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los hombres
lo usan... porgue 
también lo

...Tanto o más que las mujeres. Sus ropos son p 
rnás gruesas, sus trajes más cerrados, sus ejer- 
ciciqs más bruscos... Y menores sus cuidados da 
tocador. La transpiración es, por lo tanto, mój 
abundante e impregna más las telas de uso, 
También sus efectos son más desagradable» 
y molestos por razón de su actividad social

0D0-R0*N0, el famoso desudoronto y dsiodoront» 
nortoomorkone, tiene ahora, además de sus mods' 
los conocidos, uno presentación ideal para hembrsb 
por su perfume masculino y su formo sólido, en ba> 
rro, acondicionado o un elegante estuche giratorio 
poro facilitar lo aplicación cómoda, róplde y •licor
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FRANCISCO FRANCO INAUGURA 
lA 1/11 LEGISLATURA DE LAS CORTES 
RL Palacio de las Cortes Españo- la izquierda queda Neptuno, y más mos de frente, están los jarÿnci- 
, las está situado en la madri- allá el Museo del Prado y la igle- líos de la plaza 
lefia carrera de San Jerónimo. Po- sia de los Jerónimos, ¡hasta topar ^“^l
niéndonos en su puerta central, a con la verja dei Retiro. Si nura- del Prado. Ya puestos a mirar a

' pag. 3,—EL español

MCD 2022-L5



la derecha, enfilamos la carrera de 
San Jerónimo, para llegar, en lí
nea recta, hasta la misma Puerta 
del Sol.

Con ello queremos decir, para 
los que por casualidad no lo co
nocen o no estuvieron nunca en 
Madrid, que el Palacio de las Cor
tes se encuentra en el mismo cora
zón de la capital. Y la ubicación, 
que, naturalmente, no es de ahora, 
sin embargo, responde a la reali
dad: las Cortes, situadas en el co
razón de Madrid, también están si
tuadas en el corazón de la Patria. 
Porque las Cortes son cabeza y co
razón. nervio y riego de la vida 
nacional.
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Si por fuera es conocido el edi

ficio, por dentro no tanto. Por den
tro lo que más el salón del Pleno, 
semicircular todo él, ahora tapi
zado en azul, donde los Procura
dores se colocan por orden alfa
bético en las sesiones reglamenta
rias. En el salón, la presidencia, 
sitial del Presidente de la Institu
ción o del íefe del Estado cuando 
la importancia del acto lo requie
re. Junto a la presidencia, las vi- 
oepresidencias. Abajo, los presiden
tes de Comisiones, y mas abajo, 
el banco del Gobierno. Colocados 
así, en este orden, no para el an
tagonismo, sino pars’ la armonía, 
para la colaboración común.

Después., por los pisos están las 
salas de Comisiones, donde los 
Procuradores elaboran y estudian 
las leyes; las salas de Ponencias, 
donde se computan minuoiosamen- 
te todas las enmiendas presenta
das; las Secretarias, la Redacción 
del «Boletín» y los taquígrafos, 
donde se lleva puntual y exacta re
ferencia de todo lo que se habla, 
de todo lo que se discute.

REGLA Y ORDEN EN -IA 
INAUGURACION DE LA 

LEGISLATURA

Las Cortes Españolas han ini
ciado séptima etapa, la séptima le
gislativa. Desde el año 1942, en 
que se promulgara la ley constitu
tiva de la institución, hasta este 3 
de junio, en que por la suprema 
autoridad del Estado, al igual que 
en las anteriores, se inaugura la 
etapa reglamentaria, hay una lar
ga biografía de trabajos, de enten
dimiento, de armonía, de unidad, 
de beneficio en pro de la comu-* 
nidad.

Mas toda etapa Inaugural tiene 
también su historia, una historia 
reglamentada, porque el cauce del 
orden es la ley, que empieza asi. 
De dos sesiones constó el acto. 
Una, el viernes, 2; otra, el sába
do, 3.

La primera es como si dijéra
mos preliminar; preliminar, pero 
necesaria, porque en ella se sa
luda a los que estaban anterior
mente y a los que llegan por pri
mera vez.

A las cinco y diez de la tarde 
del viernes 2 de junio de 1961, el 
Presidente de las Cortes Españo
las, don Esteban Bilbao, abrís la 
sesión. En sus puestos, los vice
presidentes, señores Lequerica y 
marqués de la Valdavia; los secre
tarios, señores Romojaro, Vivar 
Téllez y Pagoaga, y el oficial ma
yor, señor De la Rica. En su ban
co, el Gobierno, y en sus lugares, 
todos los Procuradores.

El Reglamento especifica que se i 
lea el acta de la sesión anterior. 
Leída que fue y aprobada en su ■ 
caso, el primer acto de la nueva : 
etapa legislativa es presentar a la ] 
Cámara la relación de los nuevos i
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----- Ciento sesenta y 
cuatro nuevos Procuradores que 
prestaron juramento, con la ma
no sobre los Evangelios, uno a 
uno, ante el Presidente de las Cor
tes como notorio testigo.

Ya está constituida la Cámara, 
y también, cual corresponde a la 
tradición y a la costumbre, el Pre
sidente da la bienvenida. No una 
bienvenida formal, sino una bien
venida enraizada con la historia, 
que sirve a la vez de memoria y 
de análisis, de fundamentación y 
de línea para el porvenir.

y muchos de los 
Inherentes a su

sagrados derechos 
---------- _ — espiritual sobera

nía; de cómo el parlamentarismo 
liberal a base de partidos despojó 
a los Municipios de sus bienes co
munales y de sus bienes de pro
pios, de cómo aniquiló a los gre
mios. de cómo persiguió a toda 
propiedad corporativa y, lo que es 
aún más, de cómo arrebató a to

El Presidente de las Cortes sub
raya cómo han pasado los tiempos 
en que la vida política se reducía 
a la lucha enconada de los parti
dos; cómo han llegado los tiem
pos en que la vida de las naciones 
se centra en la resolución de los 
grandes problemas sociales.

El Presidente hace historia de la 
triste etapa del parlamentarismo 
liberal que comenzó despojando a 
la Iglesia de su patrimonio multi- 
secular y cercenó, cuando no negó,

dos los estamentos sociales el dere
cho a intervenir en la elaboración 
de las leyes, de su derecho a de
signar directamente a sus repre
sentantes en Municipios y Cortes y 
su aquiescencia obligada antes de 
la imposición de los nuevos tribu
tos y su conformidad necesaria en 
las reformas de las leyes funda
mentales.

CABACr^B REPRESENTA
TIVO DEL ORDEN POLI

TICO
Si algún sustantivo ha de apli

carse a las actuales Cortes Espa
ñolas, ninguno mejor que el de le

representación y la garantía. El 
punto octavo de la ley íundamen- 

de los principios del Movimien
to Nacional establece: «El carác
ter representativo del orden poli
tico es principio básico de nues- 
tras instituciones públicas. La par- 

*^^ pueblo en las tareas 
legislativas y en las funciones de 
ínteres general se llevará a cabo a 
trevés de la familia, el Municipio, 
el Sindicato y demás entidades con 
representación orgánica que a este 

reconozcan las leyes. Toda or
ganización política de cualquier In- 
0016 al margen de este sistema re- 

será considerada ile- 
giu Todos los españolo, tendrán 
acceso a los cargos y funciones pú- 
wiCM según su mérito y capa
cidad».

Quiere esto decir que el mandato 
de un Procurador en Cortes tiene 
w asiento en el mismo Derecho 
watwal, en la misma entraña fe- 
^da y viva de la propia nación 
Ware esto decir que el Prucura- 
aor en Cortes ha Ue-rado a ocupar

SU asiento en el hemiciclo del sa
lón de sesiones o en los bancos de 
la sala de Comisión no por una 
presión de partido, sino por perte
necer a esas células básicas y fun
damentales de la sociedad que son 
la familia, el Municipio y el Sindi
cato. Y llega a las Cortes no en 
virtud de una propaganda más o 
menos artlficiosamente montada, 
Sino en razón directa de su presti
gio, de su honradez, de su valla-

Unos ciento cincuenta Procura
dores lo son por razón del cargo, 
pero cerca de cuatrocientos Pro
curadores son elegidos por todos
los españoles. He aquí, pues, que 
este sistema representative consti
tuye, para ejemplo de los pueblos, 
la más auténtica democracia.

Con palabras del propio presi
dente, no hay otra democracia que 
supere a la nuestra. «Nació de una 

una sagrada victoriavictoria, de 
del pueblo 
expoliadora 
ciudadanos, 
conciencias,

contra una república 
de todos los derechos 
perseguidora de las 
aliada de las demago-

S. E. pi .Ipfc del Estado 
milicia su trascpiideiiLU

pro
dis

curso de inauguración de la 
séptima etapa legislativa de 

las Cortes Españolas

glas, cómplice del crimen y que a 
Soco estuvo de acabar cón la exis- 

mcia de la patria. La ratificó un 
solemne referéndum nacional, casi 
la unanimidad del censo electoral; 
la apadrinó y la apadrina el pueblo 
con sus clamorosas manifestacio
nes; la consagran cuatro lustros de 
una paz en constante progreso; la 
sublimó la defensa de la dignidad 
nacional frente al cerco de todos 
sus adversarios; los unos, víctimas 
del engaño; los otros, autores de 
la calumnia; se manifiesta en el 
culto de la más avanzada justicia 
social: brilla en Municipios y pro
vincias, eç lo que llamaba Azaña 
los burgos podridos, ahora rega
díos, ahora obras públicas, ahora 
pantanos, ahora nuevas industrias; 
resplandecen en estas Cortes Es
pañolas, ejemplo de fecundidad y

Pág. 6,—EL ESPAÑOL.

MCD 2022-L5



Cle escrúpulo legislativo; y un día 
y otro dia, como se ha visto hace 
pocas semanas, aclama a su Cau
dillo a su paso triunfal, sembran
do riquezas, fecundando nuevos 
poblados, despertando el frenético 
entusiasmo de multitudes inmen
sas que le vitorean como al genui
no salvador de la patria,»

TODOR DOS ERTAMDN- 
TOa DE DA BOOJEDAD

Dice la Ley de Cortes;
«Las Cortee son el órgano su

perior de participación del pue
ble espahol en las tareas del As
tado. Es misión principal de las 
Cortes la preparación y elabora
ción de las leyes, sin perjuicio 
de la sanción, que corresponde al 
Jefe del Estado,»

Las Cortes se componen de 
Procuradores natos y electivos, 
que son 103 Ministros, los Conse-, 
jeros Nacionales, el presidente 
del Consejo da Estado, el del Tri
bunal Supremo de Justicia y el 
del Consejo Supremo de Justicia 
Militar; los representantes de 
los Blndioatoa Nacionales en nú
mero no superior a la tercera 
parte del total de los Procura- 
dereaj los Alcaldes de todas las 
capitales de provincias, lo» de 
Ceuta y Mellila y un represen
tante por log demás Municipios 
de cada provincia elegido entre 
sus miemproa por los propios 
Municipios, Junto con un repre
sentante por cada Diputación 
Provincial y Mancomunidades in
terinsulares canarias, elegidos 
entre sus miembros por las Cor- 
Íoraciones; los rectores de las 

Diversidades: el presidente del 
instituto de'^Espaha y los repre
sentantes, elegidos entre los 
miembros de los Reales Acade
mias que lo componen; el presi
dente del Consejo Superior de In- 

vestigacionHs Cientifleas y dos 
représentantes del mismo elegi
dos entre sus miembros; el presi
dente del Instituto de Ingenieros 
Civiles y otro representante del 
mismo, elegido por los presiden
tes de las Asociaciones de Inge
nieros que lo constituyen; dos re
presentantes de los Colegios de 
Abogados, un representante de 
les Colegios Farmacéuticos, un 
representante de los Colegios de 
Veterinaria, un representante de 
loa Colegios de Licenciados y 
Doctores en Ciencias y Letras, 
un representante de los Colegios 
Nofcrlales, un representante del 
Colegio Nacional de Registrado
res y un representante de loa Co
legios de Procuradores de los 
Tribunales, que serán elegidos 
por las Directivas de los respec
tivos Colegios onciales; tres re
presentantes de las Cámaras Ofi
ciales de Comercio^ elegidos por 
1^ Directivas de las Cámaras de 
Comercio, y aquellas personas 
que por su Jerarquía eclesiástica, 
militar, administrativa o social 
o por sus relevantes servicios a 
Espada designe el Jefe del Esta
do, en número no superior a 80, 

> Basta leer el artículo de la Ley 
de Cortes en el que ^ especifica 
la composición de las mismas 
para comprobar que la gestión 
de sus miembros, idóneamente 
designados, es la perfecta, y es 
la perfecta no sólo en el orden 
político —comunidad absoluta 
con 108 principios del Movimien
to Nacional—, sino en el orden 
técnico y del bien común, La 
perfección do la Ley es, ante 
todo, el objetivo de todo Procu
rador.

Una perfección a la que se 
llega hablando libremente, por 
medio de enmiendas, exponiendo 
sin trabas ai cortapisas absolu- 
tamente todos aquellos conceptos

que, en opinión del Procurador 
deben ser modificados o anulad 
dos. No por afán de victoria per. 
sonal, de triunfo individual, <0 
porque, en conciencia, el Procu. 
rador estima —por su conoci
miento o su posición en el pro- 
blema de que se trate— que aal 
debe ser,

título de la 
perfección, de la seguridad y de 
xa garantía de las Cortes Espa- 
fioles.

UN AUTENTICO ESTADO 
DE DERECHO

A las seis y cinco en punto de 
la tarde del sábado 8 de Junio, 
Francisco Franco llegaba a la 
puerta principal de las Cortes Es
pañolas, Fuerzas del Ejército de ' 
la primera región militar cubrían 
la carrera. La escolta del Jefe dei 
Estado se encontraba formada 
frente al edificio. Un Inmenso gen
tío aolamó inoesantemente al Cau- 
dlllo de España cuando, acampa- ' 
fiado por el Presidente de las Cor- : 
tes, revistó a las tropas que le ren
dían honores y saludó a los miem
bros del Gobierno, que le espera
ban en la escalinata principal.

El Jefe del Estado subió pausa- ' 
demente la escalinata. En el des- í 
oansillo fue cumplimentado por la 
Mesa de las Cortes y se dirigió al 
salón principal. Atravesó el salón 
de Conferencias, donde numerosas 
g araonas aplaudieron al Jefe del 

stado, y penetró en el salón de 
sesiones, ocupando el sitial de la 
presidencia, España entera, enton
ces, por vía de la representación 
de los Procuradores, aolamó al Je
fe del Estado,

Franco entonces dlr^ó la pala
bra a la Cámara, Y Franco dijo: 
«Abrimos hoy la séptima legislatu
ra del Régimen, que coincide con 
el año jubilar de nuestro Movi
miento Nacional- Un Régimen cu
ya vigencia alcanza un cuarto de 
siglo constituye el arranque de w 
nueva época de nuestra Historia, 
que contrasta con la inestabilidad 
y discontinuidad características de 
loa que le precedieron. Nuestro 
Estado significa la sustitución to
tal de los viejos moldes por otros 
radicalmente distintos: no consti
tuye una simple situación de he
cho, sino un auténtico estado es 
derecho.»

Franco, conforme también a te 
tradición de las etapas inaugura^ 
les, expuso después un resumen 
del pasado y unas líneas del po^ 
venír. La política nacional, respal
dada por veinticinco años de uni
dad, de paz, de espléndidas reali
zaciones materiales ; los problemu 
internacionales, ante loa cuales 1» 
postura de España sigue siendo » 
misma; la sígniflcaclún y uwee^ 
donoia de nuestra Cruzada, la es
tabilidad económica y la estaba 
dad social; la permanencia w 
das nuestras realizaciones dejos 
principios y doctrinas del Moy? 
miento Nacional fueron eirolloaow 
por el Caudillo, Franco, flsloamen- 
te, se dirigía en ese moment » 
loa Procuradores presentes, ?«« 
habla treinta millonea de espan^ 
les que estaban escuchando sus P“' 
labras. Unos, por los medios wy 
nlcos de la transmisión; otros- 
porque estaban allí, en las Cortes, 
representado». ,.
y como el pueblo español 

ba allí, Franco, una vez mW, ®*' 
pilcó el sentido, el alcance, te 
alón y la porfeooióri de tea Cortes 
Españolas,

EL ESPAÑOL.—f6«. 0
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todas

«liiisilUc

Caudillo

TODO 
fíOD,

EL PUEBLO ESPA- 
ARTICULADO EN

LAS CORTES

h
I’rovura<h>i «s

■ V-^ vilr<r <

Í ;-*Í1V9 :

«Un Estado como el nuestro, na
cido de un Movimiento verdadera
mente nacional, no podía vivir de 
••paldas al pueblo, no podía ad- 
cdtir que nadie le gane en el te- 
weno de la verdadera y limpia 
democracia; a esta idea responden

Cortes, que son, por de- 
eolito de su ley constitutiva, el 
Organo superior de participación 
rí f^^'’*® español en las tareas 
S,5*^®’ ^^ ®i mundo actual la 
política no puede ser ya patrimo- 

^ unas minorías 
inwlMtuales extraídas de la olese 
«Mia, y menos aún de la pluto- 
ora^. Hoy todo hombre tiene 
condenda de su fuer» y de su 
«tSr® * intervenir en las tareas 
públicas.»

W Caudillo significa claramente 
gmo todo el pueblo español se 

artloulado en las CorteSvEas 
psoe»aa de lamilla eligen a una 
«mera parte de los concejales de 
nuestros Ayuntamientos; los Sin
dicato», otro tercio, y las Entida- 

culturales y corporativas, el 
restante, pe esta forma fue

re» Regidos no hace mucho tlom- 
. concejales, correspon- 

a la mitad que ahora se 
«novó, inas 1» vacantes produoi- 
OM desde la imterlor elección.' 

omwurrleron a las elecciones 
P®r el tercio fami- 

djr, 18.188 omuUdatos para 9.309 
™coej»lÍM, y fueron convocados 
tm® ^^ 8-341.308 cabezas de ía- 
JíSi^yor el tercio sindical se 

ÎÎ.7W candidatos pa- 
*• UAM concejalía», y por el ter

j^» M.W^

cio de Entidades, 35.910 candidatas 
para ti.616 concejalías.

1,08 Municipios de cada partido 
eligen un diputado provincial: 
así, los 9,212 Ayuntamientos espa
ñoles han elegido este año 487 di
putados provinciales; además, los 
Municipios de cada provincia, ex
cluidos el de su capital, eligen un 
Procurador en Cortee, de donde 
resulta que S3 escaños de la Cá
mara ostentan la representación 
de loa Municipios, elegidos entre 
los 55.413 concejales de los res
pectivos Ayuntamientos, a los que 
hay que añadir los 53 alcaldes de 
las capitales de provincia y los 63 
Procuradores elegidos por los 681 
diputados provinciales. Cada pro
vincia elige, además, un'Consejero 
Nacional, que es también Procu
rador en Cortes.

De otra parte, conforme señala 
el Caudillo, cada uno de los vein
ticuatro Sindicatos Nacionales ha 
elegido tres Procuradores, corres
pondiendo uno a los empresario», 
otro a los técnicos y otro a los 
obreros. Las Hermandades de La
bradores y Ganaderos eligen seis 
Procuradores, de los que dos re- 
8resentan a los propietarios eul- 

vadores directos, dos a los arren
datarios, aparceros, medieros y co
lonos y dos a los trabajadores 
agrícolas asalariados. Las Coopera
tivas del campo, los gremios de 
artesanos y las Cofradías de pes
cadores eligen también sus Procu
radores respectivos. Por último, 
según hicimos notar antes, tienen 
Igualmente Procuradores electivos 
los Colegios profesionales, las Cá
maras de Comercio, las Reales 
Academias y el Consejo Superior 
de' Investigaciones Científicas.

«En resumen: todo el pueblo es*

pañol, articulado «n sus entidades 
naturales y profesionales» esta re* 
presentado en las Cortes, cuya 
composición ofrece una imagen 
mis fiel de la realidad del pais 
(jue la resultante de un suirsaio 
inorgánico. España no es una sim* 
ple masa de individuos dispersos. 
Por eso reconocemos Junto a la vi* 
da individual la ylda social, en la 
oue el hombre se vincula a una 
ramilla, un Municipio, un Sindica
to, un Colegio profesional y otras 
Corporaciones científicas, cultura
les, etcetera. Para la acción politi
ca que persigue el bien común no 
importa tanto el individuo aislado, 
entregado a sus egoísmos persona
les, cuando las necesidades colec
tivas representadas por las entida
des naturales y profesionales, de 
cuya integración resulta el Interés 
nacional, Existen diversos modos 
de articular la representación en 
los distintos países, pero lo que 
podemos asegurar es que el segui
do por nuestro Régimen, fiel al de
recho público tradiolonal de aspa- 
ña, se halla mucho más adelanta
do y cerca de las concepciones po
líticas futuras que pugnan por 
abrirse paso en el mundo que los 
que en las coyunturas históricas 
han venido sucediéndose..»

En ese fin, el mantenimiento de 
la unidad y de la ooncordia entre 
todos los españoles, que señalaba 
el Caudülo, las Cortes son,^ por 
esencia y por rango, piesa decisiva.

Joai Narici DELEYTO
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LECCION POLITICA 
PARA LA HISTORIA

u^^ lección para España y el inundo es la frase 
que mejor pudiera definir el trascendental Men- 

saie pronunciado por el Caudillo ante las Cortes, al 
iniciar éstas su VU legislatura. En plena maduréis de 
una v^a excepcional, al frente de un pueblo rehecho 
en una patria recobrada por el milagro de una paz 
fecunda, Franco ha pasado revista con el mdsAmo ri
gor intelectufil a todas las cuestiones de orden na
cional y mundiales que, en 1^ presente coyuntura, tan 
feliz para España como sombría para el resto del 
planeta, permiten señalar con tra^o firme la clarivi
dencia política del estadista y la magnitud de su 
obra.

He aquí una relación sucinta de los temas exami
nados, discutidos e iluminados por la meridiana luz 
del pensamiento de Franco:- la trascendencia inter
nacional de la Cruzada española, los supremos obje
tivos de toda política, la legitimidad del régimen ins
taurado en 18 de Julio, sus rasgos fundamentales, los 
problemas de la representación política y la solu
ción española, la obra realizada en los últimos vein
te años, los puntos clave de Id debilidad de Occi
dente, las exigencias politicos y sociales de nuestra 
hora frente a la amenaza comunista, caracteristicas 
más peligrosas de dicha amenaza, los problemas de 
la información en el mundo, postulados básicos pa
ra la convivencia de los pueblos, nuestra política in
ternacional, el colonialismo, las integraciones econó
micas y su olvidada repercusión política, el futuro 
perfeccionamiento ael Estado español, los rasgos de 
una fidelidad auténtica a la institución monárquica 
y sus desviaciones, la meta propuesta por el régi
men y nuestra voluntad inquebrantable de continui
dad, Esta simple enumeración de temas abordados 
y resueltos da idea de la magnitud y densidad de un 
discurso cuya tónica fue la sencillez de planteamien
to, Ui concisión expositiva y la serenidad de juicio. 
Lección magistral, en suma, que si entre los españo
les no puede provocar asombro, habrá de causar se
rio impacto en la conciencia de los hombres más 
responsables de todo el mundo. !

Para todos cuantos lean este discurso de Franco, 
en efecto, las reflexiones en di contenidas deben de 
Inspirar serias meditaciones. A los españoles, sin 
duda alguna, porque todos los conceptos y juicios 
de la pieza oratoria se encuentran avalados nada 
menos que por el argumento decisivo de las reali- 
zacionesfiode una obra en marcha que exhibe frutos 
inéditos en el solar de la patria. Las palabras, aquí, 
no enhebran ideas pará teorizar, sino para rendir 
cuenta de hechos, para mostrar perfiles de unas ver
dades tangibles, materializadas en todos los rincones 
de esa faz nueva de la patria, de sus instituciones, de 
SM hambres. A los no españoles, pero miembros 
también de la comunidad occidental, el pensamiento 
de Franco inducirá igualmente a la meditación, 
puesto que en sus respectivos países vienen experi
mentando 'desde hace largos años las dificultades 
inherentes a un falso concepto de la democracia, so
portan las insidiosas arremetidas del enemigo co
mún sin soler contar con las armas políticas más 
adecuadas para combatírlo y, en muchos casos, tín 
siquiera haberse planteado con claridad y rigor los 
supuestos verdaderos y la Índole auténtica de dicha 
batalla. Por último, en el seno del campo enemigo 
de la cristiandad y de los valores humanos, no de
jará de avivarse la herida que el comunismo inte
nacional sufre desde que España lo desenmascaró y 
derrotó, ya que uno de los méritos más relevantes 
del recuente discurso del Caudillo ha sido su opor
tunidad en el presente capitulo de «.guerra friait que 
el mundo vive.

Después varios siglos de ostracismo nacional, 
apartada España de la vanguardia de la civilización 
y sumidas en el olvido las pruebas fehacientes qw 
dio de un destino histórico providencial, eel 18 de

Julio volvimos a ser protagonistas de una empresa 
de trascendencia supranacional. Sobre nuestro sue
lo comenzó entonces la gran contienda para salvar 
los valores fundamentales de la civilización cristiana. 
A ello nos entregamos dispuestos a quemar hasta la 
propia existencia por la causa indeclinable de la fe, 
del derecho y de las libertades reales, frente a la 
negación que de la verdadera libertad, de la ley y de 
la moral suponía la concepción materialista de la 
vida y de la historia, tan connatural del capitalismo 
liberal como de su última y legitima consecuencia, 
el marxismo, hoy imperante en la mayoría de los 
lugares al servicio del imperialismo paneslavista so
viético».

Son estas palabras de Franco nada menos que el 
planteamiento exacto, con ilación perfecta, del gran 
problema del mundo actual. No falta ni sobra un 
concepto, un dato, un hecho. Lo que hay, cuanto ocu
rre, su porqué, el cómo y el cuándo... Por añadidura, 
Franco aporta la definición de aquella extraña guerra 
española del treinta y seis, que miopemente se cali
ficó de civil cuando en realidad vino a marcar un 
hito histórico universal. Han transcurrido veinticin
co años, un cuarto de siglo, y ahora, al distinguirse 
ya con nitidez los matices de la fisonomía autentica 
del comunismo al precio horrendo de millones de 
victimas que perdieron vida o libertad, muchos se 
preguntan con imperdonable ingenuidad dónde re
siden los errores y dónde hallar las soluciones. Ha- 
bia que proclamar: España es una solución. Porque, 
como ha dicho Franco, ula debilidad del mundo oc
cidental está en su política. No bastan para corre
giría los remiendos de una asistencia económica a 
las naciones en peligro, si no va acompañada de una 
renovación política, de una nueva fe que arrastre 
y que cautive y que no se abandone ninguno de los 
resortes para conseguiría». Siendo Occidente mucho 
más poderoso económica y militarmente, a pesar 
del grito de alarma y del holocausto español del 
18 de Julio no ha cesado de perder terreno, de re- 
troceder en consideración y respeto, de replegarse 
y abandonar tierras y vidas en manos de su impla
cable enemigo. No obstante su fuerza, .su poderío y 
el constante enarbolar de una bandera tan seduc
tora cual es la libertad y el respeto a los derechos 
humanos, que en otros tiempos arrastró ciegamente 
a las multitudes, el hecho real es que Occidente ve 
socapada peligrosamente su subsistencia y aquella 
bandera de ideales flamea con tristeza y mustia, 
cuando n<^ es vilipendiada y escarnecida.

La explicación de este drama tan angustioso, sin 
embargo, es sencilla. Cabalmente la ha expuesto mu
chas veces el Caudillo de España, aunque sus pala
bras de ahora ofrezcan el mayor rigor intelectual ao 
todos los tiempos y se vean respaldadas por los 
ejemplos de un acontecer fatal. Occidente padece ei 
lastre del capitalismo, la carcoma de las concepet^ 
nes liberales, y las muchedumbres ansian una fus- 
tida social que ciertas cegueras culposas no permi
ten distinguir, como los pueblos y naciones anhelan 
independencia y progreso que se pretende ignore. 
Entre las soluciones posibles hay que supeditar é 
estas premisas cualquier concepción política. Los ca
minos a seguir, por tanto, dentro de su varieoaa 
tono con la idiosincrasia de los pueblos, con ^^^^' 
vel cultural, con sus recursos de todo orden, c 
sus tradiciones y sentimientos; todos los caminos,»^ 
duda alguna, resultarán fecundos mientras se hin
quen las raíces de la acción política en aquellos po 
tulados reales que constituyen la médula de la «^^ 
ciencia histórica contemporánea. Por el contrary 
el fracaso, la derrota, el exterminio y la eUminaci^ 
.suicida de la humanidad esperarán irremisiblerneni 
al final de toda ruta que se sipa a base de emp^ 
sarlos por una supervaloración de elementos mn « 
jetivos e incluso erróneos como son el sufragio w
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Versal inorgánico, el Juego de P(^^^^^°\P°^}^^^°^P^.^ 
htlonaÜzadoa, la entrega sin tasa al liberalismo in- KSo, económico ÿ de cualquier otra índole. 
^^Mña es una solución. Y la que España adoptó 
hace veinticinco años es, por otra parte, la única 
^lida para nosotros. Cuando Francisco Franco re- 
ewiabaante los representantes de la wcl^ que en 
SSo país hemos experimentado todas las fórmu- 
^ habi^ V por haber, repúblicas y monarquías, 
Ataduras y democracias, regímenes personalistas y 
llbSSles, sin lograr otra cosa que el hundimiento 
woareslvo de la Patria, la descomposición nacional 
w to guerra misma entre hermanos, un murmullo 
impetuoso se aleó hasta traducirse en adhesión en

fervorizada, que no era sino adhesión aclamatoria 
del pueblo entero, ante esa incontrovertible exposi
ción del hecho histórico español que explica también 
los éxitos de la política actual. El proceso institu
cional sigue su marcha y nuevas leyes se anuncian 
para rematar el edificio de un Estado nuevo, hecho 
posible porque poseemos un acervo doctrinal conse
cuente con las necesidades de los tiempos en su do
ble vertiente de reforma, progreso y desarrollo so
cial y de defensa contra los enemigos de la cris
tiandad. La fidelidad a la doctrina, como a las ins
tituciones de ella surgidas, no tienen por ello más 
que una sola expresión verbal: fidelidad a Franco 
y a su obra.

da principal conquisto de es- 
tM afios ha «Ido la unidad de un 
país dividido antes yot los sepa- 
ntisuMB y por la 1001*0 de clases, 
convirtiéndole en un pueblo uni- 
doyen orden que se ^ana por 
ni prosperidad espiritual y mate-

«El fin primordial de toda co
munidad política: el de asegurar 
la colaboración de sus miembios 
y no el enfrentamiento de unos 
contra otros. Por eso este supre
mo órgano representativo que 
constituyen las Cortes Españolas 
no aparece dividido en partidos, 
sino que refieja la unidad dentro 
de la variedad y la diversidad 
dentro de la comunidad de idea
les.» o « *

«Repudiar el sistema de partidos 
por lo que tiene de disgregante y 
envilecedor no es desconocer la 
diversidad de Opiniones, sino ha
cer que se expresen por sus legí
timos cauces representativos en 
ves de enfrentarse de modo irre- 
durtlblej»

• « o
«Queremos libertad de opiniones, 

pero no al servicio del antagonis
mo permanente de los partidos, 
sino Ubertad para llegar a un en
tendimiento y solución.»

«La ratón de ser de los partidos 
politicos estriba Justamente en lo 
que divide, no en lo que une. 
Nosotros, en ves de hacer cróni
cas las discordias, buscamos la 
uhidad dentro de la libertad res
ponsable y de la crítica funda
mentada y solvente.»

«fina nación en pie de guerra es 
referéndum inapelable, un vo

te que no se puede comprar, una 
adheslóa que se rubrica con la 
Ofrenda de la propia vida. Por 
moyo creo que Jamds hubo en la 
Historia de Eiq>aaa un Estado más 
legitimo, más popular y más re
presentativo que el que empeta- 
mos a forjar hace cari un cuarto 
de siglo.»

» * «
«En el mundo actual, la polítl- 

2 ,®o. puede ser ya patrimonio
de unas minorías Inte- 

«•oiuries extraídas de la clase me- 
y menos aún de la plutoora- 

2** ?®®L ^®do hombre tiene con- 
“Mwla de su fuerxa y de su de- 
fjMb a Intervenir en las toreas 
PóMleasj»

« « « 
nj35***^ diversos modos de ar- 

repreaentación en los 
2““Utes países, pero lo que po- 
®mo8 asegurar es que el seguido 
Î2L "’ÍSte? ®d¿®en, fiel al de- 
J^o pdbUco tradicional de Es- 

se halla mucho más adelan- 
muui^ *?*• ^® concepciones 
ponucas futuras que pugnan por 

abrirse paso en el mundo, que los 
que en las coyunturas históricas 
han venido sucediéndose.»

. « • •
«Entre tontos, ejemplos de con

fusión mental, de anfibología y de 
error como proporciona la políti
ca contemporánea, ninguno tan 
grave como él desconocimiento o 
el olvido de 10 que la estabilidad 
y la oonttouidad políticas, como 
supremo objetivo del quehacer pú
blico, reclaman de todos.»

« * *
«Esta estabilidad y continuidad 

ni se mencionan siquiera en las 
construcciones de teorías y de doc
trinas políticas. Sin . duda, se ha 
considerado objetivo político fun
damental, tan indiscutible y mani
fiesto, que no se ha Juzgado pre
ciso formulario expresamente. 
Con olvido progresivo e Insenri- 
ble del fin a alcanzar, se ha bus
cado lograr la atención y el inte
rés en torno a disquisiciones de 
todo género sobre los diversos 
medios y procedimientos hasta de
jar desatendido báricamente aque
llo mismo que ni siquiera se con
sideró preciso mencionar o formu
lar, y que constituía el máis alto 
Objetivo político.»

* * «
* «Por eso ahora nos ha sido ne
cesario desandar y rehacer el ca
mino, comenzando por establecer 
en la estabilidad y la continuidad 
política, dentro de las transfor
maciones de la vida histórica, una 
^tema y málma razón de es-

«De poco nos serviría cualquier 
hallazgo, por Valioso que quera
mos suponerlo, ri su coste ha si
do la continuidad y la estabili
dad. La continuidad y la estabili
dad políticas dentro de las trans
formaciones y de la evolución 
histórica, reclaman de todos un 
servicio directo, una preocupación 
expresa y- constante.»

**«
«Hemos de decir que la conti

nuidad y la estabilidad se sirven 
manteniendonos alerta y oponién
donos resueltamente a cuanto 
pueda malograrías, en vez de olvi
dar que ése es el objetivo de una 
maraña de cuestiones verbales y 
secundarios con relación a él.»

«Se asumen funciones rectoras 
Stra cumplirías con altura y au> 

ntioidad, no para ejecutor man
datos de cenáculos ni para obrar 
al dictado de grupos turbios y 
aJ«i08 a los riesgos y sacrificios 
que pesan sobre los embarcados 
en una empresa de alto enverga
dura que nadie podrá soslayar ni 
volverle la espalda, refugiándose 
en la crítica disolvente, mientras 
los demás seguimos fieles al oom- 
5iromlso contrario con nuestras 
deas y nuestro pueblo de montar 

la guardia junto a la bandera del 

engrandecimiento de la Patria 
basto el último día que filos nos 
conceda la vida.»

• « «
«No podemos incidir en el fácil 

panorama de estimar que es, al 
cumplir los veinticinco afios de 
existencia, cuando el Régimen 
siento plaza en el exterior. Ta el 
instante mismo de su alumbra
miento representó uno de los mo
mentos estelares del pueblo espa
ñol.»

• • •
"fie acuerdo con nuestros desti

nos históricos, el 18 de julio.de 
1938 volvimos a ser protagonistas 
de una empresa de trascendencia 
supranacional. Sobre nuestro suelo 
comenzó entonces la gran contien
da para salvar los valores funda
mentales de la civilización cristia
na.”

* « «
"NOS entregamos dispuestos a 

quemar hasta la propia existencia 
por la causa indeclinable de la fe, 
del derecho y de las libertades rea
les, frente a''la negación que de la 
verdadera libertad, de la ley y de 
la moral suponía la concepción 
materialista de ia vida y dé la his
toria, ton connatural del capita* 
llamó liberal corno de su última y 
légitima consecuencia ri marxis
mo, noy imperante en la mayoría 
de los lugares al servicio del im- 
peridlismo paneslavista soviético.”

"Estaba en Juego ri ser o no de 
España, la sustancia de la Tradi
ción y el futuro cristiano de uno 
de los pueblos más nobles dri 
Viejo Continente, y algo igual
mente decisivo para la estirpe eu
ropea, por lo que lógicamente no 
podían gentirse indiferentes ri 
resto de los países.”

• * S
"fié ahf que la profundidad, di

mensiones * y sUmifloariones de 
nuestra guerra de Liberación re
basara desde la primera hora ri 
área territorial española y que por 
sus motivaciones más radicales, 
por su contenido religioso y sig
no espiritual por la voluntad ex
plicita dé servicio militante a lo 
que es y represento en lo Univer
sal la cristiandad, fuera autoriza- 
damente definida como Cruzada 
la gUerra Justo por excelencia.''

* « »
"Sin nuestra victoria, Espafia 

entera seria comunista y la Pen
insula ibérica hubiera constituido 
en los cinco Últimos lustros ri 
factor más eficaz y estimulante 
para la proyección dri comunismo 
sobre Hispanoamérica y la base de 
lanzamiento dri marxismo intema
cionalista sobre il egatinente 
africano, como consto documental- 
mente en los textos dri Homin- 
tem sobre las sucesivas fases pre
vistas para la expansión dri co
munismo ruso, que al ser derrota
do en España se vlo forzado a re-
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vl«ar >us bMM logisticas y sus es- 
quetrias operativos.»

• ■= «
"Sin nuestra victoria, el curso 

de la última conflagración Ínter- 
nacional hubiera sido bien distin
to. como dijeron claramente los 
aliados en momentos que pudieron 
ser decisivos, aunque en sus pala
bras y en sus obras no hayan lúe* 
go rorrespondldo sufleientemonte 
para saldar la deuda que ellos er 
particular y el mundo cristiano 
en general, continúan teniendo 
con Espafla. No somos deudores 
sino acreedores. Desde este punt o 
de vista, el saldo a nuestro favoi 
es Incuestionable. '• *»

"1..O8 caminos por que en cada 
pueblo discurre la poutioa son en 
ai respetables y no tiene derecho 
ninguna nación a Inmisouirse en 
la vida interna de los otros. El es
tado de avance y de progreso po
litico de las naciones suele ser dis
tinto, y por ello es aventurado el 
juagar a otros por lo que ocurro 
en casa." » < «

"La situación de cada Estado 
suele ser peculiar. En ella influ
yen su fe, su cultura, su historia 
y hasta su geografía. El pretender 
exportar o imponer sistemas es 
siempre expuesto a ruidosos fra
casos, que todo pueblo viril, por 
otra parte, reehaia."* • «

"Muchos de los males que la so
ciedad internacional moderna pa* 
doce, sé deben a querer imponer 
a los otros los conceptos propios, 
cuando muchas veces por viejos y 
fracasados no ofrecen la menor 
oonOansa ni porvenir a sus recep
tores."

“Lo que es bueno y eficaz no 
necesita de imposición ni de pro
paganda. Los propios pueblos lo 
buscan y temprano o tarde aca
ban implantándolo. Pero no to
dos llegamos a la meta a la mis
ma hora." • » •

"Nuestras diferencias en lo noli- 
tico con muchos países del Occi
dente no es porque persigamos 
distinto objetivo, amo que por ha
ber vivido más de prisa nos en
contramos mucho más adelanta
dos y, como otras veces hemos di
cho, nosotros volvemos cuando 
ellos todavía van. Ellos se encuen
tran prisioneros de los intereses 
de los partidos. Intentan apunta
lar la casa que se les viene enci
ma, mientras nosotros levantamos 
la nuestra nueva sobre la ampli
tud de nuestro solar."♦ • •

"La debilidad del mundo occi
dental está en su política. No 
basta para corregiría los remien
dos de una asistencia económica 
a las naciones en peligro, si no 
va acompaflada de una renova
ción política, de una nueva fe que 
arrastre y que cautive y que no 
se abandone ninguno de los re
sortes para consegulrlo."

* « *
"Una gran parte de la Prensa y 

de la difusión se encuentran bajo 
los tentáculos de la acción comu
nista. Se sirve ai mundo lo que 
al comunismo conviene. Se silen
cian sus fracasos y se ensalzan sus 
reallz'ioiones, y ese mundo desazo
nado por los fracasos, condenaito 
a una política de ineficacia, acaba 
dejándose engañar por el señuelo 

de unas realizaciones y por el pa
trocinio de una ayuda que las mi
norías comunistas y sus afines se 
encargan en cada nación de ja
lear.”

* * *
"Aunque el impulso de la revo

lución sea muchas veces exterior, 
no suele haber revolución sin 
causas, y la de Cuba debe invi
tar el Occidente a la meditación. 
El uecho es: que por envileci
miento de una política y por fal
ta de previsión de Occidente, se 
la ha dejado caer en manos del 
comunismo, que va a encontra* cu 
ella un campo fértilísimo para su 
propaganda.” * « *

"¿Qué le impôt ta a una nación 
tan grande y con tantos medios 
como tiene Rusia echarse encima 
la responsabilidad de transformar 
a un pequeño país de seis millones 
y medio de habitantes, adquirien
dole sus producciones, transfor
mando su economía, creándole, r u
mo ya está en vias de ejecución, 
instalaciones industriales para pro
ducir una gran gama de productos 
que necesita, aumentándole, a su 
ves. muchos miles de puestos de 
trabajo?”

* * *
“Todo esto no se puede atajar 

con la vieja política capitalista 
que a la masa del pueblo repug
na. Es necesario renovar la polí
tica, orear nuevas ilusiones, Im- 
£licar al pueblo en ella, salvat 

* dignidad y la libertad del hom
bre, reforzar los valores espiritua
les que caracterizan a nuestra ci
vilización, impulsar el progreso so- 
dal y económico, responder a la 
batalla del comunismo en su pro
pio terreno.”

“Constituye un error suicida el 
creer que únicamente siendo muy 
liberales en política pueden los 
países nuevos o subdesarrollados 
combatir al comunismo soviético 
en la guerra fría.”

• * «
"Aunque en la pugna entablada, 

uno de los supuestos sea la líber 
tad de la persona humana y su 
espontánea determinación, no pue
de olvldarse que al amparo de 
unos limitadas libertades que 
León XIII llamó libertades de per. 
didón, la organización comunista 
enquistada en Occidente y arrola- 
da por loa compañeros de viaje, 
ha destruido ya en muchos países 
la concepción libre y cristiana de 
la vida y pretende subvenir la paz 
y la convivencia social en otros 
muchos, para una vez alcanzada 
la victoria, destruir la libertad de 
la persona, torturar por el terror 
la dignidad humana y levantar un 
estado satélite de Moscú, única 
fuente de derechos y de deberes.»:

• • •
"Por eso las organizaciones co

munistas v sus afines se mues
tran partidarias del liberalismo 
político en el mundo no comunis
ta y combaten con saña y sin 
reposo a los Estados que no caen 
en la trampa.”

"El comunismo soviético no te
me a los Estados liberales, por
que la debilidad congénita del 
sistema le permite ir deshojando 
la alcachofa. Se irrita en cambio 
ante los Estados confesionales an 
ticomunistas, que por conocer su 
filosofía y sus métodos imperialis
tas y agresivos oponen idei a 

idea, disciplino a disciplina Pfir. 
da a eficacia, soluciones concr.'. 
tas a promesas utópicas y fronte 
ras libres a telones de acero»

* «t o
“No podemos de8preocuparno.< 

. . ®** ®i mundo ocurre, pi 
^slomiento tiene sus propios lh¿ 
* maltha del mundo nos 

Poí ello nuestro Moviwæit 
to poUtloo no sólo ha de oriPi,. 
tarw a satisfacer nuestras neepd. 
dados internas, sino que ha de 
responder en todo momento « i& 
situación internacional."

* * •
"En política lo interesante es su- 

^r prever el futuro, el no conver. 
tlrw en sujeto pasivo de los acón 
tecimtentos, sino el adelantarse y 
poder enoauzarlos y dirlgirlosj»

♦ • *
«Asistimos hoy a una pugna en- 

t^ un mondo politico que muere y 
otro que nace. 81 examinamos los 
movimientos politicos que han 
surgido en los últimos años en 
loa distintos continentes, en todos 
se acusan unos puntos comunes: 
los anhelos de independencin, la 
repulsa hacia el capitalismo e im
perialismo, los afanes de renova
ción política, el repudio de los 
pondos politicos profesionales, el 
anhelo de justicia social, de pro 
g^o económico, de elevación del 
nivel de vida, la necesidad Impe
riosa de eficacia.”

"Pretender, rebasada la mitad del 
siglo XX, vivir bajo sistemas y m- 
ganizaciones políticas conceblAu 
siglo .v medio antes, es desconucer 
el avance considerable del pensa, 
miento humano.”

. * * *
“Los pueblos quieren caminar y 

renovarse. pero no aciertan a en
contrar el camino. El pretender a 
estas alturas el predicarles con el 
espantajo capitalista y liberal, es 
como ofrecerie agua a un aho^i- 
do. Hay qeu ofreceries nuevas 
fórmulas políticas, sinceras y efi
caces.» » * »

“Vivimos tiempos difíciles que 
no admiten la duda, la division 
ni las luchas intestinas. Se requie 
ren poderes fuertes. Por todo es* 
to resulta suicida el estancarse en 
la política cuando lo que amena- 
sa es la destrucción, no ya de una 
libertad, sino de todas las liber
tades, no de un solo aspecto de 
la vida, sino de todi la vida. *» ♦ •

«El momento no admite mixti
ficaciones. D:feeder la dvIla
ción occidental no es defender 
el capitalismo. El capita i mo es, 
precisamente, la carga qua ai 
mundo occidental paae:e.

♦ lí* ♦
«La clvlllaaclón descansa en la 

libertad compatible con el efd^n, 
es el predominio de la fe. la de
fensa de la familia, la guarda de 
nuestras tradiciones, la justicia 
social, el (regreso económico, la 
cultura, la perfección de las eos 
lumbres, la nivelación de las des
igualdades sociales; no se trata 
de un problema de España, sino 
de un gran problema uiivítsi'. 
Por ello no nos basta con la 
terior satisfacción de hah r acer
tado. Queremos también que los 
demás acierten.»

♦ ♦ V
«En grandes obras hldráuUcosM 

han invertido 37.384 millones. En 
transformación de cultivos, 6.111
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mUlones. Bn la repoblación fores
tal 4.811 millones. En concentra
ción parcelaria. 2.808 millones. En obras^de colonización, 9.335 millo- 
ne*. El crédito agrícola ha facili
tado a loa labradores préstarnoi 
Mr un valor de 1.1M mlV®^^ 
el Servicio Nacional del Trigo 
1,591 millones.»

♦ ♦ ♦
«En carreteras, Ptt^®®J^ ^J*®^ 

carriles se han Invertido 21J37 mi
llones. En viviendas, 44.833 millo
nes. fin construcciones docentes. 
7.149 millones. En edificios religio- 
sos, 8.106 millones.»

♦ • •
«En realizaciones industriales, 

75.096 millones. En edi 1.aciones 
destinadas a.la administración pu
blica, 1.400 millones. En In tala- 
dones deportivas, 818 millones. En 
abasteclnuentos de agua, 5.100 mi
llones. En Instalaciones telefónicas 
y telegráficas, 1481 millones. En 
urbanuaciones, 18.000 millones, y 
en Instalaciones benéficas y sana
torios, 1.486 millones.»

«VA cálculo aprex tnado del to* 
Ul importe de lie inverei me* de 
bteráa público durante veinte 
afloi, puede cifrarae en 810.000 tnt* 
Hone* de peseta*. Por su parte, la* 
invendooea del aector privado, no 
comprendido en la atftofkiancla* 
ctón, ae estiman en más de 650.000 
millonea de pesetas, cantidad que 
demuestra, contre tenta* ap*Mla* 
clones y Juicios infundado* o Inte
resados, que no existe el desfase* 
miento ni el desequilibrio que con 
tan torcidas intenciones algU'Os 
han pretendido airear, y de otro 
lado que las posibilidades quí es
pera nuestro trabajo y nuestro co« 
taje ion tan amplias que hay earn* 
po más que suficiente para la ao- 
cián pública y ha peí licu aru» ,

• • •
«Entre los objetivos alcanzados 

en estos veinte aflos de paz des
taca el del saneamiento de nues
tra balan» de pagos, que arroja 
hoy, tías el éxito indudable del 
pum de estabilisaelún, un elevado 
nperávit que nos permite con
tar ya oon sustanciosas reserves 
co divisas y nos hace contemplar 
wn fundada esperanza y sin ago
bios las próximas etapas de ex- 
paniKn>

• • •
«Nos encontremos, ciertamente, 

en cMdiciones de acometer la im
portante y sugestiva tarea de la 
proghunación a largo plexo oon 
errerlo a técnicas y experiencias 
mun^les contrastadas. El progre- 
®* de desarrollo, actualmente en 
svansada fase de elaboración, ese- 

^ dptlmq desenvolvimien
to de la economía nacional sobre 

^ ou estabilidad y oon la 
utint puesta en le elevación del 
nivel de vida de los espafioles.»

asa
•fin .relación de mi obra de Go* 

fS?* *^ frontispicio de su arqul- 
¡“Jnr* el principio de la Justicia 
J®^. y d^lca todos los esfuer- 
Î°Î *. ^.nivelar les desigualdades 

y * que ningún prln- 
™ ^injusto sobreviva. Propugna 

Lx?*í dispuesto a le transforma- 
íí.’fe ?• sociedad capitalista en 

y •* ritmo que le per- 
tú estado de nuestro com- 
ncnnómlco, ya que el des- 

■rroilp económico es básico para 
wda tramfonnación social, x en 
"te campo de lo económico no 

basta con querer, es necesario po
der.»

«Hemos de considerar que por 
habemos planteado estos proble
mas hace veinticinco años, y por 
la continuidad de los esfuerzos 
desarrollados en este tiempo, Es
paña es la nación que puede moa* 
trar al mundo una solución moder- ...^ — - --------------- . — ¿
na y eficaz para asegurar la paz mecanismo de las técnica* infor- 
oermanente entre los estamentos matlvas y el que éstas sirvan ante 
Aciales. 81 para fuera podemos ^-•“ - —•— ♦“«- -’ *»«-* «n*«ú« 
presentamos como una solución, 
para los españoles somos la solu
ción, Yo me atrevo a afirmar que
la Única solución.» • • »

«Es en el campo de la Informar 
clón on el que incide con mayor 
intensidad la acción subversiva de 
la guerra revolucionaria que id 
comunismo viene planteando al 
mundo libre. Desde esta platafor
ma se preparan y lanzan contra 
España desde hace veinte años y 
reiteradamente oleadas de Insidias 
y campañas cuyo origen es siem
pre el mismo.»

«El envilecimiento progresivo
que se observa en una gran par
te de los órganos de opinión ex
tranjeros, el cinismo y el, dew^ 
ro con que se falte a la verdad, 
se forjan novelas, se explotan las 
pasiones, se injuria y se calum
nia, se difama a instituciones, se 
fomente la delincuencia o w en- ^ 
salsa el violo y la inmor^dad, rocho fuerte 
produciendo el naufragio de lo* 
loores del espíritu, ha pasado a 
ser uno de lo* grandes problemas
de nuestro tiempos»

• ••
«Una de las oolaboraolones más 

eficaces que el comunismo en
cuentra en- la batalla que viene 
dando al Occidente la constituye 
la faoUidad de que disfrute para 
irse infiltrando y adueñando de 
los órganos de opinión de los paí
ses, ya sea a través de sociedades 
ficticias o con personas InterpUM- 
tas. El hecho es que más de la 
mitad de la Prensa y de las ra
dios del mundo vienen recogien
do las consignas que antes han 
lanzado las emisoras soviéticas, y 
callan y silencian cuanto puede 
oponerse a sus designios.»

» * •
«Grande e* la preocupación de 

muchos de los hombres de gobier
no ante la anarquía en que la in
formación ae desenvuelve, pero 
troceden y se acobardan cuando 
los pontífices del Uberallsmo se 
rasgan sus vestiduras ante la le- 
glslaolón de cualquier nación que 
roza el mito trasnochado de una 
libertad, de que en la realidad só
lo disfrute el reducido sector de 
los propietarios, ya que la Prensa 
toda obedece las órdenes y con
signas de sus amos, a cuyas pasio
nes o intereses subordina el ser
vicio de la verdad y del bien co
mún.» • » *

«Antaño el eco de la calumnia y 
la mentira quedaban reducidos ai 
área local del órgano que las pro
movía. Edy, oon los adelrZ.tos de 
los medios de comunicación y di
fusión, la Infamia levantada en 
un lugar da la vuelta al mundo 
en pocas horas, que como pledrz 
inn/aritt no puede detenerse, ha
ciendo el daño irreparable. Esto 
ejmlica que las naciones que no 
quieren naufragar en esos mares 
de ignominia, se cuiden de la ro

glamentaclôn y de la moralidad de 
sus Órganos de opinión y cierren 
oon su legislación el camino a que 
éstos puedan caer en manos de los 
enemigos de la moral o de su pa
tria.»

«No permitir la infiltración del 
enemigo o de sus compañeros de 
viaje en el complejo y delicado 

iodo y sobre todo al bien común 
nacional, constituye hoy una ne
cesidad vital para el mundo. Les 
va en ello a las naciones del Occi
dente algo tan sagrado como su 
propia existencia.»

«La salud espiritual de España 
se debe en gran parte a la pru
dente labor realizada en este or
den de acuerdo oon las disposi
ciones vigentes y las exigencias 
de cada coyuntura. Bin embargo, 
la experiencia adquirida en los 
años transcurridos y un conoci
miento y estudio más profundo 
de las necesidades nos va a per
mitir en esta nueva législature 
el someter a vuestro estudio unu 
nueva ley de información má » 
moderna, perfecta y adecuada a. 
momento en que vivimos».

• * *
«De acuerdo oon nuestra doctri.

na queremos una sociedad vlgo. 
rosa y libre, pero somos conscien. 
tes ne que es un estado de de.

Suerte y ágil lo único que 
puede permitir y fomenter el lue. 
go ordenado y fecundo de liber, 
tades reales, que no ban de re. 
duoirse exclusivamente a las lia.
madas libertades civile* y poll, 
ticas, pues el campo de la maní, 
festación y proyección libre de 
la persona que vive en el seno 
de una comunidad es mucho má-^ 
amplio que al que dichas libe. 
tades clvllea se ciñen.»

«La doctrina que sirve de non 
ma, orientación y fuerza motriz 
al Régimen no puede ser el con. 
dueto de un republicanismo sin 
horizontes. Esto seria empequefic. 
oernos y desarticular caprichosa, 
mente la densidad y anchura U^o. 
lógica del Movimiento.»

«La distancia que nos separa de 
1886 no puede desdibujar ni oscu. 
recer la precisión y la claridad con 
Sue el pueblo español percibió, 

esde el primer instante, que ai 
mismo tiempo que se rompía con 
una República atea, antinacional. 
Agria, sectaria, irresponsable y en 
últhno grado de disolución, igual, 
mente quedaba descartado y oon. 
donado cualquier sistema liberal, 
cortesano. Ineficaz y parlamenta. 
rloa>

«tfira mucho más rico, ambicioso, 
actual y depuradamente tradlolo. 
nal el propósito que en este orden 
movió nuestro pensamiento y la 
decisión y voluntad del pueblo en 
armas Junto a su Ejército. No era 
un pronunciamiento en que se at 
aase bandería personalista o de 
simple restauración. Se abría un 
Sroceso fundacional en cuya con.

nuidad radicárla para el ft^turo 
toda legitimidad. La fidelidad al 
Movimiento sería esencia para la 
legitimidad sucesoria. Be fundaba 
un nuevo Estado, un orden social 
nuevo y un orden político Inserto
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en 1» Tfadlclón histórica viva, pe. 
ro actual.

No era un puente que provisio, 
naimente se tendía sobre el caos 
y la anarquía. No era una solu. 
ción transitoria y de emergencia. 
Era una nueva creación histórica 
acorde con las esencias de Espa, 
ña y las urgencias propias de 
nuestro tiempo. No había otros 
oondiciónamientos ni otras obliga, 
clones que las de dar permanen. 
cia y desarrollo adecuado a lo que 
nacía, a lo que se fundaba.»

• * «
«En cuanto a la forma concreta, 

se estableció, conforme a las exi
gencias más populares de la doc. 
trina del Movimiento, un siste. 
ma monárquico que en virtud de 
la coyuntura y de la empresa aco. 
metida plasmó en la figura Juri, 
dica e histórica del caudillaje, 
con el que engendra y da paso a 
un sistema político por la decisión 
unánime de un pueblo que con 
su adhesión absoluta en tomo a 
una capitanía se dispone a man. 
tener vigentes y a seguir realizan, 
do sus destinos históricos. Esto es 
exactamente lo que tuvo lugar en 
1936.»

• « »
«Los que ‘simulando fervores 

institucionales intentan precipi. 
tar al margen de lo establecido 
el curso normal previsto y regu. 
lado de este proceso con especio
sas y artificiales preocupaciones, 
son los que practican y se mue. 
ven en el ámbito de una concep. 
ción personalista, descubriendo 
asi una propensión a la infidel!, 
dad y a la deslealtad, los dos vi. 
cios más contrarios a los valo. 
res que caracterizaron siempre a 
los auténticos servidores de la 
institución.»

* « •
«Antes de la consolidación y for. 

taleza de la institución les im. 
porta situarse Junto a lo perso. 
nal, dañando y debilitando así el 
enraizamientd de loa principios 
y valores que dicen profesar. Pé. 
simo ejemplo e incitación muy 
peligrosa para las generaciones 
que han de sucedemos.»

• « «
«El respeto profundo y serio a 

las instituciones se enseña y se di
funde manteniendo con las obras 
lo que se proclama con las pala
bras, norma a la que nos hemos 
atenido y nos atendremos Siem
pre.» « * «

«El proceso de Instltuoionallxa- 
ción de nuestro Estado no se ha 
interrumpido, y siguiendo la vita
lidad Jundioa del Movimiento Na
cional en esta nueva legislatura 
que hoy se abre, espero que ten
gáis ocasión de continuar la labor 
de las Cortes precedentes y de 
complete nuestra legislación fun
dacional con la ley orgánica del 
Estado, que complete y encuadre 
en un armónico sistema las insti
tuciones del Régimen y leyes fun
damentales ya promulgadas. Y 
que aseguren de una manera efi
caz para el futuro la fidelidad por 
parte de los más altos órganos del 
Estado a los principios del Movi
miento Nacional.»

*•• t
«La terminación dé nuestras le

yes básicas no detendrá el proce
so de perfeccionamiento que el 
correr del tiempo exija a nues
tras instituciones políticas, pero 

sí garantizará, en la medida de las 
previsiones humanas, la perma
nencia de un Estado y la realiza
ción de una revolución por los que 
tanto nuestra tuición ha sacrif.oa- 
do.» ♦ •♦

«La paz. el orden y el bienestar 
del pueblo portugués nos intere
san a todo el conjunto peninsular, 
aue no podría ya concebirse con 

tuadones dispares o encontradas 
en cada una de las naciones. Sus 
enemigos son nuestros enemigos, 
y cuando una de ellas es atacada, 
es difícil de distinguir cuál sea su 
verdadero objetivo.»

«Reiteramos la doctrina que es 
común a los dos pueblos ibéricos 
y cuyo olvido está desencadenan
do en el mundo situaciones de 
agudísimo peligro. La de no con
fundir colonización con coloniaje. 
Nunca practicó nuestra nación el 
coloniaje, y nada hay tan elocuen
te como nuestras Leyes de Indias 
y nuestra conducta durante siglos 
en América.» * « *

«Los otros ejes de nuestra poli- 
tica exterior, América, Europa y el 
mundo árabe, permanecen invaria
bles. Si los lazos que nos unen a 
alguna de sus áreas pueden ser 
en ocasiones variables, conviene, 
sin embargo, señalar que sobre lo 
peculiar de cada zona destaca hov 
un denominador común que se 
compendia y resume en que todos 
ellos son pueblos cuya trad‘c'«n 
cultural e intereses espirituales y 
económicos son interdependientes, 
y su inclinación y gravitación ló
gicas, aun desde el ángulo más 
utUitár?0, son manifestaciones Oc
cidentales. A este suoerior enten
dimiento ha obedecido nuestra re
lación política con ellos. Sin caer 
en las fáciles fórmulas de las ter
ceras fuerzas, hoy estériles, inefi
caces y prácticamente inviables.»

* * *
«Consideraciones políticas y eco. 

nómicas vienen empujando a los 
grandes Estados hacia la integra
ción. La racionalización y unión 
de esfuerzos es siempre base pa. 
ra la fortaleza. Y en esta gran 
inedia económica y política pue. 
den Obtenerse progresos favora. 
bles. Pero el caso es que estos 
acuerdos patrocinados por los 
grandes y convenientes, desde sus 
particulares puntos de vista, afee, 
tan también e intensamente a la 
vida económica y a los intercam, 
blos de los países medios y pe. 
queños, a los que se coloca ante 
la realidad de los hechos consu. 
mados.»

* * »
«Las consecuencias que pueden 

derivarse para estos otros países 
son de todo orden, pues no sola, 
mente afectan dlrectameute a 
sus intercambios comerciales y 
a las posibilidades de su desarro. 
11o industrial, sino qtte también 
pueden afectar a la situación 
mterior y exterior de su política.»

* • «
«En machos periodos de la bis. 

loria contemporánea hemos visto 
aflorar en el pensamiento de las 
grandes potencias Industriales el 
concepto egoista de que unas na. 
clones deberían ser industriales y 
otras exoluslvamente agrícolas, 
con las que intercambiar sus pro. 
duetos v asegurar unos merca, 
dos. Esto, que pudo ocurrir en 
tiempos pasados, cuando no exis. 

tfan los credmientos tan gran, 
des de población y la industria 
no había tenido un gran des. 
arrollo, es inexplicable hoy ante 
el crecimiento de la demografía 
y la necesidad para todos los Es, 
tados de una progresiva Indus, 
trializaclón.»

«Por cuanto estos movimientos 
de integración económica euro, 
pea afectan a nuestra nación y a 
nuestro comercio exterior, es evl. 
dente que condiciona en cierta 
parte nuestra proyección comer, 
dal en el extranjero, aunque 
gradas al grado de industrializa, 
ción ya alcanzado, a la moderni, 
dad de muchas de sus instalaclo. 
nes y a las renovaciones en pro, 
yecto, sus consecuencias han de 
ser menores. Nuestros servicios 
técnicos trabajan intensamente 
sobre la integración en estos pro, 
cesos, sin perder de vista las res, 
Udades de nuestra economía.»

« « «
«La meta que nos proponemos 

y que ya es posible cubrir en un 
tiempo muy estimablemente in. 
ferior al que como es lógico he. 
mos necesitado para disponer de 
las bases necesarias y de las que 
p r ácticamente carecíamos casi 
en su totalidad, es situar a los 
esípafioles en un nivel de vida 
igual al de los pueblos slmilares 
más avanzados, mediante un im. 
pulso acelerado y expansivo de 
nuestro progreso económico y de 
la equitativa participación de los 
españoles en la distribución de la 
renta de la nación.»

« «»
«Observad hasta qué punto en 

todas nuestras realizaciones y on 
las que nos proponemos, están 
presentes los principios y doctn, 
ñas del Movimiento Nacional y 
cómo en la configuración y regu. 
loción de todas ellas se conjugó 
el sano sentido de la ley y de la 
autoridad y la activa partid^ 
ción de la sociedad. Los carwWi 
res específicos del régimen catou. 
co, social y representativo des. 
pliegan su preponderancia de un 
modo ostensivo.»

» « »
«España ea un país abierto. LoJ 

millones de extranjeros que nos 
visitan ya vienen <í®®^®,^,J¡; 
cinco partes del mundo testimo. 
nlo fidedigno de lo que es UU pue
blo embarcado en la tarea de tra
bajar en orden y en paz por ja 
unidad, la Ubertad y U grandeza 
de la Patria.»

«Ved ahora por qué 
mos que el Régimen “a®^“®„|®iAd 
Cruzada entró desde su aj^i^ 
en el ancho campo de la Hmto 

Estar en eUa ea haeerla día # 
viviendo con rectoría de •f®*L 
y con ejemplaridad en acción w 

ta. Frente a los añorantes, w«®’ 
de nuestro tiempo} trente a * 
iconoclastas y desarralgadOB, 
mos continuadores de la t<«®® 
operante; frente a los ’^?Î®^% 
de la política somos 
los ideales: frente al 
llamo crítico y estéril somos w 
lizadores; frente a los escéptic 

somos creyentes; frente • 
pragmáticos sin principios 
leales a una doctrina; 
anacronismo liberal somos se
les.»
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CITA EN VIENA
KENNEDY AL HABLA CON KRUSTCHEV

SIGUEN EN PIE IODOS LOS PROSEEMAS ENERE El ESEE U El OESEE
§ÎETE mil hombres protegiendo 

^® ^°’‘ Mil quinientos 
wnodlstas tratando de conseguir 
T^u^“ Ï®^^®^ noticia que oer- 
ww predecir cuál va a ser la sùer- 
»ael mundo en los próximos me- 

i^lwito para acabar con 
ja guerra fría, y esta vea en Vie* 
nÍL^^®”^J^4® ‘l® Europa durante 
muchos siglos y ahora tierra neu-

4 ^«^ ^^ Weldllchtraase, el 
o».u “ »eicher3trasse> y entre 
anwas reuniones, el palacio de 

Schónbrunn, donde el Presidente 
de la República austríaca ha re
cordado a los dos dirigentes del 
mundo, Kennedy y Krustchev, que 
las iniciales "K y K” eran ya co
nocidas hace siglos por los austria
cos, porque son las palabras “Kai- 
serlich y Koeniglich” (Imperial y 
Real), títulos de la monarquía aus- 
trohúngara.

En Schonbrunn, como en otros 
tiempos, problemas de protocolo. 
Pero ahora no se trata de reinos 
o títulos de nobleza y, sin embar

go, son más graves. Krustchev ha 
dado a entender qué no está dis
puesto a ceder el sitio de honor 
—la derecha del anfitrión— a 
Kennedy. Y Schaerf resuelve salo
mónicamente: a la derecha, ni 
Krustchev ni Kennedy, pero para 
dar satisfacción al dirigente so
viético, allí se sentará Niña Krust- 
cheva.

Aquella noche, la del sábado al 
donüngo, son 250 los Invitados. 
Menos un centenar, el resto son 
los consejeros de Kennedy y
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fue recibidoAiit«'s (le diripiise ;< Hennedj 
(faillie

Krustchev. Muchos, porque en Vie
na se están tratando los proble
mas del mundo, con la tranquili
dad y la serenidad que propor
ciona saber de antemano que no 
se va a llegar a ningún acuerdo. 
En 108 salones donde^ en otras 
épocas se habló de Montenegro, 
de la Sublime Puerta o Vaimy 
ahora se habla de Laos o del nu
mero de bombas atómicas que 
puede hacer estallar cada potencia 
ain poner en peligro la ya débil 
seguridad del globo terrestre.

Los dos “K*^ han dejado Viena, 
una capital de Europa entre el Es
te y el Oeste, porque est lo dis- 
ponen los Tratado! internaciona
les, pero más occidental que nun

ca, porque asi lo dispone la pro
pia Viena.

EL MONTIMENW A bUS 
RUSOS

Todo se ha realizado conforme 
a los planes previstos menos la 
llegada y salida de Krustchev. que 
tras una modificación de última 
hora redujo considerablemente su 
oHumiña en la capital austríaca, 
más larga, sin embargo, que la 
del Presidente Kennedy.

Krustchev llegó a las cinco de 
la tarde del viernes en un tren es
pecial compuesto exclusivamente 
por coches-cama y coches-salón. 
Los últimos accidentes de los

reactores soviéticos de pasajoroa 
le hablan hecho sentir, al parecer, 
una cierta desconfianza por 104 
viajes aéreos, aunque después se 
fuera en avión. A las diez y cin
cuenta minutos de la mañana del 
día siguiente, 3, la “Casa Blanca'' 
volante trajo a Kennedy de Pa
rís.

Veinticinco minutos mas tarde, 
el Presidente norteamericano acu
día a visitar al Presidente austria
co, que le habla recibido en el ae
ropuerto. A las doce y cuarto lle
gaba a la residencia del embaja
dor de loa Estados Unidos. Media 
hora después, Krustchev, que no 
habla abandonado hasta entonces 
su alojamiento, llegaba hasta la 
puerta del edificio y era recibido 
por Kennedy. Desde la una mènes 
cinco hasta las dos se desarrolló 
la primera de las entrevistas en 
gresencia de los consejeros y los

itérpretes de ambos dirigentes. A 
las dos Iniciaron el almuerzo jun
tos, y a las tres y veinte dieron 
un corto paseo por el parque de 
la residencia. A las cuatro menos 
veinte, y mientras los consejeros 
de los dos "K” se reunían en una 
sala, Kennedy y Krustchev reanu
daban sus conversaciones en el 
salón de música con la exclusiva
presencia de los intérpretes, A las 
seis y media se dio por termina
do el dialogo por aquel día.

Se reanudó a las once del do
mingo en la Embajada soviética. 
Comioron juntos a las dos y me
dia y reanudaron xas conversacio
nes a las cuatro y medía. A las 
seis y siete minutos de la tarde 
del domingo Kennedy abandonó 
Viena.

Según todas las observaciones, 
y a pesar del hermetismo lógico 
dada ?a Indole de la Conferencia 
ha irodldo traaluolrse que fue du 
rente el segundo^ día, preoisam^te 
en las conversaciones desarrolla 
das en la Embajada soviétieir 
cuando se registraron los momen- 
tefe más difíciles del diálogo. U 
comida del domingo se inició con 
un evidente retraso y la suntuoM- 
dad desplegada no fUe suficiente 
para evitar que estuvieran en- 
sombrecidos los semblantes de los 
dos dirigentes.
, Kennedy~y Krustchev habían 
llegado con sus respectivas espo
sas. Separadas y juntas, jamban 
mujeres han permitido a los in
formadores llenar los Vapíos qua 
dejaban las escasas noticias de w 
Oonferencia con la dewrlpco 
detallada de su visita a Vieoa.^ 
ese capítulo cabe anotar wbien 
las raras apariciones de los dos 
dirigentes. La que provocó Wj 
afluencia de curiosos fue la w 
Kennedy a su llegada a la 
dial de San Esteoan en oomp^ 
de su esposa pare asistir a la ro
sa dominical. El menos cono^ ‘ 
do fue el acto de depc«itar Kru«- 
ohev una corona de llores en » 
mwiuraento a los
Ejército soviético. Í^se mon^e» 
to no fue, naturalmente^ tevatw 
do cor los austríacos, sino j?or wj 
propios rusos. El recuerdojPJf 
guardan los austríacos y 
mente los vieneses de la 
de las hordas rojas y «te los w¿ 
gos afloa de la ocupación no « 
precisamente agradable.

Nadie sabe cuál ha sidola siJJ' 
te que corrió la carta mclblcte Por 
Nina Krustcheva. Es la 
una madre que reclama te libertó 
de su hijo prisionero en BumaoW'
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falta quien supone que John F. 
Kennedy ha ido a Viena empu
jado por un objeto nuevo y des
conocido que no ha sido ninguno

clw
Las orlan de Laos y Cuba han 

debido pinar en el ánimo del Pro 
Bidente, y los ooneejeroe, empu- 
J4ndolee a tratar de lograr una 
disminución en la tensión inter* 
nacional mediante una serie de 
oontaotoe personales. Entre los 
amigos de cultivar e^ enigma no

Esli dirigida a Krustchev. Cmí 
los únicos aplausos que recibió t 
lU eiposa durante au estancia en j 
Visos fue cuando permitió (pie 
los policías que la vigilaban ele- « 
jsrsa pasar a esa pobre mujer que ; 
iceohó durante muchas horas el , 
momaoto de entregar la misiva.

COMO NACIO LA CITA

Antas y después de su victoria 
eleotoral, el Presidente Kennedy 
manifestó repetidas veces su pró- 
Póilto de negociar sobre bases 
ilnnss y decididas de antemano. 
U Oofiferenola de Viena, por su 
mlsnos naturalesa, ha sido, natu
ralmente, todo lo contrario: un 
limpie «cambio de impresiones». 
Son muchos loa que en Washing
ton y ea otros lugares del mundo 
lisusn preguntándose ahora qué 
« lo que verdaderamente ha de* 
tenninado' la celebración de la 
Conferencia de Viena, siquiera sea 
por el lado norteamericano.

Durare la campaña electoral de 
ipmnsáy, Krustchev no se recató 
de ofrecer la posibilidad de una 
Coherencia tetrapartlta apenas 
subiese sido Investido de su car* 
Sel nuevo primer magistrado de

1 Estados Unidos. Era, natural
ité, imposible en esas oondlclo- 
«M que se celebrara ninguna Oon- 
«icia; pero hay IndlcloB de que 
“*m®dy sugirió a KrustdOev una 
Ílón cono la oelSbrada. Cuan* 
wa finales de marzo Andrei Oro* 
2? c ??®**^ Washington, después 
J* Mbér asistido a las ^sesiones 
? ^.Asamblea General, wútd' con 
* PresidMite de esa Conferencia, 
55*^ wsptaoidn por parte de 
¡“i®lmv le entfogó Menchicov 
•1 la primera quincena de mayo.

el probh'ina df

Krcppcióii en bininr <Ie los (los díriuenhs ih* Ins bhxjncs (nn 
ilmtíU y oriental en »-1 falaeio Nncjonal de Viena
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de los problemas que actualmen
te se hallan planteados entre el 
Este y el Oeste. La hipótesis no 
parece, sin embargo, muy afortu
nada.

«Si se exceptúa la eficacia, por 
otra parte problemática, del con
tacto personal y humano entre 
John Kennedy y Krustchev, se 
convendrá en que no se habría per
dido nada con remitir la Confe
rencia a tiempos más oportunos.» 
Esto es lo que ha escrito Roger 
Massip, de «Le Figaro», después 
de haber asistido a la publicación 
del comunicado conjunto de las 
conversaciones.

Los norteamericanos han califi
cado de «tres veces peor» a la lar 
mosa reunión de los «cuatro gran
des» en París. Era, según ellos, 
la reunión celebrada en el peor 
sitio, a la peor hora y de la peor 
manera. No ha habido esos cali
ficativos para la de Viena, dada 
la diferencia de propósitos de las 
dos reuniones; pero se ha subra
yado que la coyuntura internacio
nal no era, precisamente, como 
para que Occidente pudiera pre
sentarse con un balance de éxitos 
en la cartera.

Kennedy se ha presentado ante 
los Ojos de gran parte del mundo 
como el hombre que necesita que 
la reunión con Krustchev le per
mita resolver unos cuantos pro
blemas Inaplazables, pero no co
mo político dedicado a conse
guir una paz estable con la po
tencia y la garantía que signlflca- 
ría, disjx)nBr de un bloque de paí
ses sóUdamente unidos tras él.

LA SOMBRA BE MOLOTOV

A falta de detalles sobre la vér- 
dadera Conferencia de los dos «K», 
loa informadores han buscado en 
Viena la anécdota y los síntomas 
que revelan una política. La tris
te figura de Molotov ha servido 
muy bien para estos menesteres. 
Al principio alguien creyó que ha
bía dejado momentáneamente de 
hallarse en desgracia como miem
bro del grupo antlpartido y que 
su nombre había sido incluido en 
la lista de consejeros del presi
dente del Consejo de Ministros 
soviético. Aunque así hubiera si
do, su presencia en una lista tan 
numerosa’ dlíícllmente podría con
siderarse como síntoma revelador 
de un ascenso. Además, quien es
taba no era Molotov, sino Mo- 
lotchkov, Jefe de protocolo.

A la llegada de~Krustchev a Vie
na, Molotov, como segundo Jefe

Lea usted

«fl Español»
. El semanario gráfico 

literario de mayor 
odualidad

de la Delegación soviética en la 
Agencia Atómica Internacional, se 
hallaba en la estación, como tan
tos otros rusos, y como ellos fue 
saludado por Krustchev del mis
mo modo impersonal. Sólo algún 
periodista, quiza con demasiada 
imaginación, creyó ver en la en
rojecida nuca de Krustchev el sig
no de la violencia que le producía 
aquella escena. Después ha sido 
también señalada la ausencia de 
Molotov en banquetes y otros ac
tos celebrados al margen de la 
Conferencia.

La reiteración de la desgracia 
de Molotov no ha sido en muchos 
casos casiial. Se trataba de subra
yar que 61 feroz «Mr. Niet», el 
Molotov que constituyó la deses
peración de los secretarios de Es
tado Bymes y Acheson, estaba de
finitivamente hundido, y con él la 
política que realizó. Las amena
zas e intemperancias de otros 
tiempos estaban ya tan debilita
das como ese anciano encorvado 
y triste que tiene que defender 
fuera del «telón de acero» los in
tereses de Nikita Krustchev.

Es Una teoría muy simplista, 
que, naturalmente, ha hallado par
tidarios por su fundamental co
modidad. Krustchev, según ella, 
es distinto. No hay ningún peligro 
de que vuelvan los años en que 
los diplomáticos soviéticos sólo 
sabían decir «no». Ia mencionada 
teoría olvida, o querría olvidar, 
que Krustchev no sólo ha dicho 
«no» cuantas veces ha querido y 
en la forma que le ha parecido 
conveniente, sino que es el «reno
vador» de los modos diplomáti
cos, como pudo demoatrarlo en la 
KV Asamblea General de las Na
ciones Unidas recurriendo al za
pato, o tres meses antes, en la 
Conferencia de París, recurriendo 
al chantaje.

En los meses que han precedi
do a la celebración de la Confe
rencia de Viena, Krustchev no ha 
dado muestras de haber modifica
do su modo de actuar. En el 
asunto de Cuba se introdujo con. 
una amenaza para la población 
civil norteamericana, y si en el 
de Laos pareció plegarse a Ias ba
ses formuladas por los Estados 
Unidos, fue porque en esas mis
mas bases se incluía la constitu
ción de un Gobierno neutralista, 
que era, precisamente, el objetivo 
perseguido por los comunistas en 
Laos, naturalmente, como primer 
paso hada im Gabinete sometido 
completamente a Moscú y Peto.

EL RECUERDO DE YALTA

Cuando tras las conversaciones 
del domingo se celebró una Con
ferencia conjunta de rusos y ame
ricanos, Un periodista de esta úl
tima nacionalidad pregux^tó a "Jar- 
lamov si se había tratado del ca
so de Cuba. El portavoz soviético, 
tras algunas consultas, respondió:

—Se ha estudiado la situación 
de numerosas reglones del mun
do. No juzgamos oportuno entrar 
en más detalles.'

Esta vaguedad se corresponde 
perfectamente con la del comuni
cado final de las reuniones. Se 
señala en el mismo que’ ambos 

politicos han pasado revista a las 
relaciohes entre los Estados Uni
dos y la URSS, así como a tocias 
las demás cuestiones de común in
terés para los dos países. Pero 
por tratarse de las dos potencias 
mayores del mundo, esas cuestio
nes son, precisamente, las oua 
oponen a los dos bloques, y soi 
tantas... '

Más explícito se muestra el co
municado respecto del problKr« 
de Laos: «El Presidente de los Es
tados Unidos y el presidente del 
Consejo de Ministros soviético han 
reafirmado sU apoyo a un Laos 
neutral e independiente, bajo un 
Gobierno escogido por los mismos 
laosianos y en favor de los acusr- 
dos internacionales destinados a 
asegurar esta neutralidad y eata 
independencia.»

Pero, evídentemente, de poco 
ha servido la Conferencia si éste 
ha sido el único acuerdo obteni
do. Los Estados Unidos y la Unión 
Soviética, tras la grave crisis pro
vocada por el avance de las fuer
zas comunistas, estaban de acuer 
do en lograr un Gobierno neutra
lista... que si algo no lo remedia 
no tardará en dar pronto paso a 
otro de muy subido color rojo.

El comunicado también indica 
que han discutido los problemas 
de las pruebas nucleares, del des
arme y el de Alemania; pero no 
hay mención de que se haya con
seguido el más ligero resultado 
positivo sobre los mismos. Sobre 
el de Alemania se ha revelado ofl- 
ciosamente que no se habla rea
lizado ningún progreso.

Se advierte, sin embargo, su 
acuerdo para mantenerse en con
tacto, lo que podría servir de ba
se para una futura entrevista 
Gromyko-Rusk, a su vez prepara
toria de una verdadera Conferen
cia de alto nivel. Pero en esas fa
ses posteriores no podrían ester 
ausentes las potencias occidenta
les, que no se contentarían, pro
bablemente, con unas entrevistas 
previas y posteriores, tal como 
ahora ha sucedido con la visita de 
Kennedy a París y Londres.

De la misma mañera que en 
Viena, en una futura reunión in
ternacional, Kennedy no podra 
hablar como representante occi
dental con plenos poderes. Siem
pre existirá el recelo de que w 
grandes potencias quieran pactar 
en detrimento de algunos de sus 
aliados.

En Viena se han distribuido o^ 
taviUas recordando que en w» 
un Presidente americano entrega 
Europa oriental a los rusos. No 
es posible establecer un claro pa
ralelo entre ambos momentos o® 
la Historia. Tras la Conferencia 
de Viena, la mayor parte dews 
observadores coinciden en anw^ 
que ni siquiera se ha alcartzafl 
el optimismo del famoso «^^* 
tu de Camp David», cuando E^m 
hower y Krustchev 
unas conversaciones también pa
ra «intercambiar sus puntos o 
vista». Siete meses después, ! 
tensión internacional había w^* 
zado uno de los peores momento 
de la guerra fría.

Guillerma SOLANA
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Momento solemne en que el doctor Modrego pro cede a la bendición del recinto de ía Feria do 
Muestras, en el día de su inauguración

BUHONA: HRIA 
INItRNACIONAL
Más de diez mil expositores 
en los quince pabellones 
de Montjuich

“A\ cuxnplirse en este año él 
XXV aniversario de nues

tro Movimiento, podemos sentir- 
ños orgullosos de la labor reali
zada; pero ahora, vencidos difíci
les obstáculos, tenemos la segu
ridad que manteniendo la paz y 
unidad conquistadas por Franco 
para todos avanzaremos aún más 
rápidos en el engrandecimiento 
económico de la Patria, para lle
var aún a una más exacta justi
cia social a todós los españoles.

En nombre del Jefe del Estado 
queda inaugurada la XXIX Peria 
Internacional de Muestras de 
Barcelona.»

Estas palabras finales de un 
breve pero sustancioso discurso 
de José Solis Ruiz abrían oficial
mente la Feria de Muestras bar
celonesa. Durante meses eiítéros 
los paseantes por él recinto da 
Montjuich habían vemtte obser-
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vando los trabajos de reforma y 
ampliación de pabellones exposi
tores. El suelo agreste de la m:n- 
taña, domado por el cemento y 
el asfalto hacia 1929, volvía a sa
lir como a jirones, despellejado 
de adoquines y gravilla. Pero en 
ese momento, tras las palabras 
del Ministro Secretario General 
del Movimiento, la Feria estaba a 
punto.

Esa retina brillante, de viveza 
tan i^culiar, de Solís Ruiz, se en
frentó a la maravilla policrómi- 
ca de la Feria. Desde la plaza de 
España, las escalinatas van ascen
diendo hasta escalar la explana
da donde se levanta el Palacio 
Nacional. En este peculiar ascen
so el visitante va sorteando, a 
derecha e izquierda, pabellones Cb 
exposición de productos. Los de 
más pabellones conservan los nom
bres que merecieron en la nunca 
bastante citada Exposición del 
año 1929: Palacio de Alfonso XIII, 
Victoria Eugenia..

Desde aquella primera Feria de 
Muestras ae Barcelona, que inau
guró el Rey, acompañado de don 
Miguel Primo de Rivera, han pa
sado treinta y dos años y veinti
nueve Ferias; tantas como años, 

Todas las ramas de la producción industrial están presentes en 
Barcelona. He aquí una exhibición de material contra incendios

menos los tres de la guerra. De 
la importancia de aquella prime
ra Feria puede dar fe un dato a 
considerar: a partir de la misma, 
Barcelona comenzó a sufrir pro
blema de xa vivienda... Fue tanta 
la mano de obra que requirió y 
tanto el poder asimilador de la 
ciudad, que gentes de toda Espa
ña venían contratadas para traba
jar en la «conquista de la mon
taña” y después se quedaban.

Hoy, en 1961, la Feria tiene ese 
aire de institución segura que 
martíha movida por una especial 
mecánica... Como en los versos 
de Machado, cada año...

La Feria ha venido; 
nadie sabe cómo ha sido...

Si; la Feria ha llegado, con un 
mensaje de verano, esta vez algo 
pasado por agua.

INNOVACIONES

No por tener una estabilidad 
garantizada, la Feria se ha an
quilosado. Este año mismo se 
han llevado a cabo construccio
nes de nuevas naves marginalei 
en el palacio número 1; también 

han aparecido como por milanfj | 
piscinas en todas partes, destina- 1 
das a refrescar la mirada del erra 1 
hundo - espectador, y sobre cuyas 1 
aguas' estancadas se mecen moto
ras de variados tamaños inste- 
niendo marcas publicitarias. ’

La participación extranjera si
gue teniendo el mismo relieve 
que en años anteriores, con una 
sola variación: Estados Unidos no 
tienen «stand»... ¿Razones? Los 
americanos han dado la siguíen- : 
te: fueron tan costosos los gastos 
de la campaña electoral, que el 
país debe hacer economías. Uno ■ 
de los aspectos más af ectados por 
estas economías son las represen
taciones comerciales e iVidusiria- ¡ 
les del país... En la XXIX Feria 
de Muestras, los Estados Unidos 
han montado solamente una ofi- ] 
ciña de información, j

Este año son los marinos la 1 
nota destacada de la Feria. Pero | 
no los ya conocidos marinos ame- j 
ricanos, sino los franceses. En el 1 
puerto han varado buques de la | 
Escuadra francesa y la ciudad se j 
ha inimdado de marineritos blan- ' 
eos, con gorra de plato con una 1 
borla roja en el centro. Los ma- 1 
rinos entran en la Feria y 1 
husmean con la mirada hasta en-. 1 
contrar la bandera tricolor de «la 
patrie»; entonces se arremolinan 
en el pabellón francés, como es
tableciendo un oasis de aire pro
tector...

ÜN VISTAZO

Los periodistas también hemos : 
tenido im regalito de Reyes en la 
XXIX Feria Internacional de Bar
celona. Nos han construido una 
nueva sala de Prensa. Por otra 
parte, la oficina de Información 
funciona mejor que nunca.

Allí nos señalan los puntos cla
ve de la Peria, las curiosidades 
que ésta exhibe. Una por adelan
tado: coja usted un sillón y sién
tese; recline suave y lánguida
mente la cabeza sobre el respal
do y aguarde; empezará enton
ces a sentir aladas músicas, los 
más celestiales sonidos, y con la 
particularidad de que los oirá us
ted solito. No; no se trata del 
«sillón de la locura», sino dol si
llón estereofónico, desde el que, 
cómodamente, podrá oír música 
sin molestar a nadie.

Un ordenador y clasificador 
eléctrico de fabricación alemana 
ha hecho las delicias de los bus
cadores de simplificaciones buro
cráticas. Por fuera, el archivador 
es un inmenso armario lleno de 
numeritos y de color verde. Por 
dentro es muy práctico; eso di
cen.

Cou estas novedades aparecen 
objetos ya «más vistos», pero ne 
rara perfección. Todos los pabe
llones son un modelo de conci
sión y distribución. Si considera
mos que en el Alfonso XIII ex
ponen hasta 120 industriales, y 
que se mueven con holgura, da
remos una idea no ísólo de la ca
pacidad de la nave, sino del acier
to de los constructores de los 
«stands».

El mundo iberoamericano tiene 
una importante participación en 
la Feria... Sobre las peculiar^' 
des de producción común 
Iberoamérica (productos agríco
las y artesanía.. ) destaca el grá
fico de producción de nitrato pre
sentado por Chile. Cuando el se
ñor Solís Ruiz llegó a la altura
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del pabellón chileno se hizo ex
plicar detalladamente el cuadro 
de producción de nitrato de 
Chile...

AUTOBUS MADRILEÑO

En el Salón del Automóvil, sito 
en el palacio Victoria Eugenia, y 
en el “stand” de la Pegaso, figura 
un modelo de autobús construido 
por dicha Empresa y adquirido 
por el Ayuntamiento barcelonés. 
También aparece en este Salón 
un modelo de trolebús eléctrico, 
primero que se expone en la his
toria del certamen.

El mundo de las máquinas de 
locomoción también tiene un es
pacio para el “utilismo" de las 
máquinas de locomoción y pro
ducción: los tractores huesudos, 
con su mensaje de tierra próspe
ra y de fabricación nacional, se 
Emplazan junto al modelo de tu
rismo mis aparatoso.
ñsmos más aparatoso.

Todo lo agrícola tiene una ma
yor religación con el ambiente de 
la Feria. Quizá sea por el empla
zamiento de la misma entre la 
jardinería de la Montaña de 
Montjuich. En una gran margen 
del palacio número 1, un entoldado 
cubre un recinto repleto" de trilla
doras, tractores, separadoras. Todo 
de fabricación nacional. La deco
ración se ha montado aqui a base 
de geranios y césped, y la vista 
del paseante se ve impelida del

rojo de las carrocerías al sosiego 
del verde de las macetas.

CEREBROS ELECTRO 
NICOS

La cuestión de los cerebros elec
trónicos ya no sorprende a nadie, 
pero la visión de un cerebro elec
trónico, sí. Porque casi todos pue
den aceptar que un muñequito, 
que, en definitiva, se nos parece, 
se ponga a pensar y nos resuelva 
el más arduo problema logarít
mico; pero un cerebro electrónico 
en serio no pasa de ser un cajón 
mas o menos grande con agujitas 
e indicadores.

En la Feria hay uno de fabri
cación inglesa. Pese a que seria 
difícil emplazarlo en algún rincón 
de la casa, sorprendimos la si
guiente conversación entre un an
ciano y el encargado del “biche- 
jo'’ electrónico;

—Y eso, ¿cuánto puede valer?
El encargado sonrió suficiente- 

mente y respondió, consciente de 
la importancia de su respuesta:

—Unos cinco millones.
—¡Lo que cuesta pensar!
Los objetos de artesanía tam

bién atraen la curiosidad de la 
gente, y en este sentido tal vez 
sea el pabellón marroquí el más 
rico.

Los ingleses exhiben una ma
queta de la nueva planta de la 
TV de la BBC. Según nos explica 
ron. se trata de la emisora más 

importante de? mundo, y el pro
yecto tardará varios años en líe 
varse a la práctica.

GENTES Y SALCniCHiiS

El inmenso surtidor diseñado 
por Buigas arroja sus chorros de 
blanca espuma contra un cielo de 
donde cae un sol pajizo y a hur
tadillas.

La.s gentes reposan unos instan
tes del largo recorrido y se con
centran en una explanada "ad ia- 
terp“ del palacio número 1. don
de se multiplican los puestos de 
venta de bebidas, helados, bocadi
llos. El aire huele allí a saich'i- 
cha«! de Francfort y mostaza .. En 
las barras de los improvisados chi
ringos se bebe sidra as tm xana, 
cr.ampán, horchata, limonada, 
agua. . De todo.

Esta explanada tiene un colori
do especial. Pasean por ella los 
vendedores de globos y los niños 
e-sparceii el color de los racimos 
de globos.

P:.r invisibles altavoces lleg*i 
una música alegre de carru.4; ^s 
el tiasfondo de la Feria.. Las 
manos de los visitantes están ile
nas de prospectos propagandísd 
eos, de sombreros publicitarios, 
de “tickets” peticionarios de tal o 
cual producto que nunca rellena
rán... En los mástiles ondean las 
banderas de los países participan
tes. Es costumbre en la Feria de
dicar im día a cada uno de los
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El Ministro Secretario General del Movimiento, después
de S. E. el Jefe del Estado, recorre los “stands”

de inaugurar la Feria en representación
del Certamen

países concurrentes: Dia de Fran
cia, Día de Noruega, Día de Che
coslovaquia... La Feria adquiere 
por ello densidad social. Los me
jores salones de la ciudad se abren 
entonces para recibir la caravana 
feriante, y el "todo Barcelona” y 
lo más selecto del "todo indus
trial y comercial” del mundo ente
ro penetra en la sutileza 
da de la cortesía social de 
dad.

Pero ahora la Feria no

delica- 
1a elu

admite
más tertulia que la' entablada al
rededor de los chiringuitos..., con 
la helada horchata quemando las 
yemas de los dedos.

Un niño pasa mientras dice a su 
padre cate quiere un oscilador mo
dulado por placa. Nos llevamos 
un pequeño susto... Luego com
probaríamos visualmente qué era 
aquello del “oscilador modulado 
por placas”: se trata de un apa
rato de aplicación práctica de es
tudios de física electrónica.

de diez

—Es material al alcance de la 
Enseñanza . Media—nos dijo el 
amable dependiente, y a continua
ción nos largó la explicación téc
nica del asunto—: Circuito oscila
dor de onda corta de cuatro va
tios de potencia. Equipado con 
ondámetro o aro de Herz móvil.., 
etcétera, etc., etc.

OTROS AÑOS...

. La Feria tiene historia y cada 
apo realiza un balance que supera 
del año anterior; 1960 fue un año 
cenit para el certamen barcelonés. 
La cosa está clara con cifras, eso 
sí, no calculadas por cerebros 
electrónicos...:

2.604 expositores extranjero.s. 
1.700.000 visitantes,

260.000 metros cuadrados.
10.123 expositores (totales). 

750.000.000 de pesetas en mercan
cías expuestas.

Este año se mantiene la tónic:* 

de crecimiento de todos esos as
pectos. Los 15 paoellones cobijan 
desde aparatos de' uso doméstico 
hasta aparatos deportivos, pasando 
por la alta industria y la agricul
tura... La importancia de la Fe
ria la mide su ola turística co
rrespondiente. Los hoteles de la 
ciudad saben perfectamente qué 
sigiñfica la veintena primera de 
junio: el lleno casi corripleto.

Estos días im hecho dramático 
que ha conmovido al mundo ha 
tenido una trascendencia remar
cable en la farándula ferial: la 
muerte de Trujillo.

La estancia del político domi
nicano en Barcelona coincidió con 
los días de feria.

El Presidente Trujillo visita
ba la Feria con su esposa y 
el hijo menor, y al llegar ante la 
grúa expuesta a la entrada de la 
Feria, el niño tiró de la m^ga 
del hombre de Estado y le señalo 
la grúa... Trujillo se inclinó hacia 
el muchachito y cruzaron algunas 
palabras... Después se dirigió a 
uno de sus acompañantes y seria- 
• ' dijo más que lando la grúa no 
esto:.

—¿Cuánto vale?
E hizo ademán 

mano a la cartera 
de cheques...

de llevarse la 
o al talonario

Sí, la Peria tiene su an^dotano, 
incluso sus tristes accidentes. Pe
ro hoy es un día normal... P8?^‘ 
y repasan vagonetas de alquiler 
donde privilegiados visitantes pue
den aunar la comodidad con la 
curiosidad,,,

y así durante más de veinte 
días.

M. VAZQUEZ MONTALBAN

Más 
Feria.

____ _ mil expositores concurren a 1» 
He aquí mía de las naves de Ios 

pabellones
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este.»

Ademá^ todo* lo# Copillo* Dentale*/ 
PROFIDEN, van equipado* con una cáp*u- 
la de Solución Antiséptica Superconcen- 
trada, de alto poder de#infectante, que le 
asegura la total asepsia del Cepillo Den
tal antes de su utilización.

... o cualquier otro modelo 
de CEPILLOS DENTALES PROFIDEN 
puede ser el que prefiera.

Entre todos ellos encontrará 
el cepillo dental más apropiado 
a sus gustos y necesidades, 
la formo, tamaño y dureza que 
mejor se adapten a su boca.

iriw

Un equipo completo 
de técnicos especializados
Diseños científicos
Una escrupulosa 
selección de materiales 
las más modernas instalaciones
Un riguroso control de fabricación
Cerdas importadas 
de los genuinas zonas asiáticos

ESTAS SON LAS GARANTIAS QUE OFRECEN LOS 

cepillos 
dentales

PROFIDEN
PROFIDEN... Y YO!

es lo ernisión que los viernes, 
o las once menos cuarto de 
la noche, por Radio Madrid 
y su Cadena de Emisoras, 
presenta el nuevo repertorio 
del humorista GILA, que 
dedicamos a todos nuestros 
consumidores.

” LABORATORIOS PROFIOÉM

investigaciones y ppepanadones odontológicas
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CAMPING
REyOLUaON EN
EL JURIS MO
157 terrenos de acampada 
abiertos este año en España te 0^. 7

f M

En el remolque tienen cabida todos
para el confort del campista, desde 

portátil de

1
ÿ: J^

S

.i

aSSr-i.

los clcmcnto.s indispensables 
la silla plegable al receptor 
TV

A

^I

El campista no ha podido resistir la tentación de proclamar su . 
procedencia. La nave vikinga en la lona de la tienda es un motivo 

dé decoración para, el turista nórdico .

RUANDO el europeo medio tu- 
vo que salir de sus ciudades 

y refugiarse en el campo para 
huir de los bombardeos de la se
gunda guerra mundial, se encon
tró con un doble descubrimien
to: aprendió en parte a esquivar 
io.s horrores del «Napalm» y del 
NTL... y se dió cuenta de que 
era posible no sólo pernoctar, 
sino vivir en el remolle de su 
automóvil. Fue entonces cuando 
nació el camping.

Y desde entonces ha venido en 
auge esta original forma de tu
rismo,, que constituye uno de los 
fenómenos sociales más curiosos 
de nuestro tiempo. Solamente en 
Francia practican el camping 
actualmente unos 11 millones de 
personas; es decir, la quinta par
te de la población.

Claro, que el turista francés 
se ha decidido por el camping 
como form¿x adecuada de turis
mo, debido a su probada faina de 
inteligente y de sentido práctico. 
Realmente, cuando se viaja o se 
hace turismo, lo que en definiti
va cuenta es lo que se ve, no 1® 
forma de verlo. Por eso se ha ñu- 
puesto el camping como mejor 
solución para «alargar» conside
rablemente el presupuesto y ob
tener del mismo dinero un rendi
miento mucho más provechoso.

Pese a ello y pese a lo que 
digan los detractores del cam
ping, los 382.000 campistas ex 
tranjeros que visitaron España 
eu 1960 se dejaron en nuestro 
país la considerable suma de 
1.400 millones de pesetas. Como 
dicen los técnicos en turismo, 
quizá lo menos importante es 10 
que los campistas abonan en los 
terrenos de acampada: lo que 
realmente supone una buena 
aportación a la economía espa-

ñola son los gastos que estos tu
ristas realizan aquí, al margen 
de las cuotas de acampada, que 
no son excesivamente caras.

TURISTAS DE PANTA
LON CORTO

Los españoles experimentamos 
la primera avalancha extranjera 
poco despuas de finalizar la güe
ra mundial. Fue un turismo me
nos pródigo, de personas que qui- 
S2á nos escandalizaron con el poco 
gusto de su atuendo y que acam
paban donde Dios les daba a en> 
tender. Eran turistas de «tercera 
clase», que entraban por Henda- 
.va en pantalón corto y se mar
chaban por Gerona con algunos 
buenos trajes en su reducido 
equipaje. En realidad venían a 
resarcirse aquí de la carestía de 
la Vida, que también se sentía en 
su país con bastante acusados 
caracteres. Pero en fin, esto ea 
ya historia.

De una forma acusadamente 
progresiva fue en aumento el nú- 
íbero de nuestros visitantes. Los 
motivos, ya los saben ustedes: el 
wl de España, las bellezas na
turales de nuestro paisaje, su 
variedad, el «duende» de Anda
lucía... Y así comenzaron a so
nar en el mundo con una fuerza 
^resistible los nombres de la 
LOsta Brava, la Costa del Sol y 
«sa lista interminable de pueble- 
mtos que hoy tienen perfiles cos- 
^politas y que figuran en la

’^® P^é^lria de las guías tu- 
ristica.s de lag grandes agencias 
w viajes.

predilección por España de* 
nostrada por el turismo intema- 

nn i^erecido, ciertamente, 
una adecuada respuesta por par- 

- española. Nuestras instalacio-

neL hoteleras se han multiplica
do y se han puesto a la altura de 
las exigencias internacionales, 
contando para ello con una acer
tada y bien dirigida ayuda esta
tal. Ha mejorado considerable
mente nuestra red de carreteras 
y todo el sistema español de co
municaciones ha experimentado 
un auge extraordinario, con la 
finalidad de dar facilidades a los 
turistas extranjeros.

No podía, pues, faltar el cam
ping con sua Instalaciones co- 
irespondientes. Realmente son 
muchas lag personas que no quie
ren desistír de hacer turismo por 
el simple hecho de no poder re
sistir las elevadas tarifas de los 
grandes centros de hostelería 
surgidos en los núcleos turísti
cos. Y tampoco faltan las que, 
al margen de toda consideración 
económica, prefieren el contacto 
directo con la Naturaleza y gus
tan más de acampar junto a la 
playa mediterránea o en la tran
quilidad de un bosque que en el 
más lujoso de los hoteles. Para 
ellos el camping es la forma 
ideal de conjugar el deporte con
el turismo.

CIENTO CINCUENTA Y
SIETE CAMPINGS 

ESPAÑA

Cuando en marzo de 1958

EN

lue
r.utorizada la creación del Cam
ping Club Internacional de Espa
ña existían en nuestro país so
lamente 36 terrenos de acampa
da turística. Al año siguiente 
tran ya 79. En 1960 había 135 
campings, cifra que se ha eleva- 
co a 157 durante el presente 
año.

De hecho es toda la geografía 
española la que está jalonada de

EL ESPAÑOL.—Pág. 22

estag modernas instalaciones, 
aunque, como es lógico, se en
cuentran en los centros turísti
cos preferidos por los extranje
ros. Gerona va en cabeza, con 
40 campings; seguida por Barce
lona, con 30, y Tarragona, con 
15. Es consolador comprobar 
cómo España, uno de los últimos 
países en sumarse al movimiento 
campista internacional, es ac
tualmente uno de los primeros en 
cuanto a técnica, buena organi
zación y posibilidades. Buena 
prueba de ello es que de 165.000 
campistas se ha pasado en sólo 
dos años a 382.000.

Sería curioso ensayar una so
ciología del camping como ele
mento de convivencia humana. A 
la comprensión internacional que 
está fomentando el turismo en 
general, se añade en este caso 
la ventaja que supone la utiliza
ción conjunta de determinados 
servicios, lo que exige llevar al 
máximo el sentido de responsa 
bilidad’de cada cual para no re
sultar molesto a los demás com
pañeros del camping. Hay en 
este último extremo un gran cui
dado por parte de los Clubs in
ternacionales de camping para 
controlar U comportamiento de 
los campistas, mediante la ade
cuada documentación, de modo 
que pueda garantizarse siempre 
la condición cívica de los mis
mos.

Y es así como entramos en el 
«quid» de la cuestión. Porque no 
hacemos camping si usted y yo, 
querido lector, nos decidimos 
cualquier fin de semana a oxige- 
narnos un poco y nos acercamos 
hasta el primer terreno de 
acampada que encontremos. Co
mo tampoco lo hace el señor que 
instala sus reales en el sitio que

Pág. 23.—EL ESPAÑOL
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más le plazca. No, el camping no 
es eso. El camping es un moder
no sistema de hacer turismo que 
se caracteriza por el hecho de 
que el viajero transporta su pro- 
fdc albergue. Este, viajero ha de 
ener terrenos donde instalarse 

—terrenos de camping—, garan
tías de selección que le libren de 
compañías entrometidas o peU- 
ligrosas —carnets de presenta
ción internacional, con seguro— 
s información adecuada sobre 
los terrenos de acampada que 
encontrará en su recorrido turís
tico y las instalaciones de los 
mismos; es decir, que necesita 
también estar relacionado con 
algún Club internacional.

LO PRINCIPAL, 
TIENDA

LA

Surgen asi, pues, las tres 
racterísticas fundamentales 

ca
de!

moderno movimiento campista: 
el propío viajero que transporta 
su albergue, es decir, el campis* 
í’a; los terrenos, al servicio de la 
comodidad de los campistas, y 
lot Clubs, que vienen a ser lazos 
de unión, centros de información 
y fuentes de garantías y de nu
merosas ventajas accesorias.

El campista no es en realidad 
un turista de precaria condición 
económica, como algunos preten
den ver, sino un hombre decidi
do, que tiene mayor sensibilidad 
para gozar del paisaje y, sobre 
todo, que quiere obtener el ma
yor rendimiento posible a la in
versión que realiza. Presenta 
fundamentales diferencias con el 
excursionista ocasional, a quien 
tan sólo mueve una finalidad de
portiva.

El sistema tiene numerosas 
ventajas. El campista sabe que 
tiene prácticamente resuelto el 
problema de alojamiento, ya que 
en las proximidades de cualquier 
centro turístico de interés en
contrará un camping en el que 
podrá pernoctar a un precio re
ducido. Allí dispondrá de los 
servicios adecuados. Según el 
reglamento vigente en los cam
pings españolea, elaborado con
juntamente por los Ministerio.s

El camping permite al turis
ta el contacto directo con la 
naturaleza. Los más bellos 

turística
parajes han sitio habilitados 
para la acampada tur;:;t:c?.

de la Gobernación y de Infor
mación y Turismo, deberán éstos 
disponer de todos los servicios 
de una instalación hotelera, ex
cepto la habitación; es decir, 
bar, restaurante, vigilancia y los 
correspondientes servicios higié
nicos, así como de una tienda de 
ultramarinos, donde los acampa^ 
dog puedan efectuar las com
pras normales. De hecho, los 
campings españoles no tienen 
nada que envidiar a los éxtranje- 
rc«, y en muchos casos les su
peran con creces en la perfección 
de las instalaciones, disponiendo 
la mayoría de ellos de amplias 
zonas deportivas que les prestan 
nuevos alicientes.

El campista no tiene más que 
preparar su propio equipo. Lo 
fundamental, aparte del coche, 
claro está, es disponer de uná 
buena tienda, que sea alta y lo 
más herméticamente cerrada, de 
buen saco de dormir o una cama 
plegable y de una cocina de bu
tano. Es sorprendente la perfec
ción que se ha conseguido en los 
equipos de campings, ya que el 
campista tiende a aumentar su 
equipo en peso y en comodidad, 
según se lo permita el coche. Su
cede aquí lo contrario que en los 
excursionistas cuyo ideal es en
contrar un equipo lo menos pesa
do posible, naturalmente. La 
tienda de camping viene a pe
sar, por término medio, unos 45 
kilos.

En España puede equiparse un 
campista con un presupuesto de 
ocho a quince mil pesetas, aun
que es cierto que se encuentran 
en el mercado equipos cuyo pre
supuesto no alcanza las cinco 
mii pesetas.

Se destacan entre los aparatos 
Utilísimos para el campista las 
lámparas y cocinas de butano, en 
las que se ha conseguido una 
iiotable perfección. Hay en el 
mercado nacional una cocina su
mamente ligera y manejable, que 
con una carga de veintiséis pese
tas permite cocinar durante 
quince o dieciocho días para 
cuatro personas. ÇhtVe las lám
paras las hay que proporcionan 
con la misma carga de gas has
ta .setenta y cinco horas de luz 
Íiotente, con un gasto de 34 cén- 
imos por hora
Por lo demás, el campista sólo

suele
hay en

pletamente normales.
SUIZA, PARAISO DEh 

CAMPING

____ cargar con lo que realmen
te sea de propia utilidad o como
didad, pues tiene la certeza de 
que en el, camping encontrará 
cuanto necesite a precios corn-

>’ATERPE‘ALAr, CAM‘ 
PING DE MADRID

"Aterpe-Aiai”, el nuevo cam. 
ping de Madrid ofrece ,fl 
atractivo de una grandiosa 
iristalación deportiva. La pis. 
ciña es indudablemente una 
de Ias mejores de Europa 

Ha sido la aparición del cam
ping lo que ha cambiado notoria
mente el panorama del turismo 
internacional. Los propios espa
ñoles, que, según una reciente es
tadística, gastaban en el extran
jero, por término medio, cinco 
veces más que cada extranjero 
en nuestro país —lo que abierta
mente evidenciaba que estaba en 
mantillas nuestra ingeniosidad 
para hacer turismo o al menos 
para sacar el máximo rendimien
to al dinero gastado— están op
tando por el camping como for
mula ideal. En 1058 fueron 1.600 
los españoles que utilizaron 103 
campings extranjeros, cifra esta 
cue se elevo a 3.100 durante el 
año pasado. Para los españoles 
hay inmensas posibilidades en ei 
extranjero, pues a la intensísima 
red de camping francesa se une 
la red suiza —proporcionaimeme 
l.-i más intensa del mundo—, uon 
sus 360 terrenos de campmg. 
Las tarifas ne son muy elevadas, 
y en Suiza varían entre los 
y 1,40 francos por persona y bo
che.

También en Bélgica son muy 
numerosos los terrenos de acam
pada turística, y sus instalacio
nes, prácticas y limpias, aunque 
sin el lujo de los buenos cam
pings centroeuropeos o de ® 
costa m?diterránea. Su pfoc* 
no suele ser superior a los dio 
francos por persona y noche, en- 
centrándose loy más caros o 
Flandes occidental, donde existe

1 W-^w « -*-’^^7^
life?* /

5P campings. Otros 16
Flandes oriental, 17 en Amberes, 
cuatro en Llmburgo, 27 en Bra
bante, cuatro en Henao, 26 en 
Namur 48 en Lieja y 30 en el 
Luxemburgo belga.

El camping ha servido en 
otros casos como base a una ex
celente ordenación turística. El 
experimento se ensayó en Yugos
lavia, donde no se disponía de 
medios suficientes para proceder 
al montaje de instalaciones ho
teleras de rango internacional. 
Una bien distribuida red de cam
pings atrajeron a los turistas, 
co» lo que se pudo contar con el 
elemento fundamental antes de 
Iniciar la construcción de la ca
dena hotelera. Ahora, el turismo 
es una saneadísima fuente de di
visas para este país.

Illlli^^

Pero los españoles, si bien so
mos los últimos en decidimos 
por el camping, hemos consegui
do una_ merecidlsltna considera
ción entre tos campistas extran
jeros, merced a la perfección de 
nuestras instalaciones de acam
pada, difícilmente superadas en 
el extranjero. Destaca el admira
ble emplazamiento de nuestros 
campings, asi como la perfec
ción de las instalaciones anejas, 
ouc progresivamente van aumen
tando, priclpalmente en lo refe
rente a Zohas deportivas.

Y ahí está como un ejemplo de 
la seriedad con que en España se 
está procediendo al montaje de 
los terrenos de acampada turís
tica, el último de los campings 
españoles, pero el primero, segu
ramente, por la excepcional cali
dad de sus Instalaciones, Es el 
cAterpe-Alai», el ^Refugio AJe- 
gre», según su traducción del

SOLO HAY UNA
•AS PI BISA

« ña^^>>
< A A 
BAYER 

k^ E y

El producto de fooio mundial
Contra, dolores, gripe, 
resfriados, reumatismo

[Oda tobleta lontiene 0.5 gr. do Aspirino
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vasco. Cercano a Madrid, en el 
kilómetro 25 de la carretera de 
Irún, el «Aterpe-Alai» es una 
invitación al descanso o a la 
práctica de los más variados de
portes. Su emplazamiento es 
magnífico, en una extensísima 
fitíca junto al río Jarama.

El «Aterpe-Alai» es una insta
lación que realmente se echaba 
en falta en Madrid. Se trata de 
un complejo de instalaciones 
para que el campista o simple
mente el excursionista ocasional 
disponga de .todos los servicios 
que pudiera proporcionarle la 
mejor de las instalaciones hote
leras. Y una cosa fundamental: 
los precios de «Aterpe-Alai» son 
extremadamente razonables, más 
bajos en muchos casos que en 
el propio Madrid.

Situado en una extensísima 
finca, en la que destaca la abun
dantísima agua de su propio ma
nantial, «Aterpe - Alai» dispone, 
además del terreno de acampa
da, de una preciosa piscina —la 
mejor de Madrid— de 33 por 25 
metros, con una profundidad en- 
tr los 0,5 y los 3,75 metros y con 
ima modernísima instalación de
puradora, que mantiene el agua 
transparente. Otros servicios son 
el bar, restaurante, parque in
fantil, en el que la policromía de 
los columpios y los toboganes 
contrastan con el purísimo verde 
del césped, frontón, mimi golf y 
pistas de tenis, patines y bicicle
tas. Hay una belleza incompara
ble en los macizos de flores y 
en los bien cuidados jardincillos 
que separan las distintas instala
ciones para dar a todo el con
junto una serenidad acogedora. 
Porque el «Aterpe-Alai» es, co
rno indica su nombre, un refugio 
alegre.

AMBIENTE VASCO EN 
EL ’'REFUGIO ALEGRE’-

Hay una adecuación exacta 
entre el ambiente vasco que tío- 
mina en los elementos decorati
vos del «Aterpe-Alai» y las más 
exigentes demandas del turismo 
internacional de acampada. Lo 

(Fotos Alonso.)
R. CASTILLO MESSEGUER

vasco se unen aquí al cosmopoli 
tismo cubano. No en vano s’i 
creador, don Manuel García, ]i. 
vivido largos años en la isla de* 
Caribe y se ha traído bajo el 
brazo un especial sentido de res
ponsabilidad para hacer las co
sas completamente bien hechas. 
Claro que es el propio don Ma
nuel Garcia quien nos ha confe
sado el secreto de esta perfec
ción que se advierte a primera 
vista en ei nuevo camping de 
Madrid, y que no repercute en 
modo alguno con las tarifas vi
gentes para las distintas instala
ciones.

—He construido el «Aterpe- 
Alai» —nos dice— pensando pre
cisamente en mis hijos.

Don Manuel García tiene cin- 
cc chicos, que, al igual que otros 
miles de chiquillos madrileños y 
de las más distintas nacionalida
des, harán sus delicias en el in
comparable parque infantil que 
se les ha preparado en el Refu
gio Alegre.

Para la.- acampada turística 
dispone el «Aterpe-Alai^ de una 
extensa zona, con capacidad pa
ra 616 tiendas con sus correspon
dientes vehículos. Los campista.s 
tienen a su disposición excelen
tes servi(ÿos sanitarios e higiéni
cos, ademá.s de un economato en 
el que desde la pastilla de jabón 
o la lata de espárragos podrán 
adquirir a precios de supermer
cado todos todos artículos 
básicos para la práctica del cam
ping. Las tarifas de acampada 
son internacionales: quince pe
setas por persona y noche. Las 
otras taritag también son nor
males, cuando no más bajag que 
lo normal. La piscina 35 y 50 
pesetas para los adultos, según 
se trate de día laborable o festi
vo, con todos los servicios in
cluidos, Los niños, siete y diez 
pesetas, respectivamente, con 
derecho a utilizar las instalacio
nes del parque infantil, de 1.000 
metros cuadrados de superficie.

Cuantos bañistas lo soliciten 
pueden utilizar el frontón duran
te una hora sin pagar nada.

Por lo demás, querido lector, 
»rodrá usted comprobar las exce-' 
Jencias del nuevo camping de 
Aladrid, que se encuentra casi a 
la orilla le la capital, un poco 
.más allá de la colonia de Enci
nal de los Reyes, en el marco in- 
ccmprable de la vega del Jara
ma. Salubridad, amplitud, como
didad, son las tres característi- 
cay del «Aterpe-Alai», quizá el 
mejor camping de España.

GARANTIA, BASE DE 
EXITO

Este es el panorama que ofre
ce en España la acampada turís
tica. Se ha impuesto el camping 
en nuestra Patria, como en todas 
la:- naciones europeas, y en los 
más incomparables rincones de 
nuestra geografía se alzan estas 
modernísimas y asequibles insta
laciones del nuevo turismo. Por 
ctra parte, se ha avanzado mu
chísimo en la selección y garan
tía de los campistas. Van éstos, 
en su mayoría, provistos de un 
carnet internacional de la Fede
ración Internacional de Camping, 
con sede en Innsbruk, de modo 
que en cualquier momento puede 
garantizarse la seriedad de los 
modernos turistas, que llevan su 
propio albergue en el portaequi 
pajes o en el remolque de su ve
hículo.

En España existen los carnets 
internacionales expedidos por el 
Camping Club Internacional de 
España, que tiene expedidos más 
de 12.000 carnets. Presenta esto 
unfi ventaja, ya que el poseedor 
de los mismos ha satisfecho in
cluso un seguro de responsabili
dad civil valedero para todos los 
países. Imagínese usted que un 
excursionista ocasional provoca 
por- cualquier tipo de descuido un 
incendio forestal. Si no tiene es
píritu de responsabilidad, lo más 
probable es que desaparezca al 
darse cuenta del daño provocado. 
A veces, en estos casos, cuando 
se pretende atajar el desastre es 
poco menos que imposible, y las 
pérdidas son considerables. Si, 
por el contrario, el causante del 
involuntario incendio tiene un 
.‘seguro de responsabilidad civil, 
no dudará un momento en dar 
cuenta de lo sucedido a las,’auto
ridades, y el desastre podrá in
cluso evitarse o al menos redu
cir su3 dimensiones.

El camping tiene un ordena
miento de tipo internacional, que 
es la mejor manera de conseguir 
que este tipo de turismo ofrezca 
lay máximas garantías. Es así 
como gran cantidad de médicos, 
abogados, ingenieros y otras 
muchas calificadas personas han 
elegido el camping como la me
jor forma de hacer turismo. 
A cada acampada se les podrá 
ver instalando su propia tienda 
y disponiendo sus enseres con un 
admirable espíritu deportivo que 
no desmerece ni de su nivel eco
nómico ni de su elevada califica
ción profesional o social. Porque 
el camping es, sencillamente, un 
curioso fenómeno social de nues
tro tiempo.
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En todas las partes del mundo vigilan iñcansables los aparatos del SAR hasta encontrar el náufrago

1

ALERTA A CÜALQDIER 8. 0. 8
£1 S. A, R., una organización aérea internacional
(^e búsqueda y salvamento
YP mismo podía ser un avion

.Que un barco. Las primeras
penales de alarma, los primeros 
s 0. S. habían llegado a las esta
ciones costeras. Un pesquero sufría 
una avería importante, navegaba a 

deriva, una vía de agua amena
zaba con hundirlo. Los cables an- 
^tiosos, las palabras nerviosas 

radio solicitando una ayuda 
evidente, precisa, llegaban una y 
otra vez, machacaban los oídos de 
los escuchas, rebotaban en sus 
auriculares con una insistencia que 
nacía ver el peligro en que se en- 
^ntraban. Pocos minutos después 

de oirse la voz, la señal de 
^ugro del telegrafista del barco, 

finían algunos datos sobre su

Vn helicóptero español del SAR
>\ *■ ^ ,^*^^^ de entrenamiento en

ejer.en un 
nieve
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Ejercicios de adiestramiento en la bahía de Pollensa. 
fíagos” esperan

Un “Grumman” se acerca hasta loS “náufragos'’ en la bahía de 
i’oHcnsa

emplazamiento en la inmensa pía 
nicle del mar. Pero nada más. El 
barco, con su cargamento precio
so de material, sacado de las en 
trafias de las aguas a fuerza de 
trabajo y sacrificio, con sus hom
bres, quizá naufragase de un mo
mento a otro. Inmediatamente se 
dio aviso al SAR. Un rápido en
trecruzarse de aviones y señales y 
los técnicos del Servicio de Bús
queda y Salvamanto Aéreo prepa 
raron y sacaron los aparatos. Los 
pülotos se enfundaron las guerre
ras y se cubrieron la cabeza con 
el gorrlUo de vuelo, se apresura
ron a montar en los aparatos. La 
hélice de los aviones comenzó a 
girar y los aparatos se levantaron 
hacia los altos cielos, lo mismo 
en Canarias que en Malta, en Si
cilia que en Gando, en Francia 
que en Alemania, en Nebraska que 
en Baleares. Los pilotos del SAR
EL ESPAÑOL.—Pág. 28

son como los bomberos del aire, 
«a todo momento prej^rados y en 
cualquier instante dispuestos a 
prestar una ayuda que significa 
salvar vidas humanas, a empren
der el vuelo para buscar al que. 
está perdido o sufre peligro. Ver
daderos ángeles de la guarda so
brevolando llanuras de tierras o 
mar. Y ya en el aire, los ojos 
afanosos intemando ver alguna se
ñal, rastreando una y otra vez a 
quien está a punto de perecer.

EN MADRID, LA XII CON
FERENCIA INTERNA

CIONAL

Ahora en Madrid acaba de cele
brarse la XII Conferencia Técni
ca Internacional del SAR del Me
diterráneo occidental, del cual 
forma parte España en virtud deP 
Convenio tripartito de Madrid de 

■f

1949, integrado por Francia, itaUa 
además de nuestra Patria. En es
ta asamblea, que cada año se ce
lebra en uno de los países que 
forman este triple pacto, se 
reunido altos jefes militares de 
aviación de Alemania, España, Es
tados Unidos, Francia, Inglaterra 
Italia y Portugal. Siete naciones 
unidas para un noble fin, y que 
aunque algunas de ellas no son 
signatarias del Convenio, aportan 
su valiosa colaboración hasta el 
extremo de .haber ampliado “da 
facto” la base del Convenio.

SU LEMA: “VETE Y HAZ 
TU LO MISMO”

El mandato evangélico “vade et 
tu fac similiter”, de la parábola 
del samaritano —por cierto, lema 
que campea en el escudo del SAH 
de España—, tardó muchos sl^os 
en ponerse en práctica de una 
manera racional y organizada. 
Ciertas asociaciones filantrópicas, 
que sepamos, y las Sociedadas de 
Salvamento de Náufragos, abrieron 
marcha en la pasada centuria

La Convención de Bruselas de 
1910 estableció ya normas inter
nacionales de salvamento en el 
mar, que sustituyeron a los Trata
dos nilaterales existentes en aquel 
entonces, de los cuales España te
nía suscritos con Francia, Italia, 
Alemania, Bélgica, Países Bajos, 
Estados Unidos y Grecia.

Al tomar carta de naturaleza la 
navegación aérea, el concepto de 
salvamento de náufragos se exten
dió a las víctimas de accidente.^ 
aéreos, y así, en 1932, la Dirección 
General de Aviación Civil española 
consideró la necesidad de estudiar 
la seguridad de la vida humana 
con ocasión del establecimiento de 
líneas de navegación aérea que 
crua^an el Mediterráneo occíSen- 
tal, interesando en ello a Francia 
e Italia. A tal fin se celebraron 
las Conferencias tripartitas dé Ma 
drid en 1933, y Argel, im año más 
tarde.

HUMANITARIA LABOR ES 
PAÑOLA DURANTE LA SE

GUNDA GUERRA MUN
DIAL

Durante la segunda guerra mun
dial Alemania ofreció vender a Es
paña, con el beneplácito de las na
ciones beligerantes, material de 
salvamento con el fin de socorrer 
a las tripulaciones aéreas que pu
dieran caer en aguas del Medite
rráneo. El Ejército del Aire espa
ñol cumplió esta humanitaria la
bor desde su base aérea de Po
llensa, realizando innumerables 
servicios de salvamento, sin dis
tinción de nacionalidades ni cir
cunstancias.

En 1944 la OPACI redactó en 
Chicago el primer Convenio in
ternacional de aviación civil, y en 
1947, constituida ya la OACI, 
se creó el departamento SAB 
(búsqueda y salvamento), que con
feccionó en 1950 el anexo 12, por 
el que se establecen las régimen- 
taciones Internacionales de búsque
da y salvamento aéreo, que a su 
vez entraron en vigor en el ano 
1951. Internacionalmente, el Servv 
cío de Búsqueda y Salvamento 
Aéreo se conoce por la sl»“ 
SAR (Search and Rescue), y 
Centros Coordinadores de S^va- 
mento se conocen por RCC (B®®* 
cue Coordination Center). .

Por el párrafo 2.1.6 del anexo w 
se recomendaba a los Estados 
miembros de OACI c oordinar
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sus operaciones SAR con los de 
los Estados vecinos no contratan
tes Como España no era entonces 
miembro de la OACI., Francia 
e Italia, conocedoras del eficaz 
servicio de salvamento español de 
Pollensa y salvamento del Medite
rráneo occidental, cuyo contenido 
y postetior realización ha consti
tuido un paradigma en la historia 
y las realizaciones internacionales.

Análogamente, el SAR inglés 
de Gibraltar interesó del Gobier
no español establecer contacto con 
el Servicio de Salvamento de Po
llensa, Uegándose a un acuerdo y 
realizándose ejercicios conjuntos 
en el Mediterráneo.

Terminado el bloqueo diplomáti
co, y tras la firma del Convenio 
con Estados Unidos, se recibieron, 
procedentes del Programa de Ayu
da Militar (MAPI, los primeros 
anfibios «Grumman SA-16» y heli
cópteros «H-19» para misiones de 
salvamento.

HACE SEIS AÑOS QUE 
NACIO EL SAR EN ES
PAÑA OFICIALMENTE

Felizmente, el 17 de junio del 
año 1955, y por decreto de la Pre
sidencia del Gobierno, se crea en 
España el Servicio de Búsqueda y 
Salvamento Aéreo, dependiente del 
Estado Mayor del Aire, coñ arre
glo a las normas internacionales 
contenidas en el citado anexo 12 
al Convenio de la Organización In
ternacional de Aviación Civil,

El decreto de 17 de junio del 
año 1955 invocaba la obligación de 
organizar, de acuerdo con normas 
y procedimientos internacionales 
suscritos por España, la búsqueda 
y salvamento cuando una aerona
ve esté en peligro o se produzca 
un accidente aéreo de responsabi
lidad española, así como también 
la de cooperar con otros Organis
mos civiles y militares en ocasio
nes de catástrofes o calamidades 
públicas.

En la parte dispositiva, el Servi
cio quedó establecido en depen
dencia del Estado Mayor del Aire 
e integrado por la Jefatura y los 
Centros Coordinadores de Salva

mento, señalándose misiones a 
aquélla y a éstos, que fueron am 
piladas en la orden ministerial de 
16_de enero de 1959, por la que 
el SAR español adquirió su fiso
nomía actual.

El Servicio asi creado quedo or
ganizado con su Jefstura, instali- 
da en el Ministerio del Aire, y con 
los Centros Coordinadores siguien
tes: Madrid, en la base aérea de 
Getafe; Sevilla, en el Centro de 
Información y Vuelo de El Judío; 
Baleares, en el Centro de Control 
de Area de Palma, Sen Bonet, y 
Canarias, en el Centro de Infor
mación de Vuelo de Gando.

De esta forma, y ccn la excep
ción provisional del de Madrid, 
quedaron yuxtapuestos a les ór
ganos del ATS conforme a Ias re
comendaciones de OACI en su ane
xo 12.

Con anterioridad a la creación 
del SAR español, diverso personal 
volante y especla’ista de nuestro. 
Ejército había sido enviado) a Es
tados Unidos a recibir instrucción 
adecuada. El material aéreo pro
cedente de la ayuda había cemen- 
zado a llegar a España, y así, cuan
do el Servicio quedó constituido, 
contó con Ias unidades siguien
tes; 57 escuadrilla, en Getaf?, con 
tres «H-19», helicópteros tipo «Si- 
korsky», dependiente del RCC de 
Madrid; 55 escuadrilla, en Polífen- 
sa, con cuatro anfibios «Grum
man SA-16s, depéndí^te del RCC 
de Baleares; 56 escuáSiíUa, én 
Canarias,, mixta, con dos anfibios 
«SA-16» y dos helicópteros «H-19». 
dependiente del RCC de Canarias.

UNA EJECUTORIA HUMANA. 
BRILLANTE, DESINTE

RESADA
Posteriormente se ha constitui

do la 68 escuadrilla, con cuatro 
hidros “Do-24”, en Pollensa, de
pendiente del RCC de Baleares; se 
ha destinado un avión «T-8», se- 
miespecializado, al RCC de Sevi
lla, con base en Tablada, y la 
55 escuadrilla ha sido trasladada 
a la base de Son San Juan (Pal
ma).

Como unidad de Salvamento de

Superficie se organizó una .sok, 
escuadrilla, con base en Madrid, 
Ministerio del Aire, hoy desdobla
da en cinco patrullas, con bases 
en Madrid, Granada, Valencia, Za
ragoza y León.

La ejecutoria del SAR espa.úol 
puede quedar reflejada en el si
guiente cuadro;

Operaciones de búsqueda. 987 
Evacuaciones (supervivien

tes y pacientes)   198
Escoltas .............................. 166
Ejercicios combinados........  79 
Horas totales de vuelo.... ... 12.784

Una historia que se resume, con 
el laconismo militar característico, 
en esas cinco líneas, pero tras las 
cuales se esconde el sacrificio de 
aviadores, incansables hasta dar 
con el hombre que estaba en pe 
ligro: infatigables al desaliento, 
después de muchas horas de vue
lo; animosos siempre de llegar a 
punto para prestar el auxilio de
cisivo. Pero todo esto merece am. 
pliarse, rebuscar por los papeles 
de lo que ya es brillante historia, / 
para saber las realizaciones de ca
da escuadrilla.

SALVAMENTO DE BARCOS V 
AVIONES EN EL MAR

La de Baleares se fundó en agos
to de 1954, con base en Pollensa 
y una dotación de seis aviones an
fibios «AD-1». Su primer servicio 
fue la búsqueda del pesquero «Ma
ría de las Nieves», en aguas del 
Mediterráneo, que fue localizado. 
El avión llevó hacia él un barco 
de socorro. Pero, entre otros ser
vicios hechos hasta ahofa, hay 
que destacar la localización de un 
piloto canadiense, el 2 de febre
ro de 1955, que se había lanzado 
en paracaídas al mar y que fue 
rescatado por un barco.

El 5 de agosto del mismo año, 
en las proximidades del cabo Por
mentor, fue localizado un «Do-24» 
y salvados sus tres tripulantes. EI 
30 y 31 de diciembre, también del 
año 1955, en las costas catalanas, 
se buscaron los pilotos de dos ’re
actores franceses que chocaron en

Poa patrulla de salvamento en una lancha en el mar, en coordinación con los aviones para la bús 
. queda de náufragos
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el aire; localizado uno de ellos, 
pudo salvar su vida. El 1 y 2 de 
enero de 1956 se buscaron dos pi
lotos de reactores que habían cho- 
cado en vuelo, también en la cos
ta catalana. Igualmente fue loca
lizado uno de ellos por el SAR, si 
bien fue salvado esta vez por bar
co, El 19 del mismo mes y año, 
un «AD-1» descubrió a un Guardia 
Civil que se había despeñado en 
un acantilado de la costa Norte 
de Mallorca ; tomó agua y lo res
cataron vivo en un bote de go
ma; recuperado a bordo, fue lle
vado en vuelo directamente a la 
enfermería de la base de Pollensa.

Durante la búsqueda de un mer
cante panameño en peligro entre 
Marsella y Menorca, los días 2, 3 
y 4 de diciembre del mismo año 
1956, las condiciones meteorológi
cas fueron tan adversas que des
apareció im avión «Languedoc» del 
SAR francés, que cooperaba en la 
operación; tres aviones de la 55 es
cuadrilla rastrearon en busca del 
barco, y luego del avión, durante 
más de veinticinco horas de vuelo.

Con ocasión de los accidentes 
que perdieron la vida los tenien
tes coroneles Frutos y Ripollés, 
en febrero de 1957, la 55 escua
drilla realizó más de noventa ho
ras de vuelo de búsqueda. El 18 
de abril del mismo año un avión 
de la escuadrilla localizó los res
tos de un yate danés desapareci
do en el Mediterráneo y se recu
peraron dos cadáveres.

En la operación de los días 25, 
26 y 27 de junio, con ocasión de 
la búsqueda de los pilotos de dos 
reactores españoles de Son San 
Juan, un “AD-1” de la escuadri
lla descubrió uno de ellos y to
mando agua en mar abierto, lo 
recuperó vivo. En septiembre y 
noviembre, personal de la escua
drilla realizó unas notabilísimas 
pruebas de supervivencia en el 
mar y en la montaña, que hubie
ron de alcanzar resonancia y cu
yas consecuencias han tenido la 
debida trascendencia dentro y 
fuera de España.

En 1958, el 18 de julio, y en el 
Atlántico, al oeste de las Azores, 
se cooperó eficazmente en la bús
queda de dn bombardero de la 
USAF y se recuperaron sus tripu
lantes. En los días 25, 26 y 27 de 
noviembre, en aguas del Medite
rráneo, se buscaron dos reactoris- 
tas de Son San Juan que habían 
chocado en vuelo, localizando y 
recuperando uno de ellos. En el 
año 19t9, un “AD1” de la escua 
driUa localizó el 5 de julio un 
mercante .italiano ardiendo y ra- 
dioguió' barcos de socorro que 
acudieron a salvarlo; sin esta 
asistencia el buque se hubiera 
perdido. El pasado año, hasta el 
30 de junio, cabe resaltar en el 
mes de enero la cooperación en 
los temporales de Levante para 
evacuar personas bloqueadas por 
la nieve. Los trabajos muy labo
riosos de búsqueda del avión ale
mán “Nordatlas”, perdido en los 
Alpes en el mes de marzo, y las 
operaciones que hubieron de 
montarse para i’. búsqueda de un 
reactor español de Son San Juan 
los días 10 y 11 de junio. La es
cuadrilla destacó en un principio 
dos aviones a Canarias (que más 
tarde pasaron a integrar la 56 es
cuadrilla SAR), quedando, por 
tanto, constituida a base de los 
cuatro “AD-1” que tiene en la ac
tualidad. En 1959 cambió de ba

se, abandonando Pollensa para 
asentarse en Son San Juan, con 
el mantenimiento en el aeropuer
to de Son Bonet. En 1961, enero 
y febrero, tomó parte en la in
fructuosa búsqueda del avión 
“HE-lll”, del coronel Ansaldo, y 
en la recuperación del cadáver 
del reactorista brigada Guerra en 
aguas de Denia.

RESCATE DE ENFERMOS Y 
HERIDOS GRAVES

La 56 escuadrilla SAR, de Cana
rias, se organizó en enero de 1955, 
primero con dos helicópteros y 
luego con éstos y dos «AD-1». Su 
base me Gando, con destacamen
to en Los Rodeos, y así continúa 
en la actualidad. La extensión del 
área de su responsabilidad y su 
especial fisonomía geográfica ha
cen también muy destacable la la
bor realizada, entre la que cabe 
destacar la constante demanda de 
servicios a que se ve sometida poi 
las autoridades civiles, referente a 
evacuaciones de enfermos y heri
dos, sobre todo entre las islas me
nores del archipiélago y el hospi
tal de Tenerife.

Las características del Atlántico 
Sur hacen prohibitivas las tomas 
de agua en mar abierto de los 
«AD-1», y las operaciones de res
cate hein de limitarse a helicópte 
ros y barcos. Es por eso por lo 
que el número de vidas humanas 
salvadas por los dos helicópteros 
de Canarias alcanza cifras sorpren
dentes. A finales de 1959, la 56 es
cuadrilla vio mermadas sus posibi
lidades operativas ante la pérdida 
de uno de sus dos «Gramman» an- 
ficios «AD-1» en accidente en el 
mar, afortunadamente sin conse
cuencias para su tripulación, no 
obstante lo cual fue la primera en 
acudir a la catástrofe de Agadir, 
antes que nadie, y fue capaz de 
realizar operaciones de salvamen
to tan brillantes como el rescate 
de los tripulantes de una avioneta 
francesa perdida en el desierto y 
el salvamento de todos los pasa 
jeros de un avión bimotor hundi
do en el trayecto El Aaíún-Gando

Desde 1955 a 1960, el resumen de 
servicios prestados por la escua
drilla de Canarias es el siguiente. 
En 1955, dos evacuaciones de en
fermos graves. Al año siguiente, 
búsquedas de un pesquero y de 
una falúa a la deriva, además de 
19 evacuaciones de heridos y en
fermos graves y cinco servicios va
rios más. En 1957, búsqueda y so
corro del barco liberiano «Los Ca
ribes», búsqueda de la avioneta da
nesa «Elaao» y de un pesquero. 
Rescate de los supervivientes y ca
dáveres en la riada en la isla de 
Palma. Búsquedas de una falúa, de 
un tripulante caído al agua del 
«Bahía Thetis», doce servicios en 
guerra durante las operaciones de 
Sidi-Ifni, Sahara, diez evacuacio
nes de heridos y enfermos graves 
y veinte servicios diversos.

Al año siguiente localizó y escol
tó a un avión militar con averías, 
búsqueda de náufragos del pesque
ro «Pilarica» y auxilio al pesquero 
«Virgen de la Mancha». Búsqueda 
de una avioneta en el AOE, res
cate de un pescador en la costa 
norte de Tenerife y cuarenta servi
cios en guerra durante las opera
ciones de Ifni-Sahara. Cuarenta y 
una escoltas de aviones, treinta y 
una evacuaciones de enfermos y 
heridos graves y veintinueve servi
cios diversos.

La escuadrilla de Canarias si
guió con sus valiosos servicios v 
en 1959 realizó la búsqueda y so 
corro del pesquero «Carmita Sán
chez», prestó auxilios al pesouero 
«Playa Santa Pola», buscó al avión 
miUtar "36-62", localizó y auxilió al 
pesquero «Mary Merche», buscó al 
avión militar «29-22» y ayudó ade
más a tres avionetas civiles per
didas en el AOE. Además, búsque
da del pesquero «Luz Marina» lo
calización del barco «F'. R. t.» 
cuarenta escoltas de aviones, doce 
evacuacioríes de heridos y enfer
mos graves y veintidós servicios di
versos.

Durante el pasado año, rescate 
de la tripulación de una avioneta 
francesa perdida en el A. 0 S 
Búsqueda de la tripulación dé la 
avioneta “Ec-ALQ", caída al mar. 
Un avión y una tripulación de es
ta esci^drilla fueron los primeros 
extranjeros que tomaron tierra en 
Agadir a las pocas horas de pre 
ducirse el terremoto que destruyo 
aquella ciudad: informaron, saca
ron las primeras fotografías, tras
ladaron el primer equipo quirúr
gico, medicinas y evacuaron heri
dos. Debido a estas informaciones 
se adelantó la ayuda de España. 
Búsqueda de dos avionetas fran
cés^. Ejercicio "Arrui” en pleno 
desierto. Ejercicio en helicóptero 
de lanzamiento y rescate del mar 
de paracaidistas. Búsqueda y lo
calización de la avioneta francesa 
“Fdafw”. Localización y salvamen
to de los náufragos de la avione
ta bimotor "EC-AJV”. Localización 
del oarco pesquero “Josefa San
tos”; evacuación por helicóptero 
del patrón del mismo en estado 
grave. Evacuación de 24 heridos y 
enfermos graves y veintidós escol
tas de aviones.

TRES LUGARES DONDE EL 
SAR ESTUVO PRESENTE:

LLOBREGAT, VALENCIA, 
RIBADELAGO

La 57 escuadrilla SAR en Getaíe 
se organizó en octubre de 1954 con 
tres helicópteros. Entre los mu
chos servicios prestados merecen 
especial mención los siguientes: el 
salvamento y evacuación de super
vivientes y cadáveres del acciden
te sufrido por un “C-47" de la 
U. S, A. F. en febrero de 1955 en 
la sierra de Guadarrama, en con
diciones meteorológicas y geográñ- 
cas muy difíciles. El rescate de 
cuatro personas aisladas en el río 
Llobregat, en septiembre del mis
mo año. La brillante actuación en 
la catástrofe de Valencia, en octu 
bre de 1957, Los servicios presta
dos en Africa occidental con oca
sión de las operaciones militares 
de 1958. Los socorros a la pobla
ción civil en la catástrofe de Bi- 
badelago, y, por último, el salva
mento de los pasajeros de un au
tobús en el puerto de Carrasqueta 
y el de la parturienta de la presa 
de Cofrantes, con ocasión de los 
temporales de nieve de Levante en 
enero de 1960, que por las cir 
cunstancias que en ellos concu
rrieron y el arrojo puesto en jue
go por la tripulación actuante, ad
quirieron extraordinaria resonan 
cia nacional.

HACE DIECISIETE AÑOS 
QUE COMENZO EN BA

LEARES
Por el año 1944, cuando acababa 

la .segunda guerra mundial. Ale
mania ofreció vender a Espacs
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Tenerife es una de las bases españolas del SAISanta Cruz de

doce hldros “Do-24” para que, co
mo país neutral y en atención al 
prestigio adquirido en materia de 
hidros por la base de PoUensa, se 
pudiese prestar un servicio de 
Búsqueda y Salvamento en aguas 
del Mediterráneo occidental en be
neficio de tripulaciones derribadas 
en acciones de guerra o acciden
tes.

A pesar del esfuerzo económico 
que ello suponía, España acepto 
la labor humanitaria que ello im
plicaba, y fiel a su neutralidad en 
la contienda, lo hizo saber así a 
todos los beligerantes, disponién 
dose a operar sin distinción de 
toderas ni circunstancias. Así lo 
hizo —no sin riesgo—, prestando 
infinidad de servicios de salva 
mentó, la mayoría en condiciones 
adversas, pues en ocasiones no to
dos respetaban los colores de los 
aviones españoles de Salvamento. 
El grupo de Salvamento de Po 
llensa dio mucho juego hasta fina
lizada la universal conflagración, 
pasando después a formar parte 
del regimiento mixto basado en 
mllorca y por último a constituir 
él mismo el .52 regimiento do ni- 
dros de Pollensa. Desaparecida ya 
esta unidad, en julio de 1958, la 
Jefatura del S. A R. español pro
puso la creación de una escuadri
lla integrada por cuatro de aque
llos hidros “Do-24*’ que fueron re 
construidos y actualizados para fi
nes exclusivos S. A. R.

Así, esta ^ueva imidad del Ser
vicio viene a' reforzar los medios 
aéreos de que se dispone, mediante 
aviones que reúnen excelentes con
diciones para operaciones en el 
^ar 7 que, si bien todavía no han 
entrado en la plenitud de su ren- 
^miento, contribuye ya eficazmen- 

a las operaciones reales y ejer
cicios multipartitos que tienen lu- 

^^ drea de responsabilidad 
del R. C. C. de Baleares. -

AUXILIO A LOS MONTANE 
ROS Y EFICAZ LABOR EN 

TIEMPO DE NIEVES
La primera escuadrilla de sal

vamento de superficie (Madrid» se 

creó durante el verano de 1955. La 
misión de esta escuadrilla es la 
de prestar servicios de búsqueda 
y salvamento por tierra, especial
mente en terrenos montañosos, 
para lo cual se la dotó de equipos 
especiales aptos para operar en la 
montada y sobre la nieve. Durante 
estos años la escuadrilla ha inter
venido en muchas optíraciones en 
diversas cordilleras de España, en
tre las cuales cabe destacar dos 
importantes: la primera el 5 de 
octubre de 1958 con motivo del áe 
dente de un avión “Junker” que 
se dirigía de Teruel a Madrid y 
se estrelló contra el pico del 
“Agulla”, en las proximidades del 
embalse de Buendía. Dicho avión 
fue localizado por la escuadrilla 
sin supervivientes. Se operó bajo 
los efectos de un temporal de nie
ve y agua que hizo muy difícil el 
transporte de los cadáveres desde 
el referido pico al pueblo de Buen
día.

La segunda, el 4 de diciembre 
de 1958, la unidad intervino eficaz
mente, utilizando todos los medios 
de que está dotada, para locali
zar un avión de Aviaco “Languedoc 
EC-ANR”, que se estrelló contra 
el pico de la Mujer Muerta, a 
2.200 metros de altura, en la sie
rra del Guadarrama. Cerca de cua
renta y ocho horas duró la bus 
queda de dicho avión, debido a 
las duras condiciones de ventisca 
y nieve que dificultaban su loca
lización. No hubo supervivientes 
Los 28 muertos fueron descendidos 
a hombros de los soldados de la 
escuadrilla desde el lugar del ac
cidente hasta el puesto de socorro, 
situado a tres horas de camino de 
montaña.

El *64 de abril de 1959, con mo
tivo del accidente del avión de 
Iberia "DG3-EC-ABC” en la Sie
rra de Valdemeca (Cuenca), la es
cuadrilla estuvo presente en di
cha zona, sin llegar a intervenír 
por habeF sido iocalizado previa
mente el avión por un guarda fo
restal y no haber supervivientes. 
La escuadrilla ha intervenido. 

además, asiduarnenbe durante los 
períodos de prácticas que realizan 
los inviernos en el Puerto de Na
vacerrada, en auxilio de monta 
ñeros perdidos, autobuses bloquea
dos por la_nieve, ayudas al ferro
carril eléctílco del Guadarrama 
para evitar su bloqueo y demás 
acciones de socorro a la pobla
ción civil.

Ultimamente esta escuadrilla ha 
sido desdoblada en cinco patrullas 
de contingente reducido, reparti
das por España, constituidas to
das ellas a base de cinco peloto
nes de salvamento con un médico 
al mando de un oficial especia
lizado.

Esta puede ser la pequeña his 
toría del SAR español reducid.-! a" 
una sucesión esquemática de da
tos. Hay algo más importante ba
jo todo eslío en el interior de la 
relación fría de datos. Lo que en
traña el espíritu del lema que tie
nen los hombres que la altura del 
hombro en su uniforme gris azu
lado llevan estas letras: SAR. El 
lema, ya lo dijimos antes, es: 
“Vete y haz tú igual". Son las pa
labras evangélicas de hacer el 
bien a quien necesite de él, es el 
refrán castellano de “Haz el bien 
y no mires a quien”. Los piloto'; 
del SAR, cuando desde su pues
to en el avión buscan y rebuscan 
por a superficie del mar el pes
quero hiunilde o el yate lüjosc 
que navega a la deriva, otean el 
horizonte intentando salvar la vi
da humana del montañero perdido 
entre la nieve o las que consumen 
su angustia en el interior del au
tobús bloqueado por el temporal, 
se han jugado muchas vidas y se 
han acercado hasta los límites de 
la misma muerte. Sin embargo, 
no hay el menor borrón en las 
páginas que han escrito las diver
sas escuadrillas españolas ni han 
sufrido el menor percance. Saben 
lo que hacen y a dónde van. Son 
ángeles y a ellos, a los hombrea 
del SAR, les protege otro ángel 
con mano sua/e y segura.

Pedro PASCUAL
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A los cincuenta años del raid Paris-Madriünional vuelo del «X-15» y el record del «6-58»

De izquierda a derecha: Vedrincs, volando en la etapa Anpi™ 'Jstián. El “X-15”, a punto para realizar su hazaña. El “B-58 en pleno vuelo

íáWÍ . '■

EN estos mismos 
tecimientos de 

, ' náutico han colncli p ena- 
! mente. De una PV^^- 
• tenario del "f^^'í ’'^ 

mó entonces-^, . de 
' otra, el vuelo de Ijior 
i último también, 8 ^a- 

ordinaria del “^ “tra
vesía record sobm^ w^

El raid" Paris’^ mee 
perfectamente nue^ Jdo 
Cincuenta años ®!'?^ 
es mucho. Pero W* la 
historia de la avW Itácti- S todo 1ip Üt 
ma. Hace cincuenta i Hec- 
to, la aviación ^lano 
balbuceo. Ws ^f^ 
ella. Parecía una 
de peligros, con 
Mifte¿ Mue 

con su rudimenta^’ 
visto de un m^r

» cuya mtió

Vedrines rodeado de las personalidades del Real Aero-Club, Cruz Roja y autoridades 
así como periodistas españoles y extranjeros cuando llegó a Madrid

El aeroplano en que Vedrines ganó la carrera Paris-Madrid, a su llegada “,n'°.U S*f*
los Alpes y

sufrió un accidente mortal, ya en 
país italiano. Y, en fin, en el mis- 

año también, Julio Vedrines
Po ^^ ®^ ’^^^ ‘^ ®^ vuelo
M^Pau, que resultó un gran 
éxito. ¡Asi andaba por entonces 
la conquista del aire! La referen
cia es necesaria para que quien 

comprenda el alcance de cuan
to Sigue, que antaño fue una proe
za singular, y que ahora, sin du- 
aa alguna, pudiera antojársele a

alguien, sin este antecedente, has
ta ridículo.

Vedrines había nacido en Saint
te medios para actuar por su cuen

Denis el 29 de diciembre de 1881.
Fue mecánico de oficio y carecía
de bienes de fortuna. Con los aho
rros que pudo reunir obtuvo su
título de piloto en 1903 porque Ve
drines soñaba con hacerse avia
dor. Gastados sus recursos en la
adquisición del título, debió de
trabajar luego al servicio de otros

gró definitivamente a los tremta
años de edad. Y el
Madrid, organizado para el mes
de mayo del citado año 1911, de-¡ 
bió proporcionarle después la
oportunidad de obtener su máxi
mo triunfo. Por entonces, en efec- <A 
to, se organizaron una serie de ’
raids”, entre los cuales el París-
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Uno de los pilotos que tripulan los “X-15”, disponiéndosc a volar

Madrid, fue el primero, pero al 
que seguirían el de París-Roma y 
otra especie de marathón aéreo, 
que comprendió im vuelo por el 
norte de Francia, Bélgica, Holan
da y parte de la Inglaterra occi
dental.

PARIS-MADRID, 33 HORAS, 
HACE CINCUENTA AÑOS

Elj "raid" Paris-Madrid se ini
ció en el viejo aeródromo de la 
capital francesa de Issy-les Moli- 
neaux, sito en los arrabales de es
ta población, justamente en donde 
acaba de ocurrir ima catástrofe en 
estos mismos días al hundirse el 
suelo. El "raid de villa a villa” 
—como se le denominó— estaba 
previsto en tres etapas: Issy-les 
Molineaux - Angulema, Angulema- 
San Sebastián y, en fin, San Se- 
bastián-Madrld. Pero las cosas de
bieron luego alterarse en extremo. 
Por de pronto, la salida de París 
(Issy-les-Molineaux) fue ya trági

ca. Se habían inscrito varios avio
nes; en total, 21. Pero no toma
ron la salida más que 11, entre 
ellos los del propio Vedrines, Ga- 
rros—que dos años después se ha
ría famoso con la travesía del Me
diterráneo—, Beaumont, los her
manos Morane, Vidart, Frey, Gil
bert y Train. Este último fue el 
que con su avión se precipitó so
bre el público, que por entonces 
acostumbraba a invadir los cam
pos de aviación, con tal mala for
tuna, que en el choque contra la 
multitud al intentar despegar re
sultó muerto nada menos que el 
ministro de la Guerra, Barteaux, y 
herido de gravedad el propio pre
sidente del Consejo, Monis. Bajo 
tan lamentables auspicios comen
zó el “raid” el 21 de mayo de 1911. 
A nadie podrá extrañar que en 
tan incipiente estado la aviación, 
la prueba Paris-Madrid resultara 
excesivamente dura y difícil pa

ra los pilotos que en ella inter
vinieron. Cuando los aviones en
traron ya en España, sólo tres 
pilotos entre los que toman parte 
en el “raid” pudieron continuar 
el esfuerzo; Vedrines, Garros y 
Gilbert. Pero desde aquí en ade
lante sólo va a poder seguir el 
primer piloto citado. Los otros dos 
no pudieron franquear las prime
ras estribaciones de los Montes 
Cantábricos y el régimen de Ja 
meteorología hispana, aunque, a 
decir verdad, no existieron por 
aquellos días vientos de cierta 
violencia. Sólo Vedrines, pues, 
continuó el viaje hacia la capital 
española con su aparato ‘‘Mora
ne”, un monoplano pequeño que 
hoy se nos antojaría casi una co
meta si no fuera porque, natural
mente, estaba provisto de un mo
tor “Gnome” de 50 caballos. Ve 
drines debió de pernoctar también 
en Burgos, y, al fin, pudo tornar 
tierra en Getafe, en donde, por
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Los técnicos comprueban la instalación de un motor en un “X-15”

cierto, fue recibido por el propio 
Monarca español, el Gobierno y 
numeroso gentío, que quiso pre
senciar la inaudita proeza que pa
ra la fecha significaba el vuelo. La 
llegada se verificó el día 26, es 
decir, que en la travesía entre Pa
rís y Madrid, Vedrines, con su 
aparato, invirtió nada menos que 

' seis fechas. Por ferrocarril se 
tardaba a la sazón dos. De aquí 
que el primer correo aéreo que, 
de modo simbólico, condujo entre 
las dos villas el “Morane” de Ve
drines Invirtió en el trayecto bas
tante más que el transportado en 
ferrocarril. Sin embargo, se tra
taba de una experiencia nueva 
que, a la postre, abriría luego el 
camino del aire y que seguiría, 
andando el tiempo, el correo in
ternacional habituaJmente. Desde 
luego, las seis fechas citadas no 
las invirtió Vedrines en volar tan 
sólo. Los aparatos tenían a la sa
zón muy escasa velocidad y una 

autonomía pequeñísima. En reali
dad, en el aire estuvo Vedrines 
solamente catorce horas, cinco mi
nutos y cincuenta y ocho según, 
dos. Un tiempo que ahora asom
braría, pero que a la sazón mara
villó a todo el mundo. Vedrines, 
hombre de estatura pequeña, arro
pado en un jersey gris de cuello 
alto y tocado con una gorra bi- 
sera, añadió una fantástica aven
tura a su viaje, asegurando que 
al pasar Somosierra había sido 
atacado por un águila. Lo más 
probable es que esto fuera una 
fantasía del piloto. Pero la histo
ria quedó. Vedrines prestó luego, 
al llegar la primera ^erra mun
dial, importantes servicios milita
res a su país y, en plena popula
ridad, hasta fue elegido diputado.

Tal fue, a grandes rasgos, el re
sultado- del “raid” Paris-Madrid, 
que acaba de cumplir su cincuen- 
tënario en la historia de la avia
ción y del progreso. Un vuelo que 

F

resultó maravilloso para la épo
ca y en el que se invirtieron, co
mo hemos dicho, casi exactamen
te catorce horas y seis minutos. 
Esta misma distancia en 1939—al 
terminar nuestra guerra de Libe
ración-la cubrían normalmente 
los aviones de línea en seis horas, 
y en 1945—al terminar esta vez la 
última gran guerra—, en poco 
menos de cuatro horas—tres ho
ras y cincuenta y ocho minutos—, 
mientras que hoy la cubren los 
propios aviones modernos apenas 
en tina hora y cincuenta y cinco 
minutos, esto es en siete veces me
nos tiempo que el que empleara 
Vedrines en el mismo recorrido.

TREINTA Y CUATRO AÑOS 
DE LA HAZAÑA DE LIND

BERGH

Otro aniversario importante, y 
aun diríamos mejor trascedente, 
se ha recordado ahora con oca-
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Sión de inaugurarse en Paris el 
XXIV Salón de la Aeronáutica 
Internacional.

Hace ahora, en efecto, treinta y 
cuatro años que, exactamente, en
tre el 20 y el 21 de mayo de 1927, 

> Lindbergh realizó la gran proeza 
de cruzar en avión el Atlántico 
Norte. La primera guerra mundial 
había significado en el campo de 
la aeronáutica una serie de nota
bles progresos. Grandes éxitos y 
grandes triunfos se habrían logra
do después de aquella fecha, en
tre ellos los notables de nuestra 
propia aviación con los famosos 
“raids” del “Plus Ultra”, Filipinas, 
Guinea, del “Jesús del Gran Po
der” y del “Cuatro Vientos”. Pero 
el Atlántico Norte, por su inmen
sa anchura y su régimen meteoro
lógico propio, constituía im obs
táculo difícil de franquear. Mere
ció Lindbergh el honor de conse
guir en la fecha indicada, utili
zando en el intento su famoso apa
rato “Sprit of Saint Louis”, que 
salió de Nueva York a las doce 
horas y cincuenta y dos minutos 
del día 20 del mes citado. El día 
21, tras de volar treinta y tres 
horas, veintinueve minutos y trein
ta y dos segundos—esto es, casi 
exactamente en treinta y tres ho

ras y media—, Lindbergh tomaba 
tierra en el aeródromo parisiense 
de Le Bourget, justamente cerca 
de donde ahora se celebra el Sa
lón de Aeronáutica citado.

EL «B-58» INVIERTE TRES 
HORAS EN EL MISMO 

RECORRIDO
La hazaña fue asombrosa y su 

héroe adquirió en el acto fama 
universal. Su nombre está en la 
historia de las proezas aéreas en 
lugar preeminente; pero todo es 
perecedero en el mundo y la mar
ca mundial de la travesía dei At
lántico ha sido superada sucesiva
mente y sin cesar. Luego después, 
naturalmente. La última proeza en 
este orden mismo de cosas nos la 
ha brindado asimismo la aviación 
americana. Ha sido realrhente el 
vuelo reciente del «B-58 Hustler», 
el gran avión de guerra de la Air 
Force de la U. S. A., el que ha 
traído ahora el recuerdo de este 
otro treinta y cuatro aniversario 
del otro vuelo del «Sprit of Saint 
Louis». Esta vez el «P-58» ha sa
lido en su viaje de los Estados 
Unidos a Europa —con objeto de 
estar presente en el Salón dé Ae
ronáutica— de la base de Cars
well, en Tejas. Desde allí ha vola

do a Nueva York, sobre cuya ver
tical ha pasado, para dirigirse 
desde la gran urbe estadouniden
se a París y tomar tierra, como 
decimos, en Le Bourget. Entre 
Washington, por donde también 
pasó, y Nueva York, el «B-58» co
menzó por ganar una marca, in
virtió en el recorrido entré estas 
dos ciudades apenas diecinueve 
minutos y cuarenta y ocho segun
dos —menos de veinte minutos- • ; 
pero donde su éxito alcanzaría 
luego máxima resonancia fue en
tre Nueva York y París. Este re
corrido, realizado —recordamos— 
por Lindbergh en treinta y tres 
horas y medía, Payne, Pilhemus 
y Wegener —el piloto y los tripu
lantes del «B-58»— lo han reali
zado tan sólo en tres horas, diez 
minutos y cuarenta y tm segun
dos, esto es, en diez veces menos 
tiempo que aquél. La distancia 
recorrida ha sido de 5.879 kilóme
tros, y la velocidad horaria me
dia, de 1.763 kilómetros, esto es, 
500 y pico más que la del sonido. 
El Atlántico se ha visto asi de 
pronto reducido, si no en su mag
nitud, sí al menos en su dimen
sión tiempo. Tres horas y once 
minutos, que es lo que ha inver
tido el «B-58» en ir de Nueva YorK
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chiquitito. HISPANUS

con

minutos, 
Atenas en 
rá normal 
cias y las 
aparecido

escribir, las causas 
tro.

EL «X-15», LA 
LABRA EN

en 
la 

ai- 
la

In-

ULTIMA PA- 
AVLACION

cre
cí 

di- 
que

Pero quizá lo más inaudito 
este instante de la lucha por 
conquista a gran velocidad del

y desde Barcelona a
re, y lo más sorprendente a 
vez, sean las pruebas de ese ... 
genio americano que .se denomina 
el «X-15». Si la hazaña de Vedri-

EJ ‘B-58’’ ha volado durante 
más de hora y media con una 
velocidad superior a la del 

sonido

de este sin le s •

a París, es apenas lo que tarda
mos en ir desde Madrid, en fe
rrocarril o en automóvil, a una 
localidad inmediata á Aranda de 
Duero, por ejemplo, a Valladolid 
o a Alcázar de San Juan. El mun
do, sin duda alguna, se hace chi
co. La primera travesía del Atlán
tico, que realizaran los españoles 
de las carabelas de Colón, costó 
setenta días. Los modernos triun
fadores del «gallardete azul», el 
«Normandía» o el «ünited States», 
no han logrado reducir este tiem
po a menos de cuatro o cinco fe
chas. El «B-58» ha tardado, sin 
embargo, tan sólo tres horas ? 
media en efectuar el mismo leco- 
rrido.

Inesperadamente, la extraordi
naria hazaña del «B-58» ha teni. 
do un epílogo catastrófico. El sá
bado último, cuando el aparato 
realizaba un vuelo de exhibición 
en los alrededores de París, esta
lló en el aire, destruyéndose. Tri
pulaba el avión en aquel instan
te tan sólo el piloto Murphy, que 
resultó muerto en la prueba. El 
bombardero a reacción cayó cer
ca de Goussinvllle y Louvres, a 
unos 15 kilómetros apenas de la 
capital francesa. Se ignoran, al 

nes. con su «Morane», fue el 
«ayer», y esta otra del ffB-58 Hust
ler» es el hoy, el vuelo del «X-15», 
aunque actual, interesa sobre to
do por su perspectiva del «maña
na».

He aquí, en efecto, la gran ha
zaña que ha realizado este «avión- 
cohete» yanqui en la última de 
las experiencias que se han llev.a- 
do a cabo en la base aérea de 
Edwards, en California. Como es 
sabido, este avión singular es le
vantado en el aire hasta una 
gran altura por un bombardero 
corriente, del que se desprende 
para seguir luego conducido por 
su piloto, en plena autonomía y 
a gran velocidad. En esta ocasión 
el «X-15» ha sido tripulado por el 
piloto Joe Walker, de cuya des
treza y temple vamos a damos 
cuenta a través del relato de esta 
sorprendente maravilla. El «X-15» 
ha sido esta vez remontado por 
un bombardero hasta los 14 400 
metros de altura y lanzado en 
•ste momento al espacio. Como se
sabe, el «X-15» es el ingenio 
~<alvo, naturalmente, los satéli
tes- más veloz entre todog lo.s 
que la técnica de la conquista del 
espacio ha creado hasta la fecha. 
A su lado las proezas del propio 
«B-58 Hustler» resultan mengua
bas y hasta insignificantes. Tanto 
romo las del avión de Vedrines o 
bel de Lindbergh comparados 
éste.

En efecto, esta vez, en su 
cwnte velocidad de .siempre, 
«X-15» lanzado, como hemos 
Cho, por el superbombardero . 
10 tomó a su cargo, en la base 
de Edwards, alcanzó a la altura 

de 35.200 metros —esto es. casi 
cuatro veces la del Everest— la 
máxima velocidad del recorrido. 
Fue ésta nada menos que de 
¡5,392 kilómetros por hora! Como 
la del sonido es, según es bien 
sabido, de 1.234 kilómetros por 
hora, el «X-15» desarrolló, pues, 
una velocidad entre cuatro y 
cinco veces la de aquél, es decir, 
que el ingenio tiene una veloci
dad entre cuatro y cinco «mach». 
A semejante velocidad, Walker 
habría ido de Nueva York a Pa
rís, no en las tres horas y media 
invertidas por el «B-58», y no ha
blemos de las treinta y tres y pi
co que invirtiera Lindbergh, sino 
solamente en una hora y cinco 
minutos escasamente.

Pero lo más satisfactorio del 
viaje y experiencia de Walker con 
su «X-15» fue la perfecta maneja 
bilidad del aparato, siempre dócil 
y siempre maniobrero, de tal ma
do que" aunque para volver a tie
rra tuvo que «calarse» a través 
de una espesa masa de nubes, 
Walker tranquilizó a todos los 
que, anhelantes, seguían la expe
riencia, diciéndoles por radio. 
«Salvó las nubes. Veo perfecta
mente la pista. No teman por mí,»

EL «X-15» ALCANZA MIL 
CUATROCIENTOS KILOME

TROS POR HORA

La velocidad del «X-15» ha side 
la máxima alcanzada en estas ex
periencias. Ha batido todas las 
marcas propias. Pero aún queda 
lo más importante por decir. Los 
técnicos no están aún completa
mente satisfechos. Esperan ganar 
más velocidad, incluso hasta lle
gar a conseguir la de ¡7.400 kiló
metros por hora!, esto es, más 
de seis «mach», lo que permitirá 
al «X-15» dar la vuelta a la Tie
rra apenas en cinco horas y vein
te minutos, y llegar de Nueva 
York a París apenas en Cuarenta 
y siete minutos.

Durante el vuelo efectuado úl
timamente en Edwards, el piloto 
Walker estuvo un instante bajo 
la sensación extraña de la Ingra
videz. Lo notable del caso es que 
apenas si el piloto parece notar 

novedad alguna cuando vuela el 
«X-15». Preguntado, en efecto, 
aquél en cierta ocasión sobre la 
diferencia de sensaciones que ex
perimentaba volando en el ingenio 
citado, en vez de en un avión sen
cillamente supersónico, Walker'' 
contestó: «Ninguna. No hay una 
diferencia apreciable entre la ve
locidad del «X-15» y la de 1.000 
kilómetros por hora que logran 
los cazas ordinarios. No hay más 
límites para la velocidad que los 
que impone la ciencia. El hombre 
puede volar por el espacio a cual
quier velocidad. Nada lo impide.»

El «X-15» es una creación de la 
N. A. S. A. El prototipo definitivo 
que se busca tras estos ensayos 
no tendrá más que un solo motor 
cohete, que desarrollará una fuer
za de empuje tres veces superior 
a la que desarrollan actualmente 
los dos motores quq actúan a tra
vés de las cuatro toberas de las 
que de momento está equipado. 
Entonces el aparato legrará su 
velocidad máxima.

El «X-15» es ahora tan sólo un 
ingenio en experimentación, por 
cuanto vemos, Y por esto mismo 
también un ingenio llamado a las 
más inauditas posibilidades. El 
«X-15» tiene una aplicación funda
mentalmente militar, Pero bien 
pudiera ser que, como con otras 
conquistas aéreas ha ocurrido ya,

«X-15» puede tener un día apli
cación comercial. Cuando tal cosa 
ocurra —y, sin duda, algún día 
ocurrirá—, el mundo, decidida
mente, se habrá empequeñecido 
al mínimo. Ir desde Madrid a Da
masco en media hora, o desde 
Nueva York a Quito en cuarenta

un cuarto de hora, se- 
entonces. Las distan- 
fronteras habrán des- 
prácticamente para la 

navegación futura del «X-15». El 
mundo, para los hombres de mil- 
ñaña, parecerá, en efecto, asi de
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EL NEOFITO
NOVELA. Por Eduardo TIJERAS
i-^o va a esenoir un cuento hermoso. No está ins- 
* pirado, pero va a escribir im cuento hermoso. 
Todos saben que eso de la inspiración .son ganas 
de tontear. Enciende un cigarro y se sienta a la 
máquina de escribir. Y hay toros en la isla de las 
“cañaíllas”. Hubiese ido con gusto, va que su ami
go Vallodres empieza ahora la lucha por los rue
dos y siempre alegra' gritar cosas buenas a los 
amigos que arriesgan el pellejo. Mas no puede. Ne
cesita escribir un cuento, y hermoso, aunque Va
llodres, con el tiempo, puede convertirse en figura 
o puede convertirse en nada. Actualmente es incóg
nita.

Pío rebusca temas. Sí, el tema hay que sacárselo 
de la manga. Intenta reconcentrar.se. Pasan por su 
mente dos millones de pensamientos estúpidos y 
otros dos millones de pensamientos dudosamente 
estúpidos. Luego hay veces que no pasa nada. En
tonces chupa el cigarro negro y sopla el polvo ocu 
mulado en la mesa. Ya habrán soltado el primer 
novillo.

Cinco de la tarde, domingo de julio, calor pega
joso. Los niños en la calle, nadie sabe por qué, 
cantan villancicos de Navidad. Pío vive en un bajo 
y cuarto, mejor dicho, el de sus hermanas, da a 
la calle. Es el único cuarto de la casa donde entra 
luz. Así es que tiene a los niños como encima, de 
los sesos. Y no paran los benditos de desgarrar.se 
la garganta a fuerza de alaridos. Lo confiesa sin 
rebozo: odia a estos niños. Algunas veces traen 
un tambor y otras juegan a la pelota o arrastran 
adoquines por la acera, en calidad de vehículos. 
También ocurre que el hecho de haberse instalado 
Pío en la habitación de sus hermanas no es del 
agrado de ellas y aprovechan cualquier ocasión 
para zaherirlo.
EL ESPAlJlpL —Pág. 38

Vaya, va pareciendo a Pío que no es el momen
to propicio para escribir un buen cuento. Esta la
cio de la playa, achicharrado y tonto del sol, como 
si todos los puñetazos de aquellos amateurs se 
los hubiesen asestado en la cabeza. Nadie noqueo a 
nadie, pero se pegaron de firme. Utilizaban guan
tes de reglamento y uno de los contendientes tenia 
la nariz hinchada y sangrante. Los bañistas habían 
formado corro. Era el cuarto corro de la maña
na: mujer ahogada, novios capturados, riña de fo 
tógrafos y pullato de afición. También apareció 
un aguamala gigantesca, y más temprano se había 
visto claramente, no lejos de la orilla, una mana
da de bichos. Algunos dijeron que eran atunes de 
las almadrabas de Barbate y otros afirmaron que 
no, que eran marrajos. En la terraza del hotel ha
bía bullanga de baile y martinis; en la arena, 
bajo garitas de mimbre o al sol tremendo, almor
zaban centenares de familias, y Pío vio a dos vie
jas encorvadas, temblorosas, comiendo tortilla, be
biendo tinto y riendo desdentadas, y las mujeres 
jóvenes tan... Bueno, el caso es que la atmósfera 
estaba tensa. La marea llena, el apetito descomu
nal, la confusión, los colores, el griterío y lo rita- 
lista y rotimdo del paisaje y la gente asustaban a 
Pío, que discurría fascinado por lo que a él se le 
antojaba la vena trágica del ambiente Esperaba 
de un momento a otro que la riente multitud se 
arremetiera a mordiscos y que una montaña de es
puma cayera contra el hormiguero humano v el 
tinglado del balneario o que toda la pasión física 
o el pulso hinchado del color estallaran en millo
nes de partículas y que luego los arrastrara un 
viento antiguo. Esperaba todo eso.

Había por allí un americano empeñado en bo
xear, rubio y de piel dorada, Claro que los mu-
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chachos no se atrevían con él. Los papanatas sen 
tian admiración cada vez que el americano insistía 
en boxear y sonreían como pensando; “¡Qué tío' 
Debe ser un fenómeno.” Pío casi se embarcó en 
pensar de dónde vendría al americano tal aureola, 
pero entonces llamaron a éste y le ofrecieron los 
guantes, aunque no se veía claro quién iba a en- 

' frentarse con el rubio. Por lo de rubio recordó a 
su amigo Silvio, un producto de playa, gimnasio y 
cabaret, con dos ideas fijas clavadas en su her 
mosa cabeza; pegarle a la gente e irse a Suecia. 
No pegó a nadie ni se fue a Suecia, sino a París, 
contratado por seis meses en una fájbrica de auto 
móviles en serie. Y recordando mejor, sí pegó a 
alguien :~al hijo de Carrasco, al menor, y riñó con 
Pepe, el representante, por un págame allá esas 
copas. Pero resultó una actuación poco afortv/.adn 
la de Silvio. Era un inadaptado social con mil ex
periencias sobre sus costillas, desde chófer a guar
dia civil pasando por señorito nocturno sin blanca, 
metido en trances de castigar a cuatro hambrientas 
que liquidaban la noche provinciana a fuerza de 
bostezos y coba a un doble de coñac con sifón; 
deportista, paseante y apasionado de Gershwin. Lo 
del hijo de Carrasco motivó su separación del gru
po, que lo despidió con frialdad. Silvio se sentía 
socialmente acorralado y por eso se expatrió, con 
una chispita de utipla y romanticismo en sus ojos 
grises. Carrasco, el maestro literar.io de Pío, ca
rrero, flaco, sensual y analfabeto, ha comprado 
ahora un coche de caballos y está deseoso de que 
la pandilla organice un buen jaleo. Carrasco habla 
como un Hemingway andaluz y sin técnica.

Por fin, otro muchacho, amarillento, en camiseta 
—la gente se arremolinó y algunos dijeron; '‘E.3 Pe
pín”—, salió del corro y peleó con el americano, y 
éste se rajó en seguida y se tocó las muelas.

Luego Pío se puso a nadar. Bastante lejos de la 
orilla le llegaba nítido el clamoreo de la gente. 
Nadó más y más hasta sentir sólo el ruido del mar 
A irtervalos las grandes olas ocultaban el balnea
rio y parecía que el Océano, definitivamente, se 
había tragado al mundo. Entonces empezó a ver 
en el agua unas manchas oscuras; se acordó de los 
marrajos y regresó aprisa, asustado.

Así es que está rendido. Sin embargo, debe es
cribir un cuento, porque lo de la inspiración no 
convence a Pío. Vuelve a mirar los apuntes y acaba 
pensando que ninguno vale. Cuando tiene ideas u 
observa algo interesante se limita a una anotación 
breve, creyendo que más tarde ’•ecordará detalles 
y circunstancias. Luego no recuerda nada. Tiene 
cosas como éstas: ‘El ciego con la lluvia dijo; 
Mujer, ¿me vas a llevar chorreando?” “Los globos 
huyeron y la gente se extasió.” Pío siente debilidad 
por los globos. Intentará recordar, puede salir el 
cuento. Otro cigarro. A ver, sí; fue la tarde de in
vierno en que a un vendedor ambulante se le es 
caparon los globos. Aquel día estaba Pío comido 
de tedio, mal dispuesto y harto de la calle. No te
nía empeño en amontonar detalles agrios, claro; 
pero nadie negará que existen días malos, monótc- 
nos, de gallinácea angustia, en que se tiene el pe
cho como vaciado a estilete y la cabeza amorfa, 
igual que una pera de agua podrida. Es como una 
corrida de toros con sangre de serrín, cuernos de 
estropajo y sol de bujías. Un muerto es una tra 
gedia rotunda, el peligro incita. A vece:^ no hay 
muertos ni peligros ni nada. Mañana quizá todo 
se remoza, pero hoy las cosas vienen así y esto 
no se comprende hasta el final. Entre tanto ha ha
bido un debatir estúpido, sin consuelo.
.Incide dedicarse a los globos; cree que tienen 

cierta capacidad alegórica. Era un atardecer triste, 
húmedo y morado. Hoy es un atardecer de verano 
y se ve avanzar la luz del sol por la fachada blan
ca e ingenuamente barroca de la iglesia de enfren
te; también se ven muchachas camino del paseo, 
con sus brazos morenos y sus vestidos de colores, 
«o se mega a todo eso. Debe pensar —sí fs verdad 
Que los escritores se hacen con los codos— en 
m triste de invierno, de multitud blo-

« ^’^ altos edificios. Y Plo sabe con absoluta 
Pr^isión que si se va ahora mismo a la calle y 
uerce a la izquierda puede apoyar el cuerpo en 

un ruinosa, ver el mar, las barcas y a
''^®i° Qtie pasea las tardes dulces, mano.s 

as y descolorida la sotana.
aquella otra tarde discurría despacio, 

rando niños y bostezos, dejándose los ojo.s
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sin gran interés en un abrigo de piel o en un toca 
disced. Multitud cansada y de cara seria. Pero es 
la que proporciona al escritor todos sus elementos 
de trabajo, pensó Pío, los complejos y exclusivos 
pilones donde abrevar. Hizo un esfuerzo entonces 
para admitir que tenía ante los ojos la cantera del 
odio, los celos, el genio, la locura... ¿Dónde esta 
ban los argumentos, las ideas frescas? ¿Era posi
ble que aquel hombre con gabardina que acababa 
de tomar café y se disponía a embragar la moto 
fuera un Hamlet, un Karamazoíf, un Edipo? Ha
bían huido la aventura, el ingenio, la gracia sutil 
de lo frívolo, la poesía..., ¿o todo aquello estaba 
allí, como siempre, pero oculto a la sensibilidad 
de Pío, limitada y divagante? Se impone rigor, ob
jetividad, y se ríe entre dientes, con desgana, y... 
basta. Quedó en que .se trataba de un atardecer 
morado y de gente aburrida. Había una tómbola 
disonante y una plaza de hombres solos, de pie, 
quietos. Así como existen plazas de liiñeras y vie
jos, aquélla sin bancos era de hombres solos. Los 
vendedores de tabaco rubio entonaban su sonso
nete de años y la humedad se metía en los huesos 
y la tómbola de cacerolas brillantes pro-equipo lo
cal de fútbol taladraba los tímpanos. Un vende 
dor de...

Un vendedor de nada. Felisa y Carlitos vienen a 
que Pío los embrome. Son niños vecinos. Tocan 
papeles, revuelven libros y se ríen cuando Ips mira.

— ¿Dónde está el uno?
—¿Qué haces cuando te equivocas?
Explicaciones pacientes. No entienden y vuelven 

una y otra vez a la carga. El asunto de los globos 
se diluye, pero los niños están ahí. desecas de 
juegos y de que les echen mentiras. Piden libro.-» j 
Pío agarra un catecismo como por ensalmo en su 
mesa. La hermana de Pío también está en la ha
bitación y la madre' llegará de un momento a otro. 
Su madre tiene pocas veces cerrada la fábrica de 
las palabras. Plo no va a ^cutlr ahora si lleva 
razón o no; pero nunca está callada. Muy de ma
ñana bregó la familia lindamente a causa de una 
rara, una cañería y unos, albañiles. En este mo
mento resulta que la sirvienta de enfr^ite mozi 
guapetona y descarada— viene a que las dos her
manas de Pío la peinen y depilen las ^]as. La chi
ca, que tiene novio, suele decir con fruición refi
riéndose a sus señores: “¡Oyl, a mí me tratan ahí 
mejor que a una hija." Estos señores se le. ligur a 
a Pío que son algo así como contratistas de obras. 
El hijo toca de oídas la guitarra y es añcionado 
a las motos y —como el que más y el que menos 
al flamenco. De vez en cuando hay en el patio, por 
culpa de algún inocente recién nacido, juerguecitas 
de cante y baile. Bueno, a la madre de Pío moles
tan .un poco las conflanzas Que se Umia te mña, y 
protesta y pone fritas a sus hija^ dando 
Interminable pefibrería e impidiendo piense Pío -ni 
sus santos globos. Las calla mil veces y vuelven 

iras contra él, que no quiere sa^r nada de 
tan ridículos problemas, que 0ÓI0 quiere escribír 
un buen cuento.

Si, la gente paseaba de tarde, en vierno, 
globos , y los marineros bajaron la calle borra
chos, cantando, y había una Pl^a de hornbr^ ji^ 
los... Pero esto ya lo ha dicho. Está desconcertado.

—Vete a otro sitio.
—Jesú, no vamos a poder despegar los labios..
—Deja esas tonterías de escribir ; en las casas 

hav que hablar.
Las insulta, soez. Aunque ‘^^^^^‘’ASra^te 

tnnferfa Pío no sabe por qué escribe. Ahora le 
parece inútü, absurdo y ^asta infantil eso de sen
tarse e ir poniendo una palabrita tras otra.

-----¡Fuera, niños!
Los niños se quedan igual, riendo.
Pone un disco de gramófono, viejo y ray^o: ' Co- 

petSi. vos sos mi.hermano”, tango retorcido y sen 
timentalón; pero se detiene a tiempo. Si no es.u 
viera ahí Saroyan podría hacer cosas muy b^ttah ¡Síre S grSnófonÓ/porque él tiene un gramófono, 
ië? ^ el armenio A buen seguro que el arto 
tacto de Saroyan funciona bien. BI ÍJ^-Sí^ 
dp cuerda V lo echa a andar con el dedo, i^pues 
del tango siempre viene la recitadora Berta Zinger
man con su “Canto de la angustia y ®^. ?” 
vlenteciUo desolado, más ^el Senc o^ ” 

un «íoolo ligero y entre tanto ei snencu...
Pío había escuchado estos versos tantas veces, que 

cuando los recitaba para sus adentros, nunca pres
cindía del bache del disco, del “taba taba-taba’', 
encontrándolo armonioso y parte integrante del 
poema y de obligada recitación si no quería que la 
estrofa se le quedara coja.

La familia sigue discutiendo Fío quería escribir 
algo relativo a la gente que pasea un domingo de 
invierno. Mas ahora hace calor y cree oir a todo 
el mundo gritar. Puma y pasea. Se quita la cami
sa, cae la ceniza del cigarro en su pecho desnudo, 
le sube al paladar la acidez del almuerzo... Otra 
vez al sillón. ¿Y su cuento? Otra vez el cuento. ¿Po
drá realmente escrlbirlo algún día? Resulta que ha- 
bía un vendedor, mejor dicho, un repartidor de 
prospectos;^feí, eSo era; pero (qué idiotez: un re- 
gartidor de prospectos^ ¿cómo encaja este tipo? 

ada imagen tenía hace un momento su alfilerito 
mental que la ligaba al cuerpo de la narración. Ya 
todo anda confundido. El otro distribuyó los pros
pectos de color verde e Inmediatamente toda la 
masa de paseantes inclinó la cabeza para leer pros
pectos de color vetde.

Su gente acentúa los gritos porque una hermana 
ha perdido el espejlto de un bolso que la otra le 
prestó para ir a aquella boda en Lebrija. Cada pa
labra excitada, aguda, rasga a Pío una célula ce
rebral. El bolso es regalo del novio, no del novio 
del casorio, qué disparate; del novio de su herma 
na, naturalmente; pero, ¿qué importa todo este 
burdo lío. Señor? Mil millones de veces suena esto. 
Los marineros cantaban una canción gallega, dul
zona y triste, y el espejito valía cuatro pesetas; cla
ro que no era por las cuatro pesetas, y el guardia 
de la esquina, como no circulaba nada cem ruedas, 
permanecía quieto, muy serio, con su uniforme azul 
y su casco blanco.

De pronto suena en la calle im tumulto de gritos 
desesperados, desgañitados, violentos. Son los ven
dedores de caballas. Si se reúnen dos o más ven
dedores en una esquina arman atroz zarabanda y 
la chiquillería entonces se vuelca en un paroxismo 
de entusiasmo. Es la hora crítica en que las campa
nas de San Cristóbal pretenden arrancar de cuajo 
su torre, tanto es el estrépito desenfrenado del re
pique.

Pío intenta una serie de flexiones musculas: 
aprieta los dientes, contrae el estómago. Combate 
por aislarse. Nada. Lo que consigue es bostezar 
brutalmente, hasta que se le llenan los ojos ce 
lágrimas. Se mataba ahora mismo. Y el caso es que 
las caballas aUñadas con tomate y pepino están bue
nas, y los ostiones blancos, y las cigalas nemora^, 
y el virio Reguera en la tienda "El Rincón", con 
taños beodos cantando jondo ronco, y con tran
vías afuera cargados de bañistas. No obstante, » 
Pío le crujen los huesos de odio por todo. Macna- 
ca la “Pluma 22” a tontas y a locas. El sol corona 
ya el ingenuo barroco. Por la mañana p^esion^ 
ron al santón gigante, al buenazo de San Cristóbal 
y era de ver la callé inundada de sol y al Santo 
con sus barbazas y cubierto de purpurina.

Tal como vienen las cosas hoy supone q«e » 
día malo. Luego no tiene con quién andar. El^ 
tor se peló al rape y se largó a Benaoc^. bi^ 
do la serranía; el otro, el de los relojes, an^rá con 
la guitarra clásica, qüe él dice que no le 
y que ea verdad, y Pepe, el representante más w 
rindo del mundo, pero que vende un 
terrible, y autor, por añadidura, de la importan 
adquisición “(Concierto de Aranjuez” y joches 
los jardines de Espato*, en microsurco, es homo 
con un plan inalterable de lavoteos y tráfico P^ 
S «S festivos. La novia *,«» «»^J“2ílSft 
El joven pudo haber ido a los toros de ^m nando, a la isla de las “cañ^llas”, pero sacrl^ó 
para escribir un buen cuento y ef cuento no 
ya, no, no. Sigue lo del iÍ?alle 
mano esfuerzo. Pío se represente_otra i^^medad,
morada, los marineros, el guardia ^^i^, irrum- la escapada lenta y t^f^ Í^JÍn/Í^ó/y^ 
pen otras ideas: la boda en L®Í?M®'’. ropas 
rnuipres en la sobremesa, sacudiéndose las v. TtSl^'co alSoLnadas. Al calor? Tænpoco. .g» 
^be de eso? Encima de la mesa iic^c 
de Briones, el escritor amigacho, que, p^e 
ventud, ha gastado ya mucho 2!apato por 
y le cuenta desde Venecia que vivieron a j^^g^ 
bra 49“ y que la gente se embestía por * ¿Qe- y^ue una familia se suicidó, y que murtero 
JuSe^clanoa da asilo. Tambien piensa Pió
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sus modestos y frustrados proyectos de ir a Benao
caz, en el regreso de Lebrija, con el tren abarrota
do y oscuro, y en la brisa, qué empezó a suspirar 
cuando rebasaron el Puerto de Santa María; en la 
discusión con el hombre borracho y la maleta en el 
hombro, a la salida de la estación. La mujer del bo
rracho, mal peinada adoptó un tono demagó^co, 
llamando a Pío despreciativamente "señorito". Des
pués no pudo dormir; mosquitos, cansancio, Su pa
dre quemó unos papelillos desinfectantes y toda la 
casa olió mal. Los mosquitos salían en bandadas 
del aljibe y era imposible abrir las ventanas.

Sea usted escritor, piensa asqueado. Tanta estu
pidez, concatenación y complejidad lo hunden. A el 
le absorbe el afán de veracidad, y la verdad es di
fusa, enloquecedora.

No resiste más, su pobre cuerpo se vence. Luchó 
Ha perdido.

Y se va a la calle con una total depresión. Unos 
hombres comentan la novillada de la isla. Alguien 
quedó muy mal. Pío huye, no quiere saber quién.

En la ciudad hierve el verano. La gente anda, gri
ta, ríe, bebe y hace más cosas. A Pío se le antoja 
todo raro, nuevo y fascinante, experimentando de 
golpe un recrudecimiento de sus aiihelos vitales, un 
deseo impotente de agarrar el tinglado del mundo 
y meterlo en un papel, y que "desde el papel bri
llaran los ojos y oliera el pelo de las muchac^, 
y que desde el papel se desbordaran los apetitos, 
la carnavalada, la diversidad de gente y tanto in
menso Uo como hay, cayendo en alud sobre cæles 
y casas, impulsado por el caliente viento del ve
rano.

Pío se consume, quisiera ser ubicuo. Piensa en 
los cines, en las iglesias, en la algarabía de los ba
rrios populares y desconocidos en te salas de bw- 
le. en te tabernas; en Mabel, ausente; en el sudor 
y los vestidos blancos, en los comedores de los ho
teles o en te pensiones tristes, en te residencies 
de estudiantes, en los conciertos musicales, en los 
buques, en los altavoces potente con canciones de 
Antonio Molina, en la estación de ferrocarril, en el
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liviixivu, cji lus nuspitaies, en piloto ae 
ayiôn, en los pastores, en los pueblos sin luz eléc
trica, en l^s fogatas de la pampa, en la sensualidad, 
en las muchachas inglesas, en los frailes, en las ca
tástrofes y en los dos mil setecientos millones de 
habitantes humanos que tiene el globo terráqueo: 
los chinos, los negros, los sinvergüenzas, el calor...

Fuma, anda y piensa. Ya no sabe lo que quiere, 
lo que siente, ni lo que él mismo es. De buena gana 
se tendía en el suelo, en el asfalto tibio, bajo las 
luces fluorescentes, justo frente a ese bar de asfi
xiados bebedores de cerveza, o se iba al desierto, 
igual que San Simeón Estilita,, a sentarse cubierto 
de mugre y harapos cuarenta años en una columna, 
a purificarse y a pensar en Dios.

A Pío se le cae encima un fantástico complejo de 
inferioridad y acaba pensando en Mahoma, analfa
beto, haciendo una religión'; en Alejandro Magno 
destruyendo Sidón y Tiro, ya emporios en el si
glo IV antes de Jesucristo, y en Edison, y en Kant, 
y en un teletipo, y en James Dean. Se desdobla él. 
Pío, y se ve a distancia de siglos, oficinesco, rodea
do de mujeres habladoras, dispuesto al casorio, pre
ocupado por los mosquitos y escribiendo cuentos 
con gran esfuerzo, Y es el siglo XX, y la Humani
dad habla de guerra atómica. Y cualquier día es 
bueno además para que otro Schliemann se ponga 
a excavar y saque un cráneo extraño atribuible a 
alguna raza de hace quinientos mil o quizá un mi
llón de años, un millón de años de corazones la
tiendo.

Todo esto es demasiado.
Entra en un bar y bebe vino. Suda, se^pone flojo 

y lo suficientemente atontado para abandonar toda 
suerte de cábalas. Camina arrastrando los pies y 
tarareando, abroncada la voz, el segundo tiempo 
de lo de Rodrigo.

En la plaza hay ^ puesto de melones bajo una 
deslumbrante bombilla; otro puesto de higos chum
bos, con su botijo de agua; un carrillo de helados, 
una serie do bares puercos con mesas en la acera 
y gente estática, y un cine de verano popular y bu
llanguero. A Pío, que lleva la chaqueta al hombro, 
encanta todo esto, y se mete en el cine, abarrotado 
de fumadores en camisa, matrimonios modestos y 
muchachuelas de barrio. Y en el altavoz, canciones 
delirantemente estúpidas. La gente aguarda y habla 
sandeces (Pío ya empieza a pensar absurda y la
mentablemente). Abarca con la vista el local y se 
queda ’Hombrado. De pronto ve las cosas claras. 
Pero salta en la pantalla el No-Do; nuevo modelo 
de avión; carrera de bólidos, recepción de altos 
jefes; otra carrera, de caballos ésta; maniquíes con 
resortes para sonreír, inauguraciones, etc., y el des
canso. Más tabaco. Lancaster empieza a disparar y a 

reír con dientes de lobo o de niño bobo, no se sabf 
bien, y Cooper, más serio, hace lo mismo Acana 
de comenzar la película; es del Oeste americano 
una glorificación de tiradores de revólver. Allí los 
héroes son héroes enteros, y cualquier tipo se mué 
re al primer tiro, sin rechistar. Qué bien delimita 
dos los caracteres, limpios y concretos. Nada de 
relativismo ni confusión, complejidades e hibride
ces. Todo perfecto y bien construido. Los canallas 
tienen ojos de canallas y, qué demonios, llevan^u 
merecido (Pío vuelve a pensar en los globos) Y 
los entendidos dicen que éstas son películas malas 
Y lo son. ¿Acaso porque rezuman ansias instintivas 
de un mundo mejor, sensillo, claro, donde el Bien y 
el Mal ocupen sus respectivos, tradicionales y exi
gibles lugares, y la ley sea la ley? Un mundo con 
pasiones tiradas a cordel.

^^° ^^ ®“ ^® renegaba de la manía de 
escribir, no encontrando el sentido, la eficacia. Aho- 
^^.®^ s^cuentra razones poderosas y encuentra tam
bién la rnultitud de invierno, aburrida, bostezante 
arrastrando los pies. De aquella gente hay que ocu
parse, es necesario redimiría del tedio infinito que 
se deslomaba sobre ellas. Es un- deber del escri-

Y éste no va a empezar a dar consejos vanos 
m a hacer cabriolas o a amagar los desdichados 
bostezos. Lo que debe hacer es poner manos a la 
tama de hallar la incidencia, el acontecimiento, el 
prmcipio oculto que absorba sus mentes y los ele
ve a la preciosa categoría de ilusos. Casi cierto se 
dice Pío, el escritor debe extraer la fantasía. Y la 
gente del cine le ha dado la solución. Todos vieron 
elevarse los globos, todos dejaron lacias las quija
das e ignoráronse unos a otros tres fantásticos se
gados, y los globos ascendieron lentamente en ei 
cielo morado, con una hermosa técnica natural, re
basando edificios, ya motas en el infinito, ya nada... 
Y poco antes habían estado sujetos a la tierra, par
ticipando del yugo tedioso de aquella horrible tar
de. Hecho: era el corazón del mundo, era el sím
bolo de tanta conciencia cansada, llena de compli
caciones, diluida.

Este público veraniego presencia las galopadas, 
los disparos, la risa brillante de Yancaster, igual 
que el otro miraba los globos. Todo es una ansia 
grande de escapar a la realidad incontrolable, ane- 
gadora.

Frente a la pantalla, por módico precio, se sue
ña despierto, un sueño sistemático, previsto, por
que dormir y soñar de veras equivale a duplicar 
la realidad con todas sus malas consecuencias.

La tarde de invierno, la tarde de verano, los glo
bos y el cine vienen a parar en lo mismo: Pío el 
neófito no escribe el cuento. Porque cuando llega 
a casa está ya borracho y termina por acostarse.
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EL HUMOR DE SUMMERS
"Ma da mucha pena no haber pasado 
hambre y miseria, que entre los 
artistas se lleva mucho”

44 OBRAS NUEVAS EN SD PRIMERA EXPOSICION PERSONAL
H^. obsen^ado que entre los di- 

* bujantes humoristas españo
les predominan los rubios con 
ojos glares, lo cual vendría a 
confirmar la teoría de que el hu
nier es una predisposición de 
origen céltico. El caso es que no 
abundan los morenos, color tan 
generalizado entre los toreros y 
lof bailarines de flamenco, pon
gamos por ejemplo de dos pr^e- 
siones bien españolas.

Otro detalle que también ha- 
ora podido observar el lector de 
este semanario es que desde hace 
unos meses a esta parte las Ex
posiciones personales de los hu- 
niorítas también son de una fre
cuencia poco frecuente antes, 
valga la redundancia. Si de la 
primera observación no sacamos 
por el momento más consecuen 
das, sí queremos resaltar la se
gunda, porque ello viene a indi
car que la tarea del que conti
nuamente pone en los diarios una 
sonrisa entre toda la alarma del 
mundo en que vivimos, tiene la 
calidad precisa para que su labor 

pueda ser considerada como una 
faceta específica del arte.

España ha tenido siempre muy 
buenos humoristas, con la venta
ja sobre los de otros países que 
cada cual conserva su persona
lidad muy acusada, sin formar 
escuelas nacionales, como suele 
ocurrir entre gentes de otras la
titudes. Para comprobar lo que 
decimos, sólo hay que mirar de
tenidamente las publicaciones 
españolas, tanto las de humor 
como las de los diarios en gene
ral; en sug páginas podemos 
apreciar la diversidad de sus di
bujantes; sí hay algo que los uni
fica es la predilección por lo sar
cástico, actitud ésta también 
bien española desde aquel san
grante maestro de humoristas 
que sé llamó Francisco de Que
vedo.

PRIMERA EXPOSICION 
PERSONAL DE SUMMERS

Las salas de la librería Afro
disio Aguado parece ser se han 

especializado en presentar Expo
siciones personales de los humo
ristas más conocidos. La última 
fue la de Herreros, y, seguida
mente, ésta de ahora, en la que 
Summers se presenta por prime
ra vez al público en esta clase 
de exhibiciones.

Cuarenta y cuatro obras en las 
que el color y el gran formato 
hacen más ostensibles esos «mo
nos» que Summers publica todas 
las noches desde las páginas dei 
diario «Pueblo».

Es curioso observar también 
cómo en estas Exposiciones de 
humor las ventas, o por lo me
nos los cart4»citos de «adquiri
do», son muy prodigados, lo cual 
vendría a demostrar que existe 
una gran cantidad de comprado
res que prefieren tener en su am
biente privado una nota de hu- 
mor, ligera o punzante, a cual
quier otro problema estrictamen
te pictórico

Manolo Summers es el autor de 
estas cuaren^ y cuatro obras 
que no se pueden contemplar
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Los chistes de Summers son sin palabras, humor exclusiva- 
mente visual

Líneas simplificadas al máximo, de carácter infantilizado, directo

Entrañables personajes die Summers por los que el autor siente ' 
’ predilección^-,-,

eon indiferencia; la reacción del 
público va desde la carcajada a 
la sonrisa. Una Exposición re
confortante, sobre todo sabiendo 
el poder curativo de la risa pa
ra toda clase de dolencias hu
manas.

SUMMERS SIUNIFIOÁ 
VERANOS

Es un vocablo inglés muy co 
nocido: summer significa vera
no; por tanto, Summers viene a 
ser el plural. Así- tiene el cabe
lle nuestro dibujante: del color 
del trigo madurado por el vera
no. Ojos azulea^ también como 
esas flores que nacen entre los 
trigales. Todo esto no es que ten- 
ge mucha importancia en reali
dad; si lo consignamos es para 
abundar en nuestra observación 
hecha al principio.

L«a primera impresión es de 
tfimdo, casi de atontado. Es sólo 
la primerísima. Al poco rato de 
charlar con él podemos afirmar 
que se trata de un espíritu agu
dísimo, contradictorio y de gran 
personalidad.

Al contrario de como solemos 
narrar es^a.s conversaciones con 
artistas, vamos a dar primero 
sus últimas palabras, no las P^i' 
meras como parecería lógico. 
Cuando ya nos estamos despi
diendo, Summers me ha dicho 
con lo más suave de su pronun
ciación andaluza:

—Me da mucha pena no haber 
pasado hambre y miseria, que 
entre los artistas se lleva mu
cho; pero ésta es la verdad y no 
puedo decir lo contrario.'

TRAYECTORIA .VARIA 
HASTA EL HUMOR

De lo dicho se deducen dos co- 
.sas: que Manolo Summers es 
nacido y criado en Andalucía y 
que lamenta no haber tenido ésa 
infancia negra de la que parece 
ser tiene que salir todo o la ma
yor parte del arte y la literatura

Sevilla, nacimiento y Bachille
rato. Familia de nueve herma
nos, entre loe que hay escrito
res, científicos, pintores, etc.; el 
padre también pinta, dicen que 
bien. Digo dicen, porque desco
nozco su obra pictórica.

—Los libros de texto de las 
Matemáticas acaban el curso sin 
haber cortado las hojas. No sé ni 
cómo aprobaba, pues realmente 
lo que me interesaba era hacer 
dibuje© y garabatos todo el día.

Mas a pesai de esta temprana 
dedicación, a Manolo Summers lo 
suspendieron también en una 
asignatura para la que parecía 
más vocacionado: el dibujo.

—Tiene su explicación en que 
me fastidiaba el estar copiando 
y copiando un yeso y dándole 
sombras por todos los lados. Yo 
lo que quería era crear mi mun
do y no sujetarme a normas aca
démicas.

El Bachillerato se acabó, aun 
contando con los tropiezos pro
pios del caso. Viene después la 
elección de' carrera para quien 
1-0 se sentía inclinado por ningu
na disciplina universitaria.

—Empecé a estudiar Derecho, 
como casi todos los españoles, Y
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arrastrado colas todos los vera
no llegué hasta el cuarto curso.

EN LA ACADEMIA DE 
BELLAS ARTES DE 

SAN FERNANDO

En el cuarto curso se atascó 
el carro de las leyes; no pude 
seguir adelante. Ya era más 
grande la afición pictórica que 
ninguna. Creyendo ayudar la, 
Summers asiste a los cursos de 
la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando como alumno li
bre.

—Sáez de Tejada, que conocía 
algunas pinturas mías me puso 
como libre, en el segundo curso. 
Para un muchacho de dieciséis 
años, el pintar desnudos del na
tural tenía su interés, pero al 
cabo de algunos meses ya no 
aguantaba los mismos modelos.

Tantos cambios de escuelas y Fa
cultades alarmaba un tanto al pa
dre de nuestro humorista dibujan
te, que por aquellos años era Go
bernador Civil en Huelva. La con
dición que había puesto a su hijo 
para que siguiese dedicándose a la 
pintura si quería era la de termi
nar la carrera de abogado. Ante la 
desilusión de la Academia acudió 
al consejo de un verdadero maes
tro, que tantos pintores ha for
mado.

—Me fui a ver a Vázquez Díaz y 
le expliqué lo que me pasaba. El 
me dijo: «Yo soy académico, pero 
si quieres hacer algo en pintura 
la mejor academia es un papel y 
un lápiz y dibujar todo el día.»

Siguió fiel lo aconsejado; dibu
jaba constante con pluma, directa
mente, para no poder borrar lo 
que trazaba. Llenaba cuadernos y 
cuadernos de rápidos dibujos que 
dieron a Summers una gran faci
lidad y ligereza de trazo. Pero 
también de esto se cansó un tila.

PASADA POR LA ESCUELA 
DE ARTE DRAMATICO

Parece que el destino de Mano
lo Summers era conocer todas las 
escuelas y academias existentes. De 
la de Bellas Artes pasó a matricu
larse en la de Arte Dramático; no 
es que quisiera ser actor, pero co- 
uio lo que le interesaba era el ci
ne y no podía ingresar en la Es
tela de Ctoematografía por no ha- 
ær cumplido la edad reglamenta
ria, quiso estar en contacto con 
lo que servía más de cerca su úl
tima vocación.

—Aquello era la lata padre. Nos 
paseos un curso entero recitan
do la misma poesía. Yo tenía que 
yantar unas broncas terribles de 
temández de Córdoba, que a cada 
momento se estaba metiendo con 
un poción andaluza. Pero al final 
me dieron sóbresaliente.

P^®° P°^ ^^ Escuela de ~te Dramático sacó un conoci
miento de los problemas de arte 
interpretativo que después habría

®tucho. Lo que no con- 
quitarle es su marcado 

acento andaluz, que aún conserva 
br^ca^”®®^^^®* * pesar de tanta

^®9nela de Arte Dramático 
bai ^Q’^tituía una finalidad en sí;

^ medio de esperar lo más 
pí~®“®^®nnente posible la próxima

^’^® Manolo Summrrs se 
habla fijado, también en forma de 

escuela, y esta vez la de Cinema
tografía, que acababa de ser inau
gurada hacía poco.

nEL MUERTIN)i, PRIMERA 
PELICULA DE UN HUMO

RISTA

Summers confiesa con toda sin
ceridad que cuando aprobó el in
greso en la Escuela de Cinemato
grafía y se vio entre sus compañe
ros de curso se sentía avergon
zado.

—Me ponía en los últimos ban
cos, procurando que no me vie
sen, porque me daba cuenta de lo 
poco que sabia de cine al lado de 
los otros. Tenía una afición enor
me, pero casi nada más.

El primer film que realiza como 
ejercicio escolar se llamaría «El 
muertín», una película muda en 
la que se narraban las peripecias 
por las que pasaba el cadáver de 
un pobre hombre que diversas 
circunstancias impiden enterrar.

—Tenía que alquilar un coche 
de muertos, de los de caballos, y 
cada vez me costaba trescientas 
pesetas, que casi nunca tenía. El 
ataúd lo llevábamos encima de un 
taxi, cuando el taxista no se po
nía muy pesado: «Que no, señor, 
que yo tengo mucho respeto a las 
cosas de los muertos y no llevo 
ese ataúd en mí ooche.»

Las complicaciones no termina
ban aquí; la más grande fue en
contrar el toro que al final de la 
cinta se come al muerto en las 
últimas escenas.

—Ibamos por ¡as vaquerías busí 
cándojo para alquilarlo, pero en 
todas nos decían lo mismo: «Si 
fuese una vaca.,., pero un toro no 
podemos servirle. Pregunte en 
otro sitio.»

Ante la imposibilidad de encon
trarlo se le ocurrió una idea de 
pintor: pintar la vaca blanca y ne
gra toda de negro. Pero tampoco 
esto convenció a los dueños de las 
vaquerías. A Summers lo sacó del 
apuro Luis Miguel Dominguín, 
que le prestó im toro para el ro
daje. ~

—Al principio el toro no quería 
comer en el ataúd. Lo tuvimos 
dos días sin comer y salió como 
una fiera a comerse la alfalfa que 
allí le habíamos puesto, y que en 
la película parece que lo que se 
come es el muerto.

MAS CINE, TELEVISION V 
DIBUJO DIARIO

La segunda película realizada 
como ejercicio de alumno no tie
ne título. La tercera, trabajo final 
de carrera, se llamó «Él viajeci
to», e insistía en la misma tónica 
qué parece ser hasta'ahora la te
mática preferida de Suifímers ci
neasta.

En estos, días se empezará a ro
dar «El arca de Manuel», guión 
y dirección de Manuel Suiiimers, 
producida por Sáez de Heredia. 
Primera película que aborda co
mo profesional, dentro de la tóni
ca imperante entre los realizado
res más jóvenes del cine español; 
el humor amargo.

Mutullo Suninicrs, dibujante 
guionista y' director de

Paralela a su preparación cine- 
matográñca fue la labor como di
bujante de temas humorísticos en 
la television. Este trabajo lo llevó 
a las páginas del diario «Pueblo», 
donde le ofrecieron hacer un chis
te diario.

—^Después de haber dicho que 
sí es cuando me entró miedo. No 
me salían los ternas y me pasaba 
las horas enteras en el balcón a 
ver si le ocurría algo a un perro 
o a un guardia de la porra. Des
pués m^ fui soltando y había ma
ñanas que me hacía o^o o diez 
chistes seguidos. Me ponía muy 
contento, porque ra tenía para to
da la semana y podía irme tran
quilo al cine.

Así fue como fueron aparecien
do los personajes más queridos 
de Summers: los bomberoe, los 
perros, los suicidas, Ibs toreros, 
los curas, los colegiales terribles, 
los enamorados imposibles, los 
soldados, los ángeles, los mismos 
que ahora figuran en lá Exposi
ción de la librería Aguado, hechos 
con trazo conciso e intencionada
mente Infantilizado.

—Me achacan que soy irrespe
tuoso y de mala intención, pero 
no es cierto. En mis chistes no 
hay el menor veneno; al contra
rio, una gran ternura por todos 
los seres.

Este es, más o menos, Sum
mers, hombre inquieto, como se 
habrá visto, que asegura muy se
rio que no aspira a estatua en el 
futuro, sino a poder seguir ha
ciendo, como hasta la fecha, lo 
que le da la gana. Que siga.

RAMIREZ DE LUCAS
(Fotos: Basabe)

humorístico, 
cine
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ED LIBRO UIJE ES 
RENESTER LEER

LA RUTA DE 
BARCELONA 
y la Costa Brava

Stanley BARON

r^ turismo cuenta con una abundante y ca- ’ 
^ ^ vea mayor literatura. Este número ere- ' 
ciente de obras exige una progresiva depura
ción, donde la guía clásica, llena de litares 
comunes, es superada con libros en los que 
firmas prestigiosas se entregan a la tarea de 
redescubrir nuevas rutas y caminos para esa 
nueva masa social que constituye el turista. 
Junto con esas multitudes que se introducen 
casi por obligación todos los años en un auto- ; 
bús para contemplar a fecha fija y tiempo pre- ‘ 
visto todo lo que se le marca en un programa 
propagandístico, hay también muchas gentes 
que desean, bien de una manera personal, bien 
por incitación de la lectura o de la conversár 
ción. descubrir realidades de los países que 
visitan más profundas que las de estos preci- 

' pitados itinerarios, ün libró para estas gen- i 
tes es el que hoy presentamos en nuestra sec
ción, donde su autor ofrece a sus muchos 
compatriotas que visitan España una ruta que 
se sale del itinerario marcado por las gulas 
oficiales, itinerario éste que más bien parece 
hecho para ganar una carrera automovilística 
que para conocer los países que se atraviesan. 

’ Stanley Baran pretende penetrar en la histo
ria y las costumbres, descubrir lugares olvi
dados y dignos de visitarse por su pasado o 

' por su pintoresquismo, y sobre todo despertar 
la curiosidad y la iniciativa personal. Natural
mente, sus observaciones no son siempre 
exactas: quizá en ningún otro género litera
rio hay mayor riesgo de error que en los re
latos de paisajes y costumbristas: pero ello no 
quita para qtíe en su conjunto ^The Road to < 
Barcelomca sea una obra amenísima, bien es
crita y sensiblemente comprensiva para las po- 
bladones que visita. Su simpatía por España, 

■ pese a algunas ideas preconcebidas, es algo 
■r.. que a nadie se le puede escapar, sobre todo 

una vez que lea las últimas páginas del libro, 
dedicadas precisamente a describir lo que es 
el objetivo final de su rufa, es decir, Barce
lona y la Costa Brava. *

BARON (Stanley); “The Road lo Barcelona*. 
Eire and Spottlswoode (en colaboración 
eon BP Touring Service). Londres, 1961; 234 
páginas; 21 s. 

pSTE libro no está hecho para los viajeros con 
prisa. Esta clase de gentes no encontrarán ape

nas cosas que les merezca la pena leerlo y sólo des
cubrirán algunos datos sobre ciertos lugares que por 
mucha que sea su premura no podrán evitar en su 
marcha hacia Barcelona desde las Islas Británicas. 
Nuestro criterio es completamente distinto al segui
do habitualmente, ya que estimamos que las carre
teras existen por los lugares que atraviesan, y no al 
contrario, como parecen creer la mayoría de los tu
ristas y viajeros. Para mí. el seguir esas rutas este
reotipadas puede constituir una forma de practicar 
el automovilismo, pero nunca viajar auténtioamente.

LA BUSQUEDA DE NUEVAS RUTAS 
TURISTICAS

Afortunadamente para los que buscan en sus via
jes el alma de los países, hay muchas posibilidades 
para escoger carreteras que pasan por los grandes 
lugares históricos no sólo en él sur de Francia, sino 
también en el noroeste y centró. Algunas de ellas, 
muchas ciertamente, son también caminos directos, 
pero en ellas hay intimidad y proximidad. Uno pue
de imaginarse al carro y al caballo que van de la 
granja al mercado rural, y ciertamente son muchas 
las carreteras en que pueden verse todavía muchos 
carros. Lo peor que de estas vías se puede decir es 
que son como obras teatrales representadas sin es
cenario.

En una de estas carreteras galopó con inmortal 
pánico sir John Pastolfe después de la batalla de 
Patay. Sobre unos campos no muy cambiados mar
charon los arqueros ingleses de Crecy. La ruta a Bar
celona pasa también exactamente por lo que en len
guaje de guía turística se llamaría el país de Juana 
de Arco. En el marco del ambiente histórico en que 
ella se desenvolvió no puedo resistir la tentación de 
volver a preocuparme de su figura y a profundizar 
en los aspectos menos conocidos de su existencia. 
La parte inicial de mi viaje se ha desenvuelto pre
cisamente donde se constituyó la moderna Fran
cia. Estos campos llanos y su amplio horizonte no 
son sólo paisaje, sino una gran parte de nuestra 
historia occidental.

PLAN DEL VIAJE

Realicé mi viaje a principios del verano de 1959, 
compartiendo el volante de mi coche con una joven 
mujer, mi hija, cuya ambición inicial era la de al
canzar el Mediterráneo lo más rápidamente posible 
y tostarse allí lo más posible al sol. Ella descubrió, 
no obstante, como a mí me había ocurrido varias 
veces en viajes similares, que el clima de Francia 
se hace mucho más cálido una vez pasado el Loira. 
Esto fue algo que comprobamos sobradamente a par
tir de Beaugency, hasta el punto de que nos sentía
mos sumamente complacidos si podíamos malgastar 
el tiempo en alcanzar nuestro punto final. Algunas 
veces he pensado si el entusiasmo anglosajón por las 
catedrales francesas no se debe principalmente a 
sus fríos interiores más que a la -historia que en 
ellos se encierra. También hay que tener en cuenta 
que al lado de las catedrales hay siempre un jar
dín público. Bourges titene uno delicioso, y también 
Barcelona, en España. Esta circunstancia me per
mitió llegar a un compromiso con mi hija sobre la 
tarea a realizar. Mientras yo estudiaba arquitectura 
española y francesa, Angela se paseaba y estudiaba 
a Ias gentes españolas y francesas con las que se 
tropezaba.

En cierta medida este libro no es más que el re
sultado de nuestras observaciones dobles. Por lo me
nos en lo que se refiere a las zonas del centro y 
sur de Francia, así como a la de las costas españo
las, donde un par de ojos no es suficiente para ver 
todo lo que hay allí que ver.

En la mitad de nuestro itinerario hice desviacio
nes de gran amplitud, como las que nos llevaron a 
las faldas del macizo central, a las Georges du Tarn
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y a Cevennes. Cada una de estas desviaciones podia 
ser considerada como un importante objetivo por 
sí solo. Su variedad es extraordinaria. Los elevados 
prados de la Auverma producen narcisos a millones 
y aromatizan el aire hasta últimos de junio. En las 
tierras altas, las ardientes llanuras forman esas de
primentes mesetas que separan las Gorges du 
Tam, y en las que maduran en mayo las flores del 
tardío verano. .

Nada hay más distinto y contrapuesto que la bra
vura de un escenario natural como el de Montpellier- 
Ie Vieux —no se trata de una ciudad, sino de un 
macizo montañoso— y las suaves curvas de Cevennes, 
donde resulta difícil imaginar todavía el espíritu de 
Stevenson y su asno.

La tercera variedad del paisaje se produce cuan
do nos aproximamos al Languedoc, la Francia del 
hombre mediterráneo, la romana y la prerromana. 
Aquí son posibles muchas desviaciones, como, por 
ejemplo, la que nos lleva a las cuevas de Roquefort, 
el lugar de los famosos quesos, o a la excavada En- 
serune, un centro de civilización anterior a que lle
gasen los romanos, y, finalmente, la costa de Colllu- 
re, el viejo puerto de Perpignan, en la Cataluña fran
cesa.

EL REMATE DEL VIAJE: LA COSTA BRAVA
Este encantador lugar es realmente anticipo de lo 

que va a surgir cuando se realice la etapa mas no
table de todas: la Costa Brava española. Y es que 
para muchos este es el auténtico objetivo del viaje. 
Se trata de un paisaje soberbio que hay que verlo 
antes de que cambie su carácter. La especulación de 
los terrenos y el desarrollo de los hoteles a un rit
mo californiano han transformado ya por completo 
lugares tan pintorescos como Tossa. Si ha sido pa
ra mejor o para peor, esto es algo que va en cues
tión de gustos. Naturalmente, no es necesario com
prar los placeres de un escenario maravilloso, unas 
buenas playas y im clima deleitable a precio de la 
incomodidad. La capacidad de los hoteleros españo
les para adaptarse a los deseos de los turistas anglo
sajones puede desalentar al romántico, que bussca 
la virtud de la simplicidad, pero sólo puede agra
dar al que ama a España y quiere que no sea po- 
breXGracias al turismo extranjero, la pobreza ha 
desaparecido prácticamente de la Costa Brava, lo 
que no quita para que su simplicidad se pueda to
davía descubrir en sorprendentes lugares. Yo he vi
vido en una pequeña fonda cuya amabilidad, hospi
talidad y simpática consideración podía compararse 
con la de cualquier hotel Splendide entre Barcelona 
y Montecarlo y, sin embargo, era lo más barato de 
toda la costa.

Todas estas consideraciones me llevan al tema de 
los hoteles, restaurantes y zonas de vacaciones, que 
ha constituido siempre la principal preocupación 
del primer turista que salió al exterior. Hace ; a 
más de cincuenta años que otros dos admirables 
viajeros, Joseph y Elizabeth Pennell, proclamaban 
su sentimiento desgarrado ante la seguridad de que 
el automóvil destrufría inevitablemente la persona 
lidad de lós hoteles de Francia. La verdad es que 
ha ocurriddo precisamente lo contrario.

LAS NUEVAS POSIBILIDADES DEL TURIS
MO PARA REALZAR LAS PARTICU

LARIDADES
Los mejores cuartos y las mejores cocinas se 

encuentran siempre en las zonas más_ populares. 
Es cierto que estas cosas no se dan siempre juntas, 
y así yo tengo el recuerdo de una exquisita sopa 
servida en un hotel que parecía arrancado de al
guna sórdida mansión descrita por Dickens. Ahora 
bien, toda la cuípa hay que achacármela a mí por 
haber pospuesto demasiado tarde la búsqueda de 
mi alojamiento. Algo que recomiendo a cualquier 
viajero es que se detenga a las seis, es decir, que 
interrumpa su jomada a esta hora en los lugares 
y regiones de gran importancia turística. Podrá 
siempre cenar, como regla general, hasta las diez 
en Francia y hasta medianoche o más tarde en Es
paña. En Francia siempre es posible alquilar el 
cuarto independiente de la comida. Así, pues, se 
puede comer y desayunar donde le venga en gana, 
aunque en los lugares pequeños es un detalle de 
cortesía comer algo en el restaurante del patrón.

En España es muy corriente concertar la comi
da y el alojamiento conjuntamente. En la alta tem
porada puede incluso ser necesario contratar la 
pensión completa. En la Costa Brava sería desacer
tado suponer que se encontraría fácilmente sólo 
una cama entre julio y septiembre.

Fuera de las zonas turísticas, la cocina francesa

es sana pero monótona, a no ser que uno esté 
dispuesto a pagar una libra por persona en cada 
comida. La solución que yo doy es la de la comida 
en frío a mediodía y buscar un restaurante por la 
tarde para la cena. De este modo se consigue una 
cierta economía. En España la comida resulta 
complicada para un viajero inglés; por lo que res
pecta a los vinos hay que ser sincero y reconocer 
que los que se sirven en la Costa Brava, pfoceden- 
te.s en su mayoría de la zona de Figueras, una ciu
dad entre la frontera francesa y Gerona, son muy 
tonificantes. Yo he probado algunos que son ca
paces de producir el sueño a un caballo.

En mi opinión, el viajero entusiasta toma la ruta 
de Barcelona por razones muy distintas a las culi
narias. Algunas de las ciudades por las que pasa 
parecen estar permanentemente abiertas; otras, por 
el contrario, son secretas y misteriosas. Barcelona, 
ciudad millonaria de hombres, es la personificación 
de la cordialidad popular. Solamente por esta ra
zón la capital de la Cataluña española merecería 
convertirse en el objetivo de un viaje.

SEMBLANZA DE BARCELONA
Barcelona comparte con muchas grandes ciuda

des la calidad de su intimidad. Se puede recorrer 
esta ciudad, atravesando sus grandes avenidas, sin 
captar su alma. La auténtica Barcelona, el corazón 
de la Cataluña española, la ciudad tan querida por 
todos los catalanes, ocupa menos de una vigésima 
parte de la totalidad.

La vieja Barcelona difiere de sus modernos agre
gados en todfs los aspectos. Sus calles no son ira 
zafias a cordel Son retorcidas y esquinadas como 
el paso de un marinero borracho. Las más de ellas 
son estrechas y repletas de gente. Los edificios his
tóricos, la cátedra!, las iglesias, los restos del Pala
cio Real, aparecen modestamente, sin insistir en su 
importancia, sino aceptándola serenamente.

Sc camina más a pie que sobre ruedas, y como 
resulta difícil encontrar espacio para nuestro co
che, lo mejor que se puede hacer es olvidarse de él 
uno o dos días y llamar a un taxi si alguna vez 
necesitamos el transporte rodado.

La moderna Barcelona vive agitada por sus ne
gocios; la vieja cree que es mejor sentarse, pasear 
y observar el mundo circundante. Y mientras la 
moderna ciudad, con su megalomanía por las gran 
des arterias y avenidas consagradas a la gloria de 
esto y aquello, sólo consigue nacerse provincial, la 
vieja, no haciendo ningún esfuerzo, se muestra 
triimfante, porque es el corazón y la cabeza de una 
gran congregación de seres humanos que ha sabido 
siempre mantenerse íntegra, amable y alegre, por 
dificultades que haya encontrado.

El paseo más popular es el de las Ramblas. Tie
ne la forma de bulevar, con una acera llena de es
pléndidos árboles, y a los lados, calzadas parale
las. Es al mismo tiempo paseo, interrumpido por 
una serie de plazas, y sus muchos puestos casi la 
convierten en un mercado. En estos puestos se 
puede comprar sucesivamente una jaula, de pá,ja
ros, la mayor parte de todos los jieriódicos del 
mundo, flores, una nevera, un árbol, una librería 
o una bicicleta. Igualmente se puede usted limpiar 
los zapatos mientras está sentado en un café o ha
blando (ciertamente resulta» difícil que uno no acabe 
por terminar limpiándoselos, pues los limpiabotas 
se preocupan de los zapatos de uno hasta el extie- 
mo de decirles a las claras que los lleva sucios;.

Cada Rambla tiene su carácter particular. La 
Rambla del Centro es el lugar apropiado para c jo- 
templar a las guapas mujeres que van á la Opera 
y también donde se encuentran lós amigos que vi
ven en el campo o en los arrabales. En la Rambla 
de las Flores, además de encontrarse el mercado 
que su nombre indica, hay tamoién puestos de li
bros, y por ella vagabundea toda una población 
bohemia. La Rambla de los Estudios, cuando no 
está ocupada por los amigos de los pájaros, es el 
lugar de reunión para los entusiastas del fútbol. 
Marineros y charlatanes tienen su feudo en la Ram
bla de Santa Mónica, y en la plaza Real, los do
mingos por la mañana, se reúnen los filatélicos. 
También en las Ramblas hay múchos puestos de 
productos alimenticios, que van desde las fresas a 
las langostas.

Las Ramblas son, por encima de todo, un lugar 
de lo más delicioso, un paseo único en Europa, 
donde las familias pueden pasear tranquilamente 
gozando del placer de encontrarse con otras fami
lias, donde el sol derrama sus rayos suavemente a 
través de las hojas de los grandes plátanos, donde
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las palabras de los paseantes, apasionadas mucnas 
veces, y el conjunto de cosas allí acumuladas se 
disuelven conjuntamente en una conversación inin
terrumpida qua va de la mañana a la noche, para 

a Gibraltar o al contrabando. También la mención 
al comunismo les irrita extraordinariamente Aun 
que algún español no me haya hablado de ellos con 

, , - , simpatías, los que se me presentan como libera’e--
comenzar nuevamente a la manana siguiente. - la verdad es que los guardias civiles montan eupr’

Lo más importante de toda Barcelona es su hu- dia incluso en las propiedades particulares y que
se les puede ver contemplando sus relucientes bo
tas y vigilando solitarias playas en las que los más 
astutos y audaces contrabandistas les sería difícil 
burlar la guardia que montan estos hombres.

Los que pueden hablar algunas palabras en inglés 
o francés se sienten complacidísimos en dar direc
ciones locales de interés o también en permitir el 
paso libre por las propiedades que ellos parecen pro-

manidad. Este aspecto es algo que se puede apU-. 
car incluso a su catedral. Cuando yo entraba en 
ella y caminaba a través de su densa oscuridad, 
había cientos de hombres, mujeres y niños que pa
recían decididos a mantenerse tranquilos o a mo 
verso sólo lentamente bajo las bóvedas de sus ca
pillas.

En el artiñcial barrio chino dé Barcelona no es 
donde el turista debe ir para conocer el alma po
pular española, ' smo al llamado Pueblo Español, 
constituido por una inteligente reunión de cases 
típicas peninsulares que reproducen todos los esti
los regionales. Una señorial puerta abre la entrada 

' a una plaza cuadrada rodeada de arquerías, la que 
podría servir de plaza de mercado de cualquier 
ciudad del mundo, por la variedad de sus fachadas. 
Las escaleras, plazas y callejas, con sus celosías de 
hierro repletas de flores y puestos de venta, mues
tras auténticas de la artesanía española, dan a todo 
el pueblo el aire delicioso de im país imaginario 
en el que sólo cosas agradables pueden ocurrir.

ELOGIO DE LA GUAÊDIA CIVIL

La Costa Brava es la seda del umbroso pino, del 
acantilado provocador, del camino escarpado, del 
pintoresco pueblo de pescadores, de la bahía reco
gida, de la gruta caprichosa y del abigarrado café. 
Es la costa en la que la cosa más trabajosa que se 
puede hacer durante un día o dos es tumbarse 
sobre la arena y tostarse al sol una y otra vez.

La mayor parte de estos pueblos costeros, es con
veniente saberlo, están llenos hasta reventar y es 
necesario buscar alojamiento muchas veces más 
interior, quizá en Figueras o en Gerona. Pero aun 
así, liada se ha perdido, pues la Costa Brava puede 
recorrerse en trayectos que aun en estos casos re
quieren sólo un suplemento de una hora o dos.

Es muy corriente encontrarse con la Guardia 
Civil, siempre con sus fusiles al hombro y obser- 
vándole a uno con la esperanza remota de que al
gún gesto nuestro nos revele como asociados con 
contrabandistas o maleantes. Sería una buena opor
tunidad para romper ’as muchas semanas de abu
rrimiento y monotonía.

Los guardias civiles son generalmente jóvenes, 
pero ni mucho menos ¡o severo que podría suponer 
su aspecto y su uniforme verde, sus sombreros cha
rolados y sus gafas negras.

Patrullan de dos èn dos y se les ve en todos los 
pueblos, aun en los más pequeños. Se muestran 
extraordinariamente agradables por el más ligero 
reconocimiento de su existencia, algo que yo he 
podido comprobar una y otra vez. En repetidas 
ocasiones he hablado con estos jóvenes, comparti
do sus botellas de vino y fumado sus cigarrillos, 
sin que mmea haya podido penetrar en el fondo 
de sus inteligencias, salvo esporádicas referencias
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LA BELLEZA DE CADAQUES
Desde todos los lados Cadaqués está coronado por 

su Iglesia, un edificio románico que posee una to
rre octogonal que sirvió de faro a muchos pescado
res en este mar de tempestades que, sin embargo, 
puede parecer en determinados momentos decepcio- 
nantemente tranquilo. Toda la costa, tanto española 
como francesa, que rodea el final de los Pirineos es 
azotada de vez en cuando desde las montañas, en 
los días de cielo gris, por un viento llamado tra
montana. \

En estas circunstancias la entrada del puerto de 
Cadaqués es doblemente peligrosa, pues la bahía es
tá repleta de rocas y arrecifes y además mira al este, 
así que los barcos deben luchar contra un viento 
que viene de tierra.

Aunque todavía quedan algunos pescadores, el 
pueblo se ha volcado en el turismo, que aumenta 
cada año más. Esto no la ha estropeado del todo, 
tanto más cuanto que resulta difícil imaginar algo 
que pueda estropear una cosa tan bella como Cada
qués, tan extraordinariamente dotado por la Natu
raleza en medio de su marco marítimo y costero. 
Los nuevos hoteles son alegres y limpios. No se tra
ta, a mi parecer, de un lugar para todos los gustos. 
Las zonas que le rodean no son precisamente boni
tas. Los colores que predominan son los grises, cas
taños y verdes; ahora bien, éstos contrastan con su 
mar de azul hiriente y los cambios continuos que 
a éste le produce el sol hiriente en el transcurso 
del día.

Los contornos de las desnudas colinas y las islas 
costeras tienen la inalterable belleza de los contra
fuertes góticos, y si este tipo de arte se encuentra 
dentro de sus preferencias estilísticas, se sentiré más 
que complacido en Cadaqués.

He realizado varias veces el paseo a pie hasta la 
colina que divide el pueblo de la aldea marítima de 
Port Lligat. La casa que Dalí tiene allí está com
puesta por varias viviendas de pescadores, extraña
mente unidas con la ayuda de una arquitectura mo
dernista nada agradable. La casa está en el lado de
recho del Camino que bordea el mar. Se distingue 
desde ella una perspectiva serena, donde las alturas 
e islas enmarcan el mar, dándole una apariencia de 
lago. Aunque sea otra cuestión, me atrevo a decir 
que este ambiente es lo más contrario al fondo de 
la pintura daliniana.

Todas mis preferencias me llevaban a pasar horas 
en algún peñasco de Cadaqués, abandonando el bri
llo del sol sólo para meterme en la iglesia, una cue
va umbrosa én la que uno quedaba dos veces des
lumbrado antes de ver el brillo del oro que posee 
un reluciente retablo que llena prácticamente toda 
la pared final.

Se me dice que fue muy dañado durante la gue
rra civil y que ha sido prácticamente reconstruido 
posteriormente. Otras muchas iglesias fueron tam
bién destruidas casi totalmente, y en algunas el 
tar está ahora protegido por una gran verja de hie
rro. Claro es que en las guías turísticas apenas si se 
menciona la guerra civil.

La Costa Brava no comprende toda la linea marí
tima que se inicia en los límites con Francia. En 
esta extensión se pueden descubrir muchas varieda
des de costas. La primera parte puede considerarse 
como una continuación de la costa bermeja francesa. 
Es unas millas más allá cuando se produce un cam
bio sensible. Es es el momento en que se alcanza 
un gran cabo, casi sin cultivos y expuestos a los 
vientos de tierra y mar. AHÍ precisamente es donde 
se encuentra nuestro pueblo dé Cadaqués,’ que para 

- mí, cómo' ya he dado a entender anteriormente, tie
ne mis preferencias. Para Salvador Dalí, su enclave, 
Port Lligat, donde vive, es lo más bello del mundo, 
cosa que puede ser algo exagerada, aunque no ex
cesiva.
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EL CONGRESO BLANCO
SE HA REUNIDO EN LA CAPITAL DE 
ESPAÑA EL mD0 DEL ESQUI
OOEDi APROBADO EL CALENDARIO INTERNACIONAL 
DE PRUEBAS PARA LA PROXIMA TEMPORADA
CE ha celebrado en la capital de unido a representantes de veinti- temaclonal de” ese bello deporte 
‘^España el XXIII Congreso In- cuatro países, de los treinta y seis de la nieve.
temaclonal de Esquí, que ha re- que componen la Federación In- Las sesiones de esc XXllI Con-
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greso IntemaclorwJ tuvieron lugar 
en loe salones de un céntrico ho
tel madrileño, en un ambiente de 
alta comprensión y deportividad. 

Ss id primera ves que la F. I. S. 
se reúne en un país no alpino y 
de los noventa y ocho participan
tes en el Congreso sólo una ter
cera parte conocían ya España por 
haber estado mi ella mi ocasiones 
anteriores.

Si Juntamos a las Jomadas de 
las sesiones las de recepción y de 
dmqiedida este XXUI Congreso 
Internacional de Esquí ha durado 
desde el 28 de mayo al 6 de Junio 
y los congresistas han tenido oca
sión de realizar visitas a los lu
gares típicos de Madrid y excur
siones a Toledo, El Escorial y Va
lle de los Caídos.

ESQUIADORES EN BUSCzl 
DEL BOL

tz» detalles de organización del 
Congreso han corrido a cargo de 
la Federación Española de Esquí, 
que desplegó toda su capacidad 

f>(fK asju-cto-í íh- la- «Idibeiacíones en el XXIII Congreso IoOt- 
uaciounl de Csqm. al (me han asistido delegacione.s de veintietia 

tro países de cuatro continentes

de iniciativa y su sentido hospita
lario para atender a los miembros 
de la F. X. S. llegados desde vein* 
tlouatro naciones distintas. Y la 
organización han sido un pleno 
éxito hasta en los imponderablea 
como el del tiempo atmosférico, 
que si estuvo bastante lluvioso en 
los primeros días no ha faltado, 
en la clausura, la alegría del sol 
de España, que espeoialmento pa
ra los representantes escandinavos 
había sido un incentivo més para 
la asistencia a ese Congreso de 
esquiadores en Madrid.

Ño puede decirse que haya habi
do debates ni polémicas, sino que 
las reuniones han transcurrido, 
casi en todo momento, en una 
atmófera de plena unanimidad de 
puntos de vista, que ha sido to
davía mayor, al tratarse del pro
fesionalismo que algunas veces es 
tropea la pureza deportiva del lim
pio depone del esquí.

DE CUATRO CONTINENTES
Dos países americanos tuvieron 

su representación en el XXIII Con- 

graso Internacional de Esquí, loi 
Estados Unidos de América y el 
Canada. El Asla estuvo represen, 
tado por el Líbano y el Japón. Ma
rruecos, que también es un país 
de deportes de nieve, tuvo la 
representación del continente afri
cano y todo el resto de las dele
gaciones congresistas fueron de 
países europeos: Austria, las dos 
Alemanlas, Checoslovaquia. Espa 
ña, Finlandia, Francia, Gran Bre
taña, Orsoia, Hungría, Italia, No
ruega, Portugal, Polonia, Suecia. 
Suiza, Turquía, Unión Soviética v 
Yugoslavia Integraron la oopicsn 
representación europea en el Con
greso, tanto por la cantidad do 
países ocano ñor él número de 
miembros de las delegaciones que 
loe han representado oñdalmente. 

Chipre y Mongolia, que han soU- 
cítado formar parte de la Federa
ción Internacional de Esquí, no es
tuvieron aún representados en este 
Congreso por no haberes formali
zado aún su admisión definitiva a 
causa de que esos dos países no 
han presentado todavía su docu
mentación completa, Inmrescindl* 
trio para ingresar en la FIS.

Una de las cuestiones tratadas 
fue la del lugar y fecha de cele
bración del nuevo Congreso Inta^ 
nacional. Se presentaron las can
didaturas de Atenas, Bucarest y 
Santiago de Chile, y efectuada la 
votación salló elegida Atenas, por 
cuarenta y cinco votos, en los que 
quisa influyese la tradición olímpi
ca de la ciudad, acordándose que 
el próximo Congreso de la FIS se 
reunirá, en Atenas, a finales de 
mayo y principios de Junio de 1663.

ESTO ES LO QUE SE 
PREPARA

Fara la próxima temporada que
daron fijadas las pruebas siguien
tes: Del 16 al 17 de diciembre de 
1961 tendrá lugar un Critérium de 
nieve en Val flsere (Francia). En 
los días 7 y 8 de enero de 1988 ha
brá, en Adelboden (Suiza), une 
prueba masculina de esquí y, en el 
mismo mes, en Suiza también, un 
«Laubethoms masculino, en Wen* 
gen, durante los días 18 y 14, así 
como uxia pmeba femenina, en los 
días 18.14 y 16 de mero, en Crin* 
delwald. En Austria se celebrará, 
en Bad Gastein, una prueba feme
nina durante los días del 18 al $ 
de enero de 1983, y en los días 30 
y 31 del mismo mes un «hannenl^ 
han» masculino, en ** Kitzbuhel 
(Austria).

Durante los días 36, 97 y 38 ds 
febrero y 1 de mano de 1983 ten
drá lugar una prueba masculina 
en Cortina d’Ampezso (Italia), y 
en Sestrlere, Itali» también, unas 
pruebes masculinas y femeninas 
durante los días 9,10 y 11 de mar
zo de 1963.

GAS^iONATCMI DEL MUNgH 
EN CHAMONIX y EAXOPARE

Loa Campeonatos del mundo de 
todas las pruebas masculinas y fe
meninas se celebrarán en Chan^ 
nix (Franela), del 10 al 18 de 
brero de 1663, y habrá tambi^ 
unos Gampeonatoa del mundo ds 
fondo y saltos en Eakopans (Felo
nía), dal 18 al 28 de febrero de 
1883, después de disputare», en Yu
goslavia, la copa Kurlkala.

También ha sido fijado, en el 
XXltl Congreso InterScional de 
Esquí, el calendario de las pruebas 
españolas de la próxima témpora*
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(nuT- 
jiaciim:*t df lásquí ha sido 
aprohado él caJeodurjo oticial 
de pruebas para la pióvioia 

temporada
Sa, que tendrán una participación vade. lisas son las pruebas nado 
internacional. SI Derby Supermo» nales, de la espectaUdad ^alpina 
lina se correrá durante los días 3, que han quedado prcoramadas. En 
8y4 de febrero de 1968, y en NU» cuanto a la especialidad nórdica o 
ha (Gerona) se concederá el Ter- de fondo habrá, en España, una 
eer Orna Premio de España, des* prueba internacional durante la 
puto de las pruebas que tendrán lu> próxima temporada. Tendrá lugw 
w ti M y 36 de mareo de 1968. ti 11 de febrero de 1968, en las pis* 
EaSlem Nevada, en las pistas del tea de Quadarrama, en las que se 
Veleta y durante los dias 30 y 31 correrá el 111 Qran Premio Inter- 
de abril de 1963 se celebrará ti national de Fondo, con tinco kilo* 
Concurso Internacional Sierra Ne- metros de recorrido para las da-

mas y quinos kilómetros para los 
participantes masculinos.

Stt ¿ rosto derlas sstatíOftM «s* 
pafiotas, las de OandanchU (Hues* 
ca), Puerto Pidars# (Oviedo) y Va» 
líe de Arda (Lérida) hebra entro» 
namientoa y pruebas de carácter 
nanínnitl

un salto dr trampolín rn una pista del moir dr.realizan unidossquiadorrs
los Estados Unidos
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POPULARIZACION ESPA
ÑOLA DEL ESQUI

El número de esquiadores espa
ñoles asciende a más de cuarenta 
mil y los deportes de nieve, que 
parecían caros hace tinos años, se 
hacen cada vez más populares en 
nuestro país, especialmente en las 
pistas que tienen acceso por ferro
carril 7 debido también a las faci
lidades que ofrece Educación y 
Descanso para la práctica del es
quí por los trabajadores, así co
moalas enseñanzas de las unida
des de alta montaña que tiene el 
Ejército/

Los deportes de nieve, que en 
algún tiempo parecieron cosa casi 
exclusiva de la Juventud más adi
nerada, se popularizan en nuestro 
país donde existen lugares en Alto 
Pirineo y en los montes cántabro- 
astúricos, en los que los pastores 
practican el esquí habitualmente 
en invierno y pueden surgir, entre 
ellos, muy buenos corredores, co
mo quedo demostrado en pruebas 
celebradas «a Puerto de Pajares.

POR ENCIMA DE OBS
TACULOS

Hace relativamente pocos años 
que los deportes de nieve parecían 
algo exclusivo de los países nórdi
cos, que mantenían la práctica del 
esquí como algo peculiar y hasta 
folklórico, como si no quisiera que 
se escapara nunca de sus fronte
ras. Pero la difusión y casi gene
ralización del esquí tenía que pro
ducirse entre las naciones. El es
quí saltaría, de una manera suave, 
los obstáculos que se le opusieron 
y acabaría, no sin alguna dificul
tad, por aer Incluido en los Juegos 
olíxnplcos.

Desde que loa modernos Jue
gos Olímpicos despertaron al 
mundo de su letargo deportivo, 
los deportes de nieve intentaron 
su inclusión en el programa de 
las Olimpiadas. Esto ocurría a 
principios de siglo; pero tenían 
3ue pasar bastantes años antes 
e que esa inclusión se produje

ra. Muchos consideraban que el 
resbalar sobre la nieve más que 
un deporte era una temeridad. 
Algo asi como hacer méritos pa
ra romperse una pierna. Haría 
falta que el proceso avanzase len- 
tamente y por su propio pie, Par
tiendo del patinaje artístico sobre 
hielo.

Cuando en el año 1908 se re
unió en Londres la IV Olimpia
da de los tiempos modernos, el 
sueco Ulrich Salchow sorprendió 
a una multitud con patillas con 
sus arriesgadas piruetas sobre el 
hielo en la pista del Prince’s 
Skating Ring. Después de los ges
tos de admiración, una salva de 
aplausos premió la actuación de 
aquel sueco, al que le fue adju
dicada la primera medalla de pa
tinaje artético. Se le reconoció 
a aquello un mérito de arte cir
cense, pero nadie pensó que el 
patinar pudiera sér un deporte.

œMO EL IMPETU DE 
UN RIO

Tenían que pSsar bastantes 
años hasta que en 1920 fue ensa
yado en Amberes por primera vez 
el hockey sobre pista helada. Si 
el hockey era deporte, también 
tenia que sérlo su práctica sobre 
patines. Ya vamos avanzando.

Pero .todavía tenían que trans
currir otros cuatro años para que 
se, celebrara en Chamonix (Fran

cia) la primera prueba de depor
tes de nieve con esquíes. Una 
prueba quei tuvo éxiter pero que 
no rompió la oposición a consi
derar el esquiar como una prue
ba de categoría olímpica.

Así como el ímpetu de un río 
no puede detenerse, tampoco se 
pudo frenar lo que iba a ocurrir 
de manera muy Justa. La inclu
sión perfecta de los deportes de 
nieve en las Olimpíadas y hasta 
la celebración exclusiva de Olim
piadas blancas, que demostraron 
tener un gran público, que las se
guía con gran atención.

En 1936 se organizaron unas 
pruebas de invierno en' Gármlsch- 
Parterklrchen que ya tuvieron 
plena categoría olímpica, demos
trando la gran espectacularidad 
de las competiciones de esquí al
pino, en el que la velocidad se 
alia con la audacia, el valor y la 
clase de los esquiadores de des
censo y salto de trampolín.

DE LO NORDICO A LO 
ALPINO

Pruebas de esquí nórdico son 
las de fondo, que constituyen un 
espectáculo interesante, pero que 
no despierta pasión en el público, 
que admira el ritmo y la resis
tencia de los participantes pifo 
no se maravilla, como en las prác
ticas del esquiar alpino, en las 
que el corredor inicia un descen
so a pico, sortea los obstáculos y 
acaba lanzado al fondo de ilñ va
lle como una flecha.

El esquiar alpino es ^Ia uSpec- 
tacularidad, y el nórdico, la resis
tencia de gran fondo. La expec
tación y la variedad están. Indis- 
cutlblemente, en el primero, con 
sus pruebas de «slalom» y toda 
la serie de filigranas a que se 
presta. Uno es la gracia, y el 
otro, la resistencia y la fuerza, 
lia primera vez que las gentes 
vieron el esquí alpino, las disci
plinas nórdicas de la nieve per- 
dieron la partida. La noticia in
fluiría grandemente en la indus
tria hotelera, que se dispondría a 
crear albergues Junto a las pls- 
tas nev^as; influiría también en 
la Industrie de material deporti
vo y, naturalmente, también en 
la de transportes. Pronto nacerían 
los trenes especiales para los es
quiadores.

VELOCIDAD A CUERPO 
LIMPIO

Como ocurre con el atletismo, 
con la natación o con la gimna
sia, tampoco el esquí, en su prác
tica de competilcones deportivas, 
permite las Improvisaciones ni es 
posible el hetíbo de que el es
quiador de competición nazca y 
no se haga a sí mismo con una 
constancia y entrenamiento muy 
reglados. Buena constitución físi
ca, buen temple de nervios, aguan
te, decisión y audacia; pero téc
nica también y entrenamiento, m- 
cluso sobre la lona y, si hace 
falta, con un saco de arena en la 
nuca, como haoe el campeón 
francés Guy PerlUat

Los campeones logran una ve
locidad de promedio en pista li
bre que puede llegar á los ciento 
sesenta y nueve kilómetros por 
hora. Imaginemos lo que es un 
automóvil lanzado a ciento sesen
ta y nueve kilómetros por hora 
y pongamos esa idea en un hom
bre que se desliza, con el cuerpo 
libre, a esa rapidez.

En pistas de competición, con

sus pasos obligados, la velocidad 
media de los campeones no sobre
pasa los ciento siete kilómetros a 
la hora.

LAS MAXIMAS FIGURAS

Por lo que se refiere a los sal
tos, muchos creen que se mide la 
altura, que no puntua para nada 
en las competiciones. El resultado 
de los saltos de trampolín lo da 
la constancia, que en los campeo
nes ha llegado a los ciento diez 
metros. Eso es lo que se mids 
después de esos saltos en los que 
el hombre aletea como un pájaro.

Actualmente las máximas figu
ras mundiales del esquí son Guv 
PeriUat (Francia), Roger. Staub 
(Suiza) y François Bonlieu.

Los campeones españoles de la 
actualidad son Juan Garriga, Luis 
Sánchez, Javier Masana y, en las 
damas, Marian (María de los An
geles) Navarro. Esos son nuestros 
campeones de primera fila, pero 
existen en nuestro país muchos 
más, ya que España, sin ser alpi
na, tiene muy buenas estaciones 
de esquí y la práctica de ese de
porte se ha desarrollado entre 
nosotros de una manera paralela 
a lo ocurrido en otros países eu
ropeos.

Nuestras pistas se prestan a la 
modalidad alpina mucho más que 
a la nórdica, ya que suelen sér li
mitadas en su longitud y no se 
pueden celebrar en ellas carreras 
de relevos de cincuenta kilóme
tros por corredor. Son buenas 
nuestras pistas para el descenso, 
las pruebas de habilidad, incluso 
la gigante, que tiene unos veinte 
pasos, y las de habilidad especial, 
que se corre en dos mangas que 
tienén unos cincuenta y cinco pa
sos obligados cada una de ellas.

SOBRE EL COLOR DE 
LA PAZ

La Molina, Navacerrada, Nuria, 
Sierra Nevada, Candanchú, puerto 
Pajares y valle de Arán son las 
principales estaciones españolas 
para la práctica del esquí.

Muy larga es la lista de las 
principales estaciones de esquiar 
que tiene el mundo. Lake-Placid, 
Sqüaw Valley y otras, en los Es
tados Unidos de América; el Fud- 
jlyama, en el Japón; YaJorina, en 
Yugoslavia; Garmlsch - Parterltír- 
Chen y Bad-Wissee, en Alemania; 
St. Antón, Innsbruck, KitbuheT y 
Bad-Gastein, en Austria; Barilo- 
che, en la Argentina; Davos-Par- 
sen, Saint-Moritz, Grlndelwald, 
Wengen, Adelboden y Villars, en 
Suiza; (Nortina D’Ampezzo, Madon
na di CampllgUo, Sestriere y Cer
vina, en Italia; Chamonix, Châtel, 
Saint-Gervais, Alpe D’Huez, Font- 
Romeu, en Francia; El Portillo, 
en Chile..., que son lugares repar
tidos por ese blanco mundo de 
los deportes de la nieve.

Ese mundo blanco del esquí 
que acaba de reunirse en la ca
pital de España, por encima de 
fronteras e incluso por encima de 
los coloridos de la política, como 
para demostrar que el blanco de 
la nieve es la reunión de toda la 
gama y es, además, el color de la 
paz.

F. COSTA TORRO
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DE MALAGA A 
lüBO y DOS

PüfRlOWNO,
BÎACIONtS

258 KIÍOMHROS Df 
Df BOMBÍO

L®® hortelanos de las vegas 
altas del Guadalhorce vieron 

llegar una pequeña caravana de 
«jeeps». Loe coches, dando tum
bos abandonaron la carretera 
vecinal y, entre nubes de polvo, 
entraron por un camino de he
rradura} después, por una simple 
vereda, y, finalmente, a campo 
traviesa.

Los hortelanos vieron cómo de 
U pequeña caravana de «jeeps» 
descendían ocho o diez hombree, 
QUe al inomento comenzaron a 
descargar pesadas cajas de loa 
automóviles. Poco después, unos 
estaban en lo más alto de la 
ttesta de la colina, enarbolando 
largos postes marcados con 

ftanjas blancas y rojas. Otros, 
desde cierta distancia, maneja
ban aparatos sostenidos sobre 
trípodes, con los que enfilaban 
lat balizas blancas y rojas. Fi
nalmente, un tercer grupo se 
arrodillaba en el suelo, recomen
dó muestras de tierra en tubos de 
ensayo o golpeaba con un mar
tillo las rocas, cuyas lascas tam
bién eran recogida^ en otros pe
queños frascos de cristal

No cabía duda. Se trataba de 
un equipo de geológos y topó
grafos que procedían a un es
tudio minucioso del terreno. To
maban notas de todas las carao 
terísticas geográficas y geológi
cas de la zona.

Esta escena se viene repitien
do en las tierras de Málaga des
de hace un par de meses. Los 
hortelanos, los pequeños agricul
tores de las vegas, hoy converti
das en feraces huertas nadas a 
los regadíos habían vid» llegar 
caravanas do «Jeeps» con inge- 
nleros y topógrafos, que, días 
más tarde pasaban a otro lugar, 
y meses después llegaba el gran 
tren de las máquinas trazadoras 
de canales y acequias, las hor
migoneras, serpeando el terreno 
de cuadrícula» grises. Por últi
mo, el agua, rodando alegre» 
repartiendo riqueza a los semen- 
tos campos. Pero ahora todo es 
distinto. Los topógrafos e inge-

Pág. 83.—EL ESPAÑOL

MCD 2022-L5



cierofi no se limitan a estudiar 
IH'- vegas, las tierras llanas de

1 las cuencas de loa ríos y arroyo». 
AJiora cabalgan por las colmas 

¡ y las tierraa de labor, por las 
cordilleras y loa puertos, por en
cima de las carretera» y. hasta 

1 en ocasiones, tomando datos y 
i referencia» sobre alguna que 

- otra casuca campesina.
: Ea una operación totalmente 
1 ' distinta a la de lo» regadíos la 
' due actualmente está en marcha 

en Málaga. Ea una operación que 
tiene un pxlnciplo y tiene una 
meta. Ha empeñado por el Bur. 
a la vera misma de) Mediterrá
neo, de la playa de la Caleta, y 
terminará al pie de Sierra More- 

: na, en tierras de Ciudad Real, en
! Puertollano, concertamente.

Se podia haber empezado lo 
mismo por arriba que por abajo,

i por el Sur que por el Norte. Pero 
el azar, empujado por algunas 
razones técnicas no decisivas, 
hizo que la salida de la caravana 
de «jeeps» se hiciera en Málaga.

El derrotero, está previsto: 
Málaga, Crtama, Alosa, los 
campos linderos entre Campillos 
y Antequera. Molina y, ya en 
tierras cordobesas, Lucena, Mon
turque, las lindes entre Aguilar 
y Cabra y lar de Montilla y Nue
va Carleya, Castro del Rio, Bu
jalance y Cañete de los Torres, 
villa del Rio, Montoro y. final* 

; mente, en el término de Ía pro- 
| vincla de Ciudad Real, PuencaUen- 
i te, Cabezas Rubias del Puerto, Ht-
1 nojoea y Puertollano.

Se trata de un oleoducto, el 
primer camino de tubos de hie- 
no que va a construirse en Es* 
paña con dinero y técnicos espa
ñoles. Hasta ahora, el único ca
mino de tuberías que existe en la 
Península es el famoso Rotar To* 
rrojón - Zaragoza, construido al 
amparo de lop acuerdos bUatera*

j. ley entre España y los Estados 
Unidos de Norteamérica, Pero se 
trata sólo de una instalación con 
fines de defensa. Lo que los bu* 
que8*tanque desembarca en los 
muelles de la base aeronaval his
pan onorte americana de utiliza
ción conjunta de Rota, como 
reza en los acuerdos y es en la 
realidad, son refinados de gasoli
na, concretamente queroseno pa
ra avionurf a reacción, aceites lu-

1 .a construcción de un oleo 
dueto rcíjuierc un moderno 

tren de maquinarias 

bricantes, gasolina de automóvil, 
etcétera.

Y lo que transportará el oleo
ducto proyectado desde Málaga a 
Puertollano serán crudos, como 
.sq dice en lenguaje técnico; es 
decir, petróleo sin tratar, tal co
mo se extrae del fondo de la tie
rra. Ix>B grandes buques-tanques 
españoles arribarán en uno de lo» 
muelle» de Málaga ya construi
do, cuya zona, ha sido prevista 
para ser destinada a estación 
primera de la tubería. Para que 
esto resulte posible será necesa
rio dragar el muelle actual has
ta los once metros, coa lo que 
quedará habilitado para los 
grandes buque» petroleras de 
hoy, concretamente hasta para 
lou de cuarenta y tantas mil to
nelada» de desplazamiento.

La rozón de haber sido elegido 
el puerto de Málaga como punto 
de partida del oleoducto obedece 
a poderosas razone» financieras 
y técnicas. Cuando hace cuatro 
afioa la Empresa Nacional «Cal
vo Botelo», del Instituto Nacio
nal de Industria, decidió iniciar 
los primerea estudios para la 
construcción de un oleoducto 
que enlazara a Puertollano con 
el mar, los técnicos estudiaron 
trer posibles caminos: uno, en 
dirección a Cartagena; otro, a 
Málaga, y un tercero, a Cádiz.

La economía española necesita 
de estas obras, hasta ahora iné
ditas en nuestra Patria con la ex
cepción ya señalada de exclusivo 
interés militar. Desde que en 
1899 se construyó el primer ca
mino de tuberías del mundo, con 
menos de diez kilómetros de re 
corrido, puede decirse que no se 
ha detenido un solo momento el 
tendido de nuevos oleoductos en 
loe grandes países industriales 
del mundo.

Hoy, sólo en los Estados Unidos 
existen más de 300.000 kilómetros 
de oleoductos, que transportan en 
total más de cuatro millones de 
barriles de petróleo o derivados el 
año. En Canadá, Inglaterra. Fran
cia, Alemania e Italia, principal
mente, en los últimos años se ha 
incrementado notoriamente el nú
mero de kilómetros de tuberías pa
ra el transporte de carburantes y 
lubricantes, asi como el de ga- 
seoductoa

Esto en lo referente a los paí
ses industriales. Con la exención 
de loa Estados Unidos —país de 
gran producción petrolífera—, la 
mayor parte de las grande» tube
rías establecidas en los países de

Europa corresponden a oleoductos 
de consumo, que suelen partir des
de ^gún puerto hasta fe factoría 
destiladora,, y de aquí a los gran
des, centros consurnldores.

Aparte están los oleoductos de 
producción, establecidos en los 
mismos campos petrolíferos en di
rección al mar. El más colosal de 
todos es actualmente el llamado 
Tronsarabien, construido en 1951 
con una longitud total de 1.700 ki
lómetros.

TRES PROYECTOS Y ÜNA 
SOLUCION

En España se dejaba sentir fe 
necesidad del establecimiento dr 
«pipe-Unes» con fines exclusiva- 
mente meroontifes. No obstante, 
sólo hasta nuestros días ha sido 
posible abordar con fundamentos 
eoonómioos el estudio de un pro
yecto de este tipo. El consumo de 
carburantes en España no aconse
jaba fe construcción de ningún 
oleoducto, dodo lo incierto de su 
futura financiación.

Desbrozar cominos, efectuar ex
propiaciones, abrír zanjas y, final
mente, tender fes tuberías con to
do el complejo de problemas téc
nicos y económicos que lleva con
sigo solo se justifica cuando existe 
un mercado consumidor que es ca
paz de absorber fe« miles de to
neladas de petróleo que puede 
transportar un oleoducto.

Y en España, gracias al enorme 
incremento exj^rimentado por el 
porque nocional de automóviles, 
oanuones, tractores, etc., además 
de fea crecientes necesidades de fe 
nueva industria, aquel mercado 
consumidor ya existe. Resulta ren
table el establecimiento de oleo
ductos, que abaratan los transpor
tes de petróleo y sus derivados en 
cinco o seis veces en refeoión con 
los sistemos tradicionales más eco
nómicos.

La Empresa Nacional «Calvo Bo
telo» encargó el estudio del pro
yecto al Auxini, el droartomento 
de construcciones def I. N.I. 
quien en un primer esbozo sobre 
el mapa señaló los tres puertos 
marítimos que podían ser fe base 
de partida del petróleo hasfe J^f* 
tolmo: Cádiz, Málaga y Carta
gena. ,

Be trazaron tres oomlnos en el 
mapa, tres anchos fojas de tew- 
no que, con eje oomim en Puerto- 
llano, se dirigían en dirección a 
los tres puertos citados. Natural
mente, las fajas de referencia no 
seguían un omnino muy recto, 
dado que los ingenieros tuvieron 
en cuento los cotos máxltnss que 
podría rebasar fe futura tubería 
dentro de los limites normales y 
rentables.

Una Empresa de trabajos foto
gramétricos recibió el enoorgo ae 
efectuar el plano de los tres comí* 
nos elegidos en un principio, DU 
rante meses, aviones dotados con 
cámaras fotográficas de gnm pre
cisión volaron inlnterrumpidamefr 
te de Puertollano o Cádiz, de ^sr- 
tollano a Málaga y de Puertollano 
a Cartagena.

Al fin quedó ultimada esta 
previo del proyecto. Tre» oarpetw, 
conteniendo codo una los map» 
fotográficos de los tros caminos 
previstos paro el oleoducto, 
ron entregados en el Auxini. 
bla que decidirse rápidamente por 
uno de ellos. ..

Pronto de fes tres incógnitos » 
las carpetas dos quedaban prácw 
camente desechadas. Desde toco
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los puntos de vista interesa más llcen aprovechando algunos puen- 
construir el oleoducto a PuertoUa- ‘'•- •‘- —‘-*—*— 
no partiendo de Málaga que desde 
CácUz o Cartagena.

Se inició entonces la segunda fa
se del proyecto, la de traducir en 
datos más afinados lo que revela
ban los mapas fotográficos. Un 
equipo de topógrafos comenzó a 
actuar en Málaga, para pasar a 
continuación a la zona este de la
provincia de Córdoba y terminar 
su trabajo en Puertollano.

Con los datos obtenidos por es
te primer equipo «de descubierta», 
los ingenieros del Auxini pudie
ron trazar en el mapa, con lápiz 
grueso aún, el camino que segui
ría la tubería del oleoducto.

En principio, arrancando de Má
laga, se dirigiría hacia el Oeste, 
pasando por el norte de Cártama 
para torcer pronto en dirección 
Norte cerca de la localidad de Pi
zarra. A partir de este momento, 
en general, la tubería debería se
guir prácticamente hacia el Nor
te, orientándose levemente hacia 
el Este al entrar en la provincia 
de Córdoba.

En las proximidades de Monto
ro, nuevamente, el oleoducto debía 
cambiar algo su dirección hacia el 
Oeste para, ya una vez en tierras 
de Ciudad Real, salvar los obstácu
los con algunas curvas y, fl- 
nabnente, orientándose hacia el 
Este, en camino recto hacia Puer
tollano, ya en la provincia de Ciu
dad Real.

Efectuado el trazado general, 
comenzó la fase de estudio econó
mico del proyecto. El recorrido 
de la tubería imponía el estableci
miento de dos estaciones de bom
beo; una, forzosamente debía es
tar emplazada en el comienzo del 
«pipe-line», en las proximidades de 
Málaga, y otra segunda, aproxima
damente a mitad del recorrido, con 
capacidad suficiente para impulsar 
el petróleo hasta los depósitos de 
Puertollano,

La capacidad de bombeo de pe
tróleo de las máquinas de los bu
ques-tanque es, naturalmente, 
muy pequeña. Esta es la razón por 
la que la primera estación del oleo- 

prevista en la finca 
«wuende II», muy cerca del puerto 
mala^eño. En esta finca se cons- 
.u’^^^ ^°® primeros grandes depó
sitos destinados a almacenar el 
cargamento de los buques cister
nas hasta el momento de su 
bombeo.

MAS DE UN MILLON DE 
TONELADAS

pretende que el caudal de pe- 
tmleo crudo que se envía a Puer-

®®® constante, lo que per
mitirá el transporte de un millón 
L ®'^rto de toneladas al año. Pa-

®® necesitan grandes depó- 
altos-almacenes de crudos, dado 
nn!?^’ fechas de recepción de bu
ques en Málaga, por causas diver- 
0^7 PH®‘^’^ retrasarae o, por el 
n ^ecer que coincidan dos 
o más a la vez.

®^Wlente estación de bombeo 
S?®ñ las proxlmlda-

^°^' ’'^®® ®°n los ríos imper
antes que tendrá que cruzar el

embargo, ni el Oua- 
®^ Guadalhorce o el 

ofrecen grandes dificultades. 
o,!^?° ®?^^ resuelto el detalle de 
hoí?? ®8/án superados por la tu- 
o®pn i®®^ obstáculos geográficos, 
F®™ 10 más seguro es que se rea-

tes ya existantes. 
Para establecer eV trazado definí*

tlvo de la primera «pipe-Une» 
construida en España por españo
les se necesita anees conocer el in- 
forme minucioso que actualmente 
desarrollan los equipos de topó
grafos y geólogos en la zona elegi
da entre Málaga y Puertollano.

Se necesita una planimetría mi
nuciosa del terreno que recoja de
talles casi insignificantes en apa
riencia. Todo ello completado con 
datos geológicos, climatológicos, 
Htcót€r&»

estos trabajos se calcula que es
tarán terminados, Junto con las ex
propiaciones de terrenos, hacia fi
nales del próximo verano.

Inmediatamente, los Ingenieros 
del Auxini darán comienzo al tra
zado definitivo de la «pido-Une»,
perfilando todos sus detalles. Será 
necesario además recurrir al auxi
lio de expertos extranjeros. Exis
ten problemas generales en el tra
zado de todos los oleoductos que 
pueden ser resueltos por cualquier 
mgeniero de caminos, pero hay 
otros pequeños detalles que ne
cesitan el estudio, o al menos la 
supervisión, de hombres muy ex
perimentados en estas cuestiones.

Y en España, no hace falta que 
se diga, se carece de experiencia 
en la construcción de oleoductos. 
Problemas como el de la electri
cidad estática que se produce en 
las paredes de las tuberías por el 
roce del petróleo sólo pueden ser 
resueltos en el mundo, con las de
bidas garantías de exactitud y éxi
to, por un reducidísimo equipo de 
expertos.

La electricidad estática acumu. 
lada se traduce en una corrosión 
prematura de la tubería. Para áb. 
sorbería de la instalación se nece
sita de una «protección catódica», 
especial, de tramo en tramo. Y 
perfilar con detalles esta «proteo, 
oión catódica» es un decisivo pro. 
blema para el que se necesita de 
una gran experiencia.

Además será necesario importar 
maquinaria especial para la cons. 
tracción de la primera «plpe.il. 
ne» española. Hacen falta excava, 
doras especiales, perforadoras, 
soldadoras de tubos, dobladoras, 
revestidoras de cintas bituminosas 
y fieltros de lana de vidrio, etc., 
etcétera.

SEISCIENTOS MILLONES 
DE PESETAS

En total son 288 kilómetros de 
tubos de un diámetro de treinta 
y cinco centímetros, cifra a la que 
se ha llegado después^ de mlnuolo. 
sos cálculos por los ingenieros. 
Posiblemente estos tubos no ten. 
drán que ser Importados, ya que 
actualmente se fabrican de exce. 
lente calidad en Barcelona.

Los cálculos arrojan en total un 
importe de 600 millones de pese, 
tas para toda la obra del oleo, 
dueto, cantidad que no resulta 
excesiva si se tiene presente el 
abaratamiento que experimentará 

Pero antea, durante varios me. 
ses, el gran carnaval de los ina. 
taladores del oleoducto habrá re. 
corrido de Norte a Sur la geogra. 
fía andaluza. Camiones orugas, 
tractores, tiendas de campaña, re. 
molques, excavadoras, cocinas de 
campaña para los técnicos y obre, 
ros, oficinas ambulantes, grandes 
máquinas revestidoras de tubos, 
etcétera, etc,, con una velocidad 
de dos a tres kilómetros diarios, 
irá levantando alambradas, cru. 
zando sembrados, abriendo oami. 
no entre las arboledas, incluso 
Sor encima de ríos, arroyos y co. 

ñas, para dejarlo todo después, 
surgir obstáculos imprevistos, a igual que estaba antes de su paso, 
principios del año próximo darán “ • ' 
comienzo las obras. Y doce meses
después, en las primeras semanas 
de 1963, las estaciones de bombeo 
comenzarán a funcionar y en 
Puertollano un líquido espeso y 
de olor fuerte—el «oro negro»— 
empezará a llenar los grandes de.

litWUtííf

MMhW • 
ititaMitit

tiufin^

• UfitfH

tiitftàntt ^t

títít»»datitfá

MHtN/f^ fafM^caf-taita

(MViAaa \ 
AnaMaaiddMf»

**__OKamit* sr

^a^MZ
^3S3sSi^3SS

Este es el recorrido de! oIp<i 
<liH'(,» de M)í’'Rr» a PucrioHa 
»1«! ({(>0 ioi|o„,f>i «jp pesetas es 
el hnporfe previste para la 

gran obra

pósitos de la estación terminal 
del oleoducto español.

Para esas fechas ya estará dls. 
puesta en la ciudad la factoría de 
petroquímica para el aprovecha, 
miento de los derivados del petró. 
leo.

Debt^o, escondido en tierra, 
quedará la tubería, el manantial 
que, doscientos cincuenta y ocho 
kilómetros más arriba, derramará 
su caudal de riqueza en Puerto, 
llano y en la economía española.

Federico VILLAGRAN

Fág. 88.—EL ESPAÑOL
»

MCD 2022-L5



ÍÍEBia En El CARIDE

»¡yi,tw

le vló salir y .se pi e-

LA « Dt 1RU3IIL0 ABRE
UNA NUEVA INIÍRROGANIt, 
EN El UEMISEERIO OCCIDENIAL k
EL DIFICIL FUTURO DE LA. sA
REPUBLICA DOMINICANA

un teléfono. Marco.
A LGUIEN 
■^clpltóa —   
un número e inmediatamente te 
respondieron al otro lado del 
hilo. Esperaban la llamada.

—Se ha puesto el uniforme.
Y colgó. Su mensaje había si

do comprendido, A aquella» ho
ras de la noche y sin ningún 
compromiso oficial en perspecti
va, el uniforme sólo podía slgnl- 

. Trujillo estaba

En la catedral de San Cris 
lóbal, de C i u d a d Trujillo, 
..... recibido sepultura los 
restos del Presidente domi
nicano. A la izquierda, otro
han

aspecto tic los funerales. De
bajo, el hijo del desapareci
do político, .Rafael Trujillo, 
que ha sido designado jefe 

de las Fuerzas Ar-supremo

ficar una co.sa
punto de iniciar su visita sema- 
ral a. San .Cristóbal, su villa 
natal. Alli vive su madre en la 
espléndida finca del «Benefac-

El automóvil de Trujillo errfl- 
16 ia carretera Jorge Washing
ton. A.1 volante iba el capitán 
tacarías de la Cruz, un hombre 
dp confianza. Era el único acom
pañante del Benefactor. Ni mo 
tocicletas, ni coches, ni siquiera ; 
un servicio de vigilancia en ruta. 
Trujillo confiaba en sí mismo, 
pero en la autopista Sánchez le 
esperaba la muerte.

En el cruce de las dos carre
teras había dos coches con lo.s 
faros apagados. El capitán Zaca
rías de la Cruz comprendió que 
le resultaría imposible lograr 
abrirse pas-o hacia San, Cristóbal. 
Frenó violentamente, pero 
tuvo tiempo de completar 
maniobra. Por el espejo retrovi
sor avistó a un tercer coche que 
,se precipitaba sobre ellos, di 
puesto a cortarles la retirada 
Casi Inmediatamente la noche su 
llenó de fogonazos. La» balas de 
las metralletas barrían los co.s- 
tado» del coche de Trujillo. El 
caplUn Zacarías de la Cruz tuvo 
tiempo de deslizarse al suelo y 
coger la metralleta guardada pxe 
visoramente bajo el asiento.

.Trujillo no pudo llegar hasta la 
otra metralleta que habla en el 
asiento posterior. Su revólver ora 
poco eficaz centra el chorro de 
bala» que le dirigían los asal
tantes, Apenas podía hacer pun
tería- En esa» condiciones la lu
cha tenía que ser breve, y lo fue. 
Las armas de Trujillo y su che ;
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fer enmudecieron muy pronto, y 
casi inmediatamente los asaitan- 
teíj detuvieron el fuego.

Trujillo había muerto. Sobre 
su cadáver sp descargó la ira de 
los que le mataron. Después car
garon con su cuerpo hasta la 
maleta do un cocha, y ernpren- 
dieron el camino hacia San Cris
tóbal, lugar de destino del Bene
factor.

En «Rhadamés», la finca de 
Trujülo en San Cristóbal, habían 
dado la alarma por teléfono, To
dos se extroftaban del retraso. 
Cosí simultáneamento se produ
jeron las denuncias de lo# que 
vivían próximos al lugar «i 
atentado,

^®f*W de búsqueda fe
bril. Nadie esperaba ya Ota’s cosa 
3HPu.?J hallazgo del cadáver de 
Trujillo, y apareció al amanecer, 
en una cuneta de la carretera de 
San Cristóbal, no lejos del lu- 
lugor donde había sido asesinado. 
Empeñaba un día caluroso, el úl
timo de mayo, Eas aguas del ca
ribe estaban tranquilas, pero sus 
costas pronto empeñarían a agi
tarse,

BZí FB4C4S0 DE LÁS 
INVÁSlONSa

Pflw®íft reacción oficial de 
Wáshfn^on ante la noticia del 
oseei^to do Trujillo fue la sus
pensión del anunciado viaje de 
Dean Ruak a París, Sólo un día 
después, cuando se vió cloro que 
lo situación política en la Hepú- 
blioa Dominicana no parecía 
abocada o una catástrofe inme
diata, emprendió su vuelo el se
cretario de Estado norteameri
cano.

Mientras tanto, en el Caribe la 
orden de alerta a una gruesa 
fuersa aeronaval hizo considerar 
inminente un desembarco norte-

Kl ircht-ral .hi.m romas t»:>z,
^li].(07,111 d'i it'i'olv (Id ase 
siiiafo dd I’n .sideiitt* Tcii.,!
lío, <(Oi* h.i .sido liidcrto .1 ti 
ros poi his ageid(*.s de .Sei^ii- 

cid.td

americano en las costas de la 
isla, con objeto de garantizar el 
orden y permitir la instauración 
de un Gobierno provisional de- 
niocrático, que celebrara en el 
plazo más breve posible unas 
elecciones generales. Slmultánea- 
mente, George Smathers, sena
dor demócrata por Florida, ad
virtió que si la Organización de 
Estados Americanos no interve
nía en el plazo de cuarenta y 
ocho horas, sería necesario que 
SP decidieran a actuar por cuen
ta propia loe Estados unidos.

A medida que han pasado los 
días se ha hecho más claro que 
la República Dominicana, si bien 
en una etapa transitoria hacia 
un futuro poce definido, no ofre
ce por el momento peligro para 
una situación anárquica. Bala
guer cuenta con el apoyo de las 
fuerzas armadas, que manda 
Rafael Trujillo, uno de los hijos 
del Benefactor. Esta es al menos 
la declaración oficial del Gobier
no de Ciudad Trujillo, si bien 
quizás sea más acertado suponer 
que quienes en realidad gobier
nan son las propias fuerzas ar
madas dominicanas. Ha sido el 
Ejército quien ha acabado con 
loe asesinog y quien en realidad 
mantiene en calma la situación.

Los intentos de invasión que 
sufrió en el pasado la República 
Dominicana fracasaran apenas 
comenzados. Los antitruJUUstas 
han achacado estos fracasos a 
traiciones de algunos elementos 
de la oposición en el exilio, pero 
sea cual fuere la explicación, es 
evidente que no contaron en nin
gún momento con el apoyo si 
quiera pasivo de la población ci
vil, Ahora, tras la muerte del 
Benefactor, no se ha registrado 
tampoco un solo conato de rebe
lión, fácilmente explotable en la 
confusión de esos días. Ambos 
hechos inducen a creer que Tru
jillo, al margen de su» excesos, 
contaba con el apoyo de deter
minados sectores de la población, 
quienes no olvidaban que al subir 
al Poder habla encontrado un 
país prácticamente en bancarro
ta, y, que en tres decenios habla 
elevado de siete a 160 millones 
do dólares la renta nacional.

La muerte de Trujillo ha sido 
el comienzo de una larga serie de 
detenciones e interrogatorios de 
elementos de la oposicón, a los 
que se sospecha en conexión con 
loe hambreo que mataron a Tru
jillo, Sobre esa represión se tra
ta ahora de buscar un nuevo mo
tivo para la intervención, pero la 
reacción norteamericana no ha 
sido hasta ahora favorable a esa 
actuación.

<Nos está llegando —ha dicho 
Lincoln White, portavoz del de
partamento de Estado— gran 
cantidad de información, en mu
chos casos rumores no confirma
dos, acerca de medidas extremas 
de represión sin garantías en la 
República Dominicana, Estamos 
fceriamente preocupados por es
tas informaciones, pero espera
mos nuevas noticias que las con
firmen,»

i4 CONDENA DE COSTA 
RICA

Es posible que las balas de la 
carretera Jorge Wásblngton hubie
ran tenido una más rápida reper

cusión política en otros tiempos 
en los años en que Trujillo cont¿ 
T^,^°^ ®^ ^P“7? ‘^® 1“ Estados 
Unidos y podía contar con Go
biernos amigos en América cen
tral y meridional. Pero desde ha- 
ce casi un año la República Domi
nicana era un país a la defensiva 
preparado para.lo peor: desem
barcos, sanciones o presiones, La 
muerte de Trujillo no es el único 
acto de este largo proceso.

m W Héctor 
Trujillo ,hermano del Benefactor, 
dimitía de su puesto de Presiden
te de la República al mismo tiem- 
po que varios miembros de la fa
milia Trujillo dejaban diversos 
cargos en el Gobierno o la Admi
nistración. Poco después la Ví 
Reunión Consultiva de Ministros 
de Relaciones Exteriores acorda
ba en Costa Rica la ruptura de 
relaciones diplomáticas de les 
miembros de la Organización de 
Estados Americanos, La condena 
respondía a la denuncia formula- 
da por el Gobierno venezolano so
bre la supuesta intervención de la 
R^úblfca Dominicana en el aten
tado contra el Presidente Rómulo 
Betancourt.

Aquella reforma gubernamental 
marcó el retorno de Trujillo a la 
vida oficial. Se reservó el puesto 
de jefe de la Delegación domini
cana en la 0. N. U^ tal como hi

zo en 1052. Joaquín Balaguer, que 
había desempeñado la Vicepresi
dencia, pasó a ocupar la que si
quiera teóricamente era la prime
ra magistratura de la nación. 
Ahora Balaguer ha anunciado 
elecciones para el 16 de mayo de 
1962, Son muchos los aconteci
mientos que pueden desarrollarse 
en la antigua Hispaniola antes de 
esa fecha. El más previsible, el 
agudizamiento de la crisis econó
mica como consecuencia de las 
medidas restrictivas de la 0, E. A.

Los años felices de la República 
Dominicana fueron los que si
guieron inmediatamente al co
mienzo de la segunda guerra 
mundial, El precio internacional 
del azúcar estaba alto y había in
terés en comprar. Como en el 
caso de Cuba, esa situación del 
mercado azucarero significaba 
sencillamente la prosperidad. 
Ahora, a una situación económica 
general menos próspera, ha segui
do el aislamiento y un progresivo 
empeoramiento de la situación. 
Según algunos cálculos, más de 
8.000 personas abandonaron el 
país en los cinco meses que si
guieron a la declaración de Costa 
Rica. Trujillo ha realizado com
pras de material dp guerra que 
evidentemente no eran proporcio
nadas a la economía dominicana, 
pero que le eran necesarias para 
conjurar posibles Invasiones. Es 
además intensa la emigración da 
capitales, y se halla casi interrum
pida la inversión de dinero ameri
cano en las explotaciones agríco
las de esta parte de la isla.

Balaguer desea acabar con esto 
situación, empezando por lograr 
el apoyo de Wáshlngton. «Mi deseo 
—ha dicho el día 4—es eliminar 
todos los obstáculos que se opona» 
al reconocimiento del régimen do
minicano por parte de los Estados 
Unidos.»

EL PLAN DE BALAOU^^

No es precisamente fácil la ta
rea que le aguarda. Dos dw o» 
pués de la muerte,de Trujillo se
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castrista. Desagradable dilema, 
porque en la historia de la Repú
blica Dominicana hay sobrados 
ejemplos de lo que ha significado 
en el país el régimen democrático.

ÀÎiîj^^i

comentaba oflclosamonte en Was
hington que el Departamento de 
Estado deseaba para la República 
Dominicana una situación que 
permitiera al pais desembocar en 
’^ W®®”^ auWnticamente de- 
moomtioo y en buena armonía 
con los restante# países de Amé* 
nos Es natural que los Estados 
Unidos consigan la implantación 
w un sistema democrático en 
2?^ ^^ **^» í® <iue es ya
mas difícil es lograr que esa de- 
Gracia funcione correctamente. 
Su^ ^**®® alguna experiencia 
•obre la materia, En su historia, 
Í,?í®®^®f?®pte en la centuria del 
xix, esta registrado el paso de 

y dos Gobiernos.
*,, ií^P*^®^^ de modificar la si- 
twión política de la República 
00^1®^ no es, desde luego, 
nuevo. Los agentes del F. R. I. 
SioS?^,' ^^ J^®”i Miami v 
îu^iT® ^°’'^ están dedicados des- 
St’^ .7^ » 1» ^ea de 11m- 

üdelistss las filas de la 
.««ttWllUrta,

,,^?? ^°® dirigentes politicos 
wmlnicano# se convierten suMn- 

®"' sospechosos de fide- 
^®®, precauciones no son 

SSSr’K “L®® recuerda el caso de 
^w. El Departamento de Esta- 
nSiX.S? J®rvicios de Inteligencia 
oSÎ®^’^®,®^^ quieren impedir 
SSní^S I^ fidelistas, otros di
retes del Caribe consigan el 
SiU?®^? *rrojsrse en brazos 

comunismo,
i^L2^^®^'^^ antitrujillista en el 
SSK'^Í 1°®”®® de una sólida 
m2S& _ expurgación de ele- 
232í?xi ^d<lstas ha abierto con- 

la 1^^’ 9* £®®® de regresar a 
SwíSríS.*^®®** l^reve. tendrán 
b^n^2^^^^?^ ®®^ ®l típico oro- 
suK-,*^^ ** exJledos políticos: 
dadnii de^nexión con la realt- 

del país.
» ha’^uSlX^^dn de Balaguer no 
» ba limitado a su deseo de re-

anudar las relaciones entre los 
Estados Unidos y la República 
Dominicana. Este es, en realidad, 
el primero. Los siguientes son és
tos;

Segundo; Queremos colaborar 
plenamente con todas las naciones 
libres de la Organización de Esta
dos Americanos.

Tercero: Nos opondremos al co
munismo desde todos los Angulos. 
Es completamente falso y absur
do que tratemos de llegar a un 
entendimiento con Fidel Castro, 
que es enemigo de nuestro régi
men.

Cuarto: El 16 .de mayo del año 
próximo celebraremos elecciones 
completamente libres. El pueblo 
dominloano tendrA oportunidad de 
elegir a los que considere mejo
res. Estas elecciones se celebrarán 
siguiendo todos los procedimien
tos democrAticoe.

Quinto: Los miembros de todos 
los partidos de la oposición serón 
reconocidos y podrán participar 
en las elecciones siempre que no 
actúen en contra de nuestra Cons
titución.

Sexto: El Gobierno no consenti
rá que nadie se mezcle en la po
lítica exterior del país, que corres
ponde exolusivamente al Gobier
no, Queremos seguir las líneas 
trasadas por el generalísimo Tru
jillo.

William Fulbright, presidente de 
la Comisión de Asuntos Exteriores 
del Senado norteamericano, dijo 
dos días después del asesinato dei 
Benefactor: «Parece evidente que 
la muerte de Trujillo ha creado 
una situación que nodría poner en 
peligro la paz y seguridad del he
misferio occidental,» Mientras se 
da la paradójica situación de que 
los castristas culpen del crimen a 
los Estadoe Unidos y algunos se
nadores norteamericanos a los cas
tristas, el futuro de la República, 
Dominicana es disputado por un 
sistema democrático y un sistema

automóvil 
ti Pnsidcnte Tiujillo cuantío 

fue asesiiiatlu

PSLIQROSO DIÍSMÁ
Trujillo no contaba con el apo

yo de la opinión pública norteame
ricana} pero durante muchos años 
las relaciones entre los Estados 
Unidos y la República Dominica
na fueron satisfactorias. Esa situa
ción se quebró tras la reunión de 
la 0. E. A, en Costa Rica. En el 
Animo de Trujillo estuvo siempre 
la seguridad de que la condena 
clón de su Gobierno, acusado de 
participación en el atentado contra 
el Presidente de Venezuela, fue 
sólo un pretexto para crear un 
precedente que permitiera conde
nar también a Cuba.

Desde entonces, y a pesar de la 
tensión con los Estados Unidos. 
Trujillo ha seguido prestándole 
la seguridad que representaba un 
régimen fuerte frente a la posible 
expansión del castrismo. Con el 
Gobierno de Cuba había llegado 
a un pacto tácito, pero los Gobier
nos de La' Habana y Ciudad Truji
llo seguían esperando el momento 
adecuado para eliminar al otro.

Ahora su muerte abre un peligro
so claro en las filas anticomunis
tas del Caribe. No parece haber 
nadie en el país capas de conti
nuar durante varios afios la polí
tica del Benefactor, y un régimen 
domocrótico, inclinado «modera
damente» a la izquierda, no pare
ce tampoco ofrecer demasiadas se
guridades de que los castristaq no 
(^melgan nunca el control de la

W. ALONSO
P*g. 5».—KL BSFAROI»
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DE BRUSELAS
A MADRID A
18 KM. POR NORA
39 ANTIGUOS AUTOMOVILES EN UN 
DIVERTIOO “MARATHON" INTERNACIONAL

Xl< ESPAÑOL—Pág. 30

POR las carreteras belgas, francs- 
sas, españolas caminaba 

quilos, con aire resignado, ^ 
priifteros «Ford», «Ren^t», <^ 
cedes», que un día ya leJ^°' 
cuenta, sesenta años, s^^^^^^n 
a nuestros tatarabuelos, Ueiiaron 
de pavor a nuestras tataraWl» 
e hicieron correr despavoridos a 
los animales que campaban^ 
sus respetos por aquellas cww 
teres de las que hoy no tenais 
más que el recuerdo y ^S'"^® "J 
ja estampa que ha perdurado o 
vldada por rutas apartadas ae e^ 
tos tiempos. Coches con carroce 
rías que no habían nerdido el »• 
re de berlina o carroza, con 
líneas duras y frías, con ru®“^ 
que hoy resultan viejas para 10» 
triciclos. En su interior, «pilots» 
abrigados y abufandados c^o 
pera ir a una expedición and^ 
A su lado pasaban los automo^- 
les de car;ocería brillante y 1*’ 
neas aerodinámicas, salidos de » 
misma fábrica que ellos, pero con 
una potencia de velocidad seis, 
ocho, diez veces mayor. Sus des-
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hlo 
por

del trabajo de casi toda la 
die repelando la averia.

1.780 KILOMETROS 
DOCE ETAPAS

La cosa no es nueva en la
torta de los «rally» hechos . 
vehículos antiguos. Va so han ce-

no

oeadientes miran en la orevedad 
«« los segundos que corren a su 
vera como ee contempla el retra- 
w del antepasado que vistió el 
Wiame colorista de la guerra 
« Cuba o PUipinas. Los conduc
tores de «s¿os vehículos nuevos 
Observa 3 a loe coches antiguos y 
•onrien oca un aire burlón, corn- 
l^yo. Los «pilotos» de los viejos 
«Pt^ o «Hlsj^o-Sulza» también 
•porten pero con un gesto vallen- 
t^deeidido. Cientos y dentee de 

lanzados a toja velocidad 
25v® pasado a lo largo del «ma- 
^hon» de los au*;:nr^les anti- 
5V®nn^J* acraUÏBÔ en Bruselas el 
i/.^j ’"'•y® y arabó en Madrid 
ZÍA "•.jtinl¿ Treinta y nueve co- 
ti» ^l^a^ de la plaza Real de 
S?«!5í y 39 llegaron al Parqje 
SS,.2?*^’^ ^ Madrid, Ni en las 

o®^Idé deportivas que se 
rfwjl^ aotualmopte con coches 

^® alcanzar velocidades 
mS Í2^ *^ te*. 800 kUómetro» EXn?-'*’ ^ tíenlcoa espedall- 
SSí’JJ?'** revisaron el motor con- 
•"•TOamei^te, se había podido 

conseguír algo parecido. Es que 
en todo momento ha habido un le
ma: afán, Ilusión, trabajo, espíri
tu de equipo y unidad. Todos pa
ra todos. Ha habido ocasiones 
en que a algunos vehículos se les 
hablan roto las bielas. Pero a la 
mañana siguiente estaban presen
tes en el puesto de salida como 
si nada hubiera ocurrido, a pesar

labrado varias en Europa, pero 
ninguna tan larga como esta que 
ha terminado en Mf^rld. HIr si
do 1.780 kilómetros cubiertos en 
doce etapas, a una media de unos 
160 kilómetros cada día: Bruse
las, Reims, París, Tours, Angou- 
lóme, Burdeos, Biarritz, San Se
bastián, Vitoria, Burgos, Vallado- 
lid. El Escorial y Madrid

Un buen día, hace dos años, a

Coches antiguos por las calles 
de Madrid. 1.a paciencia, ha
bilidad y buen humor de los 
conductores ha sido la nota 

más destacada del Rally

monsieur 0. Herbosch, que, por 
cierto mantiene él solo un club de 
coches antiguos en Amberes US' 
mado «Les Diaboliques», se le 
ocurrió esta aventura. Conseguir 
animar a personas que tuviesen 
automóviles de principios’ de siglo 
en buen uso y dispuestos a IW’ 
zarse por las carreteras, no ora 
empresa XáciL Pero cuando hizo 
la primera convócatoria, él mis* 
mo se asombró de que sesenta y 
cinco propietarios de antiguos co
ches se inscribieran en el «mara
thón». De ellos hubo que eliminar 
a varios que no reunían las con
diciones precisas para tornar par
te en la prueba. En todo momen
to se exigió que los coches parti
cipantes tensan que haber salido 
de sus fábricas antes del año I&IS.

El señor Herbosch, en cuanto 
tuvo la confirmación de estos cua
renta y siete valientes,'se puso en

Pág. si.—EL ESPAÑOL

MCD 2022-L5



TOURS 
as MAI

REIMS 
23 MAl

BPUXEUtESÀ

PARISH

MARATHON 
POUR ANCETRES 
de L’AUTOMOBILE 
BRUXELLES- 
PARIS-MADRID
23 Mai- 
6 Juin 1961

\ À

A

VITORIA >
31 MAI ^MAI

contacto con Ias entidades reía 
clonadas con el automóvil. Asi, 
«Les Diaboliques» y el «Veteran 
Car Club», éste de Bélgica, fueron 
los que organizaron el «marathoiui, 
con el patrocinio y ayuda desin
teresada en todo momento de los 
Clubs Nacionales del Automóvil 
de Bélgica. Francia y España, y 
la colaboración de otras Socieda
des: «Esso», «Renault», «Sabena», 
y los periódicos «L’Equipe», de 
Paris: «Les Sports», de Bruselas, 
y «Marca» y «Blanco y Negro», de 
Madrid. Fueron días de intenso 
trabajo hasta que los conductores 
de los 39 vehículos—a última ho
ra ocho de los 47 seleccionados 
no pudieron salir—^ y entre los 
cuales había señoras, una de ellas 
la esposa del ministro del Inte
rior de Bélgica, madame Gilson, 
dieron vueltas a las arcaicas ma
nivelas, y consiguieron que las 
hélices del motor comenzasen a 
girar. En la mañana del día 23 de 
mayo de 1961 se daba la salida a 
39 coches construidos antes del 
año 1916 en diversas fábricas de 
Europa, que participaban en el 
«marathón» Bruselaa-París-Madrld, 
el más grande e importante orga
nizado en Europa desde la prime
ra guerra mundial de 1914 para 
esta clase de vehículos.

LA PRIMERA GRAN CA
RRERA EUROPEA. EN LOI 

Cuando 120 millones de automó
viles de cientos de marcas circu
lan en el mundo, 39 vehículos que 
nacieron entre 1898 y 1915 se lan
zan desde Bruselas con la inten
ción de llegar a Madrid. Repellan 
la hazaña de un grupo de conduc
tores que en la noche del 23 al 24 
de mayo de 1903 preparaban su» 
vdiículos en París para lanzarse 
por lás carreteras francesas. Era 
la primera carrera automovilísti
ca toternacional, pues en ella par
ticipaban conductores y coches 
ingleses y franceses. A las tres y 
media de la noche se dio la sali
da, y Jarrott se lanzó por la ca
rretera de Chartres. También en 
aquella ocasión una mujer, mad^ 
me Camille du Gast, rí^damente 
erguida en la «carrocería» ce su 
corsé, manejaba el volante. En
tonces salieron de París 51 ve
hículos y llegaron a la Puerta as* 
Sol 47. Aquella primera prueba, 
que ha quedado en el recuerdo y 

¡ en la memoria de los hombres que 
conocieron los primeros pa®o® °® 

! automovilismo, que han pwa® " 
1 la historia, tuvo una serie de w 

situdes en su recorrido. Los am 
• males que se paseaban por las » 
i. treteras, los pasos a nivel, x » 
i gran cantidad de tribunas, fl 
i mástiles con banderolas y í«¡^ 

detes que eran mojón de »®^J 
sorpresa en San Sebastian y *‘ 
tor^ El Escorial y Madrid.

EL MAS ANTIGUÍX ^ 
«RENAULT» DE IW» 

j Después vinieron otras ^* 
bas, otras carreras y campeos 

1 tos, competiciones en 1» <1”® * 
i que valla era la velocidad y^ 
i tencia del coche. Los certúmene» 
; automovilísticos iban a la P« ¿ 
! .corrían con el mismo nW^ 
- los adelantos y desoubrtoi^ 
' en el mundo del automóvil. 
1 nunca se habla pensado en o^ 
1 nizar una carrera de coches 
| lamente iguales a los que JS, 
| ron la primera gran carrera cesa

Iffipnmme tjr«pl>i'i An^í^^

ANGOULEME
26 MAI

BORDEAUX
27 MAI

A BIARRITZ
20 MAI

SAN SEBASTIAN
30 MAI

BURGOS
1”'JUIN

VALLADOLID
3 JUIN

ESCORIAL

MADRID
6 JUIN

'hei 23 de mav(» ul ti de junio, Ius veteranus autonuH-Hes han efec- 
tiuwlu el n'corrúl» de Bruselas a Madrid, líe . aquí el mapa de la 

rula Arriba, un “íat-meiif que ha participado en la prueba

fcb wiFAnoÍu-í**#* 84
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te capital de Francia a la de Es* 
caña. Ahora se ha hecho. Con co* 
Shes que tienen años y años so
bre su carrocería. El^número 1 es 
el Riós antiguo. Es un «Rénault» 
de 1898, que ha venido piloteo 
por los señores Aragonés y Villa- 
tonga, do» españole» que han. 
puesto todo su alón en entrar en 
Stedrid. Y corno éste, toda una se
rie de modelo» de otra» marcas 
que parecen robados de un mu
seo romántico. Un «Mercedes» de 
1008, propiedad de los señores 
Ughtfoot, de Inglaterra; un si^o, 
Mr, Pareta, ha traído basta Ma
drid un «Slsaire & Naudin», de 
1906: dos españoles, Maluquer y 
Oorgot, manejaron el volante do 
un «Zebre» de 1910, Y ya más otimdh

«modemos», el «Renault» de 1814, houh hasta El 'Escorial. Pasar el al que han pilotado lo» francese» ^^ w.woonai. rasar ei 
Osdot y Massart: el «Fiat» de 1913, 
oonduendo por los condes italia
nos Oastelbarco y Lurani: o el 
«Buohet» de 1914, sobre el que ha 
llegado a Madrid el francés 
i, 3. Streit, El mayor grupo esta
ba .formado por lo» belgas, Fero 
también había una representación 
numerosa y animada de españole» 
y eonduetore» de Inglaterra, Sul
is, Francia e Italia.

UNA MEDIA DE 180 KILO
METROS POR DM

Cuando ya habla pasado un 
buen tiempo —la media,de algu
nos de estos modelos era alrede
dor de lo» 18 kilómetros por ho- 
ra- salían la furgoneta-taller y 
los tres "jeeps" de auxilio, donde 
ademó» iban los equipajes y ma
terial de oficina, pues toe mismos 
participante» y organizadores de 
la vuelta actuaban de control, ju
rado y de todo lo que hubiese que 
actuar. Loa etapas no podían ser 
W larga», porque estar dieciséis 
o dleeleeho horas al volante ago
taba a cualquiera. Y lo curioso ea 
que el velante de algunos do los 
vehículo» iban verdadero» ases del 
volante; el conde Lurani, ganado- 
re» de la» MU MiUas, de loa Vein
ticuatro Roroa de Le MOna. Gen- 

que sienten «a pasión de correr, 
de apretar el acelerador y ver có
mo la aguja aube silenciosa, pau- 
■adamente. Ahora nada de esto 
podían hacer, sino mantener la 
velocidad «i una regularidad 
constante, pues de eso se tra
taba a la hora de epuntarae pun
tos para el final do cada jor
nada y el término de la pruebo. 
W en el aspecto más deportivo 
nada tiene que envidiar a las más 
ww competición»». A lo aumo, 
waioar»» » tejer una bufanda, co- 

hiao una de las conductora» 
haiga». Cuando salió do Bruselas 
w sabia cómo pasar el tiempo. 
2i®htra» M Uogabs al final de la 
W*. y comenzó une bufanda, 
yW* por no pensar pora quién 
2LF P** úo tenor a quien 
wed« su obra o por no darae 
went» de que el Meinpo pasaba 
LÍ ^'’^•P^ crecía, lo cierto es

• Madrid habla 
L^watro metros do lana on 

¡J» bufanda maraviiioaa, do 38 
**• ancha, con los oo- 

SÎ2Î “ * bandera francesa, y que 
servir para una gran parto 

do lo» conductores de este «rally».
COMER, GUANDO SE PODIA 

^^ Romero y Leopolda 
Huidobro son dus españoles que 
SS.i®*??^''’^ ®^ *1*3® sin grandes 
tacldenda». Lo comentan riendo

—No, nada. No fue nada. Ape
nas un susto. En los mil setecien
tos orienta kilómetros no hemos 
tenido una sola avería. Lo único 
fue que se nos salió una rueda 
cuando Ibamos lanzados a "toda 
velocidad".

—¿CuAnto han gastado, por tér
mino medio, estos cochesí

—linos diecisiete litros por cada 
cien kilómetros.

El señor Herbosch mé dice que 
la etapa más larga fue la de Tours- 
Angouléme, de doscientos cinco 
Idlometros.

—Y la verdad es que ademas 
fueron de los más duros, pues no 
dejó de llover, Algo parecido nos 
ocurrió en diversos puntos de Es* 
paña. La mayor dureza, quizó de 
toda la prueba, fue desde Valia*

puerto de Los Leones es algo que —En España particularmente se 
se recuerda siempre. han portado maravlllosamente con

—Y comer, ¿cuándo lo hacían? nosotros.
—61 se podia, en alguna de las —¿Dónde tuvieron la salida mús 

paradas que hacíamos. De lo con* espectacular? _
tmrlo, en el mismo coche. Míen- * “ '“ - -
tras uno conducía, otro cogía fuer*
■as.

La esposa del señor Herbosch, 
auien con la señora Flouvler con- 

ujeron un "Clement Bayard" de
dies:

—É«o del sol do España es pera 
los carteles de turismo, pues du< 
ranto casi todo el viaje hemos so* 
portado temperaturas de puro in- 
viemo. A veces hasta agua-nieva. 
Foro estamos dispuestas a repetir 
la prueba otra vez.

Ha habido más señoras en el 
«rally». Madame Gilson, esposa del 
ministro belga del Interior, y ma
dame Fardeau llegaron a Madrid 
sobre im "Renault" amarillo de 
hace cincuenta años, exactamente. 
Las señoras Niels y Dupre traje
ron un "Braxior" de 1912. Y por 
último, una pareja inglesa, madre 
e hija, que con su "Rover" de 1811, 
vinieron a Madrid desde Suecia. 

—Quisiéramos volver de la mis
ma manera, poro por ahora no» 
quedaremos en Madrid durante 
unos días.

UNA RUEDA HACE DE FRENO
En la serie de anécdotas, la mis 

curiosa quizó es la del coche nú

• f

mero 1 en la prueba y el más an
tiguo de todos. Es el "Renault" 
de 1898, pilotado por los españoles 
ViUslo^ y Aragonés. Todos los 
días sufrieron una averia. Y para 
bajar las cuestas, como la poten* 
cia de los frenos era casi nula, 
ataban a la parte posterior del 
vehículos una enorme y pesada 
rueda de camión, y con un poco 
de suerte, habilidad y espéranaa, 
volvía,a coger el llano.

Fero no todo ha sido dureza en 
las etapas, aguantar frío y lluvia, 
reparar avertes. Al final do .’ada 
{ornada, en todos los lugares ha* 
lían preparado una serie de fies* 

tas y recepciones en su honor,
El señor Herbosch, comisario de 

la carrera, y el presidente dal 
"Marathón", principe de Oroy, me 
dicen:

'-Aparte de la solemnidad de 
Bruselas, en Biarrits, Luis Maria* 
no agitó la bandera dando la se* 
liai de salida, y acudieron varias 
artistas de cine y "vedettes” de las 
salas de fiestas de la ciudad.

Y al final los premios. El pri
mer premio de la primera catego
ría para el coche mis viejo de 
la prueba, el «Renault» de 1898, 
{flotado por los emañoles Villa- 
onga y Aragonés. El primero de 

la segunda y tercera categorías 
para conductores belgas, pilotando 
vehículos de los años 1903 y 1911.

El 'Marathón pSUr ancêtres de 
l’Automobile Bruxelles - Faris * Ma* 
(hid" ha terminado. Treinta y nue
ve coches a la salida e igual nú* 
mero a la llegada. Pasaron por 
las campiñas francesas, por las 
tierras de Castilla y por las fuer* 
tes ondulaciones de varios puer
tos de España. Hubo lluvia, vien
to, frío; pero también alegría y 
espíritu de ayuda.

Pedro JAKABO

En el Kaliy han tornado parte 
varias jóvenes eonductora.s

^4 JI
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DE BRUSELAS A MADRID 
A18 KILOMETROS POR HORA

MCD 2022-L5


