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Nuria Felíu 

Pere Riera 

Els Ninots 

Els Xerracs 

Els Setze Jutges 

Maria Cinta 

Raímon 

Josep Rigau 
Rosa Rusca 
Uuís Taberner 

Gutllermina Motta 
Joan Ramón Sonef 
Enríe Barbat 
M." Carme Girau 

Presentan: Nuria Feliu, del TEC 

y José Viader 

Cine LAS VEGAS de Son Feliu 

áliaÉ, m de 
a las 10 k la 

Venta de localidades: 

GERONA: 

SAN FEIIU: 

ÓPTIMOS 
RESULTA 

EL RESULTADO DEL ARTÍSTICO 
TRATAMIENTO DEL DIAMANTE, LO 

CONVIERTE EN LA MAS 
PRECIADA PIEDRA 

UN RESULTADO MUY SUPERIOR AL NORMAL 
SEGURO, PRECISO. DURABLE 

N O PUEDE EQUIVOCARSE SOLO ES 

(Mjitiimis 

j 

^q i ^Ú lU iaX ' TELEVISIÓN 

CON UHF INCORPORADO 
TELEVISIÓN 

AGENCIAS OFICIALES EN GERONA: 

JOSÉ M.« PLA MIR - Ctra. Sta. Eugenia, 5 

G E R O N A 

FRANCISCO NOGUES OGUE - Ctra. de Gerona, 5 

G E R O N A 

MIGUEL MASCORT RIERA - Oral. Primo Rivera, 9 

G E R O N A 
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N.<> 36 / 11 Diciembre 1965 

Perlada: 

Raimen 
grabando unas canciones 

con letra de 
Salvador Espriu 

Fotografías 

y ejecución por tada: 

J, Fornas 

Mucho ¡H! dado que hablar a la prensa la rédenle prohibición de la Sra. Isabel García Lorca a la reposición, 
cu el l'eatro Marquina de Madrid, de la obra de García Lorca '^La zapatera prodigiosa''. Si la Sra. García 
Lorca no levanta su prohibición, el director Esteban Polis se verá obligado a pagar 200.000 Ptas. al Teatro 

Marquina en calidad de daños y perjuicios. 
"De todas formas —hemos leído en "El Noticiero"— la Sra. Garda Lorca tiene razón: el tambor es suyo y lo toca cuando quiere". 
Este es realmente el problema. Pero ¿acaso es licito que la obra de un artista español —y que por tanto pertenece a los españoles— 
esté a merced de un individuo y que éste, ya sea por capricho o por comercialización, pueda privarnos de ella? El hecho no nos 
parece justo y creemos que debería revisarse este asunto y buscar una fórmula para que estas cosas no sucedieran. A nuestro juicio, 
y de ser inevitable que pertenezca a alguien la obra de un artista una vez. muerto, consideramos que debiera pasar a ser automá
ticamente patrimonio del Estado. 

Director: 
AAanuel Bonmsti 

Jefes d * Redacción y Compaginación: 
Carmen Alcalde y M. R. Prats 

Dirección Artidica y portada: 
J. Fornas 

Adminiítración: 

Rda. Fernando Puig, 1. - Tel. 201256. Gerona 

Redacción: 
Rda. Fernando Puig, 1, - Tel. 201256. Gerona 
Av. José A m o n i o , 433. Tel, 2244655. Barcelona 
Precio eiemplar: 8 pesetas 
Precio suscripción anual: 3S0 pesetas 
Precio suscripción semestral: 190 pesetas 

Publicidad: 
Publ ic idad CRIC , -P . ° de Gracia, 69. - Tel. 21 51720 

Imprime: 

Gráficas Curbet 

Fotograbado*: 

Ol iu 

Depósito legal: GE 143 - 1965 

Colaboran: 

Julio C. Acérele 

Carmen Alcalde 

Narc.so Jorge Aragó 

M. A. Capmany 

María Ceitanyer 

M. R. Prats 

J. M. Rodr'guez Méndez 

Ricardo Salvat 

4 — Cartas al Director 

5 - Congo: la ley y la fueria por Santiago Morera 

6 — La Can^ó a la cava i a Taire Iliure 
per M. Aurel ia Capmany 

8 — Importancia de la Canción Catalana 
por José Cercos 

9 — Y para loi niños malos, carbón por AA. Rosa Prats 

10 Navidad para una Sociedad de Consumo 
por José M,° Rodríguez Méndez 

11 — Al cruzar la frontera 

12 — Enrique Monjo, un gran escultor catalán 
por Ricardo Saival 

15 — Horóscopo 
Televisión por María Castanyer 

16 Textual: La Crisis de Teatro por Narcis 

17 París: Los fantasmas de la rué de Bucherie 
por Viclor Mora 

18 - Noticia de un poeta portugués 
por Jul io C. Acérele 

19 — En "La Picota": El Santón Pitagórico 
por José M . " Rodríguez Méndez 

20 — Reus dice: Campos de R. H. por Xavier Amorós 
GERONA por Bonmalí 

21 — El D5 21 por Mat 

22 — Deportes por S. Presutto 

noticia 
A lo largo de sus múltiples correrías el escritor Alberto Camus tuvo ocasión de cono
cer en la región de Vaucluse al poeta Rene Char y al fotógrafo Henriette Grindat. 
Rene Char se proponía, junto a Henriette Grindat, hacer un libro sobre el lado desco
nocido de la región provenzal francesa: la Vaucluse. Encontraba, en las fotografías 
de Henriette, "reunidos el presente y el pasado del país". Rene Char, se proponía 
iiaccr a guisa de pies, un poema para cada fotografía. Camus vino a añadirse a los 
dos artistas acompañándolos en su búsqueda de esta parte invisible que está en todos 
los hombres y paisajes. Una vez reunido el material fotográfico para el libro, los tres 
amigos decidieron una selección. Camus entusiasmado con el material reunido pus:í 
manos a la obra. En pocos días, cada fotografía tenía su pie y, cada pie, era un ma
ravilloso poema en prosa. Rene Char ante la calidad de los poemas decidió limitarse 
a escribir un prólogo para el libro. Este libro será editado en breve, bajo el título de 
"La posterité du soleil", por el editor E. Engelberts. 

Publicamos aquí tres de las fotos que aparecerán en dicha publicación con los textos 
de Camus. ATENEA 

1. El río convierte en un nudo de cuerdas obscuras, trampa de luz y de poesía, estas 
viejas ruedas de un perdido molino. — 2. La verdad tiene cara de fiombre. — 3. Aquí 
vive un hombre Ubre, nadie está a su servicio. 

pnfestjvajen 
sanfeíjudeguixois 

La Villa'de San Feliu de Guíxols es sin duda un maravilloso marco para 
el próximo Festival de la Canción Moderna Catalana. Una vez más, los 
guixolenses han dado muestra de la inquietud y el afán de colaborar 
en la aportación de cultura para nuestro país. 
No dudamos que esta iniciativa será seguida por los demás centros de 
nuestras provincias, c o n t r i b u y e n d o así a la difusión de la canción 
catalana y, con ella, de nuestra cultura. ATENEA 
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Señor director: 
Quisiera que me aclarasen un 
punto que no acabo de com
prender. He ver i f icado en el ma
pa de Cataluña s¡ Lérida forma
ba parte de Cataluña pues ya 
comenzaba a dudar lo . ¿Podrían 
pues aclararme por qué la re
vista PRESENCIA se digna igno
rar tan ol ímpicamente una re
g ión tan importante? ¿Acaso en 
Lérida no tenemos pintores, mú
sicos, artistas como en el resto 
de Cataluña, o tal vez más im
portantes? Le ruego excuse mi 
ironía pero me duele ver como 
dedican páginas de su magní
fica revista a ciudades que ca
recen totalmente de importancia 
mientras condenan a Lérida al 
si lencio. Juan Caubet 

Lérida 

Discrepamos respecto a su juicio 
de que dedicamos páginas a 
"ciudades que carecen de im
portancia". A nuestro juicio to
das las ciudades son de suma 
importancia. Aclarado este pun
to le notificamos que estamos 
preparando varios artículos de
dicados a Lérida que como es 
lógico, merece toda nuestra aten
ción.. . pero las cosas de pala
cio van despacio. 

Sr. Director: 

En su últ ima revista el señor Ju
l io Acérete, a mi juicio uno de 
los mejores colaboradores de 
PRESENCIA escribe un artículo 
sobre la película "Zorba el Grie
g o " . El señor Acérete af irma 
que el Sr. Cacoyannis siempre 

lucha por reflejar la real idad de 
su país, tanto bajo el punto de 
vista del paisaje como bajo el 
punto de vista humano. He v i 
v ido durante un año y medio en 
Grecia y puedo af i rmar de una 
forma rotunda que no es este 
el caso de esta película y que 
hay en ella un montón de esce
nas que no son reales o al me
nos que no pueden haber suce
d ido bajo n ingún concepto ni 
en Creta ni en el Píreo que es 
donde los sitúa el Sr. Cacoyannis 
cosa que creo es obl igación de 
un crítico de la talla del Sr. Acé
rete aclarar al lector. Creo asi
mismo que la preocupación so
cial del Sr. Cacoyannis puede 
conducir le en un momento dado, 
a falsear situaciones para, al f in 
al cabo, obtener una crítica real. 
Pero muchos pueden no pensar 
como yo e insisto: creo que es 
labor de la crítica el no permit i r 
que se falseen situaciones sin 
avisar al públ ico de el lo. 

Pedro Agustí 

Barcelona 

Sr. Director: 

Ante todo le fel ic i to por el gran 
contenido de la revista PRESEN
CIA como también por el buen 
gusto que r ige todas sus pági
nas. Tal vez por e l lo me sor
prend ió mucho más que en su 
número 33 las fotografías que 
i lustraban el artículo "Las cele
br idades" de la sección "Reus 
Dice", fueran tan miserables y 
borrosas. Inúti l aclarar que soy 
de Reus y pro fundo admirador 
de Gaudí, por e l lo me dol ió que 
no se viera con más detal le la 
magníf ica Cripta de la entrada 
de la colonia Gaudí así como, la 
casa Mi lá de Barcelona. Existen, 
de la obra de Gaudí maravil losas 

reproducciones. Puedo af i rmar lo 
ya que tengo muchas de ellas en 
mi poder. Es pues una lástima 
que lo que ustedes han pub l i 
cado sea tan pobre. 

Jaime Prat 

Lamentamos que las fotos apa

recidas en PRESENCIA no hayan 

sido de su agrado; de todas for

mas siempre se está a tiempo de 

publicar sus fotos, cosa que ha

remos con sumo placer si usted 

nos tas envía. 

Sr. Director: 

Soy pro fundamente católico y 
así lo confieso a pesar de correr 
el riesgo de pasar ante muchos 
ojos por anticuado. Como cató
lico, me siento pro fundamente 
ind ignado por el abuso de la 
propaganda que se está hacien
do en torno a una fiesta espir i
tual. Convir t iéndola en una ver
dadera orgía de los comercian
tes. Quiero recordar aquí que Je
sucristo a lo largo de los Evan
gelios ni una sola vez se dejó 
llevar por un gesto colérico con
tra la humanidad, y no será por
que no le diéramos motivos. Sin 
embargo todos podemos recor
dar el párrafo de Jesús expu l 
sando a los mercaderes del tem
plo con un lát igo en la mano. 
Sólo en el caso de los mercade
res comerciando en el interior 
del templo. ¿Acaso no estamos 
haciendo nosotros otro tanto con 
una fiesta que le pertenece? 
Le ruego señor director que me 
pub l ique esta carta ya que creo 
que todos tenemos la obl igación 
de contr ibuir , aunque sea con 
un grani to de arena, a que los 
católicos por obl igación y los no 
católicos por una mínima elegan

cia, tomen conciencia de la im
portancia de las Fiestas de Na
v idad. Juan Janes 

Barcelona 

Sr. Director: 

Soy catalán pero no catalanista. 

Le aclaro esto para que no pue

dan interpretarse mis palabras 

como las de un fanático ya que 

el lo no sería cierto. Una vez 

aclarado este concepto y en vis

ta de la inqu ie tud de PRESEN

CIA por todos los temas que 

sean problemas latentes me per

mito sugerir les que ded iquen al

guna página de su revista a ha

blar de las publicaciones infan

t i les, por cierto magníf icas, que 

aparecen actualmente, en cata

lán. Considero desolador que la 

mayoría de niños catalanes no 

sepan leer su prop io idioma y 

ya no hablemos de escribir lo. 

Ello, aparte de ser una vergüen

za que poco dice en nuestro fa

vor, es desaprovechar una oca

sión pr iv i leg iada como es la de 

poder ser educado desde peque

ño, de una forma b i l ing i je , lo 

que facil ita por descontado el 

estudio de otros idiomas cuan

do el n iño se hace mayor. 

Les br indo pues esta idea para 

que ustedes hagan uso de ella 

si les parece oportuna. 

Narciso Agustí 

Gerona 

Le agradecemos su sugerencia y 

puede estar seguro de que hare

mos uso de ella. 

B A S T A y A 

DE A N T l C r U A s PeDA6-06(A5 

R E N / 0 \ / A C Í O N .'.' 

Qi.Ases 

BASTA yA 

j R E N O v A CÍON/' !( 

O -

^ m ^ 
J v l 
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COMENTARIO 
lIMTERNAaONAL 

CONGO:LA LEYYiARieiZA 
Las acciones de la Sociedad Mi
nera del Alto Catanga, se han 
cotizado en alza en la bolsa de 
París, al anuncio del golpe de 
estado perpetrado por el Gene
ral Mobutu. Los accionistas es
tán de enhorabuena. El sufrido 
pueblo del Congo vive el nuevo 
cuadro de una tragicomedia pre
parada y dirigida desde cualquier 
lugar de New York, Bruselas, 
Londres o París. Tan pronto se 
ha conocido el pronunciamien
to militar, han empezado los au
gurios de los "observadores" po
líticos: Kasabubu estaba entera
do de la conspiración; el golpe 
de estado es pro~Tshombé; el 
Congo inicia una nueva etapa 
histórica; los países del tercer 
mundo han comprendido que su 
porvenir se encuentra ligado a 
una política de tipo derechista, 
respaldada en los dólares ame
ricanos, etc. ¿Hay realmente pa
ra tantas conjeturas? ¿Son los 
acontecimientos políticos e n 
nuestro tiempo tan ilógicos con 
la realidad histórica? Permítase
nos dudarlo. 

Desde que se produjo la indepen
dencia del Congo, hace cinco 
años, este país ha sido el esce
nario de una lucha tenaz entre 
las fuerzas populares y el impe
rialismo, que encontró ante sí 
un pueblo poco dócil a sus pre
tcnsiones de dominación. El epi
sodio de la guerra de Katanga 
fue debido al antagonismo exis
tente entre los diferentes grupos 
colonialistas, de antigua o re
ciente camada, en su deseo por 
controlar las importantes minas 
de aquel territorio, de las que 
depende el precio mundial del 
cobre. 

Pero, desde entonces, las bases 
reales del problema congoleño 
no se han modificado. Tras la 
trágica desaparición de Patricio 
Lumumba, las fuerzas progresis
tas y nacionales del país fueron 
radicalizándose en su ideología 
y en sus formas de acción, lle
gando hasta la rebelión armada, 
cuando cualquier otra vía para 
obtener una independencia real 
les fue obstruida. 
Cuando Mobutu perpetró el pri
mer golpe de estado que derri

bó a Lumumba y entregó el po
der a un grupo de comisarios 
bajo su tutela, la situación apa
recía ya suficientemente clara en 
cuanto a las escasas posibilidades 
que tenían las empresas colonia
les de apoyarse en un gobierno 
representativo que les fuera leal. 
Solamente quedaron tres perso
nas de primera fila que estaban 
dispuestos a jugar la carta de la 
alianza con las potencias colo
niales : Tshombé, Kasabubu y 
Mobutu. 

Cada uno se apoyaba sobre fuer
zas diferentes. El primero here
dó la influencia y los cuadros 
blancos de las compañías mine
ras de Katanga, con los que me
tódicamente fue sometiendo a 
los clanes tribales de la región, 
y puso en pie la gendarmería ka-
tangueña. Kasabubu, "el rey 
Kasa", como le llaman los co
rreligionarios del bajo Congo, 
mantenía su influencia sobre esta 
región, y en particular sobre 

Si Kasabubu parecía contar con 
una policía de seguridad que di
rigía Víctor Nendaka y que, en 
el último momento su posible in
tervención ha sido neutralizada, 
quizá con una cartera ministe
rial dada a éste en el nuevo Ga
binete dirigido por los militares, 
Mobutu tenía tras de sí al único 
cuerpo constituido del país: el 
ejército, que si bien carece de 
una estructura suficiente y un 
apoyo logístico y táctico adecua
do, y ha demostrado ser inca
paz de hacer frente a un enemi
go medianamente preparado es, 
sin embargo, la única fuerza ca
paz de poner en razón a los cla
nes políticos de Leopoldviile, a 
falta de poder vencer a la rebe
lión. 

Se ha comentado que la precipi
tada intervención de Mobutu en 
el golpe de estado se debe a la 
oposición que había encontrado 
en algunos sectores de la capital, 
en contra de su política de dar 

otros de anular la rebelión. En 
estos casos, los militares repro
chan a los políticos su ambición, 
su corrupción, su oportunismo y 
en el caso del Congo ninguno de 
estos calificativos parecen exce
sivos a la hora de juzgar a los 
gobiernos que se han sucedido 
con los lieos, los Adulas, los 
Tshombé y los Kimbas a la ca
beza. Por su parte, los políticos 
reprochan a los militares su fal
ta de capacidad, su espíritu de 
parada, su rapacidad, etc., y, la 
verdad, es que la actuación que 
ha tenido hasta ahora el ejército 
del Congo, no le deja limpio de 
estas sospechas. 

Tres hombres ocupaban la esce
na política congoleña. Ambicio
naban un poder incapaz de con
trolar por sus solas fuerzas, y en 
la pelea, dos de ellos han sido 
arrojados entre bastidores. Des
de allí, procurarán cultivar sus 
ilusiones, enviando al gabinete 
del Coronel Mulemba alguno de 

Solamente quedaran tres personas a [ugar la carta de la alianza con las potencias coloniales: Tihomb¿, Kasabubu y Mobutu 

Leopoldviile. Era, sin duda, Ka
sabubu la figura clave de la po
lítica congoleña y uno de los 
hombres más ligados a la etapa 
colonial. Sus veleidades de inde
pendencia en la Conferencia de 
Accra, fueron rápidamente con
trarrestadas por su Jefe de 
las Fuerzas Armadas, Mobutu, 
quien no vaciló en desmentir al
gunas de las declaraciones del 
primer magistrado del país. 

cargos ejecutivos a los oficiales 
belgas y reforzar las fuerzas mer
cenarias. Es posible que, en efec
to, haya opiniones opuestas en
tre militares y políticos en lo 
que se refiere a la estructura que 
precisa tener un ejército que, 
para evitar una derrota aparato
sa, ha debido hipotecar su in
dependencia, pero la oposición 
que ha podido enfrentarles un 
momento, ha sido la imposibili
dad en que se han visto unos y 

los suyos. ¿Será este gobierno 
de guerra a ultranza contra la 
rebelión? ¿O quizá, aprovechan
do la circunstancia propicia de
cida Mulemba dialogar con la 
rebelión? Nada en el Congo pue
de parecemos ilógico, y menos 
nos parecería si los que acaban 
de tomar el poder en Leopold
viile fueran plenamente dueños 
de sus propios destinos. 

SANTIAGO MORERA 

5 
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LACANCOALACmniAlA 
Em sembla ev ident que lentusiasme i l 'eufória de la can^ó no és 
un fenomen local. Diria, fins i tot, que valdría la pena que ens 
entret inguéssim a pensar perqué, en el nostre món , vu l l d i r el de la 
meitat del segle XX, tornem de tan bon grat a la vel la fórmula 
de d i r les coses cantan!. Potser es que, mes que mai , sent im la ne-
cessitat de comunicar-nos i la forma mes rápida, directa, i v iva de 
la comúnicació és la paraula cantada, de vegades la repet ido 
d'una paraula, f ins d 'un monosi l . lab. La can^ó sembla situar-se 
en i'espai intermig entre el crií i el raonament. 
Avu i m'assabenten que a Sant Feliu de Guíxols preparen una 
ampl ia sessió de can^ons, un fest ival que ha de reunir: Els Setze 
¡utges, Els Ninots, Els Xerracs, Pere Riera, María Cinta, Nuria Feliu 
i Raimon. A la vora de la mar, com d iu la can^ó, totes aqüestes 
veus es succeiran per d i r , amb nous ri tmes, noves coses. Raimen 
cantará les cangons de Salvador Espriu. I l lavors he pensat que la 
cangó és com un obr i r portes, abans tancades; fer sorgir la veu 
del poeta, de l l l ib re d i r ig i t a uns quants, i comunicar aquesta veu 
a molts. 

Recordó que Josep M.*' Espinas va iniciar, entre nosaltres aquesta 
nova d imensió de la cangó, que té en la térra francesa una tradició 
de durada. 
L'he trobaf a "La Cova del Drac", en la foscor rat l lada de reflectors, 
i de fanals vuitcentistes. Mentre esperem la segona passada de 
Gui l lem d'Efak he aconseguit parlar-hi una estona. Jo encara no 
m'he refet ben bé de la sorpresa, i li p regunto que n'opina d'aques-
ía extraordinar ia idea del cabaret cátala: 

Em sembla una idea normal. Lógica, indispensable en una cíutat 
com Barcelona. 
Estic d'acord amb l ' indispensable, no tan amb lógica, a la nostra 
ciutat no abunda massa la lógica per acostumar-s'hi. Peí que fa a 
normal , tinc la impressió que el mateix públ ic que omple la sala 
amb els fanals vuitcentistes, encara no s'ho acaba de creure. Espinas 
sembla el mes t ranqui l i convengut. Tinc la impressió que l'atmos-
fera cálida i amiga que ha creat Gui l lem d'Efak havia estat creada 
molt abans per ell mateix en els seus l l ibres. En la nostra l i teratura 
Espinas ha refusat d i l iberadament l 'atmosfera de prest ig i . Per a ixó 
se m'acut preguntar- l i : 

Creus que la nostra cultura ha portat sempre massa coturns? 
Evidentment Espinas hi está cómode aquí, f ins té la veu neces-
sária per a conversar en un cabaret, una veu perfectament intel. l i -
g ib le que no fa sorol l : 

Per recomendar a caminar - d iu la nostra cultura s'ha al^at so
bre uns coturns naturals i necessaris. El que passa es que hi ha 
alguns aristocracistes que han cregut que els catalans només podien 
avanzar amb coturns; aquest és Terror. Al costat de la cultura que 
només pot entrar amb el calcador de plata de la universitat o del 
diner, cal defensar també una cultura mes de peus a térra que pot 
ajudar a caminar a tothom. 
I ¡o li pregunto: 

Explica'm una mica la idea que tens de l 'home de cultura sense 
majúscula . 
I Espinas em contesta: 

No ho sé —es repensa Ara m'hi fas pensar. Gairebé s'aca-
ba la g inebra- I aventurant una resposta et diria que l'home de 
cultura "sense majúscula" es o hauria de ser aquell home que se 
sent interessat per moltes manifestacions del seu temps i del seu 
país; l'home que, a mes de guanyar-se el pa amb un determinat 
esfor; o habilitat, exerceix l'ofici d'home. 
I jo: 

-Sempre hem sentit parlar amb embada l iment deis cabarets cen
tre europeus, i, ens d iuen, tot un art teatral es recolza avui en la 
tradició de cabaret, com el veus tu en realitat? 
Espinas está a punt d'acabar-se la g inebra , repensa, encén la p ipa, 
i d iu : 

Fins ara, els cabarets que he vist a casa nostra m'havien fet 
creure que un cabaret era un matadero de nits; "La Cova del Drac" 
sembla iniciar un tipus de local, que com tu dius ja existeix de Mar
ga data a Europa que procura "vivificar" la nit, amb can;ons, mí
mica, humor... i sense senyoretes equivoques... 
I ¡o: 

Vols dir que no ofere ixen el menor equívoc? 
Aixó. Val a dir dones que a "La Cova del Drac" no li escau el 

clixé habitual del cabaret del país. 
I ¡o: 

Que et sembla si diguéssim que en el nostre país existia només 
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REUJURE per 
Miurélia 
Gaprnany 

la Iradició de taverna per al pobie, i el café per ais senyor i que 
d 'aqui arrenca un nou camí que ens pot portar molí l luny? Com 
veus el seu futur? 
Aqu í Espines es posa sobtadament serios: 
—^Que com pot ser fructífera aquesta nova empresa? Si coincidei-
xen, a mes d'altres circumstáncies imprevisibles, tres factors bá-
sict: la responsabilitat deis qui el dirigeixen, professionalitat deis 
qui actuVn, i la rentabtiitat de l'empresa. 
La qüesfió de la rentabil i tat és un tema complicat per a m i , torno 
a la meva dér ia : 

Com reaccionen, en general , els nostres cantanís a la pista? 
I Espinas; 

- Uns molt bé, altres no tant, com és natural. Pero no cree que hi 
hagi una recepta única per a actuar amb éxit a una pista. Un ar
tista que no sigui própiament "de pista" pero que tingui auténtica 
qualitat, també hi triomfará. 
1 ¡o: 
—^M'han dit que ha v inguí també en Joan Capri , ¡ el fet em crida 
l'atenció perqué Joan Capri sempre m'ha semblat un home de 
pista, aquest fet va ser per a el l un descobriment? 
I ell: 
—En Joan Capri ha actuat ocasionalment a "La Cova del Drac", un 
dia que va venir-hi d'espectador. El local i l'experiéncia d'actuar 
en pista el van entusiasmar, i probablement l'hi veurem aviat una 
serie de dies seguits. Potser Texisténcía d'una pista pot fer que 
gent famosa o gent encara desconeguda descobreixin una nova 
forma d'expressió. Guillem d'Efak, per exemple, crea des de la 
pista un clima extraordinari-
Es evident que crea un cl ima, aquesta rara qual i tat del silenci atent, 
que és una mena de resposta. El fet és que no torno a fer cap mes 
pregunta mentre Gui l lem d'Efak canta, i entre can^ó i cangó no 
tinc temps de fer-la perqué tinc feina aplaudint . 
L'última canqó que ha cantat Gui l lem d'Efak és la Balada d'en 
Jordi Roca. I he pensat en la nostra can^ó popular i aquel l aire 
sempre nadalenc i cerimoniós que li han anat donant el nostres 
orfeons, i que va ser també, i molt sovint, atrevida i plena d'ale-
gr ia , f ins i tot picaresca. I li dic: 

-—Has pensat a uti l i tzar el nosíre fo lk lore i treure-l i aquel l aire 
beatífic i v ir tuós que sol tenír? 
"Els Caval lers" donen ara un aire lení i enganxadís molí deis anys 
trenta, atmosfera de l ímit , de nit que s'acaba. Espinas es pensa bé 
la resposta: 

—L'aire beatífic i virtuós circula amb mes facilitat que Taire inquíet 
i maliciós. Potser sí que sense por de refredar-nos, hauríem d'es-
tablir un bon corrent d'aire. 

Els Cavallers toquen "Sommer Tymes", la foscor sembla aclarida, 
només perqué som menys a part icipar-ne, els fanals vuitcentistes 
teñen una mena d'halo de matinada. M'agradaria que Espinas 
m'expl iqués la seva experiencia nova en aquest món , on ens ha-
vien sentit f ins ara, espectadors l lunyans, d'un altre cl ima. Recordó 
la seva obra de novel. l ista, aquel la seva mirada entendr ida, sovint 
d iver t ida, que objectiva les coses que expl ica, amb una lleu tristesa 
que és com un llapis negre que subratl la al ió que veu. 
— Q u e en penses tu mateix — l i dic de la íeva col . laborado en 
aquest espectacle? 1 fa ig un gest ampl i amb la má, que inclou el 
savi decorat i la tendrá persuasió de la música. 
Espinas parla lentamení: 

—Et diré que escriure novel-les i fer can^ons és difícil, pero que 
potser encara ho és mes fer anar a Thora els micros, els llums, els 
magnetofons; que executar es bastant mes complicat que pensar. 
Que cal gent activa cada día de l'any i cada minut del dia. Que 
l'esport nacional és el "pím-pam-pum" i quan aigú treu el cap en 
un indret inesperat sempre hi ha voluntaris per disparar pilotes. 
I que segueixo pensant que qui no vol ser criticat s'exposa a no fer 
res. Un luxe i una comoditat que no ens podem permetre. 
Pensó que Espinas m'ha di t unes quantes coses que val la pena de 
pensar. A i xó del ¡oc de p¡m-pam-pum m'ha fet impressió. Pero 
pense que ¡a hi dedicaré un altre dia. 

Sortim al carrer. Hi ha una batería de cotxes Iluents a la voravia. 
Recordó que un amic meu ha di t que el carrer Tuset era la Via 
Venetto d e Barcelona. 

L'Espinás té rao, l'esport nacional és el p ím-pam-pum, pero la vella 
tradició ens ha donat també l'art d'entomar les pilotes. 

Maria Aurelia Capmany 
1. Guillem d'Efak, acluant a la "Cova del Drac", de Barcelona. — 2. Josep M." Es

pinas. — 3. Maria Cinta. - - 4. Nuria Feliu. — S. Els Xerraci. (Fotos: J. Fornas). 
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IMPCJOANOA EK LA 
CANCOSI CATALANA 
La canción catalana moderna 
t iene cinco años de vida y, no 
obstante, ya casi desde su na
cimiento se ve envuelta en un 
proceso histórico, lo cual quiere 
significar que no solamente la 
determinan unas circunstancias 
de espacio y t iempo, sino tam
bién una justif icación y una ra
zón de existir en su momento 
más apropiado. Unos años an
tes del 60, sólo se hubiese pro
ducido como un fenómeno ais
lado, quizá ni más ni menos 
auténtico que en la actual idad, 
pero posiblemente l imitado a un 
núcleo pequeñísimo tenido a 
menos por los aficionados y cult i
vadores de la música de con
cierto e ignorado por el pueblo. 
En cambio, actualmente, cuando 
el mismo pueblo ha cobrado 
conciencia de la pobreza abso
luta de la canción l lamada "me
lódica" de unos años atrás y, 
por otra parte, los que se preo
cupan por la música trascenden
te están alerta de los pel igros 
de deshumanización, un movi 
miento de esta índole podrá no 
llegar a cierto sector del pueblo 
i rremisiblemente condenado a la 
pasiv idad absoluta, pero no de
jará de ser acogido por lo me
nos con benevolencia por una 

gran mayoría. 
Parece normal , si bien no de su
prema necesidad, que un medio 
de expresión de este t ipo em
piece a desarrollarse en un am
biente entre universi tar io y me
dio burgués. Ambiente que, por 
otra parte, es el más adecuado 
o bien para limitarse a manifes
taciones artísticas para uso de 
los de la propia casta, guardan
do cuidadosamente que éstas 
no trasciendan al exter ior, o pa
ra ejercer el noble y conocido 
deporte consistente en estar á la 
page de todas las modas que cir
culan antes que éstas no sean 
del domin io públ ico, ya que en
tonces resulta casi de imperiosa 
necesidad el ignorarlas. Mas, si 
hemos señalado unos defectos 
típicos de un medio social, tam
bién es justo reconocerle y en
contrarle posibi l idades que sue
len faltar a otros medios. El pro
fesional de la música, el que tie
ne que ejercer su arte para ga
narse la v ida, o bien realizará 
prodig ios de técnica que no en
cuadran en el marco de la mú
sica popular, o bien se encon
trará inmerso en el juego de in
tereses inmediatos en el que le 
será preciso destacar, sin pér
dida de t iempo. De ahí que na
d ie mejor que un g rupo de af i
cionados que practican su hobby 

para tener t iempo de pensar y 
ocasión de exper imentar el resul
tado de unas tentativas, pr imero 
entre núcleos famil iares que les 
aseguraron el aplauso, luego in
troduciéndose en espectáculos 
de otro género (Porter y Serra-
hima en el Cercle Artístic de 
Sant Lluch), más tarde realizan
do numerosos viajes a prov in
cias y luego obteniendo éxitos 
insospechados (los del teatro 
Romea). 

La forma como se planteó el 
nuevo t ipo de canción catalana 
demuestra que no todas las em
presas que hoy día obt ienen un 
buen éxi to, incluso comercial, 
deben enfocarse necesariamente 
con vistas a la product iv idad in
mediata. Es, aun, más: de haber 
sido así, muy posiblemente se 
hubiese reducido todo a un sim
ple fuego de art i f ic io. De mo
mento, se tomaron como ejem
plo los modelos más dignos de 
ser imitados: espirituales negros, 
canciones francesas (Espinas tra
duce a Brassens y lo sabe obser
var como perfectamente adap
table al esti lo catalán) y la can
ción popular autóctona, l ibre del 
esti lo orfeónico ochocentista. Y 
se empieza a pensar en la nece
sidad de adaptarse a los nuevos 
ri tmos. A este respecto, no se 
nos escapa el pel igro que supone 
la asimilación de todo lo malo 
que nos l lega. Además, supone
mos cuantos rasgados de vesti
duras habré or ig inado tal acti
tud , especialmente, de parte de 
los puritanos extremos. Pero 
conviene concretar de una vez 
que el no aceptar más que los 
coros que son tradición en nues
tro país responde a una actitud 
por entero reaccionaria y que 
en real idad, y por mucho que 
se d iga, el t ipo de canción ca
duca de los años inmediatamen
te anteriores al 60 es, bajo to
dos los puntos de vista, infer ior 
a los productos actuales más gro
seros y degenerados. 

Tomar como ídolos a Yves Mon -
tand, Jacques Brel y Brassens 
no deja de ser emparentarse con 
algo que está más próx imo con 
lo catalán —ent roncándo lo con 
la tradición m e d i e v a l — que, por 
e jemplo, el "cante jondo" . Ha
blamos muy a conciencia e in
cluso con la voluntad de desha
cer tópicos e imposiciones esti
lísticas que no sólo t ienden a 
anular la personal idad de lo es
tr ictamente catalán sino, incluso, 
de lo mismo andaluz. No des
ment imos la posibi l idad de imi
taciones serviles: pero eso exac
tamente es lo que sucedía unos 

años atrás, con la "canción me
lódica", subproducto a base de 
muchas marcas de fábrica. Si 
bien es verdad que cualquiera 
medianamente fo rmado era ca
paz de dist inguir entre el gé
nero culto y el popular , ¿por 
qué, entonces, asimilar lo últ i 
mo con lo malo o comercial , sin 
posibi l idades de mejora, y lo 
pr imero con lo anticuado o lo d i 
fícil de comprender? En esta 
ocasión, pues, se ha sabido em
pezar aprovechando bien la mo
da y lo comercial, haciéndolo 
asequible a la expresión de lo 
autóctono. Tal procedimiento só
lo puede resultar incómodo y 
hasta ofensivo a todos aquéllos 
que pref ieren enrarecerse hasta 
la muerte, con tal de uni formar
lo todo. 

Ya fo rmado el g rupo inicial de 
Els setze ¡utges, en el que Espi
nas, Serrahima, Remei Margar i t 
y Delfí Abel la destacaban cada 
uno con esti lo prop io , aparece 
en escena Raimon, a raiz de una 
actuación suya en Castellón de 
la Plana. El mér i to de este úl t i 
mo f rente a los demás lo cons
t i tuye precisamente su estilo d i 
recto y más v ibrante, lo cual no 
decimos, absolutamente, en de
t r imento del valor de los pr ime
ros ni de sus medios de expre
sión un poco más intelectuaÜza-
dos. En real idad, más bien se 
trata de una especie de simbio
sis de la que todos, en justicia, 
han salido ganando una mere
cida popular idad. De buen pr in
cipio se impuso la obl igación 

tan esencial como la de fabr i 
car buena música popular— de 
servirse de textos literarios de 
cal idad: se han empleado poe
mas de Pere Quart , Salvat Papas-
seit, Guerau de Liost y Salvador 
Espriu. 

Francés Pi de la Serra, que inter
v ino en Els setie ¡utges, fo rma 
el nuevo grupo denominado Els 
quatre gats, efect ivamente, con 
tres componentes más (Salvador 
Sansa, Josep Puvi l l y Ar tu r 
Bosch), cuya intención pr imor
dial es la de crear un nuevo t ipo 
de baile moderno catalán. Hasta 
aquí, todo es bien auténtico, co
mo bien lo demuestra el hecho 
de que la nueva canción se ha
ya general izado por todos los 
países de habla catalana: Valen
cia, Rosellón, Baleares y Alger . 
Aparecen nuevos nombres: en 
Perpignan, Jordi Barre, en Bar
celona, María Cinta, Magda, Nu
ria Feliu y Gui i lerma Mot ta, en 
Palma de Mal lorca, el negro 
Gui l lem d'Efak, que alterna y 
resume el blues con un t ipo de 

canción mal lorquína. Pero debe 
ser v ig i lado el pe l igro que sig
nifica la misma prol i feración del 
género. Así, por e jemplo , hemos 
oído canciones de Raimon com
pletamente mixt i f icadas por ha
ber creído conveniente sustituir 
su guitarra por acompañamien
tos de cierta comple j idad. Hoy 
día es, precisamente, cuando 
t iene lugar la incorporación de 
profesionales, lo cual es signo 
evidente de valor, pero posible 
c-^usa de amaneramientos e in
troducción de virtuosismos cuyo 
aprendizaje y domin io no justi
fica siempre el empleo. Pode
mos ya ofrecer una lista nutr ida 
de cantantes que proceden de 
otros géneros de canción: Lita 
Torel ló, Jordi Tei jón, conjunto 
Els Dracs, Lluís Ol ivares, Tony, 
Lleó Segarra, etc. Incluso cuatro 
italianos han grabado un disco 
en catalán: J immy Fontana, Rita 
Pavone, Gianni Morand i y Dona-
tella More t t i . Natura lmente, la 
d i fus ión de! género ha tenido 
que trascender forzosamente a 
las casas de discos: así, de 
EDIGSA y "Concéntr ic" , se ha 
extendido a "Vergara " , RCA, 
"La voz de su amo" y "Bel ter" . 
La últ ima novedad, en discos, la 
ha const i tuido la grabación en 
jazz, a cargo de nuestro pianis
ta Tete Mon to l i u , con el batería 
americano Bil ly Brooks y el con
trabajo Suizo Erik Peter. 
Quizá sea una vana pretensión 
la de presentar paralelos y re
peticiones no comprobadas de 
momentos históricos. Mas, pa
rece dibujarse en la perspectiva 
musical del momento una situa
ción parecida a la que se obser
va en el tránsito de la Edad Me
dia al Renacimiento, época esta 
úl t ima en que la necesidad de 
simpl i f icar unos abarrocamien-
tos inúti les, si bien no signi f icó 
una continuación de la t rovado
resca, si, por lo menos, un acer
camiento a ella en el sent ido de 
una s impl ic idad que , de largos 
años, se esperaba. Así, hoy, no 
sería la pr imera vez que un mú
sico culto declara marcada pre
ferencia por una canción moder
na frente a algunos productos 
especulativos, también "muy ac
tuales", o, mejor podríamos de
cir, muy pertenecientes a cierta 
generación que todavía no ha 
dado su brazo a torcer. Ello no 
signi f ica, ni de lejos, la necesi-
dao de moverse por entero en 
el campo de cierto t ipo de can
ción popular , pero sí, cuando 
menos, que también el aviso de 
algunos géneros de apariencia 
humi lde puede resultar prove
choso. José Cercos 
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V. 

SAN FELIU DE GUIXOLS 

COSTA BRAVA 
PL. MONASTERIO, 7 

BAR ELDORADO 

servicio de cafetería y bar 
Dirección: LUIS CRUANES 

Rambla Vidal 

SAN FELIU DE GUIXOLS 

Ilustraciones García Llort 
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YPARAUISNMOS 
MIUlKi,ClllHfflN 

V. 
Javier tenia miedo, un miedo atroz. Había 
intentado ya todos los métodos que se le 
habían ocurr ido para vencer aquella sensa
ción de angustia que tenía en la boca del 
estómago. Oía susurros en el pasi l lo y de 
vez en cuando, una risa ahogada. Se ha
bía tapado la cabeza con la sábana para 

no oir aquellos dichosos ruidos incompren
sibles. Sus padres le habían dicho: "Esta 
noche todos a dormi r enseguida porque de 
lo contrario los Reyes Magos se enfadarán 
con nosotros y nos dejarán carbón". ¿Por 
qué carbón? Desde que su madre le apa
gara la luz, habían transcurrido por lo me
nos cuarenta horas, pensó Javier. 
Si aquel ru ido lo estaban haciendo sus pa
dres, ¿por qué le habían hecho creer 
que se acostaban inmediatamente? ¿Se en
fadarían mucho los Reyes si los encontra
ban levantados? ¿Qué hacían los Reyes 
cuando se enfadaban? ¡Tal vez l levaban 
pistola! Javier mord ió la sábana. ¡Ojalá 
que aquellos ruidos que oía no los estu
vieran haciendo sus padres! ¡Ojalá sus pa
dres estuvieran durmiendo ! Pero si esta
ban du rm iendo . . . ¿tendrían los Reyes po
deres mágicos para saber que él estaba 
despierto? Como una respuesta a sus pen
samientos, unos pasos se acercaron a su 
puerta. Javier se puso a temblar. Sintió 
de pronto una desagradable sensación de 
hunnedad dentro de la cama. ¡Se había he
cho p ip í ! Recordó que el año pasado le ha
bía sucedido lo mismo y que la chacha se 
había reído de él y le había l lamado gua
rro. A l día siguiente le había vuel to a ocu
rrir lo mismo, y al otro, y al otro. ¡Si vol 
viera a empezar aquel lo ahora! La ver
güenza ocupó el lugar del miedo unos ins
tantes. Un ruido más fuerte que los demás 
lo arrancó a sus pensamientos. Sí. A lgu ien 
estaba clavando algo. Todo su cuerpo es
cuchaba. Dist inguió claramente la voz de 
su madre: "No hagas tanto ru ido, nos pue-

J 
de o i r " . Ahora Javier ya sabía que quienes 
hacían ru ido eran sus padres. Frunció el ce
ño concentrado, intentando encontrar una 
solución, una expl icación a todo aquel lo. 
¿Tendrían también miedo sus padres y por 
esto no se habían acostado? Recordó de 
pronto aquella película que había visto en 
la televisión la semana pasada: se había 
escapado un ladrón de la cárcel y un se
ñor clavaba maderas muy grandes en las 
ventanas para que el ladrón no pudiera 
entrar en su casa. Tai vez su padre estaba 
haciendo lo mismo. Javier apretó los dien
tes con rabia. Ya no tenía miedo. El prote
gería a sus padres. Les diría que podían ir
se tranqui los a la cama. Se levantó decidi
do. Salió con los pies descalzos al pasi l lo y 
se d i r ig ió al salón, de donde l legaban los 
ruidos. A l cruzar el pasi l lo, a oscuras, tuvo 
un estremecimiento pero se sobrepuso. Por 
la puerta entreabierta vio a su padre de es
paldas con un mart i l lo en la mano, la ha
bitación estaba llena de juguetes. La ma
dre de Javier fue la pr imera en descubrir 
al niño antes de que éste pudiera recupe
rarse de su asombro. Fue hacia é l . Estaba 
muy enfadada. " ¡N iño malo ! " , le d i jo , "eres 
un niño malo y crue l " . Su voz parecía a 
punto de romperse en un sol lozo. "Eres un 
niño malo" , repetía una y otra vez mien
tras lo l levaba por el brazo hacia su cuar
to. La voz de su padre resonó severa a 
espaldas de Javier: "Si ya lo sabías, podías 

O--' 

al menos este ano haber seguido un poco 
la comedia. Ya ves el disgusto que le has 
dado a tu madre. ¡Con la ilusión que tenía 
la pobre ! " 

Javier se encontró met ido en la cama sin 
saber cómo. La cama estaba fría y mojada, 
pero a Javier le daba igual. Javier mordía 
la almohada muy fuer te para ahogar sus 
sollozos. M . Rosa Prats 
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La civilización de tenderos a la 
que pertenecemos —pertenece
mos por la fuerza y en calidad 
de cismáticos dentro de su con
torno, conviene aclarar— no des
aprovecha ocasión alguna en 
manifestar su extremada y pin
toresca grosería. Aparte de la 
rica evidencia en que se engala
na a propósito de la guerra de 
Argelia ayer, Vietnam de hoy, 
posee sus ciclos litúrgicos para 
derrochar sus eficaces faustos. 
Vamos a hablar pues de la Na
vidad en una sociedad de consu
midores, como ahora se ha dado 
en llamar a la nuestra. En cuya 
expresión insultante, digámoslo 
también, todos parecen estar de 
acuerdo. Y coadyuvan a su ci
mentación. Hablemos pues de la 
Pascua del Consumo. 

Dentro de unos días las calles de 
casi todas las ciudades consumi
doras engalanarán sus calles con 
lucecitas de múltiples colores. 
Angeles, Santos y Reyes Magos 
cabalgarán sobre las fachadas 
hablando de "hombres de buena 
voluntad". La Empresa Mercan
til, la Empresa, esa célula tran-
sustancialmente espiritualizada 
en germen vivo de todas las vir
tudes cívicas de hoy, lanzará sus 
andanadas de productos asimi
lables por los millones de consu
midores que pueblan el planeta. 
Clamará la publicidad a escape 
libre, no con los mugidos de los 
animalitos de Belén, todavía en
garzados a la vida rural, sino con 
el graznar mecanizado sabiamen
te por los "persuasores de con-

cieneia". Y los consumidores se 
agolparán ante los mostradores 
para comprar, comprar, com
prar y consumir. Villancicos, 
canciones norteamericanas, luz 
acaramelada, invadirán los en
tornos de nuestras ciudades. La 
circulación se saldrá de madre y 
transitar por la calle volverá a 
ser una aventura. Las aceras se
rán muestrario goyesco de gen
tes hambrientas de frivolidad. 
Navidad en una sociedad de con
sumo. 
Lo lamentable es que este paga
nismo mercantil coincida con 
unas fechas de significación his
tórica y espiritual. Lo lamentable 
es que el comercio pueda suplan
tar con tanta facilidad y con tan
to descaro el sentido espiritual 
de la vida. 
Ya no se trata de la comilona y 
el jolgorio familiar. Ahora las 
Navidades son fechas de consu
mo de productos múltiples. Hay 
que comprar neveras, estufas, 
tocadiscos, magnetofones, árbo
les navideños, muñequitos, estre-
llitas, bombillas de colores, bo-
berías y más boberías. La Em
presa Mercantil regirá durante 
semanas la vida, la conciencia 
y el alma. 

Pero lo que más me asombra du
rante estos días en que me sien
to avergonzado de estar someti
do a tal civilización, es contem
plar como gentes que durante el 
resto del año intentaron mostrar
se conscientes caen, como débi
les pajariilos en la trampa del 
Consumo. Y allá veremos al "so-

NMDADPflRA 
nusaiBiiiD 

cialmente inquieto", al "lucha
dor infatigable", al "rebelde per
petuo" con sus paquetes, con su 
árbol, con sus bombillitas de co
lores, con sus regalitos. Subdito 
fiel, al fin y al cabo, de la nueva 
religión de nuestros tiempos, 
subditos fieles también de nues
tra adorable civilización. 
H ablcniüs por ejemplo de los 
"christmas". Millones y millo
nes de Christmas circularán por 
todas las vías europeas. El mer
cado de Christmas es ya un mer
cado importante y otro hito cu
bierto por la sociedad consumi
dora. A nuestra casa llegarán 
Christmas -—algunos incluso re
dactados en inglés— procedentes 
de personas que no vimos duran
te el año, personas que se dedi
caron a fastidiar al prójimo du
rante el año, pero que ahora se 
adelantarán por medio de la pre
ciosa tarjeta a desearnos toda 
clase de buenos augurios. El es
critor, el poeta, aprovechará la 
ocasión para estampar su linda 

prosa o sus versos, seguros de 
que esta vez van a tener algunos 
lectores forzados. Los ciudada
nos elegirán cuidadosamente lo 
más refinado del gran reperto
rio de lemas navideños. Los mar-
xistas incluso se olvidarán de la 
Era de Marx para volver a la 
Era de Cristo, aunque sólo sea 
a través de la saludable "distin
ción social" de la felicitación 
cristmática navideña. Los pobres 
carteros sudarán con la lengua 
fuera bajo sus pesadas carteras 
llenas de tarjetones inútiles y des
tinados —la mayoría de las ve
ces— al cubo de la basura sin 
intermediario de ninguna clase. 
Ah, se trata de una sociedad de 
consumidores, en la que la idea 
de las "Public Relatíons" ha ca
lada hondamente hasta los estra
tos más bajos de la sociedad, 
hasta el estrato del peón que se 
consume durante los días del 
año, pero que hará un alto estos 
días para firmar torpemente su 
"Merry Christmas". Luego ven
drá el Ciclo de los Reyes Magos 
y nos veremos envueltos en un 
delicioso carnaval de barbas 
blancas y monigotes negros que 
anunciarán toda clase de produc
tos y que acudirán con su fría 
:ionrisa a acompañar a los con
sumidores esta vez en calidad de 
vicarios de sus pequeñuclos que 
cada día verán eon mayor indife
rencia al Cartero Real. 
Existirá una sola Pascua de Con
sumo. La otra Pascua religiosa, 
la Pascua entrañable desapare
cerá tras el tumulto de la empre
sa mercantil. Una vez más se 
habrá ganado una tremenda ba
talla secular. Una vez más se pi
sotearán las huellas espirituales 
de un progreso, de una aventura 
simplemente espiritual. 
Repito que yo no me siento li
gado en absoluto a esta civiliza
ción. Me encuentro sometido en 
ella, viviendo en ella por la fuer
za. Con todo, reconozco su triun
fo, reconozco la valía de su es
trategia que ha vencido todos 
los obstáculos. Una civilización 
basada en la compraventa ha 
vencido —en sus múltiples as
pectos— a otra basada en el 
culto a Dios o en el culto al hom
bre. El consumo ha logrado si
tuarse en equidistancia sobre ese 
Dios y ese Hombre. Y todos 
habrán caído una vez más en la 
trampa. 

Jase Maña Rodríguez Méndez 
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IOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO 1966/67 

Antei de salir para París, para asistir a 

las reuniones de la CEA, al actual miriisiro 

de Hacienda Sr. Espinosa, hi io públicas 

dos ñolas » cual más interetanle. Una se 

refiere a los Presupuestos del Estado y 

otra, relativa a la Contribución sobre la 

Renta. Dos temas muy actuales y que des

de luego, tienen una importancia capital, 

con vistas al desarrollo económico del 

pais. 

En cuanto a los presupuestos generales 

del Estada, que como se sabe se confec

cionan con vistas a los dos próximos años 

1966/67 , se elevan esta v e i , a la ingente 

suma de 165.000 millones de pesetas, 

cifra extraordinaria, si nos remitimos a 

tu comparación con los últimos años 

ya no decimos a los de antes de la 

guerra , es decir, desde que hubo la 

estabiliíación de nuestra moneda. En efec

to, en 1955 alcanzaron la suma de 26,074 

millones en los ingresos. En el bienio 

1956 /57 los ingresos se cifraban en 

33.834 y en el año 1958, ya después de 

la estabiliíación, se cifraron en 47.879 

millones. El salto es impresionante. En los 

bienios sucesivos, los aumentos fueron 

rápidos y en el último bienio 1964/65 , 

se cifraron en unos 125.000 millones, po

co más o menos, aunque ya se verá a 

fines de este año, a que cifra llegaron, 

en realidad. Este año, ya estamos presu

puestando los 165.000 millones, con lo 

cual, el sallo es formidable. 

Como es muy natural, para poder nivelar 

los gastos presupuestados, han debido 

realiiarse ciertos retoques en los diversos 

capítulos de ingresos. Así vemos, que 

los impuestos indirectos llegan a la su

ma de 125.000 millones, mientras que et 

resto o sean los impuestos directos, ron

darán por las cifras de los 35 a 40.000 

millones. Algunos técnicos y economis

tas han opuesto ciertos reparos a los im

puestos indirectos y ciertamente creemos 

que su opinión, no es muy convincente. 

Basta repasar las cifras de los presupues

tos de ingresos y se verá que la mayor 

parte de los impuestos inciden sobre 

personas de alto nivel económico (impues

tos sobre lujo, sobre trasmisiones, etc.). 

Desde luego el salto es muy fuerte aun 

teniendo en cuenta los 7.500 millones, 

procedentes de las famosas tasas para-

fiscales. Hoy día, la presión fiscal en Es

paña, ya empieza a ser bastante dura y 

tiene una importancia innegable, l o ideal 

feria, que habiendo estabilizado la mo

neda y lograda como es el buen de-

• eo gubernamental una adecuada nive

lación de precios y salarios, los futuros 

presupuestos no sufrieron otros aumen

tos, que los de orden vegetativo y normal. 

Pero nos tememos, que en los próximos 

unos, se habrán quedado cortos, al lle

gar el desenvolvimiento de los últimos 

iiumentos de sueldo para los funcionarios 

y clases pasivas, a los cuales hay que 

ofender necesariamente. 

Queda el asunto del impuesto de la 

renta. El Sr. Ministro ha anunciado que 

no tardará en ser discutida en las Cortes, 

la propuesta de la modificación de las 

actuales tarifas, de acuerdo con la últi

ma Reforma Tributaria, Se nos permitirá 

pedir, suma prudencia en este apartado. 

Singularmente, de cara al desarrollo de 

nuestros mercados bursátiles y a la ne

cesidad de mantener el ahorro nacional. 

El Impuesto de la Renta, se ha demos

trado que es impopular y accesorio. Son 

sólo 2.500 millones, los que produce al 

,-iño. Se gasta más, en máquinas electró

nicas y en servicios de recaudación, que 

lo que realmente produce. Seria mucho 

mejor suprimirlo, pese a las recomendacio

nes de los altos organismos internaciona

les. Los 2.500 millones, podrían muy bien 

obtenerse de parecidas fuentes y sin mo

lestar. Vale la pena considerarlo. Aun

que lo dudamos. TÁCITO 

4^iÉ 

UN VIAJE POR EL INTERIOR 
DEL CUERPO HUMANO 

Richard Fleisher está terminando el rodaje 
de la película de ciencia-ficción, "^El viaje 
fantástico". Se trata de un viaje por el inte
rior del cuerpo humano. El decorado con
siste en un cerebro de 80 metros por cua
renta, vasos sanguíneos, pulmones, etc.. to
do en la misma proporción. Un grupo de sa
bios, y la heroína Raquel Welch, se intro
ducen en un cuerpo humano reducidos al 
tamaño de células. Soportarán los ataques 
de los anti-cuerpos, nadarán en los vasos 
sanguíneos, etc. Será interesante ver como 
Richard Fleisher solucionará esta aventura 
sin caer en el mal gusto. 

EL MEJOR NEGOCIO DEL AÑO 

James Bond, el agente 007, se ha convertido 
en el mejor negocio, según estima la sociedad 
de análisis comercial, "Dun and Bradstreeí": 
La sociedad inglesa ""Booker Brothers" y la 
americana ""Licensing Corporation" tienen 
la exclusiva de cuantos artículos sean ven
didos con la etiqueta James Bond; artículos 
de tocador, zapatos, juguetes llevan actual
mente dicha etiqueta. Diecisiete empresas 
han adoptado dicho nombre como por ejem
plo la casa Boussac {impermeables, camisas, 
etc.) y la casa Bally de calzados. Se calcula 
que el beneficio de la exclusiva del nombre 
de James Bond proporcionará a la casa in
glesa así como a la americana, el módico be
neficio de 200 millones de dólares en los 
próximos seis meses. 

MISA CON GUITARRA 

El padre Wesnner ha inaugurado una nueva 
moda en la Catedral Americana de París 
que consiste en acompañar la misa con mú
sica de guitarra. En principio la idea ha sido 
muy discutida. Pero ahora, definitivamente 
aceptada, se ha demostrado que los jóvenes 
asisten con máxima devoción a la misa del 
padre Wesnner quien sostiene que la cultura, 
debido a la cantidad de analfabetismo que 
hay en el mundo debe venir a través de la 
diversión. 

EL DOLOR DEFINITIVAMENTE 
VENCIDO POR UN MEDICO FRANCÉS 

La experimentación sobre el hombre de la 
nueva droga ""AG 246", parece haber sido 
un triunfo definitivo. Se trata de un analgé
sico superior a la morfina pero que carece 
de efectos tóxicos; y lo que es de suma im
portancia es que suprime el dolor central, 
así como la memoria del dolor sin alterar la 
conciencia del individuo. El médico puede 
conversar con el paciente durante la inter
vención ya que éste conserva toda su lu
cidez. ATENEA 

n 
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En ei caso de Mon¡o, se nos hace evidente que hay una voluntad de síntesis. 

Maqueta para el monumento a F. García Sanchiz. 
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Enrique Monjo es hijo del Maresmc, de esta tierra, cuyos hombres 
conocieron, a través del mar, todos los países del mundo. Tierra 
de navegantes, para quienes era más difícil volver la mirada hacia 
el interior del país que pasar el Atlántico. El abuelo de Enrique 
Monjo fue ingeniero naval, su estirpe se une, pues, a los grandes 
navieros de la costa, Juan Monjo escribió, aparte de otras obras, 
un Tratado de Construcciones Navales, que fue único en la Europa 
de su tiempo, y que hoy es un libro extraordinariamente buscado 
por los coleccionistas. El fue quien realizó los "Ictineos" de Mon-
turiol. 
Enrique Monjo escogió otro camino, pero, podríamos decir que 
su obra ha seguido los derroteros de las naves de su abuelo y ha 
pasado, también, el Atlántico, a partir de una fiel proyección me
diterránea. Pero, debemos advertir, que la fácil idea que nos co
munica su mundo creacional de unirla a la realidad mediterránea, 
que también tanto se ha repetido de la obra de Maillol, en el 
caso de Monjo se nos hace evidente que hay en él una voluntad de 
síntesis, en la que se encuentra asumida toda una tradición imagi
nera de origen castellano. La obra de Monjo es fundamentalmente 
obra de síntesis y se ha venido haciendo y sigue haciéndose al mar
gen de los ismos y de toda preocupación vanguardística. Su obra se 
construye absolutamente al margen de la corriente que incluye 
a todos los escultores que expresan sus personales actitudes en la 
sala de exposiciones. Hay, en toda su obra, por lo contrario, la 
fuerza y la rudeza del artesano constructor de catedrales. Un hábil 
y prodigioso artesano que hubiera conocido el aprendizaje entre los 
grandes escultores italianizantes del s. XVII. Esta gran labor de 
síntesis, esta maciza existencia de su obra, hace difícil el comen
tario, en la medida en que su obra se impone como un todo ligado 
a la gran empresa del construir. Esta ausencia de ismos que indicá
bamos le hace por lo contrario abierto a las grandes tradiciones, 
en primer lugar a la gran madurez cultural del gótico, con elemen
tos de la tradición bizantina, sin duda de la romana, y de la fla
menca del Renacimiento. 

En nuestra conversación el tema de sus entusiasmos me dan 
la medida de su capacidad de absorción. Enrique Monjo, me dice 
sin rodeos que el Gótico es, para él. la madurez de la expresión 
corpórea y escultórica, y, ante mi reserva hacia la expresión gótica, 
a la que opongo mi decidido fervor por lo románico, Monjo me dice 
rápido y tajante: 
—Lo románico es un arte de sociedades salvajes. 
Lo tajante de sus expresiones tiene, en Monjo. una cordialidad que 
invita al diálogo. Su perfil tenso, su gesto de inclinarse hacia ade
lante, sus manos hábiles nos indican el hombre de voluntad, de 
camino trazado con toda la aplicación de sus facultades, con una 
lucidez rotunda. 
Ha precidido a la agradable conversación, cerca de la chimenea 
encendida, la obra del escultor. Desde el amplio portalón que da 
entrada al jardín, de una belleza extraordinaria, los bajorelieves, 
y la blanca rotundidad del mármol flanquean mi paso. En la en
trada me llaman la atención los arreos de caballos, las estampas de 
los elegantes animales. Recuerdo que, según me han dicho, Monjo 
es un gran jinete, y que nada ni nadie, le impide hacer su paseo 
matinal a caballo. Más de una vez se ha roto una pierna en sus 
ejercicios ecuestres y siempre, con su decidida y audaz voluntad, ha 
vuelto a su ecuestre paseo, antes de empezar la dura jornada de 
trabajo. 

La casa de Monjo me aporta el contacto directo con su escultura y, 
en realidad, cierra el círculo de mi admirada visión, que se inició, de 
niño, en el momento en que apareció en Tortosa su obra DES
CENDIMIENTO. Paso procesional en madera policromada. Para 
mí fue la primera impresión, en el limitado círculo de una ciudad 
sin vida cultural continuada, de poder encontrarme ante una obra 
de un auténtico creador. La mayoría de gente que me rodeaba ex
presaba su irritación ante lo inesperado de aquella obra que nada 
tenía que ver con los otros Pasos. Para mí, significaba la apertura 
a otra zona de la realidad artística que rompía con la costumbre 
artcriosclerótica que predomina en los Paseos de Semana Santa. 
La apertura, en fin, a una creación. 
Este recuerdo, está presente en mi visita ai taller de Enrique Mon-

CIÜIIIJIN 
'Su perfil tenso. 

su gesto de inclinarse hacia delante. 

sus manos hábiles. 
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Retablo para el nuevo edi f ic io de l First Nat ional City Bank de Nueva York. 

jo. De hecho, debo confesar, que no había tenido nunca ocasión 
de ver la obra de Monjo en un conjunto. Conocía claro está, sus 
trabajos, en el Monasterio de Montserrat, en San Cugat, en el Pa
lacio de la Diputación Provincial de Barcelona, en la Universidad 
de Barcelona, en el Ayuntamiento, pero nunca había visto una ex
posición o parle de sus obras reunidas. El año 56 cuando tuvo 
lugar una importante exposición de Monjo en la Biblioteca Nacio
nal, bajo el patrocinio de la Diputación Provincial de Barcelona, 
no estaba yo en España y no me fue por tanto posible vería. 
N o es difícil hablar con Monjo ya que en la conversación se mues
tra interesado por todo, con la fuerza y apasionamiento dialéctico 
de una gran juventud. Le pregunto en que trabaja en la actualidad. 
—Estoy ya enviando y en vías de terminar gran parte del Portal 
Sur de la Catedral Nacional de Washington. Estoy proyectando 
los tres portales de la jadiada norte. También estoy acabando el 
monumento a García Sanchiz para El Toboso y empiezo, por en
cargo del Eirst National City Bank, un gran retablo que ocupará 
todo el fondo del vestíbulo del nuevo y último gran edificio, sito en 
Park Avenue de Nueva York. 

Me interesa saber que tipo de relación establece Enrique Monjo 
entre su labor de escultor y los arquitectos para los cuales trabaja. 
He sabido que los arquitectos americanos, a veces, han rectificado 
elementos de sus proyectos, siguiendo el consejo dado por nues
tro gran escultor creador. Por tanto le pregunto abiertamente si 
mi información es verdadera. Naturalmente Monjo, con su gran 
elegancia, rehuye la cuestión y se limita a contestarme. 
—Han estado aquí los dos arquitectos de Wasliington, el director 
general y el encargado de obras. Naturalmente trabajo en colabora
ción con ellos, aunque mantengo siempre nii libertad. 
Le pregunto: 
—¿Qué escultores le han servido o le han sido útiles para su tra
bajo? 
—Arnau , Llimona y Otero. 
Mi sorpresa ante la cita de Otero, me impulsa a pedirle aclaraciones: 
—Explíqueme quien es Otero. Para mí es un nombre nuevo. 
—Otero fue un muchacho que me dio un camino a seguir. Otero 
hizo una serie de trabajos que yo encontré muy justos, sobre todo 
sus investigaciones de orden anatómico. Yo, en un principio, con 
cierto mimetismo, hice lo mismo. Me preocupó extraordinariamente 
conocer a fondo la anatomía, y creo que precisamente el conocer la 
anatomía me ha dado una gran libertad en mi trabajo. Pocas veces 
encontrará usted un escultor que, como yo, haya pasado seis años 
trabajando en la Sala de Disección. A los dieciocho años fui nom
brado catedrático de anatomía, y he desempeñado la cátedra du
rante treinta y tres años. 
Le pregunto: 
—Usted trabajó con Alsina, ¿qué opinión le merece? 
—Antonio Alsina fue también un gran hombre, un gran maestro, 
un gran pedagogo. 
Monjo es un hombre de claros y evidentes entusiasmos, me interesa 
saber que escultores prefiere. 
—Dígame, ¿qué escultores destacaría usted? 
—Creo que Giacomo Manzú es un gran modelador. Yo he sido 
siempre un gran admirador de Rodin a quien tuve la suerte de 
conocer personalmente. También admiro a Bourdelle y Casanovas. 
En concreto, de este último, su producción de madurez. 
— ¿ Y qué opina de Ciará? 
— L a escultura que hay en la plaza de Cataluña es una maravilla. 
Es una de las esculturas de mayor categoría que se han hecho en 
estos últimos cien años. Es algo extraordinario. Con que Ciará 
hubiera hecho sólo esta escultura liubiera bastado para que su nom
bre pasara a la historia. Tengo también una debilidad por Jeanniot, 
a pesar de su raíz excesivamente decorativisía. 
El entusiasmo de Monjo por estos grandes escultores me impulsa 
a preguntarle: 
— A menudo se ha comparado su obra a la de Maillol. otro gran 
catalán, ¿qué piensa usted de la comparación? 
De nuevo la delicadeza de Monjo rehuye la cuestión y se centra 
exclusivamente en la aportación y posibilidades de Mailiol. 
—Maillol era un hombre no dotado, como Cezanne. Llegaba al 
arte por conceptos, no por otra cosa, Maillol tenía un sentido eter
no de la escultura, era como un griego. Tuvo la suerte de saber ju-

T4 

gar a favor del tiempo en q.te vivía, y, entre sus aportaciones, cabe 
subrayar el que suprimiera, ese sabor a grasa —Monjo dice: 
•'el tasl del greix"— que era la cualidad que más se apreciaba, 
como usted sabe, en el siglo pasado. Le lie de confesar que yo no 
conozco ninguna máscara de Maillol a la que no pueda poner 
reparos técnicos. Como le decía, algo muy parecido ocurre con 
Cezanne. En el fondo, Cezanne hubiera querido pintar como por 
ejemplo Boguerau, que era un pintor pompier que conocía muy 
bien el oficio. Cezanne es todo lo contrario de Van (jogh. 
El entusiasmo de Monjo hace desfilar ante mí un rápido museo 
que él califica y ordena. Llegamos a América, que es para mí, país 
casi desconocido. 

— E n América hay grandes modeladores pero por lo general no son 
escultores. Por ejemplo Groenlander, Manship, Malvina Hoffnian. 
He preguntado a Enrique Monjo, en qué sentido la obra de un 
escultor está vinculada a los condicionantes económicos. Condi
cionantes económicos que pueden concretarse en el Estado o en 
otras potencias. 
—Estos condicionantes fian existido siempre, — m e dice. 
Pienso que los grandes mecenas de la escultura han sido siempre 
los Gobernantes, la Iglesia. Los grandes mecenas de hoy siguen 
siendo los Estados, al que hay que añadir los Bancos. En realidad 
los Bancos y las Iglesias son los que permiten al escultor de hoy 
realizar sus obras. 
—Sí pero —me interrumpe Monjo— el Concilio ha resuelto pres
cindir de los Santos en las Iglesias. Parece ser que lian decidido 
que sólo un Cristo y nada más. 
Y añade con cierta ironía: 
—El futuro de los escultores se hace más difícil ya que han per
dido otra posibilidad de mercado. 
La obra de Monjo, que es la de un escultor en gran escala se halla 
esparcida por el mundo. Ha sido pues una idea magnífica la del 
Ayuntamiento de Vilasar de poner a la disposición del artista una 
casa que acogerá la réplica de una gran parte de su obra. Cosa muy 
importante porque Monjo es uno de los representantes de la gran 
escultura monumentalista. Y su labor de síntesis, de tradiciones 
latinas y de estepa, le convierten en un artista clásico que ha sa
bido mantener ese, su clasicismo, en un siglo que ha orientado su 
aventura estética por los caminos de la iconociastia. 

Ricardo Salvat 

Federico Garcia Sanchiz 
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ARIES (del 21 de marzo al 20 de abril) Póngase en contacto con personas que 
podrían ayudarle en caso de necesitarles. Sea más sociable y no desaire 
a sus amigos si éslos le fo rmu lan alguna invi tación. Su número de la 
suerte es el 2, 

TAURUS (del 21 de abril al 20 de mayo) No abuse de sus fuerzas, cuídese, de no 
hacerlo podría tener disgustos con su salud. Procure intercalar alguna d i 
versión en su trabajo, éste lo resultará más fác i l . Su número de la suerte 
es el Í 2 , 

GEMINIS (del 21 de mayo a) 20 de ¡unió) El momento no parece muy favorab le 
para sus deseos respecto a ampliaciones de negocio. Deberá esperar un 
poco más. Sea más loleranle con sus fami l iares. Su número de la 
suerte es el 3. 

CÁNCER (del 21 de iunio al 20 de ¡ulío) No se precipi te en sus decisiones, antes 
de l levar a cabo sus planes éstos deben estar más es'udiados, la prisa 
sólo podría l levar le a un fracaso que fáci lmente se puede evitar. Su nú
mero de la suerte es el 7. 

LEO (del 21 de julio al 20 de agosto) La semana se presenta favorable para sus 
proyectos. No se aleje demasiado de personas que le quieren. Esto las en
tristece y usted podría evi tar lo. Su número de la suerte es el 10. 

VIRGO (del 21 de agosto al 20 de septiembre) Debe luchar contra un posible 
pesimismo. Aunque las cosas no se le presenten fáciles no debe desesperar. 
Es cuestión de un poco de paciencia y tenacidad. Busque apoyos entre sus 
amigos. Su número de la suerte es e! 1 1 . 

LIBRA (del 21 de septiembre al 20 de octubre) Posiblemente se le presentará un 
conf l ic to de índole sentimental muy del icado. Deje que su conciencia decida 
el camino que deberá tomar aunque éste le parezca muy duro . Su número 
de la suerte es el 6. 

ESCORPIÓN (del 21 de octubre ai 20 de noviembre) Aléjese de las adulaciones 
que en n ingún caso serían sinceras. No se deje l levar por la van idad. 
Imponga su personal idad por su eficiencia. Cul t ive el t rato de personas 
sinceras. Su número de la suerte es el 12, 

SAGITARIO (del 21 de noviembre at 20 de diciembre) Sea más práctico y no 
se deje l levar por fantasías que no le conducirían a nada posi t ivo. Tenga 
más orden en su economía, modere sus gastos. Déjese l levar por el buen 
senl ido. Su número de la suerte es el 9. 

CAPRICORNIO (del 21 de diciembre al 20 de enero) No ambicione imposibles. Si 
se limita a lo que t iene en la actual idad se sentirá mucho más fe l iz . No 
abuse de su simpatía, podría despertar envidias. Su número de la suerte 
es el 22. 

ACUARIO (del 21 de enero al 20 de febrero) No sea impetuoso y tenga más calma. 
Aunque tenga razón imponga sus puntos de vista sin violencias. Dé t iem
po al t iempo y sus problemas se arreglarán por si solos. Su número de 
la suerte es el 2 1 . 

PISCIS [del 21 de febrero al 20 de mano) La semana es propicia para sus pro
yectos de expansión ya que está en plena forma tanto física como moral -
mente. A l gún cont ra t iempo sin importancia. Su número de la suerte es el 13. 

V. y 

MARÍA CASTANYER 
r ^ 

La Televisión tiene sus defensores y sus detractores. Nosotros 
estamos en el término medio , que creemos que es el mejor 
siempre. 
Esto viene a cuento sobre la cultura o incultura televisiva, tan 
discutida actualmente. 
¿La Televisión es un vehículo de cultura? 
¿La Televisión es un vehículo anticultural? 

Hay quien dice que la Televisión acabará completamente con la 
lectura. 

"La gente no lee porque la pantal la casera se lo da todo hecho". 
"El públ ico no piensa porque las ondas ya piensan por é l " . 
"La gente no se preocupa de nada de lo que pasa en el mundo 
de la música o de la p intura, de la l i teratura o de la f i losof ía, 
porque la Televisión le da pequeñas dosis de todo esto". 

¿Son verdad estas afirmaciones? Creemos sinceramente que no. 
Por el contrario hemos pod ido comprobar que cuando sale en 
antena una novela, (tenemos el e jemplo v ivo de "Noches 
Blancas", de "N ieb la " , de "El pequeño Lord" , "Grazie la" y mu
chas otras, nos consta posi t ivamente que la demanda de estos 
libros está en incremento. Novelas que casi nadie leía, se leen 
con afán a raiz de su puesta en pantal la. 

Estos señores que se rasgan las vestiduras y se t iran de los 
pocos pelos que les quedan, en contra de la Televisión, que 
gr i tan porque el públ ico no lee . . . que la cultura del pueblo se 
va por la borda gracias a estos inventos poco menos que in
fernales. . . ¿Por qué no hacen una buena estadística sobre lo 
que se lee ahora y lo que se leía antes de la Televisión? ¿No 
creen que la Televisión ha abierto nuevos mundos, nuevos ho
rizontes, nuevas perspectivas a un públ ico que antes sólo se 
nutría de periodicuchos y de mala l i teratura? 

Que conste que estoy hablando de la Televisión en general . Ya 
que de la T. V. E. hemos hablado sobradamente y precisamente 
en contra del exceso de los programas culturales y de infor
mación. 

¡Si pudiéramos encontrar este justo medio que siempre es el 
mejor! Dar el punto exacto de programas culturales e informa
tivos para abrir el interés por todos los aspectos de la cultura. 

Pero no dar un exceso de ellos por no producir un aburr imiento 
por empacho de los mismos. 

¡Si pudiera lograrse este camino exacto y llegar al públ ico con 
este bagaje sól ido de una cultura bien administrada! 

Televisión Española t iene la palabra. 

V -

ÍNTER 
CALIDAD • DISTINCIÓN • GARANTÍA 

^aileríaiS ain.toircliai 
Calle Mayor, 5 - SAN FELIU DE GUIXOLS 

Presenía por primera vez en la provincia de Gerona la Exposición del 

Ca . l ez id . a . ] : - i o 1 9 6 6 - «12 A . z * t i s t e s CsitsilstTks» 
JOAN BROTAT ESTHER BOIX GARCÍA LLORT GRAU GARRIGA 
TODO RAFOLS CASAMADA GUDMOVART , TORRES MONSO 
VILLELIA THARRATS SUBIRACHS / VILA ' CASAS 

INAUGURACIÓN día 18 a las 6 de la larde ENTRADA LIBRE 
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lACnSB 
La acción en España. Época actual. 
A la izquierda del escenario, mesa dispues
ta para un gran banquete. Sentados a su 
alrededor, diversos autores y directores 
teatrales. Visten trajes de época: medieva
les, renacentistas y ochocentistas. 

CUADROPHMERO: 
LOS DIAUGOS 

ALFONSO PASO. -- El teatro español ha 
progresado t remendamente en los úít imos 
quince años. 
VÍCTOR RUIZ IRIARTE. - El teatro español 
v ive un período de gran v i ta l idad. 
ALFONSO PASO. Sería mejor repetir 
esto, para que el teatro español se vea l im
p io del complejo de in fer ior idad que le sa
cude, cul t ivado por los " l istos" y los "puros" . 
ALONSO MILLAN. — El teatro español está 
como no lo ha estado nunca. Las cifras de 
la temporada pasada fueron excelentes. 

Brindan todos por el teatro español. Se en
ciende vn foco en la parte derecha de la 
escena. Bajo el cono de luz aparece Antonio 
Buero Vallejo. Viste traje actual, negro. 

ANTONIO BUERO VALLEJO. - El tono de 
la producción teatral en los últ imos años es 
t r iv ia l . 
ALFONSO PASO. La temática es más am
biciosa.. . 
ANTONIO BUERO. - La problemática de 
las obras sigue siendo muy corta y bastan
te alejada de nuestras realidades más 
hondas. 
CAYETANO LUCA DE TENA. - Estamos 
asistiendo a un claro renacimiento del es
pectáculo teatral. 
ALONSO MILLAN. - Los montajes se hacen 
a la altura del mejor país. 
A N T O N I O BUERO. - Los montajes ostento
sos y espectaculares están llamados a com
pensar las insuficiencias temáticas. 
VÍCTOR RUIZ IRIARTE. - La nómina de 
autores es más nutr ida cada día y más 
d iversa . . . 

Se hace más amplio el círculo luminoso de 
la derecha y puede verse, junto a Buero Va
llejo, "la nómina de autores": diversas fi
guras de negro, todas con traje actual. 

ALFONSO SASTRE. No estreno desde 
1961 y no por falta de obras. Estoy luchan
do por romper esta di f íc i l situación. 
JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ BUDED. - Desde 
hace tres años no estreno y no por falta de 
obras. He escrito durante este t iempo tres 
o cuatro. 
LAURO OLMO. - - ¿Por qué no estreno? La 
cosa es muy fáci l . Porque no puedo. 
RODRIGUEZ BUDED. El panorama está 
cerrado tanto para mí como para unos cuan-

Farsa "textual" en dos cuadros y un 
intermedio. 
(Citas tomadas de artículos, entrevistas, 
declaraciones y críticas). 

tos autores en la misma situación. El teatro 
se encuentra en un círculo vicioso. Se acusa 
a los autores jóvenes de no atacar temas 
nuevos, palpitantes, pero esto no será posi
ble mientras el autor no esté en condiciones 
de poder hacerlo. 
ANTONIO BUERO. - Incluso autores que en 
otras ocasiones apuntaron alto, parece que 
úl t imamente rebajan la altura de sus dianas. 
Sólo puede haber una razón: el ambiente no 
les br inda faci l idades ni estímulo para ma
yores empeños. 
ALFONSO SASTRE. - Empresarios que al 
pr incipio parecen decididos, luego se echan 
hacia atrás. 
RODRÍGUEZ BUDED. - Las empresas deci
den lo que debe o no debe ponerse. Existe, 
pues, una compl ic idad de las empresas. 
VÍCTOR RUIZ IRIARTE. Pero hoy en las 
carteleras se ofrecen obras para todos los 
gustos. . . 
RODRÍGUEZ BUDED. Las empresas t ienen 
pereza para todo lo que es algo nuevo. 
ALONSO DE LOS RÍOS. — Los empresarios 
son sensibilísimos a las reacciones de los 
que pagan. 
CAYETANO LUCA DE TENA. - Cada tem
porada es mayor el éxi to de las comedias. 
ALONSO DE LOS RÍOS. - El mal no reside 
en la superabundancia de comedias, sino en 
la condición convencional, facilona y falsa de 
la comedia. 

JUAN GUERRERO ZAMORA. - "Di-vert irse ' 
para "con-vert i rse" no t iene nada que ver 
con el divert i rse para olvidarse. Confundir 
ambas direcciones da en la degeneración 
del teatro y en que éste no merezca su 
nombre. 

ALONSO DE LOS RÍOS. — Cuando el pú
blico se encuentra que "hace p ie " en la rea
l idad, se considera estafado y hace fu . 

INTERMEDIÓLAS 
SONORAS 

La luz del escenario es irreal. Tres persona
jes inesperados ocupan tres tribunas. 

SHAKESPEARE. El f in del teatro fue des
de su or igen presentar un espejo de la na
turaleza; mostrarle a cada generación y a 
cada siglo su forma y su f isonomía. Si esto 
se exagera o se suaviza, podrá divert i rse a 
los ignorantes pero no dejará de enfadar a 
los discretos. 

LOPE DE VEGA. 
Yo escribo por el arte que inventaron 
los que el vulgar aplauso pretendieron. . . 

SHAKESPEARE. La censura de un solo 

discreto debe pesar más que la risa de to
do un teatro l leno de ignorantes. 
LOPE DE VEGA. 

El vu lgo es necio y, pues lo paga, es justo 
hablarle en necio para darle gusto. 

JOAQUIM RUYRA. -Que és vi l a ixó! Qu i és 
que ha d'ímposar els ídeals: la massa hete-
rogénia deis espectadors, o l'artista? La Más-
tima és que molts no miren el teafre com un 
santuari d'art i com una tr ibuna d'ensenya-
ment de mult i tuds, sino com un mercat en 

el qual s'ha d'ésser llest i poc escrupoiós 
per a treure'n nyapa, t rampejant o no 
trampejant. Pero aquests no son artistas, 
sino marmgnyers, 

COAOROnOCERa 
IDSMONOLOGOS 

En el escenario vacío y oscuro aparece el 
autor Carlos Muñiz, con coturno y máscara 
de tragedia griega. 

CARLOS MUÑIZ. - Diez años de vagabun
dear por esta t ierra mía, carcomida por ne
fastos hombres de teatro. Me pesan las 
espaldas como si hubiera soportado el peso 
del dios Atlas. ¿Qué soy? ¿Qué p in to en 
este mundo? ¿Para qué he ven ido a escri
bir teatro a España? Sin embargo , en lo más 
hondo de mi corazón alienta un g r i to de 
oro: "Paciencia, paciencia, paciencia". Pa
ciencia tendré. Como Job. Más que Job. M i 
paciencia no puede morir . No la matarán los 
dragones que lanzan fuego por los ojos y 
serpientes por la boca. No la matarán los 
eructos de las pesadas digest iones, ní las 
historias feudales maqui l ladas de cuentos 
de hadas. Sé lo que pinto aquí. Sé porque 
escribo teatro. Seguiré p in tando: seguiré es
cr ib iendo. Seguiré hasta que consigan sacar
me las tripas por la boca. 

Al hacer mutis, la escena se puebla de luces 
y colores. Entra el actor José María Rodero, 
con vestido de arlequín. Baila incansable
mente y hace sonar innúmeros cascabeles. 

JOSÉ MARÍA RODERO. Yo tendría que 
acusar a unos de avaricia, a otros de vani
dad exacerbada, de incompetencia, de mal 
gusto, de falta de criterio y de un idad ; del 
desprest igio de mi profes ión, de burócratas 
necios o pol i t izantes. . . Tal vez yo mismo de
bería acusarme de algo: de falta de valor, 
por e ;emplo . . . Tendría que sacar a relucir 
demasiadas cosas estúpidas que g i ran en 
torno al teatro y que impiden su grandeza 
en nuestro país . . . Sin embargo, me l imitaré 
a decir que el panorama "es muy bueno, 
mejor que nunca". ¡Y todos tan contentos! 

Ha:e mutis bailando con grandes y sonoras 
piruetas. La luz se hace neutra y espectral. 
A cada lado de la escena están los críticos 
Miguel Luis Rodríguez y Ángel Fernández 
Santos. Visten túnicas blancas, como perso
najes del Coro. 

MIGUEL LUIS RODRÍGUEZ. - Puede seguir 
el d iá logo de sordos que mant ienen hace 
años los empresarios, los cómicos, el pú-
b l i :o , los críticos y los autores. Las víctimas 
de su propia pereza mental seguirán dicta
minando que el teatro está en crisis. Los que 
ganan d inero con las comedias que corren 
dirán lo contrario. Y los más clarividentes 
d rán pronto otro diagnóst ico: No es el tea-
iro español lo que está en crisis. 
ÁNGEL FERNANDEZ SANTOS. - Tenemos 
el teatro que nuestra sociedad demanda. 
Pedir que este teatro sea mejor equiva le a 
pedir que nuestra sociedad sea mejor. 

Narcfs 

16 
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LOS FANTASMAS 
déla rué BUCHERIE 

r 

En la rué de la Bucherie, a 
cuatro pasos de Nótre-Dame, 
en la ori l la izquierda del Sena, 
hay una t ienda de l ibros que 
es un salón de té, al mismo 
t iempo; los muros apenas se 
ven tras las estanterías de libros,-
hay sil lones, sil las, bancos y 
hasta sofás, en torno a un "po
zo de los deseos" abierto en el 
suelo de piedra, del que de vez 
en cuando salen azuladas lla
mas de gas butano, que incitan 
a la concurrencia a echar mone-
ditas, y ¡unto al cual hay una ins
cr ipción: "Echa lo que puedas y 
saca lo que necesites". En un 
fonógrafo, que a veces funcio
na y otras no, pueden oirse des
de discos de Bob Dylan (el jo
ven cantante que hace furor en
tre los jóvenes inconformistas 
norteamericanos) a la Toccata y 
fuga en re menor. Y si uno se 
sienta a leer, en cualquier pun
to de la planta baja o del piso, 
cualquier l ibro de cualquier es
tante, George Wh i tman , el an
f i t r ión , un bostoniano de bar-
bita trotskyana, no le pide la 
menor cuenta por e l lo ; ni te exi
ge que compre el l ibro, ni le 
ex ige tan siquiera que tome uno 
de los. . . t remendos. . . tés he
lados que le sirven a uno en 
la casa... (como reza uno de los 
rótulos: "íi l único asilo atendido 
por los asilz:dos")... ¡si t iene la 
suerte de que le s i rvan! 

Ciertas tardes l luviosas, mientras 
todos - -en "Mistral Bockshop", 
que así se llama ahora la t ien
da— leen y nadie se levanta a 
cambiar el disco que ha llega
do a su f in , se hacen extraños si
lencios,- y entonces, si uno t iene 
un poco de imaginación, es po
sible que vea, entre el humo de 
los cigarri l los y las pipas, algu
nos fantasmas,- fantasmas de 
hombres que han v iv ido , sufr i 
do y escrito, en París, hablando 
largamente entre esas paredes 
ennoblecidas por los l ibros; fan
tasmas de personas que se lla
maron Hemingway, Gertrude 
Stein, Paul Valery, Scott Fitzge-
ra ld, Sherwood Anderson . . . 

Con el nombre de "Shakespeare 
y Compañía" , esta t ienda fue 
abierto por Sylvia Beach, hija de 
un pastor protestante, en abri l 

de 1916, cuando la celebración 
del 400 aniversario de Shakes
peare. Y la t ienda entró en la 
historia de la l i teratura contem
poránea cuando Sylvia Beach, 
desaf iando todos los pronósti
cos, se atrevió a editar por pr i 
mera vez una novela de un ir
landés desconocido; la novela 
se l lamaba "Ulysses" y el i r lan
dés desconocido. James Joyce. 
La t ienda - uno de los puntos 
de reunión de la intelectual idad 
de entre dos guerras— fue ce
rrada durante la ocupación ale
mana. Y cuando George Whi t 
man l legó a París, en 1946, se 
había t ransformado en una dro
guería árabe. Aprovechando el 
cobro de una herencia, el bos
toniano de la barbita trotskya
na la adquir ió en 1951 y le de
volv ió su d ign idad de santuario 
l i terario. Que no se crea por e l lo 
que "Mistral Bookshop" está lle
na de snobs o de engolados 
ponti f icantes; está, sobre todo, 
llena de estudiantes, de jóvenes 
artistas, de jóvenes y no tan jó
venes poetas y pintores, que se 
intercambian unos a otros sus 
poemas no publ icados, sus d ibu
jos no expuestos, combat iendo 
así la soledad y la f r ia ldad de 
un mundo donde los artistas se 
sienten a menudo de más. En el 
piso alto de 'Mistral Bookshop", 
siempre hay zurrones de v ia je, 
maletas, mochilas; son de viaje
ros sin demasiados recursos eco
nómicos a cuya disposición po
ne siempre George Wh i tman , 
por unos días, un cuarto, un so
fá, un techo, en suma y a veces, 
hasta una lata de beans, de ju
días en conserva (Aviso, pues, a 
qu ien pueda interesar) sin dist in
ción de raza, sexo, ideología, re
l ig ión , condición social o nú-
inero del calzado. La única con
dición es que uno no pague la 
hospital idad de George l leván
dose l ibros, la única condición 
es que lo de je lodo tal y como 
lo encontró al l legar: igual de 
ajado y polvor iento, si se quiere, 
pero impregnado de un calor 
humano poco frecuente en las 
grandes ciudades del neocapita-
l ismo. Un calor humano que los 
ilustres fantasmas de la rué de 
la Bucherie no desmentir ían. 

Víctor Mora 

EN SAN FELIU 
de guixois e j 

^^t. ^h '""i^i 
®^to 

itej. 
a^¿, 

"*nus¿ 
o^2 

más completo, existe la novedad que sin 
duda habrá de complacerle. 

VIADER 
rbla. Vidal 37 san feliu de guixois 

discos Los éxitos del momento por las vocee 
más famosas. Toda clase de música en 
Las más excelentes grabaciones. 

líbms 
Novedades editoriales y libros que es 
preciso leer. Los "best—sellers" mun
diales al lado de las últimas produc
ciones de nuestros autores. 

^. r 

diristmas 
De corcho, tradicion.dles, modernísimos. 

^ . 

Sábado, 18 de diciembre - de 8 a 8,30 de la tarde 

raimon 
núria felíu 
maria cinta 
els setze jutges 
els xerracs 
firmarán discos y autógrafos a nuestros clientes 

10 "/^ de descuento en la venta de un disco 
15 "/„ de descuento en lo venta de dos discos 
20 7a de descuento en la venta de tres discos 

y 
17 
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Sólo el significado puede conferir 

a las palabras su verdadera unidad. 

JEAN-PAUL SARTRE 

España y Portugal se ignoran. Lo cual es 
una lástima. No hace muchos días, Augus
to Assia lo decía en "La Vanguard ia" . Y es 
verdad. Pues, a pesar del Pacto Ibérico y 
de la s imi l i tud (racial, peninsular, cul tural , 
latina) existente entre ambos países, nos 
asombraría comprobar, por e jemplo, el nú
mero tan elevado de españoles que ignoran 
la situación geográfica que ocupan en el 
mapa portugués dos ciudades como Fun-
chal y Coimbra, que son justamente las más 
importantes de la nación después de Lis
boa y Oporto. 

Del mismo modo, y en otro aspecto ya, la 
inmensa mayoría de los españoles sabemos 
que Portugal "se parece mucho" a España, 
que es nuestro "país hermano" , pe ro . . . 
¿cuántos sabemos que, en su " f o r m a " gu 
bernamental , es una República? ¿O que su 
pr imer ministro, Ol iveira Salazar, ocupa su 
actual puesto desde 1932? ¿O el s igni f i 
cado que para la economía portuguesa tie
ne el tratado de Mauthen establecido con 
los ingleses? 

¿Y en el terreno de lo cultural? Indudable
mente la incomunicabi l idad se hace exten
siva también a este apartado de la presen
te circunstancia h i s p a n o-portuguesa. . . 
¿Cuántos españoles, por e jemplo , más o 
menos ligados al cine, se han sentido ver
daderamente interesados por la presenta
ción — e n el ú l t imo Festival de Venecia -
de un f i lm portugués realmente notable, t i 
tu lado Domingo a tarde y realizado por A n 
tonio De Macedo? En teatro todavía hemos 
prestado alguna atención a Bernardo San-
tareno. Pero, ¿qué podemos decir de la no
velística y la poesía portuguesa de nuestros 
días? 

Sabemos que , aun en la actual par idad de 
circunstancias, España tiene más que ofre
cer a Portugal que a la inversa. También 
sabemos que, en el extranjero, lo por tu
gués se mide con la misma "mi rada" que 
se echa sobre España. Pero todo el lo no 
creo que, a p r io r i , deba neutral izar una 
colaboración inter-relacional, cara al fu tu
ro, entre todos los hombres de buena vo
luntad de ambos países, sino que más bien 
la hace necesaria. Es sobre este presupues
to ét ico-internacional, precisamente, sobre el 
que me he decid ido a escribir esta "not i 
cia" sobre un joven poeta portugués verda
deramente importante ^necesa r i amen te 

NOnCIADEUN 
POHA 

PORIUGUES importante, diría yo — que se llama José 
Carlos de Vasconcelos. 
M i impresión de él he de advert i r que se 
fundamenta pr incipal y esencialmente en la 
lectura de tres l ibros de poemas ^ ' C A N -
gOES PARA A PRIMAVERA" (1960), "COR
RO DE ESPERANgA" (1964) y "ELEGÍAS" 
(1965)— que el autor lleva publicados en 
su país y que han l legado a mi conocimien
to a un mismo t iempo. Pero, antes de se
guir adelante, conozcamos algunos datos so
bre la personal idad del poeta. 
José Carlos de Vasconcelos nació el 10 de 
sept iembre de 1940 en Freamunde, pero ha 
residido desde siempre en Póvoa de Var-
z im, donde hizo sus estudios pr imarios y 
secundarios. Posteriormente pasó a la Uni
versidad de Coimbra, estando actualmente 
a punto de licenciarse en Derecho. Aun 
siendo su más importante dedicación la poe
sía, no es sin embargo su única act iv idad 
l i teraria, pues colabora como ensayista, crí
tico y otros trabajos periodísticos, en las 
principales revistas y periódicos de su pais: 
"Vér t ice" , "Seara Nova " , "Repúbl ica", "Dia
r io de Lisboa", "Jornal de Letras e Ar tes" , 
O Comercio do Porto" , etc. As imismo, su 

act iv idad intelectual no se l imita a lo espe
cíf icamente l i terario, ya que Vasconcelos es
tá muy l igado al teatro como autor y ac
tor, además de ser uno de los dir igentes 
del g rupo escénico universi tar io de Coim
bra. Añadamos a todo el lo su part icipación 
activa — muy impor tan te— en el mov imien
to asociativo estudianti l que desde hace 
años se está gestando en Portugal y que 
se intuye con la necesidad de lo perento
r io, deb iendo anotarse también la aporta
ción de Vasconcelos, como jefe de redac
ción, en el desaparecido semanario "Via 
Latina", siendo en la actualidad uno de los 
artífices fundamentales en la superviven
cia de la excelente revista de arte y cultura 
"Vér t ice" (265 números y más de veinte 
años de existencia). 

Lo pr imero que se advierte ante la poesía 
de Vasconcelos, desde luego, es su foma 
de posición. No es un formal ista. Percibe 
la real idad que le rodea. No olv ida que es 
consecuencia a la vez que causa de su cir
cunstancia social. Hasta en "CANgOES PA
RA A PRIMAVERA", su pr imer l ibro, com
puesto por poemas escritos entre los dieci
ocho y los diecinueve años, se advierte ya 
esto: su vocación por l iberar a las palabras 
oe la g ra tu idad, su forcejeo por hacer de 
la poesía un arma, como decía Paul Eluard. 
Así, ¡unto a un l i r ismo, l leno de contención 
y pudor: 

Jovem. Jovem e b«la. 

Fruto de f ru tos d isper ios . 

Rai l do dia. Aurora de versos. 

Encontramos también esa vo luntad por con
fer ir al verso un sent ido, una intención, 
aunque ésta se nos aparezca aún d i lu ida 
en la intuición puramente alegórica. 

Desfigurada pela distancia 

e azul 

visitas-me. 

Visitas-Ríe, com a certeía única 

que le espero, 

e ¡unios ersueremos 

vm palacio de calor, um palacio 

para acolher as aves que regressam do Sul. 

Pero es "CORPO DE ESPERANgA", para mí, 
la af i rmación def in i t iva de Vasconcelos co
mo poeta. Donde ya se muestra maduro , 
p leno, seguro de lo que desea expresar. El 
l ibro recoge poemas publ icados -—a lo lar
go de cuatro años - en diversas revistas 
portuguesas, siendo dedicados por el au
tor "a su padre, a su madre . . . y al héroe 
oscuro, al pueblo por tugués" . Esta dedica
toria es como la obertura a una orquesta
ción perfectamente coordinada, que a su 
vez no es otra cosa que una sólida un idad 
exposit iva del proceso percept ivo de la rea
l idad que el poeta ha ido exper imentando 
en el curso del período de t iempo men
cionado. 

En un pr inc ip io Vasconcelos se plantea en 
este su segundo l ibro el problema de la e f i 
cacia expresiva de las palabras a través de 
varios poemas. Su gran talento e imagina
ción f igurat iva pueden apreciarse en estos 
bellísimos versos, dedicados a tal tema: 

Ese corpo de muiher , 
d i ferente cada hora, mais joven 
cada dia. 

Penetremos o corpo imaculado das palavras, 
respeitosa, consciente, apa ixonadamenle , 
nao pelo prazer animal 
de o desf lorar, 

mas para vencermos 
in¡ust i ;a, od io , si lencio, sol idáo. 

La amplia y compart ida generosidad del 
poeta, en el más noble sent ido de la sol i
dar idad , puede apreciarse perfectamente 
cuando escribe: 

Oh, minha amiga: 
eu sei que estás com o povo . 

Entre otros temas, Vasconcelos no olv ida 
tampoco el de " su " t iempo: 
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Um avíáo em que trabalharam operarios, 
técnicos e cientístas, 
que pi lotos exper imentaram 
e agora ou i ro p i lo to c o n d u i : 
um aviáo que ultrapassa a barreira do som 
e vale maís que a barreira da l u í 

No obstante, el pr incipal méri to de "COR
RO DE ESPERANZA" estr iba, a mi juicio, 
en esa ilustración en que el poeta convier
te a su l ibro, por lo que éste tiene de com
pendio y síntesis de un proceso exper imen
tado por el autor, como artista, hacía una 
toma de conciencia concreta. La realidad 
descubierta, general una pr imigenia y ló
gica expl icación: 

Só urna pedra rasgando os v idros de si lencio. 

Urna luz fr ia apagada na noi te espessa. 

De la cual se pasa, consecuentemente, a la 
rebeldía: 

Proibir , podem. Ferir, podem também. 

Matar, podem ainda. 

Cada pro ib i^ao sera um alentó, 

cada fer imento uma can^áo, 

cada morts uma v i tór ia . 

Y, por Últ imo, Vasconcelos nos lleva a sus 
"diez poemas dedicados a nuestra juven
t u d " . En estos poemas, el poeta llega a im
presionar por su lucidez y perfecto conoci
miento de la verdad, que —como decía 
Brecht - no es nunca absoluta, sino pre
cisa: 

Esperar... como? até quando? 

Aprendemos ¡á que o fu tu ro 

se constrói 

lu tando. 

"ELEGÍAS", publ icado este mismo año, es 
un l ibro que no ha hecho más que confir
mar todo lo dicho hasta aquí de nuestro 
poeta. Esta obra, que incluye quince com
posiciones poéticas, ha servido al excelen
te crítico portugués A lvaro Salena para de
nominar a Vasconcelos como a "un Gui l le-
vic de la lengua portuguesa", prev iendo en 
él a un José Regio del fu turo . 

Juventud, temple artístico, honestidad in
telectual y una lúcida percepción del mo
mento histórico que le ha tocado v i v i r . . . 
Tales son las cualidades de José Carlos de 
Vasconcelos, las mismas que hacen de él 
uno de los muchos hombres que, esparci
dos a todo lo largo y ancho de la península 
ibérica, se buscan sin encontrarse. 

Julio C. Acérete 

E L S A N T Ó N P I T A G Ó R I C O 

Si Ortega tuvo la genti leza de salir en bus
ca del coloquio, de abordar al hombre en 
plena agora y de hablar bajo el mismo cie
lo, no por eso se terminaría en España la 
tradición fi losófica del hermetismo. No ha 
fal tado Simeón el Estilita que, si no en co
lumna, hizo su n ido en dos palmos de terre
no y en ese nido dedicóse a empol lar sus 
hi juelos. Es decir, sus opúsculos. 
Hay que dist inguir entre el hermet ismo d e 
raíz mística, que exige el paso por una 
"noche oscura del a lma" para alcanzar el 
d iv ino soplo de la d iv in idad y este otro her
metismo que queremos señalar ahora: el 
hermetismo del f i lósofo racionalista que se 
esconde, no tanto para preparar su alma en 
duras penitencias, sino para dar a su obra 
ese leve toque legendario, esa aureola de 

rán la cicuta y que nunca podrán ser acu
sados de corruptores de la juventud. De 
eso podemos estar plenamente seguros. 
Heredaron del krausismo el sentido aristo
crático de su carácter de minoría; del me-
néndezpelayismo la minucia de la erud i 
ción; del hegel ianismo, el concepto v i v i f i 
cante del espír i tu; de la tradición aristoté
lica, la unción sagrada del magisterio y del 
d i v ino Pitágoras aquel lema que decía: 
"nadie traspase esta puerta sin conocer la 
d iv ina geometr ía" . 

Quedaron los tales al margen del vu lgo , de 
su t iempo, de la historia y de las angus
tias. Nueva Edad Media crearon en torno 
suyo, donde sólo v ieron barbarie Inabor
dable y condenada. Escriben para la pos
ter idad. Combaten la mundan idad en cual
quiera de sus formas; descifran los más 
recónditos textos helénicos y las más oscu
ras fuentes medievales. Aspiran sin embar
go a ser tan progresistas como Heidegger. 
No deja de ser curiosa su síntesis. 
Filósofos de la esencia, sobre La Esencia 
escriben; sobre la Naturaleza, sobre Dios. 
Y su doctr ina sólo se abrirá en un salón 
adecuado y muy de tarde en tarde, para 
un g rupo de escogidos discípulos —casi 
s iempre díscípulas— que escucharán al 
maestro, sin entender nada, pero recogien
do la música misteriosa de las palabras, el 
r i tmo de las esferas, romántico y v iv i f ica
dor. Y dirán a la sal ida: "qué país tan bár
baro es el nuestro que desconoce la obra 
de este gigantesco f i lósofo de las esencias 

I lustración: GARCÍA LLORT 

misterio, que la haga apetecible y reveren
te para los profanos. Tampoco nos refer i
mos ahora al hermetismo mágico y placen
tero de un Eugenio D'Ors, amigo más de 
luz que de oscuridades. Nos refer imos, con
cretamente, al p i tagor ismo de algunos pen
sadores que, más bien enojados por el trá
fico vulgar de tas gentes, se encierran en 
su cubi l , porque el mundo y sus pompas no 
merecen el sacrificio de su preciosa huma
nidad. Son f i lósofos éstos que nunca bebe-

y las fo rmas" . "¿Cómo es posib le, señor, 
que haya gente intelectual que no sabe leer 
en g r i ego?" "Es indudable; jamás podremos 
progresar". 

La metafísica que pueda haber en la ca
lle, les parece poca cosa. Una vu lgar idad. 
Nacieron fuera de t iempo. Prefieren v iv i r 
aparte del mundo y sus pompas. Aunque 
el mundo generoso, les reverencia de tar
de en tarde. Y ellos se dejarán reverenciar 
con desprendimiento. Rodríguez Méndez 
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Tintorería Cerqueda 

Fundada en 1910 

Despacho: Rbla. Vidal, 34 

Talleres: Plaza Monasterio, 5 

SAN FELIU DE GUIXOLS (Costa Brava) 

Pensión Isern 

Alquiler de habitaciones Restaurante 
Abierto todo el año 

Especieros, 24 

SAN FELIU DE GUIXOLS (Costa Bravo) 

Pedro Arasa Planellas 

Artículos deportivos 
Artesanía del país 

Rbla. Vidal, 22-24 - Tel. 32 08 92 

SAN FELIU DE GUIXOLS (Costa Brava) 

Garaje^ Central 
J. Puig Laporta 

Taller de Reparaciones 
Recambios Accesorios 

Pupilajes Pinturas 

Avdo. GraL Mola, 45 -Tel. 302102 

SAN FELIU DE GUIXOLS (Costo Brava) 

REUSDICE 

2 0 

CAMPOS DE R.H. 
Es de suponer que las relaciones humanas 
son tan viejas como la existencia plural del 
hombre. Sin embargo el t í tulo que ahora se 
aplica a esta clase de intercambios, es de 
reciente fabricación. Y se emplea con tanta 
insistencia que, a pesar de su novedad, re
sulta ya manido. No hay duda de que la 
sociedad se vería muy mejorada de todos 
sus achaques con un óp t imo desarrol lo de 
las relaciones humanas. Pero ese precioso 
desarrol lo no va a conseguirse con el único 
estímulo de repetir la denominación a r i tmo 
de letanía. 

Por otra parte, resulta muy paradój ico lo 
que viene sucediendo por nuestras lat i tu
des con las relaciones humanas. En Reus, 
por e jemplo, desde que se les v iene hacien
do mot ivo de comentario, estudio, clasifica
ción y alabanza, han desaparecido la ma
yoría de los campos en donde se practica
ban de modo intenso. Se nos habla de re
laciones humanas en l ibros y periódicos, 
conferencias y emisiones d e radio, mientras 
cada día va siendo más di f íc i l practicar una 
vida de sociedad cabal. Treinta años atrás 
existían en Reus un número muy aprecia-
ble de entidades en donde se efectuaba una 
copiosa e intensa relación entre sus asocia
dos. Algunas de estas entidades eran estric
tamente centros de recreo; otras añadían a 
su esencial carácter recreativo pinceladas 
políticas de naturaleza mucho más secunda
ria de lo que aparentaban. En todos los 
edif icios que las albergaron existía una gran 
sala de café que cobijaba numerosas tertu
lias y la mayoría contaban con un pequeño 
teatro en el cual actuaban regularmente 
grupos de aficionados. 

En Reus las dos entidades recreativas más 
importantes entre las desaparecidas, son las 
que se denominaron "E| O l i m p o " y "La Pal
ma" . Sus nombres hablan por si solos de su 
larga existencia, y eran indudablemente 
magníficos campos para el propic io desen
vo lv imiento de las r. h. 

Actualmente quedan muy pocas entidades 
con una v ida social intensa. Y el contacto a 
gran escaía entre las gentes, d i f íc i lmente 
puede practicarse. La muchedumbre se reú
ne en el cine o en el campo de fú tbo l , pero 
su apiñamiento nada t iene que ver con la 
relación. La televisión está d isminuyendo 
sensiblemente la comunicación incluso en 
el recinto fami l iar , mientras que muchos 
practican el paseo en la celda móvi l del 
seiscientos. 

Es posible que con el paso del t iempo, haya 
surgido un cambio de mental idades. Pero 
es muy posible también que la incomuni
cación haya exacerbado el indiv idual ismo. 
De una u otra fo rma, resulta siempre escan
dalosamente paradój ico que precisamente 
ahora hayamos descubierto el Medi terráneo 
verbal de las "relaciones humanas". 

Xavier Amores 

v e n f ^ l 
VIGILIAS DE N A V I D A D 

Dentro de breves días, entraremos en 

plenas fiestas navideñas, a las que se

gu i rán las de A ñ o Nuevo y Rayes. Son 

días puramente fami l iares, en los que se 

cultiva la in t imidad hogareña, salpicada 

con los tradicionales regalos de Nav idad . 

Lo cual s igni f ica, que den t ro de breves 

días, los comerciantes deberán cuidar 

hasta el máx imo, la atracción de los pre

suntos compradores, para incrementar el 

vo lumen de sus ventas. Esto nos trae de 

la mano, el asunto de las i luminaciones 

navideñas. Cierto que en las grandes ciu

dades Londres, París, Barcelona, Ma

d r id , etc. , ya han comenzado la instala

ción de las grandes i luminaciones eléc

tricas, con magnif icas alusiones a las 

fiestas navideñas e incluso hemos visto 

como en New-York, se ha remozado el 

edi f ic io del "T imes" , en Trafalgar Square, 

cuya inauguración se hará l igándole Ín 

t imamente con las fiestas de Nav idad . 

¿Y aquí en Gerona? Pues por ahora, no 

vemos señales de las más pequeñas me

joras en cuanto a instalación eléctrica y 

ornamentación de nuestras calles. Nos

otros no vamos a pedir grandes insta

laciones ornamentales, porque esto es 

casi imposib le y además aquí nos hace 

falta una t radic ión "nada lenca" que aún 

no existe, ni por asomo. Pero en cambio, 

pedimos mayor cant idad de lux en nues

tras calles, plaxas y paseos. Hoy día las 

i luminaciones los puntos de luz — son 

la base impresc ind ib le de los grandes ne

gocios. Y si en Gerona, nuestro comer

cio quiere ponerse " a l d ía" , no t iene más 

remedio que mejorar, sus instalaciones 

eléctricas. Recordamos aún, las impresio

nantes i luminaciones de las calles de 

Tokio; los fantásticos destel los de Hong-

kong y el fabuloso a lumbrado de las 

calles de Bangkok. A q u i t odo esto es 

imposib le , pero hay que mejorar lo exis

tente. Y aparte las ornamentaciones na

videñas, creemos que nuestras Ramblas, 

¡unto con las calles de Platería, Pr imo da 

Rivera, Verdaguer , Sta. Eugenia y Plazas 

Marqués de Camps y de España y otras, 

han de acrecentar sus i luminaciones. Es 

lo que Gerona ex ige y que de n inguna 

manera t iene que perderse, por unos mi

serables k i lovat ios. 

PREMIOS TURÍSTICOS 

En breve y emot iva ceremonia, han sido 

entregados estos ú l t imos días, en e l M i 

nisterio de In formac ión y Turismo de 

Madr id , tres importantes premios, que in 

teresan ampl iamente a ent idades y par

t iculares, muy relacionados con la v ida 

gerundense. Son unos premios al Mér i to 

Turístico, que han sido otorgados a la 

Diputación Provincial de Gerona y al 

Centro de Iniciativas Turísticas (CIT). El 

premio o torgado a nuestra pr imera Cor

poración Provincial , es merecido en ex

tremo, tanto por sus trabajos a favor del 

tur ismo, como por sus aportaciones para 

mejorar instalaciones y servicios de ca

rácter eminentemente turíst ico en múl l t -

p'es Ayuntamientos de nuestras comar

cas. La labor personal, realizada bajo este 

aspecto, por el Presidente de la Di

putación D. Juan de l l o b e t , ha sido real

mente inmensa y en su día tendrá la 

opor tuna valoración. 

En cuanto al CIT, que preside el Secre

tar io de la Cámara de Comercio D. A l 

ber to de Quin tana, rodeado de una p i é . 

yade de entusiastas colaboradores, ami

gos de todas las cosas relacionadas con 

el tur ismo, no hay duda a lguna, que el 

p remio que les ha sido o torgado, ha si

do merecido y opor tuno . 

Y queda para ul ter ior consideración, el 

Premio Nacional de Películas Turisticas de 

corto metraje, que ha sido concedido al 

f o tóg ra fo gerundense D. Narciso Sans, 
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apreciado amigo y compañero. El premio 

95 substancioso, pues se trata de cin

cuenta mi l pesetas y no hay duda de que 

el enfoque de Sans, ha producido una 

excelente película, que recoge los princi

pales centros turísticos de España y con

cretamente los de la Costa Brava y sin

gularmente de Gerona, que reluce bajo 

l odo t u esplendor. No hay que decir, 

como fel ic i tamos cord ia lmente a las dos 

entidades gerundenses y al amigo Sans, 

por los Premios Turísticos que han ob 

ten ido a l odo honor y merecimiento. 

EL TENIS EN GERONA 

El "C lub de Tenis Gerona" , ha iniciado 

las obras que han de servir para levan-

lar unas magníf icos instalaciones lenist i -

cas y deport ivas, casi dent ro el marco 

urbana de la capital . Un grupo de bue

nos deport istas gerundenses, encabeza' 

dos por el Or, José M . " Plá Dalmau, bien 

secundado de excelentes colaboradores, 

han const i tu ido una sociedad, que cui-

darii de la vida orgánica de la ent idad. 

Los terrenos han sido adquir idos en el 

término de Paiau Sacosta, casi al f ina l de 

los aledaños de la calle de la Rutila y 

en el los, serán construidas cinco pistas 

de tenis y dos piscinas, amén de la casa-

cliait^t, destinada a los socios de la ent i

dad. La singular maqueta de las futuras 

instalaciones, está expuesta en los esca

parates de la Casa Ferrer y sirve para 

darse perfecta cuenta, de ta importancia 

que las nuevas instalaciones social-depor. 

tívas, van a tener, con relación a nues

tra vida ciudadana. Era a lgo que aqui 

se echaba de menos y que ahora queda

rá realmente colmado, gracias a la apor

tación de un buen puñado de entusiastas 

gerundenses. 

LA COLLADA DE TOSAS 

Todos los gerundenses y muchos que 

no )o son al l legar el inv ierno, ven 

como se habla con mucha prevención de 

la famosa "co l lada de Tosas" situada en 

la carretera que une a Gerona con Puig-

cerdá y ob l igado paso, para los esquia

res que van a La Mol ina y para los ex

cursionistas que se desplatan a La Cerda-

ña y a Andor ra . Pues b ien, durante las 

últ imas semanas, se ha inaugurado una 

magnif ica Estación de Gasolina, situada 

en lo alto de la " c o l l a d a " y además un 

buen Bar, para ut i l ización de los sufr i 

dos usuarios de tal carretera. Esto no es 

más que el pr imer paso, ya que se eslá 

t rabajando asimismo, en la construcción 

de un adecuado parador de Turismo. 

Ambas obras, eran muy necesarias para 

poder atravesar con segur idad y t ranqui 

l idad, uno de los " co l l ados " más difíci les 

de nuestra orograf ía. Sí no se ha pod ido 

construir el túne l , al menos alegrémonos 

con el Parador, el Bar y la gasolinera. 

Poco a poco, vamos progresando; aunque 

sea a pasos muy pequeñi los. A lgo , es 

o 'go. 

PROPAGANDA MODERNA 

El pa ' - ido dom ingo se celebraron en 

Fr.incia, unas reñidas elecciones para de

signar al f u tu ro Presidente de la V Re

públ ica, Todo esto queda muy b ien. Pero 

para que vean a donde l lega la moderna 

propi.ganda turíst ica, les diremos que 

una Agencia de Viajes, española por más 

señas, organizó una excursión a Perpig-

nan, la capital del Roseltón, para que se 

viera como votaban los franceses. Como 

puede verse, las propagandas turísticas 

ya no invi tan a visitar las salas de juego 

de Canet-Plage o Amelie-les-Bains, ni 

tampoco las películas más o menos ver

des del Casti l let, sino s implemente, para 

ver votar a los franceses, ¡ Cómo cam

bian los t iempos! M. B. R. 

msm El DS - 21 
t i Salón del Au tomóv i l de París dei año 

1955 abr ió sus puertas en la forma acos

tumbrada. Pero los pr imeros visitantes de 

la Gran Muestra automovi l íst ica de la 

capital francesa, se d ieron cuenta inme

diatamente de que el Salón presentaba 

una carga explosiva que iba a sonar mu

cho dent ro del mundo del au tomóv i l . 

En efecto, en el Stand de Citroen apa

reció a lgo que rompía totalmente con to

dos las normas establecidas, hasta el mo

mento , en la construcción de vehículos 

de tur ismo. Se trataba del D. 5, 19. El 

vehículo no podía ser más revolucionar io. 

Aparte de estar equ ipado con una carro

cería, que realmente a más de un con

servador le pareció una especie de insul

to, el nuevo D S, estaba equipado con 

suspensión hidráulica a cuatro ruedas i n . 

dependientes, dirección asistida también 

hidrául icamente, frenos a discos en las 

ruedas delanteras, carenaje integral de 

la parte infer ior del vehículo, amén de 

mi l detalles más que realmente daban 

una impresión de "avant -garde" extraor

dinaria. 

No solamente fue impresión "d 'avan l -

ga rde " . La experiencia ha demostrado que 

el DS, era una auténtica real idad van

guardista en mercado internacional. A l 

cabo de diez años el D S, sigue su ca

rrera. En este espacio de t iempo ha su

f r i do diversos retoques, mejoras y per

feccionamientos. 

La conocida ber l ina, en cambio, había 

notado úl t imamente envejecer una de sus 

partes vi tales: Ei motor . En 1955, cuando 

fue lanzado al mercado, el DS 19 estaba 

equipado de un motor heredado, aunque 

modern izado, del legendar io II CV. Se tra

taba de un cuatro ci l indros de carrera 

larga de 1.911 ce. que suministraba una 

potencia de 75 cv. SAE, suficientes co

mo para impulsar al DS 19 a una velo

c idad de 145 kms. hora que entonces 

resultaba más que considerable. 

Pero la técnica automovil íst ica interna

cional a medida que ha transcurr ido el 

t iempo ha ido desarrol lándose conside

rablemente y la potencia de los auto

móvi les europeos, ha sub ido ú l t imamente 

de manera espectacular. La D S se veía 

amenazada en su puesto de reine de 

la rou te" por la concurrencia, sobre todo 

en el p lan de aceleración, 

Ci i roén, dándose cuenta de e l lo , realizó 

unas tímidas modif icaciones en su viejo 

motor , esencialmente en su parte de 

válvulas y árbol de levas, con lo cual 

consiguió una solución momentánea: 

83 cv, y 156 Km, hora. Solución que no 

Las nuevas aletas de refr igeración del DS 2 1 , 

tapó el autént ico problema que Citroen 

tenía p lanteado: la construcción de un 

motor completamente nuevo, que pudie

ra dar los bastantes caballos como para 

que el DS circulara a 180 kms. hora, ve

locidad necesaria para hacer f rente a 

otras marcas, sobre todo alemanas e in

glesas, 

Y así ha sido. Ci t roen, como de costum

bre, nos ha sorprendido con la novedad. 

Ante el públ ico ha aparecido el ya ve

terano, aunque siempre joven, DS, do

tado esta vez de un motor de cuatro ci

l indros supercuadrado de 2175 ce. equi 

pado de cinco palieres con una potencia 

rie 109 caballos. El conjunto ha sido re

baut izado con las siglas DS 2 1 , 

También el nuevo DS, ha suf r ido otras 

importantes mejoras. El d isposi t ivo de 

embrague ha sido retocado para permi

tir un cambio de velocidades más rápido. 

Se ha perfeccionado la sincronización de 

la pr imera ve loc idad. Las pequeñas vi

braciones producidas por la tracción de

lantera han sido el iminadas, mejorando 

algunos aspectos de las juntas homoci-

néticas. 

Las dimensiones de las ruedas se han re-

du : ¡do l igeramente y la dirección también 

ha s:do mejorada. Ha sido diseñado ex

presamente para este coche un nuevo mo

de lo de neumático por la casa Miche l in . 

Se trata del mode lo X A 2 que representa 

muchas ventajas sobre el an t iguo mo

delo. El sistema de refr igeración ha s ido 

también mejorado. 

la más curiosa novedad presentada por 

la DS 2 1 , y que juzgamos acertada, es la 

inscr pción en el cuenta k i lómetros, de 

los mictros necesarios para parar el ve

hículo a las di ferentes velocidades. No 

o lv idemos que el DS 21 es indudablemen

te el coche más cómodo del mundo . Para 

un conductor no exper to , careciendo de 

cuenta k i lómetros, le parecería que las 

velocidades de un DS son bastante in fe

riores a lo que realmente son; tal es su 

confor t y su si lencio. Por tanto, bueno es 

recordarle al conductor no sólo a la ve

locidad que va, sino los metros que le 

costaría dejar el coche f renado tota lmen

te en caso de emergencia. 

Desde el pun to de vista de las "per for 

mances", los diversos ensayistas de las 

revistas especializadas europeas, han 

coincid ido en señalar unos t iempos para 

los 400 m, y 1.000 m. salida parada de 

19 y 35 segundos respectivamente. En 

cuanto a la veloc idad máx ima, los 

180 kms. hora han s ido alcanzados, lo 

cual representa una veloc idad más que 

respetable para una berl ina de tur ismo. 

El capítulo del consumo de gasolina es 

d igno de señalar. Debido a su aerodina-

mismo el DS 21 consume poco: entre 13 

y 14 l i tros a los 100 kms, a altas me

didas horarias, 

C i l roén ha dado o t ro paso de avance 

entre sus compet idores industr iales. No 

cabe duda que sus productos son buenos 

y gozan de prest ig io en el mercado, par

t icularmente el DS, El francés particular 

compra gustoso un DS, Incluso esfa acep

tación de d icho automóvi l francés ha l le

gado al sector públ ico, cosa que no su

cede así en otros países con sus propios 

automóvi les. En efecto, en Francia el Pre

sidente de la República y todos sus M i 

nistros t ienen como vehículo of ic ia l un 

DS de fabricación francesa. MAT 

La linea aerodinámica del DS continúa siendo, a través de los años, revolucionar ia. 

21 
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M o y o r , 37 

T e l é f o n o 32 00 91 

S A N FELIU DE G U I X O L S 

[costa b r a v o ) 

EL MOTOR DE VESPA 
SERASUAMIGO MAS FIEL 

Viajará siempre seguro 

FOR-PON, S. 
AGENCIA OFICIAL 

G E R O N A 

A. 

20 31 50 
Alvarez d« Cattro, Á '^^ 20 31 54 

2 2 

DVORIIS 
EL BARCELONA, 

¿PROBLEMA DE JUGADORES O DE 

DIRECTIVA? 

Re y Vicente del Barcelona han sido ale
jados temporalmente del equipo. El Bar
celona está tomando medidas y expo
niendo proyectos. Próxima venta del 
campo de Las Corts, mi l lones, rumores de 
reincorporación a la directiva de M i ró 
Sans. Se piensa cambiar a casi todo el 
equipo. Gente nueva y buena. Induda
blemente algo no funciona en el seno 
del club azulgrana, pero las causas son 
siempre o jugadores o entrenador, ¿por 
qué nunca se acusa a la direct iva? Si una 
industria tiene mala dirección, mala ge
rencia y mala administración, ya puede 
tener la mejor plant i l la de operarios y 
técnicos que con toda segur idad, éstos 
no la salvarán de la quiebra. En el Bar
celona hace mucho t iempo que las cosas 
no marchan y que el equ ipo no r inde, 
siendo el equ ipo de mejor plant i l la de 
España. ¿Qué sucede? 

BOXEO 

Se ha celebrado en Sidney, el combate 
valedero para el Título Mund ia l de los 
Moscas según la Asociación Atlética de 
Nueva York y no vál ido según la Wor ld 
Boxing, entre el ital iano Salvatore Bu-
r runi , campeón mund ia l , y el aspirante 
Rocky Gatel lar i . 

Burruni ha ganado clara y rotundamente 
en el décimo tercero asalto por un tajante 
K. O. que l legó al alcanzar la mandíbula 
de su contrario con gancho de izquierda 
seguido de un mortal derechazo. Gate
llari cayó pesadamente sobre el cuadri
látero y ante treinta mil espectadores el 
arbi tro sin contar los segundos, levantó 
la mano del vencedor: ¡Burruni ! 
Este es el pr imer combate que pierde Ga
tel lar i de.pues da 16 peleas como pro
fesional sin conocer la derrota, en cam
bio, el i tal iano, logra con éste, su vigési
mo fuera de combate. 

BALONCESTO. 

EQUILIBRIO Y EMOCIÓN EN LA LIGA 

Este año tenemos una apasionante Liga 
de Baloncesto, competida y con aspira
ciones al t í tulo por más de un equipo, 
aunque el Picadero-Damm, es quien se 
alza como favor i to pues cuenta con la 
mejor plant i l la de España. Tiene en sus 
fi las a los dos únicos pivots con los que 
cuenta la selección: A l fonso Martínez y 
Alocén; t iene a dos grandes rebotadores: 
Harge y Teófi lo Cruz y unos creadores de 
juego, como A lbane l l , Ramos y el resto 
del equ ipo. 

Existen también, un Real Madr id que pe
se a su baja forma, cuyas causas pue
den ser la ausencia de Burges que ha de
jado vis ib lemente cojo a! gran Campeón 
d3 la Copa de Europa - la baja forma de 
Emiliano, recién operado y, en conjunto, 
una saturación de baloncesto a cargo de 
todos los jugadores junto a una pérd ida 
moral de no sentirse ya los únicos e in
vencibles, sigue siendo el equ ipo que 
pesa y que, en cualquier momento , pue
de recuperarse. Pero f rente a estos dos 
grandes, existen un Juventud de Bada-
lona, con hombres de la cantera, que 
ofrecen bellos part idos de coraje, rapi
dez e inspiración y que oponen gran re
sistencia a la marcha de los campeones. 
Así recordamos el par t ido Juventud -
Picadero-Damm, donde los badaloneses 
arrol laron con un juego endiablado a los 
favori tos. 

Existe un Barcelona ayudado ya con la 
incorporación en sus fi las de americanos, 

que hasta ahora era el único equ ipo 
i m b a t i d o — ; existe un Mataró, que fre
nó el Real Madr id en su desplazamiento 
a la población costeña; un Estudiantes, 
v ivo , mordaz en su juego que nos depa
ró f rente al Juventud un magni f ico par-
1ido ds contraataque. 
En suma, existen uno o dos posibles cam
peones, pero que no l legarán imbat idos 
al f inal de la Liga porque, este año, hay 
lucha, r iva l idad y compensación de fuer
zas: contra la estatura y la técnica, rapi
dez e inspiración; contra la aspiración al 
Título, aspiración de vencer a los grandes, 
todo e l lo permi te que este año en la 
Liga, sintamos la emoción de la compe
tición y presenciemos un baloncesto elec
trizante y de gran categoría técnica. 

S. Presutto 

Cayetano Re 
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ca<z*bózxica«s 

calle Cruz, 42 

Teléfono 32 02 29 

SAN FELIU DE GUIXOLS 

costa bravo 

confitez*ia. 
pa.stelez*iai 

dirección.: 

espec ia . l ida ,d exi 
t u r r o n e s , 
c h a.!» p a. ñ a> s 
y c e s t a s d e xia>v-ida.d 

Rbla. Vidal, 23 

Teléfono 32 01 81 

SAN FELIU DE GUIXOLS 

costa brava 

Rbla. San Antonio, 5 

Teléfono 32 04 00 

SAN FELIU DE GUIXOLS 

costo brava 

L-uis Vilái 

construcción 
V venta, 
de 
a.pa.rta,mentos 

Apartado Correos 46 

Teléfono 32 07 85 

SAN FELIU DE GUIXOLS 

costa brava 
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' ^ 

GRAN LICOR 

ESTOMACAL BONET 
EL LICOR DE LA FAMILIA 

• • - s 

Ssin. A n t o n i o Al." Claz-et, 4 9 - 5 3 - SA.N FELIU D E OXJIXOLS - costa , b r a v a , J 

Dirección: REYNE 

ventas 
seguidos 

ailcfuileír 

a.diiiiziistración de fixicas 

'1 

SERVICIO COMPLETO PARA: 

compra. 
alquiler 
seguros de casas y torres 

Calvo Sotelo, 21 - Teléfono 32 00 84 - SAN FELIU DE GUIXOLS - costa brava 
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