o g r a f í a escrita por m 
oven por ta , A l b e r t Manent . con 

el t i t u l o « T o p o n i m i a de l ' A l e i -
x a r i del sen tennes ' T a r r a g o 
na. IMS» que ha edi tado e l Ins
t i t u to de Estudios Tarraconen
ses «RamiVn Berenguer IV» de 
la D i p u t a c i ó n P rov inc i a l ^e T a 

rragona, en ra S e c c i ó n de F i l o -
logia e His to r i a L i t e r a r i a . 

La obra de M a n e n t en la oue 
« i poeta se nos revela en una 
faceta nueva: la de los estudios 
f i lológicos . — É M e l r u n i i i i 
E d n a r d Brosaa 1*3» de l a Socie
dad C a U l a n a de G e o g r a f í a , . f i 
l i a l del « I n s t i t u t d'Estudia Cata-
l a n s » , con sede en Barcelona. 
Se examinan en et la u n t o t a l de 
ochocientos t o p ó n i m o s de l t é r 
m i n o mun ic ipa l del A l e i x a r 
(p rov inc ia de Tar ragonaI . re
cogidos ora lmente y documen
tados en una BÉMÍBÍBÍ lida l^*1*** 
complementar ia de a rch ivo que 
permi te W I É M f c g las bases 
c i en t í f i ca s del t r aba jo a l s i 
g lo x a . 

Po r su m é t o d o , se s i t ú a en 
la l inea de los estudios mono
g rá f i cos sobre Saot Pere de 
RiudebitUes. L a Riba. Reos y 
L a Pobla de C la r amun t r e a l i 
zados, respectivamente, po r Jo-

C a r d ú s . J o s é Ig lé s i e s . Ra-

A l a m i t a d ( d e l c a m i n o 

p o r A n a M a r í a M a t u t e 1 
L O S E S P E J I L L O S 

LOS quincalleros recorrían la comarca, llevando del ronzal 
sus borriquillos increíblemente c a r f f d m A cada lado del 

cuerpo del animal colgaban grandes cajas, con tapas parecidas a 
las de los pupitres de los niños, y unas alforjas de vivos colotes, 
adornadas con borlas. Al abrir las unas y las otras, parados en 
la plaza del pueblo, tras tocar la corneta para anunciarse, surgía 
de aquellas profundidades un delicioso aroma de canela y pi
mienta. Ellos vendían chocolate de los Padres de Valvanera, es
pedes, hilos de seda de siete tonos, como el arco iris, piezas de 
pana negra, marrón y gris; pañuelos, anillos, cintas, peines, ja
bón de olor, enormes corsés, color de rosa, con largos cordones 
que tenían algo de medieval; tazas de loza, con flores y pájaros; 
sobres misteriosos que adivinaban el porvenir de las doncellas, 
hierbas contra el reuma y el mal de la tristeza y, finalmente, 
aquellos diminutos espejillos de a real, que nunca podré olvidar. 

Estos espejillos sólo salían de cajas o alforjas el día de la 
Cruz, de la Ascensión, o de Los Sagrados Corazones de Jesús 
y María. Los quincalleros montaban entonces sus tenderetes en 
los bancos de la Plaza, junto al puente, y alineaban los espejillos 
de forma que el sol les diera y pareciesen rodeados de un frío 
chisporroteo. Eran espejos para tener en la palma de la mano, 
bordeados de una cenefa que a veces era dorada y a veces osten
taba los colores de la bandera española. Los chiquillos de Man-
silla, sin diferencia de edad o sexo, se sentían atraídos y fascina
dos por ellos. Todos querían comprar un espejillo, hacerlo brillar 
al sol, conducir su luoecilla —como una lengua de fuego que 
lamiera las paredes— desde el muro del Ayuntamiento harta los 
ojos de las mujeres que salían de la iglesia. Nosotros vaciábamos 
la hucha, bascábamos los realines de plata, menudos y nuevos, 
que parecían recién hechos. Comprábamos el espejillo y lo llevá
bamos k jos, como quien escapa con un rayo de sol bajo el brazo. 
Aquella ilusión del espejo e n compartida por todos. Recuerdo 
que me lo llevaba al cañaveral, que lo acercaba a mí, para ver
me un ojo color avellana, un trocíto de nariz, los dientes, el 
paladar y la lengua. También intentaba verme las nejas, pero 
no llegué nunca a conseguirlo. Acercábamos el espejillo a la hier
ba, y la hierba era distinta: como un bosque. Y los insectos se 
convertían en monstruos, o animales de épocís remotas. E l espe
jillo no abarcaba el délo, pero volviéndolo hada arriba y apro
ximándolo a los ojos, se sumía uno en una luz espesa y diáfana 
a un tiempo, como la niebla. Tendidos en las eras abandonadas 
que se extendían tras las cuadras de nuestra casa (allí donde la 
maleza y los espinos intentaban sofocar el antiguo esplendor de 
las losas doradas bajo el sol), el espejillo acercado y alejado al
ternativamente, bajo el gran délo, nos remontaba hada un lugar 
misterioso y lejano adonde nunca pudimos volver. Los árboles 
boca abajo, las rojas puntas de los escalambrujos, d vuelo pesado 
de los moscardones, las nubes huidizas, eran distimos, y acaso 
mejores, en el espejito dd quincallero. 

Por eso, quizá, todos los quincalleros tenían cara de brujo, 
cuando sacaban lentamente de sus alforjas los espejos, y los ali
neaban entre incienso de canela y especies, como estrellas anda
na» y salías, caídas a lo largo de sos tenderetes de fiesta 

50 — 

mon A m i g ó y J o s é Riba , de a l 
gunos de las cuales nos hemos 
ocupado en esta misma secc ión . 
Todos el los v ienen a c o n c l u i r 
otros tantas puntas de apoyo 
para e l « O n o m a s t i c o n Catalo-
niaes oue p repara el profesor 
de la Unive r s idad de Chicago. 
Joan Coromincs. 

P rev ia l a caba l a n o t a c i ó n de 
las fuentes orales y escritas, 
procedentes estas ú l t i m a s de los 
A r c h i v o s Muni r ipa les del A l e i 
x a r y V O a p U n a y del H i s t ó r i 
co Archidioeesano de Tar rago
na, empieza e l estudio por l a 
OMMÉMWiBÉlia del t é r m i n o m u 
n i c i p a l de l A l e i x a r . para seguir 
con los nombres de los m' t r lem 
de p o b l a c i ó n , montes, arroyos, 
barrancos y torrenteras , nonas, 
k » ' f f » pozos y fuentes, part idas 
de berras , fincas » mansos, er
mitas , huertos, caminos y puen
tes. "M^W— á r b o l e s s ingu la r i 
zados —entre el las , y en espe
c i a l , « i ' a l z ina groosa. de l mas 
de B o r b ó » . e l á r b o l m á s famoso 
de l a comarca y uno de los ma-
vores. t a l vez el mayor de Ca -
taluAa—. piedras, ro l lados . Ba
ños . busmMi . cuevas, eras, co
r ra les , canteras, hornos, etc. L a 
comarca, e l n ú c l e o de p o b l a c i ó n 
con sos calles, plazas y casas 
notables. C ie r r an e l estudio los 
apellidos actuales y los apodos 
t radicionales existentes o desa
parecidos. 

U n plano esquomatico de la 
p o b l a c i ó n , un excelente mapa 
de l termino i c j u i c i p a l y va r i a s 
f o t o g r a f í a s r e d o m b o n e l vo lu 
men. E n cada caso a i topónimo 
le a c o m p a ñ a , s e g ú n es "vjrmji 
en estos estudios, la pronuncia
ción f igurada y la a n o t a c i ó n 
h e u r í s t i c a o b i b l i o g r á f i c a co
rrespondiente Las ochocienvs; 
notas a l pie de p á g i n a son par
te m u y impor t an t e de l estudio, 
no só lo por cons t i tu i r su base 
erudi ta , sino t*mb>én DOTÓOS 
en los detalles de las mismas, 
llenos de sugestiones, se advier
te la p u l c r i t u d y p r e c i s i ó n con 
que se ha elaborado el conjunto . 

Hemos dicho y a en otras oca
siones r no nos cansaremos de 
reoet i r lo . oue urge la e labora
c ión de estudios m o n o g r á f i c o s 
como el presente, porque es 
par te imprescindible d e los mi s 
mos e l • orovechamiento de las 
fuentes de i n f o r m a c i ó n o r a l y 
é s t a s se nos v a n con la genera
c i ó n de los viejos, a l paso de 
los a ñ o s . Las transformaciones 
experimentadas en el campo 
han cambiado tan to su fisono
m í a y su misma esencia, que se 
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e s t é perdiendo, en muchos ca
sos, 1'. toponimia tradiciona!. 
conservada doran te siglas. L a 
g e n e r a c i ó n de los j ó v e n e s igno
r a l a mayar p a r t » ds 1 ~ t o p ó 
n imos antiguos a u n t r a t á n d o s e 
de personas a u t ó c t o n a s . Nada 
digamos, pues, de los inmigra 
dos, o de los caaos, n o menos 
sensibles, de d e s p o b l a c i ó n de l 
agro. Por ello saludamos coa 
tegítano gozo la a p a r i c i ó n de 
obras, como l a de A l b e r t M a 
nent. que l legan a t i empo da 

. , h í 5 r u " « a t u d » o b i . 
Uva del i n f l u jo que sobre i 
misma han tenido las condiür,* 
nes de c l i m a , t rabajo, v a u í , 
sociales, e t c . asi como t a i r S -
«.as atedias naturales y l o , ¿ J ? 
ficiales creados por el hombre, 
F ru to de quince a ñ o s de labor 
paciente, de a n o t a c i ó n y can 
f r o n U c i ó n de datos y observa 
ciones, el l ib ro , estructurado en 
seis partes, apar ta un caudal 
de RgMÉha — i a M i t a s en su ma
yor parte— m u y considerable 

d r i Mas da 
»7« tronca miém ocho — i w t da 

C a t a t e ñ s 

so a i t i n i i i i i del Alaóu. . 
os ta l vos la miymr de 

salvar para e l fu tu ro u n p a t r i 
monio t r ad ic iona l de v a l o r 
inestimable. 

TOPOGRAFIA MEDICA 
OC MARTORELL 

L a Real Academia de M e d i 
cina de Barcelona, en 1960, p re 
m i ó con medal la d e a r o y e l t i 
t u l o de socio correspondiente 
a l doctor Francisco Massana 
Rovi ra . medico de M a r t o r e l l . 
par so miMMtgiafia «Topogra f í a 
m é d i c a de M a r t o r e l l » que, en 
un gesto que le honra , ha p u 
blicado, r e c i e n t e m e n t e , e l 
Ayimfmmi^ntn ¿ f ¡a v i l l a . 

L a obra se presenta i iwno u n 
•estudio t o p o g r á f i c o de la V i l l a 
y t é r m i n o m u n i c i p a l de M a r t o 
re l l , a l objeto de de te rminar las 
c a r a c t e r í s t i c a s raciales de los 
martorellenses y as i mismo 

re?=tr.-ss s las caracteristic; > 
f ís icas del mun ic ip io y su tér
mino, a la c o n f i g u r a c i ó n de la 
v i l l a y a sus dis t intos servicio» 
a los caracteres antropoden, 
grá f icos , a l a epidemokigia y a 
la medicina social y del traba 
j o , todo el lo para « d a r a cono 
cer todos los tactores inf luyen
tes sobre l a vida , a f i n de con
servar la sa lud de l hombre, fa
voreciendo las coiwHrionM sa
ludables y apa r t ando los cau
sas noc ivas» . 

Abundantes g rá f i cos , plan. . 
f o t o g r a f í a s y cuadros estad 
ticas pe rmi t en comprender el 
esfuerzo que ha supuesto la 
e l a b o r a c i ó n de esta naa iug ia f l» . 
Baste consignar a q u í , a modo 
d e ejemplo, que p a r a cmnpro-
bar los datos m e t e o r o l ó g i c a 
que l e s i rv i e ron de base para 
def in i r e l c l i m a de Mar tore l l 

Y a s t í l o León Dandi 
L a t t r a s d a ¡•unmssm Paul Ornaré 
B mmmm art* d a v a a d a r E. C i s l s i w i a 
Duammltaf o MomtHmé u. VOMaaga 
Klmrkmtaawd y mi amor C F. Bmth* 
l a pamalm d o M i g u a l N a r n á n d a z | . 
Mmmrtm por fmwtimmíwmto |. M 
t a c c i o n a s d a ngiaMamr por V a f f a n g o v 

N . Catcfcskav 
B t o a t r o v i v o B m m l i e s 
LWS r o r n a n s era R O P O * - l y f T t f w T 
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LA LETRA Y EL INSTANTE 
p o r G U I L L E R M O D I A Z - P L A J A 

C R I S I S D E L A M O R 

. r j K S D K mando no se eacriben novelas de 
amor? L a s g n a d e s n o r r U s contemporá

neas pueden definirse —en un gran porcenta-
je— por su a-erotismo. Otras problematiea^ cir-
rulan en torno a sns personajes. ( E l mismo verbo 
lámar», ¿no es un arca í smo? ¿Quién dice ho; 

«te amo», fuera de los seriales rosas?) A l co-
mcnsar el siglo X X —en España—. fuera de la 
linea barata y sexual de los Trigo y los Zaata-
ois. se escribieron grandes relatos, como los de 

I namuno. presididos por la pas ión de la envi
dia ("Abel Sanche»"! o de la dada («Niebla») ; 
u como los de Baroja. que m o r í a sos muñeco» en 
lomo de la pora abulia, el desesperado anhelo 
de no ser. Solo quedaba la gran retórica —fal
sa de puro aparatosa— del enamorado e incon
secuente m a r q u é s de Bradomín . 

¿Qué queda hoy del amor que r a —en la 
literatura— desde les trovadores a los posro-
mántieos? E l panorama de hoy no indica pro
greso alguno L a vnton ic ióa literaria del amor 
rrta por debajo de cero. (No el amor en sí, 
claro está, sino su uti l ización como toma.) Ve
mos, en los flIrnos de Antonloni —«La noche. . 

Kl eclipse..—, el tema de la radical soledad de 
la criatura humana. "Ciegos, en la oscuridad», 
romo en el verso de Salvador Esprín, los seres 
se Juntan, a veces, en la pura y gratuita vo
luntad erót ica m o m e n t á n e a . 

Y después , cada cual, sigue hacia sos abis
mos de sombra. 

D O B L A R E L C A B O 

p.AKA Dante Alighieri. el "mesm del camia di 
nostra ritan, se producía hacia los treinta 

y cinco a ñ o s , si centramos en 13M el a ñ o de ¡a 
iniciación de l a «Div ina Comedia., y en 1265 el 
natalicio de su autor. Benvennto CelMni esti
maba que la revis ión memoradora de l a propia 
vida no debía hacerse sino cuando el escritor 
superaba, en su corva biográfica, los cuarenta 
años. Hoy, la higiene y los ant ibiót icos , en felia 
confabulación, parecen asegurar mayor a l t a n 
al índice vital y. por ello, m á s amplias pers
pectivas. A l hilo del medio siglo, en efecto, nos 
sentimos ea piras navegac ión de a l tara . Sen
timos doblado, muy atrás , el cabo de Buena Es-
pe raasa y presentimos dibujarse, en la le janía , 
el cabo de las Tormentas. Pero todavía la hé l i ce 
rueda, rayando el agaa de espuma Manca y a l 
borotadora. V a tenemos, sin embargo, macha 
historia encima del alma- Vemos, en nuestros 
archivos, papeles que amarillean. Revisamos, 
nostálg icamente , páginas , actitudes. ¿Qué es, 
entre lo publicado, lo que merece reeditarse, 
actualisarse de nuevo? ¿Cuánto de lo qae he
mos dado ea las hojas volanderas del per iódico 
merece atrincherarse en la perpetuac ión —teó
rica— del volumen? Todo se escribe —«i el es
critor es de r a í a — coa voluntad de permanen
cia. Y , a veces, esta petuiaaeacia se la da su 
m i a ñ a fulgurante actualidad pasajera, el hito 
qae representó en su momento, su propio valor 
documental del instante fugitivo. 

C . J . c . 

D E F L E X I O N O t o d o 
I esto ante el primer 

• l i l a a s i a de la Obra 
' Completa de Cela , que 

se hace perdonar, físi
camente ya, p o r sa 
atuendo sencillo y de-
sembaraaado. Contiene 
este tomo las tres pri
meras novelas de C a 
milo: es decir, «La fa
milia de Pascual Duar-
te», "Pabel lón de re
poso., y ..Nuevas an

danzas > desventuras de Lazaril lo de Tonaea>. 
coa aa excelente y riguroso aparato critico de 
variantes, addendas y comentarios. L a formida
ble y laboriosa capacidad profesional de escri
tor que contiene Ce la se s i túa en na primer 
plano de evidencia. Pocos le ganan —sus "bou-
ladea., aparte (o, mejor dicho, incluyéndolas) — 
en conciencia de continuidad constructora, en 
voluntad de permanencia. E n seriedad artesana. 

Para esta edic ión ha escrito Camilo unas 
muy sabrosas páginas preliminares. Se acerca 

el autor a l Oto del medio siglo, singlando ca 
tre lus dos cabos qae m e n e i o a á b a m o s arriba. 
L leva —como es notorio— buen rumbo. Defl-
niriamos as í toda obra ea la qae ec perceptible 
un proceso de perfección. He aquí el suculento 
goce que hay que esperar no sólo de este tomo, 
sino de los que van a seguirle. Entiendo que la 
comparac ión será m á s jugosa, cuando puedan 
enfrentarse, sobre la misma serie, los v o l ú m e n e s 
restantes. 

L a exp l i cac ión es l a sigaiento: las tres obras 
de esta primera entrega corresponden a nudos 
relatos, a la manera dinámica barojiana. qae 
hace presidir su novel ís t ica por el signo de la 
acción. Cunado se escriba con buena perspec
tiva —ya hay manuales excelentes— el pano
rama de nuestra novela posbél ica, se observará 
lo que Ce la representó de desmontaje de una 
cierta prosa retórica que des lumhró —y abru
m ó — a los lectores de los años cuarenta. E r a 
una prosa de lempo lento, de ancha voluta, de 
a d e m á n solemne, muy cultnrixada, m á s apta 
para el ar t í cu lo breve y el poema ea prosa 
qae para el relato. Plantea, el ase de esta prosa, 
la cuestión de la exigencia ea qae se encuentra 
el g é n e r o novel ís t ico de superar el goce estát ico 
del lento paladeo —Proust o Miró— por una 
andadura mas nerviosa, e lást ica y elemental. 
Kn este sentido, el «Pascual Dnarte» presentó 
lodas las condiciones antiesteticistas necesarias: 
desde la descarnadura de l a prosa a la del re
lato Sus personajes intervenían constantemente 
en estilo directo, coloquial. T a m b i é n B a r o j a 
—cuya primera «novela», «La casa de Aizgo 
rriu, es, ea realidad, una p i n a de teatro— re
dujo, ea sa tiempo. So descriptivo a lo estricta
mente necesario para ambientar la acción, he
cha de los decires de los personajes. L a novela 
es «ce i én itinerante, aunque no lo creyera asi 
—deslumhrado por su erteticismo aristoerati
zante— don José Ortega y Gasset. 

Esta d ispos ic ión del relato —visible en la 
misma presentación t ipográfica— se trunca ya 
ea «Pabel lón de reparo» —la segunda novela 
del volumen—, e a la que se advierte na tipo 
de construcción mucho m á s compleja: m á s ele
mentos l ír icos, cambios constantes de enfoque 
—porque los textos loo redactan distintas per
sonas—, avance del toao reflexivo sobre el co-
loqvial. Finalmente, en el «LasariHo», se vuelve 
el veiato lineal, estrictamente ceñido a lo auto
biográfico, como mandan los c á n o n e s de la no
vela picaresca, deliberado modelo del escritor. 

Puen bien: cuando se inicie l a lectura de 
los v o l ú m e n e s restantes podrá hacerse l a gozosa 
experiencia de la riqueza evolutiva del escritor, 
qae gana, naturalmente, en anchura y comple
jidad. Por una parte trasfndiéndose a situacio
nes de paisaje, vá l idas por ellos mismos y por 
los elementos humanos que en ellos inserta el 
novelista, como formas, a la vea, pintoresca
mente complementarias de la realidad mineral 
y vegetal qae les sostiene. De otra parte, eari-
quezieado la trama novel ís t ica , a veces hasta la 
pululacion humana más Inextricable. 

E l iartnuaeato verbal se enriquece, hasta 
adquirir —tal en algunas páginas de «La C a 
tira»— modulaciones musicales de una gran be
lleza, qae acompañan a a aaevo ingrediente — a a 
poco defensivamente aplicado, es decir, con iro
nía—: el ingrediente poético. 

Pero este despliegue lo captará el lector en 
los v o l ú m e n e s que han de venir. E n el que ahora 
es pssibU leer he s e ñ a l a d o el tono reflexiva, 
inteligente y matioao de las pág inas introdnr 
tortas, ea la.. í ,je calibra la solemnidad de este 
momento de reedir ióa de sa obra conjunta. Una 
de sas obsci « a c i s a t s m á s j a g o s » i es la de la 
independeacia catre la vida y l a obra. «Si las 
palabras tiran de las palabras, y los ambientes 
de los ambientes, y loe pcrsoaaju de los per
sonajes, e t cé tera , la literatura, agarrándose como 
una lapa a l a vida, t ira de la vida y se pro
longa por encima de la vida del escritor y -un 
ajena a ella, en el chorro, j a m á s interrumpido, 
de la vida misma-.. 

el doctor Massana se instaló su 
•>. ODIO Servicio Meteorológico. 
> que para el estudio de la flo
ra recorrió la comarca en com-
|)añia de sus hijos. L a obra se-
fá de utilidad indudable no só
lo para los médicos o los estu
diosos del aspecto hig iénico-sa-
nitario, sino también para los 
feógraíos . historiadores y, en 
pocas palabras, para los estu-
iios soc ioeconómicos hov tan
to en boga. 

LA CARTA DE POBLACION 
DE LERIDA. EN FRANCES 

1'rosiRuicndo en su deseo de 
dar a conocer en distintas len
guas el texto de la carta de po
blación de Lérida, otorgada a 
a ciudad por el conde Ramón 

Berenguer IV en el mes de ene
ro del a ñ o 1150. el Centro Co
marcal Leridano, de Barcelona, 
en su programa de actividades 
correspondiente al pasado mes 
de enero, inc luyó la traducción 
francesa de la misma, debida 
a R. Casa novas, y acompañada 
de una fotografía del pergami
no originai con el texto latino. 

REIMPRESION 0 2 UN A N T I 
CUO MAPA DE CATALUÑA 

E l «At las de Cataluña que 
inició la Editorial Montblanch 
en 1961, con la reproducción 
exacta del mapa de Nico lás 
Visser, de mediados del s i 
glo X V I I . ha tenido digna conti
nuación, en fecha reciente, con 
la reimpresión del iNuevo Ma

pa dal Princioado de Cathaluña 
y sus confines que saca a la luz 
y ofrece al Rey Ntro. Sr. D. 
Olaguer de Dardena Damius. 
Conde de Darnius», grabado en 
Barcelona, en 1726. por Mar
cos Lomelin. 

Es t? mapa —muy detallado— 
ofrece para los estudiosos un 
aliciente nuevo: el figurar en 
la orla del mismo, entre otros, 
los planos de Perpiñán. Mont-
lluís. Salses. Prats de Molió. 
Vilafranca de Coní lent . Colliu-
re, Mequinenza. Aren. Lérida. 
Berga. Hostalric. Roses. Cardo
na. Tortosa. Casteüciutat (Seo 
de Urgel) . Monzón. Tarragona. 
Ainsa. Benasque. Gerona y Bar
celona. 

M. RIU 
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J o s é M a r í a M e n d i o l a 

Muerte 
por f u s i l a m i e n i o 
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MALLORCA. MENORCA E iBIZA 

La famosa obra 

d e Pía en una edi-
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mente renovada . 

Texto puesto al 

d í a y f o t o g r a f í a s 

i n é d i t a s . 
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J o h a n n e s M a r f n g e r 

LOS DIOSES DE LA PREHISTORIA 

U n viaje por las 
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d a n los secretos 
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l í t i co . I lustrado en 

negro y color . 

Precio 2 5 0 ptas. 
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I N V E N C I O N Y C R I T E R I O 

D E L A S A R T E S 
p o r J L A N P E R U C H O 

rMHlderadas catno «pánlarr» re-
volnctonariaa». Se prefiere, alea-
de tace*. • B » « K » W . BMWI 
Piachaw le deMea eMw n r m 
ileaotnulM; 

« C u a n d o v e á i s a Bouguereau 
oh nobles Venus, oh ninfas 
y a l t ivas diosas, h u i d 
de su brocha las ca r i c i as .» 

Sin eMbarg*. el critico Leota 
Vamelles publica el 4 de no 
v i m b r e de I M 5 c a cLlUnstra 
thra. n a Hato de ciertas pteta 
res In^Bietaates ^oc habun ex-
poesto en el S a l ó n de Otada. F l -

Crabas MaHMr con «El vcatide 
vanea». «La Tea lana abierta». 

«La ninjrr del sombrero», i i£ l 
pase*»; Mía acata can «La sies
ta». «En el b a l c ó n . . .Bajo toa 
arbolea». «El prado»; D e n l a 

NOTICIARIO 
CL A I T f DEL RETRATO 

OC M I I A V A L L S BOVE 

J M i r a v a l l s B o v é expone en las 
• g a l e r í a s L a Pinacoteca un 

selecto conjunto de p in tu ra a l 
ó leo . Con una decidida v o c a c i ó n 
para e l r e t r a t o . J M i r a v a l l , Bo
v é atiende y da profundidad a 
los matices humanos, a la NIR-

da las vetas» y tres «Falaajes de 
CaOlnre»; Vlamink con el «Va
lle del S e n » . «La c a n de mi 
padre». uQ t r t p á a f l a i . «El ea-
Unquc de San Cncnfate»; Mar 
quet coa «Antl iéaru, <iMeatliaa» 
y «Las rocas rajas de Trayas»; 
Valtal c a á e l «Pataaje de AnUté-

*r». También fieuraban abras 
de Pny. Kouault. coa «Payaaas 
y cómicos», Cesaaae, que había 
enviada cuadros de «Baalatas». 
Vuiltard, «na «La Mostea» y el 
aduanero Ronaseau caá «El ledo 
d e v a n a d a a un ant í lope». Asi 

espaaieraa Jawlensky y 

Son las « taaves» . tas f lena. 
Ns todas, desde laeg*. pero s i 
l a mayor parte. Louis Vaaxel lcs 
las h a b í a bautizado a l entrar 
en l a exposición- Viendo una es 
c u i t a n Ha Ha a i ra ate de Marque, 
e s e t a a t é 

V a . Doojen 

« L O S F A U V E S » 

teHa entre las f ieras» (« les fau-
vesH). L a crit ica oficial reaocta-
a a v i s l r a l i m r a l r . CajalBe M a n 
clalr escribe en « L e H a l l a » : «Se 
ha Isa iadn un bate de p i n t a n 
al rostro del pébBcq». J . H . Hal l 
escribe: «¿A que colocar juntos 
a estas desqaietadoa y mostrar
los al público, ai el valar esté-
Uco de las abras 

MirauMs Bavá 

n i í i c a c i ó n de lo ouc a c o m p a ñ a 
y define a t r a v é s del t iempo. 
P in tu ra humoris ta , enraizada en 

la t r a d i c i ó n y en la culiura. ia 
actual exoos i c ión de J n n . 
val í» B o v é otorga una mera di^ 
me n i l ó n al misterioso y onieu, 
espejo del a r te del retrato A r v 
que. como dec ía d'Ors. ej r, 
m á s p r ó x i m o a la biografié 

E L PREMIO . A L I C A N T E 

g E han concedido tos premio. 
del I S a l ó n Nacional de P1D 

tura i i n v i e r n o 1963» de Alicante 
organizado por la Caja de Aho 
rros del sudeste de España La 
p a r t i c i p a c i ó n de artistas de to. 
da E s p a ñ a fue m u y munerci$a. 
s e l e c c i o n á n d o s e 87 obras, con 
las que se o r g a n i z ó una impor 
tante expos ic ión , en la oue es
taban representadas todas la> 
tendencias del a r te actual 
p a ñ o l . 

El Jurado compuesto por lo-
c r í t i cos de a r te Aguilera Car 
n i . R o d r í g u e z - A g u i l e r a . San 
chez Ca margo y e l pintor Ben 
i emin Palencia. o t o r g ó los ore-
mios cuyos resultados parciales 
fueron comunicados a l público 
reunido en los amplios salones 
de la Caja Al ican t ina 

El p r imer premio. Medalla de 
O r o y 25.000 pesetas, fue otor 

i gado a la obra «Muje re s y ga
llos», del pintor c a t a l á n Juan 
Brota t . e| segundo premio. Me 
da l la de Pla ta y 20.000 pesetas 
fue otorgado a la obra «Bode
gón m a n c h e g o » , de J o s é L; , 
yesae; y e l tercero. Medalla de 
plata y 10.000 pesetas, a la obra 
« M a t e r n i d a d » , de Juan Barjola 
Se o torgaron a d e m á s menciones 
h o n o r í f i c a s a las obras de los 
pintores Mateos. Vento . Micha 
v i l a . Semsere v de las pintaras 
Glo r i a Morera y M a r í a Antonia 
Dans 

D A R I S , ano 1M5. T o d a v í a bajo 
l a bruma, rsanraa el cea per

dida de toa < s i i a » sabré el pa-
vtaMoto de la» ralles, ta t a a r i é a 
del «Maul la R a o g e » y l a del 
•BuUier». L a s capejas reflejan 

«a l iara eaa pfaadss cartinajea y, 
e a las maros, ana ninfa, apeti
tosa y rasada, de Baagnereaa. 
Laa caballeros hablan de la ri

s i ta de Ednarda V I I a l 
dente del Senada y. en 

uu baja, de las 
de la caBr de las MoU-

Hay come una pompa de 
e a e l a l i e Laa señaras 

• evan c a ñ é , m l i t a i q m y cal 
zan > n a r i n balines. Se oyen 
risas par laa p a r t í a s . De ves c a 
cuando, ae saborea el « a h a j a 
caá »aKi verde v el Jas iáa ron 

esplaaeaa «Ches Ledayea». L a 
gente suscribe acciones de la 
deuda rasa y tararea el «Val s 
aaol» a «Las campanas de C a r 
n e v i H e » L a a acontecimientos 
m á s importantes sao laa siguien
tes: Alfonso X I I I . d o n a t a sa vi
sita oficial a Parta, sufre na 
atentado anarquista; la tripula 
c ión del acorazado Potemkin se 
subleva en Sebastopol. Edouard 
Herrtat ea elegida alcalde de 
L y a a ; las J I U S I I H aatonUan 
ta flato rasa e a T a a i l M i . ae te
me l a guerra; Oarfci ea detenido 
par revalnciaa» rta; l a u a a f c w 
cta de A l f e d r a a 1 — 1 — l a 
• • • rr i i sa marroquí Laatae Ml-
cfael muere e a MaraeMa a loa se
tenta y daa añas . Peae al tiempo, 
toa Impreatoaistes saa todavía 

par e ü o s es nulo? ¿< 
ca esta aoeva farsa? ¿Tienen 
Influencias que laa pretegea? 
Tada esto causa nn efecto deplo
rable, no sólo a toa atoa del p ñ -
blico, p a n el cual e l S a l ó n pier

de toda aa nresUria. atoo a toa 
ojaa de todos, paca constituye 
una tarea que se asigna a l S a 
lón de Otoño. Efto nos introdu
ce para ritos indecorosos de tos 
que u-.o a a puede desembara 
»»rse, pues, ¿cómo explicar su 
presencia ante a a Jurado qne 
rinde h i a a r t i a C a r He re y a 

Conrbet? i P n é tienen qne ver 
aaa «I arte toa p l a t a n a j t » d a 
toa señores Matisse. Vlaminck y 
Derain?» 

R H a r l s a a r l a ln Mtiiii i H a de 
crfjtoaa seria taiga y 

barga, a a todas tos críticos su 
frieron alteraciones nerviosas 
obsesivas y derrumbantes. V a a -
xdtoa y Gustavc Geffroy defen
dieron a toa fauves. y tos defen-

Ghte. a « o t e a eataarm a a cono 
«ta car i nadie, atoó l a vas c a s a 
defensa. «Si . esta pintara es ra 
sanable, raxaaadora inclnsoj. 

aaa siempre las mismas y se n -
meeánlcaraente Sin em-

alrada. A b a n bien, ¿qne es b 
qne en el a ñ a 1M5 hacia Inno
vadores a los f aoves? 

Esto es la que ha propuesto re
velarnos Jeaa-Paul CrcapeBc (1J 
en sa gran libro «Las FanvesK 
« a y a Wtk t tm «apañala acaba de 
poMIcar «Editorial Raater S A J 
«Laa Fauves» es, a l mimas tiem
po, a a gran retablo de la époes 
y ea é l vemos e l espirita de U 

el nacimiento y muerte de oai 
sociedad. Jean-Panl Grespefle 
pone de reUeve tos dss faeotw 
directas del fanvismo: Ctaagui» 
y Van Gogta. A d i f u t a t i » del 

cnbisaao o ss-
ei faariaaM aa fa< 
cacada, a a tava teo-

al toarías. «Se defiae 
mejor a laa faaves —escribe 
Jean-Panl CrespeBe— por i» 
que a a querían, que por lo qut 
querían; par to que rechasaban 
qne par to qne aceptaban. L i 
decena de artista» Jóvenes a lo» 
qne se des ignó con este nombre 
Inquietante se proponía reaccio
nar contra loa n p a r t s y e l n» 
tnraUsaMi de las impresiona -
contra l a ttagsacla decadente 
de toa aabt* tanto rama conir» 
el arte académico . Abandonan 
doce a s a ref lexión o a *a i"5 
Mata, emplearon el calor por* 
p a n expresarse- A s i ta pintura 
ae convirt ió ea el refleja de I * 
personalidad del artista, to q i " 
se tradujo en ana indlferr i 
«•Patota a la repnaeatactoa 

exacta del t ena . «La aatarale-
aa aa es sais qae ana hipótes is 
le respondió Dafy a oa oficie 
nado sorprendido ante une de 
sus paisajes.» 

« L s s F a a v e s » es a a a caater* 
inagotable de datas y dacomeD 
toa. De entre toda la dominen 
la c i ó n. nn articulo de Matisse 
publicado en «La Grande Re 
vue». el de diciembre de 
IM8. me ha parecido altamenlr 
revelador. Dice Matisse qne '''* 
qae ya persigo por encima de 
todo es ta expres ión . Algnn»* 
vocea ae me ha r m a t r i d » cier
to saber, a l tiempo « a e ae de 
claraba qae mi ambic ión era 

D . r j i n . <BoH da nviérca 

f l ) Jean-Panl Crespelle: «Los 
Fauves* Ed i to r i a l Rauter S- A 
Barcelona. 1962. V e r s i ó n espa
ñola de R. S a n t o » Torroella-
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•muda y que no iba mas al ia d r 
] , sat isfacción de orden pura 
mrnte visual que puede procu
rar la vista de un cuadro.. . No 
puedo hacer distinciones entre 
,.) licotimiento que poseo de la 
vida y d modo en que l o ex
preso. I'S e x p r e s i ó n , para m i , 
no reside en la p a s i ó n que esta
llará en un ros t ro o que se a f i r 
mará por un movimien to vio 
irnlo. Está ea toda la disposl 
, ion de m i cuadra: e l lugar que 

upan los cuerpos, los v a c í o s 
que tiene a su alrededor, las 
proporciones, todo esto tiene su 
parte. La c o m p o s i c i ó n es el ar
te de ordenar de modo decora 
livo los diversos elementos de 
que dispone el p in tor para ex
presar sus sentimientos. En un 

IIadro, cada par te s e r á visible 
v d e s e m p e ñ a r á el papel que le 
urresponde. lo mismo si ha de 

«er p r inc ipa l que secundario. 
Todo lo que carece de u t i l i d a d 
10 el cuadro es. por el lo mismo, 
pcrnldose: todo detal le super 
fluo o c u p a r í a , en e l e s p í r i t u del 
(iintemplador, el lugar corres
pondiente a o t ro detalle esen
cial.» 

Divide Jean-Paul Crespelle so 
libro en ocho grandes c a p í t u l o s : 

l .05: E s c á n d a l o en e l S a l ó n de 
otoño», l-as fuentes del fauvis-
mo», " E l estudio de Gostave Mo-
rrau». «La escuela de C h a t o u » . 
"El grupo del H a v r e » , iiFauves 
y o í ros f anves» , « M u e r t e y re
surrección del f s n v i s m o » y «El 
mundo de los F a u v e s » . E l l i b r o 
ruñe a d e m á s c ien e s p l é n d i d a s 
reproducciones a todo color de 
ubras de Matisse. Marquet . Vla-

'ii k. Dera in , Dnfy , Friesx, 
Kraque, Keaaul t , Van D o ñ e e n , 
Valtat, ( amoin. M á n g a l a , Poy. 
Kandiasky, Jawleosky, Schmid l -
Itottlnff, K i r cbne r . Malev l tch . 
Macke y Marc . C a á copiosa J 

lisima b i b l i o g r a f í a c ier ra ese 
libro excepcional. La t r a d u c c i ó n , 
muy cuidada, ha cor r ido a car
eo del cr i t ico de ar te Rafael 
Santos Tor rue l la . 

I U A N PZRUCHO Matisse: i C y r a n o » , retrato de Lucien Cuitry 

J E A N L A C R O I X : 
P E R S O N A L I S M O F R E N T E A 

M A R X I S M O Y E X I S T E N C I A L I S M O 

TJNA de las doctr inas t i losóf i -
cas qae m á s resonancia e s t á 

< onsignieado entre l a Juventud 
uiliosa e s p a ñ o l a es, s in duda, 

r l oersonalismo. Hasta ta l ounto 
rsta sugestiva c o n c e p c i ó n de la 
vida, la « p r a x i s » y la persona 

imana ha prendido en el es
píritu de las nuevas promocio
nes universi tar ias —ea especial 
la barcelonesa— lo atestiguan 
el auge que ha adqu i r ido una 
'avista como «El C ie rvo» ( inspi
rada en los presupuestos cr is t ia-
no-personblistas de los franceses 
>lounier, Nedonceile y Lacro ix ) 
v la serle de conferencias que, 
- 'bre el mismo tema, han tenido 
lugar dentro o fuera del á m b i t o 
universitario, pero siempre en 
^trecha r e l a c i ó n con la gente 

joven preocupada po r el pen
samiento de vanguardia . 

HACIA UN CRISTIANISMO 
REALISTA 

Kl personalismo, ciertamente, 
atrae por el v igor de sas temas, 
lilanteamientos y resoluciones 
•mío en el campo fi losófico co-
'no en el é t ico y social. T a l ves 
podr íamos resumir sa incent ivo 

1 los tres puntos siguientes o 
rstruetnras del universo perso-

n»l», como indica el mismo M o u -
mer, í n t i m a m e n t e ligados entre 

un intento de hacer tocar de 
pies al suelo a l cr is t ianismo. 
Puesto qae la r e l ig ión no s igni -
¡¡e» una huida de la problema 
Wea h is tó r ica y social sino, an-
'<' todo, un « e s t a r p r e s e n t e » ea 
a lucha cot idiana por un mun-

m á s justo; el consiguiente 
"•npromiso —el « e n g a g e m e n t » 

¡Je Mounier t raducido, por ejem
plo, en la valiente ac t i t ud de este 
Hiwofo durante la Resistencia 

lr >nce8a—. y, por ú l t i m o , un res-
Pelo hacia la persona humana 
aperador, a la ves, de un h i s t é 
rico Individual ismo nietxscheano 
" «n las consiguientes aberracio-
»es filosóficas y p o l í t i c a s a que 
''* "lado lagar) y de cierto i m -

personalismo cient if icis ta para 
el que el hombre es una tar jeta 
chata reducible a data e s q u e m á 
tico. 

Esta p r e o c a p a e i ó d para con el 
personalismo se ha acrecentado 
ú l t i m a m e n t e con dos hechos de 
capi ta l impor tancia : la publ ica
c ión por par te de una ed i tor ia l 
barcelonesa de - . .nos l ibros de 
lean L a c r o i s > l a presencia de 
este f i lósofo en nuestra ciudad, 
hace pocas semanas, para ofre
cer diversas conferencias sobre 
temas p e d a g ó g i c o s y filosóficos. 

Q u i s i é r a m o s referirnos, con
cretamente, a la personalidad e 
ideas de Jeaa Lacroix , para m u 
chos e l verdadero pensador del 
personalismo f r a n c é s ( m i e i . . 
que Mounie r ha sido el « a n i m a 
d o r » a t r a v é s de innumerables 
conferencias y publicaciones pe
r i ó d i c a s , como la revista «Es-
p r i t » . 

CONTRATACION 

Dos obras de Lac ro ix . en efec
to, han sido t raducidas en len
gua castellana. Nos referimos a 
« F u e r z a y debilidades de l a fa
mi l i a» y « M a r x i s m o , Existencia-
lisme. P e r s o n a l i s m o » . Es i n m i 
nente, a d e m á s , la o a b l i c a c i ó n de 
una obra fundamental de este 
pensador: « H i s t o r i a y mi s t e r io» . 

L a segunda de las obras c i ta 
das — « M a r x i s m o , Existencialis-
mo. P e r s o n a l i s m o » — es un l i b ro 
muy ú t i l para discernir en tor
no a las coincidencias y discre
pancias de estos tres pensamien
tos f i losóficos. Con dicha obra, 
como escribe Lacro ix en el i m 
portante prefacio, «se t r a t a de 
de l imi t a r la i n s p i r a c i ó n perso
nalista ñ o r medie de su confron
t a c i ó n con el marx i smo y el 
existencialismo.i. Dicha confron
tac ión , planteada a t r a v é s de los 
cuatro estudios reunidos en el 
volumen, es decisiva para saber 
en q u é aspectos el personalismo 
intenta , por una par te , superar 
la f i losof ía existencialista, y , por 
o t ra , se mantiene en una ac t i tud 

cr i t ica ante el marxismo, s e ñ a 
lando diversas a m b i g ü e d a d e s 
que. a Juicio del autor, muestra 
este ú l t i m o movimiento fi losófi-
co-po l í t i co (especialmente en lo 
concerniente a la «d ia léc t ica his
tó r i ca» que siendo puramente 
temporal puede llegar a perder 
« todo sentido y toda significa
c i ó n » ) . 

Se t ra ta , dicho en breves pala
bras, de conformar el pensa
miento personalista y s e ñ a l a r su 
propia consistencia ideológica . 
Este es el p r o p ó s i t o c r í t i co de la 
obra de Lacroix (porque, dado 
el v igor j u v e n i l y p r á c t i c o que 
dicho pensamiento encierra, é s 
te se despliega en constante au
t o c r í t i c a ) . Y porque, desgracia
damente, a ú n es del dominio p ú 
bl ico considerar al personalismo 
como un horizonte ét ico y una 
postura filosófica, l lamemos an-
tosuficiente, sino como una s ín
tesis m á s o menos lograda en
t re el existencialismo y el mar
xismo. Dicho en otras palabras: 
como un eclecticismo, «un vago 
ec lec t ic i smo» que por f a e n a de 
repelona ra a todos aquellos que 
crean, rasonablemeate, en l a r i 
gurosidad y s i s t e m á t i c a de todo 
planteamiento filosófico. 

A q a í radica, coa plena seguri
dad, el punto m á s difícil y os
curo del personalismo, pero as
pecto que precisa ser i luminado 
imprescindiblemente si quere
mos comprender los p ropós i to s 
f i losóficos y é t icos de Mounier 
y Lacro ix . Es decir: ¿ p o d e m o s 
con* derar el personalismo como 
una fi losofía par t icular puesta 
a n ive l in fe r ior o superior, tanto 
da. del existencialismo v el mar
xismo? ¿ O es, por el contrar io , 
el personalismo una cosa muy 
diversa? E n torno a estas pre
guntas se despliega la madeja 
expl ica t iva del l i b ro . E l autor 
de « M a r x i s m o , Existencialismo, 
P e r s o n a l i s m o » habla y subraya 
que e l personalismo es. ante to
do, una « insp i rac ión» . De a h í 
que el existencialismo « c u a n d o 
se presenta como un humanismo 

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

p o r V I N T I L A H O R I A 
£ L e d i t o r Va l l ecch i , de F lo renc i a , e s t á p u b l i c a n d o la obra 

comple t a de uno de los personajes m á s representa t ivos 
de la c u l t u r a i t a l i a n a c o n t e m p o r á n e a . D 'go c u l t u r a y no 
l i t e r a t u r a , pues A r d e n g o Sof f i c i no só lo es un novel i s ta , 
un poeta y u n c r í t i c o de a r te de p r i m e r o rden , s ino t a m 
b i é n u n g r a n p i n t o r . C u a t r o gruesos v o l ú m e n e s han sido 
y a pub l i cados , e l q u i n t o a p a r e c e r á en breve . Los cuadros 
de S o f í i c i se encuen t r an en muchos museos y su autor , a 
los 84 a ñ e s . c o n t i n ú a p i n t a n d o , q u i e r o dec i r creando obras 
maestras. 

Raras vece.: he conocido a u n h o m b r e t a n comple to , en 
e i sen t ido m a r a v i l l o s o e i r r e a l de la pa l ab ra . U n h o m b r e 
que parece esconder u n secreto, y o no s é si el secreto de 
u n a r a ¿ a . o e l de un a r t i s t a gen ia l . Pues t iene, a l m i s m o 
t i e m p o , e l aspecto de u n ser i n d e s t r u c t i b l e , que ha hereda
d o u n a f ó r m u l a de j u v e n i l anc i an idad , y el de u n r e a l i 
zador de cosas bel las , en el sen t ido m á s a r t í s t i c o y com
pleto de l a pa labra . 

V o l v í a e n c o n t r a r l o este verano , en su res idencia de 
For t e d e i M a r m i y hab lamos m u c h o de P a p i n í , de q u i e n 
era a m i g o i n t i m o en la é p o c a de " L e o n a r d o " y de " E l h o m 
bre acabado", en f i n , de todas las é p o c a s , puesto que no 
han cesado de verse y de escr ib i rse . A l f i n a l i z a r m i ú l t i m a 
v is i ta , - So f f i c i me i n v i t ó a su es tud io , donde se s e n t ó de
lan te de u n a a m p l i a mesa f l o r e n t i n a p a r a ded ica rme u n 
l i b r o . D u r a n t e este t i e m p o , c o n t e m p l a n d o u n c u a d r o que 
acababa de f i n a l i z a r , colocado t o d a v í a en e l cabal le te , he 
pod ido descub r i r la esencial c u a l i d a d de este h o m b r e que 
representa lo que p o d r í a l l a m a r s e la ve rdade ra é l i t e , l a 
a r i s toc rac i a de los ar t i s tas . H a b í a sobre esta tela un vaso 
y q u i z á t a m b i é n u n a bote l la , pocas cosas y pocos colores, 
pero este vaso v i v í a una v i d a a rd i en t e y p r o f u n d a , a p r i 
s ionaba l a m i r a d a con una fuerza i r r e s i s t ib l e , can taba y 
s imbo l i zaba como s í acaoara de a s u m i r l a m a y o r c a l i d a d 
de todos los vasos j a m á s creados en la t i e r r a . H a b í a l l ega
do a l a idea de lo aue é l e ra s in n i n g u n a p o s i b i l i d a d de 
ser i m p o r t u n a d o en su dest ino, pues u n a idea parec ida a 
la que encarnaba este vaso se c o n v e r t í a de p r o n t o en i m 
posible y al m i s m o t i e m p o impensada. 

Y o r e c o n o c í la m a n o de l maes t ro y t u v e deseos de es
t r e c h á r s e l a e inc luso lo hice, m i e n t r a s So f f i c i me ent rega
ba su l i b r o dedicado. Pero u n a especie de p u d o r me i m 
p i d i ó d a r l e las grac ias por el vaso y m i ag radec imien to fue 
por su l i b r o que no c o n o c í a , m i e n t r a s aue el c u a d r o h a b í a 
l l enado y a m i a lma y me h a b í a hecho comprende r y p a l 
pa r l a impecab le fuerza del ve rdade ro a r t i s t a creador . T o 
do en él p o d í a l legar a ser perfecto, i n o l v i d a b l e p a r a q u i e n 
se le acercaba; p r i m e r o e l h o m b r e con todo lo qXie d e c í a ; 
con sus recuerdos parisienses, con su doble por te , con su 
j u v e n t u d m á s fuer te que los a ñ o s conver t idos en ex te rnos 
y desacostumbrados , y t a m b i é n l o qu«.- e s c r i b í a o pensaba. 
D u r a n t e a lgunos instantes pude o l v i d a r el t i e m p o y pene
t r a r en e l t a l l e r de M i g u e l A n g e l , aue h a b í a t en ido esta 
v o c a c i ó n de l a p e r f e c c i ó n y de la t o t a l i d a d . Y . de p r o n t o , 
r e c o r d é oue t a m b i é n So f f i c i e ra u n toscano y que me en
con t r aba en Toscana, p r o v i n c i a de E u r o p a que , como Gre 
c ia , h a n c o n v e r t i d o e l m u n d o en lo que es en r ea l idad , 
a pesar de aquellos que s i empre se han obs t inado en des
t r u i r l o . 

E n 1947 d e s c u b r í a en la B i b l i o t e c a N a c i o n a l de F l o r e n -
c í a e l " D i a r i o de a b o r d o " d e S o f f i c i . H o y l o he v u e l t o a 
e n c o n t r a r en e l c u a r t o v o l u m e n de sus obras comple tas 
V u e l v o a leer estas l ineas escr i tas hace t i e m p o y que es
conden re f l e i cb a u t o b i o g r á f i c o s : " E l g r a n h o m b r e o b r a 
s i empre ( s a b i é n d o l o o p a r e c i é n d o l e ) en un d e t e r m i n a d o 
s . n t i d o s i m b ó l i c o . Se concibe a s í m i s m o como u n a fa ta
l i d a d , como u n e l emen to necesario en e l g r a n d i s e ñ o que 
es e l T o d o . Cons idera , pues, todos sus actos, su p r o p i a e f i 
gie , como u n a r e p r e s e n t a c i ó n de algo aue le sobrepasa y 
con la c u a l hay que t r a t a r de n o estar en desacuerdo. 

re ivindica, en el fondo, el e p í 
teto de p e r s o n a l i s t a » . Y el mar 
xismo, cuando quiere reconci l iar 
a la Human idad consigo misma 
mediante la s u p r e s i ó n de las 
alienaciones, «¿no es t a m b i é n un 
a u t é n t i c o p e r s o n a l i s m o ? » , se pre
gunta este hombre sencillo y 
creyente l lamado Eacrolx. 

ACTITUD FRENTE A 
SISTEMA 

El personalismo, por esto, de
be ser entendido como una vo
c a c i ó n (vocac ión incluso ea el 
mentida paul ino de la palabra, 
c uando se t r a t a de un persona-
l.smo cr is t iano como e l de L a 
c r o i x ) , como una ac t i t ud é t i ca 
p r imera o « t emple» h u m a n í s t i c o 
que impregna a un determinado 
. sistema., fi losófico. 

He a q u í dos palabras que nos 
pueden serv i r para desmenuzar 
la r a í z misma del personalismo: 
<actítudn frente a «s i s tema» . 
Porque de convert i r el persona
lismo en sistema, es decir, ea 

un., sistema, en una. doctr ina 

filosófica determinada con sus 
particulares verdades aotode-
m o s t r á n d o s e frente a otras con
tra - verdad es ( l éase doctrinas 
opuestas) t o p a r í a m o s con la con
siguiente servidumbre ideo lógica 
que esta r a z ó n impone. 

Una in tu ic ión personalista fun
damental nunca p o d r á ser com
prendida aisladamente: es siem
pre necesario que se encarne en 
un sistema que la haga in t e l i 
gible por si misma, sin llegar 
nunca a absorberla por comple
to. Y esta constante «concien
c ia» de la rea l idad « h o m b r e » ex
plica, por cierto, por q u é perso
nalismo en su doble vertiente 
crist iana y agnós t i ca , el marxis
mo, la corriente alemana verte
brada en torne a Max Scheller 
o la escuela neo-kantiana norte
americana creada a comienzos 
de siglo por Parker Bowne y 
proseguida por una revista tan 
notable como es « T h e Persona-
list». 

LAUREANO BONET 
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S a s t r e r í a , c a m i s e r í a , 

z a p a t e r í a , g a n a r o s d a p u n t o 

S e ñ o r a s ( D i a g o n a l ) 

M a y o r e s ( P . * d a G r a c i a y D i a g o n a l ) 

C h i c o s Í P . * d a G r a c i a ) 
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c a r n e t 

| d e r u t a 

A P E R I T I V O 
Hafaaondo m a n g u r a d o MÍ w t a p á g i n a 

a n a s e c c i ó n g a s t r o n ó m i c a , es l ó g i c o q a e 
nos p r e o c u p e m o s t a m b i é n d e los ape r i t i vos . 
J o s é M . ' G o t a r d a , ano d e nuestros p r ime
ros « b a r m e n » , se h a ofrec ido a c r e a r o d a r 
a conocer , s e m a n a i m e n t e , p a r a nues t ros 
lectores , u n c o m b i n a d o . Y l o i n i c i a c o n 
ano . excelente, q u e d e d i c a a n u e s t r a Revis
ta , f inesa que ag radecemos 7 t o d a v í a m á s 
d e s p u é s d e p r o b a r l o . 

« D E S T I N O » 
C O M P O S I C I O N : 

2/4 Ginebra. . 
V T í o Pepe. 
1/4 Drambu ie ( l i c o r 

de w h i s k y ) . 

P R E P A R A C I O N : 

Se prepara en vaso 
mezclador con mucho 
hielo, m o v i é n d o l o r á p i 
damente. Se s i rve en co
pa de cocktai l , previa
mente refrescada. 

E! cockta i l se acom
p a ñ a con p e q u e ñ a s f r i 
volidades g a s t r o n ó m i c a s , 
que son el complemento 
de la bebida que ofrece
mos; s e r á n extensas o 
cortas s e g ú n sea la comi 
da q u ° serviremos a con
t i n u a c i ó n . L o m á s nor
ma! es a c o m p a ñ a r l o do 
un par de variedades pa
ra el mejor deleite de 
la bebida. Ah í van dos 
ideas para nuestra com
b i n a c i ó n de hoy: 

ROLLOS FRANCESES 

U n pepin i l lo de regu
la r t a m a ñ o se envuelve 
con una loncha de j a m ó n 
de Y o r k , cuidando que 
no pase del t a m a ñ o de l 
pepini l lo , luego se p i n 
cha con u n pa l i l lo de 
p lás t i co , cuidando que 
é s t o s sean los m á s va
riados posibles, se "colo
ca en unn fuente, inter
calando aceitunas de Ex
tremadura. 

TARTELETAS 
CANTABRIA 

E n una tarteleta de 
pasta lisa, previamente 
untada de mahonesa, se 
colocan dos mejil lones, 
sin cascara, y luego se 
espolvorean con pere j i l 
muy picado. 

Deben calcularse cua
tro f r ivol idades por per
sona, como m á x i m o , en 
un ape r i t ivo que prece
da a una comida normal . 

(OSE M . * COTARDA 

UN «TOUR» " D E S T I N O " 
DESTINO ofrece a sus lectores, durante los domin
gos dias 7. 14. 21 y 28 de abril de 1963. un sim

pát ico nfour» matinal tu r í s t i co 

S I T G E S E S A S I 

Plaza en lu lopul lman |ul iá . o Visita a los museos 
«Cau Ferrat» y «Mar ice l» . o Viaje de ida » Sitges 
y retorno por autopista de Castetldefels. o Reco
rrido en autopullman por Sitges hasta « T e r r a m a r » . o 
Un guia comentarista, o Dirección técn ica : aViajes 
Mar sans» . o Hora de salida: a las 9 h. , en Ronda 
Universidad, 5. o Conozca Sitges con la máxima 

comodidad y bajo una cuidada organización 

PRECIO. TODO INCLUIDO: 
85 PESETAS 

Para inscripciones; 

DESTINO: Tallers. 62 - 64 , 3.° (ascensor). Teléfo
no 7 3 1 9 8 00 . — VIAJES MARSANS: Paseo de 
Gracia. 13. Tel . 2 3 1 2 5 05 . - Rambla de Canale
tas. 134. Tel . 221 30 97. - Av . General ís imo Fran

co. 4-13. Te l . 230 12 0 0 . - BARCELONA 

gxperiencios v i a j e r a s 

C A R T A D E V I N O S 
A L E M A N A 
C U E L E N decir los alema-

nes que es m á s fáci l 
leer u n mapa geográ f i co 
de su p a í s que in terpre tar , 
conocer y retener una l i s 
ta de vinos. L a r a z ó n de 
esta d i f i cu l t ad estriba en 
que. desde Colonia aguas 
a r r iba del R in hasta el l a 
go de Constanza, es posible 
contar con m á s de un cen
tenar de distintas clases de 
v i ñ e d o s . 'Su conocimiento y 
madurez depende, como es 
sabido, de la c o n s t i t u c i ó n 
de l suelo, de las condicio
nes a t m o s f é r i c a s , de la l o 
ca l i zac ión del terreno. De 
s i e l emplazfmiento del 
mismo e s t á orientado a l 
Sur. hacia el sol. o si por 
el con t ra r io recibe d é b i l 
mente los cá l idos rayos so
lares. Es cosa harto sabida 
que las uvas necesitan ca
lor, ya que el v ino es, n i 
m á s n i menos, que «sol 
e m b o t e l l a d o » y cuanto m á s 
intensa sea su acc ión , t an to 
mejor s e r á e ¡ v ino que Ue-

de l Saar. del A h r o de l 
Nahe. o bien los excelen-
ten v inos de las or i l las del 
M a i n , del Neckar, de la 
r e g i ó n cen t ra l y mer id ional 
de Haden, o de la r eg ión 
de K a i s e r t u h l o Suabia. 
Por todas partes encontra
r á el v ia jero una gran 
abundancia de vinos selec
tísimos, de e n u m e r a c i ó n , 
repetimos, sumamente d i f í 
c i l . Pero donde quiera que 
se encuentre, e l vis i tante 
p r o c u r a r á asesorarse con
sul tando a los propios ind í 
genas, quienes le i n d i c a r á n 
con agradecida sa t i s facc ión 
tí m á s adecuado camino a 
Seguir, Este puede ser gra
ve " o . ^ legre, pero en cua l 
qu ie r caso j a m á s se arre
p e n t i r á de haberlo seguido, 
pues tanto en el c o r a z ó n 
como en el paladar l l e v a r á 
s iempre un recuerdo impe
recedero del p a í s . 

A n t e la llegada de la p r i 
mavera , en que p r á c t i c a 
mente los viajes de tur ismo 

H U M O R 
( « P u n c h » ) 

ga a l paladar del exper to 
catador. 

Cualquiera que sea e l 
gusto personal y preferen
cias del viajero, por todas 
partes d e s c u b r i r á nuevos y 
deliciosos n é c t a r e s . Empe
ro, conviene no dejar de 
paladear los caldos frescos, 
abocados, l igeramente se
cos del Mosela, cuyos te
rrenos de cul t ivo se ex
t ienden hasta casi 200 k i 
l ó m e t r o s de distancia, des
de Coblenza hasta m á s a l l á 
de !a antigua ciudad roma
na de T r é v e r i s . 

Incontables son los nom
bres y marcas de los vinos 
del R i n y de sus valles la 
terales: el « D r a c h e n b l u t » 
1 sangre de d r a g ó n ) , que 
crece en las laderas del 
Drachenfels ( p e ñ ó n d e l 
d r a g ó n l ; el « A h r - B u r g u n -
d e r » . un estupendo t in to 
generoso^ y los caldos de 
excelente calidad aue se 
producen en las riberas a l 
tas del Rin . en el á r e a de 
Bingen. Maguncia y Worms. 
como el « A s m a n n s h á u s e r » . 
e l «Schloss J o h a n n i s b e r g e r » , 
e l « I n g e l h e i m e r Soalbur-
g u n d e n , e! « S t e i n b e r g e r 
C a b i n e t t » , el « R ü d e s h e i -
mer B e r g » , el « M a r k o b r u n -
n e r » . el « R a v e n t h a l e r » . el 
« H o c h h e i m e r » . e l « n i e r s -
t e i n e r » , e l «Oppen l i e imer» . 
el « B o d e n h e i m e r » . el « G u n -
t e r s b l u m e r » y e l « L i e b f r a u -
mi l ch» . que cree cerca de 
las or i l las del Rin, al p ie 
de la antigua iglesia de 
Nuestra S e ñ o r a , en la c iu 
d a d mul t imi lenar ia d e 
Worms. 

Mas, con la lista enume
rada no se agota, ni mucho 
menos, la riqueza vi t ícola 
de Alemania . Es indispen
sable mencionar los vinos 
generosos. Jos resados y 
a r o m á t i c o s caldos del Pala-
t inado, los vinos de !a .ca
rre tera de la m o n t a ñ a , en 
Bergstra&ae. los de la re
gión de B a d é n y de Suabia 
y a s í sucesivamente hasta 
el lago de Constanza. 

Resulta l i teralmente i m 
posible enumerar todos los 
nombres y marcas de vinos 
alemanes que han conouis-
tado fama en e! mundo en
tero, ya se trate de los c a l 
dos del Mosola. del Puwer. 

se in i c i an entre nosotros, 
nos ha parecido que una 
breve o r i e n t a c i ó n sobre los 
vinos alemanes se i m p o n í a . 
Si Eiensa v is i ta r Alema
nia recorte nuestra no t i 
cia y g u á r d e l a en su car
tera. E n el hotel , o bien 
« 1 e l restaurante, p o d r á n 
serle de sunj?. u t i l i dad . 

R I S T 0 _ B _ B M T C 
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H O T E L 

R E I N A E L I S E N D A 
C a t e g o r í a L u j o 

S A N F E L I U D E 6 U I X 0 L S 

F r e n t e a l m a r 

P a s e o d e l G e n e r a l í s i m o 

T e l é f o n o s 3 9 9 y 3 7 1 

T e l e g r a m a s " E L I S E N D A " 
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C O M A B I E N 
Q. R i S O T T O A L L A M I L A N E S A 

ES el anos dorado do l a Lombardia. E l qno naaoteoo 
conocomoo por otrox a l a milan««a, C a n o toda l a 

cocina del anox admita los mayor»» r o ñ a n t e s . Poro 
¿ arroz autonlico o l a m f l a i w a M m a r M n a l e j 
eiem»ntaL Su» ingrodiontos som n»imi«mn noncia los : 
güox, man toquilla, qnooo do Parma Tarado, azafrán, 
milano do buoy- E n oeanonos -ra a c o m p a ñ a d o do 
setas soca». L a s rocotos antiguas pealan a n a salchi
cha bocha do »«oo do corda y corno do buey tritura
da o monudiflo» do gallina. 

S U H I S T O R I A 

Ptotoadon loo tratadistas lombardos do gnsfrirommiti 
; otro» tfiutos oruüítus qno no so Conoco oí nombre 
del inventor del arrox datado a l a milfmosa. p o n si 
el año exacto do s a croaddn. S e g ú n esto» estudiosos 
be en pUno siglo X V i oxJctamouto en 1574. L a s cró
nicas dicen qno lo c r e ó a n dioripnlo del maestro V a 
lerio do Fiando», el artista qno biso loa vidriolas del 
Duomo do NBUB. Esto a s a n apuesto so ouuiuu»* do 
la hifa del TÍo{e maestro flamonro que ora boUsima 
como correspondo a protagonista do leyendas: y p á l i d a 
y rubia. L a p id i¿ e n matrimonio y so colohtt l a boda. 
Es el iestfn nupcial el joven ospooa, p a r a soloinniiui 
ti acontecániento. U s o preparar a n plato do ra inven-
ato. que s e ora otro que el otras coloreado cao axa-
irfo. especia que ven ia de V e n e d a . E l avisado doncel 
conocía e l poder colorante del n m l i ñ n y. a d e m á s , s a 
bia tambite qno ora inocuo. S e g ú n parece lo habla 
asado para coaieccieaar loo omnriHo» y las tuslilJus, 
Cuando e l arrea B e g ú a l a mesa. loa alborozados co
mensales so maravillaron do aquella impresionante 
hunte do granea do acó viole, como l a s pe petas qno 
traían loo tmtigsns ries ib^ricoe. y desdo SUIMMÍOS SO 
usó el axafrún p a r a condnnontar el t u i i f • 

Nos dirán qoe e n Valenc ia se a s a t a m b i é n desdo 
tiempo inmemorial Pase qno noootru» sepamos no as ía 
is un texto «nitotinr «d siglo X V I y basta qno lo baile
mos hamos de aomotornos a l a noticia pBoM>— apo
yada an crónicos , de que n a c i ó a U oslo arres qno h a 
tenido an es tauuiü iuui iu boga cuando l a c a s a do So-
hoya implanto l a ugilcull iuu del a n o s e s el vaBe del 
?o. El gran cultivo arrocero e n Ital ia os ivlix i n v e n c i ó n 
del conde Covoar. e l gravo ISIIIIIUIIKÍ qao c o n s i g u i ó 
la ün i t á y , qno. queriendo dar prosperidad a ra región, 
convirtió los insalubres pantanos del Po en aneo inmen

so» Miiusulea. Con ello doto a Turin. y m á s tardo a 
Mi lán , del arres como primera materia do su cecina. 
S i n Cavonr seria diBcü qao el mundo hubiese Bagado 
a gustar o í exquisito arras a l a ""'br^wq y aon infi
nitos los platos qao an l a MMBw p i a m a n t e s a . | - — — 
T veneciano v a n acompasados del arras o é s t a os s a 
piedra fnndamonlaL 

LOS VINOS 
Tiene muchos v ino» Italia para a c o m p a ñ a r esto pla

to. Nosotros aconsojariamos los tintos. Pero el capitulo 
do vinos tintos italianos os extraordinario y dilata
dís imo. ¿Por cuá l s o s tendríamos q u é decidir? S i có
menos c e a soncffloB. coa oí socorrido Cbianti . Pero 
el Pi amonte y l a Tambar día prasentan otros v í a o s se
lectos. Los pwiimiiitoaoi sobre todo. E l barbaresco, do 
a n rubí qao e n los buenos a ñ o s os casi granate, y 
su hormjiiK» moyor. el riño del m a r q u é s de Barolo 
qao en el momento del •Risargimento- se derfn qno 
oca «el rey do loa vinos y el vino del r e y . E l barolo 
es vino qao alcwnsa iánTmeote el » e d i o siglo, que 
es larga v ida para a n vino, y tiene, como lea a ñ o s o » 
burdeos, un secreto y Ueliriwti»imo sabor a violeta. 
E l barbera oe q u i z á s el m á s adecuado pora este 
plato. M e n o » lo s e a loo espiimogos qno. «m embar
go, crtoromosT el AstL del viejo mortltooosdo de Mcmt-
íerrato. oe ita eepumoso bien MMiBÉS a l c h a m p a ñ a , 
y s u fuerza paroco m á s madura, aunque su pa la 
dea no seo tan selecta. E l nebbiolo. también espu
moso, tiene, como todas estos Tinos a len ¡opelritlu». 
u n a inaipariida garza. Estos son los m á s Sastres 
para quedan atroa qao p<Mlihiii escogerse: e l va l poli-
celia, v é n e t o o el sasseCa. lombardo, m á s modesto 
quizá , poro acordes con l a familiar discreción del plata. 

P I C K W I C K 

UN V I A J E " D E S T I N O " 
DESTINO le ofcaca «MU l i i i s i i s t l r s s c s n i é o de das 
dios — 1 4 y 15 de abril de 1 9 6 3 — , todo en aoto-

pultmsa y he t s l s» y re»tMKsntas da categoría 

PÜIGCuRDA, ILIVIA Y PONT-ROMEU 

Puigccrd» 

De Barcelona a Puigcerdá. por Ribas de Fresser. o 
Un d ía completo en Puigcerdá . o Excursión en 
autopullman a Llivia, visitando la población, o L u 
nes de Pascua, excurs ión y comida en Font-Romeu. o 
Parada en Boug-Madame para poder ir de tiendas, o 
De Puigcerdá a Vich. o Cena en «Hote l Colón» , de 
Vich , y regreso a Barcelona, o Obsequios en ruta, o 
Se precisa pasaporte, o Dirección técn ica : «Viajes 
Marsans» . o Hora de salida: 8'4S h. , en Pelayo, 28 , 

Barcelona, día 14 de abril 

PRECIO. TODO I N C L U I D O : 

1.250 PESETAS 

Para inscripciones: 
DESTINO: Tallers. 62 - 64 , 3.» «ascensor) Tetó te-
no 231 9 8 0 0 . — VIAJES MARSANS: Paseo de 
Gracia, 13. Tel . 231 2 5 05. - Rambla de Canale
tas. 134. T e l . 221 3 0 9 7 . - A v . General ís imo Fran

co, 4 4 3 . Tel . 2 3 0 12 0 0 - BARCELONA 

V I A J E A G R E C I A 
So van cubriendo láp iJ i i i i i ento l a s p iara» para el viaje a Grec ia que DESTINO. 

Ina laboriosos gestiones, puede ofrecer con carácter de verdadera e x c e p c i ó n ún ica -
mante a sus saaeriptoros. Solamente e l a v i ó n de Atenas a Barcelona y regrosó le 
costaría a usted superior importe a l que a b o n a r á ahora a l inscribirse, incluido hotel 
de primera c a t e g o r í a (coa b a ñ o ) e n Atonas, visita a l a ciudad e n autopullman con 
guia comentarista y u n a maravillosa excurs ión marít ima, con comida a bordo, a 
Iravé» de tas islas do Egina . Poras e Hydra. 

Si a usted le interesa acogerse a l a oferta que le formulamos do conocer Grec ia 
-Rimadamente T con la s m á s a b s o l u t a » g a r a n t í a s , in scr íbase cuanto antes en nuestra» 
oficinas o bien e n cualquiera do l a s tres agencias barcelonesas d a «Viajo» M a n a n » » , 
lama qno asome l a d irecc ión t é c n i c a do esta maravillosa excurs ión « S e m a n a Santa 
«a Grecia». E s c o n d i c i ó n indispensable ser snscriptor de nuestra Bevista o de concortar 
la tuacripcióa e n el momento do inecribirse. 

Completando información; el viajo durará del 9 al 16 de abril, y c o s l a i á ú n i c a m e n t e 
ILOOO pssetrr». todo inrluido. a b a o de l é g i m e u de media pens ión e n el hotel, par 
considerarlo el m á s práct ico y ventajase. 

Una ves a g o t a d a las sesenta p k n a s quedará a u t o m á t i c a m e n t e carrada l a 
¡Mcripción. 

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

N O R T E . — En Estocolmo se b r i n d a r á n 
dos excursiones facultat ivas a los v i a 
jeros del « M o n t f U m b e i . 

Una vis i ta a te c iudad po r l a m a ñ a 
na con guia comentarista. Se v i s i t a r á 
la iglesia de R idda r lho im, e l P a n t e ó n 
Sueco y el famoso Ayuntamiento . Pre
cio por persona: 350 pesetas. 

Y v i s i t a nocturna de la c iudad con 
e s p e c t á c u l o in ternacional y consumi
ción incluida en restaurante Ambas-
sador o s imi la r . Precio po r persona: 
1.125 pesetas. 

• 
C O S T A D O R A D A . — Obtuvo u n se

ñ a l a d o é x i t o e l v ia je « C o s t a D o r a d a » 
eteetuado el pasado domingo. Por espe
c ia l deferencia de la D i r e c c i ó n Gene
r a l del Tur i smo, en Tar ragona todos 
los asistentes fueron obsequiados con 
ñ a s c o m p i t í s i m a co lecc ión de toitetos 
puteramente editados, entre ellos un 
mapa t u r í s t i c o de Tarragona que es 
u n verdadero alarde en la mater ia . 

E n breve D E S T I N O p u b l i c a r á un re-

portaje sobre la Costa Dorada y su 
vert iginoso crecimiento. 

• 
S I T G E S E S A S E — Una novedad 

que t a l vez le r e s a l t a r á a usted s im
pá t i ca . Duran te e l mes de a b r i l , y so
lamente los domingos por l a m a ñ a n a , 
efectuaremos una breve pero intere
s a n t í s i m a e x c u r s i ó n t u r í s t i c a a Sitges. 

Con la comodidad que proporciona 
e l v i a j a r e n autopul lman, esperamos 
que la e x c u r s i ó n c o m p l a c e r á a los t u 
ristas barceloneses. Hemos prevista la 
vis i ta a los dos museos m á s i m p o r t a n 
tes de Sitges; «Cau F e r r a t » y «Mar i -
ce l» . 

U n guia a c o m p a ñ a n t e c u i d a r á de co
mentar la his tor ia y la a n é c d o t a de la 
blanca v i l l a mar ine ra . 

Se ha f i jado l a hora de salida: tes 
nueve de la m a ñ a n a , en Barcelona. Y 
regreso a nuestra c iudad a . r imera 
hora de la tarde, poco m á s o menos a 
la hora de l aper i t ivo. 

• 
S E M A N A S A N T A E N L A C O S T A 

A Z U L . — Estemos tratando de conse
gu i r una a m p l i a c i ó n de l a i c se iva de 
hospedaje que nos fue admi t ida y con
f i rmada por los hoteleros franceses. 

S i es atendido nuestro ruego, s e r á 
posible tomar en c o n s i d e r a c i ó n las so
l ici tudes de i n s c r i p c i ó n que f iguran en 
nuestras listas de espera. En t a l caso, 
los lectores interesados r e c i b i r á n nues
t r a oportuna l lamada te le fón ica . • 

D O M I N G O D E R A M O S . — El do
mingo, d i » 7 de a b r i l de 1963. DES
T I N O no e f e c t u a r á ninguna de sus c l á 
sicas excursiones t u r í s t i c a s de un dia 
completo. 

• 
P U I G C E R D A . L L I V I A Y F O N T -

R O M E U . — Preste a t e n c i ó n a l i t inc - . 
ra r io de dos dias (14 y 15 de a b r i l ) 
que hemos combinado para complacer 
a los lectores que en este sentido nos 
escribieron. 

E n P u i g c e r d á c o n t a r á usted con ho
t e l de c a t e g o r í a y en Francia t ratare
mos de dar le a conocer u n restaurante 
de fama. A I regreso, en Hote l Colón, 
de Vich . le a g u a r d a r á una cena ref i 
nada. 

La visi ta a U i v i a p u n t ú a entre los 
m á s positivos alicientes del viaje. Su 
s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a le confiere singu
l a r a t rac t ivo por cuanto es p o b l a c i ó n 
e s p a ñ o l a a la manera de un «sand
wich» cuyas dos rebanadas de pan 
fuesen francesas. 

A M A T 
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Y M I T A D p o r R o s e n d o U n t e s 

« L a r f u a l i t a f a r t í s t i c a » 

£L l i b r o qu* Uwva e l t i t u l o a r r i b a 
escrito «« de Jamé M a r í a Juna y . 
M i r a a l a ñ a de »u p u b l i c a c i ó n : 

m C M X X X I . T a m b i é n « n 1931 me podo 
hablar de l a t a c t u a i i d a d a r t í s t i c a » . H o y 
nos choca el ca l i f ica t ivo , por l a misma 
r a z ó n que € admi róme un p o r t u g u é m * . Re-
car ra lam p á g i n a s d e l l i b r o , me de l e i t o 
con templando los d ibu jos y reproduc
ciones de p in turas que enr iquecen e l 
t ex to . Confieso que debo cor reg i r , en 
me jo r , el j u i c i o que h a b í a f o r m u l a d o , 
hace a ñ o s , de Junoy . ¡V iv imom y pen
camos fan a l a l i ge ra , po r desgrac ia ! 
C l i m a de 1 9 3 1 . E l nouccntisine y a emtá 
un poco o t o ñ a l y secretamente melan
có l i co . Junoy descr ibe m u y b ien e l fe 
n ó m e n o , a l comienzo d e l l i b r o , en e í 
pasaje donde se ocupa de lam dos co
lecciones, l a de Barbe y y l a d e Fer
nando Benet. que f iguraban { ¿ e x i s t e n 
t o d a v í a ? } en t re lam mejores de l a c iu
d a d , especializadas en c o n t e m p o r á n e o s 
catalanes. S'hi traba a faltar — « a c r i b e 

Junoy , amb les excepc ión» que cal-
guí, la inquietud i l'aspror de certes lluites d'ordrc e s p e c u l a t í u que donen un 
major ín teres i , ai aitra cosa no, un major dramatisme a l a p r o d u c c i ó p lá s t i ca de 
l'epoca. Volem adquirir per a les nostres co l . l ecc ión» les obres ben sucoses i , s i 
pot ser, ben « c o n f i t a d e s » , sense teñir en compte que ho fe na a voltes aban» d'bora. 

Era entonces una a c t i t u d genera l en e l cap i casal de Cata lunya . Uno piensa 
sin querer en lom prematuros ^ c o n f i t a d o s » de A c c i ó n Ca ta lana y en los defectos 
y v i r t udes —que las h a b í a — prop ios de aque l ayer , a le jado de nosotros po r t a n 
tos acontec imientos urbi et orbi. M i r e m o s y pasemos. V o l v i e n d o a nuest ra p i n t a r a 
noucentista, ¡ c u á n t a hermosura , con t o d o ! D e s p u é s de N o n e l l m á s es t imada 
que amado po r e l noucents—, se ha desandado camino , es v e r d a d . Pero, compa
rando con ahora , se ve qae l a gente en aquel la é p o c a l l evaba las manos m á s 
cuidadas, las u ñ a s / i m p í a s . H a y c ie r t a d e b i l i d a d ; pero t o d o es a ú n noble y con 
un p u n t o d e e u f o r i a env id i ab l e . A l g u n o s de los p in tores que f iguran en l a l i s t a 
t o d a v í a subsisten, sin haber p e r d i d o c o t i z a c i ó n l a mayor pa r t e . De o t ros , no sabe
mos q u é h a s ido . Muchos — M i r , S u n y e r ; Camano vas, e l escu l to r ; Car ies , r e c i é n 
f a l l e c i d o ; E . C . K i c a r t y d e m á s capitomtes de l a p r i m e r a h o r n a d a d e l s i g l o — y a 
no son. De entre ellos, los v ivos y los muer tos , Picasso es el ú n i c o que € m u e r d e » . 
Loe d e m á s , qu ien m á s , q u i e n menos, peca de hedon i smo; y . en nuestros t iempos, 
se l hedonismo es pecado*, como a n t a ñ o para m o s é n Sarda y Stdvany, en su 
famosa o b r a de i n s p i r a c i ó n in tegr i s ta , l o e ra e l l i be ra l i smo . 

Poro ¿ e s un pecado t an grande como para d a r de l ado a todo un pe r iodo 
c u l t í s i m o de nuestras bellas ar tes y l e t r a s? Muchas veces, paseando — m á s que 
v i s i t á n d o l o por e l masco de l Parque de la Cindadela , a l crazar la g a l e r í a de 
lom noucentistes m e e n t r a una nostalgia enf ren te de aquellas telam, muchas de las 
cutdes he v i v i d o en e l d í a d e su vernissage, en t re e l b u l l i c i o d e l p ú b l i c o , los en tu
siasmos de lom amigos y l a e m o c i ó n i nqu i e t a d e l a r t i s t a , con e l a lma a l r o j o 
cereza, y ahora lam veo al ineadas, p á l i d a s , e x a n g ü e s , solas como los muer tos y 
lam inscr ipciones d e los cementer ios . Son t o d a v í a adorables , aunque a machas les 
salen las arrugas y les fenece e l co lor . ¡ A y de lom vencidos, aunque l o sean mo
m e n t á n e o s ! , pienso yo, mientras veo a los vis i tantes (pa re j a s d e novios , grupos 
de amigos , tu r i s tas , gente s o l i t a r i a } pasando de l a r g o y desoyendo l a m o d a s ú p l i 
ca de aquellos ob j e to s de l icados y b i en educados, i gno rando que a contraluz de 
cada te la , i n v i s i b l e , v ig i la y e s p í a con i n q u i e t u d e l d m a i n c o r p o r a l de d o n Euge
nio d 'Ors . l l a m a d o t a m b i é n Xen ius , O c t a v i o de Romea y , p o r sus enemigos y 
envidiosos , se l P e n t a r c a » , padre y madre d e l noucentisme, af tfue en 19J8 ( o en 
e l s igu ien te , no r e c u e r d o b i e n ) , d e s p u é s de u n a é p i c a y m o n u m e n t a l pelea con e l 
c o l é r i c o pres idente Pa ig y Cadafedch, sucesor d e l h u m a n o y comprens ivo P r a t de 
l a R iba , a b a n d o n ó p o r u n p l a t o d e indigestas y barrosas l en te j a s , que b i en pudie
r o n ser garbanxos, a l l á en las a l t ip lan ic ies de Poniente . A l l í me marcho con l a 
m ú s i c a , d i g o l a p i n t u r a , a o t r a par te , y no fue , po r c i e r t o , r e c i b i d o con charangas. 
D e s p u é s , e l paso de loe a ñ o s ha puesto u n parche a l a cosa. T o d o l o a r r e g l a n los 
a ñ o s , y no hemos de a b o m i n a r d e l noucentisme ni de su f u n d a d o r y secuaces. A l 
f i n y a l cabo a q u e l m o v i m i e n t o e s p i r i t u a l , aque l la mezcla d e o r d e n , mesura, bel la 
a r m o n í a , c ivr l ixación, con tres adarmes de merengue y f eb l edad , es, a ra tos , algo 
m u y nuestro. 

S a n c t a S i n i p l i c i t a s 

Mm, por do t feces f ue perdonado y mancionado levemente cuando i n t e n t ó derrocar 
a «« te . Poro a l a t e rce ra como suele decirse v a l a vencida. S ó l o que e l ven 
c i d o fao Kaerem, y A r e f . vicloriomo, l o m a n d ó e je ca ta r y exponer ra c a d á v e r a 
loe u l t r a j e* d e l populacho. 

CenMurable , aunque exp l icab le , f a l t a d e r e c i p r o c i d a d . Ent re gladiadores se 
urna as i . Kasmem tampoco era u n ange l i t o , sino, a sa vez, un t e r r i b l e asesino qut 
e x t e r m i n ó , en c o m p a ñ í a de A r e f , a l r e y Feimal can su f a m i l i a , e m p a l ó e l c adáve r 
d a Nar i -Sa id e hizo u n a g u e r r a e x t e r m ñ n a d o r a c o n t r a los burdos . T o d o e i lo haelt 
a sangre, a sa lvaj ismo, a c a r r o ñ a y a p e t r ó l e o . N o veo como podemos i r hacia un 
mando m e j o r a t r a v é s de esos caminos . D i g n o de mencionarse es que todos estos 
p a í s e s donde suceden estas cosas h a n suscrito l a C a r t a de los Derechos d e l Hom. 
b re . Como S t a l i n , po r e j emplo . ¿ P a r a q u é tan ta monmerga? 

t k T Ü E S T R O excelente y y a d i f u n t o amigo d o n Rafae l B a l d r i c h , una de las 
/ V pocas personas esencia/mente c iv i l i zadas que hemos topado po r e l mando , 

nos e x p l i c ó e l caso, acontec ido a una persona f a m i l i a r suya. 
E r a una v i e j a y p iadosa dama en t rance de muerte. R e c i b i ó con especial fer

vor los santos ó l e o s , y como d e s p u é s , p o r v í a de c o n f o r t a c i ó n e s p i r i t u a l , su d i rec
t o r de conciencia l e d i j e s e : A r a esta en gracia de D é u . A I cel l'esperen j a Nostre 
Senyor. la Mare de D é u i tots els Sants. Pot estar ben contenta, m u r m u r ó fa 
m o r i b u n d a con suave r e s i g n a c i ó n y v o z : 

— S í , pare, quin re me i em queda? 
Ser hombre es ser contrad icc ión . Y a lo dice el Evangel io: c C I e s p í r i t u e s t á 

a p u n t o , mas l a carne es Haca. ( M a t e o , 2 6 - 4 1 . y Marcos , 1 4 - 3 8 . ) 
Lo que no p o d í a suponer, n i poco n i mucho, l a v i e j a y p iadosa d a m a que 

volaba a l c ie lo con c i e r t a nos ta lg ia , t a n humana, de este suelo, es que su a c t i t u d 
sen t imen ta l c o i n c i d í a con e l au to r d e l Cant Espiri tual y con los t e o r í a s de la 
pa labra v iva . Po r l o que a m í o t o ñ e , prefiero esta s imple y h u m i l d e frame, t an 
sincera, a las sentencias que en tales pasos usaron los f i lóso fos de l a a n t i g ü e d a d 
( o sus aibaceas f i l o só f i cos ) . 

V e r d a d e s c r u e l e s 

Jk r O s é ; pero creo que e l asesinado presidente Kassem, d e l I r a k , d e s c o n o c í a 
1 « f l a m á x i m a escrita en l a t u m b a de u n gladiador romano: T e moneo ut quis 

quem vicerit occidat {es dec i r , t d que venzas, m a t a ) . E l t e x t o de l a ins
c r i p c i ó n nos cuenta que e l g l ad iador a l l í en te r rado h a b í a sido m u e r t o po r un com
p a ñ e r o de p r o f e s i ó n a l que, generosamente, h a b í a pe rdonado l a v i d a en combate 
an t e r io r . Pero l a p r o f e s i ó n de gladiador no es n inguna escuela de v i r tudes mora
les, ev identemente . 

A r e f , ac tua l g l a d i a d o r v ic tor ioso , an t iguo c o m p a ñ e r o y luego r i v a l de Kas-
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A n t i n o m i a s 

m r U E S T R A c o n c e p c i ó n pante ie la y pagana d e l Univereo t iene do* rami/ icacio-
I ^ J nem opuestas.- por un l ado , e l de tnud i smo de campo y p l aya i po r e l otro, 

e l m o v i m i e n t o impaleado por l a Sociedad con t ra l a Desnudez de loe Ani
m ó l e * , qae f u n c i o n a en E E . U U . , d i r i g i d a po r u n t a l y e x c é n t r i c o Mr. Proat. Am-
bas corrientes obedecen a un mismo concepto de la v i d a y l a C r e a c i ó n . L a comu
n i ó n con l a N a t u r a y l a d i v i n i z a c i ó n de l o * animales . Son conocido* l o * raxonamientot 
deenudiata*. L o * de M r . P r o a t se basan en idea* peregrina*. 

A m a z o n a s t r á g i c a s 

m—t S E desfile de mujeres-soldados t u v o luga r en 1918 , en L e m b e r g , cap i t a l de 
f * G n l i t i i a . d u r a n t e et e n t i e r r o d e u n o f ic ia l f r a n c é s . Chareh iU acababa de 

o rdenar l a o c u p a c i ó n po r l o * a l i ado* de loe pue r to* d e l m a r Neg ro , contra 
loe soviets. Clemenceau acon te j aba e l t c o r d ó n s a n i t a r i o » c o n t r a e l I m p e r i o ruto 
en r e v o l u c i ó n . Clemenceau e r a un h o m b r e tes tarudo e ignoran te , entre o t r a* cotas, 
en g e o g r a f í a . 

Esas amazonas lachaban sin esperanza. C a d a una de e l la* que cata prisio
nera de l o * ucraniano* bolchevique* era v io lada y t o r t u r a d a ante* de ser puesta 
en e l p a r e d ó n . . En t r e esas a t rocidades n a c i ó l a nueva Europa que hay disfruta
m o s . Esas y peores, s i cabe. Las desastradas amazonas no tienen nada que ver 
con las s e ñ o r i t a s cubanas contristas, i n d o n é s i c a s o i n d o t t á n i c a s , tan coqueto/! 
e imhelicosas, m á s adecuada* para los combates de a m o r y sus campo* gongo/ 
no*, o l a * « m i / i c i o n o s » barcelonesas de 1936, menudas majeres-mondongo, fatt-
ladas en A r a g ó n luego, po r imperativos de h ig iene , por e l t e r r i b l e y austero D u r r u l i . 

B r u m m é l l y e l s u p e r h o m b r e 

W l S cur ioso que e l p r i m e r superhombre que te 
ha v is to e n e l mando no haya s ido n i un 

f sabio ni un guer re ro , sino u n f igur ín de *ai-
I r e r í a . Pero, eso s i , un f igu r ín genia l , hasta e l pun
to de qae B y r o n d e c í a p r e f e r i r ser B r u m m é l l q i " 
ser N a p o l e ó n , y M m e . de Stae l sentenciaba; tQuand 
s'agit d e B r u m m é l l la maniere don t i l coupai f *et 
ongle* est important: /'ame se n ré le á t o a t / » -

E l ebean* ( n o m b r e que en et Landre* de Unes 
de l X V I I I se daba a l o * que m á s ta rde se l lamaron 

dandyes* ) i n v e n t ó nada menos qae el a r te de pre
servar l a nobleza en un mundo que se h u n d í a coda 
ves m á s en l o i g u a l i t a r i o . Has ta l a R e v o l u c i ó n Fran
cesa e l g r an s e ñ o r v e s t í a d i fe ren temente que e l bur
g u é s . B r u m m é l l d e m o s t r ó que^ el g r a n s e ñ o r , de en
tonces en ade lan te , d e b í a d i s t ingui rse po r la per
f e c c i ó n y c a l i d a d de su a t av io y no po r las randas, 
cinta/os y p a s a m a n e r í a . Y que, en e l t r a t o soctal. 
todo e l a r te d e sobresalir c o n s i s t í a en re t i ra r te 
d e n t r o de una mister iosa y refinada a l t a n e r í a , de 
manera que e l i n t e r l o c u t o r siempre se s in t i e ra tfue-
ra» y « l e j o s » . De a h í el t d a n d y s m o * , que, bajo 
ciertas variantes, aun d u r a en nuestros d í a s . 

Pa ra resul tar elegante, B r u m m é l l , i nven to r de la 
corba ta de b lanca musel ina y del t ra je de etiqueta 
negro, se pasaba diez horas en. asearse y compo
nerse. Luego, en sociedad, se compor taba como si 
le importase un a r d i t e todo cnanto l l evaba puesta 
enc ima; nada, desde luego, de vistoso, pero si *>•«" 
cor tado y de una buena p a ñ e r í a . S ó l o un t d a n d y ' 
p o d í a conocer y reconocer a su colega. P a r a los pro

fanos , e l hombre verdaderamente elegante no d e b í a n i ex i s t i r . 
N o son p rec i t amen te idea* d e m o c r á t i c a s ; son, s implemente , procedimientos 

para que un superhombre como fue B r u m m é l l pudiese consolar l a insondable vani
d a d y o r g u l l o , mezclados de narc is ismo, y pudiese subsist ir , como un molusco 
d e n t r o de su c a p a r a z ó n , en anos medios en que se t e n d í a hac ia l a igua ldad huma 
n a : eso es, e l d i n e r o y e l poder como ú n i c o s valore* reverenciales admit idos 



D E S D E E L A N G U L O E C O N O M I C O 
L A B O L S A Y L A V I D A 

E L M U N D O 
M A R C H A 

L A S H U E L G A S E N F R A N C I A 
Y L A P L A N I F I C A C I O N 
I N D I C A T I V A 

P L impacto de las decisiones y hecho* 
ocurridos durante el p r i m e r t r imestre 

de 1962 ha tenido u n largo alcance en la 
Bolsa, y los efectoi se han ido t rasmi t ien
do a modo de una exp lo s ión en cadena, 
con escasas y breves interrupciones-

L a cont inuidad en el descenso de cotiza
c ión de los importantes grupos de calores 
q u í m i c o y m e t a l ú r g i c o ha producido ya 
e/ectos psicológicos desfavorables en a l g ú n 
umpl io sector de púb l i co inversor y, dete
nida, a l menos m o m e n t á n e a m e n t e e l alza 
en los grupos e l éc t r i cos y bancario, e l mo
mento actual es de baja general, s in que 
tengan efecto compensador fuertes alzas 
en determinados t í tu los de escaso merca
do, movidos unas veces por la especula
c ión y otras por la evidencia del exce
lente momento que atraviesan las empre
sas que representan. L a fa l t a de in fo rma
c ión verdadera sobre la marcha de tos ne
gocios permi te que las cosas ocu r ran asi, 
al depender la i n f o r m a c i ó n de rumores, 
s in poderse de terminar la responsabilidad 
o irresponsabil idad del informador o r i 
g ina l . 

L a trascendencia e c o n ó m i c a del n ive l 
de co t i zac ión b u r s á t i l es escasa, por no de

cir nula. Evidentemente una tendencia a 
la baja p r o d u c i r á tanto m á s desasosiego 
entre e l p ú b l i c o seguidor cuanto m á s p r o 
longada sea, de la misma fo rma que i n 
y e c t a r á euforia una tendencia alcista. Es 
por tanto a los responsables de la salud 
p ú b l i c a a quienes debe preocupar en p r i 
mer lugar la tendencia del mercado. 

Es c ie r to que la baja o c a s i o n a r á sensi
bles p é r d i d a s a los accionistas a quienes 
el desasosiego o l a necesidad impulsen a 
vender, pero poro el inversor que conser
ve su cartera, pese a l momento, la baja 
tiene realmente escasa importancia . E n to
do caso é l c o b r a r á dividendos, f i n p r imero 
de su i n v e r s i ó n , y s i bien es verdad que 
s a c a r á menos provecho de la r ea l i zac ión 
de posibles derechos de i n v e r s i ó n , t a m b i é n 
p o d r á i n v e r t i r sus nuevos recursos en me
jores condicione*. 

Y nuestro comentario, considerando que 
la baja hasta cierto n ive l e s t á plenamen
te just i f icada hasta q u i z á en media doce
na de casos, entre la to ta l idad de t í tu los 
cotizados en nuestro mercado. 

JORGE PLANASDEMUNT 

J U R A N T E las ú l t imas sananas la « p a z » 
deganllista que reinaba en Francia se 

ha r i s lo turbada por grandes movimienios 
huclguisticus que han estremecido la pacifica 
vida cotidiana del pa í s vecino. Los mineros 
se han lanzado a la calle exigiendo aumen-
los de salarios. E l problema se ha enrcncna-
di> por el t í m i d o intento del Gobierno de 
adoptar medidas duras para abogar el m o r i -
r nto y el consiguiente desplante de los 
m ñeros. E l l o ha dado a la huelga un vago 
matiz pol í t ico , que se ha agravado por la 

rvención de je rarquías eclesiást icas y 
i , idénticas. La falta de rol tmtad negociado
ra del Gobierno Pompidon ha i r r i tado a la 
opinión pública y las huelgas de solidaridad 
han colapsado importantes sectores dé la 
ecunomia francesa. 

En el momento de escribir estas lineas 
se discute si los aumentos de los salarios 
deben ser de ta l o cual entidad. 

Pero todo d i o , p o d r í a m o s decir, pertene
ce a la categor ía de la anécdota . Por debajo 
palpita un problema de mucha mayor en
jundia. Y este no es ot ro que el fracaso es

trepitoso- de las pretensiones de la llamada 
«planif icación flexible o ind ica t iva» fran
cesa. 

Porque, en efecto, toda la filosofía de este 
t ipo de planif icación que mantiene la pro
piedad privada de los medios de p r o d u c c i ó n 
y uti l iza los mecanismos de mercado, está 
basada en las virtudes del d i á logo . Dando 
por superadas las viejas luchas «le clases, se 
pretende hacer aparecer el acuerdo entre 
los distintos agentes económicos a t ravés de 
sus disensiones en una mesa redonda en la 
que es ta r ían proporciona I mrote representa
dos el Capital y el Trabajo, para llevar a 
cabo la c o m ú n larca del desarrollo de l a na
ción. La Admin i s t rac ión , los poderes púb l i 
cos, ac tuar ían de poder moderador y de 
á rb i t ro imparcial , en esta formación de las 
modernas a rmonías . 

Pero la violenta reacc ión de las huelgas 
demuestra precisamente que los intreses con
trapuestos no convergen tan fácilmente. Y 
no cabe ext rañarse de este resultado si ob
servamos la composic ión de las Comisiones 
del Cuarto Plan francés, que distan mucho 

de ser integradas tan democrá t icamente co
m o pretenden sus defensores. He aquí el 
resumen de dicha compos ic ión : 

ProiediHcU 

Empresarios 
Representantes Sind. Patro. 
Agricultores 
Funcionarios 
Exportadores e importadores 
Sindicatos obreros 

N ú m e r o % 

715 23,1 
662 213 
107 3,4 
741 23,9 
592 19,1 
284 9 a 

Como se aprecia, el grupo empresarial 
—entendido en sentido ampl io— y los fun
cionarios representan el 91,8%; las asocia
ciones familiares y de consumidores br i l lan 
por su ausencia y los sindicatos obreros no 
suponen más que e l 9,2% restante. Además , 
es notoria la parcialidad de la Administra
ción francesa, empezando por el Primer M i 
nistro, M . Pompidon, que alterna —o super
pone— sus funcionarios gubernamentales con 
las de eminencia gris del grupo Rotschild. 

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 

MUEBLES - DECORACION 

JUAN PALLAROLS 
POR REACTIVACION 

T AMPLIACION 
REDUCCION DE PRECIOS 

LA RENTA NACIONAL 
DE ESPAÑA SEGUN EL 
INFORME DEL BANCO 

DE BILBAO 
r * L Banco de Bi lbao ha p u -

bl icado recientemente u n 
i n t e r e s a n t e estudio; uLa 
Renta Nacional de Espa
ñ a 1969 y se d n t r í b n c i ó n 
provinc ia l , c u y a p r i m e r a 
ed ic ión a p a r e c i ó en 1955. 
siendo !a segunda de 1957. 
Con é l se colme una i m 
portante laguna en l a i n 
f o r m a c i ó n sobre la estruc
tu ra e c o n ó m i c a e s p a ñ o l a . 
De acuerdo con las cifras 
o f r e c i d a s , e l porcentaje 
anua! de crecimiento acu
mula t ivo de la renta nacio

nal es de 2 9 para el pe
r iodo 1955-1960. Este por
centaje, ya no excesivo en 
un p a í s de e c o n o m í a desa
r ro l l ada , es f r a n c a m e n t e 
insuficiente e insatisfactorio 
en u n p a í s en v í a s de desa
r r o l l o como E s p a ñ a . Este 
porcentaje se s i t ú a m u y por 
debajo del 5 por 100 que 
se ha indicado como po
sible en e l I n f o r m e del 
B- nco M u n d i a l , si se apro
vechan las favorables pers
pectivas e c o n ó m i c a s y 
mediante el « c o n c u r s o de 
medidas adecuadas y e l co
rrespondiente esfuerzo de 
i n v e r s i ó n p ú b l i c o y p r i v a 
do». E l l o s e ñ a l a el g r an es
fuerzo oue debe hacer la 

e c o n o m í a e s p e ñ o l a , en los 
p r ó x i m o s años , para a l 
canzar e s t e objet ivo del 
aumento anual del 5 por 100 
« p e r c a o i t a » juzgado desea
ble. 

La renta nacional , s e g ú n 
el mencionado estudio del 
Banco de Bi lbao , se e l e v ó 
en 1960 a 549.481*2 mil lones 
de pesetas. Los ingresos por 
habi tante fueron, en p r o 
medio. 18.057 pesetas anua
les. L s d i s t r i b u c i ó n es, s in 
embargo, m u y desigual de 
una provincia a otra, osci-
'ando en 31.270 para G u i 
p ú z c o a , que encabeza la l is 
ta , y 9.416 para Orense, que 
f igura en ú l t i m o lugar. 

GRANDIOSA ISICION 

de 
Mobi l ia r ios y L á m p a r a s 
C O N S E J O C I E N T O , 3 5 5 - 3 5 » 
— C o n t i g u o a l P." d e G r a c i a — 

B A K C E I O N A 

COMEDORES 
d e s d e 1 4 . 0 0 0 a 7 0 . 0 0 0 p t a s . 

DORMITORIOS 
d e s d e 1 6 . 0 0 0 a 6 5 . 0 0 0 p t a s . 

DESPACIOS 
d e s d e 1 0 0 0 0 a 4 5 . 0 0 0 p t a s . 

TRESILLOS - RECIBIDORES - UOMBOS 
C ó m o d a s - S e c r e t e r s - M u e b l e B a r 
M e s a s J u e g o y C e n t r o - S i l l o n c i 
t o s - C a r r i t o s T e , R e l o j e s P i e e t c . 

LAMPARAS para DormiUmo-Cwaaloi 
Sala de estai - Despacho - Han. He 

E s M t A r t U i c t n » DtCBrac lé i 
f NueWes de Escarg*. 

F A C I L I D A D E S D E P A G O 

LA I N D U S T R I A C O R C H E R A : U N A 

I N D U S T R I A E X P O R T A D O R A E N 

T R A N C E DE DESAPARECER 

T> E S U L T A altamente p a r a d ó j i c o que 
en e l momento en que todos los 

economistas e s t á n de acuerdo en que 
el secreto de la v i t a l i d a d e c o n ó m i c a 
de UJ> p a í s reside en unas industr ias 
exportadoras importantes, se permita 
la d e s a p a r i c i ó n de la m á s ant igua de l 
p a í s : l a industr ia corchera. M u c h o m á s 
teniendo en cuenta que opera con m a 
ter ia p r i m a 100% nacional , s in mate
rias aux i l i a res extranjeras y con t é c 
nicos y mano de obra al tamente 
especializados. A u n cuando den t ro de 
las exportaciones e s p a ñ o l a s en gene
r a l es re la t ivamente poco impor tante , 
pues la superan en vo lumen los pro
ductos naturales, en cambio dentro 
de los productos manufacturados ocu
pa uno de los pr imeros lugares. 

Implan tada en E s p a ñ a a fines del 
siglo X V I I , gracias a la m i s m a el 
e ra r io e s p a ñ o l ha ingresado abundan
tes sumas de divisas de forma con t i 
nuada y ha pe rmi t ido da r un nombre 
a un producto nacional que incluso en 
los momentos actuales supera a l de 
otros p a í s e s productores de corcho g ra 
cias a su t écn ica deourada. lograda 
por una experiencia de largos a ñ o s . 

Las causas de su pe l igro de des
a p a r i c i ó n son varias: fa l ta de t ina po

l í t ica forestal adecuada que ha per
m i t i d o la d e p r e d a c i ó n del arbolado, 
d e s i n t e r é s a l e laborar los tratados de 
comercio en defensa de un producto 
elaborado tota lmente en E s p a ñ a , e t c é 
tera . Pero la causa m á s inmedia ta y 
que requiere m á s urgente s o l u c i ó n es 
que cada d ía que pasa e l negocio 
es menos remunerat ivo, pues Por tugal , 
actualmente el p r imer p a í s productor 
de corcho, puede vender a precios de 
un 15 a un 25% m á s bajos. 

Es un hecho evidente que desde la 
e s t r u c t u r a c i ó n del p l an de estabil iza
ción hasta la fecha los costos de todos 
los a r t í c u l o s han subido de ana ma
nera continuada. En cambio nuestra 
moneda se ha mantenido estable en 
e l ex te r io r gracias a la g r an demanda 
provocada por la insospechada af luen
cia t u r í s t i c a . 

A n t e esta s i t u a c i ó n no h a b r í a o t ra 
so luc ión que aumentar los precios de 
venta, lo cual no es pasible y a que 
Por tugal que es quien marca la pauta 
de loe precios internacionales, no ha 
tenido necesidad de aumentarlos. A n t e 
e l hecho del aumento de costos, po r 
un lado y po r o t ro ante la impos ib i 
l idad de aumentar los precios de ven
ta, en el corso de los ú l t i m a s a ñ o s e l 
margen de beneficio de los indus t r i a 
les ha ido disminuyendo y creemos 
que en los momentos presentes se ha 
llegado exactamente al l í m i t e de las 
posibilidades y que la indus t r ia e s t á 
t rabajando con p é r d i d a . 

Pero, sobre todo, la racionalidad y el equi
l i b r i o económico no consiguen establecerse 
tan fáci lmente como se afirma con la suso
dicha «planif icación* flexible. E l mot ivo 
p r ó x i m o de las huelgas es la diferencia en 
la tasa de crecimiento de los salarios entre 
las empresas públ icas y las privadas, l o cnal 
indica l a falta de homo^enidad conseguida 
en la po l í t i ca de ingresos. Pero es que, ade
m á s , y esto es l o fundamental, todo el ma
jestuoso andamiaje del Cuarto Plan francés, 
no ha sido capaz de arbitrar los medios para 
eliminar esta diferencia en los salarios. £1 
propio Gobierno intenta disuadir a los m i 
neros de sus reivindicaciones alegando sos 
nefastas consecuencias sobre el desarrollo de 
un proceso inflacionista. Es decir, se confie
sa que los aumentos de salarios van a re
percutirse en los precios. E l esgrimir el «co
co» de la inflación p a n frenar exigencias 
obreras se inscribe dentro de la mejor tradi
ción de mercado incontrolable de la época 
pre-planificadora. Para este viaje no se ne
cesitan alforjas. N i magos de la economía , n i 
grandes aparatos planificadorcs. 

Por ot ra parte, queda sin resolver el pro
blema fundamental de las j m s s de carbón: 
la tendencia secular al empeoramiento de so 
si tuación, por la progresiva susti tución del 
carbón por otros combustibles. ¿ Q u i é n ha 
previsto su adap tac ión a las nuevas circuns
tancias? Porque esto es l o que implica una 
autént ica planificación: la previs ión a lar
go plazo y la resolución de problemas tales 
como el cierre de las minas menos rentables, 
la reconvers ión de instalaciones, la readap
tación de la a u n o de obra, etcétera. 

L o curioso es observar que este t ipo de 
p rogramac ión tan imperfecta ha tenido un 
gran é x i t o en el campo occidental. Inglate
rra ha adoptado nn modelo que se parece 
mocho en so funcionamiento al f rancés; y 
nuestro p a í s ha m t n t ^ " la forma externa 
del Plan francés para organizar las institu
ciones que han de impulsar nuestro desarro
l l o . Adap tándo la , naturalmente, a nuestras 
circunstancias que resultan ser muy pecu
liares. N o cabe dada que ante la total anar
qu ía del mercado o de las intervenciones es
tatales sin orden n i concierto, la planifica 
ción indicativa representa un cierto avance. 
Pero dada la complejidad actual del sistema 
económico los ajustes exigen el acoplamien
to total de las magnitudes económicas. 

Una planif icación que deje en libertad a 
resortes importantes de la vida económica de 
una nación, es tanto más difícil que logre 
sus objetivos cuanta menor sea la t rad ic ión 
democrát ica del país de que se trata. 

JORGE PETIT FONTSERE 

En resumen, teniendo en cuenta los 
intereses generales del p a í s y los de 
los empresarios y productores que se 
dedican a esta industr ia en par t icu lar , 
creemos que el Gobierno d e b e r í a au
mentar urgentemente y de una ma
nera substancial, l a desgravacion del 
5% que actualmente concede a esta 
indust r ia , a p o y á n d o l a , a d e m á s , con 
otras ayudas indirectas como son: c r é 
ditos a l a rgo plazo con i n t e r é s m ó d i c o , 
facilidades para i m p o r t a c i ó n de ma
qu ina r i a extranjera y otras ayudas, 
que d e s p u é s de un estudio a fondo po
d r í a n estructurarse y que p e r m i t i r í a n 
superar esta crisis en espera de una 
coyuntura m á s favorable, que proba
blemente l l e g a r á en e l momento en 
que E s p a ñ a ingrese en el Mercado Co
m ú n Europeo al desaparecer las ba
rreras aduaneras que g ravan los p ro
ductos corcheros manufacturados. 

— 59 
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C A T A L A N A 
M u r i ó entre nosotros 

J . R A O Ü L M A S S E 
i 

rv» : s i )K 1904. J . Rmoul 
Mmasé vivía entre nos

otros. E o 1905 fundó I M 
«EscaeUs» . A los t é l e n t e y 
ocho años se ret iró ea 
Orrins . en el «nuu-> Cmsa-
noves. ( u^ndo vio aproxi
marse b u huras mansas e 
Inactivas de te vejex. bas
co re fac ió en te paa del 
camp> qae tanto amaba y 
que ten intimamente cono
c ía . Hal ló so cobije en el 
Maresme, paisaje suave, 
sin deformes y exaltad is 
oroerefuM. prtsMMo todo 
ello por el castillo de Bu 
rrtec, cay as rateas consti-
tnjren el testimonio de pre
tér i tas grandezas. 

E n Orrios encontró lo 
qae bascaba el caacón do
blado de cata lán: llanos y 
ladera», casi domés t i cas , 
sembradas de v iñedos par
cos y exquisitos, de clave
llinas y de legumbres. E n 
ese ambiente, de un rnra-
Usmo discreto y bien doci-
flcado, ha muerto como un 
fi lósofo cristiano J . Kaoul 
Maaaé que conoc ía C a l a l ú 
ñ a palmo a palmo por ha
berte recorrido a caballo y 
a pie precedido por sos pe
rros de casa. 

I I 

Fislcamente Maasc se pa
recía mucho a den Jacinto 
Benavente. t í a . cato s i , 
m á s alto <ioe el autor de 
«Los Intereses creados. . pe
ro tes facciones correctas, 
y su barbila mosqueteril y 
bien cuidada, haría que 
machas veces confundieran 
a noestro profesor y hu
manista con don Jacinto. 
TamMén afloraba en sos 
labios una sonrisa, pero 
mientras la del dramatur-
(o era aguda, intencionada 
y montes, como ciertas fa
mosas respuestas suyas, por 
otra parte llenas de Ingenio, 
te sonrisa de Mataé era 
candorosa, amical . sin pis

ca de ironía . Su bondad 
—era una bel l í s ima perso
na— flotaba y cristalizaba 
en aquella sonrisa que tan
tas amistades y s impat ías 
le habían granjeado. 

I I I 

Masse h a b í a nacido en 
UerHis de mosqueteros y 

HUMANISTA Y 
HOMBRE D E P A Z 

te de Vincennes. Ingresó en 
un batal lón de cabal ler ía . 
Cuando acabó el servicio, 
era oficial y el mejor Ji
nete de su cuartel. 

A les 84 a ñ o s Masse co 
nocía perfectamente el 
griego y el lat ín y di ver
ses Idiomas m o d e r n o s . 
Cuando quiso aprender el 
español , preguntó en que 

Una de lat ultimas fatovralias del orotesor | . Raoul Maisc 
•n su finca «Can Catanovcs», de Orrius, en el Maresme 

de excelentes v iñadores . 
Estudió en te Universidad 
de Burdeos y be especial I-
s ó ea idiomas. E r a nn po
liglota nato. E l servicio 
militar lo hizo en e| fuer-

sitio de España se habla
ba con mayor pureza el 
castellano. L e dijeron que 
en VaUadolid. A l cabe de 
unos dtes, Juan Baoul se 
presentaba en te vieja c íu-

OBRAS Y TRABAIOS 
• • • • • • • • • m i B 

p N A . A . M . . A g r u p a c i ó n de 
Amigos de la Mús ica , 

de Hospltalet de Llobregat . 
acaba de inaugurar una 
expos i c ión un joven p in tor . 
Pera P a g é s . ar t is ta dotado, 
sensible. Josep Mar i a de 
Sucre comenta la obra del 
autor en el c a t á l o g o de 
p r e s e n t a c i ó n y nos dice: 

< H i ha com un v i t a l ma-
gicisme en la seva l l e i de 
c r e a c i ó : els r i tmes descor
d á i s pe í fennent g e n é t i c . 
s ajuden de I 'exaltada ima-
g i n a c i ó ; de l l u r acord per-
manent s'en a f a v o r e í x la 
t r ep idan! comp o s i c ió cro
mat ica que t an t p lau . 

»E1 p in tor Pere P a g é s Ro
yo, p inta deixant-se endui 
pe í manament de la seva 
in t ima v igor ia op t imis ta . 

« D ' a q u e s t a nostra object i-
va convicc ió ar renca e l 
c r é d i t que eos mere ix i que 
ens s iguí g r a t l loar - lo . re-
merc i an t - l i I ' h o n o r que 
ens ha volgut concedir de 
que en exposar per p r imer 
cop. l i fem c o m p a n y i a . » 

CONOCER CS QUERER 
La sección de G e o g r a f í a 

y G e o l o g í a del « C e n t r e Ex
cursionista de C a t a l u n y a » 
ha organizado catorce con
versaciones sobre « G e o g r a 
fía de C a t a l u ñ a » para fo
mentar el excursionismo 

entre la j uven tud . Cuidan 
del interesante curs i l lo el 
profesor An ton io Parra 
m ó n y los socios Francisco 
G u r r l Serra, J o s é Gi rona 
Casagran. Modesto Mont -
l leó Espasa y J o s é M a r i a 
Sala y A l b a reda. 

El programa de las con
versaciones versa sobre to
do cuanto se relaciona con 
nuestro paisaje: relieve, 
aguas, c l ima, e t c é t e r a , y 
par t i cu la rmente de la geo
g r a f í a humana y comarcal . 

Los organizadores acla
r an la i n t e n c i ó n que les ha 
l levado a organizar tales 
conversaciones. 

«Aques t aplec de conver
ses sobre la G e o g r a f í a de 
Cata lunya va dedicat es-
pecialment a la nostra j o -
ventu t i é s una i n v i t a c i ó 
no solament a c o n é i x e r la 
I e r r a on v i v í m . amb el» 
seus m i l 1 un asoectes i s in -
gular i ta ts . s i n ó t a m b é a 
emprendre el cami de l'ex-
cursionisme. ac t iv i t a t ten 
bel la com adient . p e r q u é e l 
nostre c o n e í x e m e n t de Ca
ta lunya s iguí . 

aVosaltres, joves, t a l vol ta 
estudiants o treballadors. 
d e s p r é s de les vas tres tas
ques, amb un xic d ' intere-
us q u e d a r á , qui sap. una 

peí . ta p a r í de temps per a 
d e d í c a r - l o a c o n é i x e r teo-
r í c a m e n t el t e r r i t o r i de Ca
talunya, que é s el que te-
mu mes a l'abast de les vos-
tres p o s s í b i l i t a t s reals o 
p r á tiques, i d e s p r é s . so
bre el te r reny. per r e c ó -
r r e r - l o pam a pam i fer-se 
c i r r e c de la seva fesomía 
i ca rae t cns tiques di verses 
que proporciona la seva 
topografía i la manera de 
viure . 

Amb ta l ob jec t íu . aquesta 
Secc ió de G e o g r a f í a i Geo
logía us presenta aquest 
conjunt de catorze Conver
ses sobre la G e o g r a f í a de 
Catalunya el programa de 
les quals es detal la a con 
t í n u a c í ó a m b el des íg que 
us s igu ín agradables i pro 
fitoses per a les vostres f u -
tures a f ic íons excu r s ío i lis
tes. 

A q ü e s t e s converses a n í r a n 
complementades amb algu-
nes p r o j e c c í o n s ad ien t s .» 

L A POBLACION 
C A T A L A N A 

Llega a nuestras manos 
una interesante Memor ia 
de la Real Academia de 
Ciencias y Ar tes de Barce
lona, escrita por el a c a d é 
mico numera r io don J o s é 
Iglesias For t : «El Fogaje 
de 1365-1370. C o n t r i b u c i ó n 
a l conocimiento de la po
b lac ión de C a t a l u ñ a en la 
segunda m i t a d del s i 
g lo X I V » , de cuya obra nos 
ocuparemos m á s extensa
mente 

dad castellana, l-os prtmr 
res ig— que lave fueren 
les canón igos de te Cate
dral . Coa ellos hablaba en 
lat ín . Su arte ea te equi
tación le g a a ó te amistad 
de des eficiales de caba le 
r ía . Y así , ea uaes meses, 
se le abrieron al s i m p á t i c o 
muchacho francés todas tes 
puertas de te buena socie
dad de Valtedelid. eatea-
ces, recatada y un poco In
móvi l a l paso del tiempo y 
las modas. 

Los canón igos se queda 
ron asombrados de la ra -
pidec en qne Masse había 
aprendido el español y con 
te facilidad que e a s e ñ a b a 
el trances, el italiano o el 
ing lés a sus nuevos amigos 
castellanos. «¿Per qué no 
instala una escuela para 
aprender idiomas* —le su 
gir ieran-- . M a m é no se hi-
ao regar e instaló en te 
plaza de VaUadolid te pri
mera academia uue osten
taría su nombre. 

I V 

E n 1904, casado con te 
hermana de aquellos dos 
oficiales que conoció c a 
VaUadolid. Maasé se tras
l a d ó a Barcelona a Instan
cias también de les qae le 
hab ían propuesto la funda
ción de su primera escue
la. Aquí, merced a la fami. 
lia de su esposa, y a una 
sttrie de r é c e m e radar i s m 
e n s e ñ ó idiomas a te bae-
a a sociedad barcelonesa de 
principios de siglo. Los po
litices de te nLUga» fueron 
amigos suyos: Cambó, Ven
tosa, B a s s e I s , e tcé tera . 
B a c h Eseofet le Instó —y 
le ayudo—. a qne fundara 
a a a academia. 

Masséi probó foriuor» y 
se ins ta ló ea el mhmo si
tie que continua su Eseoe-
la. «Ha instalado su aca
demia demasiado arriba As 
l a ciudad, ¿esta cerca de 
la plaza de Cataluña!» —le 
d-cian st'-i amigos, teme 
rasos de qae el emplaza -
miento quedara poce «cén-
trioeii— uNe imperte. T a 
vendrán. T vinieron los 
alumnos y empezó a escri
bir sus métodos , a revolu
cionar te difícil c iéñete de 
e n s e ñ a r y apnender Idio. 
mas. A Maasé, principal
mente, t e debe ene des ge
neraciones de barceloneses 
hablen francés . 

Hemos l e ído en a lgún si
tio que «S . M. el Bey Don 
Alfonso X I I I lavo a bien 
disponer qae en sn Real 
nombre se diese las gra
cias a M. Kaoul Massé , per 
los excelentes resultados 
obtenidos con sus métodos 
en las clases de idiomas de 
I/» oficiales del ejército.!. 

E l f i lólogo trabajó en sus 
obras pedagógicas y en 
tradaecienes literarias. A lo 
largo de su vida a m ó en
trañablemente su profe
sión, a los suyos, clare es
tá, y a les caballos y a 
les perros. E n te tempora
da de casa se recorría 
nuestros montes tras las 
perdices. Los cazadores qne 
tiraban a te liebre o a l ce-
nejo, le ve ían en te mas ía 
«Can» Tintoré , de Papiei. 
Nadie le conocía per sa 
nombre, estaban lejos de 
sospechar qne era el fam.i 
so Massé , de las «Escaelss» . 
P a r a todos ellos era «el 
senyor de te barbeta». 

Cuando te veda ponía 
fia a tea e inegéüeaa sali
das dominicales. M a t a b a 
a TfffrBÜff y recorrí» el Ma
réame, cabalgando por las 
torrenteras secas, per ION 
viejos cásateos qae se em-
ninaban hacia tas 

V I 

Nuestro hombre s i asa-
l ia muy gascón , pero a l 
mismo tiempo muy latino. 
I t t c lás icos siempre fueron 
sus lectoras predilectas. L e 
ayudaron a vivir y a saber. 
Cuando se produjo nuestra 
guerra, Maasé. hambre de 
paz, y francés de na» i o na 
lioad. se e m p l e ó en un co
legio de Mbntpeüter . Allí 
pro íesaba historia y ense
ñ a b a como en sos dores 
años de aprendizaje, inglés 
y español . 

E a K rancia ateulea le 
dije: «psdría regresar a 
Barcelona. No cree qae le 

Un aspecto del Mercat del Ram: el ten.il de gan.ido 
vacuno en el Portalet 

V f C H E N FIESTAS 

I I M E R C A T D E L R A M 
£ N e l u m b r a l de la Semana Santa se abre, popular . 

t radic ional , este « M e r c a t del Rama, a r ra igado en la 
vida fecunda de V i c h y su Plana. Es un mercado ai 
t iguo. remoto, que cada a ñ o renace y marcha al com. 
del t iempo nuevo. En real idad V i c h siempre ha con-
t i tu i ti o un gran mercado. Centra una comarca agrien 
que necesita de su capi ta l idad. En sus calles, en su-
tiendas, en ios tenderetes de su plaza, bajo los porre 
en las Ramblas, e l campesino busca aquello que le f.i 
Es el hombre del campo que se acerca a la urbe. 

La Junta organizadora, que r e ú n e a m á s de cincu.-
personas, la in tegran las figuras m á s sobresalientes do 
la p o b l a c i ó n y de la Plana. Todo el mundo se da > 
vuelca mater ia lmente para que e l « M é r c a t e cons t í tu 
un éx i to . Y j a m á s deja de serlo. Es una gran feria dor 
de todo se expone y todo se vende en un c l ima de cor
d ia l idad campesina y en un ambiente de c iudad entra-
ñ a b l e y acogedora. V i c h nos c i ta : nos c i t an las m i l gra-
cias del «Merca t» . cuyos actos comienzan el jueves, día 
4 de a b r i l y concluyen cuando muere mansamente la 
tarde del Domingo de Ramos, porque t a m b i é n hay lau 
r e l é s y palmas en esta fiesta vicense. laureles y palma-
que nos advier ten qus va a comenzar la P a s i ó n y M u . 
del Redentor cuando enmudezcan las carracas, los si; 
batos y dejen de agitarse las palmas de oro. Se escuch.. 
el grave t a ñ e r d : las campanas, y V i c h entra en la pa; 
profunda de su Semana Santa. 

ocurriera nada. He visto 
ana ficha saya. A l lado de 
su nombre vi escrita te pa
labra . .f i lántropo-. Cierta 
mente no ten ía enemigos. 
E n los años del goMerae 
del general Prime de Ribe
r a , pese a qae Massé era 
un extranjero, le nombra 

ra. Los perros de «Can. 
Casaaoves aullaron lúgu
bremente ruando muriu. 
Present ían que había des
aparecido on gran an- • 
de eUos, que nadie acari
ciaría coa tente suavidad, 
ron tente temara, sus ea-
be zas sodoretias. 

Un retrate de Massé as les du> ievanilcs 

ron miembro del Cuerpo 
de Somatenes de < a la luna 

V I I 

E l profesor amaba Unto 
a les caaes come a las c lá
sicos la t íaos . E r a Joes de 
perros de casa, y actuaba 
ea los concorsos caninos de 
c a r á c t e r internacional. 
Ahora h a muerto e a 
Orrios. a te «era de l a 
iglesia de Sant Pere de Cte-

E l f i lólogo que lauto o t -
a m ó yace ea un cemenl. 
rio campesino. May ccrc* 
de aUi hay unos árbol' 
unas vides, y c a verano el 
paisaje se cubre de retama 
y flores humildes. L e s cam 
pes ióos lloraron conroo» 
dos so muerte. L e s casado 
res qae tiran a te liebre • 
al conejo se pregaaters* 
••On será aquel] seavor d' 
la barbeta?». 
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E L T E A T R O p o r M A R T I F A R R E K A S 

EL. p a s a d o m i é r c o l e s , 
dia 27. se c e l e b r ó la 

Jornada M u n d i a l del Tea
tro —segunda c e l e b r a c i ó n 
desde que fue ins t i tu ida 
por la Unesco—. que ha ad
quirido, el lo es innegable, 
mucho mayor rel ieve del 
que tuvo el a ñ o anter ior , 
sl bien dista t o d a v í a bas
tante de const i tu i r en el 
calendario c u l t u r a l una fe
cha aceptada y compar t id i 
por todos cuantos e s t á n i n 
teresados, o simplemente 
relacionados, con el ar te 
escénico. 

En nuestra c iudad, la 

A g r u p a c i ó n D r a m á t i c a de 
Barcelona c e l e b r ó , en el 
Palacio Dalmases, de la 
ca l le Monteada, una recep
c ión a l mismo t i empo que 
inauguraba la expos i c ión 
de l a Bibl io teca Rul l , que 
r e ú n e el m á s importante 
fondo tea t ra l c a t a l á n , a 
p a r t i r del s iglo X V I I I . Diez 
m i l quinientas obras i m 
presas y cerca del m i l l a r 
d : manuscri tos in tegran esa 
v a l i o s í s i m a co lecc ión , resul
tado de una d e d i c a c i ó n 
constante e intel igente de 
su creador, don Ja ime R u l l 
J o v é . En la misma fecha 

L o s e n c u e n t r o s i n t e r n a c i o 

na l e s d e j ó v e n e s e n A v i g n o n 

v s u f e s t i v a l d r a m á t i c o 
^Fw- S*5 Sa ars TW^&%'V^ . '• 

("•OMO es y a t rad ic iona l , este a ñ o se c e l e b r a r á en 
^ Avignon (Francia) el famoso Fest ival D r a m á 
tico, animado po r e l Teat ro Nac iona l Popular F r a n 
cés, dorante el cual t e n d r á n efecto t a m b i é n los 
tcostombradas « E n c u e n t r o s Internacionales de J ó 
venes» que se interesan po r l a v i d a e scén ica , que 
se c e l e b r a r á n en dos tandas: l a p r i m e r a , del 1S a l 
23 de j u l i o , y la segunda, de l 26 de Julia a l 2 de 
igosto. Apar te de los corsos t e ó r i c o s que se les 
da rán , los j ó v e n e s inscri tos podran asistir a todas 
las representaciones del T .N .P , asi como a diversas 
•xcursiones per l a r e g i ó n de P r o v e n í a . Les s e r á 
posible, igualmente, establecer contactos humanos y 

rtisiieos con l a j uven tud de diversas nacionalidades 
que t radicionalmente concurren a los " E n c u e n t r o s » . 

Las inscriociones —abiertas ú n i c a m e n t e para j ó 
venes de 1S a 25 a ñ o » — deben hacerse i n d i v i d o a l -
meute mediante el env ío a l Ins t i tu to F r a n c é s de 
lia re clona de los fo rmula r ios que se les f a c i l i t a r á n 
en U S e c r e t a r í a del mismo. 

Los gastos de p a r t i c i p a c i ó n se elevan a 95 francos 
nuevos, en total 1.188 pesetas, impor te que debe 
hacerse efectivo, personalmente o ooc g i r o postal, 
en dos pagos de 25 a 76 francos, respectivamente. 

Los j ó v e n e s oue no poedan par t i c ipar en estos 
Encuen t ros» po r rosones de edad, a s í como los 

grupos a c o m o a ñ a d o s por persona responsable, pero 
que deseen asistir a l Fest ival de A v i g n o n . poeden 
hacerlo mediante la cant idad de 11 francos diarios, 
in sc r ib iéndose en el «Cerc le d'Echanges Ar t i s t iqnes 
i n t e r n a t l o n a o x » , 3 avenoe S a i n t - H o n o r é d ' E y l a o , Pa
rís, 16. 

Di rec tor del Fest ival lo s e r á , como en tantos 
TÍOS anteriores, el ex t r ao rd ina r io Jean V i l a r . V co

mo sea que e l famoso actor-director cesa en so 
regencia del Teat ro Nacional Pono lar a p a r t i r de 
primero de septiembre p r ó x i m o , t a l ve» esta sea l a 
ul t ima eper tonidad de ser testigos de sus creaciones 
en el mareo b e l l í s i m a del Palacio de los Panas de 
la c iodad francesa. 

inaugura l de la co lecc ión 
Rul l , p r o n u n c i ó una confe
rencia don Jorge Carbonell , 
con el tema: (Joan Ra mis 
i Ramis. un t r á g i c c á t a l a 
del segle X V I I I » . Ayer , 
viernes, d e b i ó hablar 9. Pa-
lau-Fabre sobre un tema 
en verdad curioso, el Tea
t r o de Picasso. Y los p r ó 
ximos lunes y viernes ha
b l a r á n , Federico Roda so
bre el tea t ro de S t r indberg 
— e l d í a siguiente, mar
tes. 2. la A . D . B . nos ofrece 
en el Palacio de la M ú s i c a 
«La sonata deis e s p e c t r e s » — 
y f inalmente Fe l io Formosa 
sobre el tema « I n t r o d u c -
c ió a Ber to l t B r e c h t » . 

Otra a g r u p a c i ó n t ea t ra l . 
«FESTA», o r g a n i z ó una ve
lada en el estudio Mas-
riera con el siguiente p r o 
grama: 

Parlamento a lusivo de 
T o m á s Roig y L l o p . presi
dente de l a ent idad o rgan i 
zadora: lectura escenificada 
y ambientada d e una estam
pa japonesa de l a obra 
« O k a r u » . de don L u i s Mas-
r iera: lectura exp res iva 'de l 
m o n ó l o g o de J o s é L ó p e z 
Rubio, «Es toy pensando en 
t i» ; y teatral izada de una 
obra en u n acto de l autor 
argentino Oswaldo D r a g ó n . 
Las representaciones i r á n a 
cargo de un escogido elen
co « a m a t e u r » , bajo l a d i 
recc ión general de An ton io 
Andrada . E n e l t ranscurso 
de la ve lada se p r o c e d e r á 
a l nombramiento de presi
dente h o n o r a r i o perpetuo 
de don L u i s Masr iera . a tí
tu lo p ó s t u m o , y f ina l izando 
con la lectura de la « O r a 
c ión de los a r t i s t a s » , de 
Wi le t te . po r Enr ique A n -
glada. 

L a c o m p a ñ í a t i t u l a r del 
Españo l , que d i r ige Caye
tano Luca de Tena, se i n 
corpora a los Festivales de 
E s p a ñ a para la temporada 
veraniega de 1963. 

Lope de Vega y Moreto . 
con «El pe r ro del hor te la
no» y «El l indo don Diego» 
—obras ya representadas 
en M a d r i d por la compa
ñ í a — s e r á n , con C a l d e r ó n 

IA «PA55IO» MEDIEVAL EN EL TINELL 
'• • semana próxima, exactamente a pai . i r del iveves dia 4 rie abril , d a r á n comienzo 
en el salón de El TineH las representaciones de la «Passió» medieval, descubierta en les 
'ondoi de una biblioteca barcelonesa, por | . Romeo Fivueras v que ya «I año anterior no* 
'"e ofrecida en el mismo escenario. El drama sacro, que en las tierras catalanas cuenta 
con anuales representaciones ¿e raía beHamenie popular, comoleta so ciclo con la 
e El TineN, que. dentro de so ansterldad expresiva, equivale evidentamante a ana ver-

"0>> de mayor r i j o r intelectual y a r t í s t ico . En e l idóneo marco de El TineH la repreacn-
Iación adouiere una porosa e intensidad realmente insuperables 

de la Barca, los autores que 
f iguren en su programa
c ión . Palma de Mal lo rca . 
San S e b a s t i á n , Sevil la , E l 
Escorial , Santander y L a 
C o r u ñ a constan en su pre
visto i t ine ra r io . N o asi e l 
Teat ro Griego, de M o n t -
ju i ch . sobre cuya progra
m a c i ó n estival no sabemos 
hasta ahora nada en con
creto. 

E n e l Candilejas, una co
media en la que hemos de 
confesar no supimos ver a 
r a í z de su estreno pos ib i l i 
dades para un é x i t o de p ú 
blico, l o ha obtenido y no
table. Hace m u y pocos d í a s 
c e l e b r ó s e la r e p r e s e n t a c i ó n 
n ú m e r o 222 —una nove
dad— y e l t r i o compuesto 
por Enrique Gui t a r t . Elena 
M a r í a Te je i ro y Gabr i e l 
Agus t i . que ha alcanzado 
u n punto de c o m p e n e t r a c i ó n 
realmente feliz, parece dis
puesto a seguir en e l Can
dilejas todavía por mucho 
t iempo. 

Arniches es un autor o l 
v idado e incluso —punto 
de vis ta muy subjet ivo— 
d i r í a m o s que no nos ex t ra 
ñ a . Pero ha bastado que un 
di rec tor h á b i l se acordara 
de la g r an f igura del s a í 
nete castellano, para ver le 
a d q u i r i r una s ú b i t a y sor
prendente vigencia. 

J o s é L u í s Alonso m o n t ó 
« L o s cac iques» en el esce
nar io del M a r í a Guerrero , 
con la ayuda e s c e n o g r á f i c a 
de u n hombre de tan to i n 
genio como el dibujante 
Mingó t e . Ac i e r t o total. Se 
ha llegado a las c ien repre
sentaciones y el p ú b l i c o de 
M a d r i d sigue acudiendo a l 

C I E N REPRESENTACIONES 
En al Romea la comedia da Eduardo Criado. « F a n s » , ha 
alcanzado y» e l cantonar da roprasentacianss, lo que ka 
sido motivo, como es tradicional, para ooa velada extraor
dinaria, con actuación final da algonos componentes del 
grupo «Eb satxa j u í s e s s , tan eficaz en so e m p a ñ o da 
revalarizar la canción catalana. El públ ico acudió al tea
tro de la calle Hospital y la últ ima creación del autor 
do «Los blancos dientes del p o n o » paraca tonar todavía 

impulso para mantenerse en la cartelera 

teatro. A l é x i t o , na tu ra l 
mente, colaboran los i n t é r 
pretes: J o s é B ó d a l o , Ana 
M a r í a V i d a l , Carmen Car
bonel l «que de Pous y Pa-

gés ha pasado a Arniches: 
c r o n o l ó g i c a m e n t e poca d i 
ferencia). Anton io F e r r á n -
diz, J o s é Vivó y Manuel 
Díaz G o n z á l e z . 

V A L L E - ¡ N C L A N E N P A R I S 

SIMULTANEAMENTE, al Teatro Nacio
na l Popular r a l Odaon parisienses 

a c a b a n da ofrecer doa obras d o R a m ó n 
del Va l l e - Inc lán , «Lucas da bohemia- y 
•Div inas p a l a b r a s » ; dos obras dist intas an 
c l i m a y fórmula , aptas para ofrecer u n a 
muestra da l a diversidad en l a obra va -
Uinclanosca. paro a l propio t iempo da in 
t e r p r e t a c i ó n bastante difícil p a r a u n p ú 
b l i c o e x t r a ñ o a l a man ta l idaad da l autor. 

M i g u e l P é r e z Forrero h a resanado con 
pun tua l idad y su t i l e ia a l acontecimiento, 
dasda las divagaciones previas alrede
dor da la figura y l a personal idad huma
n a da Va l l e - Inc l án —tan especialmente 
aptas para a l fantaseo y a l desconcierto: 
y as i h a sido trazado an p a r á l a l o antro ¿1 
y Blaise Cendrara que. como m á x i m o , 
puado a n t o j ó r s a n o s b ien intencionado—, 
hasta l a not icia da las nachos da estreno 
y l a act i tud, l óg i ca , da desconcierto dal 
p ú b l i c o parisiense. 

Los cr í t icos da los d i a ñ o s francesas han 
quadado punto manos que aterrados, an 
espacial anta al real ismo feroz da • D i v i 
nas p a l a b r a s » , y antro la dureza da l tex
to por u n a parta —dureza que di f íc i lmen
te h a b r á conservado a t r a v é s do l o tra
d u c c i ó n al fulgor JI l a m a g i a da las pa
labras— y la tendencia, inevi table , da la 
puesta an e s c a ñ o a acentuar t o d a v í a las 
tintas s o m b r í a s , con l a i n t e n c i ó n segura
mente da dar u n a v a r s l ó n p l á s t i c a da u n a 
E s p a ñ a d r a m á t i c a por def in ic ión, l a obra 
de Va l l e - Inc l án si no falseada, h a sido 
ofrecida an ve r s ión acusadamente pa rc ia l . 
•So h a fabricado u n c l ima m á s b i an a lo 
V a l d é s Leal , que al H ó n e o para una 
pieza da nuestro g ran don R a m ó n » , so l a -
manta P é r a s Ferrero y , seguramente, con 
r a z ó n . Poro aso so nao antoja que ara in
evi table . ia taL La t r a n s p o s i c i ó n universal 
da ana obra que l i ana acentuados los par-

liles l ó c a l o s , que apara sobro u n a pro
b l e m á t i c a , anas figuras y an paisaje do 
á r e a t an precisa y del imitada carra siem
pre a l riesgo da que an sos versiones da 
aliando fronteras so a c e n t ú a n , r ibeteen y 
agudicen los aspectos que a n e c d ó t i c a m e n 
te h a n da parecer m á s c a r a c t e r í s t i c o s , par 
su podar da contrasta, da novedad o da 
exotismo. / 

Poirot-Dolpach abra as i su comentario: 
« A n l i an da prende l l i o m m e at l a socié-

té au p i é g e de laurs consciancas, comma 
i l la fait l a plus souvonL la t h é á t r a , i a . 
choisit de las saisir á loor n ivaau la p lus 
bestial, da las ramener á leur r é a l i t é zoo-
logiqua, da l a m é m e m o n i Are qu 'on impo
sa l a vue d 'un crapand ou l 'odaur d'uno 
Termine. Ce n'ast pos u n ridoau da f i t a 
qu i so l é v e sor das jeux d ' á m e s ; c'ast una 
pierre b a s c u l é a q u i dacouvra u n groniUa-
mant da l a rvas .» 

Lo imagen ú l t i m a , bri l lante, no deja da 
sor precisa; paro, con todo, croamos que 
incluso e l pandorada comentarista dal no 
macos pandorada «La M o n d o » so h a deja-
Ho deslumhrar por l a tramando y espec
tacular carga realista da la obra , o lvidan
do otros importantes aspados do l a misma. 

Era fatal . A q u L so nos dice, l a escena 
na da j a m á s la i m p r e s i ó n da l a Gal ic ia 
verde y bondosa. Recordemos la reciento 
v e r s i ó n da José Tamayo y varamos que 
t a m b i é n a q u é l l a h a b í a sido t raducida a 
loa humos y los acras da una m á s a l a im
precisa, poro que p a r a d a mejor apoyo 
p lá s t i co y ambienta l a l a crudeza da la 
historia. Esa i n c o r p o r a c i ó n dal teatro da 
Val la a u n a a tmós fe ra , s i so quiere, Uta-
raturescamenlo r u d a y violenta, as a lgo 
c o n g é n i t o a alta misma E n P a r í s . Val le-
I n c l á n no podio sor presentado do otara 
manara. T con a l desconcierto dal p ú b l i 
co p o d í a con lar so da antemano. 
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La e m o c i ó n 

en el 

toreo 
D O M I N G O . U O S M A K Z O . P L A Z A M O N U M E N T A L . C U A C T O 

E S P E C T A C U L O T C U A K T A N O V I L L A D A . — Vimos en esta no
vil lada, seis resé» de los ganaderas salmantinos S á n c h e z Coba-
leda (doña Pi lar , doña Maria y don Manuel*, d e bonita presen
tac ión —la mayor, la cuarta— muy parejos y con grandes cabezas 
— l a m á s cómoda de cuerna, para compensar su mayor peso, la 
coarta—, qae derrocharon suavidad y nobleza e n l a embestida. 

E s lógico que nos refiramos primera al tnunfcdor de la 
tarde, e l joven novillero cordobés . Gabriel de la Haba, «Zurito», 
que hacia su primera salida en nuestro ruedo. Este muchacho, 
lleno de entusiasmo y vitalidad supo cuajar una buena faena 
en sn primer novillo —segundo de la corrida—; ésta produjo cierta 
alegria espera tiza dora en los aficionados, ahora bien, como el 
novillo era muy suave 7 se toreaba solo, muchos creyeron ver en 
el resultado una part ic ipación muy importante del animal, y a ú n 
habiendo entrado a matar con valor e interés en practicar con 
estilo la suerte suprema —cosa que cons igu ió en parte a l cobrar 
una buena estocada entera, con el ú n i c o defecto de quedarse en 
l a cara y de entrar muy rápido— só lo se pidió y se le concedió 
una oreja. L o s aficionado» esperaban e l otro novillo, para ver 
de confirmar la buena primera impresión; y en este quinto novillo 
oe la tarde, de peligrosas astas, que le l l egó a l a muerte con 
fuerza —él lo d e c i d i ó asi a l pedir e l cambio— fue donde con
s iguió el au tént i co « importante triunfo. D e s p u é s de tantearle le 
c i tó de lejos por el lado derecha —el animal se vencia por ese 
lado mando embes t ía de largo— recibiendo una aparatosa cogida, 
por fortuna sin consecuencias, que no sólo no arredró a «Zurito», 
sino que le hizo crecerse, creando una vibrante faena de muleta, 
primero por e l lado Izquierdo, después , cuando se dio cuenta de 
que en corto entraba bien por los dos lados, con ambas manos. 
E l novillo tenia fuerza y el torero estuvo siempre en un terreno 
peligroso, aguantando muy bien la arrancada, d e j á n d o l e llegar, 
cons int iéndole , para d e s p u é s t i rar de é l suavemente, con mando 
y buen juego de m u ñ e c a A l margen de l a raltttad de los pases, 
que fue mucha, l a faena tuvo el m é r i t o de producir emoc ión . 
Dentro de las grandes cualidades de la labor de! diestro de 
Córdoba, para nosotros la mayor fue l a de hacer que el púb l i co 
vibrase, se emocionase. Para que exista emoc ión es indispensa
ble la fuerza y el peligro del toro, después el valor o el arte del 
torero dominando al toro duplicaran la emoc ión . De este doble 
hecho es de donde nace el entusiasmo y l a v ibrac ión autént i ca 
del BÚblico; «Zurito» lo consiguió . Como e n t r ó a matar muy bien, 
aunque con el mismo defecto de antes pero apuntando t a m b i é n 
la misma virtud, la de tener interés en practicar bien l a suerte, 
cons iguió una estocada entera que bastó , y c o r t ó l a s dos orejas 
del novillo, y dando dos vueltas al ruedo, con la a l egr ía de los 
aficionados y del público, que llenos de esperanza ap laud ían la 
presentac ión de este joven diestro, que nos recordó, s in que ello 
s irva de comparac ióón , las triunfales actuaciones de Paco C a 
mino, e n nuestra plaza, de novillero. Cre ímos ver en «Zurito» la 
misma intuición, facilidad, serena a legr ía y afición, que en aque
llos momentos e x h i b í a Camino. 

Santiago Castro «Luguil lano» tuvo, desgraciadamente, dos de 
los tres novillos menos aptos. Con ellos estuvo suelto y voluntarioso, 
y cons iguió a l g ú n buen muletazo Obtuvo pet ic ión de oreja con 
dos vueltas al ruedo en su primero, y vuelta al ruedo, un tanto 
forzada, en su segundo. Para nosotros adolece este novillero de 
dos defectos importantes y que perjudican extraordinariamente 
sus cualidades de mando y temple de su toreo de muleta. Estos 
defectos sao: el citar siempre a p i tón contrario y el intentar dar 
a ultranza el ant ies tét ico pase circular. 

Manuel Cano «El Píreo*, de Córdoba, igual que su com
pañero «Zurito», t a m b i é n hacía *u presentación en Barcelona; tuvo 
este diestro una res sin fuerras y otra normal o sea con fuerza 
y embestida. Con la primera nada pudo hacer porque el novillo 
e m p e z ó a gazapearle, por el defecto indicado, nada m á s iniciar la 
faena de muleta; pero con l a otra su á n i m o se af l ig ió total-
m e ó t e , mostrando una gran indecis ión. No obstante, es lóg ico 
esperar « n a nueva salida para juzgarle m á s extensamente, sobre 
todo contando con que en a lgún momento nos p a r e c i ó adivinar 
cierta calidad, aunque so.o sostenida por un valor muy justo. 

C E U Z 

H U M O R 

I . Q u i c k . ) 

M E R E C I D O 
HOMENAJE 
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ns, ha « t s u s d a aas « G r a ^ 
Prix.. a U s m e j a r e s d i s t » , 
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d U seteaU y «teca. E U T T I 
taa sólo v e í a l e , a U s qae 
milia •» i • • milmm !• • - W*. 
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el «• '*• los l ^ o » 
^atraes podfcDM esencharU no 
^mo, olvtdkda todavia sus pa-
I r tka* í o a a d a s . s u mt tw tm 
(jubeurtens»!. la calidez de una 

ro* macho mates de Edtth 
PUf o de Jolietle Greca, eaa-
u b j la t e n a r » secreta • la tria-
írtx l a r - " * de los «sambrías 

domlBi;"*'-
I n temperamento excepcional. 

Uno de esas «ananst inos s a f a 
do- que só lo surgen a largos 
ialerralos. D a » de esos seres 
qur Ueaca I» r a r a facal lad de 
arrancarse las tripas en póbl i -
ro. de sobrepasar las normas 
de la expresiÓB y del p u d o r 
para alcanzar uua intensidad 
« p r e s l r a , a l a res geaial y 
monstruosa. Así era Damia. 

El año pasado, a l cumplir los 
setenta y dos, sos amiros le 
ofrecieron nna cena a l a qae 
asislieroa destacadas personali
dades de las artes, las letras y 
el teatro, entre ellas Rene Cla ir 
r M»Brice F w i n d c , administra
dor de la Comedia Francesa. 
f t fán aicstigoa l a fot» aae Uas-
1ra este articulo. Damia dec laró 
cntonecs, sin circnnloquios n i 
rodeos de palabras: 

—Ahora, h a s » por fia vaca-
dones. Abandoné la canc ión e l 
día en oue quisieron imponerme 
r| micrófono, esa invención r i 
dicula. E a mi época , ana «ve 
dette» cobraba cuarenta francos 
diarios y e l "music-hall»! fo rma
ba una g ran familia Actual
mente se ha convertido en nn 
{iganteseo «naa ier de crabes». 
(uando yo cantaba, nna artista 
podía permitirse el lujo de abo
fetear a n a rey « a e visitara 
París. Actualmente no hay oaien 
se atreva a soltarle las verda
des a nn empresario. Así, pues. 

y ;vi van las va
caciones! 

As i es Damia. Damia, que ha 
sido olvidada por una genera 
, ion deslumhrada ea d e m a s í a 
par ios triunfos de Edith Pfaf. 
Olvido one es casi monstruoso, 
porque Damia, ana no siendo 
I» creadora de a » «enero , sapo 
ssbrrpasar sao l ó a i t e s deonsta-
do estrechos y poda ser califi
cada, a justo titulo, de «trágica 
de la canción»- A los artistas 
poseedores de la ••clase» de D a 
mia se debe « n e el «music-hal l» 
dejara de ser una diversión 
propia para halaear a l popula
cho a, a lo m á s , para suscitar 
el estremecimiento del encana
lla ra lento entre las damas de la 
burguesía. Damia es el s ímbolo 
m á s perfecta de esa rasa de 
trágicas populares que supie
ron despertar el interés de las 
escritores de vanguardia e hi
cieron posible que nn George 
M o o r e escandalizara al todo 
Londres antes de obligarle a 
respetar sos «music-hal l») o aae 
a a Cocteaa acosara la poes ía 
cada ves eaa mayar per r is ióa 

Este homenaje a Damia, esta 
conces ión del G r a n Premio del 
Disco «In honorem», oue enal
tece en 1963 a un compositor 
c o n t e m p o r á n e o — H e n r i S a u -
get—. a a a intérprete c lás ico 
- U l y Laskine— y a nna artista 
de variedades —Damia—, ade
m á s de permitir qae a a crecido 
número de j ó v e n e s descubra el 
Inmenso talento de l a cé lebre 
cantante y experimente emocio
nes verdaderamente nuevas, este 
homenaje a Damia, núes, con
sagra a l propio tiempo l a no
bleza del amaste-hal l» y sa pe
rennidad. 

S. C 

DESTINO RECOMIENDA 

* * • S A L V A T O R E G I U L I A N O (Cristina) 
Una maravi l losa lección de h «nradez y de buen cine a 
cargo de u n di rec tor i ta l iana de p r imera fila: Francesco 
Rossi- Apasionado deseo de buscar lo que de verdadero 
hubo tras de l m i t o Giul iano. 

* * * E L E C L I P S E (Atlanta) 
El p r imer gran film de A n t o n í o n i que Ueea « c o m e r c i a l -
m e n t e » a nuestras pantallas. C u l m i n a c i ó n del ciclo que 
actualmente se proyecta en las sesiones de la Filmoteca. 

' • • W E S T S I D E STORY (Aribau) 
Ext raord ina r io e s p e c t á c u l o en el que se busca una s ín tes is 
entre las artes por medios c inematográ f i cos . Coleccionista 
de tOscar t de la Academia. 

* • E L MAQUINISTA D E «LA GENERAL» (Alondra, 
Mundial, Proyecciones, Rex) 
Un Buster Keaton con cerca de cuarenta a ñ o s de a n t i g ü e 
dad que m a r a v i l l a a los j ó v e n e s y enternece a los V-iJoS 
aficionados. 

* * E L DIA MAS LARGO (Kursaal) 
Uno de los m á s colosales esfuerzos realizados por el c ine 
Histor ia del desembarco aliado en Francia durante la 
Segunda Guer ra Mundia l . 

* * L A GUERRA D E LOS BOTONES (Regio Palace) 
Sim, . t i ro film sn e l que los n i ñ o s son los protagonistas, 
y los mayores quienes deben recordar y reflexionar. 

* * PANORAMA D E S D E E L P U E N T E (Princesa, Tria-
na) 
T r a n s p o s i c i ó n f i lmica de la pieza de A r i b u r M i l l e r . Tensa 
y d r a m á t i c a como su origen. 

* * PERO ¿QUIEN MATO A HARRY? (Casulla) 
U n Hitchcock insól i to que n o fue comprendido en su mo-
inento y en el que. sin embargo, se ataca a las formas 
tradicionales de la lógica. 

• HATARI (Delicias) 
Ext raord ina r io «bal let» de hombres, fieras y m á q u i n a s en 
una incruenta cace r í a africana, firmado por H o w a r d 
Hawks- De especial i n t e r é s paru menores. 

E L C R I M E N S E P A G A 
JT A p r o d u c c i ó n de larpomrtrojes de armamento acaparo la casi 

to ta l idad de ta indus t r ia del f i l m . E l cortometraje, relegado 
muy a segando t é r m i n o comprende, como saben uxtedex, tres gé
neros: el documental, e l d ibujo y e l no t ic ia r io . Unicamente en 
ú l t i m o t é r m i n o llega el cortometraje de argumento, que d e b e r í a 
c u m p l i r en la pantal la la / u n c i ó n de la n a r r a c i ó n breve o del 
cuento en la l i te ra tura . Por lo visto, t a l g é n e r o tiene muy escasa 
cot izac ión en el mercado. Y et l á s t ima , porque e l cuento cine-
m a t o g r á / í c o p o d r í a dar lugar a interesante! realizaciones, de 
acuerdo con un estilo y unas dimensiones idóneos . Existe, natu
ralmente, la posibi l idad de conjeccionar una p e l í c u l a larga con 
narraciones breces. Eso se ha f i s to distintas reces. A ñ o s a t r ó s 
j e proyectaron dos pe l í cu la s a base de narraciones de Someriet 
Afaugham y otra con/eccionada con cuatro cuentos del escritor 
norteamericano W i l l i a m Sydney Por tcr , que f i rmaba con el teu-
d ó n i m o O. Henry . 

E n esta linea se s i t ú a n algunas pe l í cu la s recientes. Ent re ellas, 
«Boccaccio 70», «Las cuatro v e r d a d e s » y «El c r imen se p a g a » . 
Esta p o d r á n ve r la muy pronto, puesto que s e g ú n nos han dicho 
su estreno et inminente . Et obra de G é r a r d O u r y y procede de 
la c é l e b r e serie de dibujos que Pau l Gordeaux publ ica en el 
« F r a n c e - S o i r » . Se t ra ta de cuatro historias de c r í m e n e s , his
torias a u t é n t i c a s , s e g ú n se nos asegura, cuyos datos proceden de 
los archivos policiacos. 

En real idad t o n t r e t h i t t o r í a s , m á s una. E n efecto, el f i l m 
empieza cuando F ie r r e M a n á i s , que ha planeado muy bien el 
asesinato de su espota, entro en u n cine, en donde p e r m a n e c e r á 
por espacio de dot ho ' a t , que et lo que necesita para darse una 
coartada. A l l i , nuestro hombre asiste a la p r o y e c c i ó n de un f i l m 
t i tu lado «Le cr ime ne paie pos» compuesto po r t re t argumentos 
que t ra tan de demostrar que no existe el c r i m e n perfecto. Pierre 
no parece dejarte convencer, por cuanto, a l abandonar la tala, 
no ha cambiado de p r o p ó s i t o . Tenetnot, pues, o t ra historia, la 
suya, a a ñ a d i r a las t r e t que él — y con é l , nosotros— ha podi 
do ver ea el cine. 

Cuatro narraciones en total en las que la i n t r i g a y la sor
presa d e s e m p e ñ a u n r o l importante . La p r imera . «La m á s c a r a » , 
no» re t ro t rae a la Venecia de los tiempos de Lucrecia Borgia . 
N a r r a c i ó n truculenta de caballeros 9 amantes celosas oue po
ne en escena t en t imien to t violentos v rudas costumbres. De las 
cuatro, es la m á s f lo ja . Siguen las otras que poseen innegable 
i n t e r é s L a seaunda. «El caso B a g u e s » , nos presenta un caso de 
chantaje implacable contro la persona de u n honrado poUtico, 
cuya mujer , escarnecida y vi l ipendiada, acaba por tomarse la 
jus t ic ia por t u cuenta. E l episodio v a l f por la pintoresca v atrac
t iva e v o c a c i ó n de l P a r i t de la Tercera R e p ú b l i c a . E l tercer epi
sodio se t i t u l a «Et caso F e n a y r o u » . Resulta muy ingenioso, con 
sus t r e t asesinatos llevados a cabo en c i r cuns tanc ia» notables. 
Sucede eu 1913. O t r a e v o c a c i ó n h i s tó r i ca de un medio v de unas 
costumbres, pulcramente realizada. Finalmente, como ya hemos 
dicho, e l cuarto y ú l t i m o capi tu lo se refiere a l espectador del 
cine que cree haber planeado perfectamente su cr imen, pero 
que-.- No, no vamos a decirles nada m á s , y a que otra cosa 
s e r í a perjudicarles, si es que se deciden a ver la pe l í cu la . 
L o menos que puede decirte de ella et que resulta muy 
entretenida y , a ratos, apasionante. Sobre t r d o para (os que 
gustan de e t ta t h i s to r i a» de mister io y de c r imen . 

Con semejante ronda de acciones violentas que ponen en 
juego interesantes personaiet •» toda una j u n g l a de sen t imien to» 
en l iber tad , el realizador G é r a r d Oury ha t rabaiado bien. Ho
nesta y escrupulosamente, cuidando lo» detalles, la a m b i e n t a c i ó n 
e i m p o n i é n d o s e a sus i n t é r p r e t e t . Todo eto le ha pe rmi t ido lo
grar un f i l m t o r r é e l o , de factura popular. Porque de eso se t ra 
ta, de u n f i l m popular para espectadores que buscan un espec
t ácu lo con el que pasar el ra lo , ta l como lo desean los devora-
dore» de folletines y de novelas policiacas. Y no se puede negar 
que con el buen mater ia l fac i l i tado por los dibujos de Paul 
Gordeaux, aparecidos en el popular ro t a t ivo parisiense, lp« adap
tadores entre los cuales se cuenta gente t an experTO como 
Jean Aurenchc. Pierre Botf . H e n r i Jeanson y IVarcejac. han 
urd ido , con sut i l habi l idad, narraciones en las que el « t u t p e n s e » 
se encuentra condensado, debido a la brevedad con que han 
t i d o expuestas las intr igas sucesivos. 

Como acostumbra a suceder en esta clase de pel ícula» d é 
e t c h e t c h e t » . aparecen a q u í numerosos i n t é r p r e t e s , algunos fa 
mosos. Ent re las mujeres: Michete Morgan , Edtoige F e u i i i é r * j 
Oenieile Dar r i eux . Entre l o t hombres: F ie r re Bra t t eu r . Gino 
Cevr i , Jeon S e r v á i s , Richard Todd y Serge L i t a r . En f i n , un 
f i l m popular del que pueden estar satisfechos sus productores 
franceses e italianos, puesto que ha tenido va muchos etpecta-
doret . 

S E S I O N E S 

E S P E C I A L E S 
J I A S T A nuestra R e d a c c i ó n Ue-

na la p r o g r a m a c i ó n de a l 
gunos Cine Clubs, pero con u n 
considerable retraso. Lamenta
mos no haber anunciado las se
siones en sus d í a s y rogamos se 
s i rvan r emi t imos e l detal le de 
sus actividades con la m á x i m a 
a n t e l a c i ó n posible. Como acuse de 
recibo, publicamos la programa
c i ó n que nos ha llegado re t ra 
sada y a c o n t i n u a c i ó n la «car
t e l e r a » para esta semana. 

C L A N ESCOLTA ha celebra
do cjnco sesiones: «Mi hi jo , pro
fesor», «El l imp iabo ta s» , «Los 
400 golpes», «La e v a s i ó n » y «El 
p u e n t e » . 

F I L M I D E A L C L U B , de M a 
ta r ó . p r e s e n t ó «Noches b l ancas» 
y «Romeo , Jul ie ta y las t in ie
b las» , comentada por Jaime Pi 
cas, c r i t i co de la revista «Fo to 
g r a m a s » . 

C I N E C L U B V A L L 8 o r g a n i z ó 
una sesión especial con la pro
yecc ión del f i l m «El J u d e s » , en 
v e r s i ó n catalana. Los comenta
r ios y la d i r e c c i ó n del coloquio 
c o r r i e r o n a cargo de A . v . K i r c h -
ner, colaborador de « S e r r a 
d 'Or» . 

C I N E C L U B D E V I C en su se
s ión L X X X V , p r o y e c t ó «Todo el 
o ro del m u n d o » , actuando como 
comentarista M i g u e l M a r t i Pol. 

N O V A F R O N T E R A p r e s e n t ó 
una ses ión sobre cine f rancés . 
C o m e n t ó Juan Giner . colabora
dor de « S e r r a d 'Or» . p r o y e c t á n 
dose «El salario del miedo» , y 
el pasado d í a 23, nuestro redac
tor . Miguel Por te r -Moix , d i s e r t ó 
sobre crine americano, p r o y e c t á n 
dose «La ley del s i lencio». 

S A N T A C O L O M A DE GR A 
M A N E T p r o y e c t ó , en se s ión de 
c i n e f ó r u m , «La s t r a d a » . d i r i g i ó 
e l coloquio J o s é M a r í a López -
L l a v í . director del Cine C lub 

'San t A n l o n i A b a t 
C I N E C L U B STUDIO, de Ba-

dalona, p r e s e n t ó , en su se s ión 49, 
«La calle de la paz» y «Los te
r r i b l e s» , a c t u ó como comenta
dor A . v . K i rchner 

A Y X E L A p r e s e n t ó «La actua
l i dad c i n e m a t o g r á f i c a » , a cargo 
de don Juan F. de Lasa. A I t é r 
m i n o de la char la se p r o y e c t ó 
el cor to « M o n t a g n e s Magiques» . 

C I N E C L U B J U V E N I L S A N 
A N T O N I O A B A D , en su tercera 
ses ión, p r o y e c t ó , para todos sus 
socios juveniles, « T K X no con
tes t a» . 

SABADO, 30 
A G O R A C I N E C L U B presen

t a r á , en su ses ión X X V I I I . a 
las 10 de l a noche. «Cine pro
pagand í s t i co» , con la p royecc ió r . 
del f i l m de Richard Quine. «Fjn 
"Cadi l lac" en o ro macizo». Co
m e n t a r á J o s é Toro, redactor de 
«El C ie rvo» . La ses ión se cele
b r a r á en Melchor de Palau. 60. 

ESCUELA D E INGENIEROS 
(Urge l , 187). a las 1815. pro
yecc ión de «La sed». D i r i g i r á el 
coloquio Manuel de F o m . 

C I N E C L U B G R A N O L L E R S , 
a las 22'30, p royecc ión de f i lms 
« a m a t e u r s » . D i s e r t a r á E s t e v e 
Sala. 
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DOMINGO. 31 
C I N E C L U B L O Y O L A (calle 

P l a o e ü a . s /n . l . a las 1845. pre
senta r i , en ses ión de c inefórum. 
«La pradera sin leys. 

A T E N E O S A M B O Y A N O . a las 
11 30, en ses ión especial, o frecerá 
el discutido film de Alain Res-
nais. «El a ñ o pasado en Ma-
ríenbad». Nuestro redactor. Mi-
quel Porter-l loix. disertará am
pliamente sobre la pel ícula , pro
cediendo a cont inuac ión a dirigir 
el coloquio correspondiente. 

LUNES. I 
F I L M A C O T E C A N A C I O N A L . 

a las 22*30. en el Cinema A B C . 
tercera ses ión del ciclo Mi-
chelangelo Antonioni, proyec tán
dose «II Crido» (19571, que cuen
ta con el G r a n Premio de la 
critica en el Fest ival de Locar -
no t t S l y Premio de l a Jovsn 
Crit ica de Colonia 1960. 

MARTES, 2 
C A L D A S D E M O N T B U Y , a 

las 32*15, s e s i ó n extraordinaria 
de cinefórum. Proyecc ión del 
film de Kaneto Shindo. «Las is
la desnuda». E l coloquio, que 
promete ser amplio y debatido, 
será dirigido por el critico de 
Radio Nacional. Jorge Torras. 

I N S T I T U T O I T A L I A N O D E 
C U L T U R A , a las 19 (exclusiva
mente para socios), proyección 
del film de Michslangelo Anto-

moni. «L'ed ipse» (vers ión origi
nal e integral. Efectuará la pre
sentac ión den Juan Francisco de 
Lasa , 

MIERCOLES. 3 
F A C U L T A D B E F I L O S O F I A 

T L E T R A S , continuando el se
manario sobre «Psicología de la 
juventud», proyectará el film de 
Daniel Mann. t U a r t y » . Esta se
sión se ce lebrará en Diputación, 
núm. 277. a las 22*15, 

jUEVES, 4 
C I N E C L U B I N F A N T I L A l 

X . E L A cont inuará sus semana
les sesiones dedicadas a sus in
fantiles socios. Miq-jel Porter
i l o i x dirige estas s i m p á t i c a s 
reuniones, en las que se está pre
parando ya la real ización del 
cortometraje para final de cur
so, que s e r á realizado exclusiva
mente por los pequeños alumnos. 
L a s sesiones, completamente l i 
bres, comienzan a las 19*30. 

V I E R N E S . S 
C I N E C L U B V A L L S presen

tará, en el Cine Apolo de esta 
ciudad, una extraordinaria se
s ión de cine «amateur». Don 
Juan Pruna F l e q u é presentará 
«Recuerdos de Italia». «La gota 
d'algua». «El autómata» . « U n 
"vals** en la U.N.I.C.A.», «El pa
raguas», «Llama efímera» y «No
sotros y las manzanas» . L a se
sión empezará puntualmente a 
las 22. 

L A S SESIONES DE L A 
F I L M O T E C A 

Tros el é x i t o alcanzado por la 
ses ión de homenaje a Ñ é l i é » , 
c o n t i n ú a n Uu proyecciones con 
el ciclo dedicado a Antonioni del 
que (endremo» ocas ión de hablar 
ejfenes mente cuando hayan sido 
presentada» t o d a s Un cintas 
anunciadas. Quede de momento 
constancia del é x i t o de públ i co 
<jne ha obligado a bisar —en se
sione» matinales de domingo— el 
(nmo 

I A T N E MANSFIELO 

Estos dios ha pifado en nues
tra ciudad la super-rubia Jayne 
M a m f i e l d . Se ha retratado, entre 
ot ro* monumentos, ante ano de
dicado a las «Madres de F a m i 
lia». E l contraste entre Uu rotun
didades que expresa el escultor 
mediterráneo y las qne muestran 
la a n a t o m í a americana nos Uc
ear ían a rabias y prudentes re -

«I viriti» 

UN ACIERTO I N U T I L 
Por una vez en que una em

presa se digna damos en cerr ión 
original una cinta norteamerica
na es lást ima que lo haga con 
«La Mosca». Nos gustarla mucho 
••̂ as • mmitaî mlm j»nt*• f SVvB WvWJW*WBw VnVW 00 ' " V 
rica nos que se anuncian como 
de inminente estreno y que se 
reprisaran en «u.o.» «El Eclipse», 
et «Marienbad» y otras piezas 
por el estilo. Como va compren
demos qoe ciertas empresas no 
se atreoerdn preguntamos: ¿Para 
c u á n d o los «salones de ensayo?». 

U N REPASO A LAS SESIONES 
OE L A F I L M O T E C A 

Y a que se trata de sesiones 
para «públicopreparado» no esta-
Ha de más que nos dejáramos de 
•scopes», « p a n o r á m i c a » y demás 
sistemas de cargarse la construc
c i ó n plértica de las cintas. 

E | «públicopreparado» lo agra
decer ía y el prestigio de las se
siones saldría ganando. Total, es 
e»»«stión de una mecánica de las 
más sencillas. 

flexiones. Las dejamos al gusto 
de los lectores. T a n sólo quere
mos hacer constar que no todas 
las propagandas son de tipo 
«directo». 

1 

(«Punch» 

destino ̂ Ifr. documental 
J U E G O O E A S E S I N O S , de Hel-

muth Ashley, e sa Mognli 
Noel. Hnrry Meyen. G f t t s 
Gearge R i r i e r e , en Atenas, 
V e r r a r a y Dorado. 

£ 1 juego de asesinos, lo deci
mos para quienes no hayan vis
to l a pel ícula todavía o para 
aquellos que no estuvieran ente
rados de antemano, es uno de 
esos de sociedad, que lo MáWD 
puede practicarse en grandes 
trasat lánt i cos durante los c r u 
ceros o en fiestas de la clase 
«alta» ar is tocrát ica de cualquier 
ciudad más o menos cosmopoli
ta y qoe. si no fuera por ello, 
s i a é l só lo jugaran los mucha
chos o los niños , seria menos
preciado por los mayores, como 
lo puede *er cualquie. otro jue
go infantil 

E n esta ocas ión , los mayores 
vuelven a l juego y lo hacen con 
tan crudo realismo que hasta el 
titulo del film l leva esta vez 
acertadamente el nombre de 
juego. 

As i pues. «Juego de ases inos» 
se ha convertido en una pe l í cu
la , cuya seriedad asombra. Se
riedad, en cuanto a su concep
c ión formal m á s que a su real i 
zac ión , que suscita alguna car
cajada o sonrisa en el p ú b l i c o , ' 
que sin embargo entendemos 
como e x t e m p o r á n e a por preten
der, por parte de ese público, 
que l a acc ión desarrollada no 
es posible en la realidad, cuan
do del planteamiento del gu ión 
lo resulta perfectamente, 

«Juego de ases inos» resulta, asi, 
un film interesante. Interesan
te en su principio y desarrollo 
—sólo se uuede menoscabar el 
segundo s i no se ha aceitado el 
primero— y, sobre todo, de gran 
valor técn ico ñor lo que a di
recc ión y movimiento de c á m a 
r a concierne. Ciertamente, los 
personajes, en el transcurso de 
l a proyecc ión , se mueven con él 
lóg ico acierto y, por lo que res
pecta a la c á m a r a , aparte de 
que és ta ofrece unas secuencias 
m á s aceptables, mantiene, espe
cialmente a l comienzo, en los 
veinte minutos iniciales, un mo
vimiento d iaból ico , tomando a l 
públ i co como sujeto de su mo
vilidad llegando a hacerse im
presionante. E l resto. la segunda 

1 \_ 

«La amicben 

parte del film, se caracteriza por 
un acertado mantenimiento del 
clima de intriga dado en el pri
mer tiempo, con ligeras inter
venciones notables, otra vez. 
del tomavistas, resultando con 
ello una cinta que merece ser 
vista por su virtuosismo técnico . 

O C H O S E N T E N C I A S D E 
M U E R T E , de Beberá Hsmer. 
e s a Alee Gulnneas, Dennis T r i 
ce y Valerte Hebson. en F a n -
tosie. 

Ustedes recuerdan, seguro. 
«Oro en barras» y «El quinteto 
de l a muerte». Pues bien. «Ocho 
sentencias de muerte» posee 
tantas cualidades, o m á s , que 
las dos citadas o que aquella en 
la que Alee Guínneas—que entre 
otras cualidades como la de po
seer un titulo como el de «Sir» 
tiene la de ser un gran actor, 
como lo demostró en las cintas 
dichas o en otras, de carácter 
dramát ico , como «El principe»— 
interpreta al «loco» pintor no fi
gurativo 

«Ocho sentencias de muerte», 
a d e m á s , ofrece una interpreta
c ión general — y a no es necesa
rio citar la de Alee Guínness— 
de gran valor, fiel reflejo del 
eterno humor ing lés , en la cinta 
conseguido gracias a un cinismo 
acentuado hasta la m á s pura 
irrealidad. L l e v a consigo, enci
ma, una armonía rítmica per
fecta en todas sus escenas, lo 
que hace que el film, en con
traste con otros británicos del 
mismo carácter , no quede exce
sivamente lento. E n é l . la pre
sentac ión —con sus enmarques 
y d iá logos ridiculos— y el am
biente —plenamente logrado— 
han sido muy cuidadosos. Todo 
ello contribuye a convertirlo en 
un fi lm que puede ser conside
rado como intrascendente y pu
ramente divertido pero dentro 
del g é n e r o queda como obra de 
méri to . 

U n único defecto notable en 
su tu ber: ún icamente se baila 
reservado al públ ico que de an
temano sabe q u é va a presen
ciar. 

E M B O S C A D A , de Gordon Dou-
gUs, con Citad Walker y E d -
ward Byrnes, en Alcáxar. 
Borras y Regle Palace. 

E n nuestra ú l t ima edic ión de
c íamos , con motivo del estreno 
de «Inf ierno bajo las aguas» , 
que Gordon Douglas habla de
mostrado c ó m o se podía l levar 
a cabo una pel ícula aceptable 
«de c o m a n d o s » sin grandes es
trellas. Oe (Emboscada» pode
mos decir lo mismo, del mismo 
director —y ya es mucho— con 
re lac ión al género western. E n 
efecto. «Emboscada» carece de 
grandes medios técnicos , care
ce de nombres «conocidos» entre 
su reparto de actores y entre su 
equipo técn ico y, no obstante, 
es una pel ícula sumamente dig
na, que queda en un elevado 
plano medio dentro de las pe
l í cu las del Oeste. 

E N S A Y O G E N E R A L P A R A L A 
M U E R T E , de Julio CoU, coa 
Susana Campos y Carlos E s 
trada, en Windser. 

«La historia de un hombre 
que quiso cometer un crimen 
perfecto», reza la publicidad y 
es el meollo de la cinta que, en 
su guión, nos ofrece un sinf ín de 
lagunas tal que resulta incom
pleta, m á s por no haber sido 
acabada que por hallarse sec
cionada. 

Julio CoJl se nos presentó , en 
sus primeras producciones, como 

un posible buen realizador 6. 
esta cinta confirma cuahH 
des y ú n i c a m e n t e sentunof J L 
el tema detectivesco p ^ c o ^ ^ V 
tan £ pero uu, 
insubstancialmente tratado m 
la presente ocasión, no le ha^1 
dejado mayor ocasión de |ur,J, 
sus indudables aptitudes 

MIGUEL PORTU 

L A C U A R T A V E N T A N A de j u 
He CoU cea las hermanas P . 
neBa. Angel del P — , , « ¿ ^ 
O N M y l uis tndnni eo ,1 
Alexandra * 6 

Desde que abandonó las 
ñas de nuestro semanario para 
dedicarse plenamente al cine 
no hemos dejado de seguir con 
la mayor atención loe trabajo? 
de Julio CoU. primero como 
guionista, luego como realizador 
c inematográf i co Desde el pnmer 
momento pudo verse la sensibi-
l idad y la inquietud que el jo
ven realizador aportaba a unas 
lateas que nunca podrían dejar
nos indiferentes. Practicando 
un cine umy al día, en el que 
si bien podían advertirse in
fluencias ajenas, se reconocía 
igualmente la Impronta de un 
director personal. U n realizador 
dispuesto a convertir el cine en 
un vinculo de ideas, pero de 
ideas encarnadas en personajes 
muy reales. Esta semana, Julio 
CoU ofrece dos pel ículas al pú
blico barcelonés. L a penúltima 
que es «Lu cuartii ventada» y 

é 
• i 

últ ima titulada «Ensayo general 
p a r » l a muerte», l iemos visto la 
primera. 

E s l a historia de tres mucha
chas de vida desordenada cuyas 
existencias toman un nuevo 
rumbo como resultado de deter
minadas experiencias que les 
salen al poso Nos enrontramos 
frente una narrac ión fluida en
trecortada con episodios más o 
menos marginales, realizada con 
la inteligencia y l a experiencia 
de quien se ha ganado un me
recido prestigio. Prestigio que le 
permite trabajar, s in interrup
ción, aportando obras siempre 
interesantes con los que animar 
el panorama tan poco satisfecho 
que cont inúa ofreciendo nues
tra c inematograf ía No seria di
fícil s e ñ a l a r defectos en esta 
real izac ión de CoU, pero en el 
balance entre lo positivo 7 1° 
negativo nos mclmamos per 
primero, reconociendo la habi
l idad con que CoU ha vigilado 
en todo momento la calidad de 
las i m á g m e s . e l juego de los in
térprete», cuidando de acumular 
suficientes ingredientes — 106 
hay de muy distinta Índole, vio
lencia, humor, intriga, senti
miento— para que l a narración 
resultara siempre antena. Qui' 
zá de terminar con la penúltima 
secuencia, el final nos habri» 
satisfecho más . 

Por lo demás , todos k e PTir 
blemas técnicos e s tán resueltos 
holgadamente demostrando has
ta q u é panto CoU domina bo>' 
su instrumento L a cámara aue 
es l a pluma con la qoe escribe 
sus historias. Destacan en la i*' 
t erpre tadón las hermanas Pene' 
l ia . mostrándose discretos el 
resto del reparto. Es una Pr0' 
ducción Juro que fue rodada e" 
•os Estudias Otphea. 

JOSE PALAU 
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P o r M i G U c L 
PORTER - M O / X 

EL CINE ANTE LA OPINION 
DE LOS JOVENES 

EN nuestras sesiones dedica-
di«s a los n iños , en A i x e l á o 

t u colegios de o n m e r a infancia, 
hemos obtenido datos acer
ía del promedio de p e n e t r a c i ó n 
que el cine tiene en n iños de 
hasta 12 a ñ o s . Por ot ro lado. t e . 
nemos recogidas opiniones que 
demuestran c u á l es el real i n -
lire de '.os gustos en los espec
ia dom< p e q u e ñ o s . Si bien un es
tudio detallado se c o n v e r t i r í a 
en un l i b ro extenso con un fá
rrago de es t ad í s t i cas , hoy que-
remos exponer algo que nos ha 
sido revelado en unas muy re
cientes sesiones de i n s t r u c c i ó n 
< inematográ f ica . en forma de 
club, que hemos realizado en 
un colegio femenino de nuestra 

udad. Sin per juic io de pub l i 
car m á s adelante otros d-.itos u 
opiniones, damos a c o n t i n u a c i ó n 
una p a n o r á m i c a del pensamien-
tn femenino j u v e n i l , pertene
ciente a un n ive l e c o n ó m i c o y 
cultura', alto. Para ello tomamos 
ma de las opiniones emit idas 
por una joven estudiante de ba-
r nlierato oue incluye, en su ex
plicación, la m a y o r í a de las que 
iiauran en las respuestas de sus 
compañe ra s de p r o m o c i ó n : 

«El Cine <is una forma del 
ule. As i tomo hay p in tu ra o 
-cultura para todos los gustos, 

hay t a m b i é n muchas clases de 
cine. Mucha gente prefiere las 
oe'iculM espectaculares, en co
lor, e t c é t e r a , porque no tienen 
que hacer n i n g ú n escuerzo i n 
telectual para comprenderlas. . 
ún icamente , m i r a r . 

uPor el cont ra r io hay personas 
luienes gustan las pe l í cu l a» 

complicadas o « re to rc idas» . La 
mayor ía se declara par t idar ia 
el? esta ú l t i m a modal idad, en-
Ire otras cosas porque resulta 
mucho m á s «chic» y parece Oue 
da un c ier to a i re intelectual . 

i>El Cine, of icialmente, s i rve 
como difusor de cu l tura , para 
estrechar lazos en t re pa í ses , pa
ra elevar el n ive l intelectual . . . 

•En realidad, y o creo que el 
cine para !o que s i rve es pa
ra llenar las tardes de los d í a s 
de fiesta o. en todo caso, a lgu
na noche en oue no se sabe q u é 
hacer. 

»De vez en cuando hay una 
i"-licula que interesa verdade
ramente y entonces una se da 
eu?nta de que le ha servido pa
ra pensar; pero generalmente 
da como ú n i c a i m p r e s i ó n la de 
haber llenado una tarde de una 
manera m á s o menos diver t ida . 

' A mí el Cine me gusta por-
|ue no suelo i r m á s que a pa-
sar el rato. Comprendo que la 
.ente que va a pensar encuen-
tre d i f i cu l t ad en hacerlo, sobre 
'odo en algunas p e l í c u l a s . S in 
embargo, cuando veo una pe l i -
eula que vale Ja pena, me o l v i -
«o de oue he ido para matar 

t iempo porque me intereso 
de verdad. Lo malo es que eso 
'•o pasa muchas veces porque 
ñor una pe l í cu la buena hay cien 
<ie romano.;, de t i ros o folkló
ricas.» 

Corno v e r á n , se t r a t a de una 
( " imón que, a d e m á s de since
ra e i rón ica , toca en m á s de 
uno de los puntos que e s t á n en 
eterno l i t ig io . E n cierto modo, 
todas las respuestas recibidas 
"n m á s bien « a c u s a t o r i a s » y 
i bien reconocen oue Ja p ropia 

' ^pectadora no pretende por Jo 
di neral o t ro ob je t ivo que diver-
iirse, el lo no obsta para que ad
ulan el va lor de las excepcio

nes. 
En otra respuesta, como en 

'"uehas de las recogidas, hasta 
' 'mar una abrumadora mayo-

M arremete contra ciertas 
'ases de cinta; 
«A m i parecer t e n d r í a oue ha-

"er menos predominio de p e l ¡ -
<ulas de Uoo de agradable o 
'"orboso para dar paso a otras 
' "ás i rón icas , idealistas o s im-
1' 'mente realistas. Si la vida 
' i ' va e s t á l lena de aspectos 

"•'•sagraiables. al i r al cine i n 
molamos encontrar una dis t rae. 

' ion. que no hallamos si en la 
" ' i icuia sólo sale el lado desa
gradable y no toca las partes 
'"as s i m p á t i c a s y d ive r t idas .» 

Ksta r e a c c i ó n general en p ro 
''e un a u t é n t i c o real ismo vi ta l i s -
l ; ' converge con otra o p i n i ó n : 
« ' reo que el Cine, como todas 

lar artes, t iene como f in el de 
complacer a los e s p e c t a d o r e s » , 
pero a c o n t i n u a c i ó n otra s e ñ o 
r i t a insiste: «el espectador se 
tiene que conformar, en la ma
y o r í a de los casos, no con lo 
que quisiera, sino con lo que 1c 
q a n » y a d e m á s existe la o p i 
n ión de un grupo m i n o r i t a r i o 
cuyo portavoz exclama: « P o r 
otra par te dudo sinceramente 
de !a l lamada «mala influencia 
de las pe l í cu la s» ya que, como 
ya di je antes, no creo que ha
gan m á s que pasar ante nues
tros ojos y t an sólo en r a r í s i -
m;|8 ocasiones o b r a r á n en nos
otras un efecto in te r io r» . 

Por lo d e m á s , en la e lecc ión 
de temas hay otra m i n o r í a que 
reclama: «Yo creo que Jas pe l í 
culas d e b e r í a n t ra ta r m á s so
bre el problema racial y aobre 
el ser humano y no l imi ta rse 
tan sólo a hacer cine para ga
nar d ine ro» . 

Todas estas informaciones y 
opiniones han sido emit idas por 
l ó v e n e s de cuyas opiniones sus 
propios deudos saben muy po
co. Colocadas entre ios 16"y los 
veinte a ñ o s como m á x i m o , re
presentan —con errores i n c l u i 
dos— m a y o r madurez oue las 
opiniones emit idas por sesudos 
caballeros y cul t ivadas madres 
de fami l ia llenas de responso-
bilidades. 

He a q u í una l i s t a de las pe
l í cu l a s que han merecido mr yr. • 
a t e n c i ó n por par te de ese p u -
- l i c o joven y decidido, de en
t re lo que les han dejado ver 
sus padres y los representantes 
de la sociedad, desde octu
bre ú l t i m o : «Wes t Side S t o r y » . 
«La isla de A r t u r o » . « N ó m a d a s 
del N o r t e » . «Los cuatro j ine tes» 
V « V e n c e d o r e s o vencidos» . 

39 ^ r f f • 

«DESTINO» AGRADECE: 
AJEMOS recibida de vnrioi generosos donan-

res las sijuien»es canKdadas: 

De I X . P.: para el Cottolenjo del Padre 
Alajre, 200 ptas.; para el Asilo de San lU'acI, 
ZOO ptas.; para el Asilo de San (uan de Dios, 
200 pías.; para la* Obra» del Templo de la 
Sagrada Familia, 200 pías., y para «I Hospi
tal Clínico, 200 peseíai . 

De E. A . , para el CoJíolenjo del Padre Ale-
üre, 1.500 péselas. 

Da «Qwatra germaneU de Badalona», para 
Pro-Cama del Tuberculoso Pobre de Radio Es
paña de Barcelona, 650 péselas . 

(cFrance Dimanche») 

revelado ai día 

foto ieporlo|es 

f o t o 
d i 

f o t o . ra 
t o 

m o n 
distas 

stereo 
distas de jazz 

tocadiscos 

ampliofioiies al día 

fotocopias en el atto 1^01X100 
d i m o s coloi 

calle de cospe 23 

boicelono 
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MUSICA por C. GISPERT 

H i * f V a r e » 

M U S I C A A B I E R T A : O C H O 

P R I M E R A S A U D I C I O N E S 
T^K cualquier modo que ce la 

adjetive: abierta, activa, ex
per imenta l o v iva , la m ú s i c a de 
nuestro t iempo que. de cuando 
en cuando, nos da a conocer el 
C lub 49. a c t ú a como un notable 
revuls ivo dentro de nuestra p l á 
cida vida de conciertos, y sirve, 
por lo menos, para reconsiderar 
fundamentales cuestiones sobre 
e l a r t e sonoro y su actual situa
ción, l a s t i m a que la presenta
c ión de estas experiencias ex t re 
mas llegue a l p ú b l i c o , por lo ge
nera l , desprovista de los opor tu
nos antecedentes p r á c t i c o s y t e ó 
ricos, que p o d r í a n jus t i f icar las 
o hacerlas m á s comprensibles. La 
e v o l u c i ó n acelerada de l lenguaje 
sonoro y le ausencia de una ex
tensa cul tura e s t é t i c a son causas 
principales del d i v o r c i o existente 
entre el p ú b l i c o y la m ú s i c a con
t e m p o r á n e a , d ivorc io que si . en 
mayor o menor grado, se mani 
fiesta umversalmente e s t á m á s 
acentuado en pa í s e s de las carac
t e r í s t i c a s espiri tuales del nues
t ro . ¿ C ó m o podremos enfrentar
nos con la a u d i c i ó n de las obras 
de Boulez, Nono. Pousscur. Xe-
nakis o C e r c ó s . si a ú n no hemos 
asimilado a Bar tok n i a <Berg. y 
casi n i siquiera a Debussy? ¿Es 
posible comprender la actual 
e v o l u c i ó n , si el panorama musi
cal que s i s t e m á t i c a m e n t e nos 
presentan i e enmarca casi tan 
sólo en los dos siglos de clasicis
mo y romant ic ismo g e r m á n i c o s , 
con el reciente a ñ a d i d o parcial 
del Setecientos i tal iano? 

El concierto celebrado la pa
sada semana en la Sala del Co
legio de Arqui tec tos , compuesta 
integramente po r pr imeras audi
ciones, no pod ía tener sino un 
púb l i co restr ingido, en e l que los 
pocos iniciados se amalgamaban 
con el m á s cumpl ido esnobismo 
ciudadano. Unos y otros pod ían 
formarse alfur .a idea previa so
bre las obras, a t r a v é s de notas 
a| programa, redactadas algunas 
de ellas con una despiadada obs
cur idad . Todas las composiciones 
databan de los ú l t i m o s a ñ o s , ex
cepto e l « O c t a n d r e » . de Várese , 
escrito en 1924. Dediquemos 
buen espacio a la o r i g i n a l perso
nalidad de este precursor de las 
m á s r é d e n l e s tendencias mús ica -
fes. 

Várese , f r a n c é s nacionalizado 
en los Estados Unidos, tuvo una 
só l ida f o r m a c i ó n a c a d é m i c a , co
mo d i s c í p u l o de D ' Indy , Roussel 

y Vidor . a la vez que c ien t í f ica , 
dentro de la e l e c t r ó n i c a del so
nido. Desde el p r inc ip io de su 
carrera se í n t e i e s ó por la m ú s i c a 
p r i m i t i v a . D i r ig ió coros en Ber
l ín y d i v u l g ó e l ar te medieval 
en N o r t e a m é r i c a . Sv- t écn ica de 
compos ic ión se basa en el aná l i 
sis físico de l sonido. A s i . la me
lodía cons i s t i r í a en la suces ión 
de dis t intas al turas sonoras, y la 
a r m o n í a en s imultaneidad de 
frecuencias variadas. Pero, en 
real idad, e l i n t e r é s que V a r é s e 
siente por el f e n ó m e n o t imbr ico . 
le hace relegar las c a t e g o r í a s 
c l á s i ca s de m e l o d í a y a r m o n í a a 
un segundo t é r m i n o . Su a t e n c i ó n 
se d i r ige b a c í a la a m p l i a c i ó n de 
los recursos instrumentales, ha
cia e l uso de una p e r c u s i ó n muy 
diferenciada, hacia la c r e a c i ó n 
de nuevos instrumentos, hacia la 
a d o p c i ó n de fuentes de sonido no 
clasificadas. En 1924 l l egó a pre
ver la fu tura u t i l i z a c i ó n del so
n ido e l e c t r ó n i c o La renuncia a l 
desarrol lo tonal t a la que l l e g ó 
V a r é s e . no por e l camino de 
Schoenberg. sino por e l de De
bussy) y a l concepto t rad ic ional 
de m e l o d í a , hace recaer el acen
to f o r m a l de esta m ú s i c a ra el 
r i t m o , combinado con las intensi
dades, de lo que resultan efectos 
de violento contraste. Es té t i ca 
mente, la obra de V a r é s e q u i z á 
se resienta de su serv idumbre 
exper imental , pero su trascen
dencia t écn ica , su ex t r ao rd ina r io 
valor de a n t i c i p a c i ó n , han sido 
reconocidos en los ú l t i m o s años , 
cuando ya esta m ú s i c a p o d í a pa
recer un gesto sin cont inuidad. 
N o solamente V a r é s e es el pre
cursor de la m ú s i c a concreta y 
de la e l e c t r ó n i c a sino que su 
c o n c e p c i ó n m é t r i c a del sonido 
encuentra ampl io eco en las ú l 
t imas soluciones formales, y su 
e s t é t i ca renovadora enlaza con 
las actitudes tradicionales en la 
m ú s i c a de los pueblos a s i á t i co s y 
africanos que. por p r imera vez. 
se van incorporando a una co
m ú n cu l tu ra universal . El mayor 
homenaje que se le haya podido 
practicar a este joven compositor 
de setenta y siete a ñ o s fue el 
encargo de l t P o é m e é l e c t r o n í -
que>. para el p a b e l l ó n Phil ips, 
d i s e ñ a d o por L e Corbusier den
t ro de la Expo de Bruselas 
(1958). obra que fue d i fundida 
a t r a v é s de cuatrocientos a l tavo-
c e s . Anter iormente . cDése r t s» 
(1954). en la que se al ternaba 

una g r a b a c i ó n m a g n e t o f é m c a de 
ruidos con la e j e c u c i ó n de una 
pa r t i t u r a s infónica , d i r i g i d a por 
Scherchen. h a b í a provocado un 
memorable e s c á n d a l o en el Tea
t ro de los Champs E l y s é e s de 
P a r í s . 

El c O c t a n d r e » . para ocho solis
tas de madera, meta l y contra
bajo, fue la p r imera obra i m 
portante de V a r é s e . realizada se
g ú n sus pr incipios def in i t ivos . E l 
abandono de la tonal idad y la 
tendencia hacia los sonidos inde
terminados, se t raduce en el uso 
cont inuo de las disonancias m á s 
acidas; la inquie tud t imbr ica . en 
los desplazamientos extremos de 
los instrumentos y los efectos 
«frul la t i» . L a r í t m i c a y la d i n á 
mica son m u y elaborados. 

Conviene ya a q u í hablar de la 
e j ecuc ión de la obra de V a r é s e 
y de las d e m á s composiciones del 
programa. Catorce de nuestros 
m á s capacitados instrumentistas 
se tu rna ron en las interpretacio
nes, conducidos por J o s é Luis 
Delás . intel igente d i rec tor y es
pecializado m u s i c ó l o g o . Descono
cemos el n ú m e r o de ensayos de 
que dispusieron; pero de n i n g ú n 
modo pudieron ser proporciona
dos a las dif icul tades del progra
ma. Especialmente, los escollos 
r í tmicos , representados sobre to
do por la presencia de valores 
irracionales, ú n i c a m e n t e pueden 
salvarse con cierta p rec i s ión , 
d e s p u é s de una di latada p rác t i ca , 
incompatible con nuestros habi

tuales recursos. Só lo a t r a v é s de 
grabaciones como la d e eOctan-
dre>. preparadas laboriosamente 
por Boulez o por Robert Craf l . 
nos es posible hacernos verdade
ramente cargo de este t ipo de 
obras. ¿Cómo . pues, hemos de 
aqui la tar las siete obras nuevas 
que a c o m p a ñ a b a n a la de V a r é 
se s i , a d e m á s de o i r í a s por p r i 
mera vez. no tenemos la seguri
dad de haber asistido a una ma
n i fe s t ac ión suficientemente exac
ta de las intenciones d e los com
positores? 

Apuntemos, pues, solamente 
que la obra mejor comprendida 
fue q u i z á s el « S e x t e t o para t r ios 
de cuerda y madera*, de J o a q u í n 
Homs. gracias a su carga expre
siva y a se.' l a m á s conservado
ra (!) de las composiciones escu
chadas.. «Ech iqu i e r II». de Fran-
cois Bayle, tuvo un efecto (pro
bablemente previs to) un tanto 
h u m o r í s t i c o , por el uso desen
vuelto de los instrumentos. Ot ra 
c o m p o s i c ión t ransmit ida con 
cierta eficacia emot iva fue e l 
•Cora l» de L u i s de Pablo. Sen
t imos no haber podido superar la 
incier ta y f r ía i m p r e s i ó n rec ib i 
da de las composiciones de Mar-
chetti . Casa no vas Cercos y Mes-
tres Quadreny, que acaso a l 
contener un m í n i m o de elemen
tos personales o pintorescos, re
q u e r í a n , j u n t o con « O c t a n d r e » . 
una mayor de f in i c ión in terpre
ta t iva . 

L O S « S E T Z E J U T G E S . Y S U S 

U L T I M A S O B R A S 
T O S «Se lze J u t g e s » van progre-

sando. Ahora han editado 
cuatro nuevos discos y aparte de 
Espinas, que es por muchos con
ceptos la f igura p r inc ipa l del 
grupo y ya t e n í a grabaciones an
teriores, cuentan ya R e m e í Mar -
garit . M i g u e l Porter y D e l f i A be
l l a con una prueba d i scográ f i ca 
de su labor. 

Migue l Porter canta m u y bien 
cuatro de las pr imeras cancio
nes del grupo «Se tze Ju tges» , 
con un leve y ajustado acompa
ñ a m i e n t o ins t rumenta l (1) . De 
ellas m e parece la m á s lograda 
«Sóc un burgés» , t i t u l o que en
cuentro especialmente significa
t ivo . Porque, en efecto, en la 
p r o d u c c i ó n de conjunto de todo 
el grupo se adv ie r te un claro 
acento b u r g u é s . Y no de un bur
g u é s csense diners i amb poca 
e m p e n t a » como dice la canc ión 
de Serrahima y Por ter . sino del 
t ipo espir i tualmente confortado, 
de ambiciones moderadas y de 
f i rme apego a las propias con
quistas, a la estabil idad, a la se
guridad y a la quie tud . 

Esto se nota de forma rotunda 
en las canciones de R e m e í M a r -
garit 2 ) . Tomemos por ejemplo 
«La t ia i e l gos». en la que una 
s i t uac ión da ¿ m o r e s contrariadas 
—aunque no excesivamente v io 
lentos, todo hay que deci r lo— se 
resuelve asi: «1 ara estem d allo 
m é s be, que som m a r i t i m u l l e n . 
No tengo nada que objetar en 
cuanto a la l impieza de esta so
luc ión porque, edemas, el m a t r i 
monio es una i n s t i t u c i ó n eviden
temente sagrada como todo el 
mundo sabe. Pero ante e l pro
blema de dos enamorados que al 
f in se han unido, me g u s t a r í a 
mucho m á s saber si se quieren y 
son felices, antes que enterarme 
de si su mutuo afecta ha sido 
ordenadamente aprobado por el 
contrato m a t r i m o n i a l . La h e r o í n a 
de R e m e í Margan ! , en cambia, 
dice que es feliz porque se ha 
casado: no porque se sienta ama
da por su enamorado. ¿Lo ven 
ustedes? Concepto b u r g u é s , digo 
yo. 

No es que me parezca mal . 
por o t r o lado. Porque esto no 
será j a m á s un defecto sino la re
v e l a c i ó n sincera de la cond ic ión 
de un art is ta. Y sí a nuestra bur
gues ía —la «c lasse mi t ja* . como 
dice la propia R e m e í M a r g a r i t — . 
le ha salido u n grupo de poetas, 
pues tanto mejor. Puede que sea 
incluso un verdadero aesnteci-
miento. Esta clase media nuestra 
ha sido tachada casi siempre de 
excesivamente realista y . por 
tanto, un poco de f a n t a s í a le sen
t a r á m u y bien, supongo. 

Estas consideraciones aparte, 
las canciones de R e m e í Marga r i t 
son graciosas, l e zuman ternura 
y dulce i r o n í a y son. sobre todo, 
muy femeninas. S e r á por esto 
que t ienen un é x i t o explosivo 
entre las damas. Aque l l a que se 
t i tu la «La S e t m a n a » . por encima 
de todas, y no me e x t r a ñ a r í a 

que fuese adoptada como e l h i m 
no de la joven casada de Barce
lona. 

La obra de Delf í Abel la e s t á 
bastante en l a l í nea general del 
grupo (3) . Son canciones de t i 
po popular, i ronizando sobre s i 
tuaciones conocidas y tipos hu
manos t íp icos de nuestra época . 
Su i r o n í a no es mordaz, n i lace
rante, des le luego. Es. a l con
t ra r io , tenue, de buen tacto, co
mo de terciopelo. « C a p a l fútbol» 
es. hasta ahora, su obra capital y 
en el la se adv ie r te una i n t e n c i ó n 
algo m á s punzante, sobre todo 
hacia el f ina l , cuando en la con
c lus ión de la ú l t i m a estrofa pa
rece notarse como un resuelto 
a d e m á n de quitarse los guantes. 

¿ V e n ustedes? Espinas es o t r a 
cosa. A m í me parece poeta por 
encima de todo. N o ya poeta 
b u r g u é s sino un poeta c a t a l á n . 
Mejor d i r í a m o s un poeta univer
sal, s in loca l izac ión especifica en 
el espacio. Y universal , desde 
luego, a fuer de enraizadamen-
te b a r c e l o n é s . «A la vora de la 
ni t» es. de su ú l t i m o disco (4) , 
ia c anc ión de m á s fuerza. Tiene 
un peso considerable en profun
d idad y contenido y E»pinAc la 
dice con emot iv idad comunicat i 
va. Es una verdadera obra maes
tra , yo creo. « G e r m á » no tanto; 
propugna l a hermandad, como su 
t i t u lo revela, y aunque e s t á d i 
cha con pu lc r i tud y galanura, no 

Exito del violinista 

Xavier Turotl en Londres 
P N en Wigmore Ha l l - l a ^ 

que en Londres se consider!, 
de « l anzamien to» para los con
certistas no conocidos en Ingla
terra— ha celebrado un recit n 
el v io l in is ta Xavie r T u r u l l con 
un é x i t o que los c r í t i co s han cali
ficado de ex t raord inar io . El de 
«Daily T e l e g r a p h » . hizo grande-
elogios del v io l in is ta , de quien 
des t acó «su seguridad técnica , su 
br i l l an te e incisiva calidad tona; 
y la viveza de su est i lo», aña 

diendo que estas cualidades 
c ie ron crecer en los especiado 
res « s e n t i m i e n t o s de respeto y 
a d m i r a c i ó n : . Xav ie r T u r u l l . que 
fue a c o m p a ñ a d o por el pianr 
b r i t á n i c o Georges Persons. inter
p r e t ó un a t rac t ivo programa, del 
que destacaban las sonatas de 
Core l l i , C é s a r F ranok y Francis 
Poulenc que. s egún o t r a critica 
«el ar t is ta t radujo sugiriendo la 
exacta mezcla de encanto y vita
l idad t í p i ca de este composu. 
El reci ta Ide T u r u l l , a l que acu-
d i ó un numeroso audi tor io , qut 
le a p l a u d i ó largamente, termino 
con l a Romanza Andaluza de Sa-
rása te . S in e x a g e r a c i ó n puede 
afirmarse que nuestro violinisla 
ha t r iunfado plenamente en In
glaterra, frente a u n púbhru 
m u y exigente y m á s predispues
to a reservas en el entusiasmo, 
que a l reconocimiento de nuevos 
valores d e la i n t e r p r e t a c i ó n 

aporta n i n g ú n concepto nuevo a 
este vie jo y laudable propósi to 
• L ' A g e n d a » y « L ' e s t u d i a n t i el 
m a t i d t ü v e n u le sal ieron a Es-
p i n á s redondas. A m b a s tienen 
gracia, i n t e n c i ó n y or ig ina l id J 
y aunque pertenecen a o t ro pla
no m á s superficial e intrascen
dente, son dos canciones lograd 
simas que tienen, a d e m á s , el 
acierto de una m e l o d í a vivaz y 
fielmente subordinada a la idea 
de cada tema. 

Los cuatro discos e s t á n benefi
ciados por una p r e s e n t a c i ó n muy 
cuidada. En los cua t ro aparecen 
a r t í s t i c a s fo togra f ías de sus pro-
tagonistas respectivos. Abella 
con e l rostro discretamente en 
la penumbra; fieme! Margan i > 
Migue l Porte;- en c o m p a ñ í a de 
sendos preciosos r e t o ñ o s , cuya 
presencia no acabo de ver justi
ficada. L a de l disco d e Espina-
es. s in duda, la mejor portada 

ALBERTO MALLOFRE 

(1) Disco iMiquel Porter canta 
Jes noves cancons». Ediphom-
EdlRsa. C.M. Núm. 6. 

(2) Diaco «Remeí Margarit I li» 
•eves cancona». Edlphone - Eáte- ' 
C.M. N ú m . 10. 

(3) Disco «Deltl Abella canU le» 
•eves can^ons». Ediphone - Edn 
C.M. Núm. 11. 

(4) Disco «Espinís canta les se-
ves cancons» Ediphone - Edi* 
C.M Núm 8. 

— L o nenio. No i a lo 
y escuchaba su vos. 

que ha dicho. Solo le miraba 
(«Punch»I 
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O t r o m u e r t o s o b r e e l ring 

LA e s l a á í t t i c a de boxeadores muertos no puede ser m á s elocuente. L a ú l t i m a 
v ic t ima . Davev Hoore , es e l n ú m e r o 217 de boxeadores profesionales que 

mueren como consecuencia de loe golpes recibidos en u n combate-
En esta t é t r i c a lista, los a ñ o s peores han sido hasta ahora 195J en que 

mur ieron 21 p ú g i l e s ; en 1949 las vict imas mortales fueron i 9 y en 1952 perdie
ron la tnda 17 boxeadores. Esas cifras po r si solas bastarian, deberian bastar, 
para poner punto f i n a l a a lgo t a n claramente atentator io a todo sentido de la 
l iqnidad humana. Ahora , el t r á f i c o f i n a l de Moore . replantea la c u e s t i ó n por 

enés ima vez y lo hace con una p a s i ó n y vehemencia, del todo lógicas y c ier ta
mente impresionantes. L a c a m p a ñ a de prensa, con eh'Osservatore R o m a n o » en 
ranguardia, es t a n intensa y u n á n i m e que puede llegarse a pensar sea eficaz. 
Por desgracia tenemos una dilafnrtn experiencia que nos hace sentir excépt icos . 
Hace bien poco t iempo, cuando la muer te de o t ro boxeador de color , Benny K i d 
Paret. se r e g i s t r ó una r e a c c i ó n de s imi l a r intensidad, y apenas si queda e l 
recuerdo de la misma. 

E l mundo de l boxeo —y de una manera especiaiistma e l del boxeo a m e r i 
cano, con unas normas, estilo y caracteristicos bien distintas del europeo— es 
un mundo sobre e l que g rav i t a u n c ú m u l o de intereses, t an potentes como 
turbios, a los que parece imposible destruir . Realmente no se v i s lumbra la 
posibil idad de desmembramiento de ese *gangt temible , como no sea po r la 
directa i n t e n c i ó n estatal, por e l l a c ó n i c o impacto de una ley escrita. 

De momento, los m é d i c o s que han asistido a Davey Moore, y d e s p u é s de u n 
minuctoso examen del f i l m del combate m o r t a l , a f i r m a n que el c o m p e ó n 
m u r i ó a consecuencia de u n golpe en l a nuca en la cuerda baja del r i n g . De 
esta forma, la muer te de Moore se convier te y a en u n accidente; se l i b r a a i 
vencedor. sSugars Ramo*, de una t e r r i b l e y d i rec to responsabilidad y se opone, 
a la v io lenta c a m p a ñ a de prensa, una f rontera de aparente leqalismb, tras la 
cual es fáci l atr incherarse. 

De todos modos, y sea ese dictamen de ¡os m é d i c o s ver idico y rea l , o s imple 
¡ r u t o de un juego de presiones inconfesables, el c a d á v e r de Davey Moore sigue 
siendo una denuncia inesquioable de la b ru ta l idad de u n deporte, cuua p r á c t i c a 
nos retrotrae a etapas de barbarie que presumimos e s t á n superadas. T ante la 
poca garant ia que n inguna r e g l a m e n t a c i ó n puede ofrecemos, a l operar en este 
ambiente maleado hasta e l t u é t a n o , es inevi tab le e l l legar a la conc lus ión de que 
la s o l u c i ó n es una sola: la draconiana p r o h i b i c i ó n de la p r á c t i c a de u n deporte, 
'jue hace t iempo d e j ó y a de serlo. 

S O R P R E S A E N E L T A M E S i S 
Oxford ha «me ida a Cambridge en b cétabre ragato qme tadoa laa aftas Hana lugar en 
Londres entre Puthey y Mortlaba. Los rsaMrei da Oxford ganaron per cinco lardos a 
«n rivales, después da ana lucha emocionante seguida por OHIOS da aspacfadoros. En 
' (ata, tomada dosde el puente do Hammarimirii, ramoi a las do* embarcaciones en 

piona lucha (Oxford a la derocha) 

Humor (•Kew Yorker») 

T A Dirocthra do l a U n i ó n 
* * Deportrra de U n d a h a 

f u n d a m e n t á n d o l a on l a 
a c t u a c i ó n d«l coUqiado 
s e ñ o r M a r t í n e z Haingiis , 
en e l ú l t i m o encuentro OD-
tro e l L é r i d a y «1 Europa. 
L o que hfcto «I mmneiana-
do u i titilo fue, a criterio 
d e l a Dirocttra leridana, 
seocil lainente i n c a l i f i 
cable. 

Es p o s í b l o . L a s cosas in-
c a l ü i c a b l e s . menudearon 
por lo visto « a e l partido 
e n i iioelWm, disputado e n 
on ^Wiwyr <|e tanta p a s i ó n 
que i n d a e o e l preeidento 
de l a F e d e r a c i ó n Cata la 
n a , que pees ene iafau e l 
match, fue Tiolent amonto 
agredido. 

o 

« F r a n c e - FootbaH» que 
presta a n a tan m a r c a d a 
a t e n c i ó n a l fú tbo l e e p a ñ o L 
h a d a d o l a not ir ia d e que 
l a ' p r ó x i m a temporada 
h a b r í a cambios e n l a di
r e c c i ó n t é c n i c a d e l B e a l 
Madr id 7 Barcelona. Con
cretamente; n f irma que 
Ifabcda s e r á e l entrenador 
del B e m a b e a y que R a 
maDeto r o i r e r á a L a a 
Corta , p o r a continuar l a 

labor in i c iada por José 
GonxalTO 

I n f o r m a c i ó n abnoluta-
menle f a n t á s t i c a . Ni loe 
d u b a a i loe interesados 
s a b e n n a d a d e eUa. A p a r 
to d e que Bamallets re
n o v ó «u contrato c o a e l 
Va l í adal id h a c e y a m u 
c h a s d í a s y s e non d i c e 
que Miguel M a ñ a s biso lo 
propio, ai b ien no s e h a 
dado publicidad a l tema. 

A p r o p ó s i t o d e posibles 
itos a l a direcetoa 

Fs|Mimi le c o r r e s p o n d e r á 
e l iminarse con I r l a n d a del 
Norte. Hubo suertecUl j ,. 

E s l a Hocopa. e l A ü é t t c o 
se enfrento a l NiuemberQ, 
Y eso y a e s todo a n a 
aventura. De todos modos, 
son p ie l s i ib les los a lema
nes que los Ingleses del 
Tottenbam. O eeo nos pa-

toenica PBP̂ gjOBMlBb 
te otro rumor que 
segnrnwiento. m a y o r e s vi
sos d e verosimilitud. 

¿ S e a c u e r d a n ustedes 
d e Enr ique F e r n á n der 7 
U n amigo s u y o h a recibi
do c a r t a IMHBÉBIBBBDBB 
u n a muy p r ó x i m a vis i ta a 
Barce lona y a l Barcelona. 
Y vis i ta p a r a l a que b a 
sido convocado. 

E n A m s t e r d a m se cele 
hraron loe sorteos p a r a l a s 
diversas competiciones in
ternacionales y e n l a C o 
p a Europea de I f aciones a 

Garrtocba . e n r e b e l d í n 
c o a on C l u b , e l Botofogo. 
h a hecho unen declaracio
nes c o n c r e t í s i m a s : «Quie 
ro marcharme, aspir», a 
Jugar ' e n B^pM^B y con
c r é t a m e l e e n el B e a l 
M a d n d >. 

Don Santiago B e m a b e a . 
no hace muchos d í a s di) 3. 
poco m á s o — W « L o s 
f e n ó m e n o s no nos intere
san . EMÚ que loe pague 
el Barce lona y luego que 
vengan a C h a m a r t í n , don-
j e nosotros haremos l a 
gran taqu i l l a» . 

¿Exist irá e l s e ñ o r C a i f a 
rro 9Kf0 d e ponei d e 
acuerdo unos pantos de 
v i s t a a l parecer tan irre
conci l iables? No nos sor
p r e n d e r í a lo m á s m í n i m o 
que. efectivamente, 
tiera. 

N O T I C I A R I O I N T E R N A C I O N A L 

C I G U E la racha de t r iunfos internaciona-
Ies de Manolo San ta na, vencedor del 

X I Torneo Internacional del Car ibe H i l t o n . 
en San Juan de Puerto Rico, venciendo en 
la f i n a l a Roy Emerson por 7-5. 1-6. 6-3. 
6-3. En la f ina l de dobles, los australianos 
Bob H e w i t t y F r e d Stolle. vencieron a 
Santana-Emerson (6-3. 3-6. 6-3). 

• • • 
E n el torneo profesional de For t Wor th 

(Texas). A n d r é s Gimeoo v e n c i ó a l austra
l iano Rod La ver (8-6). En dobles. Ro-
scwelI-Laver dominaron a Gimeno-Ayala 
(8-5). 

• • • 
John Pennei. norteamericano, de 26 años , 

hasta ahora in temacionalmente poco cono
cido, ha batido en Memphis. el r é c o r d 
m u n d i a l of ic ia l a l a ire l i b re en salto con 
p é r t i g a , al franquear 4*99 m. . un c e n t í m e 
t r o m á s que el f i n l a n d é s N iku l a en j u n i o 
de l pasado año . Los 5 metros a cielo des
cubierto e s t é n a l caer, d e s p u é s de los 5*10 
metros conseguidos por N iku l a en pista 
cubierta. 

• • • 
E n Tempe ( A r i z o n a ) . e l estudiante negro 

de la Univers idad d e l Estado de Ar izona . 
Henry Carr . ha bat ido en dos ocasiones 
los records mundiales de 300 metros y a 
la vez 220 yardas (201*16 m.>. E l jueves de 
la semana anter ior log ró 20"4 y el s ábado , 
d í a 23- log ró t a m b i é n con curva , el sensa-
e; ma l t iempo de 20"3. que s u p o n d r á n 
20"2 en 200 metros, que igualan la calidad 
de ios 20" en recta, de Sime y Budd. E l 
r é c o r d anter ior de 20"5. lo c o m p a r t í a n e l 
i ng l é s R a d f o r d . los norteamericanos 
S. Johnsson y Nor ton , y el i t a l i ano B e r r u t i . 

' • • • 

La australiana Be t ty Cuthber t ha vuel to 
a ba t i r el r é c o r d mund ia l femenino de 
440 yardas 402-36 m.) con 53"3. que supe-
r .m en dos d é c i m a s su marca de l 11 de 
marzo. 

• • • 
En Bruselas, v ic tor ia de l belga G a s t ó n 

Roelants en el V Cross M a r t i n i , delante 
del polaco Zirany y el ing lés N o r t h . En 
octavo lugar el tarraconense Guardia. E n 
juveniles, v ic tor ia del m a d r i l e ñ o G ó m e z 
López , .seguido del b a r c e l o n é s H e r n á n d e z 
y el belga Van Massenhave. 

En e l Stade de Colombes. en el ú l t imo 
par t ido de rugby del Torneo de las Cinco 
Naciones. Francia venc ió a Gales por 5-3. 
ClasificaciÓR f ina l : I . * Inglaterra . 7 puntos; 
2 ° Escocia y Francia 4: 4.» I r landa 3; 
5.' Gales. 2 puntos. 

C a m p e ó n del mundo de velocidad en pa
tinaje sobre hielo, el noruego Jonny Ni l s -

sun. ha mejorado e l r é c o r d mund ia l de 
3.000 metros con 4'27''6 (anterior. I van 
Brikson. con 4*33"). 

• 'OS 
En las 12 Horas automovilistas de Se-

br ing . ro tundo t r i un fo de los • F e r r a r i » , 
que ocuparon los seis primeros puestos, 
con v i c to r i a de la pareja Surtees-Scartiot-
t i , que recorr ieron 1.944 k i l ó m e t r o s a 
153'666 k i l ó m e t r o s de promedio, nuevo r é 
cord de la prueba. 

• • • 
Tres pruebas ciclistas internacionales, 

con v i c to r i a de Jacques A n q u e t í l en e l 
C r i t e r i u m nacional f rancés , seguido de 
Poulidor, V e l l y y S i m ó n : en Werelgem. 
v ic tor ia de l belga Be non i Beheyt. delante 
del i ng l é s Simpaoq, V a n Aerde y V a n Ge-
neugpneu; en el G i r o de Toscana t r i u n f ó 
V i t o Taccone, seguido de A d o m i , Massig-
nan y Fontana. 

• • • 
Todos los r é c o r d s americanos en piscina 

de 35 metros (sólo se admi ten r é c o r d s 
mundiales en piscina de 50). han sido bat i 
dos en ios Campeonatos de Inv ie rno de los 
Estados Unidos. 

• 0 0 

En Budapes t e l Real M a d r i d p e r d i ó por 
cinco pantos en pa r t ido d e ida de la Copa 
de Europa de baloncesto (101-96) ante e l 
Honvcd. Tanteo que puede remontar pera 
abrirse paso a los semifinales. 

0 . 0 0 

E l m á s interesante resultado de l Cam
peonato sudamericano de fú tbo l en Bol 1 vía 
ha sido la v ic tor ia por 3-0 de Argen t ina 
frente a la S e l e c c i ó n b r a s i l e ñ a , actual cam
peona del mundo 

• • a 

No hubo L i g a en I t a l i a , por celebrarse 
el pasado m i é r c o l e s e l I t a l i a - T u r q u í a de 
la I I Copa de Naciones, donde la espuadra 
a z z u r r a » se a s e g u r ó e l pase a los octavos 
de f inal . 

• • * 
En 'Francia, e l M ó n a c o g a n ó a l Niza 

' 6-2) y Reims por 1-3 en campo de l Sedan. 
Clas i f icac ión . 1.» M ó n a c o . 41 puntos (31 
par t idos) ; 3.0 Sedan. 38 (39 par t idos) ; 3.» 
Burdeos. 37 ( 30 partidos)- M a ñ a n a : Móna
co-Burdeos y Sedan-Lyon. de Copa y en 
campo neut ra l . 

• o o 

Tottenbam que e m p a t ó en campo del 
Leicester (3-3), sigue en cabeza d e La Liga 
inglesa- Ever ton. que g a n ó a l Manchester 
C i ty (3-1) con dos partidos menos, es su 
m á s significado adversario. P u n t u a c i ó n : 
l . " Tottenham. 44 puntos; 2." Leicester. 43. 
3.° Ever ton. 41; 4.» L iverpoo l . 35 y 5.» Wol -
verhampton. 33. 

| . M. 
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A LA LUZ DEL RECUERDO SEBASTIAN 
GASCH 

R E F O R M A S I L O G I C A S 
Y O <)<M BM hacía aaar 4 t m t n é m al 

4» «tania OUmm t a H tmmrn 4* m 
t m i i é t * pUmaié . Las cosa», aa ase disanto, 
¿«lyiwirtai de r i l — M « f 4c radéa astrau 
do. Mógwfkaatcs, cotidianas, niserabies. ex 
halaba*, debido m : i i w t « a so pátina. M 
puimmt poética normal, sin al aús lev» aaaao 
4a i m m d m e á M t i . Ea tas piiaiuaj años trein
ta, aia evbarfo. ilgaaai taa4«iai caá santa-
Mad 4a n a m i ritos y ÍCB««W4OIÍ del delirio 
4c fraadeus quisieran «endonúncara el lirismo 

Va sa ha hablad* en arta sección 4c las 
atvapcttai qne las baHiaros perpetraron aa la 
«Criala* r «a «OI Sacrístáa. j « a s wáaraiii 
i t i l t i i i . qoe icl i i i ia a perder «I DitUiH V 
aa los p r i i u m años treinta, nos traen 4c la 
maao a recordar las qoe. ea los postieius años 
«oíale. 4«itraiiioa la estética del Cáseo Na 
tienal 4* b •wcoliBOla. También esas refor 
«as a n a apoces de cr iar d cabello al a i s 
pintada Había aa ese adorable paseo aaas 
ñeias casitas de dos o tres pisos con na iardi-

Scbastián Casch en . E l Cancraio Ha me neo. 4a 1930 

m i m m 4* a barrio. Y las lachadas r tos in 
teriores de san cstabiacuMcntos. antaño tan 
discretamente silenciosos, se rol rieron escan-
d ti «tañíante detonantes. 

AM otaba para atettifaarlo la fachada del 
«Canficjo flamenco», ana ijiapitit i cala 4c 
vinos 4c la calle Montserrat. Ayer, aa senci 
Ha escaparate de calor ocre, qac les años ha
b í a tupnK'nroidn coa sutiles paiuelas 4a oro 
riejo Y aaas botellas descoloridas y polro-
riontas. oaas fotojrafias aniaiillsatai de «ta-
caeress y «cantaoresa, y nni bombilla insofi 
cíente qae inundaba tal insignificancia, de aaa 
l a «rsteriosa Loego. empero nanioit. abi-
jarrados uuleios de Valencia, orlas do colores 
chillones y mal combinadas y aaa ilaminación 
ahondante qac echaba *<cnsi«pos falgorcs so 
hre aqnelü mezcla de cosas qac desdecían en
tre si. i El triunfo apoteósico de lo fragoroso y 
4c U flamante' 

Ea «Villa Rosa» la cosa se biso alacha más 
peligrosa y grave. Aquella fachada discreta 
qoe aa molestaba ai incomodaba, rio coa asom
bro cómo la pintarrajeaban coa an color rerde 
insolente; aquella pórtemela, de ana senci 
Haz emocionante, toro qac apechugar coa aaa 
enfretejedura de horrendos listones negros, y 
ea las reotsaas estalló impódicamente ana 
ringlera de macetas y faroliflos. Ea brete, 
aaa casa del barrio andaluz del Pueblo Espa
ñol de la Exposición transportada a la mismi-
aima entrada del Distrito V. 

Y todavía más difícil. Enfrente de «Villa 
Rosa», al lado de aquella célebre cmaison ció
se», qac aaas famosas reformas habían coaver-
tido. cases atrás, ea aaa especie de Granja 
Oriente sudamericana, abrieron un «lar Co 
palia» ral «cíente y estruendoso, caricatura gro
tesca del «Oro del Rhtaa, coa aaas lámparas 
repletas de reminiscencias dd «Refectorium», 
y aaa c hoco! atería rutilante, atiborrada 4a 
• B e b í a mallorquines y vasijas de cerámica, 
qac hacían pensar vagamente en aquel estilo 
«Pastísseria Catalana», qac Esteva Riera lan-

LflBmñmsTORifl 
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a a parte delantera, protegido por aaa 
deliciosa. Casas de proporciones fínísi 

OMS, amables y acogedoras Vía «standard» coa 
construcciones a escala humana, loacHIn y 
claras y desprovistas en absoluto de geniali
dades y ornamentaciones. Casas qoe hacían 
más intensa b poesía de aquel barrio marine 
re, aloroa a brea y a salobre. 

Poro también itiaa^inun violentamente los 
bárbaros allí. Y d pobre Pasco Nacional se 
convirtió a aaa monstnaosa feria de maestras 
en b qac a exhibieron, sin aa adarme de po
der, las ocurrencias «geniales» y horripilantes 
de aqoeflos aiqaitoetoi qoe boa ptopotc»oaa4e 
a Barcelona b justa fama de b ciudad más fea 
dd mando. Casas de siete a odio pisos, cha
pacacas c inelegantes, desproporcionadas. Ar
quitectura llamada ricacu. francesa o demana, 
coa aaa vegotaciéa aturdidora de bolas, ces
tas de frota, Hora recargada y coapHcidl fau
na Y junto a tanta monstruosidad, an case
rón cubista de cdor de roa coa balcones me
tálicos qoe en Copenhague o en Oslo hubiera 
causado aa gran efecto, pero que a b tarce-
loneta producía una sensación francamente an 
gnstiosa. 

Tedas esas reformas sin pisca de sentido 
común, tanto las 4 d Distrito V como las de 
b laiceluaati, sobre arruinar b poesía de esos 
d a barrios t a imoregnados de carácter, les 
despojaba de anidad. La yaaUpaiicióa, a d 
Palacio Nacional, de las añejas casitas que aóa 
subsistían y las construcciones innobles poste
riora, y. a d Distrito V, 4c las fachadas fra
gorosas y las antiguas fachadas que la-pátina 
había aHooaado, engendraba «na falta de ar
monía, imperdonable en una ciudad, a donde 
hay «|«aploi de anidad tan maravillosos como 
b Plaza Rad y los «Portics d'Ea XHri». 

Ea aquellos años, algunos dilectos amigos 
•ios. los arquitectos dd O . T . C . P X C . cono
cedores de mi fervorosa simpatía por d Dis
trito V y por b Barcelooefa me d e c í a a me 
nudo, para hacerme rabiar, qoe todo era pre
c i a derribarlo para edificar sobre sos ruinas 
viviendas higiénicas y funcionales Sí. amigos, 
tí. Completamente de acuerdo .Ojala' «Avm 
fos i demá festa». Pero, mientras no s a posi-
Ue esta transformación radical, qoe no lo to 
qoen, per favor, Qoe no destruyan ra poesía 
y ra anidad. Dios sabe lo que nos cuestan, es
téticamente hablando, bs reformas Mágicas. En 
la Barcelona actual, allá por la antigua Plaza 
Nueva, concretamente, hay ejemplos coavm-
centes de ello Y en los primeros años treinta, 
refiriéndome a ios atropellos que se cometían 
en d Distrito V y en la Barceloneta. yo dije a 
un diario barcelonés: «Una de dees: o que bo 
eaderroquin totalmeat, per coostruír-hi cases 
de Sert o de Torra, d'lllcscas o de Rodrigaez 
Arias, tan función alistes aseo tiques i gatepa-
cades com a vulgui. o que ho deixin tot tal 
com está» 

PROGRAMAS DE T.V. PREVISTOS 
Semana de/ 30 de marzo a l 5 de a b r i l 

' S A B A D O . JO. — A las r i 5 : C A D A SEBIANA U N A H I S T O R I A , un 
reportaje de Federico Gal lo y Enrique Rubio; tema: «Veterina
r i a en e l Zoo de B a r c e l o n a » . — 2"30: P A N O R A M A . — T25: E L 
H O M B R E . ESE C O N O C I D O , gu ión v d i r e c c i ó n de Ja ime de Ar-
m i ñ á n . — XV) T O D O S LOS DEPORTES. — 4: P I E L D E F.S-
P A R A ; escribe Santiago R i o p é r e z y presenta J e s ú s Alvarez — 
4'15: L O S A N G E L E S A Z U L E S , telefi lm apto. — 6: W A L T K R y 
L A F A M I L I A CORCHEA. — 6-30: A V E N T U R A S D E CAMPEON 
telef i lm seriado. — 9-45: TERCERO. I Z Q U I E R D A , de Noel Cla-
ra só . — 10: S I L E N C I O , V I V I M O S , de Adol fo Marsi l lach. — 
W30: G R A N P A R A D A . 

D O M I N G O , t». — A las TSS: D I A D E L S E Ñ O R , e m i s i ó n religiosa. — 
3'15: O T R O T I E M P O , reportaje retrospectivo comentado por 
Juan Felipe Cabezas. — 6: F I E S T A C O N NOSOTROS. — T32: 
LOS F I . I N S T O N F S . te lef i lm de dibujos animados. — 8: DOMIN
GO. E D I C I O N E X T R A , reoortaje en c o n e x i ó n con la Eurovis ión 
9-30: P A N T A L L A D E P O R T I V A . — 10. E S C A L A E N H I - F I . dedi
cado a Sara M o n ü e l . — 11: DEPORTES, r e t r a n s m i s i ó n . 

L U N E S , 1. — A las 2 ' H : E L C I N E : un di rec tor e s p a ñ o l : Pedro Laza-
ga. — S'30: P A X O R A M A . esoacio in format ivo . — TSS: L A NO
V E L A D E L L U N E S . — V30: E S T I L O . — 9: P R I M E R A D I V I S I O N 
comentarios deport ivos. — 9'45: F I E S T A B R A V A , comentarios 
taurinos. — W X : A M I G O S D E L L U N E S : Luis Mar iano . Topo 
Gig ío . B á r b n r a H i l i o n . A n n i e Cordy. Franz Joham y Gustavo Re 

M A R T E S , 2. — A las T i T . M U N D O I N S O L I T O , tema: L a fabricación 
de zapatos. — W f t P A N O R A M A . — 3'30: L A S AFICIONES. -
8-30: LOS C I N C O U L T I M O S M I N U T O S , espacio policiaco. Guión 
« T o r m e n t a en N o r m a n d i a » — 9-45: FORO T V . —10'40: AJEDREZ 
F A T A L , te lef i lm. 

M I E R C O L E S , 3. — A las 2"17: S O L O P A R A H O M B R E S ; presente Moni 
serrat Cierco. — r 3 0 : P A N O R A M A . — 3,30: L A T O R T U G A PE
REZOSA, espacio de humor . — 9'45: E N V I A D O E S P E C I A L , pro 
grama in fo rma t ivo . — 1015: ESTA ES S U V I D A , presentado 
por Federico Ga l l3 : personaje: Carmen A maya 

JUEVES, 4. — A las 2,17: N O T I C I A R I O F E M E N I N O ; locutora, Ana 
M a r í a Solsona. — r 3 0 : P A N O R A M A . — 3*35: D I A A D I A . un 
gu ión de Ja ime de A r m i f t i n . — 3 *6 E X P E D I T I O N . telefilm. 
5: S I L L A D E P I S T A , programa i n f a n t i l . — 8: T E A T R O — 8'30 
C U A R T O D E E S T A R , e m i s i ó n femenina. — 10: CANCIONES 
D E S U RECUERDO, espacio oresentado por Jorge Arandr 
tema: Canciones de l Oeste americano. — HnO: PERR MASON 
telef i lm. — U'4S: D E 500 A 500.000 

VIERNES, S. — A las 2'17: S E P T I M O A R T E comentarios de cine. -
' T30. P A N O R A M A . — 3'35: B A Z A R , espacio uresentado por Ma

rio C a b r é y Paloma U r i a r t e : personaje: A l v a r o de Laiglesia 
«•. i S I O N O " : presenta J o a q u í n Soler Serrano. — 10: L O S VIER 
NES. CONCIERTO. — 10-30: P R I M E R A F I L A , teatro. 

u n a 

c o n 

* J 
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T. V. 
p o r J O R G E B O N E T - R O V I R A 

ANTES DE C I N C O A Ñ O S : 
LA MUNDOVISION 

CON T R I S «SYNCOM» LOS NORTE
AMERICANOS P O D R A N ENVIAR 
IMAGENES A T O D O EL MUNDO 

LA idea de la «Mundovis ión* no es nue
va. De n i ñ o s so l íamos deleitar nues

tra imaginación con no pocos episodios 
de viajes espaciales, en los que alardea
ban toda clase de m é t o d o s c ientí f icos de 
transmisión de imagen, de transforma
ción de l a materia, etc. Los viajes julio-
verncscos. m i s tarde, contribuyeron tam
bién a situar nuestro interés juveni l en 
el campo de to Imaginativo, de la a c u 
cia ficción. 

Pero, después de la ú l t ima guerra 
mundial, con e l descubrimiento de la 
fuma nuclar el hasta ahora mito de los 

u n de les prí 
desde 

programa» 
i, via «Teterar» 

viajes interpianetarios ha cobrado una 
realidad incuestionable. Nadie puede vi-
vir ya al margen de la conquista de 
nuestro espacio exterior, y. por exten
sión, de las incalmlaMes ventaja-, que 
tales tentativas suponen para el mundo 
científico de nuestras días . V a ejemplo 
de cuanto decimos es la «Mundovis ión» 

DEL «TELSTAR» A L «SYNCOM», 
PASANDO POR L A P O L I T I C A 

El «Telstar» anunc ió e l inmediato en
lace entre Europa y Amér ica , en lo que 
se redare a te lev is ión: y ahora el «Syn-
cooit lo acaba de confirmar. 

Bien. E n lo cientiflco. todos de acuer
do; en -'""tfin, en lo pol í t ico intuimos 
jugosa» disconformidades. ¿Qué ocurri
rá, por ejemplo. f"a"dA un obrero de 
' ) pozos petrol í feros de Bakú o Stalin-
pado pueda captar a través del recep-
to' de su «kolkoB» loa programas de 
«show» de E d Sullivan? ¿Y c ó m o reac
cionarán en París , en Marsella o en L i -
•* al sintonizar la te lev is ión norteame
ricana y escuchar «directamente» las 
conferencias de prensa del presidente 
Kennedy atacando l a politim francesa 
•obre la in tegrac ión de la G r a n Bretaña 
en el Mercado C o m ú n ? 

^te progreso, en lo pol í t ico, tiene sus 
inconvenientes. De Gaulle podrá influir 
con sus declaraciones por la R . T . F . en 
«0 millonea de americanos, y a su ve». 
Kennedy tratará de inculcar conceptos 
capitalistas a lo» sobrios campesinos so
viéticos. L a «Mundovisión», pues, se 
Presta a las más sensacionales manto 
bras de propaganda de l a historia de 
los puebloa. 

E L C I A N PROYECTO 
N O R T E A M E R I C A N O 

Algaien ha afirmado que la te l ev i s ión 
••nundial se halla, hoy, en un periodo pa-
'ecitto al que se encontraba e l automó-

en los tiempos de Dion Bouton. An-
1(5 de cinco años podrán enviarse imá-
Keoes a todo el mundo. E l «Telstar» su-
PUso un avance considerable en l a léc-
•uca de las trasmisiones a larga distan-
f1* Pero con el « S y n c o R » se ha logrado 
!* confirmación de las teorías que, has-
¡? hace poco estaba todav ía en el aire, 
'-sfe saté l i te no ha sido só lo ideado pa-
ra la T .V. si no también faci l i tará las 
comunicaciones por te lé fono y teletipo, 
ytros «Synconr» mas perfeccionados se-
can puestos e n órbita a lo largo de este 
""o, hasta lograr un verdadero rosario 

de saté l i t es en torno a nuestro Planeta 
E l gran proyecto de los americanos con

siste en lanzar tres saté l i tes sincroniza
dos, que giren a la misma velocidad que 
la T ierra , y de este modo es tarán, d í a y 
noche, a disposic ión de cualquier esta
c i ó n receptora para captar las ondas de 
te lev i s ión . C o n estos tres sa té l i t es Nor
teamér ica podrá enviar i m á g e n e s a todo 
el |BIÉÉÉ> 

A partir de este momento, la televi
s i ó n mundial pudi á funcionar perma
nentemente; só lo Será preciso que quie
nes deseen captar l a televisión transmi
tida por saté l i t es construyan antenas gi-
ganles. parecidas a la que actualmente 
existe en Pleumeur-Bodoa o en Goonhi-

Downs. y que fueron utilizadas para 
captar las emisiones de T . V . via «Tels
tar». L o s gobiernos de cada nari^n debe
r á n poseer el control de estas estacio
nes, incluso en los Estados Unidos, pese 
a que all i las estaciones de T . V . son de 
propiedad privada. 

L A T E L E V I S I O N , C A P T A D A D I R E C 
T A M E N T E POR LOS RECEPTORES 

L a etapa siguiente, prevista por los 
norteamericanos prevé l a ins ta lac ión de 
estaciones emisoras del espacio en tal 

Esta es la «stación t s w t f r s da comunica
ciones • través da j i l é B l s i , i—talad» en 
Coonbily Dovas. Conmales, G n u Bretaña 

cantidad que los telespectadores p o d r á n 
captar directamente la e m i s i ó n desde 
sus receptores, s in necesidad de las ca
denas de postes repetidores nacionales. 

Estas es tac iones -re lé d e b e r á n tener co
mo m í n i m o treinta metros de d i á m e t r o 
en sus pantallas y una potencia de va 
rias centenares de kilowatios. Personal 
especializa i o a tenderá el funcionamien
to de las iiistalaciones, cuya energ ía e l é c 
trica será generada por fuerza nuclear y 
por bater ías solares. 

L o s sa té l i t es dotados de tales adelan
tos técnicos no podrán, s in embargo, ser 
colocados en órbita a muchos miles de 
k i l ómetros de la T ierra , debido a la pro
ximidad del Sol que podría desintegrar
lo*. Pero és te t a u n provecto a larga dis
tancia, que no podrá ser realizado mien
tras no aumente el ritmo de tentativas 
que h a de conducirnos a la definitiva 
T ' ' » ' - del espacio, prevista s e g ú n los 
c ient í f icos para dentro de 20 ó 30 a ñ o s . 
Hasta entonces, el telespectador no ten
drá libertad para captar programas di
rectamente desde loa saté l i tes , sin pasar 
ar te s por las grandes estaciones recep
toras 

L A S U L T I M A S O B R A S D E T E A T R O 
M O son pocos los espacios que T . V . E . dedica ai « a n o o la novela escenificada, y 

sin embargo en casi codos ellos se advierte un* falta de preparación y de originalidad 
en las adaptaciones que nos obliga a considerar d «teatro televisado» como un problema 
de dif íci l Mfcnfri i p n w d i " » F j n n p l n de cuanto drf imm fue la «puesta en panta-
Ua» de la célebre obra de Jardicl Poncela (Los habitantes de la casa deshabitada», en 
la que su » — H ~ t ~ QO tuvo un solo acierto, ni en la e lección de personajes, ni en el 
clima de misterio y ambientacióo, n i en los efectos de luz. Las escenas se sucedían dentro 
de un auténtico galimatías que complicaba más todavía el «gracioso enredo* que quiso 
introducir en U obra su autor 

Otro desacierto notorio en materia de 
adaptación fue «El laTarillo de T o n n e s » . 
E n e sa ocasión la ptcafcsca castiza castella
na no tuvo una solución eficaz, a i pac par
te del guionista ni por el trabajo del rea
lizador. Como ramporo w H Í m i m bien re
sueltas las adaptaciones de «Lil i», de «El 
delator», de Lian O Flahertv, y de «Mi l lo 
natíos a la fuerza», de Phillips Oppenheim. 

Otro factor a considerar es el de los in-
lerprtte» Fue anunciada a bombo y plati
llo la tragedia de Wi l l iam Shakespeare, 
« R o m e o y Julieta» que contó con uno de 
los más eficaces equipos fécnico», y a pesar 
de que se ofrecieron a su realizador, Juar 
Guerrero Zamora, toda clase de recursos, 
fracasó en un aspecto fundamental: en k a 
intérpretes. N i Jul ián Mateos, ni mucho 
menos Paula Marte! son actores capaces de 
cocsmsr, SK̂ Q i cfát H^yrf̂ iM**CfHf i a los pro~ 
tagooistas del d rama shalcesperiano. E l ver-
bo t f f t t S ^ H Mf ntf wocSf scocuncottl 
y l írico o tas , no cuadraba con la persona
lidad de intérpretes como Paula Mattel y 
Jul ián Mfft^fn 

Y. lo mismo puede decirse de la obra 
«Miss Bá> de Rudolf B a f c t convertida en 
u n auténtico folletón, apto só lo para mentes 
calenturientas. E n esta ocasión el realizador, 
Juan Guerrero Zamora, l o g r ó un magnifi
co lenguaje de cámara, pero en iodo lo de

más (intérpretes y música principalmente) cayó en el m á s absurdo y truculento sentí-
l̂ ft̂ ^^ |̂̂ ĵ fn|l 

E n cambio, las únicas excepciones de estas últ imas semanas fueron ( L a cuerda», 
de Patrkfc Hamilton, y ( ¿ Q u i é n soy yo?» , de Juan Ignacio Loca de T c m . .Para ( ¿ Q u i é n 
soy yo?», su realizador, Federico Ruiz, l o g r ó una obra casi perfecta gracias a la perso
nalidad artística de Carlos Lemos; y decimos casi perfecta porque en algún momento 
se advinieron fallos de cipo técnico que hubieran podido ser fác i lmente remediados. 
Tampoco el desenlace fue k> más acertado de la obra, ni por parte de Cadas Lemos, 
ni por lo que respecta a la adaptación, un tamo distinta de ia versión teatral 

( ¿ Q u i é n soy yo?» vino a demostrar una vez más que no existe u n equilibrio ni 
en la s e k c c i ó o y adaptación, ni en la realización de las obras teatrales. Por un lado se 
nos ofrecen versiones logradas de gran categoría, y por otro la ( p e q u e ñ a p -w^l fo se 
desprestigia a cada momento al convenirse en una m á q u i n a apta solo pata propagar 
tópicos y vulgaridades. 

La B B C - T V gmn de «na fama extraordí-
naria « a toda Europa par la p m U t O é m de 
u n obras teatrales y adaptación de nove
las. L a M * y * U — sitia a mmm ém tas 

U S ¡MI artisticoa en pleno trabajo 

L A T . V . E N E L M U N D O 

L A A U T E N T I C A 
VENCEDORA 

2S qaáei» iiudie dtscvtc ea 
o I * excepcional presen

tadora del f é n i c a l de la 
Euromsión, transmitido des
de el (WMte Ceníer» ton-
dweiue. r « e una a u t é n t i c a 
r e v e l a c i ó n para toda Euro
pa, sobre todo para los es
paño le s que, pese a nuestra 
fama de s impát icos y char-
latanes. no eatumo» acos
tumbrado» a admirar por 
ia p e q u e ñ a pantalla a lo-
CHtovas t a » desean • a l t e » y 
con tanto dommto de la 
i m p r o u u a c i ó n como Carol 
Ocene. Es ta ¡ o v e n , que s ó lo 
cuenta 22 anas, es la ani
madora del cé lebre progra
ma «Hcre come the gtrla» 
que se tranjmite por ta 
B B C - T V . 

L A T V A Y U D A A L C I N E 

P L ministro /raneé» de 
" C u i t a r a , M . A n d r é M a l -
raux, acaba de f i r m a r con 
M. Bordas, director peñe
r a ! de la RTF , un acuerdo 
mediante el cual SO direc-
tores c inematoyráf icos pa
sarán a trabajar ezclurica-
mente paro la R T F . De es
tos 80 directores, 40 no ha
bían intervenido nunca en 
producciones teleoisadas. 

£1 w i n ú t r u M- A n d r é 
Malraux «apera de este 
modo ayudar a la indus
tria c inemalopráfica y a 
tus hombros, con objeto de 
vencer esa grave crisia que 
ha herido de muerte a l cine 
f r a n c é s . L a crisia de cine 
se aprecia en todas partes, 
pero de un modo muy es
pecial en la Gran B r e t a ñ a . 
en Franc ia y en los Es ta 
dos Unidos. 

L A N I E V E T A M B I E N 
ES DEPORTE 

' A a legr ía de ta nieve, la 
' sensibilidad, el compa-

« T H E 

M A N S F I E U y S 

S H O W » 
Y apnrsrifc coa oaás 

da cae dio hora da r«-
traso e n l a pravisto. «1 
ton cczcarstzdo festival 
do fem* Mansfiald. T 
d T a p r i — A K e par l a 
actriz, qus «Qa. s in 
pr «tan dar pasar per 

po con «1 mayor d» ios 
optínnamoa pooorsa a 
tono con la s < v"r-
toncias y l a * inrnnfQ-
bte* fafio* Mcnieoa. 
Ja*da te m ñ s i r u ol 
movimiento de cáma
ros. E l fvatrral no* olr«-
ció a n a layne M a m 
ñe Id obl igada can te
d a d a * * d * prudencia* 
taleriarraa. y una rea
l ización muy paco afor
tunada. 

Actuaron F a n a s d o 
I m m m , Katyna Banisri. 
Emilio Pericoli. «i «Dúo 
PinóiliM m J a l cuerpo 
de bafla del G r a n Toa
b a del Liceo. Presentó 
el iestival el locutor 
Joaquín Soler Sanano. 

ñertsmo, el ríesoo, y ese 
enfrentarte a cada instante 
con la Naturaleza des l izán
dose por las blancas a l fom
bras alpinas, fue la base 
de tm in*i*lilllu»u reporta
je sobre la vida deportivo 
en la alta montaña- S u t i 
tulo /ve: «Vincrt quatre hen-
res de la tñe d'une statúm 
de sports d'hiuer», y el 
tema estuvo dedicado a la 
es tac ión de O í a montar, des
de su f uncí ac ión hasta nues
tros dios. Bellas fotografias 
y numerosos paisajes inser

tos en pel ícula proporciona
ron una poco corriente ca
ndad amafien s esta clase 
de reportaje» deportiro». 

L A R U T A lACOflEA. EN 
L A T V ALEMANA 

•PL Ormino de Santiago ha 
sido uno de los gran

des éx i to s de la T e í e m s i ó n 
alemana. U n equipo volan
te germano ha /Untado 
magnificas escenas de l a 
ruta de tos peregrino* • 
Santiago de Compórtela 
L a T V se apuntó un trian 
/o al mostrar a l a mayarte 
de alemanes la España ín 
tima y arcana, de w n i n i n , 
cnrrillor, iglesias y camino* 
poluoriento», donde alterna 
la perdiz y la c igüeha , el 
olivo y la encina. A par
t i r de Jaca los reportero» 
germanos recogieron un re
lato te» iwpeniie como ihvo, 
tan f i e i coma entrañable. 
T loa millones de turistas 
alemanes se dieron cuenta 
que no se conoce bien * 
nuestro pau visitando sólo 
las playas de moda y las 
ciudades. 

EL 2 » % DE VENTA 

Q E G U N toe editores f ran-
ceses de discos, lo tele

v i s ión es un arma de dos 
f i los para ios que empiezan 
O que no har* alcanzado 
todarfa el t r iunfo que les 
ha de situar en el primer 
pe ldaño de la escalera del 
éxito- Pora un cantante 
novel, una actuación en la 
T V puede s ignificar una 
venta de dMBBI de un 20 
por ciento mds a l dio si
guiente; pero s i esa actua
c i ó n no es afortunada, et 
cantante habrá hecho un 
pés imo negocio, porque en
tonce» sus discos se ven
derán un. 20 por ciento me
nos. jCon la te l ev i s ión hay 
que »er muy prudente.' 
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Retablo 
s f i la té l ico 

E S P A Ñ A 
t*t- día I t de mano apare-

ció el habitual sella de 
5 p i iHai de U «ene heril-
dtca. reproduciendo el cacv-
de de la capital de la pro
vincia de Coruña. Por cierto 
que ae ha comentado mucho 
entre los coleccionistas lo
cales el hecho de que los se
llas Uceada* a Barcelona son 
deocentradisimos, por lo me
nos su primera remesa. Con
flemas en que podremos sus
tituirlos por otras ejempla-
res. pero es una verdadera 
pena que a estas alturas, y 
cuando se ha alcanzado téc-

AS COIU)»(A 

E S P A Ñ A 

nica mente una alta perfec
ción en los aeUoa españoles, 
subsista todavía el problema 
del cení raje, completamente 
inexistente en mueftos otros 
patees. 

En cuanto a la serie Ribe
ra, no ha aparecido todavía 
cuando redactamos estas lí
neas, por lo que le dedica
remos. D. m.. el oportuno 
comentario en una próxima 
ocasión. 

Una buena noticia para los 
barceloneses es el anuncio 
oñclal de una emisión pos
tal conmemorativa del 75 
aniversario de la coronación 
canónica de la Virgen de la 
Merced, que aparecerá pro
bablemente el mismo dia 34 
de septiembre, festividad de 
la Patrona de nuestra du 
dad. No se conocen todavía 
Retalies concretos de dicha 
emisión. El propio director 
general de la Fábrica Nacio
nal de Moneda y Timbre, 
don Luis Auguet. ha comu
nicado la feliz decisión de 
la Comisión Cuarta del Con
sejo Postal a don José María 
de Porcioles. alcalde de Bar
celona, que ha sido acogida 
con gran alegría no sólo en
tre los coleccionistas, sino 
también por todos los barce
loneses en general. 

E X T R A N J E R O 
En la semana 17-24 marzo 

ae he Iniciado en todo el 
mundo la campaña «Libera
ción del Hambre», patroci
nada por la F.A.O. Este or
ganismo, filial de las Nacio
nes Unidas, hs solicitado una 
emisión postal conmemorati
va y. según parece, va a te
ner un éxito sensacional, su
perior tal vez s las anterio
res campañas «Afio Mundial 
d e l Refugiado* y .Lucha 
contra la Malaria». Cuando 
redactamos este comentario 
han emitido y i sus sellos an-
tl-hambre loa países siguien
tes: Alemania. Bélgica. Chi
p r e . Dinamarca, Formosa. 
Francia. Inglaterra. Israel. 
K e n i a , Malaya. Noruega. 
Suecia. S u i z a . Turquía y 
Yugoslavia. 

En cuanto a Eapafta. que 
emitió también sus sello* en 
laa do* campañas internacio
nales anteriores, snuncia ofl-
ctalmentc la serle antl-ham-
bre para el próximo mes de 
agosto, en q u e aparecerá 
también otra serie en tavor 
de los Monumentos de Nu
bla, en Egipto, asimismo re
comendada por las Naciones 
Unidas. 

SEMSO 

«Punch» 1 

A J E D R E Z 
POR OCTAVA V I Z . M I -
CU tL ALEAR IDA CAM

PEON DE CATALUÑA 

Bs t t r i . y 
García Oras vaa é i i i i é n a 
la HMI del CanvMMts da 

EspaAa 
r \EL 7 de octubre al M d* 
—— febrero se ha disputado 
el XXXI Campeonato Indivi
dual de CaUhiflii (semifinal 
del Campeonato de Eapafta I 
por la fórmula que podría
mos denominar de doble sis
tema suizo. 

Consiste ésta en una aemi-
t i i u l a diez rondas, que agru
pó a más de 120 jugadoras, 
de los cuales loa que alcan
zaron el 70 por dentó de la 
puntuación posible —y. por 
lo tanto, como de costumbre, 
dio higar a una serle de com
ponendas a medida que ae 
litiga*! al térmirw de la 
prueba— y que fueron en nú
mero de 22. los que se inte-
Rraron con los 36 inscritos 
de caiegoria Preferente —por 
renuncia de 23 de ellos— que 
a su ves CUaputaron otra 
prueba por sistema suizo a 
diez rondas 

Como sea que la T. C. A. 
tomó este procedimiento pa
ra desglosar el gran número 
de Jugadores de primera cs-
tegorte y crear de entre ello* 
la c a t e g o r í a Preferente, 
anunciando que • partir de 
la próxima temporada van a 
mdependizarae las respecti
vas competiciones, esta edi
ción fue la última oportu
nidad de promover en ma
sa nuevas Jugadores de la 
máxima categoría, que fue
ron los siguientes: C a b r é 
(vencedor de la semifinal). 
Can s i s . Martin. Monten. 
Sanz. Bechini. Ciare eran. Ca
mila. Sererols, Colómer y Te
tero. Por contra, se inició 
con las renuncias, e n t r e 
otros, de Cherta. Francino. 
Lladó. P. Puig. Sánchez. So
la y Vllageliu. que eran ha
bituales participantes. 

B triunfa fue una vez más 
Kra el vallesano Miguel A l -

reda, que sdemás terminó 
Imbatido. si bien no fue tan 
fácil come el posado afta y. 
en definitiva, sumó medio 
punto menos. Como una reac
ción en cadena. Beltrán. que 
habla vencido en las tres pri
meras rondas, perdió en la 
cuarta con BordelL que su
maba asi todos los puntos 

hasta entonces en juego. Pe
ro a su voz le sucedía lo 
propco con Ssborido en la 
quinta ronda, y a ésta. Ia 
mismo con Alba reda en la 
sexta. Como sea que este 
último habió dejado dos me
dios puntas par el camino, y 
aunque cedió tablas a Gor
da Conesa en la siguiente 
ronda, no Ais hasta en la 
antapcoúlUmo y penúltima 
rondas que se aseguró d prl-

Albsreda 

mer puesto, venciendo a Mas-
sip y Beltrán. En la última 
randa lo bastó ceder tablas 
con Borddl —aun con dos 
peones más— cuando Sobón-
do hizo lo propio con Per
digó, para proclamarse ven
cedor. 

Evidentemente, Albareda. 
demostró ser el mejor, ya 
que s los resultados anota
dos hay que señalar que en 
la primera fose haMa ven
cido a Pepita Ferrar. García 
Orús y Ridameya. y entabla
do con Valls y Serra. Junto 
con Bordell fueron los úni
cos que se enfrentaron con 
ads de los odio primeros cla
sificadas 

Tras un comienzo arrotlador 
venciendo eonsecutl v*men-
t d a Alai na. López. P. Gor
da. Gorda Conesa y Bor
dell. Soborido perdió con A l 
bareda. como queda indica
do, poro no hacer más oue 
tablas con Serra y E. Pé
rez, a continuación, debien
do unponerae a R- Uoré i s or 
la penúltima ronda pora 

LA ANECDOTA ¡REVE 
Carta de un suacriptor 

de provincias a los redac
tores de la popularísima 
r e v i s t a americana «Co-
Uier»: 

«Estimados anioce»" Qui
zá les interese saber que 
me proponía escribir un 
cuento para su revista. Pe
ro descubrí que los cuen
tos son más f i ó l e s de leer 
que de escribir.» 

«Made in» Norteamérica. 
—Se le acusa a usted de 

que vive de las apuestas. 
—Le apuesto a usted 

cinco dólares contra uno a 
que eso es mentira. 

Un francés está sentado 
en un café de Londres. Pa
sa un amigo y , tras salu
darle, le pregunta: 

—¿Qué estamos toman
do? ¿Café o té? 

—Pues mira, no lo sé: no 
he entendido al camarero. 

Cierto joven se presentó 
un día a Bernard Shaw. 

—Apuesto cualquier co
sa a que no me conoce us
ted —dijo al dramaturgo. 

—Pues ha ganado usted 
—le contestó rápido Shaw. 

a su vez d se
gundo puedo de lo clasifi 
cadón. . 

Vemos rehabilitado a Bor
dell. que hada tiempo ña 
aparecía por los lugares de 
honor, así como ae recupera 
sigo Beltrán. compiemlo 
d cuarteto de cabera que 
más homogénean ente refleja 
la clasificación haoe- lucha
do con los primeros clasifi
cados. Gorda Orús y Perdi
gó obtuvieron moyoimente 
fuera de este cuadra la suma 
de su* puntos, como se pue
do apreciar por el slolema 
Bucholr. de recuento, y que 
muestra cómo d séptimo cla
sificado encontró mayor re
sistencia que los tres que le 
anteceden, pudiéndose apli
car la misma medid* a Mas-
sip y E. Pérez, que resulta
ron asimismo perjudicados 
respecto d d quinto y sexto. 

Si exceptuamos a Saben-
do. que no tomó parte, y a 
Borddl, que se clasificó re
trasado, los restantes Jugado
res basto el noveno inclu
sive figuraron ya en d gru
po delantero dd campeonato 
precedente. 

De los restantes Jugadores 
que compitieron, J. Serra y 
Ridameya, segundo y terce
ro, respectivamente, en el an
terior campeonato, fueron los 
casos más notables de pérdi
da de honores. Serra aún de
mostró su presencia ponien
do en aprieto a Albareda y 
Saborido, entre otros, logran
do mantenerse en los puestos 
ciasltlcatorios. poco no logró 
rematar su esperansodor co
mienzo, perdiendo con Bor
den y Alvares en las dos úl
timo* rondas. Btdomeya no 
estuvo s la altura de lo que 
su condición de Jugador olím
pico hay que esperar. 

En lo* campeonatos de la 
segunda y tercera categoría 
se cometió la incomprensi
ble paradoja de basar la fi
nal, desde tueco también por 
el sistema suizo, en los mis
mos Jugadores que ya hablan 
disputado la fase previa, por 
lo que prácticamente Juga
ran dos campeonatos iguales. 

No vemos la razón por lo 
cual los cuatro campeonatos 
de las cuatro categorios no 
puedan gobernarse por d 
mismo procedimiento o base 
de tina fase previa por sis
tema suizo y una final de 
catorce Jugadores —mejor 
que los doce que están pre
vistos pors Preferente, 

A A. E. 
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LULU 

AUNQUE CON BREVEDAD, SE DEJARON 
SENTIR LOS FRIOS VIENTOS DEL NORTE 

fJOMO una comprobación más de que con ¡os capricho,, 
de la atmósfera no hay quien pueda, tenemos el caso 

paradójico de que mientras los ál tanos días d d «crudo» 
invierno último resultaron mis bien primaverales, los pri
meros de la primavera fueron mis bien invernales, cuan
do menos en lo que a mediciones térmicas se refiere. N„ 
obstante, el ciclo de mínima», que rondaron —en nuestra 
dudad— los cinco grados, resultó breve, porque por aleo 
las horas de sol eficaz van en aumento; además, d flujo 
del Norte fue pronto compensado; primero, por ser relé, 
vado por la influencia d d otro cuadrante, y segando 
porque el anticiclón atlántico determinó «acogernos» en 
su seno; en el seno de la estabilidad y de los vientos 
encalmados o poco fuertes 

De todas formas, especialmente en algunos sistemas 
oro gráficos de la mitad Norte de España, llegó ai nevar 
Fueron nevadas de poca consideración, lo que no quita 
importancia al hecho de que ya dentro de la primavera 
hayan vuelto a observarse precipitaciones en forma de 
blancas copos. 

LA primavera en España suele ser, en términos gene-
rales, de evoluciones constantes. No estamos de acuerdo 
con quienes piensan y tienen d convencimiento de que 
se trata de una estación tranquila, climatológicamente es
cribiendo. Sirve, como todos sabemos, de «puentes entre 
el invierno y d verano, y. lógicamente, ha de resultar vo
luble, cual mujer hermosa, como rezan y cantan los poe
tas. Nadie se queje, por lo mismo, de que otra vez po
damos quedarnos sin los días primaverales que algún i., 
nos hacen creer que deben de sucederse; por cada día 
de bondad y esplendor, hay otros muchos que se nublan 
Y. como muestra, vean ustedes cómo calificaron nuest 
antepasados al inmediato mes: «abril lluvioso», aunque 
otros, m i s optimistas, añadieron que: das aguarradiUas 
de abril, caben todas en un candil». Como sea, d hecho 
es que las lluvias en el mes que pronto vamos a iniciar 
son bien recibidas por e l agro, hasta el extremo de que. 
de producirse generosamente en los terrenos de secano, 
solucionan la cosecha de cereales definitivamente. 

Empero, mientras tal posibilidad se produce o no, 
nosotros creemos que momentáneamente los días de po
cas nubes y muchas horas de sol serón los predominan
tes. Tal vez hacia f i n de semana d panorama cambie, lo 
que por ahora es gratuito predecir... con garantías de 
¿cito. 

DOTATE 

C R U C I G R A M A S 
CRUCIGRAMA NUMERO 1025 

1 2 5 A K á t • V 10 I I 

«OBUZONTALES. — L Sobretodo de tela ligara para 
preservar d trajo d d polvo. — Z. Cantón de Suiza Cóic • 
Fermento digestivo. — X Símbolo del iridio. A l revto. mal 
atado o poco tirante. Bopettdo. deidad de lo mitol" 
egipcia. — A Nombre de varón. Cantón de Bolivia. — 5. O 
lar. Disponed eras pora poner planta». — 6. NotabUisimo 
•pintor Italiano d d siglo XVI. — 7. Instrumento que servia 
pora hilar. Compacto, modzo. — g. Prefijo. Edificios e" 
construedón. Prefijo. — 9. Nombre de mujer. — 10. Con" 
paatolóo poética. Vocales. Consonantes — I I . Tierra si 
tuada entre d Circulo Polar Antárttco y d Polo Sur. 

VHRTTOALBS. — 1. Dicese d d terreno abundante en 
cantos rodados. — 2. Villa de la provincia de Navarr. 
Ciudad de la provincia de Jaén. — 3. Vocales. Villa de 
la provincia de Córdoba, Apócope de mano, usado en 
cierto modo adverbial. — 4. Al revés, cubierto o casU'. 
en que so «acoge d ganado de cerda. — 5. Pequeña Joya 
o relicario que se sude llevar pendiente de una caden i 
Máquina para levantar grandes pesos. — 6. Planto «rolde 
fnce. Descarnar ui* hueso con los dientes. — 7. Instrumen 
to usado por los dbaftiles. fogoneros y labradores. A l revéf 
música de una canción. — g. Exaltación, delirio furlooo 
9. Consonante repetida. Aro. planta aroideo En Inglés, y. -
10. Estuche para instrumentos cortantes. Sagrada, invio
lable. — I I . BoUtlvc d sitio de una plaza. — L. C. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NUMERO 1024 
HORIZONTALES: 1 Gloriapatrl. — 2, Lis. Ojo. Con 

- 1. In. onemA. Zt. — 4. Perca. Apear. — i . Tarn G 
Oero. — «. O. Ricardo. P. — 7. Torra. Uadd. — I . eP 
InalC. CD. — 9. Circundante. — 10. Ama. Tío. éoZ. -
11. Autopsias. 

VERTICALES: L Gliptoteca. — i Linea Opima. — 
3 O*. Rrrr RAU. — 4. R. ccniriC. T. — ». lona. Canu 
to. — «. Aje. Ca. aniP. — 7. Poma. Ruido*. — 8. A. Apo
dara. I . — 9. Te, ecoD. Nea. — 10. Rozar. Actos. — 
Intrepidez. 
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S O L U C I O N A L P R O B L E M A N . e I 

• A D -
S?D 1032 
0 A 9 7 
• R % 5 

A 108652 
(7 9765 
0 1053 
• 8 

* R | 9 7 
R| 84 

0 8 
• | 1032 

N . S. luegan 7 dia
mantes y cumplen 

' contra toda defen
sa, salida 3 de dia

mante 
« 4 3 
V A 
ORDI642 
• A D 7 4 

Salida 3 de diamante por el 9 de N . y pequeño del 
S«r. Norte adelanta el 9 de trébol cubierto por al 10 de 
bte y la Dama de Sar. A de coraxón y peoueno Triunfo 
contra A 7 del muerto, impasando el 10 (Este descarta 
el 7 de pique). Dama de coraxón de N . cubierta por el 
R de Esto y Sur falta. Triunfo por A del muerto (Este 
descarta otro pique). Pequeño trébol imaasando al ) da 
Eî e (Oeste descarta pique). A de trébol descartando pi
que 0. La situación en este momento os ia siguiente: 

* A D 
^ 1 0 8 

« 1 0 8 6 

0 R D 

Sur tueia R de diamante. Oeste pique v Norte la Dama 
del misase palo. Este descarta su trébol. Seguidamente 
S. --M su 4 de trébol por el R del muerto. 1 ° Si Oeste 
descarta pique. Esta se *c obligado a iu?a» diamante para 
no afirmar el pequeño pique de Sor. Norte iueea enton
ces el 8 de coraxón que falla, cae el | de Este y se afir
ma el 10 d d muerto. 2." Si Oeste descarta diamante 
Norte adelanta el 10 de coraxón cubierto por la ) de E 

y el 8 del muerto hace la última baza 

P r o b l e m a n . " 2 

• R 3 
V R 10 
0 0 
• A 6 

A Q 2 
? Q 7 6 5 3 

• -
N 

O E 
S 

• ^8 Pique Tri unfo S. 
v 8 juega y hace 5 ba-
Y ^ ' zas contra toda de-
• R 4 fensa 

4 5 
S>*42 
0 2 
• 0 3 

-—¿Es usted el cabaNcro que estaba espetando? 
( « N e w Yorke r» ) 

El equipo de Paris, en el aeropuerto d d Prat. De izquierda 
a derecha: Kloíz. Dessrouseau. Zimmerman, Stoppa y 

Sussel 

Del match 
PARIS-BARCELONA 

f O M O ya les a n u n c i é l a pasada semana, se ha celebra-
^ do duran te los d í a s 22, 23 y 24 un match de bridge 
en t re una s e l e c c i ó n parisiense y u n equipo de nuestra 
ciudad. El encuentro se ha jugado a 132 manos, siendo en 
conjunto m u y interesante. El equipo f r a n c é s estaba for
mado por : Dessrouseau, Klotz . Z immerman . Sussel y 
Stoppa. todos el los excelentes jugadores, los dos p r ime
ros considerados en t re los mejores de Francia. E l equi
po e s p a ñ o l lo integraban: B u f i l l . C o n i l l . L l o r é n s . M a r t í . 
Togores y Puig Dor ia . 

Duran te las dos pr imeras rondas, el equipo barcelo
n é s c o n s i g u i ó una l igera ventaja, que se i n c r e m e n t ó en 
la tercera y cuar ta ronda a 42 puntos match, y todo pa
r e c í a ind icar que contra el p r o n ó s t i c o general, conse
g u i r í a n un resultado favorable. Pero a pa r t i r de la q u i n 
ta ronda, la mejor clase de l equipo f r a n c é s se fue impo
niendo, f inal izando con la v i c to r i a de los jugadores 
parisienses por 83 puntos match. 

B u f i l l , e l mejor jugador e s p a ñ o l , ha realizado un gran 
encuentro, causando t a m b i é n inmejorable i m p r e s i ó n la 
nueva esperanza de l br idge f r a n c é s . Sussel. 

E l encuentro se ha jugado en los salones de l Ci rcu lo . 
Ecuestre, gent i lmente cedidos por esta prestigiosa E n t i 
dad, y ha sido a rb i t r ado por los s e ñ o r e s Cabot y Zamora. 
Es de desear que los encuentros como e l que se acaba 
de disputar, se prodiguen m á s . pues de la c o n f r o n t a c i ó n 
con equipos superiores, nuestros jugadores pueden sacar 
mucho provecho. 

S A R D A N A S 
AUDICIONES P A R A LA PRESENTE S E M A N A 

Domingo, d í a 1 ? ! 

E N B A R C E L O N A 

A las 12: Plaza de la Catedral, por la Cobla Po
pular : 

«El desert de S a r r i á s , J. M T a r r í d a s 
«La c a n e ó del pais baixs. J. Costa 
« P r i m a v e r a s . J. Car re ta 
«Comia t» . A . B o r g u ñ ó 
« M a r i n a d a s , A . P é r e z Moya 
cM'estimes?a, J . M a r i m ó n 

A las 12: Parque de la Ciudadeia. Cobla P r i n c i 
pal de Llobregat . 

A las 17 30: Plaza de San Jaime, por las coblas 
Pr inc ipa l de Llobregat y Barcelonina. A u d i c i ó n de 
las seis sardanas selecionadas para optar al « P r e -
m i Sardana 1963». que se someten a la v o t a c i ó n 
del púb l ico . 

E N B A D A L O N A 

A l an 12: Paseo del Caudil lo. Cobla Pr inc ipa l 
Barcelonina. 

E N E S P L C G A S D E L L O B R E G A T 

A las 12: Sardanas por 'a Cobla Badalona. 

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

A las 18: Ateneo Samboyano. A u d i c i ó n dedicada 
a los compositores J o s é Saderra, J o s é Vicens y V i 
cente Bou. po r la Cobla Popular. 

«Les noies de l a cos ta» . J. Vicens 
« P i l a r » . J. Saderra 
« L ' a m o r se'n va» , V . B o « ~ -
«A la Verge de F a r n e r s » . J . Vicens 
«De Ripol l l a m é s gen t i l» . J . Saderra 
«Cr i s t ina» . V . B o u 

E N S A B A D E L L 

A las 18'30: Via Massaguer, n ú m . SS.Cobla Sa-
badeU. 

E N V A L E N C I A (capi te l ) 

A las 12: Jardines del Parterre. Cobla de la Casa 
de C a t a l u ñ a . 

LL. A. 

Bulbosos estivales 
M O se t r a t a de expl icar 

los secretos de su c u l 
t ivo , que no son tales se
cretos para los lectores de 
esta secc ión , n i s iquiera de 
s e ñ a l a r las clases m á s re
comendables, sino de re
cordar algunos nombres de 
las que se pueden a d q u i r i r 
este a ñ o en nuestro p a í s . 
Entre las cuales no fal tan 
algunas de cal idad. Los 
proveedores se mues t ran 
conserva-ores cuando se 
t r a t a de ofrecer dalias, 
cannas y gloxinias , y a m í 
no me parece m a l en este 
caso. A l fin y a l cabo son 
plantas que du ran a ñ o s en 
el j a r d í n (desenterrando y 
dividiendo t u b é r c u l o s y r i 
zomas en el momento opor
tuno) y conviene tener cier
ta seguridad de sus m é r i 
tos y buenas cualidades. 

Los l i r i o s ya d e b e r í a n es
tar plantados, aunque este 
a ñ o algunos proveedores 
han tenido ciertas d i f i c u l 
tades en impor ta r los a 
t iempo po r la crudeza del 
invierno en los p a í s e s de 
origen. El « H e n r y » y el 
« S p e c i o s u m r u b r u m » son 
dos variedades destacadas 
entre las que veo anuncia
das este a ñ o . 

Las begonias bulbosas y 
las g loxinias conviene t a m 
b ién p lantar las sin m á s es
pera pues ta rdan algunas 
semanas en brotar . Se pue
den adqu i r i r var ias de tas 
gloxinias m á s conocidas: 
« E m p e r o r W i l l i a m » azul ) , 
« E m p e r o r F r i e d e r i c k » ( r o 
ja y blanca) y las rojas 
«Wate r loo» y «E to í l e de 
F e u » . entre otras. T a m b i é n 
pueden adqui r i r se las acos
tumbradas begonias y ade-

- ^ 

m á s una f lo r de clavel , que 
se anuncia como novedad 
con e l nombre de « G a n t e » . 

Para las dalias a ú n hay 
t iempo, pues se pueden 
p lan ta r hasta principios de 
j u n i o . Las plantadas ta r 
d í a m e n t e b ro tan pronto y 
f l o r e c e r á n , probablemente, 
a mediados de septiembre, 
pasados los calores de la 
c a n í c u l a , lo que no me pa
rece n inguna desventaja. 
S í e m o r e es cosible, a d e m á s , 
escalonar las plantaciones 
p a r a conseguir t a m b i é n 
flores a p r inc ip io de vera
no. N o qu ie ro decir con es
to que la dal ia sea como el 
gladiolo, cuya f lo rac ión po
demos adelantar o retrasar 
a capricho, s egún la é p o c a 
en que lo plantemos. Pero 
c la ro e s t á que nuestras da
lias no f l o r e c e r á n en j u l i o 
si enterramos sus t u b é r c u 
los con s ó l o unas pocas se
manas de a n t e l a c i ó n . 

Si nos gustan las dalias 

decorativas podremos ele
g i r este a ñ o algunas de las 
mejores y m á s cultivadas: 
« S n o w s t o r m » , « G e r r i e 
Hoek» . «House o f O r a n -
ge» . . . « S n o w s t o r m » es una 
da l ia de g ran flor , una de 
I a s mejores decorativas 
blancas. «House of Oran-
ge» es t a m b i é n de f lo r 
grande y probablemente la 
m á s cul t ivada entre las de 
color anaranjado. De ma
yor t a m a ñ o a ú n es e L a ven
der Pe r f ec t i oo» . de flor 
l i la . «Glo ry o f H e e m s t e d e » , 
en cambio, es una dal ia 
amar i l l a de t a m a ñ o discre
to, m á s bien reducido, pero 
de forma impecable. Tam
poco es muy grande «Ge-
r r i e Hoek» , una de las da
lias rosas m á s bonitas y 
perfectas. Todas las nom
bradas parecen ya var ieda
des c lá s i cas , aunque algu
nas de ellas sean bastante 
recientes. 

T a m b i é n en t re las cac
tus encontraremos caras co
nocidas: « P u r i t y » , bonita 
f lo r blanca de t a m a ñ o re
ducido; « B e r g e r ' s Meisters-
tück» . c l á s i ca cactus rosa 
(o rosa l i l a ) , m u y cu l t iva 
da; « P r i d e o í H o l l a n d » , ro 
sa, t an perfecta y f lo r í f e ra ; 
« D o r i s Day» . una m i n i a t u 

ra de bonita f lor roja acar
minada: «Bacchus» , escar
lata, t an popular; « V i c t o r y 
Day» . o t ra de las mejores 
cactus rojas: « O r p h e o » . que 
a m i no me entusiasma, 
pero que es una de las da
lias oscuras m á s cul t iva
das. 

Y si nos gustan los pom
pón, tenemos a la «Koche l -
see» . roja, bastante grande, 
muy popular; o la blanca 
—de flor m u y p e q u e ñ a — 
« Q u e e n of H e a r t s » o la re
ciente «Magní f i ca t» , de flor 
anaranjada. 

MAGDA 

CORRESPONDENCIA. — 
Correspondo con estas l i 
neas a la amabi l idad del 
suscriptor don Emi l i o T . L., 
que en dos ocasiones me 
ha remi t ido desde M u n i c h 
interesantes publicaciones 
de j a r d i n e r í a . Siempre se 
agradecen las noticias e i n 
formaciones q u e puedan 
dar i n t e r é s a esta sección. 
Pero el agradecimiento me
rece ser p ú b l i c o cuando la 
ayuda es completamente 
desinteresada, como sucede 
en este caso. Gracias, pues, 
en m i nombre y en el de 
los lectores. 

—Es distinto de los demás . Ea> d hay un aovad 
r cacalo de inspiración y un diez da sudar. 

(«New Yorker») 
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Cuando se hace una pausa... 
Coca-Cola refresca mejor 

UNA COMPAÑIA AGRADABLE y el alegre burbujear de 
Coca-Cola bien fría, siempre van juntos. Sólo Coca-Cola 
proporciona esa refrescante sensación, ese delicioso sabor 
que todo el mundo prefiere. En cualquier momento, en toda 
ocasión . . . recuerde: ¡Coca-Cola refresca mejor! 

ÚWfcíá 

EMBOTELLADA POR EL CONCESIONARIO DE COCA-COLA 


