
T 

II 
h 

1 r — o 

*> .9 
o ü 
Z £ 

Arxiu Municipal de Girona. Presència. 6/11/1965. Page 1



í 

Hotel 

I iesta . i i . ra .nte 

f ^ ^ ^ ^ - v ^ 

fP 

•mmdk - 9hák 

B a , r 

P i s c i n a . 

^ 8 

Fornells de la Selva 

^ , íkváúi 

CAVAS DEL AMPURDAN 

Vinos Embótenselos 

pumosos 

Depositarios productos pcrelada 

& Í R O I Í I - c. U m i l l - M 202)88 

fiyoeros - Calvo Soleto, 9 - lel. 241111 

11 - San Raíael, 2? - lel. !)37 

Arxiu Municipal de Girona. Presència. 6/11/1965. Page 2



31 / 6 Noviembre 1965 

portada: 

f o to 

"ELS GRALLS" 

Recocemos del "Noticiero" del día iO de octubre ~y nos limitamos a reproducirla textualmente para que nuestros 
lectores saquen su propia consecuencia - esta noticia desoladora tanto para el mundo católico como para los espa
ñoles en general: "En el Forum Vergés y en el CICF, con motivo de sendas conferencias que pronunció el sacerdote 

belga, padte Luis Evely, se produjeron unos altercados con ocasión de haber irrumpido en los citados locales un grupo de personas que 
manifestaron su disconformidad con el conferenciante. Se registraron incidentes a causa de los cuales resultaron considerables daños en el 
mobiliario". Al día siguiente, en el "Diario de Barcelona", aparece la noticia de que, en el Forum Vergés, le fue robada una cartera de 
mano conteniendo libros por varios miles de pesetas. 

OTADEEIIIIIRES 
f e r i a , 

ZBiuz id ia .1 
d e l 

l i b r o 

Con mot ivo de la Feria Mundia l del Libro 

que anualmente se celebra en Frankfort, 

se han dado cita en esta c iudad, dos mil 

cuatrocientos editores pertenecientes a 

treinta y ocho países, incluidos Rusia y sus 

satélites, con el f in de exponer, lucir, ex

hibir y vender su única mercancía: el 

l ibro. 

Es la Feria Mundia l del Libro, aunque 

mejor podría l lamársele, la "Semana del 

Ajuste de cuentas" entre editores. Llega

dos a Frankfort, de todo el mundo, apro

vechan Id cita para intercambiar su pro

ducto, para discut ir lo, para saldar cuen

tas de todo el año, para acudir en frater

nidad a los cabarets, restaurantes, cok-

ta i ls . . . Durante 5 días, los editores del 

mundo se encuentran en Frankfort y con

v iven juntos en una in interrumpida e in

fernal sucesión de "rendez-vous" con los 

editores de los países vecinos y lejanos. 

Además también acuden a esta cita, los 

impresores, maqueíistas, l ibreros, gente 

de profesión l igada al l ibro. 

Tan sólo alguien falta a esta cita, sólo el 

pr incipal "obrero" del l ibro queda al 

margen: el escritor, el productor no acu

de a Frankfort. Una vez escrito, el l ibro, 

ya ha dejado de ser suyo y ya nada t iene 

él que ver con su venta, ni con la suerte 

que quiera destinarle el editor. Es el edi

tor quien dispone, quien lo juzga, quien 

lo califica, qu ien lo adquiere y lo recha

za. El es quien compra y quien vende. 

El es qu ien, a f in de cuentas, acaba sien

do más padre del l ibro que el propio 

escritor. ATENEA 
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nolicia 
l o s 

c a . z n a . r e r o s 

El of ic io de camarero es un of ic io de serv idumbre. 

Hay dos t ipos de camareros: los ((ue conocen el 

o f ic io y los que no lo conocen. Se considera que 

servir es a lgo vejat ivo, que los hombres están re

part idos entre los que se dejan servir y los que 

sirven. Los que prestan servicio son los que t ienen 

poco dinero y los otros son los que dominan la 

renta. Pagan para que los s i rvan. 

El l impiabotas agachado a los pies de l serior, sa

cándole b r i l l o a los zapatos es una imagen típica de 

of ic io servi l . El camarero con su sonrisa, más o menos 

fo r i ada , es o t ro e jemplo de esta act i tud; y la so

ciedad t iende a que nadie sirva a nadie y que cada 

uno pueda ganarse el pan de manera más l ibre, 

menos condicionada a la f u e r i a de los ricos y ser, 

por consiguiente, más dueño de la propia produc

ción. 

En el escalafón de la serv idumbre vemos que lo que 

se censura de manera emotiva de cada of ic io no es 

ei hecho de servir, sino la remuneración que se ob

t iene por el servicio. 

El ú l t imo camarero de un restaurante de lu jo, " s i r v e " 

igual que el jefe de cocina y lo que ocurre es que 

éste obt iene más remuneración que aquól y la p ro 

yección emotiva de esta situación se va d i l uyendo a 

medida que ascendemos en el escalafón social. Evi

dentemente en una sociedad comprendida única

mente por objet ivos inmediatos de remuneración 

económica, o sea que la fue r ia de inf luencia está 

basada en la cant idad de dinero que podemos l le

var en el bo ls i l lo o disponer, en un momento deter

minado de é l , nos l leva a desconsiderar cualquier 

t ipo de of ic io que no l leve a la r iqueza. La relación 

t rabajo-producción, que seria lo que tendría que 

ejercer una inf luencia real, está embrutecida ya que 

no corresponde a una situación actual. Las fuentes 

de producción han de estar teór icamente en manos 

de todos y la remuneración, por el t rabajo, ha de 

estar equi tat ivamente d is t r ibu ida. 5Í esta condición 

se cumpliese la proyección emot iva de desprecio so

bre ciertos of ic ios, desaparecería como desaparece 

realmente en el o f ic io de serv i tud que t iene el r ico, 

para otro rico, para el estado, o para el que tenga 

una mayor renta que é l . 

Visto desde otro ángulo, la proyección emot iva de 

desprecio que recae sobre la serv idumbre de l r ico 

podría ser mucho mayor, ya que está condicionada 

a factores inmediatamente económicos que entran 

dent ro de las leyes de compraventa. Es el hombre 

al que no fa l tándole lo esencial, se pone precio 

fáci lmente. 

Los otros oficios clásicamente considerados " d e ser

v i c i o " no hacen más que defender lo esencial. Si la 

d ist r ibución equitat iva de las fuentes de riqueza 

exist iesen, se acabaría con los condicionamientos 

emot ivos de las di ferentes clases de t rabajo. 

JOSÉ LLUSA 
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SOBRE LOS CINE-CLUBS 
Sr. Director: 
Su número "Universidad 19ó5-
6 6 " me parece un acierto, pero 
debo confesarle que he echa
do de menos en él una entre
vista con los estudiantes. Ellos 
son por e jemplo quienes pue
den contestar a algunas de 
las preguntas que ustedes 
plantean, como por e jemplo la 
ausencia de Cine-clubs. ¿Por 
qué pues no abrir una encuesta 
para pulsar lo que pueda fal lar 
en ellos o en sus circunstan
cias? GUILLERMO MARÍN 

(estudiante) 
No le falta a usted razón y pro
curaremos complacerle. 
SETAS VENENOSAS 
Sr. Director; Estamos en plena 
temporada de los "bolets" . Co
mo cada año, hemos leído en 
el per iódico casos de envene
namiento por las dichosas se
tas. Me pregunto si no hay 
fo rma de establecer un control , 
para terminar con estas muer
tes estúpidas. Cada vez que 
veo a estos tranqui los matr imo
nios, cesta en ristre, me pon
go de mal humor. ¿No cree 
que debería terminarse con 
el lo? JUAN CASADESUS 

(Barcelona) 
Mucho se ha hecho ya en este 
sentido. Cada año la prensa se 
ocupa de esfe asunto. Quienes 
m u e r e n por envenenamiento 
de setas, la mayoría gente de 
la ciudad, no ignoran que ello 
puede ocurrir. No se puede im

pedir a los "tranquilos matri
monios" que vayan a buscar 
setas, ni impedir que éstas 
crezcan. Por otra parte siempre 
habrán personas que se creen 
más listas que las demás. 

UN GERUNDENSE 
INDIGNADO 

Sr. Director: 

En su número t re inta, dedicado 
a las Fiestas de Gerona, creo 
que dan ustedes una falsa im
presión respecto al crecimiento 
de nuestra c iudad. Personal
mente ignoro el número de ha
bitantes que ha sufr ido Gero
na en estos últ imos años, pero 
me parece injusto considerar, 
como en conjunto lo dan uste-
de a entender, que Gerona no 
crece y que la gente emigra 
hacia Barcelona, prácticamente 
en masa, y me extraña que 
"f i rmas conocidas" puedan ata
car así su ciudad nata! demos
trando la falta de cariño que 
sienten por el la. 

UN GERUNDENSE 
INDIGNADO 

No creemos en absoluto que 
atacar a su ciudad natal, cri
ticar sus defectos, pueda ser 
considerado como una falta de 
cariño sino todo lo contrario. 
Existe sobre ello un refrán po
pular: "Quien bien te quiere te 
hará llorar". Respecto al creci
miento de Gerona, reproduci
mos los datos escritos por el se
ñor Joaquín Plá Cargol: "En 
1920, la población de hecho cen

sada fue de 325.619 habitantes. 
El aumento demográfico logra
do, en estos cuarenta años, ha 
sido tan sólo de 25.686 habi
tantes." 

Este reducido crecimiento da, co
mo promedio anual, tan sólo 
624 habitantes. Ello es debido, 
en parte, a que resulta muy baio 
en la provincia el índice de na
talidad, en comparación con los 
logrados en otras provincias es
pañolas, más prolíficas y, en par
te, a la atracción que ejerce Bar
celona. Y es la creciente inmi
gración, de gentes procedentes 
del sur, muy coniderable en es
tos últimos años, la que ha hecho 
posible que en estos cuarenta 
últimos años, no se haya produ
cido, una disminución en la po
blación total, de la provincia ge-
rundense. 

OTRO HUNDIMIENTO 
DE CASAS 

Sr. Director: 
De nuevo, como hemos pod ido 
leer en los periódicos, se ha pro
ducido el hundimiento de una 
casa en construcción en Barcelo
na. En la calle Queipo de Llano 
del barr io de la Salud. Esta vez 
han habido dos muertos y tres 
heridos. La verdad es que este 
continuo hundimiento de casas 
parece estar poniéndose de mo
da. Ignoro totalmente las causas 
que lo producen, pero lo que sí 
me atrevo a af i rmar, es que no 
es normal . Naturalmente puede 
producirse un accidente aislado 
pero lo que no puede ser son 
estos accidentes en cadena que 

vienen produciéndose. Ello hace 
sospechar que los materiales 
uti l izados no son adecuados y 
que el afán de lucro personal de 
algunos, ponen en pel igro la v i 
da de muchos. Creo que debo 
ponerse remedio a e l lo ya que 
si mis sospechas, como temo, 
son ciertas, se impone un con
trol severís imo.. . y ¡caiga quien 
caiga! 

ERNESTO ARTUS 
(Barcelona) 

UN ABUELO ENEMIGO 
DEL YE-YE 

Sr. Director: 
Soy un hombre ya mayor con un 
nieto de 15 años. Ello no obs
tante no me ha impedido mante
nerme abierto a todas las ideas, 
y nada tengo de viejo retrógra
do. Sin embargo me saca de 
quicio el baile moderno. Me 
desespera ver a mi nieto y a sus 
amigos contorsionarse y berrear 
al r i tmo del ye yé. ¿A qué creen 
ustedes que es debida esta de
generación del baile? 

JAIME ROMAGOSA 
No creemos en absoluto en esta 
degeneración det baile de que 
usted habla. Estamos seguros 
que el charleston, al igual que 
otros bailes, han exasperado a 
padres y abuelos de generacio
nes anteriores. Estos tipos ds 
baile sirven de expansión a la 
¡uventud. El ye yé no tiene por 
que gustarle pero tampoco debe 
"desesperarle" si no quiere que 
pongamos en duda que se man
tiene Vd . abierto a todas las 
ideas. 
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COMENTARIO 
lIMTEFBMAaONAL 

el 
En 1960 un golpe de Estado derribó al go
bierno conservador de Menderes que pasa
ba ante los ojos de los militares y buena par
te de la nación, como un traidor a la revo
lución nacionalista de Kemal Ataturk, Un 
año después, en abril de 1961. el Partido 
Republicano del pueblo dirigido por Ismct 
Inonu, compañero de Kemal Ataturk, ga
naba las elecciones que iban a legalizar el 
levantamiento militar. 
Se esperaba con el advenimiento del gobier
no del Partido Republicano del pueblo al 
poder, que la política de independencia na
cional y progreso que inspiró la revolución 
kemalista recobrara nuevos bríos. Sin em
bargo, durante cuatro años de gobierno, nin
guna modificación sensible se ha efectuado 
en la política interior u exterior de Turquía. 
La influencia de la Alianza Atlántica y de 
los Estados Unidos sobre el gobierno turco 
ha sido tan fuerte que, en ningún momento, 
se ha podido hablar de una política exterior 
turca autónoma. Aún en el caso de Chipre, 
y para contrarrestar la apertura greco-chi
priota hacia los países del Este, los turcos 
se han mostrado titubeantes y los pasos que 
han podido dar en esta dirección han res-
p ndido más a una razón táctica que a una 
reestructuración de su política exterior. 

En el orden interior la situación tampoco 
ha sufrido cambios sustanciales. Es cierto 
que el gobierno de Ismet Inonu ha debido 
apoyarse en una coalición de Partidos para 
gobernar pero, en ningún momento, los go
bernantes de Ankara se han planteado re
sueltamente la necesidad de revisar a fon
do la estructura económica del país orien
tándola en armonía con las necesidades de 
una economía moderna que tienda a crear 
nuevas fuentes de riqueza y mejor repartidas. 
Si el gobierno de Ismet Inonu, apoyado en 
el ala progresiva de las fuerzas armadas y 
en todos los hombres de progreso de la Tur
quía moderna, hubiera intentado una refor
ma de las estructuras agrarias, la base eco
nómica de la política de los seguidores del 
desaparecido Menderes, agrupados en el Par
tid i de la Justicia, se hubiera debilitado 
profundamente, pero no ha sido así. Esto 
ha permitid > consolidar al conservadorismo 
en el campo que, apoyado en el tradiciona
lismo islamizante y en la estructura semi-
feudal de la agricultura, ha encuadrado a un 
campesino analfabeto y abandonado a su 
suerte, llevándolo a las urnas a votar por 
ellos. 

La frustación causada por el gobierno derro
tado en las elecciones queda ampliamente 
reflejada en el número de ciudadanos que 
han dejado de votar. De los trece millones 
y medio de electores con que cuenta Turquía, 
sólo ocho millones y medio han cumplido 
con su deber electoral. El 40 por ciento res
tante se ha negado a ofrecer su voto a uno 
u otro Partido que no recoge las profundas 
aspiraciones de un pueblo cubierto por el 
manto del conservadorismo desde hace 20 
años y que la revolución de 1960 no supo 
desgarrarlo. 

A las viejas estructuras de la Turquía de 
hoy, se suman unos viejos aparatos políticos 
más hábiles para la maniobra ministerial que 
para dirigir una nación por la vía de las re
formas. La Turquía que ha salido de las 
elecciones, ncs recuerda a los partidos es
pañoles del siglo XIX, los liberales y los 
conservadores, Sagasta y Maura. Entonces, 
como ahora, los grupos políticos son un re
flejo de la estructura económico-social del 
país. 
No obstante, las necesidades como los hom
bres, tienen vida propia. Los problemas qu.: 
plantean su desenvolvimiento implican más 
soluciones que pueden posponerse pero no 
aplazarse definitivamente. Para hacer frente 
a estas situaciones se tejen alianzas y se agru
pan fuerzas con intereses comunes de forma 
perenne o circunstancial. 
En Turquía, un acuerdo de este tipo parece 
haberse concluido entre los grupos semi-feu-
dales del campo y los grandes accionistas de 
las ciudades bajo la mira benevolente del 
grupo de militares que encabeza el General 
Gursel. 

Pero así como en la época de Menderes las 
fuerzas conservad "ras de! campo parecían 
decisivas en la alianza de tipo similar que 
e:;:tonces gobernaba, hoy, a pesar de su per
sistente influencia en la "alianza renovada", 
les dueños de los Bancos, las grandes indus
trias, las Compañías de Seguros, etc., de
muestran llevar, en gran medida, la voz 
cantante. 
Aunque a primera vista se pueda pensar que, 
en esta clase de acuerdos, lo mismo da que 
sean unos u otros quienes lleven la inicia
tiva, en el terreno político, tiene consecuen
cias muy distintas. 
Los propietarios de la industria y los ser
vicios de Turquía, tienen unas necesidades 
en su desarrollo, diferentes, claro está, a las 
de los grandes agricultores y, a veces, con
tradictorias. La Industria y los Servicios ne
cesitan mano de obra barata, mercados y 
fuentes de materias primas a bajo preci-^. 
Estas necesidades repercuten sobre la estruc
tura de la mano de obra, el empleo de los 
fondos públicos, la política del comercio ex
terior, etcétera. 
De ahí que tenga su importancia conocer la 
influencia de cada uno de los grupcs de inte
rés que forman una alianza para mejor com
prender las líneas de fuerza que ha de ins
pirar una acción de gobierno y, en última 
instancia, la repercusión que ésta ha de te
ner sobre las estructuras del país. 

Es precisamente de las entrañas de estas es
tructuras de donde los países sacan los hom
bres y las fuerzas que, como Kemal Ataturk, 
impulsan la vida de toda una nación hacia 
objetivos de progreso. El camino andado es 
irreversible. No obstante, la Historia enseña 
que a veces los pueblos dan un paso atrás 
como si fuera necesario para después avan
zar con redoblado empuje. Algo así puede 
pasar en Turquía. 

Santiago Morera 

otoño 
"Ya el sol, Platero, empieza a sentir 

pereza de salir de sus sábanas, y los 

labradores madrugan más que é l . " 

Juan Ramón J iméne i 

Hemos entrado en el signo de l ib ra y un aire triste 
lo invade todo . Es un aire característico. Inconfundi
ble. Estamos en la vejez del año. Una vejez serena y 
resignada (mejor: aceptada). Una vejez en calma. Una 
vejez elegante. Sin la sonrisa esclatante de la prima
vera ni el retorc imiento patét ico y f r ío del inv ierno. 
Sin la somnolencia y hastío del verano. Con unos ma
tices suaves. Con una belleza clásica. Es como si la 
naturaleza se vistiera con el traje de los domingos 
antes de entrar en el de f in i t i vo mes de dic iembre. Es 
como el adiós a unos días y a unos meses que ahora 
quedan atrás. Nosotros nos ericontramos envueltos de 
esta luz y este oro. Y nos sorprende. Saboreamos el 
aire t ib io del mediodía y el fresco br i l lante de los 
atardeceres. Empezamos a mezclar sensaciones de playa 
y nieve. Aún no se ha marchado el gusto de sal, de 
alga, de t r igo , de so!, y ya tenemos el gusto de estre
l las, de campanas y de Reyes. 

El otor io es la crisis entre dos estaciones radicales. Una 
crisis sin violencia. Una metamorfosis natural , lenta 
pausada. A veces conviven maravi l losamente las hojas 
de un árbol con la silueta recortada de otro árbo l . O t ro 
árbol al que la naturaleza ha mandado entrar antes en 
el inv ierno. A veces el calor convive con el fr^o y el 
sol con la l luv ia. Es una época de f ra tern idad en la 
naturaleza. Es una época de un i fo rmidad en la var iedad. 
Var iedad de colores, de tonos, de ocres y plata. Un 
poco la pr imavera. Pero la primavera es más fogosa, 
t iene más brío, es más joven. El o toño t iene la belleza 
de cosa gastada, vieja, que tiene conciencia de su 
vejez y cuenta con calma los pequeños acontecimien
tos que han dado vida a un año. Straw/insky escribió 
una de las más bellas páginas musicales con su "Con
sagración de la Primavera . El otoño no tiene música. 
Pero t iene el mu rmu l l o de la l luv ia. Y tiene el ru ido de 
las hojas al caer. Y tiene los gri tos de los niños que 
vuelven al colegio. Tiene un sol que le acaricia y unos 
árboles tristes que se dejan acariciar. 

Y nosotros vemos todo ésto y compart imos su tristeza 
y estamos contentos con su bel leza. Y nos extasiamos 
ante un te jado húmedo por la l luvia y pegamos la na
riz en los cristales — y a hemos cerrado las ventanas— 
para ver un pajar i to que vuela en el cielo y se va lejos, 
donde el aire no sea tan f r ío . Y nosotros empezamos 
a encender fuego . Y empezamos a sacar las bufandas, 

Y cuando salimos a la cade el aire que respiramos se 
transforma en pequeñas nubecil ias que se evaporan y 
se funden con el aire. Y nosotros hemos dejado atrás, 
cada vez más, el calor y la playa y los recuerdos, Y 
nosotros caminamos de prisa hacia el inv ierno. Mientras 
en la ancha senda húmeda, los abóles amari l los, segu
ros de verdecer, a lumbran, a un lado y ot ro, v ivamente, 
como suaves hogueras de oro claro, nuestro ráp ido 
caminar. Lluis G. Taberner Prat 
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Reportaje gráfico GAMS 

INTENIQ DE UN DIALOGO 
IMPOSIOLE CON 

ORNHTE COIEMAN 
Ornette Coleman {saxo alto) ...y sus dos colaboradores del "Jamboree": David Izenzon (bajo) y Charles Moffet (batería) 
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Ornette Coleman o el hombre 
del jazz atonal. El hombre que 
ha llevado esta música a sus úl
timas experiencias. O que por lo 
menos parece ser el músico más 
caracterizado de lo que es hoy 
la vanguardia jazzística. Los crí
ticos se sienten desconcertados 
ante sus audacias y las opinio
nes se dividen en forma mani-
queista tanto si son a favor co
mo en contra. Un disco suyo ti
tulado "FREE JAZZ", concre
tamente, ha levantado las más 
enconadas polémicas. Pero lo 
excepcional en el famoso músi
co no se detiene aquí, pues exis
ten otros detalles, como la ori
ginalidad que supone el hecho 
de que utilice un saxofón de 
plástico, además de no dudar en 
emplear también, con el mayor 
desenfado, instrumentos tan dis
pares como la trompeta y el 
violín. 
Ante todos estos antecedentes, 
no es de extrañar por tanto que 
la presencia de Ornette Coleman 
en Barcelona haya despertado 
la expectación de esa minoría de 
público constituida por los afi
cionados al jazz. Durante nueve 
días, Ornette ha actuado en el 
"Jamboree", acompañado de 
David Izezon (contrabajo) y 
Charles Moffet (batería). 
Yo había oído, hace ya algún 
tiempo, un disco de Coleman. 
Me pareció un músico interesan
te, aunque nunca tan genial co
mo han dicho algunos críticos 
posteriormente. En el "Jambo
ree", sin embargo, he podido 
comprobar que Ornette es en 
realidad un "genio", pero a con
dición de que este calificativo no 
sea tomado como un elogio ra
dical, tal como se acostumbra a 
hacer, sino como el resultado de 
la coincidencia en un sujeto del 
talento con una determinada 
postura ética que fundamenta sus 
derechos en lo que aquél cree 
una cualidad subjetiva. Dicho 
de otro modo, el "genio" tiene 
talento, pero lo emplea mal, ya 
que es profundamente individua
lista y no suele asumir su reali
dad social. 
En este sentido, y artísticamente 
hablando, Ornette Coleman. en 
el ejercicio de su arte, cobra un 
aspecto elegante, imperturbable, 
sereno, aparentemente domina-
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dor de su mecánica expresiva, 
que en este caso es la música. El 
sonido que arranca a su saxo-
alto (puesto que no creo que ni 
él mismo se considere seriamen
te como un intérprete de la 
trompeta y el violín) es realmen
te original, lleno de inventiva, 
aunque no siempre felizmente 
empleada, a pesar de sus frecuen
tes notas humorísticas teñidas de 
mordacidad. La aparente ruptu
ra provocativa que pueda supo
ner la dura y rigurosa "voz" de 
su instrumento de plástico, no 
me parece, por lo demás, que 
en ningún momento responda a 
una actitud agresiva, de protesta, 
de grito crítico, sino que más 
bien predibuja una postura cer
cana a la de la afección intclec-
tualizada pagada de sí misma por 
un talento autosuficiente... de 
tal forma que la música de Co
leman nunca puede despojarse 
de un cierto aire de "pose" que 
la perjudica ostensiblemente. 
Afectación, sinceridad y talento 
musical se mezclan en una extra
ña amalgama que explica bas
tante bien, a mi modo de ver, 
el desconcierto de ciertos secto
res de la crítica ante las "genia
lidades" de este músico cierta
mente fuera de serie, pero dis
cutible desde todas las percepti
vas musicales. 
Todas estas particularidades del 
Coleman-músico se confirman, 
en cierto modo, si se acerca uno 
al Coleman-persona. Al hablar 
con él, ofrece la impresión de 
una ausencia exquisita, no exenta 
de cierta despreocupación nihi
lista. Me fueron precisos varios 
intentos antes de poder estable
cer con él un diálogo que de tal. 
como apreciará el lector, apenas 
si tiene nada. Aunque creo que. 
en sí mismo, esboza con bastan
te precisión la personalidad del 
famoso "jazz-men" a fuerza de 
contradicciones, ambigüedades y 
una significativa parquedad ex
presiva. 
En la entrevista estuvo presente 
también Joan Giner, además de 
Roger Alier como traductor. Pe
ro antes, Ornette, elegantemen
te vestido y chocantemente to
cado con un sombrero de tubo 
en terciopelo, nos hizo dudar en
tre varias terrazas de la Plaza 
Real, hasta que acabó por ele

gir una. Nos sentamos... Y, al 
fin, pude hacerle la primera pre
gunta: 
—¿Fecha y lugar de nacimiento? 
—El 19 de marzo de 1930. Fon 
Roth. Texas. 
—¿Cuál ha sido su formación 
cultural y musical? 
—Soy autodidacta. 
—En tal caso, ¿qué significó pa
ra usted su paso por la "Lennox 
Jazz School" de John Lcwis? 
—Una etapa de aprendizaje. 
—¿Qué opina de la música, en 
sentido general, como expresión 
artística? 
—Creo que la música es, simple
mente, algo que acerca a la re
ligión. 
—Su nombre va unido en forma 
que parece indisoluble a lo que 
se entiende por jazz atonal, 
¿cuándo comenzó a interpretar 
esta clase de música? 
—En 1959. 
—¿Oué papel ha jugado Gün-
ter Schuller en la creación de! 
jazz atonal? 
—El de ser un buen guía para 
los que leen música. 
—¿Cuál es la personalidad de 
este hombre, de quien casi no 
sabemos nada? 
—Ha dado muchas conferencias. 
Su opinión es muy considerada. 
—¿Oué opina usted, personal
mente, de la música atonal? 
—Nada. No creo que haya cla
ses de música. Hay buenos mú
sicos o malos músicos, nada más. 
—La clave de su música, según 
ha manifestado usted en diversas 
ocasiones, es la libertad. ¿Cómo 
entiende este concepto? ¿Cómo 
algo abstracto al estilo pictórico 
o como algo vinculado a cosas 
concretas como por ejemplo la 
realidad social? 
—Para mí la libertad es libertad 
personal. Es decir... la forma de 
entender la música según las ma
neras de cada uno. 
—La atonalidad y la improvisa
ción, cualidades inherentes a su 
música y al jazz respectivamen
te, parece ser que. sobre una ba
se teórica, se rechazan mutua
mente. ¿Lo cree usted así? 
—No. Sólo es imposible lo que 
no ha sido intentado aún. 
—El voluntarismo puede mover 
montañas. Pero la ciencia y la 
razón mueven a nuestro siglo. 
Usted propugna una especie de 

anarquía individual para su mú
sica y para sus músicos... ¿Por 
qué camino pretende obtener, en 
tal caso, la coherencia propia de 
una escuela o estilo musical? 
—Enseñando a no cometer erro
res. 
—¿A qué errores se refiere? 
—A los que se cometen cuando 
se expresa menos de lo que uno 
es capaz. 
El tono socrático de esta res
puesta me sorprende. Y me ins
pira una pregunta comprometida, 
dado el aire incómodo que Or
nette esta confiriendo a la en
trevista: 
—¿Podría definirse políticamen
te? 
—No me gusta ningún gobierno 
que emplee la máquina para con
trolar a la gente. 
La aparente precisión de esta 
ambigua respuesta me descon
cierta nuevamente, por lo que 
decido dar un viraje y volver al 
terreno de lo musical: 
—Su música, el llamado "free 
jazz", la considera usted como 
un ruptura o como una transmi
sión del jazz moderno. 
—Como una transmisión con 
aportaciones nuevas. 
—¿Cree usted que su música es
tá enraizada de algún modo con 
los principios del folklore afro
americano? 
—Toda música es folklore. 
—¿Oué opina del "blues" como 
elemento constante e inspirador 
a lo largo de la historia del jazz? 
—Es una expresión natural, ge-
nuina, que cada uno interpreta 
a su modo. 
—¿Oué opina de la crítica de 
jazz? ¿La considera eficaz? 
¿Quién es para usted el mejor 
crítico? 
—La critica es una cosa impor
tante. La gente la sigue y hace 
caso a los críticos. Pero el mejor 
crítico es siempre el público. 
—¿Cuál considera que es el me
jor público de jazz? 
—El americano, pero tal vez sea 
porgue tiene más oportunidades 
de oir jazz que ningún otro. 
—En "Jazz Magazine" usted di
jo que el jazz moderno se halla 
petrificado. ¿Podría explicarme 
por qué? 
—No sabía que hubiera dicho ^ 
nunca tal cosa, porque precisa- * 
mente pienso lo contrario... 
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—Bueno, es igual, no se preo
cupe, cosas del periodismo... 
Según su concepción de la músi
ca, ¿en qué escala vaiorativa co
locaría a los elementos clásicos: 
armonía, melodía y ritmo? 
—En jazz creo que la melodía 
es la más importante. 
—Volvamos ahora a las opinio
nes ajenas... Según Charlie Min-
gus, usted "toca mal de la ma
nera correcta". ¿Está de acuerdo 
con esta definición de su música? 
—Cualquierfi puede opinar lo 
que quiera de quien sea. Pero lo 
importante es lo que cada cual 
hace... 
—¿Qué razones tuvo para adop
tar un instrumento de plástico? 
¿Espectacularidad? ¿Cuestiones 
técnicas? ¿Factores psicológicos? 
—No, no... por simples razones 
de economía. Los instrumentos 
de plástico son más baratos. 
—Entiendo... Veamos ahora. 
Parece ser que usted antes toca
ba con formaciones más nume
rosas. ¿La adopción del trio sig
nifica algún nuevo punto de mi
ra en su percepción musical? 
—No. Mi única intención es evi
tarme dolores de cabeza de tipo 
profesional. 
—Por cierto, ¿quienes son sus 
dos colaboradores del "Jambo-
ree"? 
—David Izenzon, de Pennsylva-
nia, en mi opinión el mejor con
trabajo con vida. Y Charles Mof-
fet, de Fort West, Texas, muy 
buen batería. 
—¿Podría darme su opinión so
bre colaboradores suyos en otro 
tiempo como: Don Cherry 
(trompeta de bolsillo)... 
—Excelente. 
—Freddy Hubbard (trompeta)... 
—Excelente. 
—Eric Dolphy (clarinete)... 
—Excelente. 
—Scott La Faro (contrabajo)... 
—Muy excelente. 
—Ed Blackwell (batería)... 
—Excelente. 
La "locuacidad" de Omette es 
desconcertante, como puedo 
comprobar una vez más. Pero yo 
insisto, es mi deber: 
—¿Qué opina de Miles Davis...? 
—Excelente. 
—¿Y de John Coltrane? 
—Excelente. 
—¿Y de Charlie Mingus'^ 
—Excelente. 
—¿Qué músicos ve como hom
bres-clave en la historia del jazz? 
—Bud Powelt, Charlie Parker, 
Thelonious Monk... y Louis 
Armstrong. 
—Observo que ha mencionado 
dos pianistas, pero usted nunca 
utiliza este instrumento en sus 
formaciones... ¿Cuál es el que 
considera más afín a su música? 
—El contrabajo. 
—¿Ha colaborado en la música 
de algún film? 
—Sí. En la de uno titulado 
''CHAPPQUA'\ con Conrad 
Books a la lira. 
—¿Podría decirme cuántos dis
cos ha grabado? 
—Ocho. 
—¿Y cuál de ellos recomenda
ría a un aficionado al jazz que 
nunca hubiera oído su música? 

—Cualquiera. Si acaso, el más 
reciente... 
Me rindo. Desisto de hacer más 
preguntas al hombre del jazz 
atonal. Es inútil. Y es que, de 
pronto, me salta a la vista una 
evidencia. ¿Por qué pretender 
de Omette Coleman una capaci
dad superior a sus meras dotes 
de intuitivo musical?... Sin duda, 
un día descubrió que poseía es
tas dotes, las envolvió en un ins
trumento de plástico y en una 
actitud indolente, y las ocultó 
tras su "máscara de negro", sa
bedor de que un público blanco 
estaba esperándole para prodi
garle sus "caricias culturales". 
Descubrió —como muy bien dice 
el gran sociólogo americano 
Bernard Wolfe— que al artista 
negro lo que se le pide en la 
mayoría de los casos es que ha
ga de negro... y Coleman se 
prestó al juego, tratando de ven
cer su complejo racial con la 
asunción de una individualidad 
a través de la mirada —paterna
lista, ingenua o analfabeta en el 
mej^r de los casos— del hom
bre blanco. 

El caso de Ornette Coleman no 
es el único, por supuesto, den
tro de la cultura negra. Sartre 
ha descrito perfectamente el sus
trato racista que existe en esa 
actitud del blanco impregnada 
de un difuso humanismo senti
mental y cosificador. El negro, 
por ser negro, no siempre obra 
de buena fe, ni es sincero... o 
un buen músico de jazz. Por 
ejemplo, está claro que Ornette 
Coleman no pesee una gran in
teligencia, y no creo tampoco 
que sea el prohombre del jazz 
atonal, a pesar de que sea negro 
y se prodigue en emitir notas 
tritonales con un sonido áspero 
y sucio. Es simplemente un mú
sico con una gran imaginación 
intuitiva que descubrió la opor
tunidad de hacer trampa a los 
blancos. Pero esto no es una 
reivindicación, ya que, al adhe
rirse a una ética esencialmente 
individualista, renunció —con 
un mismo movimiento— a su 
auténtica entidad, no sólo artís
tica, sino también social. 
En este sentido, frente al espíri
tu "baudelaireano" de Ornette 
Coleman, y sin salimos del cam
po del jazz, yo opondría la luci
dez "brechtiana" de un John 
Coltrane, negro también, van
guardista del jazz igualmente, 
que no utiliza instrumentos (el 
saxo-tenor y el saxo-soprano) de 
plástico u otras materias llama
tivas, y que fundamenta sus 
búsquedas y sus hallazgos musi
cales en una coherencia estética 
que a su vez se inspira directa
mente en una postura crítica an
te la realidad que te rodea: la 
música de Coltrane posee la na
turalidad, la unidad temática, la 
vitalidad y el gran valor cultural 
del testimonio social. Bajo estos 
presupuestos para injuiciar el ar
te, que son los nuestros, se hace 
preciso reconocer que un diálogo 
—un verdadero diálogo— con 
Omette Coleman era imposible. 

J. C. A. 

ELQNBIIIAI 
Un deis éxits mes grans de la darrera temporada va ésser el f i lm 
de Tony Richardson, segons gu ió de John Osborne, "Tom Jones". 
Donada la importancia d'aquesta realització dins la producció cine
matográfica deis darrers anys, i saben! que aquest any, si forces 
majors no ho impedeixen, s'estrenará "Look back in anger" "Mira 
enrera amb rabia" del mateix b inomi (Richardson-Osborne), anem 
a donar una breu noticia sobre l'obra d'aquest realitzador. 

Tony Richardson va néixer al Yorkshire en 1928. Ana a la univer-
sitat d 'Ox fo rd on va ésser educat al Wadham Col lege. Durant el 
seu temps d'estudiant va fer tres muntatges teatrals "Peer Gyn t " , 
"Romeo i Jul ieta" i "La duquessa de M a i f i " a l'associació deis es-
tüdiants, de la qual fou elegrt pres iden! I'any 1951 . 

De la universüaí va !enir ropor !un i !a ! de poder en!rar dins els 
equips realitzadors de la cadena de televisió de la B.B.C. La seva 
acüvita! en aques! camp fou m o l ! ¡n!ensa i albora var iada: des de 
d i r ig i r "El jugador" de Dostoievski o bé " 0 ! e l . l o " de Shakespeare, 
f ins a fer programes de documentáis, "shov*/s" de varie!és (un ge
nere que ! o ! ex!¡ng¡n!-se té un ex!raord¡nari arre lamen! al seu país), 
i series de f i lms, de les quals la mes famosa fou "Makepeace S i g a " . 
Va ésser fa deu anys, en 1955, quan comengá la seva carrera pro-
fessional dins el !ea!re, amb "Mr . Keüle and Mrs, M o o n " de J. B. 
Pries!ley, pe^a estrenada a un !ea!re comercial londinenc. Da!a 
també d'aquest any la incorporació ¡un! amb George Devine ^ L'En-
gl ish S!age Co., que l'han esía! d i r ig in í des d'aleshores. Cal esmen
tar la importancia que ha t ingut aquest g rup per la seva posició 
d'avanguarda dins el teatre brüánic. En aquest recull bÍo-f Í lmográ-
fic de Richardson ens és impossible per la longüud que Ündria el 
tex ! de donar una exp l icado deis mun!a!ges !eatrals que Richard-
son ha fe ! , peí que sois indicarem els trebal ls cinematografíes. 
Els seus pr imers passos en el cinema, varen ésser fets I'any 55, 
quan, junt amb Karel Reisz, realitzá un curtmetratge t i tulat "V.om-
ma don't allow", que fou projectat dos anys mes tard en la pr imera 
sessió de "cinema I l i u re ' organitzada a Londres. A hores d'ara 
aquest f i lm perd considerablement degut que d'una banda la 
narrativa cinematográfica ha canviat extraordinár iament en els deu 
darrers anys i que per altra banda no aconsegueix el seu propósit 
"documental ista", en fo r ja r les situacions i introduír-bi elements 
"historiats". Richardson i Reisz ens ensenyaven un c lub londinenc 
on es reuneixen neis i noies de la classe mitja trebal ladora anglesa 
per passar la n i ! del dissabte. La idea or ig inal —rea lmen t molt 
or ig inal si pensem en la s i tuado del cinema anglés de I'any 5 5 — 
es va perdre al moment del rodatge, quan els realitzadors varen 
voler contrastar les acíituds del g rup del club amb les d'unes pa-
relles d'una posició económica superior, provocant per aconseguir 
aquest f i una s i tuado irreal, falsa, que desvirtúa el f i lm considera
blement. 

L'any 56 d i r ig í , en l'esmentat Royal Court th . , "Mira enrera amb 
rabia" de John Osborne, pega que marca el comengament de i'eta-
pa pública del "young angry m e n " o ¡oves irats. L'obra va teñir 
un éxií extraordinar i i I'any següent Richardson la va presentar al 
teatre Lyceum de Nova York. Encoraí¡at per aqüestes circumstán-
cies va fundar amb Osborne la Woodfa l l Co., i va d i r ig i r en 1958-59 
una versió cinematográfica de l'esmentada pega d'Osborne. Ara 
aquesta realització arr iba, per f i , a nosaltres i em sembla conve-
n ien! remarcar abans de res!rena la Ímpor!áncia d 'aques! f i lm no 
per la data his!órica que va consti tuir per la cinematografía an
glesa, sino pels seus mérits artístics i adhuc ideológics. A través 
del cinema i emprant un l lenguatge completament cinematogra
fíe per la historia, donaven " f e " d'aquesta rebel l ió, personif icada 
en J immy Porter, el protagonista, contra tota una serie de posicions 
que impedeixen el I l iure desenvolupament de l ' índiv idu dins la 
societat. En el f i lm hi ha una nova forma de pensar i d'encarar-se 
amb la realitat quoüd iana; una marcada acütud humana i social. 
A l'hora de la seva estrena haurem de ponderar si a través deis 
anys aquesta posició encara és vál ida i si és viable o no per les 
nostres " la t i tuds" . 
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A continuació va realitzar "Sanctuary" "Santuari" adaptada de les 
obres de Wi l l i am Faulkner. Aquesta pel.lícula presentada en el 
nostre país amb el t i to! "Réquiem para una mujer" va ésser 
completament muti lada a l'hora del muntatge pels productors ame-
rlcans i resta com l'obra mes impersonal de Richardson, que el I 
cnateix no reconeix com a propia en l'estat en qué ha estat exhi
b ida. 

El següent f i lm fou també una adaptació d'una altra obra teatral 
d 'Osborne, "The entertainer" "L'entretenídor" en la qual donava, 
marcant la situació dins unes coordinadas político-socials-militars, 
una evocació al music-hal l , espectacle que va desapereixent i que 
havia t ingut una tradició artística en la vida anglesa. Aquest és el 
seu f i lm menys conegut i sembla ésser el menys reeixit artísti-
cament. 

En canvi , els tres que el van seguir indiquen realment cada un 
d'el ls en diferents aspectes la gran altura artística aconseguida per 
Richardson. En " A taste of honey" "Un gust de mel", basada en 
l'obra de teatre de Shelagh Delaney, feia, mercés a unes tendríssi-
mes imatges, una evocació poético-social del món de la prota
gonista, una adolescent que espera un f i l l d 'un mariner negre que 
l'ha abandonat i que íroba el máxim confort i ajuda en un homo
sexual. Foques vegades un realitzador ha aconseguit evocar, p in
tar amb una sensibil i tat tant notable aquest món tan complex i a 
la vegada extraordinar i de l'adolescéncia. 

"The loneliness of the long distance runner" "La solitud del corre
dor de Marga distancia" és un f i lm moít d i ferent pero a la vegada 
important . Un noÍ que és portat a un " re fo rmafor i " per haver ro-
bat, evoca e! seu passat immediat : el t rebal l , la fami l ia , els com-
panys, la noia. Mentrestant al reformator i fan unes curses de Mar
ga distancia que si les guanya t indrá un tráete especial, mi l lor que 
el deis seus companys. El dia de la carrera arriba sol el pr imer, 
uns metres davant la meta es para desafiant ais directius i deixa 
que guany in els adversaris. En l'escena següent, la darrera, el 
ve iem, com un mes, entre els seus companys sopant a la vegada 
que sona l 'himne "Jerusa lem. . . " , en el qual es canta: "Nosaltres 
vencerem.. . " El f i lm és directa, frapant. Deu molt al conté d 'A lan 
Sil l i toe, or igen del guió. Pero la extraordinaria for^a que Richard-
son dona a la narració, confereix def in i t ivament sino una mestria, 
sí una importancia d i f íc i lment mesurable. 

"Tom Jones" ja va ésser vista a les nostres terres. No cal tornar 
a insistir en aquest moment sobre la importancia artística i social 
que correspon a aquest f i lm . Representa la culminació de tot un 
camí de tanteigs per arribar a solidaritzar-se en una fórmula que 
té una categoría artística indiscutible, presentada en un l lenguat-
ge molt planer. Aquest l lenguatge planer dona al f i lm un abast 
popular immens, malgrat que si ho examinem fredament no tot-
hom va entendre el que signif ica el Tom Jones,- car molts hi veieren 
tan sois la part de les aventures sexuals, en lloc de la visió crítico-
histórica de l'época daurada de la vida anglesa. 

En l'actualitat Richardson, sense deíxar mai el teatre, ha acabat 
dos f i lms: "The loved one" "L'esfimat" rodat a Nord-américa 
i un altre a Franca amb Jeanne Moreau com a protagonista. Tota 
la trajectória d'el l fa esperar molt d'aquests dos f i lms. Ara es pre
senta per a Richardson un punt peri l los: mantenir el nível l que ha 
assolit darrerament. I aixó és una feina dif íci l sí pensem en els mú l 
tiples condicionaments a qué es veu sotmés un realitzador de ci
nema. El complex industrial d'aquest art, l ' impedeix la majoria de 
les vegades el t rebal l creador en condicions ópt imes. 

Per acabar cal assenyalar novament la importancia de l'estrena de 
"Mira enrera amb rabia", f i lm que, a part d'ésser interessant per 
la ponderació deis pr imers passos dins la professionalitat cinema
tográfica de Richardson, és mol t notor i per la part interpretat iva; 
Mary Ure, Gary Raymond, Edíth Evans i molt especialment Richard 
Burton. Burton en aquest f i lm torna a ésser el gran intérpret, el 
gran actor, el creador que s'ha perdut , mes tard, enmig de tants 
f i lms americans dolents. V. P. S. 

PER VENTURA PONSI SALA 

1. Filmaní'. "Mira en
rera amb ira". 

2. ^''Mira enrera amb 
ira". Richard Burlón 
V Claire Bloom. 

3. ""Mira enrera amb 
ira" 

4. Tom Jones. 

5. Tom Jones 
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tOCnililiE ROMA 

L'octubre roma és famós. és es-
pccialmcnt cálid, especialment 
düLirat, porta una cstranya 
alegría de restes de verenia, la 
plenitud d"un cstiu abans do 
decidir-se a endinsar-sc a Fhi-
vcrn. La ciutat soroliosa, pnlso-
sa, cridaire, plena de lluní, em 
dona la impressió d'un poblé 
gran, majestuós, boniquíssim, 
senyorial, pero un poblé gran 
un día de festa Major. La riuada 
de cotxes, rembotellamcnt pin-
toresc, el campi qui pugui de 
peatons i vehicles et convení; 
que tot alió es provisional, és 
dia de mercat i de la rodalia tot-
hom s'ha precipitat a la ciutat 
gran. Els cotxes frenen, els pea
tons esquiven, de tant en tant, 
frec a frec del desastre, s'alcen 
els impropcris retórics, cscatoló-
gics, d'ámplia volada oratoria, 
xiulats, entre dents i amb la bo
ca bífia, del bon roma de! carrer. 
—T'haurien de treure el carnet! 
—A tu el que t'haurien de treu
re, son les banyes del cap, cor-
nut! 

Roma és calma ben entrada la 
nit, pots sentir llavors els miols 
deis gats i de tant en tant el xiu-
let estrident d'un cotxe que tom-
ba les estretíssimcs cantonades, 
com si fos al circuit de Monza, 
mentre tu i el gat us arrapcu a la 
paret húmida. 

A les quatre de la tarda m'en-
camino a la CIDA, arribo mas-
sa aviat, les sessions del Congrés 
d'Escriptors no han comen"?at 
encara, em fico al primer bar 
que trobo 1 descobreixo, a una 
taula, instal.lats xerrant, Jean 
Paul Sartre, Ricard Salvat, Pa-
trik Cavanagh, Desmond O'Gra-
dy i Joyce Lussu, que fa d'in-
térpret entre els irlandesos de 
parla anglesa i els llatins, i un 
americá avanguardista, d'una cu-
riositat insaciable. 

Patrick Cavanagh és un heme 
calb, prodigiosament brut, amb 
un vcstit que podia havcr cstat 
blanc, pero que ara tornassoleja 
amb les mes variades taques de 
greix, de fanguet, de suor. Aga-
fa fort amb una má groixuda un 
vas pie de wiskhy, es cvideni que 
en porta una bona dosis cngo-
lida. i diu, amb veu pastosa, gu
tural, sincopada, alguna cosa 
que Joyce Lussu tradueix: 
Patrik Cavanagh. Pregunti-li ai 
Senyor Sartre, com s'ha atrevit a 
refusar el Nobel! Ningú no té 
dret a refusar tants diners. Els 
diners son una cosa molt impor-
tant. Pots fer moltes coses amb 
els diners. Fins i toí es poden 
regalar. 

Sartre se'l mira atent i li s:imriu 
amb comprensió. La indignada 
pregunta de Tirlandcs no sem
bla sorprendre'l massa. 
—Digui-li, explica a Joyce— 
que estic d'acord amb ell, pero 
que no podia fer-ho d'altra ma
nera. Per refusar el Nobel, ha-
via de refusar els diners, no po
dia refusar el Premi i quedar-me 
els diners. 

P. Cavanagh. Mal fet. Haver-lo 
acceptat. 
Sartre. (Després de mirar-se 
atentament la cómoda i bruta 
indumentaria del poeta irlandés). 
Quan pagaria vosté per un frac? 
P. Cavanagh. No res. Jo no em 
compraría mai un frac, pero si 
me'l regalaven me'l posaria. 
Sartre. Molt bé. I quan creu que 
cobrarla per aprendre a fer una 
reverencia a una reina? 

P. Cavanagh. (Furiós) Jo no fa-
ria una reverencia a una reina 
per cap preu! 
Sartre. Dones jo tampoc vaig vo-
1er fer una reverencia a una 
reina. 
L'irlandés s'ha calmat, perqué 

La pla^a romana de Sant Pere 

sembla que aquesta rao l'ha con-
ven^ut, fins demana un café do
ble, potscr per espavilar-sc i se'l 
beu fent unes ganyotes monstruo-
ses. 
Patrik Cavanagh sembla vell i 
probablcment no ho és, Des
mond O'Grady sembla cxtraor-
dináriament jove i probablc
ment tampoc ho és, té una cara 
infantil i rielera i es mira mera-
vellat Joyce Lussu que li expli
ca, en el seu magnífic anglés, 
que ella no tradueix mai de les 
llcngücs que coneix. Tradueix 
sempre d'una llcngua dcsconegu-
da. Dieni de passada que la seva 
traducció de Nazim Hikmet es 
impecable, d'una bellesa extraor
dinaria. 

J. Lussu. Conec el poeta, la seva 
térra, la seva vida, les seves 
idees, conec les coses i la gent 
que ell ha viscut i estimat. només 
en aquest cas val la pena d'inten-
tar la traducció. 
Mentre Joyce explica el scu mé-
tode de traductora al scu admi
ra! irlandés, escolto la conversa 
de Salvat i Sartre. M'ha semblat 
que parlaven de literatura cata
lana. La conversa ha donat un 
torab i ara Salvat li pregunta 
per la seva feina actual. 
Sartre: Continuo el meu treball 
sobre el Tintoretto. 

Salvat es sorprén de Tinterés de 
Sartre per al Tintoretto. L'ex-
pressió de dubte que posa en la 
seva pregunta, fins i tot una pun
ta d'admiració peí fet que Sartre 
hagi escollit Tintoretto, fan evi-
dent el seu escás entusiasme dc-
vers robra del gran pintor. 

Salvat. Ouin camí de coneixc-
ment li ofereix un pintor tant 
grandiloqüent, espectacular com 
Tintoretto? 

Sartre. M'ofereix el diáleg, No 
es tracta en absolut d'identifica-

ció, ni tan sois de coincidencia. 
El que la pintura de Tintoretto 
m'ofereix és una descoberta. A 
través de Tintoretto i de la seva 
expressió pictórica busco la rea-
litat social i histórica de l'angoi-
xant Venécia. D'aquell món clos 
suficient, amb una sólida estruc
tura que la política de Venécia 
va crear. Tintoretto és l'expres-
sió d'aquella riquesa i d'aquella 
monumentalitat agressiva i an-
guniosa. 

Desmond O'Grady reclama l'a-
tenció de Sartre per dir-li que 
Tanirá a vcure a París per fer 
una llarga conversa amb ell. Sar
tre accedeix amable. —Porti's al-
gú per traduir. No tinc cap fa-
cultat per les llengues i I'anglés 
m'és inintel.ligible. 
O'Grady. Portaré una noia ben 
bonica. 
Sartre. Sempre és bo contemplar 
una noia bonica, pero el que cal 
en aquest cas és que sápiga tra
duir. La seva bellesa no ens pos-
sibilitará la comunicació. 
Sartre fuma un cigarret rera l'al-
tre i cada vegada n'ofereix al 
seu entorn. Es absolutament dife-
rent de les fotografíes. En les fo
tografíes la seva lletjor és agres
siva i gairebé misteriosa. En la 
realitat es mou amb agilitat i do
na una impressió de joventut, de 
constant estat d'alerta. Riu fá-
cilment. La gent que sap riure, 
que té una rialla bonica, t'ha ex-
plicat molt de sí mateix abans 
de comen(;ar a parlar i et fa sen
tir cómode. 

Patrik Cavanagh s'ha eixorivit 
una mica amb el café. Está molt 
enfadat, no sabem perqué. 
—Per qué no escriu en irlan
dés?— li pregunta Salvat. 
Pensó que potser Joyce Lussu 
llavors el traduíria al seu mera-
vellós italiá d'escriptora nata. 
Patrik Cavanagh fa una ganyota 
mes enfurrunyada que mai. Des
mond O'Grady contesta amb 
aquella savia manca de lógica 
anglosaxona: 

—Irlanda és un gran país, el pro
blema és trobar la manera de 
viure-hi. 
O'Grady viu a Roma, parla for-
qa bé ritaliá. Roma és la ciutat 
adequada per viure. explica, amb 
wiskhi pero. 
—Patrik Cavanagh —m'explica— 
es beu tres ampolles de wiskhi 
al dia. Li és absolutament ne-
cessari. 
Quan sortim a l'enrenou del ca
rrer ja és fose del tot. A Roma 
el sol no s'amaga lentament rera 
les muntanyes, el sol es capbus-
sa al mar de cop i no et toca al-
tre remei que dír que la nit cau, 
encara que pugui semblar una 
imatge fácil. 

María Aurelia Capmay 
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D[ 
p e r J O A N DALLA 
La setmana passada, amb la publ ica

d o del pr imer Full In format iu de la 

Secció Filológica de l ' lnst i lut d'Eslu-

dis Catalans. els nostres lectors hau-

ran l leg i t que un deis instrumenls que 

mes poden il-lustrar-los i a¡udar-los 

amb eíicácia en l 'aprenentatge de la 

l lengua, son les converses f i l o lóg i -

ques de Mestre Fabra i que PRESEN

CIA comenqa a donar gracies al guiat-

ge que ens faci l i ta la fo rmidab le 

Col-lecció Popular Barcino que les té 

totes editades. 

Per si quelcom havrem deixat deis 

Fulls Informatius, ara ens dedicarem 

uns dies a repassar-tos. Mentrestant, 

cont inuarem amb la pub l i cado de 

l 'obra del AAestre. 

Avu i hem de donar l 'opin ió de Pom-

peu Fabra sobre l'ús que fan certs 

escriptors deis mots castellans "de-

més" i "además" la traducció deis 

quals al cátala l'escriuen "demés" i 

"ademes" . 

La conversa n . " 4 5 1 , ben al l igonadora 

per cer l , d iu ; 

Partinl del fet que a l 'adverbi cas-

tel lá m i * correspon l 'adverbi cátala 

m i l , havem fet correspondre ais 

mots castellans demás i además 

els mots dsmés i «demés. Ni l'un ni 

l 'altre d'aquests dos mots son admts-

sibles, almenys com a Iraducció de 

demás i además. 

L' indefinit demés és usat, com el seu 

corresponent caslellá demás, amb l'ar-

ticle def in i t (els demés) i sense article 

(en l 'expressió i demés). Les expres-

sions que han de reemplazar els de

más ens son fornides per la mateixa 

Mengua actual i han estat \a fa temps 

indicadas (els altres, lols els altres, 

l'altra gent, etc). Ouant a l 'expressió 

i demás, no és tampoc di f íc i l d'evitar-

la recorrent a d i ferenls expressions 

que ens forne ix la Mengua ant iga, tais 

:om tots a (tres, altres qualsevol. 

Quant a ademes, el caíala antic i l'ac-

tual posseeixen prou mots que per-

meten d'evi tar- lo en tots el casos: 

encara, encara mes, mes, ultra aixó, 

no res menys. 

I la n.° 452, ategeix: 

Encara apareix abundosamenf en les 

nostres publicacions demés com a 

traducció de demás. 

El mot castellá demás no s'ha de tra-

duir mai per demás. 

Quan el precedeix l 'arl icle, la Iraduc

ció que cal donar a demás és prou 

sabuda de fa l larg temps: és altre. 

A, B y los demás és A, B i tots els 

altres. 

No precedí! de l 'artícle, demás és lol 

altre, quaisevol altre. Cal, yeso y de

más materiales de construcción és 

Calf, guix i tots altres materlals de 

construcció. 

B. B. TEME A LOS INTELECTUALES 
El famoso director Visconti ha ofrecido a 
Brigitíe Bardal el papel de María en "El Ex
tranjero" de Camús. La famosa actriz no 
está decidida. "Camús, los intelectuales, me 
dan un poco de miedo", ha declarado B. B. 
No nos extraña. 

HA NACIDO EN LONDRES EL CERE
BRO ELECTRÓNICO "920 M" 

El cerebro electrónico mide 31 cms. por 
19 cms. y pesa tan sólo, 15 kilos. Su memo-
rizador es de 8.200 palabras. 
En treinta millonésimas de segundo aprende 
cualquier información. En el mismo espacio 
realiza la más compleja operación matemá
tica. El cerebro electrónico "920 M" servi
rá para equipar los radares o cápsulas espa
ciales. El cerebro electrónico "920 B", su 
hermano mayor, nacido unos meses antes, 
tiene el tamaño de una maleta y está al ser
vicio de la Artillería Inglesa. En una fracción 
de segundo es capaz de dirigir simultanea-
mente el disparo de varias baterías y de de
finir su trayectoria. 

UNA NUEVA PELÍCULA DE 
VITTORIO GASSMAN 
Vittorio Gassman se encuentra en Roma fil
mando ""L'Armata Brancaleone". Se trata 
de las peripecias de un grupo de soldados 
mercenarios que se desarrolla en una gue
rra de la Italia Medieval. La película es una 
sátira contra la Artillería. 

REVUE 
O Í S 

FOLIES-
6ERGERE 

Y VES MONTAN D HA DICHO "NO" 

Yves Moníand se ha manifestado en franco 
desacuerdo con el nuevo "Museo de la Can
ción Francesa" recientemente inaugurado en 
París, por Malraux. Todos los grandes nom
bres de la canción francesa han demostrado 
su adhesión brindando al Museo cuantos re
cortes de prensa, fotografías, recuerdos, etc... 
tenían en su poder. 
Yves Montand ha declarado su franca des
aprobación a la prensa: "Es insensato ha
cer un museo de la canción", ha dicho, 
"porque ello significa no haber comprendido 
lo que es la canción. La canción es una cosa 
viva, cotidiana, algo que debe ir evolucionan
do. Forzosamente, el museo ha sido el resul
tado de una situación. La canción francesa 
probablemente ha muerto, en cuyo caso, el 
museo es adecuado. Pero entonces, mejor se
rá no hacer las cosas a medias y montar tam
bién un subsecretario de la canción, oficinas 
de inspección, academias, burocracia.... et
cétera." 
Nosotros tememos que la ironía de Yves 
Moníand no se convierta en una triste rea
lidad. ATENEA 
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un gran espectáculo: roí 
De la misma manera que en el 
mundo del cine los nombres de 
unos grandes creadores domi 
nan la atención internacional, 1-̂  
mayoría de las veces al margen 
d e modas y corrientes estéticas, 
precipi tadamente puestas en cir
culación por los críticos, más o 
menos dogmáticos que existen 
en todas partes, también en el 
teatro, si consideramos el mun
do del espectáculo a escala in
ternacional, unos cuantos nom
bres se han impuesto. En el cine 
desde 1945 los nombres de Luis 
Buñuel, Joseph Losey, Satyajit 
Ray, Akira Kurosawa, Luchino 
Viscont i , A la in Resnais, Chris 
Marker, Ingmar Bergman, Fran
cesco Rosi, han ido or ientando 
la más avanzada actitud estética, 
ob l igando al espectador a una 
ref lexión a cada nuevo intento. 
En el teatro, si bien la interna
cional idad del producto se ve 
mermada por el hecho de la im
portancia del lenguaje, se han 
impuesto, a pesar de el lo, unos 
nombresi Peter Brook, Giorg io 
Sírehler, Luchino Visconti , Ju-
d i t Mal ina, Joan Li t lewood, Man-
f red Wekv^/erth, Roger Planchón, 
que se han unido a los de dos 
viejos creadores: Erwin Piscator 
y Bertolt Brecht. 

El paralelo que las personalida
des de cine y teatro nos sugiere, 
reclama, pero, una matización. 
Las personalidades del cine que 
hemos citado entran todas ellas 
en lo que se ha dado en llamar 
"cine de autor". En el teatro de
bemos dist inguir dos aspectos, 
dos modal idades de dirección, 
que modi f ican pro fundamente el 
trabajo realizado,- el de aquellos 
directores que trabajan con un 
"ensemble" , y el de lo directo
res internacionales que uti l izan 
los actores y escenarios que el 
azar les concede. 

En un pr incipio estábamos sólo 
dispuestos a aceptar el teatro 
de las gentes que trabajan en 
función de un "ensemble" , por
que creemos oue es la única ma
nera válida de crear productos 
artísticos con una coerencia y 
una auténtica proyección social. 
Así han trabajado o trabajan: Ro
ger Planchón con el Teatro de 
la Cité de Vi l leurbanne, Giorg io 
Strehier con el Picólo Teatro de 
Mi lán , Manf red Wekwer th con 
el Berliner Ensemble, Judi th Ma
lina con el Living Theaíre, J o i n 
Litlevk^ood con el Theatre Works-
hop. Gentes de teatro y de cine, 
como por e jemplo Ingmar Barg-
mann, han apl icado este criterio 
no sólo al teatro sino tam'.:ién 
al cine. Siempre pues, hemos es-
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tado contra el director intema
cionalista que trabaja en d i feren
tes compañías estables, en ^..-
l idad de artista invi tado, o 
creando compañías compues
tas de actores reunidos ¿¡I azar 
y nunca en función de une 
ambición de creación colec
t iva. Suelen ser unos directores 
que valoran su exhibicionism.o 
personal y v ienen a ser los últ i
mos continuadores de ese t ipo 
de director, mi tad mago, mi tcd 
prest idigi tador del teatro que 
puso en circulación el gran Mcx 
Reinhardt. Entre ellos se cuen
tan Peter Brook, Luchino Visconti 
y Franco Zef f i re l l i , el director dol 
ROMEO E G'ULIETA que en la 
actualidad se está dando en Ro
ma, en el teatro Quir ino, 

En una ocasión los exigentes 
críticos de la revista indepen
diente "Theatre Populaire" re
cientemente fenecida quizá por 
su exceso de independencia 
hablaron del trabajo de Zeff i re
l l i , con la irritación que p roducá 
a esta revista, toda labor perso
nalista y exhibicionista, calif i
cando de zeffireliada sus mon
tajes internacionales. 

Tengo que confesar, pues, que 
acudí al Teatro Qui r ino con toda 
clase de reservas, un poco con 
el convencimiento de que iba a 
ver a los fuegos de art i f ic io de 
un gran director. Y realmente 
fue así. Pero mi reacción ante -^l 
espectáculo fue pasando paula
t inamente de una vaga irr i tación 
a una admiración total por el tra
bajo que me mostraban. 

Me l lamó pr imord ia lmente la 
atención el aparente descuido 
con el que Zef f i re l l i había ut i l i 
zado los actores. Los actores de 
teatro italianos, siguen descono
ciendo las más elementales in
novaciones de las modernas téc
nicas interpretativas. Suelen ser. 

como los nuestros, gentes sin es
cuela, sin preparación universi
taria, y con una desmesurada 
tendencia al d iv ismo y al luci
miento personal. V iendo el es
pectáculo de Zef f i re l l i y otros 
espectáculos romanos, me di 
cuenta de hasta que punto tenía 
razón Pier Paolo Pasolini cuan
do nos decía que el teatro no le 
interesaba, precisamente porque 
los actores eran tan malos. Se re
fería, claro está, al teatro italia
no, del que él sólo salvaba un 
actor: el gran Eduardo de Fili-
ppo, por su autent ic idad, por su 
escuela de interpretación popu
lar, y por su gran sabiduría de 
hombre de teatro. Abandona
dos a sus propios --ecursos los 
actores me dieron la impresión 
de quedar perdidos en la visión 
grandiosa que del drama shakes-
peareano quería dar el director. 
Pero a medida que el espectácu
lo avanzaba, me fu i dando cuen
ta de que Zef f i re l l i perseguía al
go muy concreto y determinado 
y que, del aspecto interpretat ivo 
sólo le interesaba su proyección 
coral úl t ima. Si bien permitía a 
ciertos actores demasiados exce
so?, con una gran sabiduría y 
"picardía" escénicas no les per
mi t ió en n ingún momento sa
lirse de la uti l ización global que 
de ellos hacía. 

Su puesta en escena recordaba 
muy a menudo el teatro lírico. 
Ciertos finales de acto parecía 
que exigían, de manera absolu
tamente necesaria, la entrada de 
la orquesta, tal era la funciona
l idad g lobal del espectáculo 
zef f i re l l iano. Realmente se po
drá discutir el hecho de adaptar 
técnicas del teatro lírico ai tea
t ro que los italianos l laman de 
prosa, pero pensamos que Zef f i 
rel l i es muy l ibre de tener el es
t i lo personal que él crea más 

ZeffirelU Guerrieri 

adecuado y conveniente. Ade
más debemos tener en cuenta 
que entre las múlt ip les posibi l i 
dades interpretativas del "opus" 
shakespeareano, existe la teoría 
de que las grandes obras d e 
Shakespeare ofrecen la estruc-
lura de la ópera, en su trama de 
voces individuales con el co
mentar io y la respuesta de coro, 
y así como en una ópera sin mú
sica, los personajes asumen los 
papeles que corresponden al te
nor; héroe, barítono, y bajo, con 
la solución escénica de dúos y 
tríos y cuartetos, y el comenta
rio del coro. Por tanto la inter
pretación de Zef f i re l l i , desde es
te punto de vista fo rma l , podrá 
ser discut ible, pero es absoluta
mente vál ida, repi to, y cohe
rente. 

No olv idemos que los pr imeros 
grandes éxitos de Zef f i re l l i han 
sido dent ro del campo del tea
tro lírico. Es más, recordemos 
que después de haber trabaja
do como ayudante de dirección 
de los f i lms de Visconti -entre 
ellos La Terra trema y de ha
ber hecho los decorados de Las 
tres hermanas de Chejov, que 
Visconti d i r ig ió en el 53, (mon
taje que ha quedado en la his
toria del teatro italiano como 
uno de los momentos claves), 
Zef f i re l l i fue invi tado por la Sca-
la para decorar La Cenerentola 
de Rossini. Zef f i re l l i aceptó con 
la condición de que se le encar
gara, al mismo t iempo la direc
ción escénica del espectáculo. A 
pesar de que en los anales de 
la Sala no existía antecedente 
a lguno, de un director que fue
se al mismo t iempo escenógrafo, 
se aceptó la propuesta de Zef f i 
re l l i , y el espectáculo const i tuyó 
uno de los éxitos más importan
tes de los obtenidos por la Scala. 
Los caminos del éxi to l levaron 
a Zef f i re l l i al Covent Garden de 
Londres, en donde montó Lucia 
di Lamedmoor y Cavallería Rus
ticana. En el año 60, en el Oíd 
Vic, también en Londres, pre
sentó Romeo y Julieta, creando 
uno de los montajes más auda
ces y más discutidos de estos úl
timos años. En el país de la gran 
tradición shakespeareana, Zef f i 
rel l i se atrevía a prescindir total
mente de esta tredición y estruc
turaba su espectáculo según 
unas coordenadas totalmente d i 
ferentes, después de haber sen
sibi l izado su trabajo con la gran 
aportación del neorealismo ita
l iano. Zef f i re l l i presentaba un 
Shakespeare realista, quizás nos 
atreveríamos a decir más, daba 
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n e o y Julieta 
una visión naturalista da Romeo 
y Jul ieta, h obrs que está con-
sidereda como una de las cum
bres líricas del genio shakespea-
reano. (El gran crítico Keneth 
Tynan quedó entusiasmado con 
el espectáculo). Después del 60, 
Zef f i re l l i se ha convert ido en el 
gran director internacionalista 
que se disputan los teatros de 
pr imera línea mundia l . 

Ahora , en Roma, y a escala de 
las exigencias italianas, se ha re
planteado el espectáculo que 
montó en Londres hace cinco 
años. Y lo más importante de 
esta revisión, es que Zef f i re l l i , 
ha ido a buscar la pr imaria raíz 
italiana que fue el punto de 
arranque de la gran inspiración 
shakespeareana. El mundo de 
odios pr imar ios, de crueldad, de 
intr iga callejera que debía posi
bi l i tar la tragedia de los dos 
amantes, es evocado por Zeff i* 
rel l i con tal intensidad que la 
o b r : de Shakespeare deja de ser 

Eduardo de Filippo 

una historia imaginada para al
canzar tensión de veracidad, de 
auténtica crónica. Zef f i re l l i , pues, 
ha retrotraído la obra a la atmós
fera real que Shakespeare quiso 
reproducir sin haber conocido. Y 
en cierto aspecto, Zef f i re l l i pone 
un elemento enriquecedor en 
el la, que Shakespeare, por falta 
de conocimiento directo, no po
día tener. Por esto podemos de
cir que el montaje de Zef f i re l l i 
es el montaje de un creador, no 
sólo de un gran orquestador de 
espectáculos teatrales. 
Claro está que el elemento poé
tico del gran dramaturgo, el 
arranque lírico que justifica lite
rariamente toda la trama da "no-
ve l l ina" , queda minimizado en 

la versión romana. Pero incluso 
por este camino Zef f i re l l i es con
secuente consigo mismo: des
truida la fuerza lírica hacia la 
que t iende la obra, el desenlace 
se encamina hacia la vert iente 
del melodrama, y Zef f i re l l i en
tra plenamente en é l , sirviéndo
se, también en este caso, de una 
tradición netamente italiana. En 
el acto tercero, el más consegui
do, en el que vemos el alterca
do entre Teobaldo, Mercur io y 
Romeo es de una agi l idad esce
nográfica prodigiosa, con una 
sabia util ización de los tonos y 
de sus mismas roturas. Y, a tra
vés de la buscada grandi locuen
cia, descubríamos la lección de 
todo Visconti , y más aún del 
gran Verdi . Incluso Zef f i re l l i se 
permite desbordar todo l ímite 
de contención para alcanzar los 
lindes de un mal gusto, que nos 
aparece hasta tal punto inten
cionado, que no puede dejar de 
admirarnos. 

Siempre hemos creído en el 
hombre de teatro, autor-direc
tor. En el caso de Zef f i re l l i él es 
director-escenógr.ifo. En Romeo 
y Julieta esa unidad permitía al
canzar un ópt imo resultado. Ze
f f i re l l i , como decorador, es el 
mejor servidor de su discutible 
pero creadora versión ds Romeo 
y Julieta. 

Ha tenido colaboradores exce
lentes, la música es de Niño 
Rota, y los f igurines de Peter 
Hall. Mención aparte merece la 
labor del adaptador Gerardo 
Guerr ier i , en extremo ut i l i tar ia, 
y siempre en función de la inter
pretación zeff i rel l iana. Traduc
tor de Shakespeare, de Chejov, 
de Tennesse Wi l l iams, de Albee 
y Ar íhur Míl ler, conoce el tea
tro, no sólo como elemento l i
terario, y sus traducciones tienen 
la eficacia escénica que un texto 
teatral pr imordía lmente re
quiere. 

Estamos convencidos que el es
pectáculo del ROMEO Y JULIE
TA romano quedaba al margen 
de toda corriente de renovación 
teatral, realmente fructí fera. Por 
que a mí se refiere, el montaje 
de Zef f i re l l i índica un camino 
que creo absolutamente pericl i 
tado, pero la evidencia de un 
trabajo bien hecho, de un poder 
creador, sea cual sea el camino 
que este creador ha emprendi 
do , me impulsa al más autén
tico aplauso. RICARDO SALVAT 

c I 
'Ter qué ¡'amagues, Caniprodon jresquívol, 

violeta del bosch en ta ribera? 
En ton sojorn d'eterna primavera, 
no vols que senfen tres suaus olors? 
PonceUs, ja us veuran quan siau flors."^ 

La gerundense villa de Camprodón fue el lugar al que se me des
tinó en el año 1952 para cumplir los seis meses do prácticas de 
alférez de la Milicia Universitaria. 
Para mí constituyó un maravilloso hallazgo. Hasta entonces había 
ignorado que Camprodón era aquella deliciosa aldea aislada en el 
centro de un amplio, profundo y redondo valle, situado a escasos 
kilómetros de la frontera y amurallada por doquier por enzarzadas 
estribaciones de potentes macizos y altos picos de la cordillera 
pirenaica. La aldea era un vergel primorosamente mimado que 
yacía en el exhuberante valle como una mínima y dulce matrona 
felizmente desnuda en su vegetal y perfumado placer, angelical
mente somnoliento, flanqueando el blando lecho de su edén las 
titánicas esmeraldas orográficas. 
Aldea agrícola y ganadera, que parecía vivir en perpetuo estado 
de gracia, hacía también sus pinitos comerciales durante el verano, 
especialmente en el mes de agosto. El mes de agosto alteraba la 
monacal paz laboriosa de la villa, que se veía invadida por un mul
ticolor, bullicioso y juvenil contingente de veraneantes, procedentes 
en su mayoría del industrial y mercantil ensanche barcelonés. Las 
labores del campo y el cuidado de los animales se relegaban un 
poco para atender al mercado de los hospedajes, de las ventas de 
comestibles, de las consumiciones de refrescos en las terrazas de 
l'is bares y de las organizaciones de bailes y verbenas en los jardi
nes de los hoteles, en el casino y en la pérgola. 
La plaza de España, la plaza del Doctor Robert, la plaza de César 
Augusto Torras, la calle de Valencia, la calle de San Roque y de
más estrechas y limpias calles de la villa se poblaban de autos, mo
tos y bicicletas. Reinaba por doquier una educada algarabía que 
transitaba por lo adolescente, por lo jovial y por lo rejuvenecido. 
Se iluminaban los interiores de las fabulosas torres de veraneo ali
neadas a ambos lados de la larga, amplia, pulmonar y elegante 
Avenida de Maristany, con su ancho paseo central alfombrado de 
verde y brillante césped, salpicado por constelaciones de diminutas 
margaritas blancas que evocaban los versos de Antonio Machado. 
Sin embargo, al ver aquellas torres de cuentos de hadas, la mirada 
se sentía entre deslumbrada y apenada. Deslumbrada, porque eran 
auténticos prodigios de filigrana arquitectónica, y apenada porque 
nunca como entonces resaltaba tan aflictivamente que el desnivel de 
posibilidades económicas en el país, a pesar de los pesares, aún 
seguía siendo exagerado e injusto. Nada tan hermoso como el he
cho de saber que existían seres humanos que podían permitirse 
aquel lujo. Pero, después de haber visto a mis humildes soldados 
catalanes y jienenses, de escuchar sus quejas por la dureza que les 
presentaba la lucha por la vida, y después de pensar en las barracas 
que superpoblaban en aquel entonces los barrios de Casa Antúnez, 
Somorrostro, Collblanch y Pubilla Casas, nada tan triste como 
contemplar la suntuosidad de aquella avenida y caer en la conmo
vedora tentación de establecer comparaciones. La verdad era que 
uno miraba aquello con sus atónitos ojos educados en el cristianismo 
y aquello terminaba por ofender un poco la vista. 
No obstante, una de las cosas que más me llamaron la atención 
durante los seis meses fue el clima de la villa. El día de mi llega
da, el clima de Camprodón era fresquívol. Aquel clima jamás lle
gaba a ser solamente o del todo umbrío ni umbroso ni frío ni fresco 
Lii húmedo ni tibio ni templado ni seco ni caluroso ni mediterráneo 
ni continental. Siempre era fresquívol. Perseveró fresquívol durante 
toda mi estancia en el lugar, y fresquívol fue su adiós el día que 
tuve que abandonarlo. 

No había motivo para buscar la tradición del vocablo empleado 
por el poeta. Yo, apasionado cultivador del castellano, caí en la ten
tación de hallar un equivalente en el idioma de Cervantes y no tuve 
más remedio de rendirme ante la evidencia. No lo conseguí. Por 
otra parte, su traducción no era necesaria ni estaba justificada. Y en 
todo caso, habría sido infiel. 
La tentativa de traducir el vocablo incluso llegó a sonarme como 
un ultraje. Era como una violación de morada en la bucólica man
sedumbre de la aldea. Fresquívol era el adjetivo que constaba en 
la rectangular lápida que había bajo la frondosa arboleda de la 
Mare de la Font, en las afueras del pueblo, cerca del rudimentario 
campo de fútbol. Y extraordinariamente fresquívol era aquel clima 
inocente, juguetón y frivolo que en el transcurso de un día daba 
luz y sombra, púrpura de sol y aliento de niebla, acariciaba, mecía, 
acunaba, lloraba, sonreía, resfrescando y caldcando a la vez el aire 
puro que respiraba en todo instante el huésped de la natal villa 
de Isaac Albéniz. 
Después del medio año c'e vida en Camprodón, no había lugar a 
dudas. Fresquívol era el n.ágico piropo exacto. Torcuato Miguel 

Arxiu Municipal de Girona. Presència. 6/11/1965. Page 13



-iramftir.' t-n 

•••y lleg^a. 
e l C i d Ca.mpea.dLor 

El " rev is ionismo" histórico iniciado por Don 

Marcel ino, sería cont inuado por otro Me-

néndez: Don Ramón Menéndez Pidal. La 

línea gótico-románica de nuestra cultura, 

ya expurgada de ef luvios heréticos por la 

mente inquisitorial de Don Marcel ino, co

braría buenos vientos para seguir adelante 

bajo el soplo de Menéndez Pidal y su Cen

tro de Estudios Históricos. 

Según esta escuela redenterista, que t iene 

algo de clan, que t iene algo de laborato

r io hermético, de iniciación, de r i tual , Es

paña es España a partir del momento en 

que Don Al fonso VI y su barragana y her

mana a la vez. Doña Urraca de Zamora dan 

el go lpe de gracia al Islam, fundan enclaves 

brogoñones en la Península y se entregan 

a los monjes de Cluny. La influencia gótico-

románica en España será ya fundamental y 

la sombra semítica habrá quedado conju

rada para " in e te rnum" . ¡Loor al Al t ís imo!; 

España ya es Europa. La f igura nacional 

por excelencia, el santa santorum de la Es

paña medieval y reconquistadora será Don 

Rodrigo Díaz de Vivar, conocido por El Cid 

Campeador, "el que en buen hora ciño es

pada" , aquel que hubiera sido buen caba

l lero de haber tenido buen señor, el caste-

l lanísimo guerrero, el terror de la morisma, 

el que sembró y procreó raza de héroes y 

conquistadores, el que nació con los vagi

dos del idioma castellano que entró como 

catapulta por tierras ibéricas arr inconando 

aquí y allá otros idiomas, otras creencias. 

El Cid, con el Apóstol Santiago, la Vi rgen 

del Pilar, formarían la síntesis de la España 

def in i t iva. 

Don Ramón Menéndez Pidal, casi tan cora

judo como el Cid, tan combat ivo como él y 

tan artero como Doña Urraca escribió, es

cr ibió y sigue escr ib iendo. . . Con r igor, con 

precisión, con "sistema científ ico de escue

la alemana" {rezagos de krausismo), con 

autor idad, quizás con demasiada autor idad 

que le hace olv idar algunos hechos claves, 

como la sangrienta represión que en Va

lencia organiza ese mismo y glor ioso Cid 

Campeador, que incumple su palabra y de

rrumba las mezquitas musulmanas, como 

olvida también los incestuosos amores de 

14 

Al fonso VI con su hermana la "regina de 

Zamora" , como olvida otras cosas. El tex

to del Cantar de M ió Cid le absorbió. En 

aquel maravi l loso "comic" de la historia 

medieval española, escrito en balbucean

te castellano por un juglar desconocido, es 

posible que fundamentara demasiado. Un 

fervoroso del Cid, Don Ramón, que no de

jó de prestar su concurso a la versión cómi

ca cinematográfica del gran "comic" me

dieval de la l iteratura española. . . 

Pero Don Ramón es intocable. Su clan lo es 

también, Y aunque le salieron discípulos 

respondones, como Don Miguel Asín Pa

lacios que pref i r ió las glorias musulmanas 

a las cidescas, o como Don Américo, que 

pref i r ió judaizar un poqui to , lo cierto es que 

/ / . 777777777777777777777 

Ilustración García LlorI 

Don Ramón es el gran santón de la cultura 

española y el mago del revisionismo his

tórico. 

Hubo uno, Ortega y Gasset, que se atrevió 

a decir: "no sé como se puede llamar Re

conquista a una guerra que dura cerca de 

ocho s ig los". Y con e l lo asestó un buen 

mandoble a la teoría menendezpidal ista. 

Hubo otro que p id ió "siete candados para 

el sepulcro del C id " . Hubo otro q u e . . . pe

ro El Cid sigue resplandeciente junio con 

Don Ramón. Rodríguez Méndez 

C oxiv-O c ai t O r i a. 
d e l o s 
P r e m i o s N'a . c iox ia . l e s 
d e 
L i t e r a t v i r a , 
1 9 6 5 

De la Dirección General de In formación, nos mandan 

para su publ icac ión, la s iguiente Convocator ia: 

PREMIOS NACIONALES DE LITERATURA 

"Francisco Franco": Dedicado a premiar una obra doc

tr inal sobre temas político-sociales o económico. El 

"José Antonio Primo de Rivera"; un l ibro de poesía. El 

"Miguel de Cervantes": una novela. El "Menéndez Pe-

layo": un i ibro de estudios históricos. El "Miguel de Una-

muno": un l ibro de ensayo de carácter l i terar io O cultura!. 

El "Calderón de la Barca": una obra de teatro estrenada 

en España. El "Emilia Pardo Bazán", un conjunto de crít i

cas literarias aparecidas, bien bajo forma de l ib ro , bien 

en revistas o en la prensa diarla española. Y el "Camino 

de Santiago", una obra perteneciente a cualquier género 

l i terar io y cuyo contenido favorezca la comprensión de 

otros pueblos por los lectores de lengua española y 

sirva con e l lo s la cooperación internacional. 

La cuantía de cada uno de los Premios Nacionales de 

Literatura será de cincuenta mi l pesetas. Los ocho Pre

mios, serán indivisibles y no podrán declararse desiertos. 

EL MOTOR DE VESPA 
SERASUAMIGO MAS FIEL 

Viajará siempre seguro 

FOR-PON, S.A. 
A G E N C I A O F I C I A L 

G E R O N A 

Alvaroz da Castro, 'í " ^ 20 31 54 
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ARIES (del 21 de marzo al 20 de abril) E}ebe prestar la máxima atención a los 
consejos de las personas que le quieren. El orgullo mal entendido po
dría causarle muchos perjuicios que está en su mano evitar. Su número 
de la suerte es el 5. 

TAURUS (del 21 de abril al 20 de mayo) No se retrase con su corresponden
cia. Contcsle todas las tanas que tenga pendientes, de otra forma po
dría herir los semimientos de muy buenos amigos. Su número de la 
suerte es el 12. 

GEMINIS (dd 21 de mayo al 20 de junio) Procure frenar algo sus gastos. 
Sea más consciente de sus responsabilidades, de no hacerlo podría 
verse complicado en situaciones muy poco halagadoras. Su número 
de la suerte es el 9. 

CÁNCER (del 21 de Junio al 20 de Julio) Está pasando por un momento de 
indecisión sentimental. No fuerce las cosas seria peor. Dé tiempo al 
tiempo y poco a poco verá más claro en sus sentimientos. Su número 
de la suerte es el 8. 

LEO (del 21 de Julio al 20 de agosto) Enfoque las cosas con optimismo pues 
tendrá motivos para hacerlo. No se deje dominar en ningún momento 
por el desaliento. Paso a paso conseguirá todos sus propósitos. Su 
número de la suerte es el 7. 

VIRGO (del 21 de agosto al 20 de setiembre} En sus trabajos o negocios siga 
UD ritmo más regular. Un desorden de métodos y sistemas le sería su
mamente perjudicial. Tenga más calma y procure no precipitarse en 
sus conclusiones. Su Dinero de la suerte es el 3. 

LIBRA (del 21 de setiembre al 20 de octubre) No intente imponer a sus aso
ciados o compañeros de trabajo sus puntos de visi;i de una forma ta
jante. Una persuasión más suave le dará más resultado. Su número 
de la suerte es el 22. 

ESCORPIÓN (del 21 de octubre al 20 de noviembre) No olvide poner en 
claro sus asuntos económicos. Una pereza en este sentido le acarrearía 
muchos problemas. Afronte la realidad con entereza y mantenga su 
ecuanimidad a toda costa. Su número de la suerte es el 10. 

SAGITARIO (del 21 de noviembre al 20 de diciembre) Si se le presenta algún 
problema familiar únicamente con mucha comprensión y serenidad 
podrá aliviar la posible tensión reinante. Su ligera tendencia al egoismo 
le restará simpatías. Su número de la suerte es el 11. 

CAPRICORNIO (del 21 de diciembre al 20 de enero) Una acción impreme
ditada podría complicar su vida privada. No se deje engañar por las 
apariencias y trate siempre de saber la verdad, aunque momentánea
mente le duela. Su número de la suerte es el 24. 

ACUARIO (del 21 de enero al 20 de felH-ero) El momento no le será propicio 
ni para nuevas inversiones ni para juegos de azar. Tenga calma y espere 
su oportunidad que no tardará en llegar. Procure evitar las discusiones. 
Su número de la suerte es el 6. 

PISCIS (del 21 de febrero al 20 de marzo) Posiblemente surgirán problemas 
en sus negocios o trabajo. No intente resolverlos demasiado aprisa. La 
mayoría de elles se resolverán por si mismos. Su número de la suerte 

V . 
es el 13. 

MARÍA CASTANYER 
\ 

Después de nuestra justa protesta sobre la programación actual 

de T.V.E. creemos que se pueden hacer algunos, muy pocos, 

comentarios de ciertos espacios que realmente se salvan de la 

quema general . 

Quizás se ha mejorado en algunos te lef i lms. No se abusa tan

to de tiros y Oeste y tenemos programas como "El FujitJvo" o 

bien "Hi thcock" que t ienen una cierta calidad y que retienen 

nuestra atención. 

También es d igno de destacar la novela de la noche. Hasta 

ahora hemos visto tres títulos: "N ieb la " , novela de Unamuno, 

que quizás pecó de demasiado literaria y poco mov imiento te

levisivo, pero que guardaba una d ign idad y calidad que no 

desmerecía del manuscrito de D. M igue l . "Primer amor" del 

inmortal Turgueniev, fue puesta en antena con mucho acierto 

con una adaptación de José María Rincón y Pedro Gi l Paradela, 

bien interpretada y bien d i r ig ida. No tenemos nada que objetar 

en contra. Fue un acierto. "Gina " es todo un poema de ternura 

y costumbres de la gente sencilla que sabe calibrar el valor del 

d inero no posponiéndolo a los valores espirituales y así, tene

mos a Gina que habiendo acertado una quiniela y sabiéndose 

mi l lonar ia, renuncia a esta for tuna imprevista haciendo la pro

mesa al cielo de entregar el d inero a un asilo a cambio de la 

salud de su esposo víctima de un grave accidente. Todo simpa

tía esta bella novela de Michel Ashe, muy bien d i r ig ida por 

este actor magníf ico que nos revela ya hace alg i jn t iempo sus 

dotes de director, Fernando Delgado. 

Y ¡qué poca cosa queda ya que podamos comentar sin des

t ru i r lo ! Hemos abusado de los espacios culturales, informat ivos, 

documentales. Queremos que el pueblo adquiera cultura a toda 

costa, incluso a costa de sus mejores horas del día en las que 

podría disfrutar después de una jornada a veces exhaustiva de 

trabajo. No le dejamos d iver t i r , no le dejamos ni siquiera un 

resquicio por donde vagar sus horas l ibres, ¡a veces tan pocas! 

No le dejamos sonreír o reírse a carcajadas, o l lorar a su gusto 

en programas variados y amenos. No ; le tenemos sujeto al te

levisor con unos rollos imponentes. Con encuestas pijbl icas so

bre asuntos absurdos y que no interesan a nad ie . . . y con pelí

culas culturales que sólo deben interesar a una minoría muy 

pequeña. 

En f i n , que la gente se aburre delante de la pantalla y esto ten

dría que evitarse. Porque no t ienen derecho estos señores de 

T. V. E. a abusar así del sufr ido públ ico, cuando es a él al que 

tendrían que tener en cuenta a la hora de confeccionar los 

programas. 

'V ^ 

CALIDAD * DISTINCIÓN * GARANTÍA 

PROTECCIÓN Y ESTIMULO PARA LOS TEATROS DE CÁMARA 
O ENSAYO V AGRUPACIONES ESCÉNICAS DE CARÁCTER 
NO PROFESIONAL 

Hn el B. O. del Estado del día 14 del próximo pasado mes de SciicmSre, se 
publican las normas de protección y estímulo para los TEATROS DE CÁMARA 
O ENSAYO Y AGRUPACIONES ESCÉNICAS DE CARÁCTER ;- ) PROFE
SIONAL, quedando abierto un plazo de 90 días, a partir de Ui citada íccha, 
para presentar las instancias de petición acompañadas de los docununtos que, en 
las referidas normas, se establecen. 
Se recuerda, a quienes interese esta protección o ayuda, que las intancias deben 
ser presentadas en la Delegación Provincial de Información y Turismo, Calle Fer
nando Agulló, 3. GERONA. 

15 
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en plena picaresca intelectual 
Hace algunos días recibí en mi despacho una extra
ña llamada telefónica. Una voz de mujer explicó a 
mi secretaria que un organismo colaborador de la 
II.N.E.S.C.0., deseaba tener una entrevista conmifto 
a fin de ponerme al corriente de un programa cultural 
en el que deseaban que tomase parte. Se le dio hora 
y al día siguiente recibí a una agraciada señorita y 
con don de gentes —tal como las requieren las agen
cias de publicidad— que armada de una voluminosa 
cartera me dio cuenta durante más de una bora de 
lo que consistía el anunciado programa cultural. Va 
síntesis era el siguiente: 

I A l).N.R.S.C.O.. había editado una vastísima enci
clopedia universal sobre todos los temas divinos y bu-
manos habidos y por haber. Esla enciclopedia tiene 
20 tomos por un valor de 35.000 Ptas., y me era ofre
cida "absolutamente gratis" pagando únicamente los 
portes. Ahora bien, para compensarme del pago de 
los portes me ofrecían 200 cupones correspondientes 
a otras tantas consultas a realizar a un grupo de ex
pertos norteamericanos por un valor de 20.000 Pías. 
A mayor abundamiento podía elegir entre seis objetos 
diversos —un curso de discos en inglés, una enciclo
pedia infantil ilustrada, una biblia a todo color, y 
titros tres que no recuerdo^ los dos que fuesen más de 
mi agrado. Ahora bien, la enciclopedia que por si no lo 
he dicho antes, está editada en inglés, idioma que la 
U.N.E.S.C.O., considera como el único verdaderamen
te serio del mundo civilizado, a pesar de ser el "non 
plus ultra" de la novedad y el saber, no llena total
mente, sin embargo, las ansias de perfección de la 
U.N.E.S.C.O. y ésta prepara una separata anual con 
la renovación de todo lo que se vaya haciendo viejo. 
Ahora bien, esta separata vale 1.750 Ptas., y como ya 
se da por sabido que la moneda se deprecia de año en 
año y de minuto en minuto, a fin de evitar el aumen
to de precio que sufrirán indudablemente las sucesivas 
publicaciones, me ofrecen graciosamente proporcio
narme diez separatas correspondientes al mismo nú
mero de años a DQ total de 17.500 Ptas. que puedo 
pagar en cómodos plazos de 800 Ptas. mensuales, apar
te del transporte, naturalmente. 

Interrogada la señorita en cuestión sobre el propósito 
y los fines de tan sorprendente "programa cultural", 
me explica que dicha oferta se realiza exclusivamente 
a profesionales y saca a continuación una lista en la 
que figuran una veintena de nombres, la mayoría in* 
genleros ^-que son a los que una enciclopedia en 
Inglés puede aprovechar algo— y me expone con 

acento adulador que mi nombre figurará al lado de 
los señalados y que además la U.N.E.S.C.O. me ruega 
que le escriba im pequeño informe sobre la opinión 
que me merecía la enciclopedia y aportar nuevas 
ideas y proyectos al mejoramiento de la misma > de 
su lanzamiento publicitario. 

Con toda amabilidad rogé a mi entrevistadora que 
guardara los enormes catálogos que había extendido 
encima de mi mesa y le aseguré que no necesitaba pa
ra nada la enciclopedia, y mucho menos en inglés, y 
que por tanto no estaba dispuesta a comprarla ni al re
ducido precio de 17.500 Ptas. más 2.800 de transpor
te, ni aunque fuera en cómodos plazos mensuales de 
800 Ptas. Pero estas afirmaciones mías dejaron muy 
sorprendida a mi Interlocufora que me aseguró que 
la intención que la llevaba hasta mi casa no era 
la de venderme la enciclopedia —ya que me la rega
laban— sino el de hacerme intervenir en un "vastísimo 
programa cultural organizado por la l'.N.E.S.C.O. 
cuya función es precisamente la de extender y facili
tar la cultura entre todos los pueblos." Sólo al cabo de 
media hora más de extensas explicaciones logré con
trarrestar en parte el profundo lavado de cerebro a 
que la habían sometido y hacerla comprender que la 
introducción de una enciclopedia de veinte tomos, en 
inglés, dedicada única > exclusivamente a profesionales 
con titulo universitario, en un país de habla española, 
no contribuía ni poco ni mucho a extender y facilitar 
la difusión cultural del pueblo español, que tiene en 
estos momentos un 8 por ciento de analfabetismo 
—media obtenida entre todas los provincias españolas 
desde Madrid hasta las Hurdes—, donde sólo en la 
capital hay 40.000 niños sin posibilidad de aprender 
las primeras letras porque no tienen escuela a la que 
asistir, y donde por cada 10.000 habitantes hay 72 
alumnos de enseñanza primaría, 21 de enseñanza me
dia, 3'7 de enseñanza superior, 35'1 profesores de pri
mera y segunda ensenan/a, i r 4 científicos e ingenie
ros y 11 médicos. 

Le expliqué que en el Noticiero Universal del 11 de 
octubre pasado se publicaba la reseña de la confe
rencia del Dr. Martínez Moreno, Director General de 
enseñanza universitaria, en la inauguración del Curso 
del Cincuentenario en el Instituto Químico de Sarr'á. 
bajo el título de ''enseñanza superior y desarrollo" en 
la que dijo entre otras cosas los siguientes párrafos: 
"Un ^mple análisis de deducción de las cifras an
teriores revela un inaceptable nivel de enseñanza pri
maria, un insuficiente porcentaje de enseñanza media 

y una auténtica penuria en la enseñanza superior. Por 
otra parte, aunque en número de médicos estamos a 
mayor nivel que el puesto que nos corresponde por 
renta nacional, se revela una tremenda falta de profe
sores <no sólo maestros) y científicos (en el capítulo 
"científico" puede inducir a error el hecho de que 
se englobe en él a los ingenieros; estamos seguros de 
que, de darse solamente las cifras de científicos au-
ténticos, los números serían más bajos; posiblemente 
no habría índice para esos 10.000 habitantes lomados 
como tasa de proporción)". 

Argumenté ante mi asombrada interlocutora que Es
paña a la que corresponde un puesto intermedio en 
una escala comparativa de 75 países desde Niger y 
Costa de Marfil —con menos de 50 dólares de renta 
por habitante y año— has-ta Estados Unidos —con 
2.500 dólares de renta anual por habitante— con sus 
293 dólares "per capita" anuales, precUa una prfimo-
ción cultural de muy distinto tipo de la que se pre
tende con la introducción de la dichosa enciclopedia 
porque —y siguiendo con los dalos facilitados por el 
Dr. Martínez Moreno^: "Las causas del bajo ren
dimiento de nuestra Enseñanza Superior son las 
siguientes: 

•^Pérdidas producidas por cambios de situación fa-
miliar. 
—baja calidad de la Enseñanza Media e insuficien
cia de las pruebas de acceso a la enseñanza superior. 
—Escasa atención y vigilancia al alumno en la ense
ñanza superior. 
—Exceso de "teoricismo" de la enseñanza y escasez de 
enseñanza práctica. 
—Excesiva tolerancia con los alumnos malos o insu
ficientes. 

—Descenso del número de clases por diversos moti
vos extra escolares. 

Es a la vista de estas estadísticas cuando mejor puede 
apreciarse el valor de aquellos 3'7 estudiantes de 
enseñanza superior por cada diez mil habitantes '—ó 
11.000 estudiantes universitarios para una población 
estimada en 30 millones de habitantes—. Y también, 
si seguimos apurando las estadísticas —ya por cuenta 
nuestra— una media de 0'03 estudiantes por cada cien 
babllanles y 0'3 por cada mil. Basta pensar en la 
enormidad que supone ese 0'3 por mil para evidenciar 
el atraso de nuestra enseñanza superior y la urgente 
necesidad de que la Universidad abra real y verdade-
raniente sus puertas a toda la juventud española. No 
hace falta recurrir al tópico de moda como pretexto 
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para uliviar la nvovsidad del ansiado desarrollo econó
mico, l.a cultura, .superior, la investiguciún y la capa
cidad científica de un pueblo están muy por encima 
d« meras consideraciones de coyuntura económica." 
Con todos los datos mencionados esperé que nii entre-
vistadora dedujera la inoperancia de un sistema de 
promoción cultural que se hacia a escala tan reducida 
como la de IOK profesionales titulados españoles, es 
decir al 3'7 por 10.000 habitantes mencionado por el 
Dr . Mart ínez Moreno , y mediante la introducción 
^ - p a g a a d o ^ de una enciclopedia en insJés, cuya ac
tualidad además —según la propia declaración de la 
vendedora— era tan efímera que duraba el breve es
pacio de t iempo de doce meses, amén de algunos otros 
adornos como el curso de inglés en discos, supongo 
que para que aprendamos a entender la enciclopedia. 
De esta anécdota vivida recientemente podemos sacar 
conclusiones mucho más sustanciosas. Porque si todo 
un organismo internacional como la l ' .N.F.S.C.O. de
dica sus esfuerzos, su tiempo, su energía y el dinero 
que recoge de sus asociados Inlernaclonales para ven
der a bajo precio una enciclopedia universal nortea
mericana a veinte universitarios españoles, como todo 
programa de promoción cultural en nuestro país —no 
sé de que se haya intentado ningún otro por ese orga
nismo—, qué se puede esperar de otras ayudas y de 
otras instituciones de menos rango. Nada, no se puede 
esperar nada. Nos hallamos en plena picaresca inte
lectual. Cada uno de los picaros (léase escolares, alum
nos de enseñan/^ medía o futuros licenciados y cíen-
tíficos) debe resolver su problema como mejor pueda, 
entre la marea de otros infortunados como esos que 
luchan y se debaten y muerden y arañan para salir a 
flote y no ahogarse en el espeso cieno de una sociedad 
que no les da oportunidad alguna de salvarse. 
Estamos inmersos en la misma época de picaresca 
que describe Díaz Plaja en su Literatura l 'nlversal. 
El siglo XVII vuelve con todo su ^Igor y vigencia a 
nuestros días y nos trae las mismas situaciones, el mis
mo ambiente, idéntico olor a acre y podrido. V.l olor 
de una civilización, en ridicula decadencia, que pre
tende presentarse joven y apuesta como una \ieja al
cahueta que intentase pasar por mozuela. 
El picaro, en efecto, nos dice Díaz Plaja. surge de los 
entresijos de nuestra sociedad, al abrigo de una Es
paña aventurera y brillante, como una llamada a la 
más baja realidad. El caballero andante tiene siempre 
cronistas que relatan sus hazañas. Pero, ¿quién con
tará la vida del pobre picaro? (1) 
Nadie, nadie la cuenta. Por eso nuestra Patria es la de 
los héroes anónimos, la de los inventores desprecia
dos y humillados. Por eso Colón no llegó ni a darle 
su nombre a su gran Continente descubierto. Por eso 
Monluriol , veinte años antes del perfeccionamiento 
del submarino, vio desguazarse su "Ic t íneo" y ven
derse en pública subasta para pagar los gastos de pa
tente industrial que le reclamaban el erar io español. 
Ese Estado Español que desperdició con inconsciente 
crueldad la gran oportunidad de dar vida a uno de 
los má.s importantes descubrimientos de la humanidad 
y de obtener la gloria para sí y para KU desgraciado 
subdito. Por eso en el último Congreso Internacional 
de Comunicaciones que se celebra en Genova anual
mente ha correspondido un premio insignificante a un 
compatriota nuestro D. Alfonso Medina de Jaén, al 
vencer en un concurso de comunicaciones de radio
aficionados entre Géno>a y el resto del mundo . I.os 
restantes concursantes eran científicos e investigadores 
extranjeros de renombre, así el primer premio ha sido 
Amone Jelmoni, ingeniero profesor de la escuela Po
litécnica de Milán por sus actividades en el campo de 
las comunicaciones terrestres, el segundo premio ha 
sido otorgado al l>r. E. Eastwood de Gran Bretaña, 
por el mejor ensayo científico en el campo de las co
municaciones. El premio de la ciudad de Columbus 
estado OhÍo. Estados Unidos, lo ha obtenido el inge
niero de Francia, l.ouis Guista de París por sus es
tudios relacionados con los problemas que presentan 
las comunicaciones. 

Parte de nuestro pabellón está mantenido por tos afi-
clonados que en todos los campos de las ciencias, las 
a r t e s las letras y la investigación que luchan en abso
luta y completa soledad contra sus dificultades econó
micas, su posición socbíl, su propia incultura, por 
aprender cada día un poquito más y por contribuir en 
la pequeña medida del paso de su vida por la tierra 
al mejoramiento de nuestras condiciones humanas, a 
lograr un mundo mejor. 

"Estos ambientes (picarescos), —sigue diciendo Díaz 
Plaja—, son reflejados por Quevedo con una fuerza 
terrible .. la impresión que produce la lectura con
junta de estas novelas picarescas, en relación como 
hemos dicho con el pensamiento de Quevedo, es la de 
una atroz melancolía. El humor de estas páginas, arran
cando a la miseria y al hambre, no consigue hacernos 
reír. M D I A F A l . C O N 

(1) La Literatura Universal. Guillermo Díaz Plaja. 
Ed. Danae. pág. 274. 

LOS OTROS ANALFABETOS 
En cierta ocasión Migue l de Unamuno 

d¡¡o: "a veces, cuando veo las cosas que 

leen los obreros, pienso que sería me

jor que no supieran leer". Ahora, cuan

do en el metro, en el tranvía o en el au

tobús, vemos, no ya a los obreros, sino 

a personas de profesiones más cualif ica

das (periodistas, por e jemplo, o profeso

res de academia), leer ávidamente el 

"Reader Digest", por e jemplo, pensamos 

inevi tablemente que aquel rapto de ira 

unamuniano tenía una poderosa razón 

que el t iempo ha venido a cumplir . Un 

profesor mío, en la época en que yo es

tudiaba el Bachil lerato, l legó un día alar-

madísimo a clase porque "había visto a 

una señorita con aspecto de estudiante 

leyendo una historieta i lustrada". Aña

d ió aquel pobre hombre con un suspi

ro: "gracias que en los institutos mascu

linos no sucede así". He pensado mu

chas veces en la angustia de aquel pro

fesor e imagino cual será su situación 

ahora cuando, posiblemente, vea algún 

companero suyo leyendo historietas ilus

tradas de Perry Masón. 

El analfabeto puro, el hombre que no sa

be l i teralmente leer no es tan terr ib le 

como el analfabetismo v i r tual . A lgu ien 

me decía una vez que "en España re

sulta muy agradable hablar con un anal

fabeto; pero hablar con una persona que 

lee un poco es insoportable". Yo lo paso 

muy bien hablando con albañiles analfa

betos y sufro horr ib lemente cuando en 

el t ren, por e jemplo, tengo que escuchar 

razonamientos procedentes de personas 

que se nutren de novelas policíacas, có

micas y "Reader Digest". 

Y es que saber leer ---repi támoslo ma-

chaconamente no consiste en silabear 

las palabras. En el proceso del analfa

betismo ampl io existen extensas zonas. 

Tan analfabeto es el que no ent iende las 

letras, como el que ent iende sólo un 

único signi f icado de una palabra, como 

el que es incapaz de extraer una rela

ción más o menos lógica de una frase, co

mo el que es incapaz de entender una 

contradicción.. . Hay muy pocos que se

pan leer en España. Leer en sentido se

mítico, ext rayendo una sustancia veríd i 

ca de un texto, de manera que esta sus

tancia resulte al imento para el espíritu 

es operación asequible sólo a unos cuan

tos pr iv i legiados. Leer en sentido heléni

co, de manera que la letra sirva de mar

gen para las distintas operaciones de la 

v ida, también es poco frecuente. Ge

neralmente se lee para llenar un hueco, 

para poder decir cuatro lugares comu

nes en la tertul ia de amigos o para apa

recer " leídos" ante los pobres e ingenuos 

analfabetos de verdad, que por serlo de 

verdad son más honrados que los otros. 

El analfabeto esencial, es decir el del 

lugareño que no ha aprendido la carti

l la, es una lacra que debe redimirse, 

que debe curarse. Estamos de acuerdo. 

Pero más nocivos son los analfabetos 

pertenecientes a alguna de las catego

rías que cito a continuación: 

1. — Los analfabetos "de hecho", aqué

llos que sabiendo leer y escribir ni leen 

ni escriben (un 50 por ciento y ojalá no 

me quede corto, de la población euro

pea). 

2. — Los analfabetos parciales. Los que 

leen "comics", revistas ilustradas de de

portes, el 'Reader Digest" (entre ellos 

parte de la población que pasa por 

"culta"). 

3. — Los analfabetos idealistas: es decir 

los que son incapaces de interpretar per

sonalmente lo que leen y se creen a pies 

juntil las lo que la letra dice sin some

terla a la más mínima elaboración racio

nal (aquí, entre estos analfabetos, habría 

que situar a más de un catedrático y a 

la mayoría de los escritores). 

Podrían hacerse más divisiones y subdi

visiones. Lo terr ible es que la plaga de 

los analfabetos de hecho que es la más 

extendida, amenaza inundar el mundo. 

La televisión, reina de la "cultura de 

imágenes", ha resultado el instrumento 

más eficiente para la consolidación de 

este analfabetismo. Los editores de "best 

sellers" comerciales han sido y siguen 

siendo grandes coadyuvadores del anal

fabet ismo parcial. 

Hay algo incuestionable: que no tene

mos por qué compadecer a los i rreden-

tos analfabetos verídicos, esos que se 

juegan la vida diar iamente en el anda

mio o se desriñonan sobre la dura t ie

rra. A l menos no v iven del presupuesto, 

ni presumen. Y son hermosas "tabula 

rasa" en que reflejar un día la verda

dera letra y su espír i tu. 

Compadezcamos, por el contrario, y 

despreciemos también, al ind iv iduo pre

suntuoso, que en los consejos de admi

nistración de la gran empresa, lee a hur

tadil las el "Reader Digest" o la novelita 

de Perry Masón. 

José María Rodríguez Méndez 
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LA LENGUA DE SUS MAYORES 
Copiamos literalmente de "La Vanguardia 
Española": 
"El Ayuntamiento de Sallent, por acuerdo de 
15 de dic iembre de 1964 y 18 de noviem
bre del mismo año, dest i tuyó del cargo de 
sereno municipal de dicha local idad, con 
inhabil i tación por seis años para la misma 
plaza o cargo análogo, a don Juan Costa 
y Ferrer, alegando que dicho funcionar io 
en dic iembre de 1963 d is t r ibuyó a amigos 
y conocidos de la vecindad varias hojas 
que, en términos de respetuosa pet ic ión, 
impetraba la intervención de una alta au
tor idad del Gobierno en favor del recono
cimiento, cul t ivo y di fusión de la lengua 
catalana". 

'El señor Costa y Ferrer interpuso recurso 
contra el Ayuntamiento de Sallent, y el 
Tribunal Contencioso Admin is t ra t ivo de 
Barcelona ha fa l lado la sentencia a favor 
de don Juan Costa y Ferrer, decretando la 
nul idad de los referidos acuerdos del 
Ayuntamiento de Sallent y ordenando se 
reponga en el cargo del que fue dest i tu ido 
al recurrente, con todos los pronunciamien
tos favorables y abono de los sueldos y re
muneraciones dejados de percibir, sin ex
presa imposición de costas." 
En los considerandos de la sentencia se 
dice, entre otras cosas, "que no puede me
recer crítica reprobable la preocupación por 
un bien que, como la lengua vernácula, 
t iene la comunidad, la misión de cuidcr, 
cult ivar y renovar" , añadiendo que "no 
quebranta los vínculos de f ide l idad a las 
instituciones patrias quien muestra su pre
ocupación por valores del espír i tu, cual son 
la lengua y la cultura de sus mayores." 

UNA BROMA 
Escribe Baltasar Pórcel en "Diario de Bar
celona": 
"En cuanto a nuestras letras peninsulares, 
tres candidatos hubo este ano al Premio 
Nobe l , según notif ica un rotat ivo madri le
ño: Azor ín , Ramón Menéndez Pidal y José 
María Pemán. Ante los dos pr imeros nom
bres, no queda demasiado clara su catego
ría de Nobel ideal, aunque no quepa la 
menor duda de que Azorín ha creado un 
esti lo, una forma de v is ión, como lo hicie
ra Baroja o lo v iene haciendo José Plá. En 
cuanto a los estudios de f i lo logía y litera
tura medieval de Menéndez Pidal, por
que los historiadores son demasiado discu
tidos y discutibles no parecen hallarse 
en la línea de labores que atraigan la aten
ción de la Academia Sueca, más concentra
da en los creadores, pese a las excepciones 
como Momsen y Churchi l l . Respecto a la 
candidatura del señor Pemán, seguramen
te es una broma." 

LA PACIENCIA DE LOS ESPECTADORES 
Al contestar la carta de un lector, "La Ac
tualidad Española" hace unas precisiones 
sobre el cine y su público de dolorosa ac
tualidad entre nosotros: 
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"Es indudable que en bastantes capitales 
de provincia se da un monopol io o al me
nos un o l igopo l io de las salas de exh ib i 
ción que presiona sobre ta'paciencia de los 
espectadores." 
"Existen dos públicos de cine muy cual i f i 
cados. Uno está formado por el hombre 
de la calle. Ese honrado ciudadano va mu
chas veces al cine por rutina o por pasar el 
rato; pero, de todas formas, ha pagado su 
entrada y nunca descarta la posibi l idad de 
lo imprevisto, esto es, de ver una buena 
pel ícu la. . . En cuanto al o t ro públ ico, el tí
pico de cine-clubs, sufre como un condena
do en muchas salas de exhib ic ión. Sufre 
hasta la neurosis o la histeria. ¿No se po
dría hacer algo por esos espectadores? 
An imo, señores exhibidores de c ine . . . En 
la vida de los negocios, ganar un duro 
más hoy sin que se note en el producto 
puede significar que se mata la gal l ina de 
ios huevos de oro. ¿Qué no hay tal oro, si
no s implemente ictericia? Pues por eso, 
más a nuestro favor. Saneemos a la ga
l l ina, y luego vendrá ot ro qu iqu i r iqu í . " 

LA TV. DESDE EL SUBURBIO 
Desde el Pozo del Tío Raimundo, el Padre 
Llanos habla de Televisión Española: 
"Ya está bien de pasarnos por las narices 
venga veraneos de postín, venga festivales 
con chicas guapas, venga juerguecita visto-

i:SI*AÑA Y EL MERCADO COMl'N 
El ex-ministro de Comercio D. Alberto llla.stres, 
hu llegado a Rruselas. dispuesto a ejcreer el car
go de Embajador extraordinario ei-rea del Merca
do Común. Era cosa obligada y necesaria, porque 
España necesita aclarar muchos punios y conocer 
las decisiones de los "seis", que ya se alargim más 
de la cuenta. Esto hubiera estado bien, si España 
hubiera sido uno de los países subdesarrolludos y 
que hubiese planteado problemas al grupo Halls-
tein. Pero desde hace unos años, España pesa en 
el ambiente económico europeo, debido especial
mente a las elevadas cifras de sus importaciones. 
En pocas palabru.s, España es hoy día, uno de los 
mejores clientes de los "seis". Alemania, va en 
cabezal de nuestros habituales proveedores, seguida 
de Francia e llalla y luego los del Benelux. Por 
tanto, la posición española en estos momentos, es 
mucho más fuerte que hace unos años. Todo ello 
gracias a las divisas, que nos proporcionan los 
turistas, los emifp'antes y los saldos invisibles. El 
elevado déficit comercial, se cubre perfectamente 
con los ingresos aludidos y de ahí que la posición 
de Ullaslres, será hoy día muy firme, pues nin
guno de los tres países —Alemania y Francia, es
pecialmente— están interesados en recortar sus 
importantes suministros de maquinaria y otros pro
ductos básicos a la nación española. Quizás no po
dremos exigir, pero al menos, podemos pedir. ¥ 
esto vale mucho. 

Pero existe además la otra cara de la moneda. 
Nadie ignora, que al lado de los ".seis" e\is1e el 
otro grupo europeo de los "siete" o mejor dicho 
la EFTA, que comandada por Inglaterra, agrupan 
a otros países muy importantes, como Sui/a. los 
escandinavos y Portugal, todos ellos de califica
ción excelente para la colocación de nuestras ex
portaciones tradicionales y apícolas. Estamos se
guros de que desaparecida la oposición escandi
nava —^acias a la derrota del socialismo norue
go— España podría contar con la aprobación de 
los demás países, algunos de ellos como Suiza y 
Portugal, e incluso Inglaterra que están ligados 
con fuertes lazos económicos con España. En cor
las palabras, que quizás .sea llegado el momento, 
de jugar la carta de la "EFTA", frente a las vaci
laciones y al "chauvinismo" de los "seis", que poco 
u poco, están convertiendo el Mercado Común, en 
un coto cerrado y defendido por las barreras 
arancelarias. Creemos que a un hombre de la 
talla y de la fina percepción del Embajador Hilas-
tres, no se le habrá escapado la gran realidail del 
momento presente. Y que a lo mejor, es en Bru
selas doode puede saltar la gran sorpresa española. 

TÁCITO 

sa por playas y montañas. Ya está bien pa
ra los que nos pegamos unas raciones d e 
vista impresionantes. Con pel igro de la en
vid ia y de la rabia y del asco; así, del as
co también. ¿Cuántas veces al día sale el 
d isqui to de las juerguecitas nacionales? 
¿Por qué no alguna otra de tantas se aso
man por aquí para recoger los dolores del 
pueblo, sus problemas de pisos, por ejem
p lo? " 
"También comentamos acerca de si será 
posible que quede todavía por el país y sus 
islas adyacentes alguna que otra señorita 
guapa y francesa que no haya sido pro
clamada miss, reina o zagala de esto o de 
lo otro. La colección y su noticiario son 
tan numerosos que no da lugar ya a que 
las feas salgan de casa. Vaya con la mo
da de las chicas coronadas, abanderadas, 
f loreadas, aplaudidas y festejadas por esos 
mundos de la elegancia que nos gustan 
tanto desde el suburb io . " 
"Y menos mal que por aquí se juega tam
bién a otra cosa menos graciosa: a lo de 
apostar a los curas que salen en los tele
diarios. Unos, a pares; otros, a nones. Uno, 
dos, tres, cuatro, ese es obispo y son dos 
puntos, seis, siete, ocho. El juego es bara
to y cunde por los bares y demás panta
llas públicas. Con algo t iene que divert i r 
se el pueblo. Y si alguien dice: " ¡ I r reveren
cia!" , alguien también responderá: "¿De 
quién la cu lpa?" . Porque el caso es que el 
pueblo sólo hace esto; poner música a una 
letra." 

UNA LOCURA PARA TODOS 
El Cardenal Alfrink, Primado de Holanda, 
pronunció en la Oficina de Prensa del Con
cilio una conferencia con el titulo de la no
vela de Tolstoi: "Guerra y Paz". A ella per
tenecen estos párrafos: 

"Cada vez son más numerosos los que re
chazan como ya superada la teoría de la 
guerra justa. Es di f íc i l dar a la defensa el 
carácter de leg i t imidad porque una gue
rra moderna signif ica la destrucción total . " 
"En esta época atómica necesitamos una 
transformación total de la mental idad de 
los indiv iduos y de las comunidades sobre 
la guerra y la paz. Los efectos de una gue
rra moderna serían tan desastrosos que es
te medio no puede ser ya clasif icado en 
antiguas categorías éticas. Debemos pro
gresar en la mental idad de la paz, en el 
convencimiento de la paz, en la pos ib i l idad 
de la paz, y hacer crecer en nosotros la 
idea de que la guerra es una locura para 
todos." 

OTOÑO ESPAÑOL 

La cita otoñal de la semana pasada era de 
Camus. Añadámosle hoy la glosa de tres 
grandes de la literatura española: 
"Otoño es una dama aventurera saciada de 
amores y de f ru tos. " (PIÓ BAROJA). 
"Nos sorprende la caída de algunas hojas, 
como si el árbol hubiese dejado caer sus 
guantes." (RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA). 
"Sobre los rosales, aún con f lor, cae la tar
de, lentamente. Las lumbres del ocaso 
prenden las últ imas rosas, y el jardín, al
zado como una llama de fragancia hacia 
el incendio del poniente, huele todo a ro
sas quemadas. Silencio." (JUAN RAMÓN 
JIMÉNEZ). NARCIS 
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carta 
Embotellamiento en París 

El ajedrez político. — Estos días últimos, 
Francia se preparaba para reelegir al gene
ral De Gaulle; en el caso de que presentara 
su candidatura, claro, porque el general 
("Mon ame a son secret!") no se ha pronun
ciado aiin sobre el particular. ¿Acaso en "Le 
fil de l'epée" no propugna un cierto secreto 
como condición indispensable de todo pres
tigio? Fuera como fuera, no había esos días 
últimos ante el general (enfermo o no ¡otro 
enigma!) más que una izquierda fragmentada 
y una extrema derecha que, ya sin la plata
forma nacionalista dada por los aconteci
mientos de Argelia, es un "tigre de papel", 
este sin duda alguna. No parecía haber en la 
izquierda, hombre que pudiera oponerse al 
general con grandes probabilidades de éxito. 
Ni "Monsieur X", alias Deffcrre (lanzado 
por "L'Express" de acuerdo con las técnicas 
publicitarias más modernas) consiguió aunar 
los esfuerzos izquierdistas, ni Frangois Mitte-
rrand, que tenía la anuencia del Partido So
cialista, parecía ir a conseguirlo. Sonaban 
dos nombres, a la derecha; Tixier-Vignan-
cour, que acaba de regresar del Vietnam del 
Sur (donde le han regalado un fusil chino, 
arrebatado a un guerrillero, donde ha dado 
ánimos a los americanos y a sus amigos) y 
Antoine Pinay. El sentido común del pueblo 
francés le hubiera impedido elegir a un Ti-
xier, pero la televisión y demás aparatos que 
en casa (y en el garage) el "frani^ais moyen" 
bien hubieran podido llevarle, de no existir 
De Gaulle. a elegir a Pinay. Goza éste de 
una aureola de "mago de las finanzas" y es 
para muchos la garantía suprema, o sea la 
garantía de que se seguirán haciendo "bon-
nes affaires", y también oculta coquetamen
te, por el momento, sus proyectos. Así es
taban las cosas, estos últimos días... Au
mentaba la confusión de la izquierda el he
cho de que el general De Gaulle sea el único 
jefe de estado de Occidente con una política 
exterior progresista (la que no tuvo el socia
lista Moilet; la que no tiene el laborista 
Wilson) aunque sea, como diría un izquier
dista, en la medida en que sirve los intereses 
del capitalismo monopolista de estado fran
cés, en su búsqueda de nuevos mercados... 
Ejemplo de esa política ha sido, en los pa
sados días, el viaje "a título particular" de 
André Malraux para concertar, en Pekín, cl 
montaje de una exposición de arte chino en 
París, la más grande que habrá tenido lugar 
en Occidente. El autor de "Les Conque-
rants" y de "La Condition Humaine" se en
trevistó con los máximos dirigentes chinos 
(los que el Kuomintang de Tchiang no con
siguió arrojar, vivos, al fuego de las locomo
toras de la revolución fallida) y utilizó su 
oratoria, siempre brillante, en destacar el 
valor ejemplar que, para la humanidad to
da, ha tenido la ya legendaria Larga Marcha. 
Contribuyendo a la ya citada confusión, hu
bo otras muestras de esta singular política 
exterior del general De Gaulle (que, natural
mente, hay que contraponer con la interven
ción de los brotes nacionalistas en la "Francc 
d'Outremcr") y éstas fueron: La visita del 
polaco Cyrankiewiz (después de la visita del 
rumano Maurer) quien no se llevó solamente 

a su regreso a Polonia, el coche de deporte 
"Alpine" que con tanta generosidad le ofre
cieron en las fábricas Renault, sino que se 
llevó también, aparte de los acuerdos eco
nómico-culturales de rigor, el apoyo político 
que supone en estos momentos, por parte 
del gobierno francés, un nuevo reconocimien
to público (el primero tuvo lugar en 1959) 
de la frontera occidental polaca, la famosa 
línea Oder-Neisse... La visita de Le Duc 
Tho, miembro del FNL del Vietnam del Sur, 
que ha sido huésped del Partido Comunista 
Francés (PCF) y que aunque no ha sido re
cibido oficialmente, como los otros dos, ha 
podido exponer libremente, en una serie de 
actos públicos marcadamente anti-yanquis, 
los puntos de vista del Frente... 
Así las cosas, pues, con una extrema dere
cha sin pimienta y una izquierda entregada 
a ia desunión de costumbres, la vida política 
francesa seguía morosamente hacia una re
elección sin problemas... Pero ha tenido lu
gar la reunión de Drancy. 
En Drancy, municipio del departamento del 
Sena (desde cuyo campo de prisioneros po
líticos partieron, de 1941 a 1944, tantos 
hombres y mujeres hacia los Buchenvi'alds 
y los Auschwitz, en Drancy, el jueves 23 de 
setiembre, se reunió el Comité Central del 
PCF para tomar posición con respecto a las 
elecciones del 6 de Diciembre próximo. Y 
en esta reunión, el PCF que al anunciarse 
la candidatura de Fran^ois Mitterrand había 

parís 
renunciado ya a postular un "programa co
mún", de logro difícil, en beneficio de una 
"plataforma aceptable" para toda la izquier
da, ha decidido apoyar al hombre que opone 
a la noción de "poder personal" la de "una 
república de ciudadanos." El hombre que 
no ha tratado de concertar alianzas ni con el 
centro, ni con la derecha. Al pedir para 
Fran^ois Mitterrand los cuatro o cinco mi
llones de votos comunistas (se dice aquí que, 
de cuatro franceses, uno vota por el PCF el 
secretario general, Waldeck Rochet, ha po
dido hablar de "las garantías que nuestro 
partido ha recibido". Si el PSU (Partido So
cialista Unificado) deja de mostrarse hostil 
al nuevo candidato, no cabe duda de que 
éste habrá conseguido hacer, en torno a su 
nombre, algo totalmente nuevo en el pano
rama político francés de estos últimos años: 
una cierta unidad de la izquierda. La batalla 
promete ser dura. Al señor Mitterrand le 
llamarán pronto "el candidato de Moscú" 
y ya en los periódicos derechistas, plañideras 
Casandras acusan el golpe agitando (pese a 
que no existe ningún programa común) el 
espectro del "Frente Popular" y auguran 
para Francia días sombríos. En los tradicio
nales "medios bien informados", se limitan 
a decir que el general De Gaulle aparecerá 
en la televisión a finales de Octubre o a pri
meros de Noviembre, para fijar su posición. 
¿Qué sucederá? "La partie continué!". 

Víctor Mora 

André Malraux Mitterand El General De Gaulle 
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I4OS e t e r n o s px*o1»leina,s d e Tossa . 
Aprovechando uno de \oi úl t imos días 

de Octubre , casi en p leno rég imen l lu

vioso, hemos realizado una corta visita 

a ta admirada v i l la de Tossa de Mar. 

El mot i vo ha sido esencialmente gastro

nómico, pues al f inal de cada temporada 

veraniega, nos acogemos al regazo de 

la buena cocina del "Bahia ", para cele

brar los resultados y experiencias reco

gidas 9 lo largo de ios cuatro meses ¡us-

t i tos, que dura la temporada veraniega. 

A la cita ha fa l tado uno de nuestros ha

bituales contertul ios: el amigo Juan Di-

v! , al que siempre recordaremos los 

amigos de Tossa. 

¿Cómo ha ido la temporada veraniega 

en Tossa? Aquí las opiniones son para 

lodos los gustos. Los hay que han gana

do d inero, otros no tanto e incluso mu

chos que han trabajado de balde. Inten

taremos expl icarnos. Los que han sabido 

coordinar el régimen de "agenc ia" , con 

el tur ismo normal , han ganado d inero, 

pues han logrado taponar los días muer

tos (cuando los pr incipios de verano hu

b o poca concurrencia turística) con los 

días espléndidos de Jul io y Agosto . 

Ot ros , han trabajado bastante, pero sin 

ganar mucho. Y, en f in , ha habido mu

chos, que aun trabajando bastante, sólo 

han cubier to gastos o perd ido a lgún di

nero. Nos refer imos, claro está, a los ne

gocios hoteleros o de restaurantes. La 

mejor cl ientela, la ha proporc ionado el 

mes de Sept iembre, especialmente gra

cias al g r u p o i tal iano que este ai^o 

ha invadido nuestras costas— y los in

gleses, que en cambio no hicieron acto 

de presencia, en los comienzos estiva

les. Y d igan lo que d igan, hoy por hoy. 

el mejor cl iente es el inglés. Et a lemán, 

el holandés y el su i ío , d iscuten; el f ran

cés, afina precios y los italianos y bel

gas son más rumbosos. Dejamos aparte 

a tos escandinavos, que éstos v ienen só

l o para emborracharse de sol y de Otras 

cosas. En conjunto, ha hab ido mayor nú

mero de visitantes, pero han gastado 

menos. A l menos, en plan hotelero y 

gastronómico. 

Los bares-bares y los bares-musicales, en 

su conjunto están muy satisfechos, pues 

han ten ido buena cl ientela, aunque mu

chos han abusado de los 'cocas<olas". 

Menos Wiskis, menos " g i n " y muchos 

cubas-l ibres. Pero se han de fend ido a 

base de precios bastante altos o cuando 

menos, a lgo exagerados. Pero lo com

prendemos; hay que aprovechar la oca

sión. En cuanto a las "bo i tes " , también 

han ten ido más gente, pero el públ ico 

ha sido de "agencia" y de los "Días del 

champán" y éstos no dejan muchos be

neficios. Además los nóminas del espec

táculo que se ofrece, son bastante altas 

y muchas veces no se cubren gastos. 

Total, que ni el "Ruedo" ni e! "Trópica-

na" pese a la gran cal idad de sus pro

gramas, no creemos que sus empresarios 

puedan sentirse muy satisfechos del re

sul tado económico de la temporada. 

En resumen, mucho jaleo, mucho ru ido, 

pero pocas nueces. Los más favorecidos 

han sido los "campings" y los vendedo

res ambulantes. Porqué las t iendas, tam

bién han vend ido menos, en parte por

que hay tantas y cada día son más, la 

c l ientela se reparte. A m é n de que mu

chos turistas ya están hasta la coroni l la 

de "souven i rs " , de carteles de toros y 

de castañuelas. Esto y las cerámicas de 

Quart y La Bisbal, se han p rod igado qu i 

zás con exceso y ya no t ientan a los t u 

ristas. En resumen, una temporada bas

tante "achucha" , que no ha dejado sa

t isfecho a casi nadie. 

Quedan ahora los eternos problemas de 

Tossa de Mar. Cierto que mucho se hace 

para resolverlos y que el amigo Pedro 

Ansón, Alcalde de la V i l l a , hace lo po

sible para remediarlos, pero en conjunto 

seguimos igual . Ni el Paseo ha pod ido 

adecentarse, ni acaban de solucionarse 

los problemas de tas avenidas de su 

riera y de las colectoras, como también 

el de la mayor i luminación de sus calles; 

el del agua, de la recogida de basuras 

— el cremator io a la salida de la po

blación es i nd ignan te - y otros muchos 

más. Cierto es que se gastan muchos 

mi l lones en intentar solucionarlos, pero 

cada día estas obras son más apremian

tes, porque el turista también exige y 

con razón. 

En cuanto a precios, casi todo ha estado 

más caro. Cierto que los hoteles han 

manten ido los precios fi jados por las 

Delegaciones de Turismo, pero ni las 

tiendas ni los bares ni los restaurantes, 

han pod ido mantenerlos. Y la clientela 

acusa el go lpe y compara. Preferimos no 

meternos en estos aparfedos, que siem

pre or ig inan ásperas discusiones. Pero 

quizás, conviene meditar sobre e l lo . 

Por lo demás, la cena que nos dispensó 

el amigo Canadel l , resultó fabulosa y 

l lena de simpatía. La v i l la de Tossa de 

Mar, t iene la suficiente t radic ión turís

tica, para saber mantenerse en todo mo

mento, a un ai to nivel de categoría. Con 

sus pintores, con sus poetas y sus sim

páticos habitantes, sigue manteniendo 

muy alta la bandera de la cord ia l idad. 

Y que sea por muchos años. M. B. R. 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

Sr 

Calle 

Población 

Se suscribe o PRESENCIA 
por I 1 año 380 pts. 

por [ ^ 6 meses 190 pts. 

30 

^ ^ 

LAS FERIAS DE 

SAN NARCISO 

Cuando estas lineas aparezcan, la ciu

dad de Gerona estará agotando los úl

t imos días de sus Ferias. Como siempre, 

los gerundenses han v i v ido unos días 

de gran ajeteo y alegría, in tentando de

jar de lado las preocupaciones de las 

l luvias, de las últ imas riadas y de los 

eternos problemas que plantea su rápi

do crecimiento. Gerona avanza a pasos 

agigantados hacía su i lusión de conver

tirse en una gran urbe, repleta de vita

l idad y de simpatía y estamos seguros 

de que no tardarán en conseguir lo. Las 

enormes mult i tudes que estos días fe

riales, han desf i lado por las calles de 

nuestra c iudad; que han recorr ido el 

Certamen Comercial, instalado en el 

marco incomparable de la Dehesa; que 

han vis i tado nuestros principales monu

mentos y museos y los que han asistido 

a los numerosos festejos celebrados, to

dos han gozado en la contemplación de 

tanta b:̂  leza y han d is f ru tado de una 

cordial hospi ta l idad. Gerona es así y 

sólo cabe expresar unas últ imas pala

bras: ¡Gracias! y hasta el p róx imo s ñ j . 

TELEFONOS 

Pese ¡3 que ya no hay turistes por estas 

lat i tudes, lo cierto es, que las conferen

cias telefónicas con Barcelona y el resio 

de Cataluiía y Esparta, van cada d a de 

mal en peor. Se nos había dicho, en fo r 

ma semi-oficiosa, que para el mes de 

Octubre , los gerundenses podr 'an ya ha

blar directamente con Barcelona, lo mis

mo que hoy día se hace con la Costa 

Brava. Pero está visto que los cálculos 

fueron erróneos y ahora ya se habla, 

de que tan buena nueva, será para el 

año p róx imo, " A d calendas grecas' . Pe

ro lo peor, es que las demoras actuales. 

para poder hablar con Barcelona, son al

rededor de dos a tres horas, en los mo

mentos " p u n t a " , con el t ranstorno que 

todo esto reporta. Si a e l lo , añadimos 

lo que tardan desde el 009 a contestar 

a las l lamadas, se comprenderá lo que 

esto signif ica, 

¿A qué es deb ido tanto retraso? Unos 

dicen que es la falta de personal, que es 

muy l imi tado y no puede atender todas 

las l lamadas. Otros lo achacan a falta de 

líneas y los de más al lá, l legan a creer 

que es por la escacez de los sueldos de 

los empleados y empleadas de la Tele

fónica, pese a la aprobación del conve

nio colect ivo. No acabamos de entender

lo, pero la real idad es que hay a lgo que 

no march. i , , . 

LAS OBRAS DEl ONAf ; 

Los eternos curiosos, se han pasado en 

los días de las riadas, buenos ratos 

contemplando lo que iba a suceder con 

kns obras que se están real izando para 

la cobertura de l río Oñar. En verano, 

que era cuando al l í podían trabajar l i

bremente, todas las obras se real izaban 

a \jn r i tmo tan lento, que nadie podía 

comprender , y que hasta parecía que es

taban esperando que l legasen las l lu

vias. Efect ivamente, éstas acudieron a 

la tradicional cita de Octubre y sorpren

d ie ron a la Empresa constructora, la cual 

perd ió mucho mater ia l , s ingularmente 

maderos y tablones. A l bajar las aguas, 

ellos creyeron que ya todo estaba ter

minado y que podían vo lver a las an

dadas. Vo lv eron a trabajar los marl iUe-

tes y a las pocas horas l legó una nueva 

riada, A igl entremo, que uno l lega a 

preguntarse, si es que en real idad los 

técnicos de la Empresa, sab'an lo que 

es exaclam.ente el r'o Oñar, cuando se 

enfurruña. Creemos que no, porque su 

reincidencia en el error, es fatal . Por de 

pronto , las columnas que estaban des

tinadas a sostener la cobertura del río, 

están a medio hacer y alguna incluso ha 

quedado a lgo deter iorada. Y lo que es 

peor, que por ahora no se ven buenas 

perspectivas para días sucesivos. Era en 

verano, cuando deb ieron haber impr i 

m ido más r i tmo a su labor. Ahora , sólo 

han logrado retrasar la obra y esto es 

'T lamentable. . . 

LA RIERA MASSANA 

La gran sorpresa de las últ imas riadas, 

la const i tuyó el desbordamiento de la 

riera Massana un af luente del Gúell-—-

que al desparramarse por la parte nueva 

de la c iudad, anegó pr imero las mag

níficas calles y avenidas del Grupo San 

Narciso y después, ent rando por la ca

rretera de Barcelona, sembró el pánico 

en los comercios sitos en aquel la impor

tante zona industr ia l , con sus aledaños 

de la Plaza Marqués de Camps, Granvía 

Jaime I, General Pr imo de Rivera y Ave

nida San Francisco, que en un santiamén 

se v ieron convert idas en aprendices de 

no , con los consiguientes perjuicios para 

muchos comercios y despachos. Era de 

ver, el aspecto que ofrecía tan insospe

chada invasión acuática, al pasar las 

aguas f rente al Poste Sanllehí, A q u e l l o 

parecía el río Ter en pequetío. Lo peor 

fue que la riada amenazó seriamente a 

muchos Bancos, establecidos en aquellas 

lat i tudes, que no tuv ie ron otro remedio 

que meterse a construir los muros pro

tectores, i Lo que va de ayer a hoy l 

Antes eran t radic ionalmente los barr ios 

de las Ballesterías, Platería, Plaza Mol i 

no, etc. los siempre afectados por las 

aguas. t-loy ya son los barr ios " r i cos " . 

La igua ldad se ha impuesto s base de la 

" t ra ido ra " riera Massana, ¡Quién lo te

nía que decir! 

M. B, R, 
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BsnmaHas 
Origren del Salón del A.ut ornó vil de París 

1898: El "selfservice'^ del au
tomóvil 

Uno de los acontecimientos so
ciales más importantes que abre 
la "saison" mundana de Otoño 
en París, es, sin lugar a dudas, 
el Salón del Au tomóv i l . 
Este certamen automovil íst ico de 
cuyo or igen vamos a tratar, es el 
más importante que se celebra 
en Europa. Remontándonos años 
atrás, probablemente Francia 
fue una de las primeras nacio
nes que organizó una exposi
ción de coches. 

El vehículo automóvi l hizo su 
aparición poco antes de f in de 
siglo: en el año 1898. Fue en 
aquel la época un juguete ruido
so que llenaba de sobresaltos a 
los pacíficos transeúntes hacién-

j o - O'-

1901; La casa Mercedes lanza 
el radiador "nido de abejas" 

doles huir, despavoridos, ante 
su presencia por las calles. Des
de entonces, y de una manera 
progresiva, el automóvi l ha ido 
ocupando un lugar cada vez más 
importante dentro de la vida 
moderna. 

La pr imera exposición de vehí
culos automóvi les que se cele
bró en París, fue en el año 1 898 
en el Palacio de las Tullerías. Es
te Salón no fue exactamente una 
exposición del automóvi l según 
el concepto que hoy tenemos de 
dicho certamen. En efecto, en 
aquella época el cliente esco
gía, según unos dibujos, la for
ma de la carrocería que le gus
taba. Las carrocerías de los auto
móviles estaban hechas de ma

dera de gran calidad y su coste 
era muy elevado. El chasis y mo
tor eran considerados en aquel 
entonces secundarios. El trabajo 
del carrocero era de auténtica 
artesanía: una vez la carrocería 
realizada, se procedía a su p in
tado a mano uti l izando p in
celes (!). 
El pr imer Salón del Automóv i l 
fue pues una exposición de pie
zas sueltas. Las novedades ex
puestas eran sobre todo de ca
rrocería. Los vehículos de la épo
ca no eran ni más ni menos que 
coches de caballos (con ruedas 
delanteras más pequeñas que 
las traseras), movidos por un 

- ' - ^ 

1906: Creación del amortigua
dor. 

motor, en lugar de ser arrastra
do por caballos. Dicho motor, 
solía ser monoci l índr ico y trans
mitía su potencia a las ruedas, 
por el sistema de cadena. 
El automovil ista de la época, re
corr iendo los diversos Stands 
instalados en el Salón, podía 
adquir i r las piezas deseadas pa
ra la carrocería de su automóvi l , 
de la misma forma que lo hacen 
las amas de casa cuando van al 
mercado y componen el menú 
del día comprando aquí y allá, 
según su inspiración y gusto. 
En el año 1901 , bajo la inf luen-
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1912: Aparece el demarré. La 
manivela se convierte en un 
objeto superfluo 

cia del Au tomóv i l Club de Fran
cia, cuya presidencia detentaba 
el barón Zui len, tuvo lugar un 
auténtico Salón del Au tomóv i l 
en el "Grand Raíais". Este mis-

1922: El "Trévor creado por 
Citroen de T caballos desca
potable 

mo año de 1901 , marcó una fe
cha en el progreso de la mecá
nica del motor del automóvi l . 
En efecto, en la mayoría de mo
delos que se expusieron, las 
ruedas delanteras y traseras eran 
de igual diámetro,- los motores 
empezaron a ser de 4 ci l indros 
y aparecieron tres pedales de 
mando destinados a embrague, 
f reno y acelerador. La firma ale
mana "Mercedes" presentó el ra
diador "n ido de abejas" y el 
cambio de velocidades selectivo 
de tres velocidades y una mar
cha atrás. 

A ñ o tras año las novedades fue
ron sucediéndose en los salones 

a 

1927: Aparición del compresor 

de París. Así vemos como en el 
año 1903 la casa Renault pre
sentó la pr imera caja de cambios 
de toma directa. Tres años más 
tarde, en 1906, hicieron su de
but, los motores de 6 ci l indros 
y las primeras suspensiones do
tadas con amort iguadores. La ca
sa Renault lanzó en el mismo 
año, la primera versión de una 
berl ina con conducción interior. 
En el año 1907 la casa Panhard 
realizó el pr imer motor de vál
vulas. 

Así fueron pasando los años y 
el Salón de París fue alcanzan
do cada vez más renombre. Has
ta l legar a la década de los años 
veinte, no abundaron las nove
dades mecánicas. 
En el año 1922 la casa Citroen 

lanzó su modelo de 5 caballos 
que obtuvo un gran éxi to. En 
1923 la m iyo r ía de los cons
tructores aumentaron las d imen
siones y la potencia de los fre
nos. Los compresores y los neu
máticos de baja presión (1,5 k.) 
aparecieron en el año 1927. Más 
adelante las ruedas indepen
dientes gran avance técnico—-, 
se adoptaron en algunos vehícu
los hacia el año 1930. La caja de 
cambios de velocidades sincro
nizada nació en 1932 y en el año 
1934 la casa Citroen realizó el 
famoso modelo de tracción de
lantera que tanta fama y pres
t ig io consiguió en el mundo en
tero. 

1930: Las ruedas evolucionan 
independientes 

Mucho camino ha andado el au
tomóv i l , muchas han sido las in
novaciones mecánicas y múl t i 
ples sus perfeccionamientos téc
nicos. Actualmente los vehícu
los evolucionan día a día. El Sa
lón de París representa una re
visión anual, una especie de alto 
en el cual, el cl iente, descubre 
todo lo que ha hecho la indus
tria automovilíst ica, al menos la 
europea, durante un año. Otros 
salones son conocidos: Franc-

1934: Ciirocn marca una }echu: 
tracción delantera 

fur t , M i l án , Ginebra, Londres, 
etc., t ienen su importancia, ge
neralmente una importancia na
cional. En el ambiente interna
cional e l Salón de París es único-

M A T 
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Luis Suárez inoior ordenador del equiim 

m\[ Vi imomojí [spimn ^ 1 

EL PUBLICO SEVILLANO CONTRI
BUYO. EN GRAN PARTE, AL TRIUNFO 

Claro y evidente, ha sido el triunfo conse
guido por la Selección Española sobre la ir
landesa, que ha dejado casi abierto el cami
no de Londres, pero, a mi juicio y, respe
tando cualquier otro criterio, no hay que 
echar las campanas al vuelo, sino ver y sub
sanar los fallos que se hayan visto a través 
de este encuentro. 

La selección cuenta con unos hombres cla
ve, uno de ellos, Luis Suárez. motor, orde
nador, de labor constante, que lanza al equi
po y, que en este encuentro ha permitido que 
Pereda pudiera convertirse, sin miedo, en 
un jugador en punta, realizador, positivo, 
incisivo, metido en el área, que es donde se 
consiguen los goles y, donde él, ha conse
guido tres, potentes y de gran colocación, en 
especial el tercero, casi personal, tras lan-
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zarle Suárez, de bellísima factura y realiza
ción. Muchos se preguntan o comentan: "Si 
jugando en la selección mete goles, ¿por 
qué no los consigue cuando juega con el 
Barcelona?". Sencillamente porque, en el 
Barcelona, no tiene a un Luis Suárez y, en 
consecuencia, tiene que realizar la labor del 
"gaileguito". 
Ufarte, un extremo real, que sabe correr por 
su demarcación, jugador de ataque, extremo 
que centra, dos goles vinieron de dos cen
tros suyos y que sabe infiltrarse en el área 
de peligro. 
¿Marcelino? Marcelino es el jugador que 
consiguió un gol impresionante en el partido 
España-Rusia y que no ha conseguido nada 
más. pero este famoso gol, tiene impresiona
da todavía a la gente y nadie se atreve a to
carlo. Pero no es el delantero centro que ne
cesita la selección, porque llevando este nú
mero en la espalda, no es suficiente ser pe

león por el campo. ¿Por qué no se piensa en 
Ansola, que hoy está demostrando ser uno 
de los delanteros centros mejores de España? 
En cuanto a Carlos Lapetra, difícil se hace 
la sustitución, porque no existe un extremo 
izquierda de categoría, pero no creo que 
fuera necesaria su labor retrasada, donde ya 
estaban Zoco. Ciaría y Suárez y, en cambio, 
su demarcación estaba siempre vacía, en
contrándonos que en ataque en punta, sólo 
se dispuso de Pereda y Ufarte y, con dos ju
gadores sólo, no pueden resolverse los par
tidos, salvo, en momentos inspirados, como 
esta vez, en que Pereda resolvió la goleada 
del partido. ¿Conseguirá siempre tres goles 
Pereda? 
A la demarcación de Carlos Lapetra, llega
ron incluso balones que creyeron encontrar 
a su extremo, pero únicamente encontraron 
a un defensa irlandés que salvaba el balón 
para su equipo. Debería aprovecharse más la 
labor del extremo, para contar al menos 
con tres o cuatro jugadores de ataque, de los 
que entran en el área que es, vuelvo a repe
tirlo, donde se consiguen los goles. Esta vez 
salió bien, gracias a Pereda, fenomenal rea
lizador de los tres goles; pero no podemos 
engañarnos, pensando que ha sido fruto de 
la labor de todo un equipo, ni que siempre 
será así. 

Bien la media: Zoco, realizó una gran labor 
de apoyo en la defensa y lanzando al equipo, 
igualmente Ciaría en apoyo de Suárez. Co
rrecta la defensa, donde únicamente los la
terales adolecieron de falta de precisión en 
los pases, y Betancort inseguro debajo de los 
postes, tal vez por tratarse de su primer par
tido internacional. 
Una mención especial, al público sevillano, 
que fue un factor decisivo en el triunfo con
seguido por la Selección Española, por su 
apoyo constante, especialmente cuando las 
cosas no marchaban bien y que es cuando 
justamente el público se impacienta, se en
fada, pita y hunde definitivamente a los su
yos. El público de Sevilla se ha hecho mere
cedor de que todos los partidos internacio
nales se jueguen en su feudo, porque este 
espíritu deportivo y entusiasta y sin fanatis
mos —pues además aplaudió las buenas ju
gadas de los irlandeses— dudo, que exista en 
otros campos. Con gracia sevillana, palmas 
rítmicas y oles, lograron levantar los ánimos 
de los jugadores, cuando tras el primer gol 
conseguido por Irlanda, podían haberse hun
dido, de haber jugado en cualquier otro 
campo. 

Ahora, a esperar el partido de desempate 
que se celebrará en París, donde el clima, el 
terreno casi siempre embarrado y el público 
no sevillano, harán difícil el partido de los 
españoles, más aún, si la participación de 
Luis Suárez pudiera esfumarse. 
De todas formas creemos y deseamos llegar 
a Londres, ia pena es que aquí, en España, 
nunca hayamos podido formar y conjuntar 
una Selección, con tiempo, con perjuicio in
cluso, de los campeonatos de Liga, o com
binar las fechas de los campeonatos de forma 
que quedara tiempo, sólo destinado a la pre
paración de la Selección. Si esto se consi
guiera, con las figuras que cuenta el fútbol 
español, España reconquistaría aquel pres
tigio que alcanzó cuando los partidos se ga
naban sólo con coraje. S. Presutío 
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No puede equivocarse 

^ p t i m a imagen 

e ptimo sonido 

é ptimos resultados 

m 

sólo es 

Cjpjtiiniis 
CON UHF INCORPORADO 

A G E N C I A S O F I C I A L E S E N G E R O N A : 

JOSÉ M.° P U MIR - Ctra. Sta. Eugenia, 5 

G E R O N A 

FRANCISCO NOGUES OGUE - Ctra. de Gerona, 5 

G E R O N A 

.̂ í 
V ^ ^ . 

MIGUEL MASCORT RIERA - Gral. Primo Rivera, 9 ^v'^^túnus^ 

G E R O N A 

Televisión 

Vda, 

LE OFRECE 

in 
D[ lil i S RHNi 1 1 

íl y 

SALT 
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PRIMERA VEEARA 

ARTISTES CATALANS SAPLEGUEN 

UN CALENDARE NOÜ 
12 artistes catalans presenten en 

les seves lamines 

(una per a cada mes ) 
una visió original de 12 professions 
o o f i c i s . 

1? gravats origináis, en linóleum, 
xilografía, aiguafort o litografía 
impresos sobre paper de fabricació 
especial. Edició limitada de mil 
exemplars numeráis i signats a má. 

JOAN BROTAT ESTHER BOIX GARCÍA LLORT 
TODO RAFOLS CASAMATíA GUINOVART 
VILLELIA THARRATS SUBIRACHS 

GRAU GARRIGA 
TORRES MONSO 

VILA ' CASAS 

DEMANEU-LO A LAS GALERIES D'ART I ESTABLIMENTS ESPECIAL ITZATS. O BE TRUQUEU 

DE 5 A 7. 1 US PAGSAREM A VISITAR. AL TELEFON 221-1648 
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