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N.« 33 / 20 Noviembre 1965 

Portcda; 

Detalle 
del 

Manasier io 
de Pcblet 

Fotografía 
J. FORMAS 

l'l viernes (lia 12, la señorita Montserrat Andreii de Julia, celebró, en la Casa del Médico, una conferencia so
bre las Instituciones que se ocupan de niños abandonados o de niños a quienes sus padres no pueden asistir, 
cerno por ejemplo. ^'^Los Hogares Mundei'\ "La Maternidad", etc. fil primer problema que planteó fue el de 

que los sistemas utilizados por dichas instituciones son totalmente anticuados. La educación en serie de estos niños, la falta de aten
ción prestada a sus problemas individuales, lejos de ayudarles a una adaptación a la sociedad, ¡os de.sarraiiia. Está demostrado que, el 
niño, necesita el calor del ambiente fandUar, por ello, en el extranjero, estas nusmas instituciones, han adoptado un sistema mediante 
el cual, el niño, es educado por una Visitadora Social que, como máximo, tiene a su car^o quince niños, sin distinción de sexos ni eda
des. Asimismo, el niño, es considerado como un irulividuo y se le proporciona el trato personal que necesita. La Visitadora Social, en
carna, para el niño, la imagen materna. El niño, en dichas instituciones, va, como los demás nifios. a la escuela y. otras familias, vi
sitan a esta pequeña familia para que ellos .ve acostumbren al trato con el exterior, a la vida social. 
El personal escoi^ido pura estas instituciones, naturalmente, es apto y está bien retribuido. 
Por otra parte, las leyes apoyan la adopción, es más, la facultan. Nuestra ley actual para evitar la posibilidad de proliferación de adop
ciones es restrictiva. Y como se dijo en el coloquio, en el que intervinieron el Dr. Leal, el Dr. Zamora, el Dr. Sarro, etc., la actuali
zación de esta ley, es absolutamente necesaria: una ley de las más anticuadas de Europa, nacida por el arcaico e infundado temor de 
que la libertad de adopción, vaya contra el fomento de la familia sanguínea; una ley causante de que los niños sean víctimas de una 
situación consecuencia de unas estructuras arcaicos. 
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Francesa por Santiago Morera 
7 — Morbosidad por María Castanyer 

La Picota por José M. Rodríguez Méndez 
8 — Córdoba: Primeras conversaciones sobre teatro 

actual por José M. Rodríguez Méndez 
10 - REU5 DICE: Xavier Amorós, Mallofré y Ricard 

Salvat, escriben desde Reus 
12 — Liam O'Leary, \)n bon <r!andós, 

per Ventura Pons i Sala 
14 Pere Salabert, un pintor Tarraconí 

per M. Aurel ia Capmany 
15 Al cruiar la Frontera, por Atenea 
16 — Textual por Narcís 
17 Gerona ciudad sitiada. Carta abierta a Gíronella 

por Ministral Masía 
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19 Denuncia contra unas Academias 

por M. Rosa Prats 

20 Ventanal de Gerona por Bonmat i 
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22 — Clasificados para el mundial, pero no conven

cidos por S. Presutto 

noticia 
En nuestra península, el fenómeno turístico ya se nos Ina ido. En Cataluña, nuestra 
Costa Brava, empieza a estar vacía de visitantes extranjeros. Los bares, los restauran
tes, las Loites y el "spanish-show/" están cerrando sus puertas. 
Nuestra mayor entrada de divisas ya ha cumpl ido el ob jet ivo deseado: el verano se 
nos ha ido, el frío está entrando, y hemos de empezar a trabajar en lo nuestro y a 
conseguir divisas con nuestros producios. 
Pero nos queda un fenómeno, un fenómeno único de nuestra industria turística: la 
isla de Mallorca. 
Mallorca tiene 160.000 habitantes, más de 1.000 hoteles y un mi l lón y medio de ha
bitantes en población f lotante. Este verano ha l legado a aterrizar un avión cada cua
tro minutos en el aeropuerto de Palma. La al imentación de la isla ha l legado a tener 
momentos difíci les. La importación de carnes y pescados congelados ha adqui r ido 
proporciones extraordinarias. Palma de Mal lorca, sigue hoy, en el mes de noviembre, 
llena de tur ismo. Es dif íci l encontrar una habitación en cualquier hotel . 
Los habitantes de la isla de Mallorca estaban, hace 15 años, en un estado de desa
rrol lo completamente pr imi t ivo . Los trajes típicos mal lorquines son los que han durado 
más de la península como uso diar io. El mal lorquín se ha adaptado perfectamente a 
esta vert iginosa evolución de su economía, de su v ida, de sus medios de producción. 
Mal lorca, isla predominantemente agrícola, fia dejado totalmente de serlo para pasar 
a ser una fortaleza turística en venta al mejor postor. 
Lste fabuloso fenómeno es representativo de una actitud general de nuestro país. Es-
t3mos empezándonos a acostumbrar a obtener riqueza con el esfuerzo más fáci l , a 
conseguir v iv i r con gran lucro, sin dejar detrás nuestro, n inguna auténtica fuente de 
valor. Mallorca nos es necesaria, es una entrada fácil de divisas, dominamos desde la 
península el control de este d inero que nos soluciona en muchos momentos nuestra 
balanza de pagos. 
Toda evolución económica lleva en si una correspondencia cultural. Es lo que podría
mos llamar las correlaciones socio-económicas de la evolución de cualquier cultura. 
El mal lorquín, el campesino mal lorquín, no ent iende nada de lo que ocurre, únicamen
te sabe que cobra, que su nivel de vida va aumentando, que el tur ismo favorece la 
tendencia a lo fáci l . 
Aquí está el problema del tur ismo, lo artif icioso del tur ismo, después de é l , no queds 
nada. Es una industria basada en la prosper idad de los otros, no, en la prosper idad 
propia. 
Las correlaciones entre estas fuentes de valor inmediatas, fáciles, de gran espectacula-
r id^d y por consecuencia de gran riesgo, —una pequeña crisis europea puede acabar 
con nuestro tur ismo obl iga a que los valores conseguidos por el tur ismo sea nece
sario invertir los en organizaciones que creasen auténticas fuentes de valor. Da la sen
sación de que esta obtención de d inero es totalmente f r ivo la. No se han analizado 
todavía sus causas, sus aplicaciones, ni se han realizado inversiones oportunas para 
beneficiarnos de ella. E! mal lorquín s¡ se queda sin tur ismo perderá su actual nivel de 
vida y seguirá sin entender nada. Como hoy. Mal lorca, y por extensión la península, está 
en venta. Hay que util izar estos capitales para crear auténticas fuentes de valor, pues
tos de trabajo que sean útiles para el desarrol lo económico-cultural de nuestro país, 
r i :o en potencia. José Llusá 

P a r a p u b l i c i d a d e n esta, revis ta , d i r i g i r s e sk, 
A . O £ : > 7 C I A . C R I C - B a . r c e l o x i a , 
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BUCIDR 

m 
lAPUJIBRA 

PER QUE GIRONA PERDÍ 

AQUEST COLOR DE REUMA 

Senyor Director; 
El número de PRESENCIA que 
dedica un espai considerable a 
comentar aspectes de la nostra 
Girona i les seves f i res, m'ha do-
nat una sensació reconfortant 
que ara pretenc agrair amb 
aqüestes ratlles. 
Qué doloroses pero qué ver i-
tables son les paraules de Giro-
nel la! Com ho encerta Narcis 
Aragó en assenyalar que Girona 
vibra en les seves festes mun-
tada com damunt uns "cabal l i 
tos" rovel lats! 

Després de llargs anys d'absén-
cia gairebé in interrompuda, el 
retorn a la Girona amada és 
dessolador. 
Cree que poden contar-se amb 
els dits de la má les ciutats es-
panyoles que t inguin una part 
moderna tan deplorable. 
En el meu criteri contrasta l'or-
gu l l que tenim els gi ronins per 
la nostra térra amb l 'ensopiment 
amb qué l 'habitem; formen un 
conjunt de caus que obtenen un 
coeficient comercial acceptable. 
A l'hora de divert ir-se la temp-
tació no pot ésser menys que 
agafar el cotxe ut i l i tar i i passe-
¡ar per aquest "bé de Déu" que 
és la nostra prov inc ia . . . Ja és 
hora que Girona perdi el color 
de " reuma" . Grácies a PRESEN
CIA, dones, per donar-nos-en 
consciéncia. 

Josep Vall-llosera i Riera 
Girona 

GIRONELLA SI, GIRONELLA, NO 
Sr. Director: 
No cabe duda que el artículo de 
Gironel la ha organizado revuelo. 
Unos han estado de acuerdo con 
él y otros no. Quiero aclarar des
da el pr imer momento que yo 
sí lo estoy, o mejor dicho lo es
toy en el f ondo aunque no, en 
la forma. Pero no es de esto de 
lo que quiero hablar sino que 
quisiera hacer un intento por 
aclarar el por qué de que bajo 
mi punto de vista el art iculo de 
Gironel la es un artículo de "en-
fant ter r ib le" sin n inguna efec
t iv idad. Gironel la, para que su 
artículo resulte posi t ivo tiene un 
exceso de protagonismo, usa de 
los males que aquejan Gerona 
para lucir su "espr i t " por cierto 
agudísimo como siempre. Pero 
a lo largo de su artículo el lec
tor tiene la impresión que es 
Gironel la y no Gerona el pro
tagonista. Gironel la no parece 
sentir el problema como proble
ma social ni tan sólo como pro
blema personal ya que hay en 
el fondo de su artículo, una 
f r ia ldad de malabarista de las 
palabras, un "ahora toca decir 
esto", que justifica el revuelo, el 
pequeño resentimiento que ha 
despertado en cuantos le han 
leído. Los que como yo estamos 
de acuerdo con las realidades 
que plantea al igual que los que 
se niegan a ver y aceptar estas 
realidades. Salinas 

UNO QUE YA NO ENCIENDE 
LA TELE 
Señor Director de PRESENCIA: 
Muy señor mío: Le agradecería 
que por la presente fel ici te us
ted a su d igna colaboradora, la 
señora o señorita María Casta-
nyer, por su acertada crítica de 
la Televisión actual. Lleva mu
cha razón al decir que los pro
gramas carecen de alegría y 
que están cargados de una pre

tensión cultural que nos hace 
bostezar. Desde luego ignoro 
quienes son los responsables de 
los programas actuales pero lo 
menos que se puede decir es 
que están completamente desa
certados. Entre tantas cosas, ¿a 
quién se le ocurre "colocarnos" 
dos novelas al día? Eso sin men
cionar que, la de la noche, por 
lo menos la de esta semana pa
sada, ha sido precedida por unos 
comentarios sin los cuales muy 
bien podríamos pasarnos. Sí, los 
programadores de la Televisión 
actualmente tendrían que llevar 
a nuestras pequeñas pantallas, 
algo más de alegría y distrac
ción. Por mi parte sólo puedo 
decir le que mi televisor perma
nece cerrado la mayoría de las 
veces lo cual no deja de tener 
sus ventajas cuando vienen a 
cobrar el recibo de la luz. Es lo 
único que podremos agradecer 
a la Tele actual: una economía 
forzada ya que, la mayoría de 
las veces, nada de lo que se pro
grama t iene el menor interés. Y 
no d igo nada del programa in
fant i l del sábado. . . Los famosos 
concursos entre colegios no inte
resan más que a los interesados 
y le aseguro que antes de afir
marlo he l levado a cabo una pe
queña encuesta entre muchísi
mos chiqui l los que conozco. Sin 
más. y agradeciéndole su aten
ción repito mi fel icitación a la 
señorita Castanyer con una re
serva: aun ha dicho poco ante 
lo que habría que decir de la 
Tele actual. José M." Ruiz 

¿UN ERROR MONSTRUOSO? 
Sr. Director: 
En la prensa del día trece del 
mes corriente hemos pod ido 
leer que, "por error" , los avio
nes americanos habían bombar
deado un pueblecito del Viet-
nam. La cosa claro está me pa
reció monstruosa pero cuando 

seguí leyendo todavía fue más 
grande mi sorpresa ya que la 
noticia expl icaba que se trata
ba del mismo pueblo que, "por 
er ror" , había sido bombardea
do hace unas semanas. 
Una de dos: o la noticia es cierta 
en cuyo caso es inúti l insistir 
sobre la desorganización y la in
consciencia que e l lo s igni f ica, o 
la noticia es inexacta, como su
pongo; en este caso ¿a qué vie
ne esta incongruencia? De ser la 
noticia cierta, pone la piel de 
gal l ina constatar el poco valor 
que se le ha dado a vidas hu
manas. Gabriel Martí 

EL ABUSO DE LA PROPAGANDA 
Señor Director: 
De América nos han l legado mu
chas costumbres, la mayoría, a 
mi parecer, de poco nos han be
nef iciado, pero lo más nefasto 
que nos ha l legado es la propa
ganda. Considero que es un au
téntico abuso que se está rea
l izando en el mundo entero, res-
ps::to a la propaganda. El hecho 
de que existan empresas que se 
dediquen a estudiar, no lo que 
el públ ico desea, sino como lo
grar que desee un producto, me 
parece algo así como un atenta
do a la l ibertad humana. Ya sé 
que esto son palabras un poco 
desproporcionadas pero es exac
tamente la angustiosa sensación 
que me produce esta invasión 
de anuncios del mismo producto 
con di ferentes et iquetas; este 
cont inuo gr i to en la pared de los 
carteles murales. "Compre , f u 
me, beba, lave" con . . . nosotros 
somos los mejores. 
¿Acaso tanto gr i to no conduce a 
la anulación de la l ibre elección? 

Pedro Matas 
Indiscutiblemente no le falta a 
usted razón aunque su forma an
gustiosa de vivenciar la propa
ganda, no deja de ser despro
porcionada. 
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CXNVIENTARIQ 
INTERNAaONAL 

lis Étcits 1 li Pttsltaú di li llepila Insí: 
El próx imo 'Jia 5 de Diciembre, 
alrededor de 24 mi l lones de ciu
dadanos elegirán, por sufragio 
universal, al Presidente de la 
V República francesa. Desde 
que, en 1848, Luis Napoleón 
quiso transformar su elección 
en un plebiscito, este sistema no 
había sido empleado para elegir 
al pr imer magistrado de la na
ción. 

Durante la III y IV Repúblicas, 
los Presidentes eran elegidos 
por los representantes de las Cá
maras y el Senado, reunidos 
conjuntamente. El sistema ac
tual , que por pr imera vez hace 
su prueba el 5 de Diciembre, ha 
sido implantado por De Gaul le 
y hecho a su medida, ya que 
de todos es conocida su debi 
l idad por las votaciones de t i 
po re ferendum, que despol i t i 
zan el contenido de la elección, 
t ransformándola en un voto de 
confianza que se da a un hom
bre, sin tener muy en cuenta el 
programa que éste aplicará. 
Sin embargo, en nuestro veci
no país, la política ha sido, des
de la época de la Revolución 
Francesa, un asunto tomado 
muy en serio por la mayoría de 
los ciudadanos, para lo cual se 
han dado instituciones interme
dias o part idos polít icos, en 
donde se agrupan por af in idad 
de intereses, ideas o clases. Son 
estas famil ias políticas las que, 
a la hora de elegir qu ien habrá 
de gobernar al país, han impues
to sus candidatos, ref lejando 
con ello la transición que lógi
camente había de efectuarse 
entre la elección del Presidente 
por un sistema representativo 
o por vía plebiscitaria. No son, 
pues, los candidatos a la Resi
dencia de la República France
sa, hombres desconocidos que 
buscan los favores del sufragio 
popular por su simpatía o por 
su máquina propagandíst ica, si
no los representantes natos de 
las distintas corrientes de op i 
n ión y de los programas pol í t i 
cos que éstas pueden aportar 
y defender desde posiciones de 
gobierno. 

El abogado de Petain, Tixier 
Vignancour, enarbola la bande
ra de la extrema derecha. Co
mo era natural , se presenta 
como el candidato "nacional y 
l ibera l " , part idar io en el terre
no económico de la l ibre em
presa decimonónica, y en el te
rreno polít ico por un sistema de 
gobierno integrista, apoyado en 

la famil ia y el estado, coto ce
rrado, este ú l t imo, de las mino-
nías escogidas. 

Desde que, en 1945, la extrema 
derecha francesa se v io muy l i
mitada. Fueron necesarias las 
guerras coloniales en el Viet-
nam y, sobre todo, en Argel ia , 
para que los pequeños grupos 
derechistas, que jamás desapare
cieron, recuperaran nuevos bríos 
y part iciparan en la vida pol í t i 
ca a través de medios violentos, 
en la mayoría de los casos, como 
fueron los "reseau" O.A.S., en 
Francia y en Argel ia . 

Su antagonismo no es, pues, re
ciente. Su antagonismo hacia el 
General Presidente data de los 
años de la Segunda Guerra Mun
d ia l , habiéndose visto consoli
dado por lo que ellos l laman el 
abandono gaullísta de Argel ia . 
Tixier Vignancourt def iende el 
nacionalismo atlántico y la al ian
za con los E.E. U.U. Se presenta 
como el candidato que comba
tirá la corrupción y el despi l fa
rro del gobierno. Aunque su 
fuerza política sigue siendo po
co numerosa, sus medios econó
micos y de organización son im
portantes, como lo demuestra 

la espectacular campaña de pro
paganda que está l levando a 
cabo. 

Postulan al lado de Tixier V ig
nancourt los votos de los electo
res con opciones políticas simila
res, otros dos candidatos cuya 
mención hacemos para no o lv i 
dar a n inguno. Se trata de Paul 
Ant ier, que pone el acento en la 
defensa de los grandes propie
tarios agrícolas enemistados con 
De Gaul le por su política agríco
la con el Mercado Común, y del 
Senador Pierre Marci lhacy, que , 
apoyado en el Partido Liberal 
francés alardea de ser, como el 
anterior, un hombre sin progra
ma pero part idar io de una eco
nomía l ibre y atlántica, y unas 
instituciones que pongan al mar
gen de la nación el sistema re
presentativo salido de la l ibera
ción, que ya es todo un progra
ma. 

La candidatura única de la iz
quierda, que representa Fran-
^ois Mi t terand, es, sin lugar a 
dudas, el hecho polít ico más im
portante que se ha producido 
sobre la escena política francesa 
en estos últ imos ocho años. 

Sus antecedentes hay que bus-

Dos (¡cncralfs: Napoleón Bonaparte y Charles De Gaulle 

Carlos, por una parte, en la ac
t i tud de los part idos políticos 
de izquierdas no revoluciona
rios, después de mantener la su
premacía representativa de las 
masas populares francesas y la 
tenacidad y hábi l política del 
part ido comunista francés para 
af irmarse como una fuerza y re
presentar a las capas más pro
gresivas y desheredadas de la 
nación. 

La candidatura prematura de 
Gastón Defferre intentaba sor
tear este escollo, con lo que se 
pretendía forzar los votos comu
nistas en favor del candidato re
formista, sin que n ingún com
promiso los l igara. Esta manio
bra fue echada a p ique por el 
part ido comunista francés, ame
nazando con presentar su candi
dato prop io y denunciando lo 
nefasto que era para las izquier
das d iv id i r sus votos ante el can
didato gaul l ista. 

Gastón Defferre quiso contrarres
tar esta actitud buscando una 
alianza por su derecha, para lo 
cual concibió la Federación De
mocrática Socialista, que aspira
ba agrupar al part ido socialista 
francés, el part ido radical, la 
U.D.S.R., el M.R.P. (católico) y 
a los grupos políticos que reú
nen a un cierto número de 
personalidades independientes. 
Este matr imonio morganático en
contró serias reservas por parte 
de los padrinos, es decir, los d i 
rigentes de la S. F. I. O., y del 
Mov imien to Republicano Popu
lar. 

Tanto Guy Mol le t , como Lecua-
net y Fontanet temían perder sus 
posiciones dent ro de sus respec
tivos partidos y hacer concesio
nes derechistas los unos, refor
mistas los otros, que les enaje
nase su clientela. 

Puesta de manif iesto la impor
tancia de crear un g rupo de cen
tro izquierda, capaz de apoyar 
con cierta garantía de seriedad 
y éx i to una candidatura demo
crática que no contara con los 
votos del electorado comunista, 
se desvanecían todas las ilusio
nes de aquellos que habían 
pensado en un b ipar t id ismo a la 
inglesa, con el escaso matiz que 
existe entre estos, como lo de
muestra la actitud de Wi lson en 
problemas tales como el Viet-
nam o Rhodesia. Y damos pre
cisamente este e jemplo para re
saltar las precarias posibi l idades 
electorales que tiene en Francia 
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EDITORIAL 

NOVA TERRA 

CUATRO N O V E D A D E S EXCEPCIONALES 

Y DE LA MAS CANDENTE A C T U A L I D A D 

COLECCIÓN «EL MUNDO Y LOS HOMBRES» 

N.° 9. Pío XII y el III Reích 
Saúl Friediánder 

Un libro duramente crítico, objetivamente acusador, docu
mentadamente doloroso... pero indiscutiblemente sincero y 
honrado. Un intento de clarificar las actitudes de Pío XII 
frente a los gravísimos problemas originados por una 
de las coyunturas históricas m¡is dramáticas de la his
toria de la humanidad: el de la sangrienta extensión del 
imperialismo nazi. 

COLECCIÓN «TIEMPO DE HACER» 

XI. Respuesta a los «nuevos curas» 
Compendio de dafos y documentos 

Una respuesta contundente e irrefutable a la injuriante e in
calificable novela del c u n d e Michel de Saint-Pierre, cuyo 
panileto ha ocasionado ya tanto daño a los católicos de 
buena fe y que quizá no están del todo al corriente de las 
nuevas orientaciones de la pastoral moderna. 

COLECCIÓN «PUNTO DE VISTA» 

N "̂  4. Los Nuevos Infieles 
Potrick de Ruffroy 

Es fuerza reconocer que los cristianos vivimos un momento 
histórico realmente peligroso. Es posible que nos hallemos 
en el umbral de un cisma. Pero, ¿son los nuevos curas quie
nes van a provocarlo? ¿O serán, acaso, esos nuevos infieles 
aferrados a los formalismos de una Iglesia clasista que, al 
proclamar su "integridad católica", no hacen sino defender 
unos inconfesables privilegios en desacuerdo absoluto con 
la Iglesia universal que avanza? 

COLECCIÓN «EL SENTIDO DE LA HISTORIA» 

N.° 2. Los Sacerdotes Obreros 
Gregor Siefer 

Un estudio completo, documentado y científico, de uno de 
los fenómenos socio-religiosos de mayor trascendencia de 
nuestro siglo, en torno al cual se han levantado las más en 
conadas y duras polémicas dentro y fuera de la Iglesia. El 
trabajo del doctor Siefer -sociólogo, no teólogo-, con su 
seria y profunda objetividad, si bien en una línea diame-
tralmente opuesta a "Los nuevos curas" representa la me
jor respuesta a todas esas publicaciones panílelarias lanza
das en contra de la nueva pastoral de la Iglesia. 

Ed i to r io l N O V A TERRA - Baños N u e v o s , Ba rce lona 

(Viene de la pái;. anterior) 

un part ido de t ipo laborista, que 

no cuente con el apoyo de más 

de 5 mi l lones de electores que 

siguen una política más avan-

z : d 3 . 

Tran^ois Mít terand parece haber 

comprendido este di lema y se 

ha presentado ante la op in ión , 

como el candidato de la izquier

da, sin exclusiva. Hijo de un fe

rroviar io, resistente durante la 

ocupación alemana, de una gran 

formación humanística, ha sido 

varias veces Ministro y Diputado. 

Hoy es Senador como candidato 

único da las izquierdas por el 

Departamento de La Nievre, de 

cuyo Consejo es Presidente. 

El programa polít ico presentado 

por este candidato mantiene su 

apoyo al Merccdo Común, pro

nunciándose por la formación 

de éste en beneficio de los pue

blos que lo componen, y no de 

los grandes truts. Se manif iesta 

part idar io del mantenimiento de 

Francia en la Alianza Atlánt ica, 

pero def iende un tratado de no 

agresión entre las potencias del 

Pacto de Varsovia y de la A l ian

za Atlántica. Apoya la reunif ica

ción alemana sobre la base del 

respeto de los acuerdos intera

liados y el reconocimiento de las 

situaciones surgidas posterior

mente. Aprueba las iniciativas 

tomadas por el gobierno gaul l is-

ta en política internacional que 

t ienden a reforzar la indepen

dencia de Francia con relación 

a los EE. UU., pero denuncia las 

lagunas de ésta en lo que se re

f iere al suministro de armas a 

Áfr ica del Sur, el voto de absten

ción de Francia en la O.N.U. en 

el asunto de Rhodesia y la p ru

dente posición de Francia en re

lación con la guerra del V ietnam 

y los conflictos provocados por 

h lucha l iberadora en Áfr ica e 

Iberoamérica. 

En política interior, el candidato 

único de las izquierdas critica el 

Plan de Estabilización, que im

plica el peculiar stop-go" de las 

economías occidentales, con el 

consiguiente trastorno para las 

fuerzas del trabajo y la econo

mía en su conjunto. Def iende, 

asimismo, una planif icación de

mocrática de la economía, f o rmu

lada y protagonizada por las 

fuerzas vivas del país, pon iendo 

especial énfasis en el desarrol lo 

de los programas de educación 

y v iv ienda. 

Este fue el programa que "el 

candidato de los t iempos moder

nos" como indican sus pasqui

nes electorales - presentó en su 

conferencia de prensa y que de

f iende en el curso de su campa

ña, con el apoyo de los part idos: 

£o:ia lista, comunista, radical, 

U. D. S. R., y que respaldan hom

bres políticos tales como Pierre 

AAéndez-France y Daniel Mayer, 

Presídante de la Liga de los De

rechos del Hombre. 

Roger Ducheí, ex-Secreíario Ge

neral del Centro Nacional de los 

Independientes, par t ido de las 

derechas clásicas francesas, ha 

a f i rmado que en las próximas 

elecciones francesas, los dos ver-

dgderos oponentes son Fran^ois 

/V.itterand y De Gaul le. Los apo

yos conseguidos por el candida

to ds las izquierdas son, en efec

to, de tal fuerza que han hecho 

decidir al General Presidente so

bre la opor tun idad de presentar

se a las elecciones, como única 

fuerza capaz de resistir al movi 

miento popular que ha provo

cado la candidatura de Fran^oís 

Mí t terand. 

Santiago Morera 

BOLETÍN 
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Ai-ahuiiios di' ICIT el ur lku lo de niii-slro compañero en 
la resista PKKNFNCIA. Ricardo Oomenech, que t i 
tula "Vil Tiralro > la Propiedad l'ri>ada". 
VA articulo no>i parece muy hiicno. per» no estamos de 
acuerdo en la apreciaciim de un pnnlo, (¡ue por de
licado y humano, es dificil de comentar sin herir sus-
ceptihilidades. I,o intentaré, no obstante, ya que creo 
que el señor l>omenech no ha calibrado en su justo 
punto el alcance que puede tener su punto de lista. 
Se trata de la reaparición en el Teatro del actor José 
l.uis Ozores. 
José lu is O/ores es paralítico, l o d o el mundo lo 
sube. ¿Hay esjicran/.as de curación? ,*,ÍNo hay espe
ranzas? Sólo l>los lo sabe y los médicos \» intentan 
por todos los medios. Pero José I.uis O/ores es ante 
todo un actor, un buen actor al que todos hemos 
aplaudido en %arias ocasiones. Ahora, y después de 
un periodo for/ad» de silencio en las tablas, reaparece. 
Representa en la obra de Joaquín C'aho Sotelo " i J 
Poder", a im paralítico. ¿Y bien? Ivste papel podría 
representarlo on ador con sus dos piernas bien firmes 
en la tierra, nadie diría nada. Pero lo encarna un 
actor inválido y ponemos el grito en el cielo. ¿Por 
qué? ¿Es que Jost- I.uis Ozores no es un actor? ¿O sólo 
es uu inválido? ¿Por qué se le tiene que discutir el 
que juegue un papel, sea cual sea? 
No. no hay morbosidad en esta su suelta a las tablas, 
sólo hay. eso si, un gran amor a su profesión, un 
Kran sentido de artista, un ansia de superación, un 
vuelo para olvidar, (precisamente por representar a 
un Inválido), su propia invalidéis. Cuando este ador 
tiene la valentía de ponerse delante del público en 
paralíiLcí). es que su propia parálisis ha dejado de 
existir en su mente. No es un paralítico exhibiéndose 
delante del público, es un actor en un papel de invá
lido y nada más. I.o mismo podría encarnarlo estando 
tuerte y .sano y estamos scfüuros de que la represen
tación no desmerecería en nada. 

Admiramos al que supera este complejo que toda l i 
mitación física deja en nosotros. Cuando un enfermo 
liahla de enfermedad, tranquila y llanamente, o se hur
la de sus propias flaquezas, es que éstas han dejado 
de ser un problema para él. Hablo por propia c\-
pericncia y sé de lo que hablo. 
Admiramos al CICKO que al despedirse de nosotros nos 
dice "ha.sta ta vista". Entonces es cuando .sabemo.s 
que su ceguera es a nosotros a quien hiere, a quien 
molesta, y casi nos sentimos inferiores ante la valen
tía de esta despedida. "Hasta la vista". 
José I.uis Ozores nos da una lección. Ha sabido su
perar, escalar uno a uno los peldaños de su desfcracia 
hasla llegar a la cima, donde ya nadie puede com
padecerle sino ¡.tlmirafle. 
Tenemos otros ejemplos en la historia del Teatro. 
Sara Bernhard. cuando vieja y nmlilada de una pier
na, representaba niaKistralmente al adolescente Daniel, 
inválido y morfínómeno. Eleonora Duse en su en
carnación de I>ama de las Camellas, luberculosa in
curable ella y sabiendo su destino En f in, encontra
ríamos infinidad de ejemplos a los que José lu is 
Ozores no hu hecho má.s que imitar en su grandeza 
y superación. 
¿Qué el público .senth-á un escalofrío en su piel al 
ver que. levantado el telón, el actor no se mueve de 
su silla de ruedas? ¿Y qué? El que no sepa ver en el 
gesto de Jü.sé lu is Ozores un retorno a su vida ñor* 
mal. una curación admirable, el que sólo vaya a ver 
a un paralítico en el papel de paralítico, peor para él. 
será que no sabe calibrar hasta donde acaba el hom-
bre y empieza el actor. 
Creemos que José Euis Ozores es suficiente actor para 
hacerse olvidar del público como hombre, para re* 
cordarle que es un actor, un magnífico actor. 

M A R Í A CASTAÑHR 

fotograbados OLIU 

clisés para talleres de 
artes gráficas 

Poseo de la deheso, 19 
Tel. 202425 
GERONA 

hijos 

A los revisionistas históricos propugnado-
res de una España desemit izada, de pro
fundas raíces romano-germánicas y que ha
cía " tabulam rasam" de la historia y la cul
tura arábigo española, no dejaron de salir-
les algunos hijos respondones, que propug
naron, casi siempre inút i lmente y dando 
por supuesto el fracaso, incluir, dentro del 
panteón glor ioso de la cultura española, el 
desgajado muñón de las regiones arabiza-
das. Hijos respondones que pretendieron la 
el iminación del l lamado "prejuic io antiára
be" de nuestra cultura. 

De todos los hijos respondones a la Escue
la de Estudios Históricos (o como se l lame 
ese clan), el más preclaro fue, sin duda al
guna, aquel sacerdote que se l lamó Mi 
guel Asín y Palacios. A quien traemos hoy 
a nuestra "Picota" para que sirva, no de 
irr isión, sino de contraste entre los caídes 
de la historiografía española oficial y e! 
estudioso de buena fe y clara intel igencia, 
que intenta crear unas bases históricas ple
namente objet ivas y l impias de cualquier 
"a p r io r i " exíra-histórico-

W.iguel Asín Palacios, erudi to ameno, como 
su paisano el aragonés Julián Ribera y 
Tarrago, consiguió crear una escuela de ara
bistas españoles que levantaron el patr i
monio cultural de la España islamizada 
frente al pat r imonio de la España romano-
germánica. Asín Palacios, González Palen-
cia. Codera, Ribera y Tarrago, etc., se hi
cieron especialistas en la lengua arábiga 
para desenterrar lo que de una manera 
prejuiciosa se había empolvado. Para el i 
minar lo que Asín Palacios l lamó "el pre
juicio antiárabe de nuestra cul tura" y, a f in 
de cuentas, para conseguir esa síntesis his
tórica, esa españolización de la propia Es
paña, que nunca estará terminada en tan
to no se incluya en nuestro Panteón una 
realidad tan incontrovert ible como son 
nuestros largos siglos de irradiación ará
biga. 

Asín Palacios demostró, a través de sus 
traducciones impecables, de sus luminosos 
prólogos a las obras de los grandes poe
tas y f i lósofos árabes y judíos nacidos en 
España, que la raza árabe no era una raza 
de gentes groseras, sucias, malol iente e in
cultas; que no era un pueblo de rel ig ión pr i 
mi t iva, ni de beduinos y camelleros; sino 
que en la España árabe se l levó a cabo una 

r iquísima labor cultural y artística, una con
vivencia modélica entre las diversas razas. 
Demostró que la rel igión de los árabes es
pañoles estaba impregnada de una altísi
ma espir i tual idad y que las obras de Abe-
narabí, por e jemplo, habían in f lu ido nota
blemente en la alta escuela de la Mística 
Carmelitana de Santa Teresa de Jesús y de 
San Juan de la Cruz. Demostró que la f i lo 
sofía neoplatónica de un Abenmasarra in
f luir ía en un Pascal, que el racionalismo de 
Descartes venía in f lu ido por la obra de po
lígrafos y f i lósofos cordobeses. Negó tam
bién Asín Palacios el terr ib le prejuicio po
sitivista de la "generación espontánea" apl i 
cado al campo de la cultura y demostró que 
los siglos de civi l ización arábiga española 
fueron el cordón umbil ical que unió el mun
do clásico con el mundo del Renacimiento. 
Negó la incapacidad atr ibuida a los espa
ñoles para la f i losofía al analizar la obra 
de un Averroes, Avempace, o Aben Hazan. 
En resumen, dedicó su vida a reparar un 
acto de injusticia, de inc iv i l idad, como es el 
de desgajar, como lo hacía la escuela re
dentor ista europea, una gloriosa tradición 
cultural de nuestros lares patrios. 

Huslración García Llort 

Desgraciadamente la obra de Asín Palacios 
y los arabistas españoles ha quedado redu
cida tal vez insidiosamente—- a los es
tantes polvor ientos de la erud ic ión. Con
f iemos en que la tradición arabista de Es
paña no desaparezca y alguien venga a 
añadirse a la lista de respondones que se 
enfrentan a los que mantienen una cons
tante de d iv is ión. Rodríguez Méndez 
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primeras 
conversaciones 

solire ei teatro actoal 
Conversaciones sobre teatro actual nacional en Córdoba. De izquierda a derecha: 
José María Rodríguez Méndez, José Monleón, Miguel Narros, Alfredo Marquerie 
y José Sanchiz con el secretario del Círculo de la Amistad, Joaquín Martínez 
Bjorkman. 

El público numeroso del coloquio que seguía a la ponencia, en un momento de ani
mada discusión entre Ángel Carmona y José Monleón sobre posibilidades y limita
ciones del teatro popular. 

Rodríguez Méndez lee su ponencia. 

convocatoria lieciía desde C O r d O b> 3 
Por el interés extraordinario de su conteni
do, ofrecemos a nuestros lectores — y como 
introducción a la crónica de nuestro redac
tor enviado especial José María Rodríguez 
Méndez— un estracto de la "Convocatoria 
del Círculo de Amistad, Liceo Artístico y 
Literario de Córdoba, para la celebración 
de unas Conversaciones Nacionales sobre 
teat ro": 
Teóricos, autores, críticos, directores y ac
tores del arte escénico señalan continuamente 
la mediocre existencia de nuestro teatro ac
tual, manifestando que es reflejo de la hon
da crisis que viene arrastrando éste desde 
iiace años... 
En declaraciones individuales y colectivas se 
vienen repitiendo, desde hace años, solucio
nes parciales al problema del teatro de Es
paña... 
Es necesario clarificar tal situación, pero con 
la visión total y realista del problema... 
Es cierto que "e/ teatro en España no sirve 
al momento histórico que vive" al no expre

sar ¡as complejas conexiones y contradiccio
nes socio-culturales de nuestro país, pero tal 
declaración no ha tenido el contrapunto de 
la formación de un radical tratamiento plas
mada en una serie de acciones y actitudes 
de inmediata ejecución y en el plano realista 
de lo posible para una eficaz transformación 
de la situación presente de nuestro teatro... 
Si se considera unánimemente que la salva
ción del teatro español de nuestro tiempo, 
tiempo provincial, sólo puede ser llevada a 
cabo por un teatro independiente, se con
voque a ese planteamiento riguroso necesa
rio.. . 

El Círculo de la Amistad, Liceo Artístico y 
Literario de Córdoba, convoca a teóricos, 
autores, directores, críticos y actores de nues
tro teatro de hoy a unas conversaciones, con
frontación de ideas y actitudes, sobre la rea
lidad nacional, a escala de lugar y de tiem
po de provincias... 

Córdoba, setiembre 1965 

Del diario 'Córdoba" reproducimos 
esta fofo tomada en el momento del 
discurso de clausura pronunciado por 
el Sr. Alcalde de la ciudad. 

8 

Arxiu Municipal de Girona. Presència. 20/11/1965. Page 8



HABRÁ que hablar mucho 
y muy l a r g o de las 
importantísimas jornadas 

__ que han tenido lugar en 
Córdoba, durante fes días com
prendidos entre el 1 y el 5 de 
noviembre, para poner más o 
menos en claro la realidad de 
nuestra crítica teatral aquí y 
ahora. El apretadísimo progra
ma de trabajo, las infatigables 
sesiones coloquiales, que se pro
longaron ante numerosísimo pú
blico hasta horas avanzadas de 
la noche, y las importantísimas 
conclusiones finales han de me
recer en el futuro una exégesis 
continuada y un punto de par
tida forzoso para ulteriores con
sideraciones acerca de la peculiar 
situación de nuestro teatro. 
El importante "Círculo de la 
Amistad" de Córdoba, convocó 
en su día a autores, directores, 
actores, técnicos y teóricos a 
unas conversaciones a celebrar a 
escala nacional que trataran de 
fijar los límites reales de nues
tra situación teatral, aquí y aho
ra, teniendo en cuenta la exis
tencia de una centralización de 
la actividad teatral y la necesi
dad de considerar de nuevo la 
realidad de la provincia como 
sustento básico del teatro espa
ñol. El secretario de aquella en
tidad, Joaquín Martínez Bjork-
man. prestigioso abogado cor
dobés, firmó una convocatoria 
explícita que la limitación de es
pacio nos impide incluir aquí. 
Tras esa convocatoria se cursa
ron las invitaciones pertinentes 
a las personas más o menos afec
tadas por la crisis teatral. A es
tas invitaciones unos respondie
ron con su asistencia, otros con 
su silencio y otros con su nega
tiva. Hay que hacer constar que 
la invitación no entrañaba nin
guna clase de descriminación 
ideológica, estilística o genera
cional, ya que precisamente de 
lo que se trataba era de consta
tar diversos puntos de vista. Só
lo se tuvo en cuenta la finalidad 
que une a todos los interesados 
en el teatro: su dignidad como 
vehículo cultural y social. 
Por todo ello siempre resulta
rán inexplicables ciertas ausen
cias. Evidentemente quizás una 
de las cosas que llegó a ponerse 
en claro, gracias al mecanismo 
de la convocatoria, sea la exis
tencia de ciertos "santones" que 
acostumbran a actuar desde su 
escondido morabito; pero que 
repugnan salir a la calle y enta
blar diálogo con el vecino "sin 
molestarle", como afirmaría Don 
Fernando Carbonell, presidente 
del Círculo de la Amistad en su 
gracioso y muy cordobés discur
so de apertura. La amistad y la 
buena intención, el diálogo a ni
vel clásico, presidirían las se
siones. 

Asistieron críticos y teóricos co
mo José Monleón. Alfredo Mar-

queríe, Gonzalo Torrente Ba-
llester (representando su propia 
ponencia), Sanchis Sinesterra, 
Pedro Altares, Miguel Bilbiatía, 
Ángel Fernández Santos, Juan 
de Sagarra, etc. Directores como 
José Luis Alonso, Juan Guerre
ro Zamora, Armando Moreno, 
Ángel Carmona, Salvador Sala-
zar, Miguel Narros, representan
tes de grupos teatrales, como los 
de "Gesto" de Gijón, Lope de 
Rueda de Sevilla, Teatro Popu
lar de Madrid, etc. Actrices co
mo Maruchi Fresno, autores co
mo Lauro Olmo, María Aureha 
Capmany, Antonio Gala, Javier 
Fábregas y el que firma estas lí
neas. Profesores de escuelas de 
arte dramático oficiales y no ofi
ciales como Miguel Salcedo Hie
rro, la propia Capmany, Miguel 
Narros y María López. Y irn 
nutridísimo núcleo de gentes in
teresadas por el fenómeno teatral 
y sus circunstancias históricas. 
No se trató, como en tantas 
otras ocasiones, de una simple 
deliberación acompañada de vi
sitas turísticas y vinos de honor. 
El programa apretado de traba
jo queda claramente evidenciado 
mediante el siguiente horario; a 
las 10 30 de la mañana desarro
llo de una ponencia; seguidamen
te estructuración de los puntos 
discutibles suscitados por dicha 
ponencia. El mismo día, a par
tir de las 7 de la tarde, coloquio 
sobre los puntos controvertibles 
de la ponencia y los problemas 
generales y particulares que di
chos puntos suscitarían en el au
ditorio. Estas sesiones coloquia
les y particulares que dichos 
puntos suscitarían en el audito
rio. Estas sesiones coloquiales 
llegaron a prolongarse hasta su
peradas las 11 de la noche. Es
tá bien claro, por tanto, que se 
trató de jornadas de auténtico 
trabajo. 

Enumerar aquí las incidencias 
de las distintas sesiones, o enjui
ciar el tono y desarrollo de las 
ponencias nos llevaría demasia
do lejos. Baste decir que el cli
ma en que se desarrolló este pri
mer congreso de teatro alcan
zó los límites de la ejemplari-
dad y el rigor intelectual, sin 
que en momento alguno llega
ra a empañarse por sutilezas o 
personalismos de ninguna clase. 
No fue difícil, por consiguiente, 
llegar a las conclusiones, que 
fueron fruto de la elaboración 
de todos y cada uno de los que 
intervinieron en estos diálogos 
y que se comprometieron en su 
aprobación y desarrollo. El ca
pítulo de conclusiones, fruto de 
una fatigosa y larga delibera
ción, fue el siguiente: 
"Los asistentes a estas Conver-
"saciones Nacionales sobre el 
"Teatro actual desean hacer 
"constar que es la primera vez 
"que se reúnen en España auto-
"res, críticos, ensayistas, direc-

"tores y actores de muy distin-
"ta procedencia geográfica e 
"ideológica y que tras dialogar 
"ampliamente, han llegado a 
"acuerdos sobre cuestiones que 
"afectan a la realidad teatral es-
"pañola. 
"En estas conversaciones se ha 
"partido de la concepción de que 
"el teatro tiene una condición 
"cultural y social y se ha pres-
"cindido de aquel otro que no 
"responde a este ineludible fun-
"damento. 
"Esta condición cultural y so-
"cial encuentra en la actualidad 
"dos tipos de limitaciones: unas 
"de orden general y otras de or-
"den administrativo. 

" I) LIMITACIONES DE OR
DEN GENERAL: 

"a) Contradicción de que el 
"teatro, una actividad de orden 
"cultural, dependa de la econo-
"mía privada, lo que da una ba-
"se mercantil a la actividad tea-
"tral. 
"b) El público de este teatro 
"no está formado por toda la 
"sociedad sino por un reducido 
"sector de la burguesía españo-
"la, que es quien lo sostiene y 
"hacia el que se orienta, 
"c) Abusiva concentración es-
"ccnica en la capital del país, 
"tanto en lo que atañe a los tea-
"tros particulares como a los 
"subvencionados. 
"d) Imposibilidad objetiva de 
"alcanzar una expresión autén-
"tica de la realidad; expresión 
"constreñida incluso por exigen-
"cias de carácter local y par-
"ticular. 

"2). LIMITACIONES ADMI
NISTRATIVAS: 

"a) A pesar de haber aumenta-
"do notoriamente las subvencio-
"nes oficiales es evidente la in-
"suficiencia e inadecuada dis-
"tribución de las mismas, tanto 
"las destinadas a Teatro profe-
"sional como a los grupos ex-
"perimentales. 
"b) Carencia de estudios tea-
"trales en los distintos grados 
"de enseñanza española. Inac-
"tualidad de las Escuelas Ofi-
" cíales de Arte Dramático y des-
"vaiimiento de las privadas. 
"c) Excesivas cargas fiscales 
"que equiparan el hecho cultu-
"ral con cualquier explotación 
"mercantil. 

"d) Existencia de unos locales 
"teatrales propiedad de organis-
"mos provinciales y municipales 
"que no cumplen la función cul-
"tural y social dentro de la pro-
"vincia. 
"Las conversaciones de Córdoba 
"han señalado como exigencia 
"para la orientación de cualquier 
"iniciativa: 

"a) Necesidad de que el Teatro 
"escrito y representado EN y 
"PARA España posea un ca-
"rácter testimonial de la reali-
"dad y se inscriba en sus proce-
"sos de Transformación. 
"b) Urgencia de una proyec-
"ción sobre los públicos popu-
"lares basada en la investiga-
"ción de sus auténticas necesi-
"dades y de los medios expre-
"sivos. 

"c) Responsabilidad de todos 
"los participantes en el Teatro 
"de nuestro país y conciencia de 
"su condición creativa y de sus 
"obligaciones para con la fun-
"ción social y cultural del Tea-
"tro. 

"d) Necesidad de una descentra-
"lización de la vida escénica es-
"pañola y del desarrollo de una 
"actividad teatral autónoma en 
"el marco de las provincias. 
"Todo lo expuesto reclama una 
"pronta consideración. En otro 
"caso, el hecho teatral seguirá 
"deslizándose al margen de la 
"realidad viva del país. 
"Córdoba a 5 de noviembre 
"de 1965." 

Seguidamente de las anteriores 
conclusiones, se leyó, en el ac
to de clausura, el texto que si
gue: 
"Los grupos no profesionales 
"asistentes o representados en 
"las Conversaciones Nacionales 
"Sobre Teatro Actual, celebra-
"das en Córdoba y cuya rela-
"ción figura al final de esta de-
"claración, han acordado conti-
"nuar de una manera efectiva, 
"la realización de la ASOCIA-
"CION INDEPENDIENTE DE 
"TEATROS EXPERIMENTA-
"LES (A.LT.E.), delegando en 
"el Círculo de la Amistad, Liceo 
"Artístico y Literario de Córdo-
"ba y en la persona de su se-
"cretario Don Joaquín Martí-
"nez Bjorkman, la Secretaría 
"General provisional.— Córdo-
"ba, cinco de noviembre de mil 
"novecientos sesenta y cinco. 
"Escuela de Arte Dramático 
"Adriá Gual de Barcelona. 
"Teatro Estudio de Madrid. 

"Teatro Lope de Rueda de Se-
"villa. 
"Teatro Popular La Pipironda 
"de Barcelona. 
"Grupo de Estudios Dramáticos 
"de Valencia. 
"Grupo Gesto, Teatro de Cáma-
"ra de Gijón. 
"Grupo de Teatro Popular de 
"Madrid. 
"Grupo de Teatro AguÜar de 
"Madrid." 

José M." Rodríguez Méndez 
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REUSDICE 

reus dudad cansada 

Reus es, actualmente, un pueblo cansado. Quiero decir, como es lógico, colectivamente can
sado. Hace muchos años que sostiene el mismo do de pecho sin alterarlo, sin enriquecer
lo, y esto, evidentemente, produce fatiga. 
A principios del siglo XIX, Reus cumplía ya las mismas funciones que hoy está cumplien
do. Recordaré de paso que su importancia relativa revestía un grado bastante más eleva
do que la actual. Barcelona en 1830 no alcanzaba los 100.000 habitantes, mientras que 
Reus contaba con más de 28.000 en 1842. 
Pero no es de volumen demográfico de lo que quisiera hablar. Desde el punto de vista cua
litativo estas cifras no tienen, creo, demasiada trascendencia. El cansancio que la pobla
ción arrastra no lo produce la impotencia de no poder conseguir crecimientos espectacula
res. Y el estancamiento, por otra parte, tampoco es consecuencia del cansancio. El que 
señalo es un cansancio de acción colectiva, producido, seguramente, por la monotonía, por el 
desánimo que reporta el repetir siempre las mismas y determinadas evoluciones dentro 
del mismo círculo, por no saber encontrar la salida a una situación que se esteriliza al 
eternizarse. Reus, mercado. Reus, centro comarcal. Reus, centro exportador. 
No crean, por favor, que quiera referirme al "spleen" del que ya está de vuelta. Pienso, en 
todo caso, en el tedio que proporciona el dar infinitas vueltas en un mismo circuito. Acla
rado este extremo, puedo decir que el hecho de poder contar con una plataforma material 
para provocar un primer florecimiento extra-económico, satisfizo ya las ilusiones reusen-
ses en el siglo pasado. Al calor de este florecimiento nació el Centro de Lectura y se cons
truyeron el Instituto Pedro Mata, el Teatro Fortuny y se realizaron meritorias empresas. 
Los primeros veinte años del siglo actual, conservaron el ritmo y el sabor de los lustros 
anteriores. Pero el entusiasmo empezó a debilitarse. 
En los años treinta, surgió la posibilidad de que la vida colectiva hallara un nuevo rum
bo. Fueron años de renovada inquietud, avalados por un nuevo signo. Una fracción del 
censo que contaba con las posibilidades básicas, vislumbró lo que podía dar de sí, para la 
vida de la ciudad, la explotación del ocio. Y el ocio fue respetado y comenzó a ser aprove
chado debidamente. Y en una apreciable madurez cívica, se le supo otorgar toda la con
fianza que merece. La escala de valores sufrió un benéfico reajuste. Con todas las limita
ciones que se quiera, lo cierto es que los reusenses de los años treinta se movieron activa
mente en pro de un Reus mejor y para ello batallaron con gran entusiasmo, lo diré sin 
falsos rubores, en el campo de la cultura. 
Por desgracia, se malogró el nuevo rumbo. Y la ciudad, cansada, se repite a sí misma con 
enervante monotonía. Reus, mercado. Reus, centro comarcal. Reus, centro exportador. Y 
con la monotonía, se evapora inexorablemente todo vestigio de entusiasmo. Hoy Reus, es 
una suma de ciudadanos sin cohesión, incapaces, sin ella, de elevar la ciudad, atenazados 
por el convencimiento de que el único objetivo a perseguir es el interés personal estric
to y radicalmente delimitado. XAVIER AMOROS 

celebridades 
Si alguno ha tenido ocasión de tratar a perso
nas de Reus, sabrá sin duda aquel lo de "Reus, 
París y Londres" y "En mi ciudad nacieron 
Gaudí, Bartrina, Fortuny, P r i m . . . " e inmedia
tamente se habrá enterado de los mot ivos de 
la expresión citada y de las discusiones inter
minables acerca del lugar de nacimiento de 
Gaudí. 

Hace unos años "Jeroni Prat" - - p s e u d ó n i m o 
de Joaquín Santasusagna en un artículo pu-
b l i c :do en la Revista del Centro de Lectura (Fe
brero, 1926) hablaba de "el nostre gran tópic 
local ' ref i r iéndose al de nuestro hombres ilus
tres, al "mi ta col. lect iu" de Reus como ma
triz de celebridades. Distinguía entre tópico y 
tradición y pasaba a analizar la poca impor
tancia que, en def in i t i va , tenían algunas de 
estas "celebr idades" ante la Historia si la com
paramos con la que algunos reusenses quie
ren darles. 

Hay un sent imiento casi fami l iar que nos ha
ce mirar con amor a nuestros conciudadanos. 
Es natural que un padre o un hermano se sien
tan orgul losos de su hi jo o hermano respec
t ivamente y le alaben con cierta desmedida. 
Pero el s imple hecho de engendrar a un hi
jo no es mot ivo de orgu l lo . Ni siquiera es un 
acto plenamente sexual; puede l imitarse a 
erot ismo. El instinto de procreación completo 
lleva consigo el d iat róf ico, es decir, el cuida
do, la educación del hi jo. Mutans mutandis y 
salvando las distancias el s imple hecho for
tui to del nacimiento en nuestra c iudad de un 
hombre no nos permite sentirnos orgullosos 
de é l , no existe méri to alguno por nuestra 
parte. 

Decía yo en un reciente artículo a propósito 
de la enfadosa polémica de Gaudí, que no es 
suficiente que sea conciudadano nuestro, ten-

El General Prim 

Entrada de la Cripta de la Colonia de Gaudí 
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dríamos que haber contr ibuido al desarrol lo 
de su genio en un medio propicio que no 
encontró. 
Efectivamente creo que Reus ha dado hombres 
notables. Pero la vanaglor ia — y nunca me
jor expresada la pa labra— al hablar de ellos 
no es más que una presunción sin carta de 
naturaleza para tal- ampl i tud . 
Porque, por otra parte, existe una despreocu
pación grande con respecto a estos hombres. 
¿Hemos hecho o propugnado algún estudio se
r io sobre ellos? Este pretendido amor por su 
obra o su personal idad, tan a posterior i , ¿ha 
cristalizado en alguna investigación que pue
da presentar ante el mundo los hechos y mé
ritos reales, en vez de l imitarnos a decir: "Es 
de Reus, como yo " . (¡Qué conclusión más ten
tadora hay implícita en tales premisas!). 
No basta hacer un monumento a un hombre 
y que se pudra al sol. Hay que airear su v i 
da y dar a conocer los valores que tenga. Só
lo con nuestro trabajo por ellos en v ida, con 
un ambiente cultural que les estimule o, en 
compensación nunca orgul losa ya, con su va
lorización sin d i t i rambos, seria, científ ica, cuan
do su puede juzgar su obra a distancia, podre
mos sentir satisfacción, porque no será sólo 
un hombre nacido entre nosotros sino, en 
parte, de nuestro ambiente cultural verdade
ro, de nuestra inquietud que le ha permi t ido 
hacerse lo que es. Si ha tenido que labrarse 
el t r iun fo por sí mismo, le compensaremos de 
nuestra incompresión no con la cómoda vani
dad de conciudadanos sino con el acercamien
to humi lde a la obra de un hombre en la que 
no tenemos arte ni parte pero que no debemos 
dejar perder en sus consecuencias ejemplares 
para nuestra cultura. Joaquín Mallafré 

Cíj.víí Milá. (le Barcelona, de Candi 

cmmsreiEXPOSBi Una vegada, Giuseppe Ungaretti, en pre-
guntar-se quina era la situació de Tartista en 
la societat contemporánía, va dir: "Ningú 
no pot saber per endavant el camí que ha de 
seguir l'art perqué es pugui expressar la 
poesia d'un determinat moment. I ningú no 
pot endevinar qui será el cridat a reaützar 
¡"obra que la posteritat haurá de proclamar 
coni exemplar. Desgraciades les Ueis que 
intcntin confinar en roportunisme el senti-
nienl i la inspiració." 
Ungaretti ens assenyala que no s'ha de dog-
matitzar sobre el que Tart ha de ser en el 
futur, no sois (en primer lloc) perqué no te-
nini la possibilitat de saber-ho, sino també 
(en scgon lloc) perqué la imposició dogmá
tica destrueix l'impuls primari de creació. 
Aixó és ben cert. pero també ho és que po-
dem. en canvi, parlar del present. I veure 
aquest present i tractar de comprendre'l a 
partir de l'immediat passat. Revisar el que 
en aquest present hi ha d'auténtic, per sepa-
rar-ne el que queda de deixalles. 
Onada rera onada, els diversos intents d'ar-
ribar a una última certesa han anat diposi-
tant les aportacions valuoses deis ismes. 
Les exasperades Ilibertats que marcaven 
i'inici del nostre segle precipitaven una 
vertiginosa acumulado de nous i renováis 
ismes. Si és cert que podem dir que l'es-
pcrit objectiu del segle XX apareixia 
en acabar-se la guerra del 14 i que 
el vaivé incessant de les provatures produía 
en intentar de trobar el camí adequat i via
ble per ais nous lemps, és precisament ara, 
en el tombant del mig segle, que aqüestes 
provatures, aquest vaivé, aquesta incessant 
marca ascendcnt i descendent d'ismes han 
de produir un resultat positiu. Un resultat 
que. mes enllá de la románticament subjec-
tiva exposició de Ilibertats, ens condueixi a 
la validesa d'uns continguts. Car en els is
mes no hi ha, en ells mateixos, res de ma-
léfic, és cert, pero també ho és que es pro-
dueix en ells un narcisismc antisocial. És, 
dones, en realitat, en la síntesi d'aquests is
mes acumuláis en la primera meilal del se
gle —en la síntesi, dic, no en reclecticisme— 
on l'artista d'ara ha de trobar el seu camí. 
Camí que es plantejará per via estética o per 
presa de consciéncia social. 
De fet tot isme, o sigui tota escola anuncia
da o pressentida, és un intent de captació de 
la realitat. L'home, en crear, intenta d'ex-
prcssar la realitat que l'envolta i prova de 
comunicar-la. En la mesura que un isme és 
un camí per a la captació d'aquesta realitat 
es válid, no sois perqué és váíid en ell mateix, 
sino perqué possibilita una nova etapa d'e-
volució i de modificació en aquest huma 
camí de recerca. S'esdevé, pero, que en molts 
moments de la nostra recent historia l'artis
ta ha oblidat aquesta primordial necessitat 

de comunicació i s'ha endinsat en el goig de 
la provatura per la provatura, per pur exer-
cici estétic, i és en aquest moment que l'isme 
es converteix en un deliri narcisista absolu-
tament nociu. És evident que tota llibertat 
humana existeix per a alguna cosa. L'home 
és Iliure o no ho és, per fer o no poder fer 
quelcom: la llibertat en abstráete és un sim
ple atzucac. 
En un moment donat, en la nostra historia 
barcelonina, va semblar que un grup d'ar-
tistes ens prometía el seu treball col.lectiu 
en aquesta tasca de lliure recerca d'un nou 
camí. Un nou camí, quan precisament tots 
els camins oficialment ortodoxos ens apa-
reixien com inservibles. Parlo del gran mo
ment esperan^ador del "Dau al Set". Espe-
rávem del grup impulsor una actitud esté
tica i social (que de fet una cosa no va mai 
separada de Taltra), una presa de conscién
cia, enfront de la tebior, la indiferencia i la 
momificació ambients. Hem de convenir que, 
de tot el que ens prometien, n'havíem de 
recollir un renovament estétic, pero ens era 
escamotcjada una táctica promesa que en 
Tactitud combativa inicial hi havia i que ens 
feia esperar un endinsament progressiu en 
la problemática real i viva de la nostra socie
tat, per oferir-nos en canvi uns vertiginosos 
solipsismes romántics. Solipsismes románlics 
d'una alta qualitat, que precisament per la 
seva alta qualitat ens obliguen mes i mes al 
replanteig d'aquests ismes. 
Hem parlat de síntesi i sabem que és agosa-
rat de parlar-ne, car I'ha de produir la pro-
jecció en el futur de la nova meitat del segle. 
Pero es evident que, en trobar-nos amb una 
presencia col.lectiva d'uns creadors de les 
mes diverses actituds estétiques, sentim que 
una nova circumstáncia I'ha feta possible i 
viable. Noms de la mes diversa procedencia, 
amb uns diversos oficis que, junts, ens do
nen una plenitud d'expressíó, ens inclinen 
a pensar que podría no ser transitoria aques
ta col.lcctivitat que ara transitóriament es 
producix a la ciutat de Reus. Podría ser la 
cristal.lització d'un nou grup que ens hau-
ria de donar aquella projecció dinámica de-
vers la realitat nostra, que el "Dau al set" 
ens va gairebé prometre i ens va escamo-
tejar. 

I encara diría mes: que el fet que sigui a la 
ciutat de Reus on es produeix la múltiple 
presencia de les diverses actituds creadores 
dona un nou impuls a la múltiple existen
cia del nostre país, a la "desmitíficació" d'un 
centralisme ciutadá que, en lloc d'enríquir, 
empobreix la nostra realitat com a poblé. A 
Reus, dones, es produeix aquest fet, en el 
qual veiem, no la conclusió d'una serie de 
diversos fenómens, sino I'inici d'una nova 
etapa. RICARD SALVAT 
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(1) "Relral de Duhl'm", el jilm prohihii de O'Leary. -
(2) Liam O'Leary. — (3) ""Retrat de Dubim", una 
iinaíge simbólica de la tiranía. — (4) "Retraí de Dii-
bluV. una verdulera. 

LIAM O' LEARY Ul 
A Londres vaig conéixer Liam 
O'Leary. Quan hom el veu de 
seguida endevina que és irlan
dés. Ha passat ¡a deis cinquanta 
anys, té el cabell blanc, pert) con
serva encara tota aquella vitali-
fat que porten endins molts ha-
hitants del seu país. Em va par
lar de maltes coses i lambe m'ex-
plicá la seva vida. He vísí en 
aquesta íants punts de contacte 
amb una realítat que molí bé 
es podría produir en el nostre 
país, que he ordenat una petita 
parí que em va explicar. Breu-
niení veurem qué és el que ha feí 
í sota quines circunistáncies ha 
hagut d'actuar. 

—Vaig néixer en 1910 a Yougal, 
un petit poblc de la part mes po-
bra del canip irlandés. Afortu-
nadament, pero, vaig poder edu-
car-me normalment al col.legi 
St. Peter a Vexford i mes tard 
a la Universitat de Dublín. Un 
any desprcs d'haver deixat la uni
versitat —193^^— vaig fundar 
l'associació teatral Dublín little 
theater en la qual féiem el que 
aleshores anomenávem teatre ex
perimental i a la vegada teníem 
classes de totes les matérics re~ 
lacionades amb el teatre. Recor

dó que, deis muntatges que va-
rem estrenar, les peces que mes 
varen rebre el "favor del públic" 
foren: "Mitja nit" o "Com us 
agradi" i "The taming of the 
shrew"" de Shakespeare, "El dia 
de Sant Patrick" de Sheridan, 
"Gas" de George Kaiser, "The 
adding machine" d'Elmer Rice, 
etc. Aixó era el que podíem fcr, 
durant aquells anys, com teatre 
independent en un país on no hi 
havia molta tradició escénica ni 
públic. 
—Dos anys mes tard, en 1936, 
vaig comentar la Irísh film so-
ciety, que vaig establir dividint-
la en dos cossos completamcnt 
separáis. Per una banda una me
na de cinemateca en la qual, gai-
rebc diáriament, exhibíem pro
grames que recollien els films 
mes importants tant clássics com 
inodcrns. Jo no m'acontentava 
que aquests fossin només visio-
nats pels dublinencs, i per aixó 
várem muntar una cadena de lo
cáis nostres per totes les princi
páis poblacions irlandeses. D'a-
questa manera vaig sentir la sa
tisfácelo que el meo treball no 
sois servia per contentar els de-
sigs d'una minoría de la "ca
pital", sino que contribuía a do
nar una educació cinematográ
fica en la petita escala nacional 

que representa el iiicu país. Avui 
la societat té mes de 4.000 mem-
bres: si comparem la xifra amb 
el número total d'habitants ac-
tius del país, veurem que dona 
un promig prou elevat. Es ciar 
que en aquest aspectc el govern 
ens va privilegiar donant-nos Ui-
bertat de censura i a la vegada 
ens deixava importar els films 
que volíem sensc pagar cap im-
post. L'altrc eos o branca era una 
escola de cinema, que tenia per 
finalitat I'anar crcant profcssio-
nals per establir una industria 
cinematográfica autónoma irlan
desa. Alguns deis antics alumnes 
han guanyat posteriormcnt pre-
mis a diversos festivals. Podem 
citar: "/ am ¡reland". "Jo sóc 
Irlanda"' de George Morrison, 
"Stranger ai my door'\ "Un es-
trany a la meva porta" de Bren-
dam Stafford, "Waier Wisdom", 
"L'aigua sabia" de Colm O'Lea
ry i "The yeats counlry". "El 
país de Yeats" de Patrick Carey, 
curtmetratge que va guanyar el 
primer prcmi en el darrer festi
val del cinema en color de Bar
celona. 

—La fundació de l'ínslítut del 
film irlandés no em va privar 
que continúes els meus "experi-
ments" teatrals. En el nostre re-

pertori del Dublin Little thea
ter ja havíeni inclós obres de 
Tchchov. Scami. Courteline, 
Geoffrey Withworth. Per cert 
que en "Coni us agradi" el pri
mer paper el vaig donar a un 
estudiant d'arquitectura que mes 
tard va ésser conegut per inter
pretar a Robinson Crusoe en el 
film de Luis Buñuel. En una oca-
sió se'm presenta una senyora 
de mitja edat amb la seva filia, 
una noia molt tímida i molt ma
ca. Li vaig donar el primer papcr 
de la seva vida artística, es deia 
Maureen Fitzsímons, ara es co-
neguda com Maureen O'Hara. 
Una data memorable va ésser el 
dia que retransmetérem per ra
dio el "Hamiet" de Shakespea
re, traduída per mi mateix a la 
nieva llengua nativa, el gal.les. 
Els actors no sabien ni llcgir-lo 
i havien de recordar Tobra tota 
de memoria per sons guturals. 
—En 1945 vaig publicar "Invi-
tüíion lo fhe fílm'\ "Invitació al 
film", un Uibrc en el qual feia 
una mena de repás del que 
era el cinema, les tendéncies per 
paisos, etc. i a la vegada dona-
va uns punts per a crear una 
industria cinematográfica irlan
desa. El Uibrc va ésser materia 
d'escímdol per les mateixes men-
talitats estretes de sempre. 
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iii. 

\l BON IRLANDÉS 
Reportat^e exdusiu per a la revista PRESENCIA 

—Aieshores, o potser un xic 
abans, no ho recordó be, vaig en
trar al teatre Abbey de Dublín 
com realitzador d'obres en gal. 
les. Durant aquell temps vaig di
rigir: ""National Six'\ "Nacional 
sis" de Jean Jacques Bernard 
amb Siobhan McKenna, ^'Good-
niv;ht Mr. O'Donneír, "Bona 
nit Mr. O'DonneU" de Robert 
Brennan, ^'Deirdre" de Yeats, 
'^Kajekijo" de Seami, "£/ pare'^ 
d'August Strindberg i ''Shadow 
of a giinman", "L'ombra d'un 
pistoler" de Sean O'Casey. Des-
prés, en 1947, vaig dimitir del 
meu carree en protesta contra 
els métodes emprats pels direc-
tors del teatre. 
—Els anys que varen seguir fo-
rcn probablement els mes inten
sos de la meva vida. Vaig inter
pretar diverses obres i a la ve
gada continuava la crítica cine
matográfica i literaria i també 
vaig poder comentar a realitzar 
uns curtmetratges. Els primers 
que vaig fer, en els quals ara re-
coneixo una marcada línea de 
Jennings, el documentalista an-
glés que morí Tany 50 a Grecia, 
foren: ''Mr. Careless goes lo 
íown'', ''Safe cycling''' i "Our 
country". Al mateix temps vaig 
fer un deis primers papers en un 
film realitzat l'any 49 per Bren-

dam Stafford, "Stranger al niy 
(loor", "Un forastero a la meva 
porta", en el qual interpretava 
un Madre i criminal sense entra-
nycs. La gent eni va trobar tan 
odios fcnt aquell paper que molts 
no em dirigiren la paraula du
rant molt de temps. Mes tard, 
en 1950. en van perdonar quan, 
també en un film de Stafford, fil-
mat a Kenya, encarnava un ca-
pella molt bona persona. 
—Amb tot aixó arribem al capí
tol mes trist d'aquells anys. En 
1952 una comissió de Tajunta-
ment de Dublín em va encarre-
gar que fes un documental sobre 
la ciutat. Jo vaig preparar la cin
ta amb la que intentaría donar 
una visió poético-social de la ciu
tat. La pel.lícula es va poder fil
mar en un setmana. Després, un 
cop muntada i sonoritzada, la 
vaig projectar per a la comissió 
que me Thavia encarregada, Alió 
va ésser un daltabaix. Es pensa-
ven que només hauría anat a fil
mar monumcnts i edificis bonics, 
deixant de banda tota la vivesa 
de Dublín, que son precisament 
els seus habilants i la seva ma
nera de viure, de treballar, de 
patir, de divertir-se. I malgrat 
que tot aixó es donava d'una 
manera primordialment poética 
els va enfadar molt que esmentés 

o es veiés en la pantalla, per 
exemple, la imatge d'una verdu
lera. Em vaig passar quasi bé 
tot un any discutint contínua-
ment el film amb la comissió, si 
un pía hi anava o no. Un autén-
tic turmcnt. Resultat final: al 
cap de tant temps varen prohi
bir la pel.lícula. Al malí següent 
em despertava el teléfon i John 
Ford, encara d'esperit jove en 
aquell temps, em dcia que havia 
vist el film i que el trobava ex-
cel.lent. 

—Aquest fet va significar per a 
mi el comen^ament d'una nova 
etapa. Arrel de l'afer de la co
missió de Tajuntament se'm va 
fer el buit continuat i no em do-
naven permisos de rodatge ni em 
deixaven publicar. A la vegada 
el meu nom i el meu film els va
ren fer desaparéixer com si es 
tractés d'una vergonya per a ells. 
Ni ara, que el temps ha canviat 
un xic aquelles mcntalitats pri-
márics, s'ha autoritzat el film. 
Sort que jo n'havia extret una 
copia del negatiu original que 
guarda Tarxiu del film británic, 
car peí d'Irlanda ''Portrait of 
Duhlin'\ "Retrat de Dublín". 
mai no s'ha fet, no existeix. 

—Vaig anar a Londres on vaig 
substituir Karel Reisz com a cap 

d'adquisicions per a l'Arxiu cine
matografíe anglés. Des d'alesho-
res vise a Londres. M'he espe-
cialitzat en cinema mut i vise 
—durant les hores de feína— 
ensorrat en rotllos i rotllos i mes 
rotllos de films muts. A comen-
gaments d'aquest any ha sortit 
un assaig historie que he escrit 
sota el títol de ''The silent cine
ma", "El cinema muí". Ara 
m'han anomenat Conseller de la 
societat per a la recerca de films 
i aixó em duplica la feína i em 
retarda la sortida del nou llíbre 
que preparo fins a la meitat de 
l'any vinent. 

Poca cosa afegiríem ais mots de 
Liam O'Leary. O'Leary ha estat, 
ais idls deis seus contemporanis, 
marcat per dos factors decisius. 
En primer lloc pertany a un país 
que, malgrat la seva independen
cia, s'ha vist sotmés culturalment 
i económicament ais antics do-
minadors. Aixó marca una difi-
cultat d'expressió en un sentit 
nacional, que té agreufada peí 
carácter poc evolucíonat del go-
vern en poders. Liam O'Leary 
s'ha vist marcat per aquesta es-
tranya i complexa circumstáncia 
com tants d'altres bons irlan-
deSOS. VENTURA PONS í SALA 

4-11-65 
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PERE 
Pere Salabert va néixer a Tarragona l'any 45. Molt aviat, mentre 
es barallava amb les assignatures del batxillerat va comengar a 
pintar. 

—Tarragona, la seva atmosfera, el color de les seves pedrés, et 
van empényer a pintar? 
P. S. —Poíser si, en realitat, tota la térra catalana. 
—Tarragona és térra de pintors? 
S. P. —Si. Garcianguera, Saumells, escultor y pintor, Félix Ferrer, 
Olivar, i altres. 
—La teva vocació de pintor va trobar dificultáis a realitzar-se? 
P. S. —No gaires. 
—A la teva ciutat hi ha un bon ambient per ais pintors? 
P. S. —Mmmm. 
—Li pregunto que m'expliqui ciar aquest: Mmmm! 
P. S. —Es prestaría a molíes interpretacions. Hi ha un grup con
siderable de pintors, és una ciutat petita, els pintors son acceptats 
com una consequéncia natural de la térra tan bonica, de la mateixa 
realitat de Tarragona, pero no es pot dir que hi hagi un ambient, 
un públic massa preocupat pels problemes de la pintura. Es a dir 
jins ara. 
—Qué vols dir fins ara? 
P. S. —En realitat ha vingut tot massa de cop. El públic no está 
educat, i el nou moviment els ve massa de nou. 
—Parla'm d'aquest nou moviment. 
P. S. —La majaría deis que integren aquest nou moviment son 
¡oves i quasi tots ells es pot dir que ireballen aquí a Barcelona. 
—Guantes sales d'exposicions hi ha a Tarragona? 
P. S. —Quatre. L'última que s'ha obert "Crescelius", intenta im
posar un art modern. 
—Qué et proposes amb la teva pintura? 
P. S. —Expressar-me. 

—A tu et coneixem com a figuratiu. L'informalisme, quin sentit 
té per a tu? 
P. S. — Cada u s'expressa, diu alió que ha de dir, com li es mes 
fácil, em sembla inútil concretar-ho en paraules, que molt sovint 
no diuen del fenomen de creado. 
—Així no t'has sentit mai incorporat en una escola o un corrent? 

P. S. —No mai. I espero no sentir-m'hi mai. 
—Has intentat amb la teva pintura altres camins que no siguin el 
quadre? 
P. S. —Si, objectes. 
—Que expressa per a tu un objecte? 
P. S. —Un objecte útil, jet seguint uns mitjans no fressats, que no 
té la uíilitat propia d'aquell objecte, servinl un sentit purament 
estétic. Per exemple una porta o una finestra és un objecte bell en 
sí, prescindint de la seva fundó de donar entrada a la gent i la 
llum. Per així) he jet portes i finestres. També m'ha temptat Ves-
cenografia. 
—Parla'm d'alguna experiencia en aquest sentit. 
P. S. —El que m'agradaria fer és convertir un escenari en un lloc 
on hi ha uns objectes. 
—No creus que en aquest cas els objectes prendrien un primer 
pía en detriment de la funció própiament teatral de Tescena? 
P. S. —Potser sí, és molt possible. 
—Has fet alguna experiencia en aquest sentit? 
P. S. —En el muntatge que Jordi Dodero va fer en el Workshop de 
VEADAG. de DIALEGS D'UN FUGITIU de Manuel de Pedrolo, 
vaig intentar donar valor d'objecle. com si fos un personatge mes, 
a les portes, i les paréis que separaven les escenes. 
—Quins projectes tens per al futur? 
P. S. —No faig mai projectes. Em trobo davant de les coses. Mes 
que parlar de les coses prefereixo veure-les. 
—El moment que vius, és per a tu de tránsit o d'arribada? 
P. S. —De tránsit. Mes ben dit sempre ho és per a mi de tránsit. 
Pere Salabert ens ha rebut a casa seva, la seva casa bercelonina, 
en el cor de la vella ciutat. Quan es desperta de matí, veu passar 
les velles que van a missa, —aquelles velles que dormen amb el 
barret posat, ens diu Pere Salabert. Una finestra dona al carrer de 
la Liebre i l'altre al carrer deis Cees de la Boqueria. 
—No puc treure el brag per la finestra perqué tinc por de posar 
els dits a la sopa deis meus ve'ins. 
Les campanades de l'Església del Pi ens han fet callar una estona. 
Gloria fa unes fotografíes d'aquesta casa plena d"ombres, d'aquest 
tarragoní exiliat de la llum. M. Aurelia Capmany 
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p e r J O A N DA.I.X.A 
D'una Gramática Catalana edi lada a 

Barcelona l'any 1932, I l ibre de tex l 

per a alumnes i exercicis, que servia 

d'escola per correspondencia de l'en-

senyamen! técnic del nostre id ioma, 

PRESENCIA es compiau a reprodui r 

una mes de les mes interessants l l i -

^ons que el IMbre dona i que ben 

sovint encara no tenim en compte. 

La IIÍ5Ó, nascuda de la rica ploma de 

Jeroni Marvá, és la següenl : 

USOS DE LA PREPOSICIO "A " 

La prep2si-"ió a servem per a intro-

duir: 

a) els comptemenfs indirectes 

b) certs altres complements verbals 

e) determinacions circumstancials va

ríes. 

E«.: s) Digues A LA M I N Y O N A que 

v ingu i . Torna-ho A QUI T'HO HA 

DONAT. - b) Opta A LA PLA^A VA

C A N ! . - S'avé A TOTS EL TRACTES.-

S'ofereix A AJUDAR-LOS. — e) El 

I robareu A CASA, Se'n va AL PO

BLÉ OELS SEUS PARES. Poseu el 

vi A LA TAULA. - V indran A LES 

DEU. Vesle ixcn A LA MODA AN-

GLESA. 

El complemen l directa es poslposa al 

verb SENSE INTERMEDI DE CAP PRE-

POSICiO. Ex,.He v is ! LA J O A N A . De-

má examinaran ELS T E U S G E R M A N S . 

Invoeava LA MARE DE DEU. 

Excepcionalment, la preposició a és 

odmesa per a la introducció de! com

p lemenl d i recle: 

a) Quan el d i l complement és un 

pronom personal fo r t . Ex,; No estimen 

A vosaltres; estimen tes vostres r i -

queses. 

b) Quan per la construcció especial 

de la frase, el complement directe es 

troba situat immedia lament després 

del subjecte, i per la naluralesa del 

dit complement es pot produi r un 

equivoc. A i x í , si d iem: Encal;ava el 

g o i el m iny¿, podrem dubtar de qu in 

és el subjecte i quin el complement, 

puix que no es d iu ben ciar si el gos 

és qui encalca o és l'encal^at. Dins el 

pr imer supósi l , escriurem dones: en-

calfava el gos AL m i n y i -

No s'ha de recorrer a la preposició 

quan el complement direcle no és 

persona o ésser an imal , o, en gene

ral, quan no pot ésser confós amb el 

subiecie. A i x I . és ben clara l 'expres-

sió: Cercava el pobre fustor la solu-

ci¿ d 'aque l l p rob lema; car mai no 

se'ns pot ocórrer que dins aqueixa 

proposic ió la solució d 'aque l l proble

ma pogués ésser el subjecte. i »l 

pobre fuster, el complement directe. 

Tampoc no s'tia de recorrer a la pre

posició quan l'oració és el . l íp l ica, 

aixó és quan el verb que manca en

tre el subjecte i el complement direc

te és sobreeniés. Ex.: Jo acompanyaré 

b Carme, i t u , la Rosa (sobreentés 

Bci el verb acompanyaras, el qual sol 

ésser repcesentat en la conversa per 

una peti ta pausa, i en l 'escriptura per 

una coma). 

EL INQUIETO MAURICE BEJART 

Nada de cuanto haga Maurice Bejart puede dejarnos 
indi ferentes. Esta v e i se trata de cuatro bal lets expe
rimentales que acaba de estrenar en el teatro "Roya l 
de la Monnaie de Bruselas". El pr imero t iene, como 
único acompañamiento musical el monótono r i tmo de 
un met rómeno. El segundo está montado con música 
india sobre un argumento del poeta indú Rabindranaht 
Tagore. El tercero, nueva forma de "pas a deux" , cuya 
música fue escrita por un joven polaco, Tadeusí Baird. 
Y f ina lmente, el cuarto, y el que mayor polémica ha le
vantado, "variaciones por una puerta y un susp i ro" , 
está compuesto mediante una música medio concreta 
y medio electrónica, de Fierre Henry. En resumen, un 
verdadero escándalo, para los d ignos burgueses bru> 
selenses. 

LA CONDESA: UN NUEVO FILM DE CHAPLIN 

Sofía Loren ha f i rmado un contrato con Charles Cha* 

p l in , para interpretar, como pr imera f igura femenina, 

¡unto a Mar ión Brando, el papel de " la condesa". El 

famoso fo tógra fo americano, Richard Avedon , se ha 

trasladado, especialmente, de l o i Estados Unidos para 

fo tograf iar a Sofia Loren. Su tarea es lograr un retrato 

completo, fisico y moral , de la artista. Para e l lo ha 

necesitado dos días de in in te r rumpido t rabajo. Las fotos 

están destinadas a invadir las portadas de todas las 

revistas de l mundo entero, come un avance d « la 

película de la que Cha pl in será su productor y direc

tor. Según las declaraciones de Chapl in, la película será 

una comedia moderna, un paco triste y muy humana. 

Sofia Loren, ha declarado a la prensa que con tal de 

ser d i r ig ida por Charles Chapl in, sería capas de leerse 

todo el anuario te lefónico. 

EXTRAÑO PIROPO DE SALVADOR DALÍ 

Salvador Dalí, no habia ten ido ocasión de ver actuar a 

Úrsula Andress por lo que, el célebre p in tor , decidió 

hacerse proyectar en su apartamento del Hote l Maurice, 

un f i lm de la famosa estrel la. "He ie ido, ha d icho nues

t ro pintor, poemas de Mao T ié Tung. Según Mao, el es

queleto de la pata del conejo es la máxima perfección 

morfo lógica de la creación. Bajo mi punto de vista, el 

esqueleto de Úrsula, es tan be l lo como el de la pata 

del conejo" . 

Nos preguntamos cuando se decidirá el maestro a adop

tar el lenguaje de los demás mortales. 

,̂  e 
^ ^ W ñ 

AMERICA AMERICA 

Mientras el mundo científ ico atraviesa una alarma de

b ido a la advertencia que han lanzado los expertos de 

los Estados Unidos, contra el abuso que se está haciendo 

de los t ranqui l i íantes, los propios Estados Unidos, han 

inaugurado un sistema de "Sel f servIce" de calmantes de 

todas clases. Ya en 1957, fue la doctora Mou l ton quien, 

en vista de los abusos que se estaban comet iendo so

bre esta clase de drogas h i i o una pet ic ión de cont ro l 

para e l lo , al director médico de la F, D. A. La respuesta 

que recibió fue muy contundente: " n o qu iero respon

d ió el doctor Ho l land que usted se inmiscuya en mi 

polít ica de buenas relaciones con la indus t r ia " . 

UNA DECLARACPON ALARMANTE 

Hehuda Menuh in , el mund ia lmen le famoso v io l in is ta, ha 
declarado recientemente que dentro de pocos años, 
no habrán ya viol inistas. "Los jóvenes ha af i rmado el 
maestro t ienen rechaio a este instrumento y cada v e i 
son menos, quienes quieren dedicarse a v io l in is tas" . 
Esperemos que el famoso músico, se equivoque en su 
desolador pronóst ico. ATENEA 
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Textos para el autorretrato del Presidente 

de los Estados Unidos, en el segundo ani

versario de su muerte. 

EL VALOR DE VIVIR 

"El valor de v iv i r es a menudo un espec
táculo menos dramático que el valor del 
momento postrero; pero no es por e l lo una 
mezcla menos magníf ica de t r iunfo y tra
gedia. Un hombre cumple con su deber a 
pesar de las consecuencias personales, a 
pesar de los obstáculos, pel igros y presio
nes que se oponen, y ésta es la base de 
toda la moral humana. Ser valeroso no re
quiere excepcionales calificaciones, no obe
dece a ninguna fórmula mágica, no ex ige 
ninguna especial combinación de t iempo, 
lugar y circunstancias. Es una opor tun idad 
que tarde o temprano se nos presenta a to
dos." (Ultimo capítulo de su libro "Profiles 
ín courage", 1956). 

LA HORA DE LOS GIGANTES 

"Nos hablan las Escrituras del t iempo en que 
había gigantes en la t ierra. Y eso es lo que 
nuestro país ha menester. No es éste mo
mento para tr iv ia l idades. No es momento 
para quejas pueri les ni para hacer las cosas 
a medias. Es hora de hacedores y no de 
charlatanes, de gigantes y no de pusi lámi-
nes." (Discurso en Anchorage, Alaska, 3 de 
septiembre 1960). 

LA NUEVA FRONTERA 

"La nueva frontera de que hablo no resume 
lo que pienso ofrecer a los norteamericanos, 
sino lo que pienso pedir les. Halaga el o rgu
l lo, no el bolsi l lo, y ofrece la promesa de un 
mayor bienestar. A l lende esa frontera hay 
zonas ignotas de ciencia y espacio, proble
mas sin resolver de paz y de guerra, vacíos 
por conquistar de ignorancia y prejuicios, 
preguntas pendientes de pobreza y de abun
dancia. M i l lamada es para los jóvenes de 
corazón cualquiera que sea su edad, para 
los fuertes de espír i tu cualquiera que sea 
su part ido. . . " (Discurso aceptando la nomi
nación para la Presidencia; Los Angeles, Ca
lifornia, 15 julio 1960). 

UN MUNDO DE PAZ 

"Haremos lo que nos corresponda para 
construir un mundo de paz, en el que los 
débiles estén seguros y los fuertes sean jus
tos.' (Discurso en la American University, 
10 de junio 1963). 

PEDIMOS SER DIGNOS 

"Pedimos ser dignos de nuestra potencia y 
de nuestra responsabi l idad para poder uti
lizar nuestra fuerza con sabiduría y mode
ración y para que podamos convert ir en he
cho, durante nuestra vida y para siempre, 
esa venerable visión de paz en la tierra pa
ra los hombres de buena vo luntad. Esa ha 
de ser siempre nuestra meta, y la justicia 
de nuestra causa el fundamento de nuestra 
fuerza. Pues está escrito: "Si el Señor no 
guarda la c iudad, en vano el v ig i lante per
manece en vela," (Discurso preparado para 
ser pronunciado en Dallas, Tejas, el 22 de 
noviembre de 1963). 

ló 

EL PUESTO MAS DURO 
"En la próx ima década, en los años retado
res y revolucionarios de 1960, la Presiden
cia americana exigirá que el Presidente se 
coloque en el puesto más duro de la ba
tal la, ' (Discurso en el Netional Press Club, 
de Washington, 14 de enero 1960). 

CREEMOS ESTAR PREPARADOS 

"Hace cien años Lincoln puso el objet ivo en 
si el país podía existir mitad esclavo y mi
tad l ibre. Ahora la cuestión es si el mundo 
puede existir mi tad esclavo y mitad l ibre. Y 
esto depende de nosotros al igual que en
tonces. Durante la elección de 1960, Lincoln 
escribió una carta a un amigo: "Sé que exis
te un Dios que odia la injusticia. Veo ve
nir la tormenta. Pero si El t iene un lugar y 
un papel para mí, creo que estoy prepa
rado" . Ahora, cien años después, sabemos 
que hay un Dios y que odia la injusticia, 
y vemos la tormenta venir. Pero si El 
t iene un lugar y un papel para nosotros, 
creemos estar preparados." (Discurso en Den-
ver, Colorado, 1960). 

DAR LA VIDA POR ESTE PAÍS 

"Me preguntan si un católico puede ser 
Presidente de los Estados Unidos. M i her
mano Joe era católico, y a nadie le pareció 
que el lo fuera un obstáculo para dar la vi
da por este país. (Palabras a un periodis
ta, 1960). 

LA INTEGRIDAD DE LA PERFECCIÓN 

"Lo que hizo part icularmente dolorosa su 
muerte, fue la seguridad de que el futuro 
contenía para él la promesa de grandes 
empresas. Su éxi to en el mundo era tan 
seguro e inevitable, que su muerte parece 
haber alterado el orden natural de las co
sas. Pero, al mismo t iempo, hay integr idad 
en la vida de Joe: la integr idad de la per
fección. Siempre tuvo una profunda y sin
cera fe . Jamás se alejó de Dios; por lo que 
no puedo menos que pensar que ese día de 
agosto, volando en un cielo veraniego, la 
muerte fue para é l , más que una part ida, 
un regreso." (Prólogo de su obra "As We 
Remember Joe", dedicada a su hermano 
muerto en la guerra). 

EL JUICIO SUPREMO 

"Y cuando se siente el supremo tr ibunal de 
justicia para juzgarnos a cada uno de nos
otros, seremos medidos y sentenciados por 

John F. Kennedy 

las respuestas que podamos dar a estas 
cuatro palabras: 

Ln pr imer término, ¿fuimos de veras hom
bres valerosos, con el valor necesario para 
hacer f rente a nuestros enemigos, con el 
coraje indispensable para hacer f rente a 
nuestros propios amigos, y con la resolu
ción de resistir tanto la coacción públ ica 
como la presión de los apetitos pr ivados? 
En segundo lugar, ¿fuimos realmente hom
bres juiciosos, capaces de buen juicio sobre 
nuestros propios errores y sobre las equ ivo
caciones ajenas? ¿Nos asistió discreción 
bastante para saber que no sabíamos mu
chas cosas, y tuv imos humi ldad suficiente 
para reconocerlo así? 

En tercer término, ¿fuimos de verdad hom
bres íntegros, hombres que jamás dimos al 
o lv ido los principios y normas en que siem
pre creimos, o los principios y normas se-
grados para el pueblo que creía en nos
otros? ¿Fuimos hombres a quienes jamás 
pudo apartar del cumpl imiento del deber 
ni la ambición política ni el provecho eco
nómico? 

Por ú l t imo, ¿fuimos hombres de plena de
dicación, con el honor l ibre de hipotecas a 
favor de hombres o grupos, sin compromiso 
con n ingún designio part icular, entregados 
con devoción completa al bien públ ico y al 
interés nacional? 

Valor, buen juicio, in tegr idad, dedicación, 
son las cuatro cualidades que, con la ayu
da de Dios, este hi jo del Estado de Massa-
chusetts quiere que sobresalgan en su obra 
de gob ierno durante los cuatro tempestuo
sos años que nos aguardan," (Discurso en la 
Universidad de Harvard, enero de 1961). 

ILUMINAR EL M U N D O 

En la larga historia del mundo, sólo a 
unas pocas generaciones se les ha concedi
do el papel de defender la l ibertad en su 
hora de máx imo pel igro. No e ludo esta 
responsabi l idad: me alegro de el la. La ener
gía, la fe y la devoción que traemos a esta 
empresa i luminará nuestro país, y el res
plandor de ese fuego puede en verdad i lu
minar el mundo, (Discurso inaugural de su 
mandato, Washington, 20 de enero 1961). 

EN BREVE TIEMPO 

La edad honorable no es la que persiste 
a lo largo de días, ni tampoco la que se mi
de por un número de años. Habiendo con
sumado su curso en breve t iempo, comple
tó largos años." (Cita del Libro de Salomón, 
escogida por Kennedy para encabezar el 
libro dedicado a su hermano Joe). 

NECESIDAD DE TI 

Cuando la pr imavera despierte la t ierra, 

y dé a los arados campos nueva v ida, 

nuestro dolor crecerá, pues, ¿qué puede 
[más f ieramente 

renovar la pr imavera que nuestra necesidad 
fde tí?" 

(Versos de Maurice Baring colocados por 

Kennedy en la última página de la obra "As 

We Remember Joe"). NARCIS 
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dUDAD SmADA. CARTA ABIERTA A GIRONEUA 
Hablar de Gerona jamás me 
ha puesto en un brete, amigo 
Grronel la, al contrario, ha sido 
el pasatiempo más inquietante 
que he gustado. Porque de ella 
se puede hablar durante larguí
simos días sin agotar el tema. 
Si ref lex iono un poco advierto 
que nunca había leído un artícu
lo sobre nuestra ciudad que me 
hubiese impresionado tanto co
mo e! escrito por tí y que t i tu
laste con uno exacti tud nipona 
"Gerona ciudad bombardeada". 
Si algún reproche se me ocurre 
es no haberlo pod ido f i rmar yo. 
Por esta razón, sin haber sido 
invi tado, me atrevo a enviar este 
que yo t i tu lo "Gerona, ciudad 
sitiada". Quizás para ¡ustificar 
el justísimo ataque del ante
rior, qu ién sabe si para quitar 
hierro y atenuar las culpas de 
los ediles gerundenses que en 
todo t iempo han sido. Además 
del artículo citado me inspira la 
conferencia que Joaquín Pía 
Dalmau nos d io en el Salón de 
Crónicas del Ayuntamiento de 
Barcelona sobre el tema "Urba-
nisme 1965" y que me hizo 
comprender y amar un poco más 
a nuestra c iudad. ¿Por qué siem
pre la imagino como una ancia
na madre cada día más cargada 
de arrugas y achaques? Pero 
concretemos. 

La geografía de Gerona es sen
cil la y al mismo t iempo di f íc i l . 
Dios la rodeó en parte de una 
cadena montañosa, pero la abrió 
a espléndidas l lanuras. El " f red 
negre de Gi rona" , la tramunta-
na, las nieblas, el color tór r ido, 
todo es pura meteorología que 
ahora no interesa. Pía nos ex
puso el momento crítico de nues
tra ciudad con palabras senci
llas y exactas. Si al terminar la 
guerra de los franceses, al t r iun
far la Revolución Industrial y 
en el momento de abatirse las 
murallas hubiese exist ido una 
idea genial de urbanismo, Gero
na habría pod ido conservar un 
maravi l loso casco ant iguo, in
cluso continuar ceñida de pie
dra como Aigües Mortes o 
Av i la , y crear un estupendo sec
tor moderno. Para el lo bastaba, 
de entrada, hacer que el ferro
carri l diera la vuelta por ei va
lle de Sant Daniel y agujerean
do un túnel se adentrara en el 
Ampurdán . Entonces el Paseo 
Central de la Dehesa se hubiese 
pod ido prolongar en una gran
diosa avenida que vendría a 
morir al pie de las escalinatas 

de la Catedral. Ciudad alguna 
hubiese tenido un marco tan 
grandioso ni una fusión más 
perfecta de la piedra y la hoja. 
Pero los ingenieros de Obras 
Públicas no eran gerundenses 
cuando decretaron que el te
rraplén de la vía formaría un 
mural lón infranqueable entre la 
Dehesa y la c iudad. Aunque 
ellos tampoco sabrían que un 
día dos pasos a nivel en menos 
de cien metros de distancia 
crearían los embotel lamientos 
más geniales de Europa. El pa
so a nivel del tren de Sant Fe-
liu de Guíxols es puro corola
rio al aquelarre circulatorio. Y 
cuando empezaron a caer las 
mural las, un nuevo muro de 
hierro ceñía la c iudad. 

Sí, el f inal de la guerra civi l 
pudo representar la l iberación 
de la fealdad gerundense. ¿Pa
ra qué volver a levantar el cam
panario del Mercadal que pare
ce un recortable de escuela pr i 
maria? Pero entonces existían 
fuertes corrientes espiritualistas 
y el material ismo que represen
tan las inquietudes urbanísticas 
no merecía ser tenido en cuenta. 
Es más, entonces se levantó la 
tercera mural la que terminó de 
sitiar Gerona: se edif icaron cuar
teles en la zona de ensanche de 
posibi l idades más hermosas. 
Luego los gerundenses autócto
nos levantaron la cuarta mura
lla: las construcciones desgracia
das, los bloques antipáticos, las 
pequeñitas ciudades satélites, los 

barr ios" que aún rezumaban la 
ideología "de la caseta i l'hor-
tet" y todo quedó triste, pobre-
cito y chico. 

M i impresión personal es que 
esto no tiene remedio. Se nece
sitaría la brutal energía de las 
tropas alemanas vo lando el 
Vieux Port de Marsel la sobre 
cuyas cenizas se ha edi f icado 
un barrio respirable, sería pre
cisa una decisión t ipo Mao, que 
no respetara ni viejas tradicio
nes ni se anduviera con dema
siadas cortesías con el Registro 
de la Propiedad y sería precisa 
una auténtica voluntad por par
te del Estado. Si pasáis por la 
Rambla, lectores que leéis, la 
calle más céntrica de la c iudad, 
la Avenida del Generalísimo, le
vantad la cabeza y contemplad 
la enorme telaraña de cables 
eléctricos. Limpiar el cielo de la 
Rambla cuesta mil lones y es la 
Rambla en cuyas alcantarillas se 

han enterrado respetables su
mas. 

De estos ataques parece des
prenderse una clara acusación 
hacia los ediles pasados y pre
sentes que r igen la Ciudad y 
por mi parte no es cierto este 
deseo, en absoluto. Es más, les 
doy una culpa tan pequeña que 
prácticamente equivale a una 
absolución. Incluso a los que en 
el Casino dormi tan o juegan al 
ajedrez. ¿Entonces? 

Entre las manos tengo una 
postal que me manda un ami
go desde Madr id . Representa el 
plano de .Gerona, el escudo y 
algunos dibujos de puntos no
tables, la Catedral, San Félix, 
etc. En un rincón se ven dos 
personajes, los brazos en alto, 
bai lando la jota y al pie se lee: 
"Bailando la sardana". Esta pos
tal lo explica todo a mi juicio. 
Allí se nos desconoce en abso
luto. Sería largo extenderse en 
este tema. Lugo, Huelva y Ge
rona son, para el los, provincias 
extremas sin ser extrañadas. Se 
nos desconoce tota I mente y, 
por tanto, los expedientes si
guen trámites parecidos a los 
de cualquier otra provincia, sin 
tomarse la molestia de coger un 
coche y pasarse un mes en nues
tras tierras. Posiblemente hablo 
de t iempos pasados. Se cuenta 
que el Zar decidió el trazado del 
ferrocarri l Moscú-San Petersbur-
go colocando su espada sobre 
el mapa y t i rando una línea. 

Pasará por aquí" , d i jo y se 
quedó tan t ranqui lo . Imagino 
que cuando se tendió el ferro
carril por Gerona las cosas de
bieron ocurrir de un modo pa
recido. Rezo a San Narciso pa
ra que no suceda lo mismo cuan
do se planee la autopista. 

¿Se sabe en Madr id lo que t r i 
buta al Estado la provincia de 
Gerona? ¿Se conoce el número 
de televisores, de coches por 
habitante que tenemos? ¿Se 
t iene noticia de las divisas que 
entran en un verano por La 
Junquera? Si alguna culpa hu
bo, que ahora no la hay, es la 
de que los ediles gerundenses 
antaño no se tomaban la moles
tia de ir a conquistar Madr id . 
Todo lo más, imagino, recomen
daban la construcción de un 
puente al d iputado de la Liga a 
la hora del br indis en el ban
quete de homenaje, pero tomar 
el t ren, l legar al l í , invi tar, pal

mear la espalda, invitar, en f i n , 
conquistar, esto no se hacía. 
Porque los gerundenses no sa
bemos hacerlo, del mismo mo
do que toreando seríamos siem
pre un fracaso. 

Ni tú ni yo, amigo Gironel la , 
podemos acusar a los que aban
donaron la c iudad, a los que 
"emig ra ron" para buscar climas 
mejores. Si de algo somos cul
pables es de haber quer ido en
contrar mejores posibi l idades 
porque Gerona. . . bueno, ¿a 
dónde quiere ir una c iudad, ca
pital del tur ismo, si no t iene ni 
un solo cabaret? ¡Vamos, hom
bre, ya es hora de que a lguien 
escriba lo que todos d icen! La 
vida nocturna de nuestra ciu
dad — y conste que yo no soy 
hombre de vida noc tu rna— só
lo es comparable a la de Soria 
durante la Cuaresma. 

Muchos somos los que nos f u i 
mos. Dicen que en Barcelqna 
viven unos 35.000 or iundos de 
las comarcas gerundenses, pero 
nos fu imos por una dura nece
sidad y hoy bien quisiéramos 
volcar sobre ella parte de lo 
que otras tierras nos d ieron. 
Pero si nosotros volvemos con 
tanto amor, pensamos, añora
mos estas piedras y estas aguas, 
a veces nos encontramos tam
bién con otras mural las. O se 
nos ha o lv idado o se nos ha ig 
norado. ¿Cuántas veces has si
do invi tado, Gironel la, a dar 
una conferencia en Gerona? 
¿Cuántas veces ha expuesto en 
su ciudad natal una f i rma mun-
dia lmente famosa como es Tha-
rrats? Podría continuar el rosa
rio de preguntas. Creo que todo 
es un problema de hombres y 
en este aspecto Gerona "te ma
la pega al te ler". No porque no 
valgan los que en ella v iven , n i 
porque los "emigrados" sean 
una calamidad. Falta el espíri
tu gregar io y de sacrificio que 
da v ida, por e jemplo, en Barce
lona, a tantas Casas Regionales. 
Este espíritu que impulsa a co
locar en Iberdueros el importe 
del corcho arrancado a nuestros 
árboles en lugar de f inanciar un 
Hotel en Las Pedreras. 

La curioso es que si Gerona es 
una ciudad sit iada, nadie le po
ne sitio hoy día. Ella misma se 
está sit iando. ¿Existe alguna sa-
l ¡da para esta terr ib le do len
cia? 

José Ministral Masi i 
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ARIES (d«l 2T da mano al 20 de abril) En n ingún caso debe prestar atención 
a comentarios mal inlencionados. Con e l l o sólo conseguirá aumentar la 
inestabi l idad por la que esté atravesando. Su número de la suerte es el 2. 

TAURUS [del 21 de abril al 20 de mayo) Evite complicarse las cosas dando rodeos 
innecesarios. Conseguirá más fáci lmente sus deseos l levando una linea 
recta y sin apartarse de ella en lo más mín imo. Su número de la suerte 
es el 13. 

GEMINIS (del 21 de mayo «I 20 de ¡unió] No busque la ayuda de nadie para re
solver un prob lema grave que inevi tablemente se le presentará. Su con
ciencia es la que deberá resolver. No decepcione a sus al legados. Su 
número de la suerte es el 15. 

CÁNCER (del 21 de junio al 20 de julio) Se le presentarán varias oportunidades 
para mejorar notablemente su situación económica. Sepa escoger con 
discernimiento. Todo su porveni r puede depender de su clar iv idencia. Su 
número de la suerte es e! 9. 

LEO (del 21 de julio al 20 de agosto) Por el momento no es posible que se pro
duzcan grandes cambios en sus proyectos. Todo parece indicar que sus 
negocios seguirán una linea ascendente. Su número de la suerte es el 16. 

VIRGO (del 21 de agosto el 20 de setiembre) Supere sus indecisiones. A fuerza 
de querer analizar demasiado perderá t iempo y opor tunidades. A f ron te 
los obstáculos con más ánimos. Su pesimismo podría ser contagioso. Su 
número de la suerte es el 3. 

LIBRA [del 21 de setiembre al 20 de octubre) La semana es propic ia para inno ' 
vaciones eri sus negocios o para nuevas inversiones. No deje que la va
nidad enturb ie su buen juicio. Conocerá a personas interesantes. Su núme
ro de la suerte es el 22. 

ESCORPIÓN (del 21 de octubre al 20 de noviembre) Una exagerada eufor ia podría 
perjudicarle sensiblemente. Procure ordenar más su trabajo y conseguirá 
mejores benef ic ios. Intente ser más comprensivo con sus compañeros de 
trabajo. Su número de la suerte es el 1. 

SAGITARIO (del 21 de noviembre al 20 de diciembre) Pequeñas complicaciones 
en su vida sentimental que deberá resolver con una gran dosis de dip lo
macia y a lgo de cariño. No se deje l levar de la ira, es mala consejera. Su 
número de la suerte es el 25. 

CAPRICORNIO (del 21 de diciembre al 20 de enero) No malgaste sus energías en 
causas que están perdidas de antemano. Controle sus nervios y procure 
descansar un poco más. No conf ie demasiado en la ayuda ajena. Su nú
mero de la suerte es el 10. 

ACUARIO (del 21 de enero al 20 de febrero) Sea más tolerante con los defectos 
de sus asociados o compañeros de trabajo. No se precipi te en sus juicios. 
No pretenda imponer a rajatabla sus opin iones. Su número de la 
suerte es el 7. 

PISCIS (del 21 de febrero al 20 de marzo) En n ingún momento in tente frenar 
su ambic ión. Esta es lógica ya que gracias a el la sus asuntos l levarán una 
marcha ascendente muy notable. Su número de la suerte es el 11 . 

J 
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MARÍA CASWsiYER 
r de El nuevo program.a "Ob je t i vo indiscreto" t iene mucha miga. No estamos 

acuerdo con él absoluto. 

Primero: No consideramos que sea un programa apto para el públ ico español. 
Copiar un programa que ha ten ido éx i to en otros países puede tener sus 
riesgos, y éste es de los que t iene muchos. La idiosincrasia de cada país es dis
t inta. Lo que a un francés le encanta a un alemán le subleva. Lo que a un nor
teamericano le hace sonreír a un europeo le hace l lorar. Los españoles tenemos 
\>r\ sent ido del r idículo, quizás exagerado, pero muy nuestro y di f íc i l de desarraigar. 
Saber o intuir que "nos toman el pe lo " nos molesta mucho más que a otros 
indiv iduos de países extranjeros. Y ¿Quién le pide ahora a un señor que nos 
ayude a cruzar la calle con una maleta? O ¿Quién dejará que ie den explicaciones 
sobre el derr ibo de un inmueble? 

En f i n , que la duda ha entrado en todas las mentes y es fáci l que nos pase 
como el cuento del pastor y el lobo (no lo contamos porque todos lo sabemos) 
y si un d'a necesitamos de veras una ayuda del p ró j imo, éste nos mirará con una 
sonrisila y con cara de no dejarse " tomar el pe lo " d i rá : "Cosas de la Tele
v is ión. . . " y nos dejará con el prob lema sin resolver. 

Y este no es el problema más go rdo que plantea este programa. Sabemos 
posi t ivamente que es una escuela de gamberr ismo. Son muchas ya tas gambe
rradas que se han comet ido en nombre de Televisión Española. Muchos han 
prend ido pequeños " t rucos" para divert i rse a costa del púb l ico . Naturalmente 

el que es gamberro lo es aunque no vea programas de T.V., pero hay gam
berr ismo latente que no necesita más que de este pequeño empujón para dar 
r.enda suelta a fodo su gamberr ismo autént ico. Y lo pel igroso en este caso es 
que puede degenerar, y de pequeí^as bromas inofensivas pasar a bromas pesadas 
cosa que no creemos que a Televisión Española le interese en absoluto. 

Antes de lanzar un programa, cop iado de otros, ¿no sería conveniente estudiar 
las reacciones y repercusiones que puede tener en nuestro país? Quizás el mismo 
programa pero presentando otras características se podría adaptar al carácter 
español, y evitaríamos consecuencias muy desagradables que pueden surgir 
por creer que el pueb lo está preparado para aceptar ciertas bromas o ciertos 
pequeños engaños. De momento estamos seguros que el púb l ico español no está 
preparado ni tiene el grado de humor ismo que ex ige este programa. Y no quere
mos decir con esto que el pueb lo español no tenga sent ido del humor. Tenemos, 
y mucho. Pero es o t ro humor, otra reacción delante de los hechos, es, en f i n , un 
humor que no se puede copiar de otros países e implantar lo aqu¡ sin más, sólo 
po rque a Televisión Española le ha parecido el programa d ive r t ido . 
Televisión tiene mucha responsabi l idad y el públ ico se merece un respeto que no 
se le ha dado en este p rograma. . . no en otros. 

^ J 

economía y finsiinzaiS 
C O N C E N T R A C I O N E S I N D U S T R I A L E S 
En estos días, se ha hablado mucho, de una posible absorción por la f i rma Barreiros, 
de las empresas ENASA, que fabrica los magníf icos camiones Pegaso y de Manu
facturas Metálicas Madri leñas (las famosas ex-Mau-Mau, de la Bolsa). Ambas em
presas son fi l iales del INl y por e l l o , la not ic ia, t iene una importancia insoslayable. 
Cierto que ha habido comunicados de prensa, unos a f i rmando y otros negando la 
noticia pero es evidente que algo f lo ta en el ambiente . La f i rma Barreiros, que 
ahora tiene detrás de ella a los americanos, con la producción del Dodge-Carl y los 
ex-franceses de la 5IMCA, está en condiciones de formar unü gran Compañía des
tinada a la producción a gran escala, de camiones y coches de tur ismo. Desde luego, 
el los t ienen una visión clara de la real idad española (a es.ala mundial ) que ex ige 
una mayor concentración de empresas y de negocios, al ob je to de abaratar los 
propios y producir más y mejor. 

Basta observar el ampl io campo de la industr ia automovi l íst ica en nuestro país para 
darse perfectamente cuenta, de la necesidad de estas concentraciones industr iales. 
En efecto, en España, habrá dent ro de poco t iempo, una enorme producción de 
coches de la casa SEAT, de la RENAULT, de la CITROEN, amen de los DODGE y 
SIMCAS, de la Barreiros, a los que habrá que añadir , en plazo breve, los AUSTIN 
de la nueva factoría de Navarra. La lucha será muy dura y enconada y habrá que 
estar en debidas condiciones, para afrontar con éx i to . Por e l l o , creemos que a la 
postre la fusión de Barreiros, con ENASA y M M M , se impondrá por sí sola. Además, 
hoy día, la misión del IN I , en el ramo automovi l ís t ico, ya no t iene ob je to , puesto 
que con las fábricas aludidas, quedan cubiertas ampl iamente, todas las necesidades 
del pa s, mot ivo esencial de la actuación de dicha Empresa estatal. En f i n , que es
tamos en un momento interesante, para la economía del país y hay que saber 
aprovecharla. 

Por otra parte, se vienen rumoreando concentraciones análogas, a base de algunas 
industrias quimicas, que como Cros y Explosivos, v ienen manteniendo desde hace 
unos años, importantes lazos de buena amistad, bajo la égida del g rupo Urqui jo . 
Y nada d igamos, de l g rupo pet ro l í fero y pet roquímico, que también está muy 
mov ido . En resumen, que se imponen — c o m o en todo el mundo^— las concentra
ciones industr iales, única forma de poder subsist ir, ante las duras acometidas que 
plantea la competencia, dent ro del Mercado Común y aun fuera de é l . Y España, 
no debe ser una excepción a la regla. TÁCITO 
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DENUNCIA 
CONIRA 

UNAS 
ACADEMIAS 9*^ ^".fS 

En nuestro país, existe una costumbre muy 
generalizada entre la "gente b ien" que con
siste en llevar a la niña a una academia de 
baile para que "adquiera soltura de movi
mientos y gracia". La idea en sí no t iene 
nada de reprobable pero ocurre que, lleva
da a la práctica y analizando los auténticos 
móvi les y el proceso que exper imentan la 
mayoría de los padres, el resultado es bas
tante desoladori La nena, de unos cinco o 
seis años, sabe ponerse de punt i l las; los pa
dres, expl ican la hazaña a sus amistades: 
"Apenas oye un poco de música, se le van 
los p ies . . . " , ignorando que un noventa por 
ciento de los niños hacen lo mismo. 
Comienza la exhib ic ión, de la niña, ante las 
amistades: "Nena, ponte de punti l las para 
que te vea la señora. . . " La nena, con las ro
dil las dobladas hacia dentro y con una mue
ca debido al esfuerzo, da unos cuantos pa
sos de punt i l las apoyándose en cuanto en
cuentra a su paso. "Adorab le — a f i r m a n las 
fimistades . ¿Por qué no la llevas a la Aca
demia tal? Van las hijas de Mengano y . . . " 
El veneno ya está introducido y empieza a 
surtir efecto. Transcurrirán muy pocas sema
nas antes de que, los padres, tomen una de-
ferminación e inscriban a la nena en una de 
estas academias de moda. La mayoría —sa l 
vando de la quema la mínima excepc ión— 
están en manos de profesoras ineptas que 
no tienen ni la más remota idea de lo que 
es ballet ni ninguna noción de que, lo pr i 
mero, es evitar que una nina de cinco o seis 
años baile de punti l las porque para el lo, 
necesita una preparación de años. Ni tampo
co la t ienen de que, el ejercicio que se hace 
en la barra, es precisamente una preparación 
para los pies y las piernas, para lograr bailar 
de puntas sin que el lo produzca una hiper
t rof ia muscular; ignorando asimismo que 
estos ejercicios de barra, mal ejecutados. 

,.K^ 

pueden producir desde pies planos hasta 
una desviación de la columna vertebral . 

P3ro el veneno, como decía, ya está intro
ducido. Los padres en el " f inal de curso" se 
verán recompensados y grati f icados v ien
do a la nena, con su " t u t u " , bai lando de 
punti l las al compás o mejor, al descompás, 
de "Copel ia" , "El Lago de los Cisnes" o el 
"Vals de las Flores". Y la profesora habrá 
pasado el curso, más que enseñando de 
verdad ballet a las nenas, rompiéndose la 
cabeza para lograr un espectáculo en el 
que, la nena de los Mengano, salga a esce
na tantas veces como la nena de los Zu
tano. Porque, por triste experiencia sabe 
que, de no ser así, habrá perd ido una ma
trícula para el próx imo curso. 

Los padres pagan para poder lucir a su pe
queña Paulova ante sus amistades que, 
aburridas, deberán aguantar un espectáculo 
pesado que, a veces dura incluso hasta tres 
horas. Pagan para que sus amistades con
templen al f i n , como la nena con su tutu 

que este año ha costado alrededor de 
las dos mil {no fueran a creer los Zutano 
que sólo ellos pueden gastarse el dinero)-— 
da unos pasos vacilantes por el escenario, 
con sus rodil las hacia dentro y con sus 
manos crispadas por el esfuerzo. 

Todo el lo no impedirá sin embargo que, 
a la salida, los padres sean felicitados ca
lurosamente por las amistades asistentes: 
"Debéis estar orgul losos". Y algunos, los 
más reticentes, aun añadirán: "Pero ¿no 
tenéis miedo que cuando sea mayor se de
dique a profesional?" Pero no. No hay cui-
dsdo. Los felices poseedores de "paulovas" 
en miniatura, pueden descansar tranqui los. 
L:i academia se encarga de que, al cabo 
de dos o tres cursos de enseñanza, e l lo , 
sea totalmente imposible. M." Rosa Prats 

" ~ ^ 

EonniiiiL 
ESIELA 

Conozca estos libros 

Pueden ser de su interés 

Thomas Merton 

la 
80 pesetas 

(Edición catalana y castellana) 

Michel Quoíst 

Cluli SaKO-Bur 
2.° edición - 80 pesetas 

(Edición catalana y castellana) 

Autor anónimo 

SaceÉles Obreros 
2.° edición 80 pesetas 

Examínelos en su librería 

V 

E d i t o r i a l E S T E L A 

nvila.1osénfltonlo,5G3,pral. BHRCELOnn-l] J 
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DE RE POSTAL 

Los servicios postales, van adqu i r iendo 

cada día una mayor importancia, no sólo 

por el mayor vo lumen de la correspon

dencia y paquetes circulantes; sino tam

bién por la importancia, que para el desa

r ro l lo de los negocios, en los países más 

o menos desarrol lados, adquieren los 

servicios postales. Cada d ía , c irculan más 

cartas, más propaganda, más fo l le tos, 

más periódicos, etc. y los servicios de 

Correos se ven desbordados, ante la in

gente masa de papeles circulantes. En 

nuestro país, va mejorando — a u n q u e 

con exasperante l e n t i t u d — los servicios 

de Correos y tras de la instauración de 

los Distritos postales en Barcelona y Ma

d r id , ahora le ha tocado el turno a Bi lbao 

y no tardarán en seguir las principales po

blaciones españolas. 

Pero en el ex l ran jero, aún van más ade

lantados. En Francia, ya están en vías de 

implantar el sistema de números, para 

señalar los distintos departamentos f ran

ceses. Así las cartas que l levan el núme

ro 1, son las del Departamento del A i n . 

Troyes, es el 10 y Sete el 34 y asi por el 

esti lo. De momento, el uso de estos nú

meros es voluntar io , pero no tardará en 

hacerse ob l igator io , al igual que en Ale

mania y otros países. "Las ciencias ade

lantan que es una barba r idad . . . " 

LA RENFE 

Durante estos días de Ferias, ha l legado 

a nuestras manos, un l ibro repleto de 

magníficas fotos de nuestra c iudad, edi

tado el año 1900 y entre las "posta les" 

que al l í se reproducen, está una de la 

Estación de Francia, que no tiene des

perd ic io . Está exactamente igual que 

ahora. En 65 años, nada ha cambiado, ni 

se ha modi f icado y allí sigue el vetus

to edi f ic io, muriéndose de vergüenza, 

para oprob io de gerundenses y de turis

tas- ¿No ha l legado la hora de que la 

RENFE cont inuadora de aquel la benemé

rita Cía M. Z. A. nos haga el obsequio 

de modern izar y adecentar aunque sea 

l igeramente, las instalaciones de la Es

tación de Francia? Creemos que Gerona-

capi tal , bien vale este modesto sacrif icio. 

XA VI 

Queremos dedicar un buen recuerdo a 

Xavier Saliné, fa l lec ido hace unos días en 

Perpignan. Fue uno de los pioneros del 

deporte en Gerona. Primero en el 

G.E. y E.G., luego a través del "Centre 

Deport iu Gironenc" y singularmente pres

taba su concurso a todos los deportes 

"pu ros " . También se dedicó al periodis

mo y durante muchos años, con el seu

dón imo de " X a v i " cuidó de la sección 

depor t iva del d iar io local "El Autono

mista' . Úl t imamente pasaba muchos días 

en Gerona y gozaba presenciando los 

part idos de fú tbo l o los encuentros de 

at let ismo. Era un gerundense de corazón, 

buenazo hasta la médula. Descanse 

en paz. 

LAS OBRAS DEL ONAR 

Tras de los temporales, han vuel to a rea

nudarse las obras de cobertura del t ío 

Oñar, a la altura de la Rambla Verda-

guer. Esta vez, observamos con gran sa

tisfacción, que los obreros que al l í tra

bajan, son más numerosos y que las 

obras se realizan a un mayor r i tmo. Esto 

es lo que debía haberse realizado en 

los calurosos días de verano, cuando no 

surgen las riadas y además les daba t iem

po para todo. Pero la empresa construc

tora, sesteó de lo l indo y ahora quiere 

recuperar el t i empo perd ido y hasta el 

material que el río se l levó. 

A l paso de trabajo actual, no tardarán 

muchos días en dejar terminados los pi

lares de sustentación de la fu tura plata

forma y entonces será muy rápido el 

cubr i r el r ío, ya que todos los materiales 

necesarios, están ya a punto de solfa, en 

el solar del ant iguo cuartel de San Fran-

c!s:o. Desde luego, hoy día ya se per

f i la , lo que será esta magníf ica obra, 

aunque el gran públ ico, aún no ve claro, 

como se salvarán los desniveles, que se 

producirán entre las aceras actuales y la 

futura p lataforma. Dicen que será a base 

de pequeñas escaleras y oportunas ram

pas. Como somos profanos en estas ma

terias, nos gustará ir observando como 

terminará todo esto. Es una obra de gran 

envergadura y por e l lo es ev idente, el in

terés que en ella ponen todos los con

ciudadanos gerundenses. Será la obra del 

siglo. No lo dudamos, pese a ser una 

ciudad "bombardeada" . 

DIPLOMACIA 

Por el Minister io de Negocios Extran

jeros de Chi le, ha sido designado cónsul 

honorar io chi leno, en nuestra c iudad, 

nuestro part icular amigo el médico gerun

dense Dr. D. Pompeyo Pascual, habién

dose ya rec ib ido el corresportdiente "pla-

cet" del gob ierno español. Ha sido una 

designación directa por parte del Presi

dente Freí, l ider de la Democracia Cris

tiana de Chi le, con el cual el Dr. Pascual, 

mant iene una buena amistad. Felicitamos 

cord ia lmente al nuevo cónsul honorar io , 

deseándole el mayor éx i to en su gest ión 

d ip lomát ica. 

EPILOGO FERIAL 

Han terminado las Ferias de San Narciso 

y tras de las mismas, hay que reconocer 

que la nota más destacada que se ha 

registrado, aparte de los tradicionales 

festejos, que no pudieron ser deslucidos 

por la l luv ia , ha sido el Certamen Co

mercial y Agrícola, que tuvo por ade

cuado marco, la incomparable Dehesa. Ha 

sido una experiencia muy interesante y 

cabe esperar que en años sucesivos •—pe

se a algunos lunares de la organización 

observados en el certamen ac tua l— se 

podrá conseguir una magníf ica demos

tración de la potencial idad comercial y 

agrícola de nuestra provincia. El al to nú

mero de visitantes que se ha registrado, 

así como la cal idad de las diversas ins

talaciones, hacen prever fu turos éxi tos, 

que bien merece nuestra C iudad, precisa

mente en el ámbi to de sus ferias t radi

cionales. Lo interesante es nO desmayar 

y seguir sin vacilaciones, por el buen 

camino emprend ido . M. fl. R. 
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Artesanía 
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Estos últimos días, ha vuelto a removerse el 
asunto de la subsistencia de los famosos "carri-
lets", es decir el de Olot a Gerona y el de Ge
rona a S. Feliu de Guíxols. El tema ha sido 
ampliamente debatido y en estas mismas co
lumnas, nos hemos ocupado muchas veces del 
mismo, porque hay un estado de opinión real
mente interesada, en el mantenimiento de tales 
líneas ferroviarias, unos por puro sentimenta
lismo y otros por vivas razones económicas. De 
todo hay en la viña del Señor. Pero no basta 
con soñar y con pedir la Luna, sino que hay 
que vivir en la realidad. Mantener los aludidos 
ferrocarriles, en la forma actual, es pura ente-
lequía. No se puede mantener el tren de San 
Feliu de Guíxols, con una explotación deficita
ria, con un material ya periclitado y con unos 
horarios fuera de serie, en e! mundo actual. 
Tardar más de una hora, para recorrer los 25 
kms. que separan Gerona de la capital gui-
xolense, no se puede aceptar a estas alturas. 
Esto es impepinable. Mantener de otra parte, 
la línea de Olot, a base de los automotores 
actuales y unos elevados costos de explotación, 
es cosa de pensarlo. Por tanto, no queda otro 
remedio, que ir lisa y llanamente a su moder
nización y esto sólo puede realizarse a base 
de los proyectos, que en su día fueron presen
tados, a través de la Cámara de Comercio e 
Industria de Gerona. Es decir, ir a la unifi
cación de ambas líneas, venta de los terrenos 
sobrantes e iniciar una nueva etapa, a base 
de buen material y rapidez en los viajes. Pa
ra ello, es preciso buscar los 160 millones, que 
son necesarios para rehabilitar los aludidos 
ferrocarriles, aunque el proyecto sólo hablaba 
de 145 millones. 
Ahora bien, el problema se plantea en el acto: 
¿De dónde han de salir los 160 millones? Para 
muchos la respuesta es muy fácil: que lo pa
gue el gobierno. Pero esto no es factible, por 
muchas y variadas razones. Claro que mu
chos dirán, que si se han gastado 250 millo
nes para rehabilitar el Hostal de San Marcos 
en León, bien pueden invertirse 160 millones 
en nuestros trenes. El argumento es burdo. Los 
160 millones, deben salir de nuestras propias 
filas. Es decir, que tienen que ser, los orga
nismos provinciales, ya sean las Diputaciones, 
Ayuntamientos, Cámaras, Entidades de Aho
rro, etc., etc., los que tienen que pechar con la 
responsabilidad de esta explotación ferroviaria. 
Si los cálculos que se ofrecieron en la Memoria 
de la Cámara, son ciertos y exactos, los tre
nes podrán subsistir y tener una pujante vida 
propia, asegurando además la amortización 
de los capitales invertidos. Confiar, en que 
ttxlo tiene que resolverlo el Estado, es pura 
autopia. Es la iniciativa privada, la que tiene 
que actuar. Es el espíritu de convivencia y de 
plena solidaridad comarcal y provincial, lo 
que tiene que imponerse. 
Cierto que habrán dificultades de todo orden; 
cierto que la tarea será dura y penosa, pero 
hay que confiar en el propio esfuerzo de to
dos los gerundenses, para llevarla a buen tér
mino. Pero habrá de ser, con nuestros pro
pios medios y con nuestra propia contribución. 
Esperar el maná del Estado, y confiar en sub
venciones y ayudas módicas, que nada resuel
ven, es alargar indefinidamente la triste vida 
de los "carrilets", que poco a poco, irán mu-
riéndose de hastío. O renovarse o morir. Es 
el claro dilema, que se plantea a las actuales 
redes ferroviarias comarcales. Y hay que re
solverlo pronto, sea como sea. Pero a base 
de nosotros mismos. Con la ayuda del Estado. 
Bien. Pero asimismo, con nuestras propias ini
ciativas y aportaciones. M. B. R. 

IflIllPORIUIIl 
Con el mes de octubre, ese mes que en 
cambio representa el comienzo de tantas 
otras cosas, llega a su punto f inal la tem
porada taurina española. Tras el correr de 
las grandes ferias, intensif icado en el pa
sado verano, los festejos señeros de Za
ragoza y de Jaén han marcado una vez 
más la contraportada en el más moderno 
anuario de la Fiesta Brava. 

Vamos a glosar superf ic ialmente las dos 
ferias y veremos si es posible deducir de 
su desarrol lo consecuencias interesantes. 
En Zaragoza se han montado los carteles 
a base de El V i t i , Ostos, Puerta y Chamaco. 
El baturro Fermín Mur i l l o complemento de 
tres de las cuatro corridas este año se ha 
reducido la feria- y de rel leno diestros de 
segunda f i la ; Hernando, El Caracol , . . . A l 
f inal y por causa tan justificada como es la 
grave cornada que recibió en Palma, no pu
do acudir El V i t i , la única f igura de verdad 
de la serie, por lo que bajó aún mas el to
no de los carteles. Así los festejos han dis
curr ido en un tono demasiado grisáceo que 
sólo se levantó en ocasiones por la buena 
voluntad de dos toreros, Diego Puerta y 
Chamaco, que con sendos extraordinarios 
tr iunfos han conseguido rematar su exce
lente campaña el pr imero con un nuevo 
éxi to, y consolidar otra vez su cartel, que 
úl t imamente había bajado enteros, el ge
nial diestro de Huelva. 

Con todo, quizá lo mejor de la Feria del 
Pilar han sido los encierros, bravos, gran
des y encastados, todos de prestigiosas ga
naderías: Concha y Sierra, Domecq, Sa
muel Flores,... 

En Jaén ha habido únicamente dos corridas. 
En la pr imera de toros chicos— t r iun fó el 
joven pero ya casi o lv idado Zur i to, entre 
la veíeranía de Bienvenida y la novedad de 
Pallares; y en la segunda - de toros gran
des lo hizo el j iennense Perucha entre sus 
paisanos Tirado y Moreno. Estos tres dies
tros locales, que han toreado poco o na
da este año, tuv ieron esta opor tun idad. Y 
la aprovecharon a fondo. Tanto que la em
presa los repit ió el domingo pasado, esta 
vez con resultado vario. 

He citado los nombres toreros de ambas fe
rias para hacer ahora hincapié en un he
cho que no habrá pasado desapercibido: la 
ausencia total de f iguras. Ni Ordóñez, n-

El Cordobés, ni Camino, ni El Píreo, n i . . . 
han aparecido en los carteles y no ha sido 
por culpa de los empresarios precisamen
te. Quizá Jaén tenga menor importancia, 
pero es imposible concebir la antaño famo
sa feria de Zaragoza sin el asenso de las 
principales estrellas del mundo de los toros. 
Claro que todo t iene su expl icación. Y és-
ia se resume en dos factores decisivos. En 
pr imer lugar la vedette necesita descansar 
tras la gran cantidad de corridas despacha
das pr incipalmente en Agosto y Septiem
bre, meses en que se torea casi a d iar io ; 
y en segunda posición — y desde luego el 
orden no indica p r i o r i d a d — está el siem
pre vigente pe l igro de las cornadas. En 
efecto, una cornada grave en Octubre re
presenta la anulación de los contratos ame
ricanos del invierno con la correspondiente 
pérdida de dólares que el lo acarrea. Y to
davía Zaragoza es una feria a la que no 
puede irse a salir del paso. 
Así que lo que se lleva ahora es dar por 
terminada la temporada al f inal izar Sep
t iembre, descansar cómodamente en el cor
t i jo unas semanas y a finales de Octubre 
poner rumbo a las Américas. 
Este ha sido, pues, el f ina l de la tempo
rada. Ya han cerrado sus puertas Sevil la, 
Madr id , Barcelona, Palma. . . La feria de 
Gerona, que, hace ya años, la hemos vis
to considerada alguna vez, podría repre
sentar el broche de la temporada, pero pa
rece ser que ya se ha borrado def in i t iva
mente de los calendarios taurinos. 
Quedan quizá algunas novi l ladas aprove
chando el cl ima cálido de Málaga o de A l 
mería, pero ya los toreros han guardado 
sus trajes de luces, los empresarios y apo
derados emprenden sus cruceros de des
canso, las peñas taurinas reparten los tro
feos del pasado festejo y los aficionados 
nos entretenemos leyendo o charlando en 
conferencias o en banquetes. 

En seguida, el invierno-torero es muy cor
to, los espadas sacarán sus trebejos e in
tensificarán su entreno en la ronda de fes
tivales y de tentaderos, los "hombres de 
negocios taur inos" volverán a sus mesas de 
trabajo para planear desde el pr inc ip io la 
temporada cercana y nosotros estaremos 
deseando ya, que de nuevo suenen otra 
vez los clarines para anunciar la salida del 
pr imer toro de 1966. A. B. Gargallo 
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DOWIES 
Clasitlcados para el Mundial. 
Pero no coniienciilDS. 
Se celebró el part ido de dssempaíe y se ga
nó por un gol a cero, gol conseguido por 
Ufarte a p^se de Pereda, a los 3ó minutos 
de juego de la segunda parte, cuando ya 
creíamos en la prórroga. 
Se ha vencido, pero no se ha convencido. 
El paso para el mundia l , que era lo más im
portante, está abierto, pero ha sido a costa 
de tres part idos a un Ir landa, que no es 
ninguna potencia en fú tbo l . 
En el part ido jugado en Sevil la, se ganó por 
un jugador. Pereda, que met ido en el área, 
supo aprovechar con maestría e inteligencia 
la ocasión que le permi t ió marcar tres go
les que junto al conseguido por Lapetra, 
d ieron un t r iunfo a España que no era de 
la m j g n i l u d del resultado. 
Entonces no echamos las campanas al vuelo 
y no nos equivocamos, ya que este part ido 
jugado en París, ha corroborado nuestra an
terior op in ión . No tenemos equipo formado, 
ni conjuntado. Los hombres corren por el 
campo sin precisión, no existe inteligencia 
entre ellos porque no están acoplados. 
Aquel t r iun fo conseguido en Sevilla y, per
donen que insista, no fue f ru to de la labor 
de conjunto que va creando con sus juga
das la ocasión de chutar a go l , no fue f ru 
to de una constante realización, fue la deci
sión y la inteligencia de un jugador que 
marcó tres goles de gran factura. Pero esta 
vez en París, no hubo la inspiración de un 
hombre resolut ivo, porque no se presentó la 
ocasión y no existió el juego de un equipo 
capaz de crearla. 
Volvemos a repetir que no se pueden ganar 
p j r t i dos con sólo dos hombres en punta 
que a^ran brecha dentro del área, y que 
en este caso fueron Ufarte y Pereda, pues 
Marcel ino, aunque todos se empeñan en 
defender lo (cuánto pesa aquel gol marca
do frente a Rusia) no es el hombre que 
ne:esita la Selección. Y volvemos a citar el 
nombre da Ansola que no acertamos a com
prender porque cuanto menos no se le prue
ba, en vista ya del resultado nulo de Mar
cel ino, impersonal e impreciso durante todo 
el part ido que, aunque de juego más de
purado que Ansola, no tiene la potencia, la 
garra y la eficacia de éste. 

Ufarle 

En cuanto a Carlos Lapetra, esta vez, no sólo 
dejó su demarcación de extremo izquierda, 
sino que recorrió todo el campo, invadió las 
demarcaciones de sus compañeros y así v i 
mos en el centro del campo a Suárez, Lape
tra, Zoco y Glaría, más que apoyándose, 
entorpeciéndose la labor. No comprende
mos este sistema de juego, si éste está im
puesto por el entrenador, ya que tenemos 
a Suárez insustituible en el centro del cam
po, intel igente y de labor continuada que 
está ampl iamente apoyado por esta gran 
media que consti tuyen Zoco y Glaría (aun
que no descartamos las posibi l idades de 
Gallego) elásticos, uno en apoyo de Suárez 
y otro en apoyo de la defensa, que permi
te sobradamente la actuación en punta del 
ext remo izquierda, que es como hace falta 
y no, en el centro del campo, zona amplia
mente cubierta y bien d i r ig ida. Si no se tra
ta de una forma de juego impuesta por el 
entrenador y, sí la forma de jugar a la que 
está acostumbrado Carlos Lapetra en su club 
y de la que no sabe sustraerse, entonces, 
hay que probar a otro ex t remo, sea Gento 
o Collar, incisivo, rápido, capaz de crear 
situaciones de pel igro frente a la portería 
contraria. 

Celebramos la disposición de la Asamblea de Hockey sobre Patines y Patinaje, de 
crear la caiei;oria nacional infantil y la or\íaniz.ación del primer cani¡>eonato de España 
de esta catei>oriü, asi como la oblii^ación para todos los clubs de primera de tener un 
equipo juvenil o infantil. Entrará en vigor la temporada de 1966-67. 

Con una delantera completa con Ufarte, Pe
reda, Ansola, Suárez (retrasado) y un extre
mo real, cieo que las oportunidades de go l 
qued:ir ian automáticamente aumentadas. 
Respecto a Betancourt, no nos ha dado la 
seguridad que precisa la selección bajo tos 
postes, aunque el mot ivo sea la falta de 
^.onfianza en los partidos internacionales y 
mas decisivos como lo era éste d isputado 
en París. 

Con algunos de estos cambios que hemos 
mencionado y con una buena inclusión en 
b lista de entrenamiento, de part idos inter
nacionales amistosos, pero f rente a equipos 
potentes que nos den una justa medida de 
nuestras posibi l idades y una visión clara pa
ra corregir defectos y no cegarnos con t r iun
fos fáciles frente a equipos f lojos, creo que 
España iría con clase y fuerza suf ic iente, 
para tener una esperanza real de alcanzar 
en el mundia l de Londres, el sitio que nos 
corresponde; pues hombres de clase, no le 
falta a la selección española. 

Quisiéramos que el Sr. Vi l la longa se sacu
diera la comodidad de creer que ya t iene su 
equipo y que actuara para remediar los fa
llos que t iene su selección que es la nuestra. 
En cuanto al públ ico que presenció el par
t ido en París, integrado por un buen número 
de españoles, alentaron, e incluso pal
mearon al esti lo del públ ico sevi l lano a 
nuestros jugadores y, hemos de pensar que 
sí en Sevil la, el públ ico fue el jugador nú
mero doce, a quien elogiamos como se me
recía, no vamos, me imagino yo, a necesi-
íorlo en todos los desplazamientos que efec
túe la selección para que ésta gane; ní va
mos a paliar cualquier derrota por falta d e 
públ ico sevi l lano, porque si así fuera , no 
valdría la pena ir a Londres, pues allí se 
tiene que ganar por clase y por coraje y no 
por peteneras. S. Presutto 

EL MOTOR DE VESPA 
SERASUAMIGO MAS FIEL 

Viajará s iempre seguro 

FOR-PON, S.A. 
AGENCIA OF IC IAL 

G E R O N A 

Alvarez d« Castro, 4 i ^ ^ ° ^ ¡ ^ 

Arxiu Municipal de Girona. Presència. 20/11/1965. Page 22



No puede equivocarse 

e ptima imagen 

ptimo sonido 

é ptimos resultados 
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^jat imi is 
CON U H F 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.*> PLA MIR - Ctra. Sto. Eugenia, 5 

G E R O N A 

FRANCISCO NOGUES OGUE - Ctro. de Gerona, 5 

G E R O N A 

MIGUEL MASCORT RIERA • Gral . Primo Rivero, 9 

G E R O N A 
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PAMELA ROBERTSON nace en Londres, de padre inglés y madre angio-

irlandesa, pintora entusiasta de España, donde hizo varias exposiciones 

en "La Pinacoteca" de Barcelona. Actualmente v ive en Estrasburgo, 

Francia. 

Estudió la cerámica en la Escuela de Artes Decorativas de Estrasburgo 

con el destacado ceramista actual francés: Frederic Watteel , Primer Pre

mio da Cerámica en la Exposición del Museo de Sévres en el año 1963. 

Pamela Robertson hizo su pr imera exposición en Dubl ín, Ir landa, en 

¡unió de 1964, donde tuvo un éxi to rotundo. 

='A 

GALERÍA BIOSCA • Genova, 11 • MADRID 
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