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cuentro. Poro ya no ha
ce falta. La montaña 
se compadece, s hincha 
suavemente sus moñe- 
tes y nos regala en las 
horas punta con un 
vientecillo; éste, sí que
acondicionado a 
•precau clones, 
diablo lo carga.

Qu'í

las stis de la muñan.' 
y 275’ a la una.

CELSOjOU;^ tó egrafíajlesiy-^^ 
EXPLOSIVA SITUACION POLITICA 

La caldera del Oriente Medio se 
halla a toda presión y propicia 
a estallar en cualquier instante 
EN SIRIA HAN SATISFECHO LAS 
DECLARACIONES DE

€1 criminal de Villamayor, cercado por 
1a Guardia Civil en Peña de Amaya
DESPUES DE Sü TRIPLE ASESINATO, PARECE QUERER 
FUGARSE A FRANCIA, SALVANDO LOS PIRINEOS
LA BUSQUEDA DE ELISEO ROJO SIGUE SIN TREGUA, Y AYER 
FUE RECONOCIDO EL RIO ODRA, POR SI EL ASESINO INTENTO 

AHOGARSE
SE DESCARTA QUE EL ASESINO ESTE LOCO Y SE HACEN 
OTRAS CONJETURAS SCIBRE EL MOTIVO DE LOS CRIMENES

Londres,
(Crónica d e 

nuestro corres
ponsal, Celso 
Collazo.) — Las 
prometidas a r - 
mas han comen
zado a llegar a 
Animan. Siria 
protesta y habla 
de que dos bar- 
c o s americanos 
amenazan sus 
costas. Nasser 
ofrece su incon
dicional apoyo a 
Siria. Desde 
Moscú, «Pravda» 
vocifera y en
cuentra, n a t u- 
ralmente, muy peligrosó eso dé 
que se envíen armas al Medio 
Oriente, porque la paja en el ojo 
ajeno siempre se ve mejor que la 
viga en el propio: las armas que 
ha venido enviando Moscú a 
aquella zona eran, según parece, 
inofensivas. Aquí, en Lóndres. un 
portavoz del Foreign Ofñce nos 
dijo ayer que el Gobierno sentía 
una «profunda ansiedad» sobre 
los acontecimientos, por lo cual 
es de suponer que la reunión pa
ra hoy convocada^ del Gabinete 
británico se ocupe largamente del 
asunto. En resumen: una vez 
más Ja gigantesca caldera de 
Oriente Medio, que, como todos 
saben, marcha a base de petró
leo, se halla a toda presión y pro
picia a estallar al menor instante. 

¿Le será permitido a este mo
desto cronista esbozar en unas li
mitadas líneas un esquema de la 
complicada y explosiva situación 
política de aquella zona? Nada 
original, desde luego, sino más 
bien un eco, un estado de opinión 
fruto de todas cuantas noticias, 
rumores, discusiones, comenta
rios, etc., le van llegando a uno 
a cuenta del asunto. Pues ■verán 
ustedes.

Para comprender mejor lo que 
6e debate, imaginen ustedes que 
Siria, debidamente equipada y ve
rosímilmente apoyada por Egipto, 
empiende un ataque contra Is
rael. Sin género de duda, vayan 
o no a la guerra, los restantes 
países árabes ‘estarán a su lado, 
porque, ciertamente, Israel es el 
punto común de todos sus odioá) 

' y tal vez la mayor fuerza de co- 
. hesión del mundo árabe.

Pero, en cambio, para Estados 
Unidos y Occidente, Israel es el 
tropezón, el obstáculo que se 
atraganta y que hace correr el 
riesgo de perder la confianza 
árabe a cada momento. Cuán di
fícil es su tarea, comparada aja 
clara y sencilla de las ambicio
nes soviéticas. Los ingleses, por 
BU parte, bastante ladinos,, nunca, 
salvo en ciertos casos, excepciona
les, y más bien jugando con Is
rael como mingo, se han entre- 

I gado demasiado decididamente a 
la protección de los israelíes. De 
hecho, no hace mucho, el cierre 
de dos instalaciones petrolíferas 
británicas en Israel hubo de in
terpretarse inequívocamente co
mo una clara jugada para ganar
se la simpatía árabe.

Todo esto es, en realidad, mu
cho más complicado; pero segu
ramente las líneas esenciales del 
Juego actual son las que dejo di
chas.

Por otra parte, no cabe duda 
de que los envíos de armas ame
ricanas son la primera respuesta 
clara y significativa, a la misma 

escala que los desafíos rusos, a 
los que esperaban que de una vez 
la «doctrina Eisenhower» para 
contener la penetración comunis
ta en el Oriénte Medio funciona
se al fin. Se ha venido acusando 
a la «doctrina» de que no servía 
para más que para lo que sirve 
la cebada al rabo del asno: lle
gaba tarde, cuando el adversario 
estaba dentro ya, después de en
trar por la puerta falsa.

En esta ocasión la «doctrina» 
ha acudido a tiempo, y además 
con plena anuencia de los intere
sados, pues inequívocamente el 
Gobierno inglés, por ejemplo, ha 
expresado su más completo acuer
do a los envíos.

EN SIRIA HAN SATISFECHO 
LAS DECLARACIONES DE 

GROMYKO

DAMASCO, 12. — El jefe del 
Gobierno, Sabri El Assali, ha 
"elogiado la advertencia' hecha 
por Gromyko para que los Esta
dos Unidos se mantengan apar
tados de Siria". En una reunión 
con los periodistas, El Assali dijo 
que “la postura expresada por 
Rusia demuestra la amistad del 
Kremlin hacia los países ára
bes”.

Añadió que Siria y el mundo 
árabe “ desean agradecer a la 
Unión Soviética su firme actitud 
hacia los intentos norteamerica
nos de destruir la independencia 
siria”.

Los dirigentes de los distintos 
grupos parlamentarios sirios se 
han expresado en términos pa
recidos a los expuestos por el 
jefe del Gobierno. Por su parte, 
la Prensa de Damasco inserta en 
primera página las declaraciones 
del ministro soviético Gromyko 
(Efe.)
ACUSACION TURCA CONTRA 

MOSCU
ESTAMBUL, 12.—Un portavoz 

dR Ministerio de Asuntos Exte
riores ha manifestado que Rusia 
está tratando de apartar con en
gaños a los países de Oriente 
Medio de las naciones occiden
tales, a las que atribuye sus pro
pias “ansias de agresión”.

Depuración de jefes y oficiales 
de" la ARMADA CUBANA
Intentaban otros

-LA HABANA, 12.—El Gobierno 
ha realizado una «purga» en las 
personas de varios oficiales de su 
Ejército, con motivo de la revuel
ta iniciada en Cienfuegos.

Al mismo tiempo, 'el Gobierno 
ha revelado un complot de vai-ios 
elementos rebeldes que intenta
ban derrocar ,e] actual régimen, 
suprimiendo muchos barcos de la 
Armada con la ayuda de un 
«hombre rana» francés. A este 
respecto se ha detenido a tres 
oficiales de la Armada: capitán 
Guillermo Drigg, jefe de la Aca
demia Naval; comandante Jua-

GROMYKO
“Los rusos están estableciendo 

bases militares en Siria, con pro
pósitos agresivos”, dijo el porta
voz. Y añadió: “Al mismo tiem
po atribuyen a otros estos pro
pósitos. Esta es una . artimaña 
para acabar con la cooperación 
entre Oriente Medio y Occiden
te.” Por otra parte, círculos gu
bernamentales han negado que 
tropas turcas se estén concen
trando en la frontera con Siria, 
como afirmó en Moscú la pasa
da noche el ministro soviéticó de 
Asuntos Exteriores, Andrei Gro
myko. (Efe.)
JEFES MILITARES SIRIOS, EN 

EGIPTO >

EL CAIRO, 12.—Altos Jefes mi
litares sirios llegaron aquí para 
celebrar una conferencia con el 
Presidente Nasser y con el mi
nistro de la Guerra, Abdel Heim 
Amer.

En fuentes oficiales se mues
tra sorpresa ante la visita, del 
jefe del Estado Mayor deV Ejér
cito siria, Afif Bizri, y del jefe 
del Servicio de Inteligencia Mi
litar, Abdel Hemid Serraj, y se 
cree que discutirán planes mili
tares de coordinación entre Egip
to y Siria. (Efe.)
AMMAN, ENGALANADO PARA 

RECIBIR HOY A HUSSEIN
AMMAN, 12. — Los jordanos 

han adornado hoy las calles de 
Amman para recibir al Rey Hus
sein, que regresa después de 
unas vacaciones en España. Se 
comenta en círculos autorizados 
que Hussein celebrará conversa
ciones con los funcionarios de su 
Gobierno para que le informen 
sobre la inesperada visita a Bei
rut del Rey Saud de la Arabia 
Saudi. (Efè.)

EL REY HUSSEIN, 
A JORDANIA

BARCELONA, 12.—A las cía- 
tro cinco horas de hoy empren
dió el viaje de regreso a su país 
el Rey Hussein de Jordania en 
el Superconstellation de la Com
pañía Iberia, puesto a disposi
ción del Monarca jordano. (Men- 
cheta.)

elementos hundir 
rrero, comandante en jefe de la 
fragata «Antonio Maceo», y al te
niente coronel Ernesto Juarrero.

Ha sido relevado de su puesto 
el capitán Roberto Comensanas, 
que mandaba la guarnición naval 
de Cienfuegos cuando se produ
jo la revuelta. Comensanas ha 
sido destinado aJ mando de «An
tonio Maceo». Su p u e s t o de 
Cienfuegos pasa a ser ocupado 
por el coronel Arsenio Rodríguez 
Arrasóla.

Los oficiales Rubén Montero 
Par tierra y Jos hermanos Arturo 
y Augusto Juarrero (hijos y so-

BURGOS, 12. (Por teléfono, 
especial para PUEBLO.)— 
El pasado sábado, como ya 
conocen los lectores, sobre 

las siete de la tarde, en el pe
queño pueblo burgalés de "Villa- 
mayor de Treviño, el vecino del 
mismo Elíseo Rojo Serna ma
tó sucesivamente a tres perso
nas, hiriendo gravemente a 
otras dos.

Cometidos los asesinatos, el 
criminal, que sembró el pánico 
en el pueblo, hasta el punto de 
dominarlo completamente por el* 
terror, inició la huida, sin que 
hasta el momento haya sido lo
calizado, si bien las últimas in
formaciones oficiosas recibidas 
en la madrugada de hoy dan co 
mo seguro que las fuerzas de la 
Guardia Civil lo tienen cercado 
en la zona montañosa del norte 
de la provincia de Burgos, con
cretamente, en la Peña de Ama
ya, límite de las tierras burga
lesas con las provincias de Pa
lencia y Santander.

VILLAMAYOR DE TRE
VIÑO, PUEBLO COÑ 

TRAGICA HISTORIA

En el corto espacio de dos 
años, 'Villamayor de Treviño, 
pueblo de 421 habitantes, perte
neciente al partido judicial de 
Villadiego, del que dista diez ki
lómetros, ha sido escenario de 
dos trágicos sucesos, que han 
costado la vida a cinco perso
nas y herido gravemente a otras 
dos.

Todo ello ha creado entre los 
vecinos de este pueblo un am
biente de intranquilidad y des
asosiego, que se ha podido ob
servar en las reacciones anor
males que se han producido an
te el hecho acaecido en el ante
rior suceso a que nos referimos, 
y que tuvo también todos los 
funestos predicamentos de lo 
descarnado e inhumano.

Dos personas, padre e hija, 
aparecieron muertos. Un hijo y 
hermano de las víctimas, que se 
suicidó, fué considerado culpa
ble. Otro hermano fué condena
do por la Audiencia Provincial a 
treinta años de prisión.

•
MEDIA HORA DE TRA

GICA CACERIA
Eliseo Rojo regresaba a Villa- 

mayor después de haber pasado 
el día cazando en compañía del 
vecino del próximo pueblo de 
Padilla de Arriba Francisco Amo 
Torres. Se separó de él, y a me
dio kilómetro del pueblo, donde

algunos bugues 
brinos de los otros Juarreros de
tenidos) han sido retirados de 
servicio activo.

También ha sido retirado el 
capitán Carlos Añegret, jefe de 
la Policía Nacional, y 'varios de 
sus ayudantes.

El capitán de Policía Esteban 
"Ventura descubrió, mientras tan
to, que un «hombre rana» fran
cés, al servicio de los rebeldes, in- 
tentaba htmdir -varias unidades 
de la Armada del país, colocando 
bombas bajo los cascos de las 
embarcaciones. (Efe.)

Elicio Rojo, autor del triple asesinato cometido hace días en Villa- 
mayor de Treviño (Burgos). (Foto Cifra.)

encontraba en el suelo, le des
cargó a boca de jarro un segundo 
disparo, que le causó la muerte 

' en el acto. Deja mujer y tres hi
jos.

En compañía de sus hijos, y en 
un lugar cercano al del -último 
crimen en las propias eras, se ha
llaba la quinta víctima, Posidio 
Revilla Barona, de cincuenta y 
cinco años, casado, labrador. Des
de una distancia de unos ocho 
metros le disparó dos tiros que 
le ocasionaron la muerte en el 
acto.

NO PARECE SE TRATA 
DE UN TOCO CRIMINAL

Eliseo Rojo Serna, de treinta y 
ocho años, soltero, hijo de Resti
tuto y Elvira, de profesión labra
dor, autor de los hechos referi- 
doá, es hombre alto, de comple
xión muy fuerte y con cabello 
rubio.

Hasta aquí, su ficha física ex
terna. Más difícil ^es precisar 
bien, con base, en las opiniones 
de convecinos y familiares, el ca
rácter y el estado mental del cri
minal.

Se da por descontada su ten
dencia pendenciei-a. Lo que no 
parece probada es su pretendida 
locura, como al principio se di
jo. Su mismo pad^e, en conver
sación ' sostenida con nosotros a 
poco de cometerse los crímene,s, 
insistió en su demencia.

—Tengo que confesar que le- 
llamé loco—dijo su padi'e.

—No estoy loco—decía el hijo.
—Pues si no estás loco, estás 

borracho—contestaba su padre.
En su misma carrera criminal, 

obrando con el apasionamiento 
lógico del momento, tuvo la su
ficiente serenidad para discerniT 
y saber contra quién quería co
meter las agresiones.

(Termina en la pág. 24.i

se encuentran las bodegas, en
contró en la puerta de la casa 
del herrero a Gregorio Villaés- 
cusa, de cincuenta y cuatro años, 
casado, que se encontraba des- ■ 
cansado. Sin mediar palabra al
guna, y desde una distancia de 
veinte metros, disparó su esco
peta de caza, alcanzando de lle
no al infortunado Gregorio con 
dos disparos, a consecuencia de 
los cuales murió hora y media 
después, en su domicilio. Deja 
mujer y seis hijos.

Aquilino Fuentes Cañete, que 
se encontraba cerca de la vícti
ma, resultó con heridas leves en 
la cara.

Ya estaba cometido el primer 
crimen y Eliseo seguía su trágica 
carrera. Se dirigió al pueblo y en 
las proximidades del mismo en
contró a José María Bayona, de 
cincuenta y tres años, casado, la
brador, que terminaba las faenas 
diarias, limpiando la era. Dos 
disparos por la espalda produje
ron a José María heridas de pro
nóstico grave.

Pocos pasos fueron suficientes 
para hallar a su tercera víctima: 
Anselmo Bustamante Bocos, de 
sesenta y ocho años, viudo, la
brador, que se encontraba igual
mente en la era. Le disparó asi
mismo dos tiros. El primero le 
alcanzó en un brazo y el segun
do en el lóbulo de la oreja dere
cha. El parte facultativo de An
selmo manifiesta estar herido de 
pronóstico grave. z

La plaza del pueblo separa la 
era de la carretera. Atravesó 
aquélla, cerca de ‘su domicilio, 
sorprendiendo al veterinario de 
la localidad, don Domingo Chq- 
món Gómez, de cuarenta y dos 
años, casado, disparándole un ti
ro, que le derribó. _

Cuando el señor Chomón se
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EL H«8«E DEL TIEMPO
[L ni[ rnio hbDt HE 1 w

El aire polar penetra hacia el interior de la Península

HABLABAMOS ayer de la 
posibilidad de que el 
frente frío, que se veía 
muy al Norte del Cantá

brico, entrase en España por el 
Norte. Decíamos que las proba
bilidades de que ocurriese eran 
muy escasas; pero no era, ni mu
cho menos, imposible. Todo ello 
estaba condicionado a que las 
bajas presiones se situasen al 
Norte de Italia y del Mediterrá
neo. Cosa que es frecuente que 
ocurra cuando el mapa del tiem
po presenta una situación como 
la reflejada ayer. Este tipo de 
cambios no suele ser propio de 
la estación en que estamos. Pero 
llevamos un par de años en que 
ocurren, con cierta frecuencia, 
cosas impropias de la estación, 

ahí que les quisiese avisar a 
tiempo, con demasiada anticipa
ción quizá.

Y ahí lo tienen ustedes, según 
la posición que ocupaba a las 
siete de la mañana, rebasando 
ya la cordillera cantábrica. Y 
observen cómo había ya empe
zado a dibujarse im seno de ba
ja presión en el Norte de Italia 
y golfo de Génova.

El anticiclón se está alargan
do de Sur a Norte y ello obliga 
al ^e polar a adquirir, en su 
movimiento, una dirección más 
de Norte a Sur, con lo que em
puja al ci^do frente hacia el 
interior de España. Creo que to
do esto se ve con claridad en el 
mapa del tiempo que les presen
to en el grabado.

cho más en Galicia, donde la pre
sión está más alta. Perú debe 
aumentar la fuerza del viento, con 
lo que empeorará el estado del 
mar, llegando a marejada y, qui
zá, a marejada fuerte. El frente 
irá perdiendo actividad a medida 
que avance hacia el Sur, pu& aún 
estamos en verano. No obstante, 
si como espero se independiza y 
gana actividad la iniciada borras
ca del golfo de Génova, ello se 
reflejará en un mayor impulso del 
aire polar, que dará abundancia 
de nubes y chubascos en las lade
ras norte de las cordilleras, donde 
el aire se verá obligado a ascen
der. En los llanos sólo podrá dar 
lugar a algún chaparrón en el 
momento mismo del paso del 
frente, pues una vez dentro del 
aire polar es muy difícil la lluvia 
en los sitios situados al sur de las 
grandes cordilleras, ya que éstas 
los defienden de las acometidas 
del aire del Norte, el cual deja 
casi toda su humedad al aseen-

der por las laderas que miran ha
cia el Norte. Los chubascos más 
intensos deben darse en el Piri
neo Oriental y estribaciones, por 
ser donde está más baja la pre
sión.

Lo más destacable tras el paso 
del frente 4río es que quedaremos 
otra vez dentro del aire polar, con 
vientos que tenderán a' ser del 
Norte. En el Ebro soplará cierzo, 
que es lo que siempre ocurre en 
estos casos.

Habrá un nuevo y progresivo 
descenso de la temperatura. Y 
mañana, cuando el frente alcan
ce el sudeste de la Península, es 
probable que se den tormentas en 
la costa sudorienta!, que se irán 
corriendo luego hacia el mar ba
lear y costa catalana, pues en to
das estas zonas debe' ser violen
to el contraste entre el aire fres
co que llega y el caliente y hú
medo del Mediteráneo.

Mariano MEDINA

Ante la elección de enlaces sindicales

Actos de divulgación en 
las empresas madrileñas

LAS ULTIMAS VEINTI
CUATRO HORAS

Ha habido abundancia de nu
bes y algunas lloviznas por el 
Norte y Galicia hasta la llegada 
del frente. Tras éste, la preci
pitación aumentó considerable
mente. en forma de chubascos, 
que, en algunos sitios, han sido 
más que moderados. La canti
dad de agua caída en el litoral 
cantábrico hasta las siete de es
ta mañana oscilaba mucho en
tre cuatro y veinte litros por 
metro cuadrado. Y seguían los 
chaparrones.

Al Sur del frente frío sigue el 
aire tropical, habiendo alcanza
do la atmósfera su estabilidad. 
Las nubes "altas que ayer se 
^eian por t^a la mitad Norte 
-nusrp uo.ianj «i ap
Huyendo sensiblemente conforme 
avanzaba la tarde. En Canarias 
hubo aún algún chaparrón en 
puntos aisladísimos.

Las temperaturas aumentaron, 
habiéndose llegado en Madrid a 
los 31,4 grados de máxima, ayer, 
a las cuatro y media de la tarde.

PRONOSTIQUEN 
CON NOSOTROS

El aire polar debe seguir, tras 
el frente frío, penetrando hacia 
el interior . de la Península. Al 
alejarse el frente (línea de ata
que del aire polar contra el tro
pical) debe disminuir la intensi
ón y la frecuencia de la preci
pitación en el Cantábrico, y mu-

mas importantes

NECESITO PINTORES
(Gratificaciones especiales) 

TOMAS BUENO
CONTRATAS - PINTURA

CtÜTo Asensio, 11

PROXIMA la celebra
ción de las e 1 e c c i ones 
P^a designar enlaces sin- 
dicales, representantes de 

las empresas de más de cincuen- 
U trabajadores, la Délegación 
Provincial de Sindicatos de Ma- 
dríd ha iniciado una campaña 
divulgadora sobre el alcance y 
salificado de dicha convocatoria 
electoral, ^ta campaña, aparte 
de la distribución en las empre
sas del correspondiente material 
de propaganda, consistirá en una 
serie de actos a cargo de jerar
quías sindicales y vocales de las 
Juntas Sociales.

Se irán celebrando, sucesiva
mente, en todos los centros de 
trabajo a los que la elección afec
ta, tanto en la capital como en 
las Delegaciones comarcales de la 
provincia donde existan centros 
industriales. Esta campaña de ac
tos públicos culminará con uno 
solemne, en el que se hará en
trega de las credenciales a los 
elegidos.

A las nueve de la mañana del 
día de hoy, el Sindicato del Me
tal celebró en la empresa Gras
ses un acto dedicado a los traba
jadores de dicho centro. En él 
intervinieron el vocal de la Junta 
Social, señor Gil, y el jefe del 
Sfiidicato, señor Zahonero, que 
explicaron a los asis tentes la 
trascendencia que para el futuro 
de la vida laboral tiene la elección 
de enlaces sindicales, dando asi- 
nusfno instrucciones concretas 
para el mejor desarrollo de las 
mismas, escrutinios, etc. Cerró el 
acto el señor Fernández Cela, 
quien determinó la responsabili
dad que compete a electores y 
elegibles ante los problemas del

mundo laboral, debiéndose elegir 
a aquellos más activos, aptos y 
entusiastas, que lleven al seno del 
Sindicato todo el ímpetu y la in
quietud, las justas reivindicacio
nes de los trabajadores a quien 

,han de representar. Todos los ora
dores fueron muy aplaudidos.

En el salón de actos de la 
C. N. S., el Sindicato Provincial 
de la Construcción reunión a 
enlaces de distintas empresas del 
ramo, a quienes, igualmente que 
en el acto antes reseñado, se di
vulgó la mecánica y alcance de la 
elección de enlaces sindicales. 
También presidió el señor Pçr- 
nández Cela, que habló elocuen
temente a los asistentes. El Sin
dicato de la Construcción conti
nuará esta tarea con actos de 
este tipo que irán celebrándose 
en días sucesivos.

Por su parte, el Sindicato del 
Metal celebrará reuniones de es
ta clase dedicadas a los trabaja
dores y enlaces de las empresas 
sindicales F. U. N. T. A. M., Phi
lips Ibérica, Osram, Marconi Es
pañola, Compañía Auxiliar del 
Ferrocarril, Barreiros Diesel, Ma
nufacturas Metálicas Madrileñas, 
Empresa Nacional de Rodamien
tos, E. N. A. S. A., F. E. M. S. A. 
Moto Vespa, Girod, Bressel, Be
nito Delgado, Boetticher y Nava
rro, Compafiía Euskalduna, So
ciedad Anónima Vers, Compafiía 
Auxiliar de Transportes y Stand- 
dard Eléctrica.

El equipo de oradores, además 
de los ya’ citados, lo constituirán 
en cada Sindicato las jerarquías 
correspondientes, letrados aseso
res y los vocales de las Juntas 
Sociales.
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terminar. Esta agresión sólo ha 
sido posible por la flagrante in
terferencia soviéflca en los asun-

Santiago
EL VECINDARIO DE COM
POSTELA ACOGIO CON CA
RIÑOSAS MUESTRAS DE 
AFECTO Y RESPETO LA 
PRESteNCIA DE LA ILUS

TRE DAMA

por Janos Kadar después de su encadenada en Hungría debe 
investidura en el Poder por me- t '

sepulcro del Apóstol

NUESTRO 
COINCIDE CON EL SUYO

Los «Tribunales» húngaros condenan 
a muerte en rebeldía a patriotas que 
YA HABIAN SIDO EJECUTADOS

NACIONES UNIDAS, 12.—La 
Asamblea General reanudó su 
debate sobre Hungría.

El ministro británico de Esta- 
dó, Alian Noble, manifestó que 
nada que no sea el cumplimiento 
por parte rusa de las peticiones 
de la O. N. U., en el sentido de 
que sean retiradas de Hungría 
las tropas soviéticas y se ponga
fin a la 
húngaro, 
'General.
personas 
Hungría

represión en territorio 
satisfará a la Asamblea 
«Se cree que imas 2.000 
han sido ejecutadas en 
—dijo— y que unos

20.000 prisioneros políticos gimen 
en cárceles y campos de- concen
tración.» Pidió a la Asamblea que 
continuase sus investigaciones en 
torno al alzamiento húngaro si 
no se quería que el mundo per
diese el respeto por la Organiza
ción mundial.

Hizo constar que si se acepta
ba el principio de que cualquier
nación puede realizar impune-
mente actos de agresión contra 
otro Estado, ello significará el fin 
de las Naciones Unidas. Noble 

■ añadió que el informe-acusación 
de Rusia, preparado por la Co
misión investigadora de la Asam
blea, está apoyado en todas sus 
partes y sin reservas por el Go
bierno británico.

Noble declaró que las represio
nes contra el pueblo húngaro por 
parte del régimen de Kadar han 
aumentado a medida que pasó el 
tiempo. «Mirando retrospectiva
mente a los últimos diez meses 
—siguió diciendo— nos damos 
cuenta que las promesas hechas

dio de los tanques rusos tenían 
como única finalidad reducir la 
resistencia moral del pueblo hún
garo, mientras se volvía a insta
lar la maquinaria de la repre
sión.»

A mediados de julio el núme
ro de sentencias de muerte admi
tidas por el régimen «marioneta» 
de Budapest ascendía a 104, pe
ro la Comisión internacional de 
jurista^ cree que se llevaron a 
cabo más de dos mil ejecuciones. 
La mayoría de los detenidos ’ y 
fusilados por actividades contra
rrevolucionarias no fueron siquie
ra juzgados. No sé autoriza la de
fensa legal en Hungría. Los ofre
cimientos hechos por países oc
cidentales de facilitar abogados 
defensores para los patriotas hún
garos han sido sistemáticamente 
rechazadas. Los Tribunales mili
tares están autorizados por de
creto a dictar sentencias de muer
te sin que quede constancia es
crita de ellas. Así se han dado 
muchos casos paradójicos de per
sonas condenadas en ausencia, a 
muerte, que posteriormente ’ se 
pudo averiguar que habían Sido 
ya ejecutadas.

«Para subrayar la importancia 
de esta cuestión, mi.Gobierno en
tiende que la Asamblea no podría 
hacer cosa mejor que nombrar a 
£U presidente representante es
pecial de las ilaciones Unidas a 
este respecto,»

Noble hizo constar acto segui
do: “La brutal represión des

tos internos de Hungría. Es, por 
tanto, al Gobierno soviético a 
quien nosotros y el representante 
especial de la Organización mun
dial debemos dirigir-nos, como 
primera providencia, para conse
guir un rayo de luz a la oscuri
dad que envuelve actualmente a 
Hungría.” (Efe.)

La esposa del
Caudillo visita el

FAUBUS SOLICITA
OKA ENTREVISTA
CON EISENHOWER

NEW PORT (Rhode Island), 
12.—El gobernador general de 
Arkansas, Orval E. Faubus, ha 
solicitado entrevistarse con el 
Presidente Eisenhower. La soli
citud ha sido aceptada y la re
unión se celebrará posiblemente 
el viernes o el sábado. Los fun
cionarios norteamericanos espe
ran que de esta reunión 'salga 
resuelto el problema de Little 
Rock, donde Faubus se opuso a 
la integración racial en las es-' 
cuelas.

El Presidente Eisenhower se en
contraba en el campo de golf 
cuando se recibió la petición de 
Faubus, por teléfono. El secreta
rio de Prensa de la Casa Blanca 
se trasladó inmediatamente al 

. campo de golf y comunicó al Pre
sidente Eisenhower los deseos del 
gobernador de Ar'kansas. Eisenho
wer respondió que el gobernador 
podía ir a New Port en la prime
ra ocasión que tuviera. (Efe.)

mericana. Los especialistas en 
cuestiones soviéticas opinan que 
el problema de la integración es 
objeto de tanta publicidad en la 
Prensa de todo el mundo que Ra
dio Moscú no tiene que preocu
parse en afiadir nuevas frases an
tiamericanas, por lo que se limi
ta a leer Iqs noticias sobre dichb 
problema aparecidas en la.Pren
sa extranjera. (Efe.)

CAMPANA PROPAGANDISTICA 
EN MOSCU

WASHINGTON, 12. — R a d i o 
Moscú ha aprovechado los inci
dentes registrados en Norteamé
rica con motivo de la integración 
racial en las escuelas del Gobier
no para lanzar una nueva cam
paña de -propaganda antínorte-

Es inaugurada en Lon
dres la Conferencia 
'Oterpar amentaria

LONDRES, 12.—La Reina Isa
bel n ha inaugurado hoy la Con
ferencia de la Unión Interparla- J 
mentaría. Se discutirán problemas | 
de Importancia internacional ,ta- ' 
les como la producción atómica, 
el desarme y otros más.

La representación española, en
cabezada por el .marqués de San
ta Cruz, está compuesto por los 
señores Alfredo Jiménez Millas, 
Carlos Rodríguez de Valcárcel,
Roque Pro, Miguel García de 
Sáez y Manuel Fraga Iribarne.

Se estudiará también la pro
puesto británica para el estable-
cimiento de una Policía Interna
cional

Se espera que la Unión Sovié
tica y sus siete satélites voten en 
bloque.

Los delegados sirios han venido 
a la Conferencia con una resolu
ción sobre el problema del re
asentamiento de ios refugiados 
árabes. (Efe.)

SANTIAGO DE COMPOS
TELA.—A las siete y cuarto 
de la tarde de ayer llegó a 
esta ciudad, p r o c edente del 
Pazo de Meirás. la esposa del 
Jefe del Estado, doña Carmen 
Polo de Franco. Descendió del 
coche en la plaza de las Pla
terías, en las que se encontra
ba en aquellos momentos mu
cho público, y entre éste, ex
cursionistas franceses. Doña 
Carmen Polo fué objeto de 
cariñosas aclamaciones. Pene
tró en la Catedral por la puer
ta de las Platerías, y fué re
cibida por el cardenal Quiroga 
Palacios. Oró ante el altar 
mayor del Apóstol, y a conti
nuación dió el t r a d i c ional 
abrazo a la imagen del Santo 
Apóstol. Seguí damente des-

S cendió a' la cripta, donde el 
: cardenal le explicó todo lo re- 
■ lacionado con el sepulcro del 
: Apóstol, y después pasó a la 
¡ capilla del Pilar.
! Doña Carmen Polo salió a 
S las ocho del templo, siendo 
• despedida con grandes aplau- 
: sos por el público. El alcalde 
: dé la ciudad saludó a la espo- 
S sa del Caudillo en nombre de 
: C o m p o stela. La distinguida 
Ï dama se dirigió desde la plaza 
! de Platerías al Hostal de los 
: Reyes Católicos para tomar el 
! té, y luego regresó a La Co- 
■ ruña. Por la mañana había 
: visitado El Ferrol. (Cifra.)

.Todos los artículos des 
tinados a esta Gran Venta 
están marcados con una 
etiqueta roja; estos ar
tículos son cedidos a cual
quier precio al que usted 
fije.

iTodas las secciones 
Grajo Venta.

están representadas en esta

TIRSO DE MOLINA. 15
AV. REINA VICTORIA, 6
GTA. DE QUEVEDO, 3

ALCALA, 123
BRAVO MURILLO, 228

Madrid, jueves .12 de septiembre de. 1957>
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Cómo ve Norteamérica í
el sindicalismo español

A Prensa norteamerica- I na está siguiendo con J j interés y aceptable ob
jetividad lo que aquí se 

ha llamado “un nuevo perío
do constituyente” del régimen 
español, tanto en lo referente 
a la transformación industrial 
de España, como a la reforma 
Ue la enseñanza técnica, como 
à las innovaciones introduci
das en nuestros Códigos, como 
a la proyectada implantación 
de los contratos colectivos en 
el mundo del trabajo, etc., etc.

^Detrás de esta aciiviuaa 
económica y legislativa se ve 
un esfuerzo de modernizaciqn 
de la vida española, a la que 
allí se califica de “excesiva
mente conservadora” en algu
nos aspectos y de ”radical” 
en cuanto a la legislación so
cial vigente eñ nuestro país.

jtín la forma de expresarse 
que tiene la Prensa norteame
ricana cuando alude al pano
rama político de cualquier na
ción europea son inevitables 
las etiquetas de “derechas” e 
“izquierdas”. En los Estados 
Unidos, donde estas denomi
naciones carecen de sentido 
real, pues nunca ha habido 
aquí “derechismo” ni “iz- 
quierdismo” tal y como en
tendemos estas cosas en Eu
ropa, tales encasillamientos 
responden a una necesidad de 
simplificación mental de lo 
que, en el fondo, para los 
americanos, constituye un 
caos; el caos de la vida políti
ca europea.

Ños referimos a la vieja idea 
acariciada por William Green 
de crear en los Estados Uni
dos un tercer gran partido po
lítico sobre la plataforma de 
los Sindicatos. Meany, presi
dente de la A. F. L.-C. I. O., 
hombre de la escuela de Gom- 
perz, se ha opuesto siempre a 
esta idea; pero son muchos 
los sindicalistas que no pien
san como él,

»

Quizá todo esto—íbamos di
ciendo—influya en esa ima
gen, muy reciente, jde nuestros 
Sindicatos como “laborismo”. 
Pero, como decíamos antes, 
estas denominaciones, extra
ñas a nuestro vocabulario po
lítico, son como bal^ traza
doras, para perfilar ' conven
cionalmente la dirección de 
estas ideas. La dirección es, 
quitando palabras equívocas, y 
siempre según los comentaris
tas norteamericanos, una Es
paña en la que el mundo del 
trabajo ha encontrado un ins
trumento de acción política y 
social, representativo, dentro 
del régimen, apto para modi
ficar por medios legales las 
tendencias ultraconservadores 
de otros sectores de la socie
dad española. La creación de 
un campo legal a propósito 
para la confrontación de esas 
tendencias se considera aquí, 
según dijimos más arriba, co
mo la obra más “radical” del 
régimen, por inspiración sin
dicalista.

Estado no debe intervenir en

gun 
mos

ORVAL E. FAVBIJS

Pues bien: después de hacer 
esta aclaración diremos que 
en el cuadro de esta simplifi
cación mental el movimiento 
sindical español se considera 
aquí como el elemento más 
dinámico que está integrado 
en el mismo.

Es t a caracterización del 
movimiento sindical, que np 
vamos a discutir, pues no se 
trata de exponer en este mo
mento nuestras opiniones, ha 
iñducido a varios comentaris
tas políticos norteamericanos 
a considerar a dicho movi
miento sindical como una es
pecie de “laborismo”, similar 
en muchos puntos, y más en 
el aspecto potencial que . en 
el actual, al laborismo britá
nico, en lo que éste tiene de 
proyección política, con am
plia representación parlamen
taría, del mundo del trabajo 
organizado, o sea de las Trade 
Unions, y salvando, claro está, 
ciertos hechos diferencia les, 
imputables, entre otras cosas, 
a la originalidad de nuestra 
fórmula.

En esta forma de caracteri
zar a nuestros Sindicatos in
fluye quizá no sólo la idea del 
laborismo británico, sino tam
bién cierta tendencia que es
porádicamente se ha manifes
tado en el seno del movimien
to sindical norteameri cano.

fiemos de añadir que só’n 
los comentaristas más super
ficiales analizan este proceso 
con prejuicios de su propia 
cosecha. Pero todos coinciden 
en una cosa: en que el movi
miento sindical español “pue
de” nacionalizar” la izquierda 
española, arrebatándosela al 
proselitismo marxista. Es im
portante esto: recordemos que 
sólo en Inglaterra y Alemania, 
entre las grandes naciones de 
Europa, las masas trabajado
ras están encuadradas en par
tidos políticos anticomunistas 
populares, y que, en cambio, 
en Francia e Italia esas ma

esas trabajadoras militan en el 
comunismo por ausencia de 
partidos obreros realmente 
leales al proletariado.

e

Se considera aquí que el 
sindicalismo español presta 
así un buen servicio al Occi
dente, ya que en medio de 
muchas incomprensiones que 
poco a poco se van desvane
ciendo se tiene'por lo menos 
la clarividencia suficiente pa
ra advertir que una desinte
gración del movimiento sindi- 
c a 1 traería inexorablemente 
consigo la desbandada de los 
trabajadores hacia las líneas 
marxistas, contando con que 
—y en esto también hay cla
rividencia a nuestro enten
der—esos trabajadores iban a 
encontrar escasa comprensión 
en la conciencia burguesa de 
las clases pudientes españo
las, que en Norteamérica siem
pre han tenido muy mala Pren
sa—como tales clases—, acu
sadas de egoísmo, de falta de 
responsabilidad social y de no 
estar a la altura de las cir
cunstancias.

WILLIAM Faulkner, premio Nobel de Litera
tura y perteneciente a la generación do
rada, al racimo lírico y vital de los grandes 

escritores nacidos en el Sur de los Estados Uni
dos, lo había dicho ya en 1954: “Estamos ante un 
drama en el que la Ley puede hacer poco. El tiem
po tiene más importancia, porque hay que cam
biar la mentalidad de millones de hombres frente 
al problema negro, y hay que educar a una ge
neración para que haga justicia. También, ana
dia, hay que comprender al Sur...”

De sus declaraciones a hoy—con Orval E. Fau- 
bus, gobernador de Arkansas, presidiendo la re
sistencia armada frente al Tribunal Supremo y 
Wáshington—han pasado escasamente tres años, 
porque fué el 17 de mayo de 1954 cuando la Alta 
Corte norteamericana decretara la Integración es- 
COlSLl^

En la vida, como en la historia, no nay posibi
lidad de eludir la realidad. En el fondo, realidad e 
historia no son otra cosa que la aceptación de un 
crisol de aspectos distintos, de fórmulas varias 
que, en el campo de la vida de los pueblos, es pre
cisamente la elaboración de las razas, la mezcla 
de las sangres.

El negro fué, para el Sur, la instauración de 
un régimen de existencia, de una sociedad orga
nizada señorialmente. Los tres mülones y medio 
de negros que vivían en las tierras algodoneras, 
en 1860, no traspasaron nunca la frontera que va 
de la mano de obra esclava—o la mano de obra li
bre del mundo industrial—a la fusión biológica. 
Así, los negros—la comunidad negra alcanza hoy 
dieciocho millones de personas—no han partici* 

. pado de las grandes emociones nacionales de for
ma activa. Negros y mulatos, por ejemplo, parti
ciparían, en Cuba, de las batallas de la indepen
dencia, y la fusión de razas facilitaría, en todo 
el imperio hispánico, la incorporación del indio y 
del mestizo a la obra política, a la coyuntura de 
idénticos afanes.

En Estados Unidos este hecho no se produjo, 
y la segregación—frente a la que se han levanta
do millones de voces norteamericanas y dió mo
tivo a una guerra civil, no hay que olvidarlo a la 
hora de juzgar el problema y lanzarse al vericue
to sentimental—ha constituido siempre, más que 
un problema de fusión posible, un problema de 
conciencia.

Ese es el punto central del drama: el problema 
de conciencia, pero para el que no se ha encontra
do la vereda totalmente generosa, la entrega a la 
equidad racial. Previa a la lucha de confederados . 
y nordistas hubo negros que, huidos del Sur las 
leyes impedían darles asilo—, encontraron manos 
y manos norteamericanas que les llevaban de un 
Estado a otro para impedir su captura. Sin em
bargo, y no obstante ello, no se traspasó la líneá 
divisoria.

En la actitud de Orval E. Faubus, gobernador 
de Arkansas, presidiendo, una lucha que es poco 
digna para Norteamérica, donde las libertades del 
hombre, por otra parte, fueron defendidas siem- 
pre y, tópico o no—pero con las fuerzas del tópi
co—, es tierra de libertad, existe no sólo un pre
juicio racial bárbaro, sino escasa sumisión a la 
realidad nacional del país, formado por la eclosión 
y cristalización de un gran mestizaje.

Orval E. Faubus, con lo peyorativa que se hace 
la autoridad cuando ya acompañada de la injus
ticia, es hombre, al fin, que no se da cuenta que 
el mestizaje cultural, lo quiera o no, se producirá 
inevitablemente.

A radiodifusión, ¿es un 
negocio privado (un sim
ple entretenimiento) o 
un servicio público? Se

la contestación que de- 
a esta pregunta tenemos

implícita una manera u otra 
de organizar tal tipo de acti
vidad humana.

La mayoría de los países 
europeos creen que la radio
difusión es un servicio públi
co, y entienden que el Estado, 
representante de la colectivi
dad, debe encargarse de rea
lizarlo, por sí mismo o a tra
vés de un ente autónomo. 
Existen diferentes ideas sobre 
lo que debe servirse al públi- 
c¿ a través de las estaciones 
r a d i odifusoras y televisoras. 
Todas, sin embargo, aunque 
en distinto grado, coinciden 
en estimar que la radiodifu
sión debe perseguir un fin más 
amplio qúe el simple de pro
porcionar al público motivos 
de entretenimiento.

En América la radiodifusión 
está organizada de manera 
distinta. Allí se piensa, en ge
neral, que la radio y la tele
visión son dos facetas del gé
nero de los espectáculos, y el

la forma en que los presenten 
los. distintos empresarios par
ticulares. Sin embargo, en los 
Estados Unidos se va acen
tuando la idea de que la ra
dio es (al menos en parte) un 
servicio público, y que los in
tereses generales deben pre
valecer sobre las convenien
cias de los empresarios que 
venden los tiempos de difu
sión y sobre las miras de quie
nes se los compran. Así. las 
emisoras están obligadas a re
servar una parte de sus hora
rios para emitir programas de 
servicio público, corriendo 
ellas con todos los gastos.

AS noticias que proceden 
de la villa de Amer, en 
la provincia de Gerona, 
nos alegran y entriste

cen a partes iguales. Nos ale
gran, por cuanto significan de 
Ilusión y de posible riqueza 
para/ un puñado de españo
les. Nos entristecen, porque 
demuestran que en nues tra 
Patria está muy arraigado el 
vicio de esperarlo todo de la 
casualidad. Y siempre es pe
noso comprobar que muchos 
de nuestros compatriotas si
guen pensando en la sopa bo
ba de cualquier tesoro oculto 
o de un yacimiento inespera
do.

SAUAOJOS se llama ana 
entidad local del Ayun
tamiento de La Bañeza. 
Mejor dicho, se llamaba, 

paes desde ahora se llamará 
Santiago de la Valduerna, ya 
que ha prosperado el expe
diente que incoó la entidad en 
vista de que el nombre de Sa- 
caojos “suena despectivo en 
grado superlativo, desdice de 
las buenas costumbres del ve
cindario y va en contraposl- 
rfón del carácter hospitalario 
de los mismos y de todos los 
demás de la región”.

Desde luego, si alguien to
mase el nombre al pie de la 
letra, formaría un concepto 
muy original de las costum
bres del vecindario y de su 
modo de practicar la hospita
lidad.

Pero lo que no está del todo 
bien es que el Ayuntamiento 
de la Bañeza, al publicar, con 
natural satisfacción, en su

Se podría esbozar, con el pe
tróleo de Amer y el oro del 
Retiro, toda una teoría sobre 
la importancia de educar a los 
españoles en el aprecio del 
descubrimiento y en el horror 
al hallazgo. Supone éste una 
intervención primordial de la 
casualidad mientras que el 
hombre permanece en actitud 
pasiva. Se comprende la in
eficacia social de una postu
ra que espera venga la suerte 

nadaa las manos de quienes 
hacen por merecerla. Se 
prende, también, por el 
trario, cuán conveniente 
educar a los españoles

com- 
con- 
sería 
para

el descubrimiento. Es decir, 
para que pusieran a contribu
ción sus energías físicas e in
telectuales, con el fin de co
nocer mejor los recursos de su 
Patria y las posibilidades téc
nicas de aprovecharlos.

Un honesto vivir y una 
grandeza proporcionada pue
den lógicamente constituir la 
ilusionada esperanza de quie
nes trabajan mental y física
mente para descubrir un fu
turo mejor y más justo.

deel cambio de“Boletín” 
signación, 
nimia, por

escriba: “La Upó
los caprichos de la

fonética, asocia nombres de 
lugares o accidentes geográ
ficos con relativa frecuencia a 
ideas más o menos desagra
dables. En nuestra tiponimia 
local, algo nos molestaba.”

Algo molesta, sí; la palabra 
tiponimia, que no existe en 
nuestro idioma. ¿Ponemos to
ponimia, amigos?

N el “Diario de Barcelo
na” del día 3 leemos 
una crónica de San Se- 
bastián tan bien inten- 

clonada como refrescante. El 
cronista explica cómo el apa- 
rente descanso veraniego de 
ciertas personalidades no es 
sino profundo y fecundo tra- 
bajo.

Estamos de acuerdo, sin du- 
í da, sobre este particular. Pe-

ro desciende el cronista a 
unos pormenores...

“¡Cuántas veces, mientras 
se zambullen' en el agua, es
tán concibiendo algo que ha 
de convertirse en fundamen
tal y constructivo al madurar 
la idea que surgió al arrullo 
de las olas!”

Y luego habla de un perso
naje que cierto año se bañó: 
“De aquél baño salieron ideas 
tan claras y meridianas que 
más tarde se vieron traduci
das a disposiciones de un va
lor innegable.”

Es una variante del antiguo 
y conocido “consultarlo con la 
almohada”: consultarlo con 
la ola. Ahora bien: el refle
xionar mucho, mucho, mucho, 
mientras se dan unas braza
das o se hace el muerto tiene 
sus riesgos que la almohada 
no tiene. ¿Verdad?
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CORRESPONSALES DE PUEBLO
BRAULIO DIAZ SAL te'egrafía desde Buenos Aires:

EN EL EXTRANJERO
MAXIMIANO BARCIA VENERO telegraíía desde París:

La crisis argentina tiene una solución; EL CÛMUNISM0 HA MARCADO Y EDUCADO
explotar el subsuelo adecuadamente ¡ymcps JOVENES FRANCESES
En 1948 era el primer país hispanoamericano ex-
portador; a partir de 1955 ocupa el tercer puesto
Buenos ai

res. (Cró-
nica 
tro 
cal.
Diaz

de nues- 
correspon- 
Braulio 
Sal.)—To-

davia los ar.
gentinos no ha
bían salido de 
su asombro an
te la franqueza 
del Presidente y 
ministros de su 
e q u i po econó
mico sobre 1 a 
grave crisis que 
afecta al pais
cuando. d e

ción, deben comprender los em- jo. En tiempos del peronismo, 
presarlos que los trabajadores^ cuando las crisis' se perfilabarí 
pueden sentirse lastimados ante aún muy lejos, ya se usaba el 
la. sensación de un «sistema ín- ’ — - .

EL PARTIDO TIENE CONTEXTURA
ESPECIFICAMENTE RUSA

buenas a pri- 
meras, en la 
Casa Rosada se reunió de nuevo 
el general Aramburu con los 
delegados de las «fuerzas vivas» 
—representantes del come rcio, 
la industria, cooperativas y otros 
B e ctores financieros estuvieron 
presentes—, a quienes el minis
tro de Industria y Comercio dió 
unos excelentes «palos». Las 
primeras reuniones presidencia
les, en realidad, sirvieron para 
mostrar la gravedad del diag
nóstico hecho por Prebisch y 
Verrier, tiempo atrás, sobre la 

. economía nacional. Las fuerzas 
armadas, el pueblo, los gremios, 
Iqs productores —acá, «produc
tor-, es sinónimo de empresa
rio— y todo el mundo, se ha
bían ya impuesto de la situa
ción, conforme he reseñado an
teriormente.

Pero no se había hablado de 
encarar soluciones, también con 
cierta publicidad; o por lo me
nos, llamar a cuentas a otro sec
tor, como es el patronal. Y ésto 
acaba de suceder. Mientras los 
políticos se distraen en Santa 

■ Fe con la reforma constitucional 
—los semanarios de lucha mues
tran, en su'«pulso» político, du
das muy significativas acerca de 
la eficacia de esta accidentada 
convención; mientras el ex mi- 
nistro revolucionario señor Al- 
Bogaray conferenció ampliamen
te con los periodistas, afirman
do que la crisis argentina sola
mente tiene una solución ; ex - 
plotar el subsuelo adecuadamen
te, y si los extranjeros se llevan 
algunas tajadas, sacar también 
las propias; mientras, como di
go, todo esto y una ola de huel
gas aisladas envuelve a varios 
gremios, el Presidente de la Re
pública aborda estudios con sus 
colaboradores, a ver si hay al- 
gúii resquicio para la salida más 
airosa posible de esta situación 
agobiante.

El señor Aisogaray, quiero de
cirlo antes de seguir, hace poco 
fundó el partido Cívico Inde
pendiente. Ante las recientes

justo», b) Hay que buscar,- de 
común acuerdo, las ba^s de una 
cooperación efectiva, c) Las ma
sas sufren el encarecimiento de 
la vida y pueden crear el inte
rrogante de si el Gobierno —es
to ya está ultracreado, por 
cierto— tiene razón en postular 
la libre empresa, d) La reacción 
de un sector obrero es natural, 
y si ellos deben sufrir en lo ele
mental, justo es que los demás 
compartan los efectos sociales 
de la crisis, e) Algunas de lás 
fuerzas patronales del país no 
han estado a la altura de 
las circunstancias... f) Hay sig
nos innecesarios de intermedia
ción. g) Los obreros están con
vencidos de que ha faltado en la 
parte patronal interés para in
crementar la producción y, ade
más, de que ha existido un es
píritu revanchista; el obrero ar
gentino —dijo textualmente el 
ministro— está organizado, tie
ne conciencia de sus intereses y 
de su fuerza poh'tica y, por lo 
tanto, es necesario llegar a un 
entendimiento mutuo, mediante 
sanas relaciones entre trabaja - 
dores e industriales, que plan
teen la situación con espíritu re
novado y práctico, h) Los em
presarios argentinos —son pala
bras del ministro— no han sa
bido llegar al pueblo... No se 
preocupan por establecer rela
ciones públicas... Hay que pro
ducir más y vender más a menos 
precio... i) Con que se pare el 
aumento en el costo de la vida 
ya habremos ganado muchí
simo...

¡ Qué hermosas palabras las 
del ministro! Dichas en un
arranque de sinceridad ante el 
Presidente, y ante lo que los tra
bajadores tienen en función de 
potencia hostil... Lo curioso es 
que, todo esto es asunto vie-

lema:
ducir»

cProducir, producir, pro- 
,. El propio Aramburu ha

recalcado, en esta reunión con 
los ind'jstriales y empresarios, 
que hay que reducir los costos. 
Pero el quid de esta cuestión, 
probablemente, no radica sólo en 
lo dicho, ni en la razón plena, 
absoluta, que el ministro de In
dustria y Comercio acaba de 
acreditar a los trabajadores de 
su patria; ni tampóco en las 
palabras de contestación más- o 
menos - «defensivas» —y com
prensivas— de quienes contes
taron al requerimiento oficial.

Los males que hoy afrontan 
los trabajadores argentinos, y 
muchas de sus fuentes de pro
ducción, tuvieron origen —en 
opinión generalizada-— en el 
Ministerio de Trabajo. Los opo
sitores del Gobierno han acusa
do de ello, repetidamente, al ex 
ministro socialista Migone, uno 
de los demoledores ilustres de la, 
clase obrera argentina. Tanto él 
como su sector, que han contado 
con predicamento de orientado
res revolucionarios, son los que 
la masa y el pueblo en general 
tienen como blanco de sus que
jas y lamentos. Y, por las re
ferencias que hoy consigno, pa
rece que la masa está en lo 
cierto. Las palabras del' señor 
Cueto Rúa, trascendentales para 
los trabajadores, se dice que de
bió pronunciarlas hace mucho 
ya un minisstro de Trabajo. Los 
observadores opinan que otro 
gallo hubiera cantado.

Los hechos, la realidad —y el 
ministro, que acaba de recono
cer fallas y de arremeter contra 
los empresarios—, van avanzan
do i m p 1 acablemente, llevando, 
por consiguiente, las cosas a su 
punto. Que en lenguaje laboral 
se Uama, lisa y llanamente, vic
toria o triunfo del trabajador.

PARIS. (Cró
nica de 

nuestro corres- 
p o n sal, Maxi- 
mia n o García 
Venero.) — En 
Montreuil, si
tu a d o en las 
afueras de Pa
rís, la sucursal 
f r a n c e sa del 
partido . comu
nista ha cele
brado la fiesta- 
concentra c i ó n 
que lleva el tí- 
tulo de su pe
riódico central; 
“L’Humani té”. 
Dispuso de un
parque, un espacio verde y fo
restal muy vasto, en el que se. 
halla el Museo republicano, so
cialista y comunista más intere
sante de París. La fiesta-concen
tración tuvo perfiles de feria co
mercial, de kermesse, de “music- 
hall” y de romería, y muy livia
no sentido de comicio político. La 
lluvia y la incongruente tempe
ratura la deslucieron. Según los 
datos aducidos por los organiza
dores, fueron vendidos 315.000 bo
nos de entradas y ayuda. Su pre
cio era discrecional, con un tope 
mínimo. Acudieron 200.000 per
sonas. '

Ante la demostración comunis
ta se pregunta uno si hay algún 
partido político francés o algu
na Central sindical capaces de 
emularla. Entiéndase que me re
fiero a demostraciones organiza
das genuinamente por un parti
do o Central sindical con el mero 
objeto de recontar a sus militan
tes y simpatizantes. La ' hipóte
sis acerca de una manifestación 
casual y espontánea, promovida 
por un suceso inesperado, debe 
descartarse. Nadie puede prede
cir cuál sería la reacción pública 
de los franceses partidarios de la 
continuidad del dominio sobre

Argelia si la O. N. U.—supuesto 
inverosímil — decidiera condenar 
en su próxima Asamblea al Es
tado francés. Creo que el núme
ro de adultos hostiles al comu
nismo es mayor que el de los 
afiliados y votantes de ese par
tido. En el caso de una demos
tración como la celebrada en 
Montreuil, a esa mayoría anti
comunista le falta la audacia y 
la disciplina.

En ese punto de la audacia me 
limito a consignar que los pabe
llones publicitarios en la fiesta- 
demostración pertenecían a po
derosas empresas burguesas, en
tre ellas las que fabrican los 
aperitivos de mayor venta. A pri
mera vista diríase que hay una 
cierta- avenencia o conciliación 
entre el comunismo y sus anta
gonistas. Esa fué la ilusionada 
creencia del general De Gaulle 
en la coyuntura de 1944. El co
munismo podía convertirse en la 
oposición normal a la extrema iz
quierda. Su papel iría britanizán- 
dose...

Ese precedente nos lleva de la 
mano a escrutar las posibilida
des de una relativa nacionaliza
ción—ti tismo o gomulkisïno—del 
partido comunista francés. El te
ma es de viva actualidad. Hay 
una incógnita en el horizonte po
lítico del país. Nadie está.seguro 
de que el presente régimen cons
titucional alcance longevidad. La 
nación ha ido perdiendo posicio
nes ventajosas que tenía fuera

ternacionál. Lenin, Trotsky y Zi- 
novief no se fiaban de la since
ridad ‘de los socialistas franceses 
pasados al comunismo: los consi
deraban demasiado “patriotards”' 
e indisciplinados. Luego surgieron 
en el partido diversas escisibnes, 
y hubo que proceder a expulsio
nes en masa. Boris Suvarin capi
taneó una de aquéllas; más tar
de, el “enfant terrible” del co
munismo, Jacques Doriot, se con
virtió en tricolor tras una fugaz 
estancia en los cuarteles del trost- 
kismo. o

La declaración de guerra del 
III Reich a la U. R. S. S., al lan
zar a los comunistas a la lucha 
clandestina contra los ocupantes 
alemanes, fué el balón de oxíge
no. Por simple obediencia a Mos
cú, los comunistas se ligaron al 
frente nacional contra el ocupan
te. Después de haber rehusado 
participar en la guerra contra 
Alemania, imputándola carácter 
de contienda entre capitalismos 
antagónicos, adoptaron de la no
che a la mañana una actitud ra
dicalmente distinta. El resultado: 
ciento cincuenta diputados en el 
Parlamento actual.

de las fronteras metropolitanas.
LA SITUACION ACTUAL 

DEL COMUNISMO

elecciones, <iuiso ser una espe
cie de «Poujade» criollo, pero 
fracasó; .más (que por la ende- 

“orías, a causa deblez de sus teorías, a causa de 
que los ánimos argentinos pasan 
por un extraño proceso de ex-
plosión

extraño proceso de ex
permanente. Su recien-

PILAR NARVION telegrafía desde Roma:

Mientras los Reyes de Inglaterra juegan 
a los pobres en Balmoral, el conde Po
lidori quiere batirse por la Reina Isabel

te conferencia de Prensa ha te- 
iñdo mucha repercusión. Por eso 
aludo a ella.

Sin embargo, lo más saliente 
consiste en lo que el señor Cue
to Rúa, ministro de Industria y 
Comercio, ha dicho a los indus
triales y empresarios, abogando 
por el eiicauzamiento de la crisis 
hacia una- especie de prorrateo 
de los problemas. No solamente j 
entre la castigada clase obrera. 
Bino entre todos, equitativamen
te. Los empresarios piden mayor 
producción y se resignan de ma
la gana a perder sus privilegios. 
Pero ahí radica, precisamente, 
el mal, Argentina, en 1948, con
forme ha dicho concretamente 
el Tseñor Arambui-u, era el pri
mer país hispanoamericano en 
cuanto al comercio exterior de 
exportación. Ahora, a partir de 
1955, ocupa el tercer puesto, de- 
was de Venezuela y ds Brasil... 
\ ”0 se debe a los

en fin, 
de todo.s un poco. Esto ha ve
nido a decirse oficialmente

Si bien lo más notable de es
ta reunion estribó en lo que el 
aludido ministro, de apellidos 
bi^- «r;allegos>, ha dicho, sin 
pelo.« en la lengua, puntualizan
do lo que a continuación voy a 
resumir; a) Los signos tíe per
turbación y de inquietud que se 
perciben en la vida nacional 
tienen origen en el costo de

I agrega a ello que
el Gobierno no quiere aumentar i 
^ salarios, sino a base de los 
frutos de una mayor produc-1

R U E B L O Eág. f

UNA CONVERSION PRO
BLEMATICA

Un editorial reciente, de PUE
BLO ponía en guardia contra el 
anticomunismo postulado por co
munistas. Ese artículo sería alec
cionador en Francia. Hay innu
merables gentes dispuestas a creer 
que el comunismo liberado de la 
obediencia al imperialismo ruso 
puede convertirse en una fuerza 
positivamente nacional. El caso 
de Tito y el de Gomulka—aunque 
este último es aún más discuti
ble que el otro—parecen incitar 
a esos franceses. Olvidan que Do
riot pretendió ser un Tito antes 
de que José Broz—o como se lla
me—saliera de la espelunca en 
que habitaba. A Doriot le siguie
ron unos cuantos millares de co
munistas, que le negarían y aban
donarían con presteza; unos, por 
temor a las represalias; otros, por 
repugnancia casi fisiológica a par
ticipar en una aventura enfilada 
a cierto nacionalismo. Al comu
nista francés sólo le falta haber 
nacido en un territorio ruso des
pués de la revolución de octubre. 
Es químicamente puro.

Engaña la falta de vii-ulencia 
exterior de los comunistas fran
ceses. Y engaña, sobre todo, a los 
que en España recuerdan la ira
cundia cotidiana y explosiva de 
los comunistas de hace veinte 
años. La demostración de sep
tiembre de 1939 es inolvidable. En 
un plazo de horas, el partido pa
só a la insumisa clandestinidad, 
a pesar de las leyes militares que 
se pusieron' en vigor. Daladier 
lanzó a los cuatro vientos la fra
se del viejo Albert Sarraut: “Le 
communisme, viola l’énnemi.” Pe
ro las deserciones de militantes 
fueron mínimas.

André Marty, jefe preeminente 
del partido, ha muerto en silen
cio después de su expulsión: ha 
muerto, exactamente,, como los 
comunistas rusos víctimas de los 
procesos decretados por Stalin. 
El tipo de rebelde a lo Doriot es 
muy raro. Ahora se especula con 
lo que logrará hacer el -diputado 
comunista expulsado del partido 
en 1955 Auguste Lecoeur, funda
dor de un movimiento denomina^ 
do “La Nación Socialista”. Le 
secunda otro comunista expulsa
do, Guingouin, que fué nada me
nos que prefecto de la Resisten
cia en Limoges. Mientras de otra 
parte pugna por aparecer un neo- 
socialismo—purgado de Marx y 
un tanto revisionista bernstenia- 
no—, Lecoeur aspira a un comu
nismo nacionalizado. Ignoro si el 
ex sometido a la obediencia rusa 
tiene el patronato o mecenazgo 
de gentes burguesas. Será a fon
do perdido...

A estas alturas, el comunismo 
puede desaparecer de la superfi
cie política y sindical, ser disgre
gado por una acción gubernamen
tal, lanzado a la clandestinidad... 
Lo imposible es convertirlo a un 
signo puramente nacional. Y no 
me refiero a imposibilidades que 
puedan proceder de la misma na
turaleza del comunismo, sino a 
causas temperamentales y educa
cionales. Ha dispuesto el partido 
—a pesar del pesimismo en rea
lidad ambicioso, de los datos que 
he dado a conocer—de más de 
quince años para formar las ge
neraciones jóvenes que a él per
tenecen.

Los datos siguientes pertene
cen a un informe elaborado por 
el militante Guy Ducoloné, miem
bro del Comité Central, y a un 
estudio de otro comunista. Paúl 
Cortieu. El funcionalismo del par
tido tiene en Francia la forma 
de las Federaciones provinciales 
o departamentales. Dichas Fede
raciones se hallan en la obliga
ción de crear escuelas de ense
ñanza marxista-leniriista, dividi
das en dos grados; el elemental 
y el superior. El año 1956 sólo 
hubo 730 alumnos en los dos gra
dos. Cuarentá y tres Federacio
nes incumplieron su obligación 
de enseñanza. El partido teme 
que sobrevenga la penuria de 
militantes adiestrados para ocu
par los puestos directivos dentro 
del “aparato interior”.

Ducoloné afirma: “Los mandos 
de ciertas Federaciones cuentan 
con escaso número de obreros v 
de trabajadores agrícolas... No 
queremos impedir a quienes no 
pertenecen a la clase obrera el 
acceso a los mandos, pero los 
trabajadores manuales son, en 
general, más firmes en las posi
ciones de clase.”

El partido cuenta con pocos ad
heridos entre los campesinos. “El 
trabajo realizado a fines de pro
paganda entre los obreros agrí
colas es insüficiénte.”

Disponen los comunistas de 
1.200 alcaldes, de 25.000 conceja
les y de 116 diputados provincia
les. El Comité Central opina que 
el partido debe de obtener ma
yor número de concejales y dipu
tados provinciales, y prepara las 
elecciones provinciales, que se 
celebrarán en 1958, y las muni
cipales de 1959.

De los 90 departamentos fran
ceses, los que no eligieron ' dipu
tados comunistas en las eleccio
nes fueron: Mancha, Morbitan, 
Vendée, Altos Pirineos, Deux- 
Sèvres, Mayenne, Orne, Ariege, 
Aveyron, Lozère, Alta Loira, 
Bajo Rin, Alto Rin, Cantal, Mai- 
ne-et-Loire, Alta Saona y Vos
ges. Estos 17 departamentos se 
hallan repartidos por -los cua
tro puntos cardinales. Sólo se 
halla una linea do resistencia en 
la línea alsacianolorenesa, feudo, 
hasta ahora, del M. R. P. Pero 
en el territorio de Belfort fué 
elegido un comunista. Y en el 
ultramar res u 11 a r o n elegidos 
diputados comunistas en Marti
nica, Guadalupe y La Reunión: 
alcanzaron las mayorías.

El secretario general, Maurice 
Thorez, y la Comisión Ejecutiva, 
lo mismo que el Comité Central, 
son férreamente sumisos a la lí
nea del Presidium ruso. La su
cursal francesa tuvo sus enfer
medades heterodoxas hasta 1933. 
La fundación del partido resultó 
difícil. Ese casi nonagenario <que 
acudió a Montreuil, Marcel Ca- 
chin, recibió un portazo en Moscú 
al pedir la entrada en la III In-

RO M A. (De 
nuestra co

rresponsal, Pi
lar Narvión).— 
Influida ó no 
por el famoso 
artículo de lord 

: Altricham, 1 a 
: corte inglesa 
Ï ha dejado pa

sar esta vez la 
primera g r a n 
noticia sobre la 
familia real, 

ñ despojada d e 
su real eza y 

^"5 m o s t r ada al 
público a la al- 

• tura: del resto 
de los seres hu- 

Cierto, que no toda la 
del mundo la ha acogi- 
excesivo respeto, y así.

manos. 
Prensa 
do con
“11 Giorno”, de Milá,n uno de los 
periódicos de más circulación de 
Italia, la publica en primera pá
gina, titulándola “Isabel y Fe
lipe juegan a pobres en una ca
sita escondida en Escocia; algu
nas veces ella cocina y él lava 
los platos”.

La noticia se refiere a una ca
sita—un pabellón de caza—ocul
ta en el parque de Balmoral, y 
donde, alejados del servicio y de 
la gente de la corte, la familia 
real inglesa suele pasar algunas 
horas como una familia cual
quiera que va de merienda con 
el cesto de las provisiones: pa
rece que', en ocasiones, Isabel 
guisa algún plato, v Felipe le 
ayuda a fregar les platos.

EL CONDE ITALIANO Y 
EL BARON INGLES

Mientras los reales ingleses se 
•entretienen en tan bucólico y 
democrático juego, en Italia nos 
divertimos con las discusiones 
caballerescas del conde Polidori 
y el barón Moyniham.

El conde Polidori es un ver
dadero noble italiano, que ha 
combatido en varias guerras, y 
ha recogido el guante que había 
puesto en circulación el monár
quico Roberto Marmiroli, del que 
ya les hablé en una crónica. Es
te caballero envió, en desagra
vio, a Isabel de Inglaterfa, una 
rosa roja—que todavía sigue en 
el frigorífico del aeropuerto de 
Londres—, y desafió a lord Al- 
tricham, el cual, considerando la 
diferencia de color de ambas 
sangres—la suya inglesa y azul, 
y roja y plebeya la del italia
no—, aceptó el duelo, a condi
ción de que se celebrase a para
guazos.

Aquí entra en escena el con
de Polidori, que debió considerar 
poco airoso para Isabel de In
glaterra un duelo en su honor a 
paraguazos, y recogiendo el 
guante de Marmiroli, desafió en 
su nombre, y con la fuerza de 
sus legítimos carteles de noble
za, a lord Altricham; pero 
nuestro famoso lord está dema
siado ocupado con los problemas 
de la realeza inglesa para dedi
car Igs ratos de ocio al viejo de
porte del duelo, de modo que, 
muy amablemente, concedió al 
barón Moyniham, accidental
mente residente en Milán, el ho
nor de representarle en tan, ori
ginal ocasión.

¿QUE HACE EN MILAN 
EL BARON MOYNIHAM?

Ninguna originalidad entre 
cuantas puedan ocurrir bajo los 
paternales rayos del sol o los 
mátemeles rayos de la luna sor
prenden demasiado si el prota- 
goni-r.ta es un joven noble inglés; 
desde antiguo, al menos eso di
cen las novelas inglesas, son 
gentes de raro ingenio y de ex- 

fantasía. ¿Qué hace en 
Milán el joven barón Moyni-

ham? Sencillamente, e.s el em
presario de una bellísima baila
rina de la Polinesia. Llegó a Ita
lia la pasada primavera, y to
das las revistas ilustradas pu
blicaron páginas dobles a todo 
color de la danzarina exótica, 11- 
gerísima de ropa y cargadísima 
de indiscutibles dones de la ma
dre Naturaleza. Fué una cam
paña publicitaria en toda regla. 
En la actualidad la polinesia y 
el barón viven en un delicioso 
apartamento milanés y esperan 
el día del duelo con el conde Po- 
lidori.

EL DELICADO ASUNTO 
DEL DUELO

Gracias a lo delicados que re
sultan los asuntos de duelo, que, 
al menor descuido, y por'el vue
lo de una mosca, rozan y man
chan el honor de toda una no
bleza nacional, los lectores de 
perióihcos en Italia nos estamos 
divirtiepdo de modo sorprenden
te y absolutamente gratis.

—Me batiré a espadón, porque 
mi familia, tradicionalmente, se 
ha batido siempre con esta ar
ma—dice el inglés.

—No es cierto que mis padri
nos deban ir a Milán—dice el 
italiano—; son los padrinos del 
barón los que deben venir a Ro
ma, según dispone el código ca
balleresco.

—Elijo como campo del honor 
la cubierta de una nave en 
aguas extraterritoriales—dice el 
Inglés.

—Protesto contra la falta de 
espíritu caballeresco y de sensi
bilidad demostrada por los pe
riodistas al tratar un tema que, 
en sustancia, no toca. solamente 
a mi honor personal—grita el 
conde Polidori. Eso sí: lo grita 
de modo discreto, para no des
componer sus buenas maneras.

Etc., etc., etc.

Madrid, jueves 12 de septiembre de 1957.
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VIDA DE KONRAD ADENAIER
Por Enrique Ruiz Garcia

(III) Alcalde de Colonia en las horas trágicas de 1918

«^.REINTA y un años y el pri- 
' I mer hijo. Para Konrad
J Adenauer, asesor del Muni

cipio, comienza su segun
da existencia. Hasta entonces, hi_ 
jo de familia, estudiante y apren-, 
diz de banquero, cada prueba 
no había sido otra cosa que el so
porte seco y feliz, melancólico y 
Bereno, de la primera etapa de la 
.vida. El recuerdo de su madre, 
trabajando hasta altas horas de 
la noche a la luz de la lámpara, 
seguía confortando su espíritu 
para la lucha. Recordándolo de
cía a su mujer: «El primer di
nero que ganamos mis hermanos 
y yo se lo entregamos como la 
cosa más natural y lógica del 
mundo...»

Emma oía a su marido y se
guía leyendo, quieras que no, el 
endiablado libro de Mathias, 
comprado por Adenauer para 
perfeccionar la educación del 
benjamín, de nombre Coco, que 
empezaba a agitar ya la casa.

De fuera, del mundo, llegaban 
a Colonia los primeros grandes 
temores universales. Guillermo II, 
pon un sentido tráfico y desme
surado, quería asombrar a todos^ 
Era un problema personal, un 
dolor íntimo que le llevaba, me
jor dicho, arrastraba, a actuacio
nes que contrastaban, acaso, con 
BU verdadera personalidad. Con 
BU b r a z‘o izquierdo estropeado, 
Guillermo II había vivido una 
infancia poco feliz y chocaba, 
ahora, en plena potencia', con el 
contorno. De 1900 a 1910 Europa 
asiste, melancólicamente, a la 
querella de dos reyes: Eduardo 
Vil de Inglaterra y su sobrino, el 
Emperador de Alemania. Dos ca
racteres totalmente opúestos, dos 
maneras de conducirse, dos idea
les de existencia que hicieron, por 
elempre, antipáticas e imposibles 
unas buenas relaciones persona
les.

Y a todo esto era Guillermo II 
•-con su alto guardia de corps al 
lado, yelmo a la. cabeza, pai’a 
anunciar, protocolariamente, su 
presencia—quien hubiera desea
do ser amado por sí mismo. Cuan
do quería, sin embargo, tenía un 
encanto personal extremado y una 
mirada azul desconcertantemente 
radiante y alegre. En Alemania se 
temían sus «impulsos», y su des
embarco en Tánger había sem
brado, durante un instante, en 
1905, el temor de una guerra in
esperada. Pero el Gobierno per- 
eonal del Kaiser se había im
puesto, y en agosto de 1909—cuan
do el benjamín de Adenauer an
daba por los tres años—una se
rie dé huelgas violentas y pro
fundas alcanzaban su pleamar en 
Berlín para continuar, in cres
cendo, por Prusia, en el feudo 
mismo del Kaiser. Tres jefes so
cialistas: Scheidemann, Ledebour 
F David hablaban ya de «Repú
blica».,. Así iban pasando los años.

. En el entretanto, un joven fun
cionario de Colonia sufría un vio
lento accidente. La culpa fué del 
chófer del automóvil, que se dur
mió y entró en colisión con un 
tranvía, pero el choque fué tan 
tremendo que los transeúntes, 
después de los primeros momen
tos de incertidumbre, tuvieron la 
convicción de que los ocupantes 
del coche no podían haberse sal
vado. Alguien, en aquellos mo
mentos de urgencia, consiguió po
nerse en contacto con el herido. 
Este era Konrad Adenauer, tal y 
como si le «hubieran lanzado una 
granada en mitad de la calle», 
«■ota la nariz y el maxilar, con 
ci aire de no tener hueso sano, 

.llevaron al hospital al joven con
sejero municipal.

La vida prosiguió, no obstante 
®llo, exenta de grandes proble
mas y de grandes cambios. Mo
nótona y gris, acaso, como la de 
cualquier otro funcionario ale
mán. Un orden tranquilo, unas 
Amistades sencHlas y quietas, 
apacibles para los momentos 
de charla y de ocio. Iban

ya altos y crecidos, cada uno 
de sus problemas, los hijos. Una 
familia vecina, la de los Zinsser, 
profesor de dermatología de la 
Universidad, se había convertido 
en un núcleo ‘ de bellos efectos. 
Los tres hijos de Adenauer: Coco, 
Max y Ría, no muy alegres por 
la enfermedad de su madre—Em
ma tenía una salud delicada y 
frágil—, eran atendidos, en oca
siones, por las dos jóvenes ma
yores de los Zinsser, Lotte y Gus- 
Bi, que empezaban a ser mujeres.

Pareciera, realmente, que en la 
vida de este funcionario, que va 
ascendiendo con una lentitud 
sorprendente, sobre todo tenien
do en cuenta las condiciones ex
traordinarias que reunía, la exis
tencia dará poco más de sí. Cu
riosamente, por esos mismos años 
—de 1905 a 1912—, otro hombre 
oscuro, apasionado por la historia 
y las ciencias políticas, entraba 
como redactor jefe del «Neckar- 
zeitung»: ese.hombre con una mi
rada despejada y una cabeza re
donda, «de niño»—decían los que 
le conocían—, era Theodoro Heuss, 
actual Presidente de la Repúbli
ca Federal Alemana.

Poco a poco, pues, iban crista
lizando los jefes de los partidos 
democráticos "y cristianos que 
tendrían que superar tres tem
pestades impresionantes para lle
gar al fin: la primera guerra 
mundial y la revolución de 1917, 
el nacionalsocialismo y la terri
ble derrota de 1945- La hecatom
be, por último, de la posguerra 
de 1945.Durante la primera “tempes
tad”, Konrad Adenauer hace sus 
primeras armas como político. 
En medio, naturalmente, está la 
guerra. El 5 de julio de 1914, des
pués del asesinato del heredero 
al trono austrohúngaro, el Kaiser 
llegaba a Postdam, y allí, pasean
do por el parque del Palacio nue
vo, quedaba de acuerdo con el 
canciller del Reich, Hollweg, pa
ra aprobar las medidas de fuer
za adoptadas por los austríacos. 
Un mes después, las tropas ale
manas atravesaban la frontera 
belga. El 4 de agosto llegaba a 
Berlín el ultimátum británico. El 
Lohengrin rom ántico, Guiller
mo II, entraba el día 20 en Bru
selas. Pero era sólo el principio...

guo jefe socialdemócrata, asesina
al 
de

conde Sturgh. Es un presagio 
sangre.

LOS MARINOS, EN RE
VOLUCION EN KIEL, 
ENTRAN EN COLONIA

¿Se repite la historia? ¿En 
qué punto de su historia la vi
da de un hombre no hace otra 
cosa que ser un ejemplo cu
rioso de la historia de su país? 
No sé responder bien a la pre
gunta. Lo cierto es que mien
tras se escriben las últimas ho
ras de la resistencia alemana, 
Konrad Adenauer sale todos 
los días de su casa con flemá-
tica puntualidad. El día 6 de

nador no está dispuesto a ayu
darle.

—Sé que estoy solo para ha
cer frente a lo que venga—le 
dice el alcalde, que sale dando 
su primer portazo.

Ante la capitulación del go
bernador’ militar frente a los 
amotinados que subían, con sus 
insignias rojas, desde la esta
ción de Colonia, Kónrad Ade
nauer prepara toda su volun
tad, energía y valor para cum
plir un solo objetivo: impedir 
que la ciudad sufra y se provo
quen violencias sangrientas.

Ya están en el Ayuntamiento 
las primeras representaciones 
de los Consejos revolucionarios

noviembre de 1918 él mismo es-- de soldados y trabajadores. Hay 
alguien que susurra, entre loscucha por teléfono la noticia: 

los marinos se han sublevado 
en Kiel.

Adenauer—el “Canciller de
Piedra” le llaman—se vuelve 
BU secretario;

—La Flota está amotinada.
—¿Y qué hacer ahora?
—Esperar.

a

La espera no fué larga. El 
gobernador militar mandaba a 
la Alcaldía—“al joven Ade
nauer”—los primeros bolétines 
de la revolución.

—Un tren de amotinados vie
ne a Colonia. Todo hace pre
ver que estarán aquí al medio
día.

Adenauer sabe ya a esas ho
ras que la marinería del Bálti
co ha seguido el gesto de Kiel. 
El Emperador, refugiado pri
mero en Spa, pasa el día 13 a 
Holanda. Un, mundo sin-orden. 
Pero en ese mundo sin orden 
Adenauer pretende lo imposi
ble: detener el tren de los 
amotinados antes de que lle
guen a Colonia.

El gobernador militar no en
cuentra, atu r d i d o y vencido, 
una sola idea en su cabeza. An
te la imposibilidad de detener 
el tren, Adenauer sueña con 
mantener la paz de la ciudad 
a todo trance. Pero el gober-

burócratas asustados, que quie
ren cortar el cuello al alcalde.

Adenauer les recibe con in
quebrantable firmeza. Cqrtés y 
sereno, insensible a las prime
ras burlas, mantiene sus pro
puestas : mantener el orden, 
impedir el pillaje...

¿No se oye fuera -ya el tu
multo? Son miles de personas 
que piden pan.

Adenauer vuelve a la carga:
—No creo que a nadie le 

convenga que estalle un polvo
rín. .

La Comisión, un poco atur
dida, accede a ocupar en el 
Ayuntamiento unos despachos. 
Un grupo, lleva en la mano una 
gran bandera roja.

—Ni pensar de ponerla en el 
Ayuntamiento—dice el alcalde.

Y la bandera no se pone, 
nos dirá Weyman, su biógrafo.

Pero ya no hay autoridad, ni 
leyes, ni Monarquía en la na
ción.. La época nacida bajo la 
voluntad de Bismarck agoniza 
y se glorifica en su propia ce
niza. Nace otro mundo.

Adenauer sigue dando órde
nes. Sus hombres arrojan el al
cohol que hay en la ciudad, mal 
consejero, a las aguas negras 
del Rin.

O
Adenauer fotografiado con su prin^era mujer.

SL CAIRO

Egipto celebra la crecida del \ilo
EN LA ALCALDIA DE CO
LONIA UN NUEVO PRE- 
S ID EN TE MUNICIPAL: 
KONRAD ADENAUER.

AÑO 1917

La guerra tenía ya resonancias 
de derrota a los ojos de muchos 
alemanes en 1916. Una oferta de 
paz indirecta fracasa- Luego vie
nen otra vez nuevos éxitos. El 
Ejército alemán se bate contra el 
mundo en todos los frentes.

Adenauer, hablando con su 
amigo Wallraf, secretario de Es
tado y antecesor suyo en la Al
caldía, no sólo piensa en la po- 
Bibilidad de una derrota, sino en 
algo más grave : en la caída de la 
monarquía, asunto que puede su
poner una revolución.

—¿Revolución?
Hay una duda tácita en el diá

logo. Los alemanes son poco pro
picios, p s icológicamente, para 
meterse a revolucionarios. Tal es 
la creencia, entonces muy exten
dida, y acaso,*" como los demás. 
Adenauer la comparte."

Miehtras tanto, tiene que ha
cer frente a los problemas de un 
cargo alcanzado en plena gue
rra, en el dramático año de 1917. 
Ya es alcalde de su ciudad natal, 
y los amigos, sonrientes, le dicen;

—No está mal. Tienes cuarenta 
y un años.

Pero no eran tiempos alegres. 
Faltaba lo necesario para ali
mentar la ciudad, y el hambre y 
la subversión política hacían es
tallar, en enero de aquel año, las 
primeras huelgas de Berlín y 
Leipzig. En la católica Colonia 
hay una calma desesperada.

—Buen momento para ser al
calde—le dicen en casa, medio en 
broma- Y era cierto; pero este 
hombre tiene que pasar por el 
duro trance de la experiencia y 
del'caos. En fébrero hay revolu
ción en Rusia, que aviva la espe
ranza en el Ejército; pero en 
abril, 125.000 obreros alemanes 
dejan de fabricar municiones.

La revolución, que flota sobre 
el ambiente, es la sorpresa para 
el alcalde de Colonia. En el fon
do lo que se debate aquel año es 
la búsqueda y el procedimiento 
para encontrar un camino dis
tinto al ‘trazado por el feudalis
mo prusiano. Acertar es lo difícil. 
Y más aún cuando la violencia 
irrumpe como un torrente. En 
Vlena, Fritz Adler, hijo def anti-

L CAIRO. (Crónica de nues-
•1 tro corresponsal Ramón 
j Vergara.)—Estos días se ha 

celebrado en Egipto la ya 
tradicional fiesta de la crecida del 
NUo. Todos los años, en esta mis
ma época, cuando las aguas del 
Nilo empiezan a subir de nivel—a 
veces de forma aterradora—, se 
organiza en. El Cairo la fiesta de 
la crecida de este milenario río, 
cuyo origen se pierde en la no
che de los tiempos.

Este gigante acuático. Impre
sionante y m a j e stuoso, recorre 
calmosamente y con serenidad 
extrema, durante nueve meses al 
año, los seis mil y pico kilóme
tros que separan sus fuentes, en 
el lago Victoria, a orillas del co
loso Kilimanjaro, de su desembo-

cadura, a la vera de Alejandría. 
Pero en los tres meses restantes, 
el pacífico Nilo se embravece, y 
la crecida de sus aguas—a veces 
Impresionante—lleva unida con
sigo la desolación y la felicidad. 
La desolación, porque en ocasio
nes los , daños son irreparables, y 
la felicidad, porque con la creci
da de sus aguas se riegan y fer
tilizan tierras de las que se ob
tendrán abundantes cosechas el 
resto del año.

LAS LLUVIAS DE ETIOPIA, 
ORIGEN DE LA CRECIDA 

DEL NILO
En forma lenta, pero segura, el 

Nilo empieza a crecer todos los 
años en las primeras semanas del 
mes de agosto. Por estas fechas

empiezan a llegar a Assuan, las 
primeras aguas de las lluvias que 
durante junio y julio se han ce
bado de forma permanente sobre 
toda Etiopía. La crecida del, Nilo 
proseguirá, en forma ascendente, 
hasta mediado septiembre, fecha 
en que las aguas iniciarán su re
troceso para alcanzar poco a poco
BU cauce normal.

En el momento 
mos esta crónica, 
Roserias, situado

en que escribi- 
el nilómetro de 
en las cerca-

^adrld, jueves 12 de septiembre de 1957h

Un aspecto de las orillas del Nilo cuando sus aguas inician la 
crecida.

nías de Assuan—lugar en donde, 
debe construirse la alta presa—, 
Beñalaba que las aguas del Nilo 
alcanzaban un nivel de 20 metros 
70 centímetros de altura. Las au
toridades competentes anunciaban 
poco después que este nivel, muy 
c o n s i d erable, no llegará a El 
Cairo hasta dentro de unos doce 
o trece días, tiempo que, al pare
cer, es el que se necesita para que 
las aguas recorran la distancia 
que va desde el Alto Egipto hasta 
la capital del país.

LA FIESTA DEL NILO Y LA 
NOVIA DEL NILO

La Fiesta del Nilo se celebra 
aquí con una pompa y con una 
brillantez extraordinarias. Los co
mercios cierran y en las oficinas 
g u b emamentales y particulares 
no se trabaja, porque la jornada 
se ha declarado festiva. «Todo El

Jovencita era echada a sus aguas, 
en donde perecía ahogada.

Esta costumbre siguió celebrán
dose en el curso de los años has
ta los momentos de la conquista 
islámica de Egipto por el Jalifa 
Ornar, acaecida en el siglo VH de 
nuestra Era. Fué este Jalifa quien 
quiso terminar de una vez y para 
siempre con esta costumbre y 
propuso que se hiciera otro ofre
cimiento al río. Existía la creen
cia en aquel entonces de que si 
un año se dejaba de ofrecer al 
Nilo «su novia», las aguas se des
bordarían y provocarían una gran 
catástrofe en el país. Ornar pro
puso que en vez de la jovencita 
se echara a las aguas del río al
gunas hojas del Corán. Pese a los 
temores de todos, se comprobó 
cómo el Nilo no se desbordaba, 
y desde entonces aquella costum
bre, que había imperado durante 
siglos se suprimió. Hoy, en nues
tros días, se conmemora esta fies
ta «endulzando» las aguas del 
coloso con una muñequita de 
azúcar...

EL KILOMETRO DE RODA 
y SU PAPEL DE RECAU

DADOR DE IMPUESTOS

La fiesta de la Crecida del Nilo 
tiene lugar todos los años en las 
cercanías de la isla de Roda—si
tuada a poca distancia del centro 
de El Cairo—, en donde se en-

Cairo» suele concentrarse a ori- cuentra el famoso Nilómetro de
lias del majestuoso río para pre su mismo nombre^ Este nilóme-
senciar el momento en que el go- tro, cuyo origen se creefaraónico, 
bernador de la ciudad, ostentan- sirvió durante muchos siglos pá-
do la representación del jefe del ra tasar la cuantía de los im- 
Estado, echará a las aguas del 
río una linda muñeca, fabricada
en azúcar, para «calmar las iras 
del señor ’Nilo».

De esta forma se da continui
dad, con el paso de los años, a 
una fiesta, hoy simpática—pero 
ayer dramática hasta lo bárba
ro—, cuyo origen tuvo lugar en 
las primeras dinastías faraónicas.

En aquel entonces, cuando las 
aguas de la crecida empezaban a 
llegar al territorio .egipcio, los fa
raones organizaban la fiesta de 
la «Novia del Nilo». Se elegía a 
la jovencita más hermosa del país 
y se la ofrecía en holocausto al 
señor Nilo para calmar sus iras 
y para conseguir que la crecida 
de sus aguas beneficiara las tie
rras egipcias. La patética ceremo
nia tenía, lugar en pleno río, y la

puestos que debían regir en todo 
el país. Cuanto más alto era el ni -, 
vel de las aguas, más cantidad de 
tierras podían ser irrigadas con 
las aguas del río, y, por lo tanto, 
mucha más cosecha podía obte
nerse de las tierras del delta. El 
sistema era, pues, a más agua, 
más impuestos, y a menos agua, 
menos impuestos. Este sistema 
duró largos siglos hasta que otros 
procedimientos más modernos vi
nieron a sustituirle.

Como colofón curioso cabrá se
ñalar aquí que en la isla de Ro
da, formada por dos brazos de 
agua del Nilo que se separan y en 
donde está instalado el famoso 
nilómetro del mismo nombre, dice 
la leyenda que se encontró la ca
nastilla en la que estaba depo
sitado Moisés.
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UN NOMBRE. UNA NOTICIA, UN TEMA

PEDRO VARGAS
«En todo el mundo, el cantante que ha hecho 
más grabaciones soy yo. «Noche de ronda» 
superó los cinco millones de discos...»
ACABA DE SER CONDECORADO POR BATISTA CON LA ORDEN 
DE LA CRUZ DEL SUR, Y HA CONOCIDO A TODOS LOS 

PRESIDENTES
ORAZON”, “Noche de ron- 
da”, “María bonita”, “Mu- S?

J jer”. Desde hace muchos ; 
años, la voz de su intér- ; 

prete es famosa en el mundo en- 
tero. En España, los títulos cita
dos saltaron del disco a la popu
laridad del patio de vecindad. Su 
creador, Pedro Vargas, está aqu: 
desde ayer. Nos lo presenta esa 
simpática dama que es René Do
gan.

“Comencé a cantar en la igle
sia, allá en Méjico. Más tarde me 
hice cantante de ópera, hasta que 
me enrolé en una orquesta típica 
mejicana. Hasta que, en el año 
31, se celebra un concurso de com
positores e intérpretes. Iban nom
bres de prestigio, entre ellos 
Agustín Lara. ¥ ganamos los más 
humildes, los menos conocidos: 
un compositor especializado en 
valses y yo. A partir de entonces 
liara se interesó por mí, hasta el 
punto de que he sido* yo el que 
estrenó la casi totalidad de sus 
canciones.”

“Son millones los discos que he 
grabado en mi vida. Soy el can
tante, de todo el mundo, que tie
ne más grabaciones hechas en to
dos los países, desde Estados Uni
dos hasta Suda'mérica. Algunas 
de mis grabaciones alcanzaron 
ediciones superiores a cinco mi
llones de discos. Ahora mismo 
grabé dos gandes sucesos en 
América: “'W me olvidas” y “Tú
me acostumbraste”, que puede 
que igualen mis grandes marcas 
de venta.”

“Sinceramente, me ha sorpren
dido gratamente el éxito que aquí 
está teniendo “Corazón”. No creí 
que alcanzase esas proporciones 
de que ustedes me hablan. Me 
alegra también por su autor, que 
es paisano míp, y de un pueblo 
muy cercano a San Miguel de 
Allende, el lugar de mi nacimien
to. José Alfredo Jiménez es un 
hombre muy joven, que nació en 
Dolores Hidalgo.”

"Jamás he tenido hasta ahora 
ocasión de venir a Europa. ¥ lo 
hago por muy poco tiempo. He 
tenido muchas proposiciones; pe
ro, felizmente, mi trabajo ha sido 
tan continuado, que en tantos 
años como llevo cantando no sé 
lo que son unas vacaciones. Sólo 
ahora podré hacer incluso turis
mo, dado mi interés por conocer 
toda España. ¥ hasta es posible 
que haga una película con Cesá
reo González. Me habló de ella 
nada más bajar del avión. Me in
teresa también el cine, para el 
que he hecho varias películas de 
éxito.”

“Sí, tengo en mi casa una ga
lería de presidentes y jefes de 
Estado. He sido gran amigo de 
casi todos los presidentes ameri
canos. GetuUo Vargas es el 
drino de uno de mis hijos. Se 
so muy contento cuando vió

pa- 
pu- 
que

(Fotos Brunet y Ruiz.)
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ría interesante mi presencia en 
España.”

“Estoy muy agradecido al gé
nero que cultivo, del que he sido

ya había un Getulio Vargas tam
bién en Méjico. “Deseo—d i j o—, 
que supere al brasileño.” Batista' 
me ha condecorado con la Orden
de la Cruz del Sur, y me acaban pionero, y ahora tengo imitadores
de conceder la Medalla de la Ciu
dad de La Habana. Con el actual 
Presidente mejicano, Ruiz Corti- 
nes, he trabajado yo.”

“Sí. Tengo una de las mejores 
discotecas del mundo. Hay mu
chos discos Tníos en ella, pero fal
tan los de los primeros dieciséis 
años. Fui descuidando el adqui
rirlos creyendo que siempre me 
sería fácil. Ahora, cuando en
cuentro alguno de aquella época, 
tengo que pagarlo a sobreprecio, 
porque ha aumentado mucho su 
cotización. De todas maneras, lo 
que más me ha preocupado siem
pre es la música clásica y la ópe
ra. En estos dos 'señeros está el 
fuerte de mi discoteca.”

“Al llégar, en mi visita a la 
R. C. A., lo primero que escuché 
fué una grabación de Lolita Se
villa. Me gusta mucho la canción 
española, que he seguido al día, 
porque en Méjico todo lo español 
es considerado como propio. Tal 
vez de aquí me lleve alguna com
posición bonita. Tengo que agra
decer está gran oportunidad a mi 
compatriota Carlos Arruza, que 
ha sido e1 que habló de que se-

Las clases 
sociales v

ENOR director: ¿No ci-ee us^ 
ted, con el que suscribe, que 
una cosa es la lucha de cla
ses y muy otra la existen

cia eterna de ciertas clases so

y seguidores en todo el mundo. 
Es posible que para esta clase de 
canciones, sobre todo cuando se 
procede de la ópera, sea conve
niente ha^ta autolimitarse en las 
facultades naturales. En la ópe
ra debemos impostar la voz, sa
crificarnos mucho, hasta el punto 
de que yo no aguantaría estos sa
crificios,- Por el contrario, para 
cantar género moderno es preci
so hacerlo con el corazón, decirlo 
más que cantarlo. Compr e n d í 
pronto que yo nací para esto.”

“¥o también compongo. Pero 
me da miedo cantar mis propias 
canciones. No lo hago jamás, por 
si la gente piensa que Pedro Var
gas cantor, por ser amigo de Pe
dro Vargas compositor, aprovecha 
las circunstancias para darlo a 
conocer. Odio la autopublicidad.”

“¿El triunfo? Aconsejo a los 
nuevos que no imiten, que bus
quen su personalidad. ¥ la sim
patía. Un artista que valga poco 
puede llegar a muy lejos si sabe 
ser simpático.”

Antonio D. OLANO

ciales? Puede desaparecer la dis
cordia y la pugna entre las cla
ses que componen la actual so
ciedad y ésta renovarse resur
giendo otras clases. El hecho de 
tal metamorfosis social no debe 
asombrar a nadie, pues viene 
acaeciendo desde que el hombre 
pudo percibir las ventajas de su 
colaooración con los demás seres 
humanos. Resulta una auténtica 
utopía aspirar a que todos los hom
bres piensen y actúen de un modo 
unánime, exacto—¡pobre Huma
nidad si ello sucediera!—, ni es 
deseable, .justo ni racional hacer 
tabla rasa de la personalidad de 
cada individuo y tratar de que 
todos los hombres sean iguales.

¿Qué moldes serían esos, capa
ces de matar- esa personalidad y 
de fabricar tipos humanos en se
rie como se elaboran las máqui
nas de lavar o se empaquetan 
pares de zapatos? El mundo no 
puede aceptar semejante dislate.

Estamos de acuerdo en que hay 
que acabar con la lucha de cla
ses. A ello vamos los hombres de 

i hoy. Es evidente que la legisla
ción universal tiende a suprimirla 
en forma progresiva, no hacien
do desaparecer a las clases, sino 
educándolas y orientándolas ha
cia un plano de colaboración en 
todos los terrenos de la inevita
ble convivencia. Si como conse
cuencia de esa nueva realidad 
jurídica y social, el mundo mo
derno se transforma y determi
nadas clases ganan en preemi
nencia, no es por que sean nue
vas o generactes ahora en esta 
época, sino porque estamos asis
tiendo a una fase de cambio de 
las relaciones y equivalencias en
tre los hombres. Signo de gran 
repercusión en este sentido fueron 
las magistrales palabras de Pío 
XII a la aristocracia romana hace 
nnos años, con motivo de la visi
ta y homenaje anual que dedica 
la nobleza de la Ciudad Eterna ol 
Sumo Pontífice. El Santo Padre, 
en síntesis; señaló a los noble la 
necesidad de adaptarse a las exi
gencias de la hora presente y alu
dió a ciertos momentos en que, 
acaso, tuvieran que renovar los 

-méritos heredados de sus mayo
res para merecer los títulos que 
ostentan.

Se comprende que determina
das clases se resistan a una acep
tación pasiva de este cambio, aun 
dándose cuenta de que la coyun
tura plantea dos caminos para 
completai’lo. Es imposible que se 
nos obligue a admitir igualitaris-• 
mo marxista, no sólo por ser una 
interpretación materialista de la 
Historia, que hunde al hombre en 
la negra sima de la nada espiri- 
tul, sino también para alcanzar 
los bienes de la justicia y el de-- 
recho, no tiene el hombre nece
sidad de renunciar a sus prerro
gativas concedidas por Dios. Sólo 
Dios hace iguales a los hombres, 
igualdad que sólo se refiepe a los 
deberes imprescriptibles y al 
derecho, a la dignidad y el res
peto que mereceoe cada uno de 
ellos. Por eso es pueril y un tan
to irrespetuoso segarranse a la 
existencia milenaria de unas cla
ses sociales como un «slogan» 
simple de eternidad y de imposi
ble cambio en la estructura de 
esas clases, como una tesis de 
car.icber conservador cuando lo 
conservador no es eternizar con
tradicciones sociales y sí ayudar 
a que se resuelvan armónicamen
te sin convulsión ni conflicto.

La igualdad cristiana se nos 
apai*ece como la base de la ne- 
cesaiía transformación. Igualdad 
ante el Estado y ante Dios. Igual
dad que supone en justicia el re- 
oonomimiento de la infinita va
riedad de clases e individuos que 
han de integrar siempre ' la so
ciedad en su ruta de perfección.

Píos no ha querido mostrar sus 
designios pora que seamos todos 
iguales de buenos del mismo co
lor, estatura o inteligencia. Tal 
cosa, tanto dentro como fuera de 
Dios, es ima superchería indigna 
del hombre de hoy y no debe ser
vir de argumento a nadie que se 
estime de cristiano.

La máxima consecución de la 
Igualdad humana será, por con
tra a ese «slogan» atrabiliario que 
aún se maneja torpemente, aque
lla que otorgue a cada uno de los 
hombres su «justa jerarquía so
cial». En esta apreciación de la 
justicia es donde caben las dife
rencias de pensamiento ideal, y 
pueden servir de punto de partir 
da para la discusión los distintos 
criterios que cada uno sústente. 
Que tampoco podemos pedir en 
esto, como en tantas cosas, uni
formidad y absoluto» acuerdo en
tre todos.

Juan DE SEÑORA

“Hobby”, 
coleccionismo

Madrid, 10.—Señor Director: 
Ruego a usted me perdone si le 
entretengo unos minutos para ex
poner una idea, con la esperanza 
de que la encuentre de su interés.

Hay una palabra inglesa cuyo 
nombre es “hobby" y cuya tra
ducción libre al castellano podría 
ser la de “manía”.

Manía, gusto por coleccionar, 
hacer cosas. Manía para el que no 
las comprende, pero placer para 
el que la siente.

Es filatélico, el que colecciona 
sellos; bitófilo, el que colecciona 
anillos de cigarros: entomófilo, el 
de insectos; bibliófilo, pór los li
bros, etc. etc. Cualquier cosa pue
de constituir un “hobby": hacer 
barcos en miniatura, coleccionar 
tarjetas postales, cajas de cerillas, 
monedas o autógrafos célebres.

Cualquiera de ellos entretiene, 
hace cultura, acostumbra a ser or
denados, cuidadosos, y son un se
dante para las preocupaciones que 
el hacer cotidiano y obligatorio 
acarrean.

Los “hobbys” son costumbre 
muy extendida en ql extranjero. 
No es raro leer y oír en là pren
sa, revistas y emisoras, secciones 
dedicadas a este fin.

En. nuestra Patria hay “hob
bys”; el más extendido es el de la 
filatelia: pero nuestros coleccio- 
n^tas, de cualquier cosa que sean, 
están desconectados, salvo algunos 
filatélicos que se reúnen determi- 
dos días para sus transacciones; 
para el resto, no existe ninguna 
revista que dedique sus páginas a 
este fin.

Existe un “hobby” muy impor
tante y prácticamente desconocido 
en nuestra Patria como afición y 
que a la par que entretiene cum
ple una misión científica: se de
riva de una rama da Las Ciencias 
Naturales, la Entomología, limi
tada en la actualidad a los ento
mólogos; pero entonmófilos hay 
muy pocos, poquísimos, y es preci
samente España el paraíso de los 
entomólogos y entomófilos extran
jeros. '

Sin ir muy lejos, en la vecina 
Francia este “hobby" está tan 
extendido que hasta en los “chis
tes” que recoge de la prensa fran
cesa el diario PUEBLO, y que re
presentan escenas del campo, ex
cursiones, etc., siempre se ve a al
gún personaje portando una man
ga de cazar mariposas.

Estos entomófilos están en con
tacto con otros, bien directamen
te o por correspondencia para ha
cer sus cambios, contarse sus im
presiones, consultarse, Envían 
parte de sus “cacerías’’ a ento
mólogos especialstas, a Museos, y 
con todo ello ayudan a que la fau
na del país se vaya conociendo, se 
puedan publicar catálogos, ayudan 
a la lucha contra las plagas del 
campo, a la medicina. Nuestros 
entomólogos no desecharían esta 
ayuda, ya que se les simplificaría 
así su trabajo, hoy sobrecargado. 
Los tenemos buenos, muy buenos, 
a la altura de los mejores del ex
tranjero, y que su labor es casi 
desconocida incluso para aquellos 
que más se benefician de ella, co
mo es el campesino.

Los “hobbys" se inician en la 
juventud; hay que inculcar en 
nuestros muchachos un deseo por 
algo. Dar a conocer a nuestra ju
ventud que hay cosas para eva
dirse de la rutina diaria del tra
bajo o estudios, que refugiarse en 
una buena o mala novela de aven
turas, en el mejor de los casos.

No conozco ninguna revista o 
diario nuestro que dedique una 
sección para la juventud, pero no 
una sección dedicada a chistes, 
cuentos o rompocabezas sino Una 
sección dedicada a fomentar en 
ellos una afición, un “hobby”. 
Normas que los inicie en la fila
telia, numismástica, entomofilia, 
construcción de miniatm-as, aero
modelismo, etc. ; una estafeta, una 
sección de anuncios de las casas 
que pueden proporcionar materia
les ejemplares para aumentar la 

colección, una sección bibliográfi
ca y biografías o anecdotario.

Dedicar un día de la semana, 
una página de su estimado diario, 
serla magnífico, sería un tanto 
más a los muchos que se apunta 
por la originalidad de sus seccio
nes, que han hecho de él un “ma
gazine” diario máá que un "pe
riódico”.

Las casas de filatelia, material 
pedagógico, bazares, etc. no nega
rían su apoyo económico en forma 
de anuncios, pues verían así incre
mentadas sus ventas, al ser los 
propios usuarios los que leerían 
los anuncios.

La estafeta se haría uso de ella 
mediante el envío de determinado 
número de cupones insertos en di
cha página para dicho efecto, pro
hibiendo los anuncios que ofrecie
sen venta, a los coleccionistas, de 
los mismos coleccionistas, sino so
ló anuncios de cambio de ejem
plares 0' correspondencia .0 con
sultas.

No significaría gasto alguno pa
ra'su diario, ya que las colabora
ciones espontáneas y desinteresa
das se ofrécerían en cantidad.

Podría insertarse en la referida 
páginas las distintas secciones, de 
forma que pudiese coleccionai'se 
para en su día formar unos volú
menes que constituyesen la “En
ciclopedia del coleccionista”.

No molesto más a usted, y le 
ofrezco desinteresadamente mi co
laboración para cuanto se relacio
ne con esta sugerencia, y muy 
principalmente como entomófilo, 
que lo soy verdaderamente apa
sionado,

Agi'adeciéndole la atención que 
ha tenido, quedo sUyo afectísimo 
s. s, q. e. s. m.,

JUAN GARCIA M. 
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{Mil pesetas! 
para 

I un receptor] 
I de radio i
! UN BELLO GESTO DE UN ! 
! GRUPO DE AMIGOS DE ; 
! GRANJA DE TORREHER-! 
S MOSÁ :

E' L pasado 2 de septiem- 5 
bre PUEBLO publica- 5 
ba uña inform ación ;

: acerca de Juana- Cria- ;
■ do, una centenaria que vive S 
■ en Madrid y que a sus años s 
S sólo tiene uña ilusión: la de ■ 
■ poseer un receptor de radio 5 
S que alivie su soledad y la s 
■ postración a que una para- S 
■ lisis la obliga. S
: Hoy recibimos una emoti- ■ 
■ va carta, una carta de Gran- S 
■ ja de Torrehermosa, provin- S 
: cia de Badajoz. Viene firma- g 
■ da de forma casi ilegible. S 
! Apenas un garabato. S
■ “No queremos publicidad”, ■ 
S nos advierten. 5
■ La. carta es de un grupo de ■ 
Î amigos de una tertulia que se ■ 
! reúne en el citado pueblo to- S 
■ dos los días al caer de la tar- ■ 
! de, y en la que... ■
; “...c orno buenos españoles, :
■ procuramos arreglar el mun- ■ 
: do a nuestro antojo.” ■
; Los periódicos de Madrid : 
S son leídos con avidez. En g 
■ PUEBLO, al que dedican elo- ! 
■ gios que agradecemos profun- S 
S damente, leyeron el reportaje g 
■ sobre Juana Criado, la mujer S 
! que a los ciento un años con- 5 
: servaba la ilusión de ser pro- g 
■ pietaria de un receptor de ra- - 
■ ñio. g
g “Acordamos — dicen — ha- g 
■ cer una colecta entre nos- S 
S otros y hemos reunido mil pe- 5 
g setas, que enviamos para que ■ 
■ ustedes hagan el favor de ad- g 
: quirir para esa señora un re- s 
g ceptor que valga, poco más o ■ 
S menos, ese dinero, que no es S 
: mucho y sólo tiene el valoir g 
5 del placer que pueda proper- S 
S cionar a la anciana.” s
g Acusamos recibo desde aquí, g 
S Emocionado^ por el gesto, S 
: emocionados también por sa- S 
g ber que nuestro periódico se g 
S estima en los pueblos de Es- S 
S paña, se lee, se comenta y al- g 
a canza ecos como éste. ■
g Y compraremos la radio. £ 
g Dentro de unos días, si no se g 
S han producido nuevos envíos, 5 
; adquiriremos un receptor por £ 
S el importe total de este dine- g 
g ro que nos viene de Granja g 
S de Torrehermosa. un pueblo g 
g de bello nombre que ahora g 
5 tiene un bello gesto. S

; Madri(J, jueyes 12 de septiembre de 1952,
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LS uOpS de los udOipOOnOS do J campeón mundial de “outboards

Europa: un prodigioso éxito
humano, deportivo y financiero
DOS años han transcurri

do desde que, por ini
ciativa de un periódico 
deportivo francés: 

«L’Equipe», el fútbol interna
cional se enriqueció con una 
nueva competición: Ja Copa de 
los Clubs Campeones Europeos. 
Bien se puede afirmar a este 
respecto que jamás iniciativa 
deportiva fué acogida en los 
círculos internacionales con 
tan unánime y entusiasta 
comprensión. Es como si los 
dirigentes de los grandes Clubs 
del Viejo Continente hubiesen 
presentido el prodigioso éxito, 
la extraordinaria expectación 
que iba a despertar la nueva 
competición.

Al comienzo, sin embargo, 
los promotores de aquella ini
ciativa privada no tenían mu
chas pretensiones. A su modo 
de ver, tratábase más bien de 
establecer 'cierto orden en la 
organización de los encuentros 
entre los equipos de distintos 
países, de revalorizar tales 
par tidos amistosos, concerta
dos aquí y allá a la buena de 
Dios, bajo el dictado de'los in
tereses finan cleros de los 
Clubs, de los empresarios, o 
bien para colmar un vacío en 
el calendario oficial. En todo 
caso, el referido propósito co
rrespondía al creciente hastio 
del público por encuentros de-. 
masiado frecuentes y carentes 
de interés.

La Copa de Europa debía, 
pues, establecer un sistema 
equilibrado y suscitar un nue
vo interés, factores ambos pri-

peones nacionales de otros tantos 
países europeos. Entre los astros 
del balompié continental sólo fal
ta el campeón de la U. R. S. S.. 
Mas cabe hacer constar que esta 
ausencia, de carácter provisional, 
obedece a los rigores del invier
no ruso, demasiado largo y rudo 
para permitir a un equipo so
viético alinearse en una cornpe- 
tición disputada casi por entero 
durante el período invernal.

arreglo al sistema de ida y vuel
ta y, en caso de igualdad de 
puntos y de gol average, se cele
braría un tercer encuentro en 
campo-neutral.

Los partidos de la primera 
vuelta tendrán que dirimirse an
tes del 30 de septiembre actual. 
Todos los encuentros serán diri-

EL SORTEO D E 
PRIMERA VUELTA

Antes de proceder al primer 
sorteo, la Comisión organizadora 
dividió a Europa en tres zonas 
geográficas, al objeto de evitar 
largos desplazamientos a Ibs con
juntos participantes. Ahora bien, 
a juicio nuestro, dicha decisión 
no parece muy atinada, pues la 
fórmula “copera” implica un .sor
teo integral, es decir, sin prepa
rativos previos.

GRUPO EUROPA DEL 
OESTE

1° Shambock (Irlanda) -Man-
Chester United

2.° Sevilla
(Inglaterra).
(España) - Benfica

(Portugal) ■
3 .° Aarhus (Dinamarca)-Crie- 

ña von (Irlanda del Norte).
4 .° Glasgow Rangers (Escocia)- 

Saint Etienne (Francia).
Exentos: Norrkoeping (Suecia), 

Antwerp (Bélgica), Ajar (Holan
da), Real Madrid (España).

mordíales y ausentes 
anteriores relaciones 
clónales entre 1 o s 
equipos.

Como ya dijimos, el

en las 
interna- 
distintos

éxito de
la iniciativa superó todas las 
esperanzas. Su alcance fué tan 
vasto que la Federación Inter
nacional se apresuró a tomar 
cartas en el asunto. Lanzán
dose en socorro de la victoria 
por intermedio de la Unión Eu
ropea, la P. I. F. A. aceptó, en 
efecto, el patrocinio oficial de 
la prueba^ Mas, a despecho del 
triunfo inicial, los promotores 
estaban ' preocupados. Todos 
ellos seguían angustiados los 
sorteos de los partidos, pues 
cada uno de éstos podía hacer 
polvo al. nuevo y frágil edifi
cio de la Copa de Europa, 
¿(^ué ocurriría, por ejemplo, si 
la suerte decidía enfrentar a 
un equipo español o portugués 
con un Club húngaro o yugos
lavo?

La cosa tenía su importan
cia, puesto que los regímenes 
de tales países no mantenían 

• el menor contacto desde ha
cía un cuarto de siglo, en ra
zón de sus distintas concep
ciones políticas. Pues bien, los 
temores, de los promotores de 
la prueba resultaron absoluta
mente infundados, y lo que 
hubiese podido destruir sus 
planes contribuyó, al contrario, 
a reforzar su prestigio de ma-- 
ñera clamorosa. Así, donde los 
diplomáticos de la O. N. U. 
habían fracasado por comple
to, el balompié se salió con la 
suya.

Así, la Copa de Europa se 
inició bajo los mejores auspi
cios y nada ni nadie podían 
frenar su marcha triunfal. Su 
éxito moral, financiero y de
portivo crecía sin cesar. Sus
dos primeras finales ; 
París y Madrid en 1956 
fueron apoteosis s 1 n 
dentes

las de 
y 1957, 
prece-

VEINTICUATRO CLUBS
EN TERCERA EDICION

Ahora, en los comienzos de la 
Tercera Copa de Europa, se pue
de asegurar que esta prueba rea
lizará nuevos progresos. Por el 
momento, ha establecido un nue
vo récord: el del número de equi
pos participantes. Estos ascien
den a un total de 24, con 23 cam-

SUÀSEÔ DIÂRIO 
y el de sus hijos, resultará fácil 

y eficqz utilizando la

ESPONJA VEGETAL 
LA WALK IRIA 
Limpia profundamente la piel y 
actúa como masaje regenerador 

EXIJALA EÑ PÉRFUMERIAS 
CON ETIQUETA ENCARNADA

GRUPO 
PEO

Estrella

CENTROEURO-

Rod'a (Yugosla- 
(Luxemburgo).Via)-Dudelango ------ - _

2.“ Milán- (Italia)-Rapid de
Viena (Austria).

Exentos: Toung Boys (Suiza), 
Borussia • Dortmund (Alemania 
Occidental). '

GRUPO DE EUROPA 
ORIENTAL

1 .0 Gwardia (Polonia) - W. 
K a r 1 Marx-Stadt (Alemania 
Oriental).

2 .0 C. D. N. A. Sofía (Bulga
ria)-Vasas de' Budapest (Hun- 
grfa) • iExentos: G. C. A. Bucarest 
(Rumania), Dukla Praga (Che
coslovaquia) .

Estos partidos se celebran con

gidos por árbitros y jueces de 
nea neutrales.

Tras la primera vuelta, los 
equipos restantes disputarán 
octavos de final. Estos serán

lí-

16 
los 
los

8 vencedores de la primera vuel
ta, junto con los ocho exentos 
entre los que figura obligatoria
mente el Real Madrid, vencedor 
de las dos primeras ediciones de 
la Copa de los Campeones de 
Europa.

(Es un reportaje especial 
por Jacques Leroy, para 
Agencia Fiel-Intercontinen- ; 
tal.—Prohibida la repro- ' 
ducción total o parcial.) I

*
\/ARSOVIA, 12.—Por 3 tantos a 
* 1 ha vencido el Gwardia, de

Varsovia, al equipo alemán S. G- 
Wismut, e n partido correspon
diente a la primera eliminatoria 
de la Copa de Europa de Fútbol. ] 
(Alfil.) ¡

COPENHAGUE, 12.—El Aarhus, 
de Copenhague, ha empatado a 
cero goles con el Glenavon, de Ir
landa fiel Sur, en encuentro de 
fútbol de la Copa de Europa co
rrespondiente a la primera elunl- 
natoria. (Alfil.)

PARIS, 12. — Desde el pasado 
día 4, en que dieron comienzo los 
partidos eliminatorios para la 
III Copa de Europa de Fútbol, se 
han registrado los siguientes re
sultados:

En Sofia: C. D. N. A., <íe Sofia, 
2; Vassas,.de Budapest, 1.

En Glasgow: Rangers, de Glas
gow, 3; St. Etienne, de Francia, 1.

En Luxemburgo: Stade Dude- 
lange, 0; Red Star, de Belgrado, 5.

En Varsovia: Gioardia, de Var- 
sovia, 3; S. G. Wismut, de Ale
mania, 1.

En Copenhague: Aarhus, de Co
penhague, 0; Glenavon, de Irlan^ 
da del Sur, 0. (Alfil.)

PARA LA COPA DEL MUNDO

HDLANDA DERROTA
A LUXEMBURGO POR 5 A 2
DOITERDAM, 11. — Por cinco 

goles a dos ha vencido Holan
da a Luxemburgo en un partido 
de fútbol correspondiente a la 
fase previa del Campeonato Mun
dial. Al finaliizar el primer tiem
po, el marcador señalaba cua
tro-uno. . -

Las alineaciones e sentadas 
por los equipos fueron^las si
guientes:

Holanda: De Munck; Wiersma, 
Kuys; Notermans, Van der Hart, 
Klaasens; Van der Kuil, Wilkes, 
Lenstra Rijvers y Van Melis.

Luxemburgo : Shaux ; Brosius, 
Heinen; Konter, Mond, Kettel; 
Halfsdorf, Letsch, Kohn, Nuren- 
berg y Fiedler.

Dirigió el encuentro Murdoch, 
de Inglaterra. ,

Convencidos de su superioridad, 
los holandeses se muestran len
tos, y su defensa es sorprendida 
por el extremo Fiedler, que mar
ca el primer tanto del encuentro, 
a los quince minutos.

Reaccionan los holandeses, que 
gradualmente aumentan su ve
locidad. El delantero centro Lens
tra consigue la igualada, a los 
quince minutos de partido.

Seguidamente, los holandeses 
se hacen dueños del terreno y 
acosan a los defensores luxem
burgueses, que se ven incapaces 
de contener a los delanteros lo
cales. Producto de este dominio 
son tres goles, logrados por Paas 
Wilkes, a los veintiséis minutos; 
Lenstra, a los veintiocho, y el 
extremo izquierda Van Mehs, a 
los treinta y cinco.

Reanudado el juego, la defen
sa luxemburguesa sigue la tácti
ca del fuera de juego, logrando

sorprender numerosas veces a los 
atacantes holandeses.

Pese a lá estrategia de los de
fensores de Luxemburgo, Holan
da consigue un nuevo tanto, a los 
nueve minutos de la segunda par
te siendo el encargado de lograr
lo’el interior Rijvers.

Los luxemburgueses, haciendo 
su mejor juego del encuentro, 
contraatacan, y su interior dere
cha Letsch aminora distancias a 
los trece minutos, logrando el se
gundo gol de su equipo. A partir 
de este momento, el equipo de 
Luxemburgo se muestra superior 
a su rival, pero no consigue re
basar a los defensores holandeses.

J. G. E. P. F. C. P.

MadriíJ, jueves 12. de septiembre de 1957

Austria. . . . 
Holanda. , , 
Luxemburgo 
(Alfil.)

2 2 0 0.10 4
3 2 0 1 11 6
3 0 '0 3 5 16

4
4 
0

El italiano Ezío Selva, ganador del campeonato mundial de “outboards” en la categoría de 
800 kilogramos, tín la fotografía superior aparece sonriendo después del triunfo, y en la in
ferior, pilotando su “Mocchettiers” Alfa Romeo. En segundo lugar se clasificó Liborio Gui- 

dotti, sobre Maserati.

JESUS LORONO ES RECIBIDO
TRIUNFALMENTE EN BILBAO
UNA GRAN CARAVANA LE ACOAÍPANO 
DESRE ORDUÑA HASTA LA CAPllJL

DILBAO, 11. — Jesús Loroño ha 
sido objeto de im apoteósico 

recibimiento, tanto en Bilbao co
mo en los pueblos vizcaínos y ala
veses del recorrido. En Orduña, 
primer pueblo vizcaíno, fué reci
bido por un gran gentío y la ban
da de música de la ciudad. Le 
aguardaban varios federativos y 
amigos, emprendiendo seguida
mente viaje a Bilbao en un 
"jeep” de la Guardia Civil, acom
pañado del capellán de su pue
blo, Larrabezúa; del presidente 
de la Federación Vizcaína de Ci
clismo, señor Navarro, y algunos 
federativos, así como gran canti
dad de admiradores montando 
bicicletas, motos y automóviles. 
Precedía la comitiva la banda de 
música de jóvenes de la Santa 
Casa de Misericordia de-Bilbao. 
En el Ayuntamiento de Bilbao 
aguardaban su llegada el gober
nador civil, don Salvador Asea- 
so; el alcalde, señor Zuazagoitia, 
y varios concejales. Los alrededo
res de la Casa Consistorial esta
ban totalmente llenos de público.
A las ocho y media hizo su apa
rición la comitiva. Jesús Loroño 
enarbolaba un gran trofeo entre 
las aclamaciones de la multitud. 
En la escalinta de la Casa Con
sistorial fué recibido por el alcal
de de Bilbao, y dentro del Ayun-

tamiento fué saludado, en el sa
lón árabe, por el gobernador ci
vil. Loroño tuvo que pronunciar 
unas palabras desde el balcón 
principal al numeroso gentío que 
reclamaba su presencia. El alcal
de pronunció unas palabras de

bienvenida y admiración a Loro- 
fio. Después de ser feücitado por 
las autoridades y federativos se 
sinnó ima cqpa de vino español. 
Al abandonar Loroño el Ayuntíi- 
miento, la multitud le ovacionó 
y vitoreó nuevamente. (Alfil.)

Se suspenden otra vez las
regatas en San Sebastián
DEBIDO A LA MALA COLOCACION DE 

LAS BALIZAS

SAN SEBASTIAN, 11. — Las 
tradicionales regatas de 

traineras que anualmente se ce
lebran pasarán a la historia ma

rinera deportiva por la serie de 
circunstancias habidas para la 
celebración de la segunda regata 
de este año. El 1 de septiembre 
se celebró la primera regata, que 
se adjudicó Aguinaga. La se
gunda tanda debió celebrarse el 
día 8 pasado (prueba de honor), 
pero el mal estado del mar lo 
Impidió. Aplazada para el mar-

SE PROPONE QUE LAS EMPRESAS DE MAS DE
250 trabajadores construyan instalaciones deportivas

LA CORUÑA, 11. — Los re
presentantes de todas las pro
vincias españolas que partici
pan en la Asamblea Nacional 
de Educación y Desc.anso, que 
ayer inició sus tareas en esta 
capital, se trasladaron hoy a 
SantiE^o de Compostela para 
cumphmientar al cardenal ar
zobispo, doctor Quiroga Pala
cios.

Entre las conclusiones apro
badas en la ponencia denomi-

nada “Educación física en la 
empresa”, figura la siguiente: 
"Conocida la necesidad de la 
educación física en el trabaja
dor, se ruega a la Delegación 
Nacional de Sindicatos recabe 
del Ministerio de Trabajo que 
todas las empresas con más de 
250 productores c o n s t r uyan 
instalaciones adecuadas para el 
desarrollo de iR educación físi
ca, y a las empresas con infe
rior número de productores, de

acuerdo con sus posibilidades, 
que construyan y adapten los 
locales necesarios en la • empre
sa para la práctica de la gim
nasia educativa y de aplica
ción”.

Dado el gran número de pro
ductores pertenecientes a la 
pequeña industria, la Obra 
Sindical de Educación y Des
canso construirá en las capita
les de las distintas provincias 
las instalaciones neces arias.

tes, volvió a ganar Aguinaga, 
con una diferencia de veintiún 
segundos sobre Pasajes de San 
Juan y cuarenta y cinco- sobre 
Pasajes Ancho. Una protesta 
formulada por San Juan dió ori-. 
gen para que la regata fuese 
anulada, ya que se apreció que 
la baliza, por un golpe de mar, 
fué arrastrada hacia tierra, por 
lo que la tripulación ganadora 
había efectuado menos recorri
do que las demás.

Para hoy se había anunciado 
la decisiva regata. Nuevamente 
los miles de personas situados en 
Igueldo, Urgull, puerto, playa y 
paseo de la Concha quedaron 
decepcionado.s al ver que a las 
siete y cuarto, cuando anoche
cía, no había comenzado la 
prueba, debido a que la mareja
da había quitado de sus sitios 
las balizas.

Esta noche, reunido el Jura
do, acordó aplazar, sin fecha, la 
regata, ya que mañana la tripu
lación de Pasajes de San Juan 

■sale para La Coruña para tomar 
parte en una regata organizada 
por Educación y Descanso, y 
después en otra valedera para el 
Campeonato de España, que Mí 
disputará también en La Cora ■ 
ña. (Alfil.)
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LO QUE LE PALTAB;

MSMIhassehfordeil suspendido por un hAZCARATE quiere
icarse a la

de PEDRO ESCÁRT1Nde PEDRO ESCÁRT1N ' AhAnoAÎn -I

IBBILIO fracasa ™ Italia « I» ■ "«* Xt C '
Por darle un boÉellazo a un oraanizador tpntndnprîQ nfontno 

Y SIGUE SIN’ JUSTIFICAR SU III IcIIldUUi db ülBriaS
ELEVADO PRECIO

Y SIGUE SIN’ JUSTIFICAR SU

« 1N gran amigo nuestro 
I I acaba de llegar proce- 

dente de tierras italia
nas. Hombre que busca 

fútbol donde lo haya, presen
ció innumerables encuentros 
de la Liga de Italia, cuyos 
grandes jugadores conoce en 
todos sus defectos y virtudes.

—Fracaso rotundo en su 
presentación de1 ataque del 
Juventus, goleado en Bolonia 
por el titular.

—¿Y qué hace Grillo, nues
tro viejo amigo?
, —Allá sigue, en Milán, pero 

sin hacer un solo encuentro 
bueno. Los dirigentes están 
desesperados.

—¡¡Pues caro pagaron su 
ficha je!!

—La critica de Italia está 
de acuerdo en que Grillo es el 
caso del jugador quemado y 
sin que nada tçnga que hacer 
en fútbol, pese a no ser nin
gún veterano.

Y preguntamos por Grillo, 
»1 ser éste el jugador que mar
có el gol de la victoria argen
tina en los últimos cinco mi
nutos del famoso encuentro de 
Buenos Aíres, cuando el soli
tario uno-cero. Entonces esta
ba bien, aunque Manolín se 
encargara de que no pudiera 
demostrarlo.

Grillo no ha sido nunca ju
gador de la talla y categoría 
de los Labruna, Lostáu, DI 
Stéfano, Pedemera, <Tucho> 
Méndez y demás colosos de 
Argentina. Fué sólo un ma
labarista con extraordinaria 
habilidad para tocar la pelota, 
pero sin temperamento ni cla
se extraordinaria.

.Pero Italia se lleva todo lo 
que huele* a «oriundo, es de
cir, a hijo de italiano, y al en
contrar los ascendientes de 
Grillo, convencidos de su cla
se, lo importaron sin el menor 
resultado.

¿Hasta cuándo el baile de 
millones en el fútbol de Ita
lia? Lo ignoramos, pero es fá
cil que si el grupo representa
tivo italiano triunfa en Belfast 
contra «Irlanda para la Copa 
del Mondo todo tenga un 
arreglo movido.

Y el fracaso de Grillo en 
Milán, otro más, llega con el 
del ataque de la Juventud, 
donde Agenilli, magnate de la 
Fiat, reunió lo que él creía lo 
mejor, pero en Bolonia se ha 
visto que en fútbol sirve de 
poco reunir individualidades si 
no hay conjunto.

_ Y en este caso fué expe
riencia que costó cientos de 
millones.

PARIS, 12.—El Comité Depor
tivo de la Federación Ciclista 
Francesa ha suspendido por un 
año al notable ciclista alsaciano 
Roger Hanssenforder. Además ha 
sido multado con KW.OOO fran
cos.

Los organiaadores del Critérium 
Tarascon-Sur-Ariege presentaron 
una reclamación, indicando que 
Hanssenforder dió un botellazo a 
un representante de dicho Crité
rium.

La sanción entra" en vigor des
de hoy. (Alfil.)

Todo tiene limite 
en la vida. Hasta 
el buen humor y 
la inclina c i ó n a 
hacer reir al pró
jimo a base de pa
yasadas y excen
tricidades. Al buenazo dé Has- 
senforder, nuestro viejo amigo de 
la Vuelta a España, le acaba de 
caer encima una buena de ver
dad: un año de sanción, un año 
sin hacer ciclismo. Y todo, por
que, crispados sus nervios, le ha 
asetado un botellazo a un -orga
nizador. Aqui aparece al lado de 
Anqnetil; éste, consolándole des
pués de una de las muchas bro
mas pesadas de “Hassen”, a 
quien más de una vez le ha to
cado entonar el “mea culpa” del 

arrepentimiento.

TINO FICHA GRATUITA

Bilbao, ii. — ignacio Azcá- 
rate, ex jugador del Atléti

co de Bilbao, ha vuelto a ma
nifestar su deseo de abandonar 
el fútbol para dedicarse a la 
abogacía. Sin embargo, el Be
tis pretende obtenér su con
curso, y parece, según noticias 
fidedignas, que estarían dis
puestos no sólo a buscarle una 
colocación de acuerdo con su 
cai’rera, sino incluso a pagarle 
una cantidad digna de hacer 
tambalear .una decís ión, por 
firme que sea: En estos mo-. 
mentó» el Betis trata de enta
blar negociaciones con Azcás 
rate. (Alfil.)

MENTE

LA CORUÑA, 11. — Ha sus
crito compromiso por el Depor
tivo de La Coruña el jugador 
Tino, que actúa de extremo, ha
biéndolo hecho gratuitamente. 
(Mencheta.)

Montserrat Trasserras inicia !a
travesía del Estrecho de Gibraltar

APüESTAS MUI AS OFRECE PARA
La primera mujer española que lo intenta
A MEDIODIA LLEVABA NADA DAS LAS TRES CUARTAS PAR- 

TES DEL RECORRIDO

ESTA TEMPORADA EE BOEETO MI til PU
JDos ventajas: su adquisición es gratis y 
sobre su impreso se pueden hacer hasta 

setenta y dos combinaciones
EN INGLATERRA QUIEREN VOLVER A VER A LOS CAMPEO

NES EUROPEOS
^.^ostar'^es^^cir -^^^^^ botería de la apuesta.

—En fin. en algo hay que emplear el dinero.
Algunos, llevados del escepticismo, dicen: 

frente y ganarás siempre.
flníipaíica para metodistas. Lo mejor es lo que en cierta 

ocaszon. oímos a José María Cossio: ®
z», ocurre que el llenáf boletof de Apuestas Mutuas tieneSí# para los que no entienden de fútbol o

Asi es. Nosotros, la verdad; to
camos la aproximación tres veces, 
precisamente las tres veces en 
que. ante un partido en que todo 
hacia concebir victoria de un 
equipo, invertimos el orden razo
nable y nos dejamos guiar por 
lo absurdo.

La apuesta ha de ser así. a la 
fhctza. Suerte hace mucha falta, 
desde luego; pero quien no arries
ga no logra nunca nada. Noá- 
olros, por esta razón de que siem
pre queremos algo, seguimos apos
tando. Alguna vez, si la fortuna 
quiere sonreimos, le daremos las 
gra( ias, y si no, a no desesperar.

Hay novedades este año. El bo
leco múltiple. Ayer charlamos un 
ralo con el director-gerente del 
Palronalo de Apuestas Mutuas, 
don José Maria Rodríguez Mi- 
runcía. Nos dijo:

—Con el boleto múltiple se 
ofrecen al apostante dos facilida
des: su adquisición gratuita y 
hacer sobre el impreso hasta se- 
ten‘..a y dos combinaciones. Luego, 
un-v vez relleno, sólo se ha de pa
gar el número de combinaciones 
. cal.zadas. Que son tres, tres. Que 
Su7t cuarenta, cuarentck

—La temporada pasada, ¿qué 
ti,-o de boleto tuvo mayor éxito: 
Ci .’¡encillo o el de varias colum
na:.?

—El sencillo.
—Su experiencia puede replicar 

u la siguiente curiosidad: ¿quié- 
ne.s suelen acertar los premios 
«gt^dost? ¿Lo que hacen muchos 
boletos o los que sólo emiten po
cos.; uno, dos o tres, pongamos 
por ejemplo?

—Scijúri el cálculo de probabiU- 
dade,.:, están más cerca de los 
premzo.s fuertes los que rellenan 
muchos. Sin embargo, como la 
suerte influye lo suyo, también 

, los que prueban suerte con dos o 
tres boletos sueleji acertar. Hay, 
y los apo.stanies lo recordarán, 
muchos agraciados con el míni
mo desembolso.

En fin, ahí está el Patronato 
ofreciendo tentadoras -posibilida- 
der. a quienes quieran echar unas 
pesetas al aire. Todo menos el]

escepticismo. Ya saben: la vida 
es breve, y tocar palillos, a veces, 
da buenos resultados.

PROPOSICION AL REAL 
MADRID

Se les dió a los ingleses del 
Manchester réplica tan extraor
dinaria, pese a las crónicas insi
diosas de algún compañero con 
pocos escrúpulos, que en Inglate
rra arden en deseos de volver a 
ver al Real Madrid. A la Direc
tiva blüTica le ha llegado ofreci
miento del Wolwerhampton para

inaugurar la iluminación de su 
estadio. Y el Real Madrid es ca
si seguro que acepte^ siempre y 
cuando los^ directive’s de ^escf 
equipo—renunciamos a transcri
birlo otra ves-acepten las condi
ciones de los campeones europeos. 
Una cosa cierta: si el Real Ma
drid acepta, llevará a Inglaterra 
su tonce^ de etiqueta. Conviene 
no defraudar, y mucho meTios^ 
cuando se trata de anfitrión con 
historial de rebrillo: varias veces 
campeón de Copa y Liga de su 
país. Y en la actualidad con gen
te de clase en sus filas, tan de 
clase que algunos de ellos son 
miembros' de la selección nacio
nal.

Nos -lo dijo una ves don Anto
nio Calderón:
Si el Madrid tuviera que ju

gar todos los amistosos que se le 
brindan, tendría forzosamente 
que renunciar a la Liga y tor
neos internacionales.

JUNIORS

rpi ARLPA, 12.—Ha iniciado la 
I travesía a nado del Estre- 
> cho de Gibraltai- la nada-

dora Montserrat Trasserras, 
natural de Olot (Gerona), en me
dio de gran. expectación, a las 9 
horas 46 minutos y 12 segundos 
de la mañana. ¡Se lanzó al agua 
desde la punta de Los Leños. 
Montserrat se encontraba muy 
animada y bromeando con las 
personas que allí-se hallaban.

Manifestó que no pensaba ba
tir el récord, pero que su sueño 
es cribar el Estrecho, para des
pués ir al Canal de la Mancha.

Previamente, su amiga, la se
ñorita María Casacuberta, que la 
acompaña, engrasó con lanolina 
el cuerpo de Montserrat, que to
mó un vaso de café con leche. En 
un bote a remo la siguen los prác
ticos en estas corrientes, herma
nos Gurrea. Numerosos curiosos 
se habían desplazado para pre
senciar la salida de la nadadora. 
El barco de pesca «Juanito Sán
chez», cedido por su propietario, 
don José Sánchez Llorca, la, 
acompaña durante la travesía, 
llevando a bordo al cronometra
dor de la prueba, don Juan Gil 
Santamaría, secretario local de 
Educación y Descanso; periodis
tas y fotógrafos.

La proeza que intenta realizar 
Montserrat, que cuenta veintiséis 
años y es mecanógrafa, ha des
pertado enorme interés, por tra
tarse de la primera mujer espa
ñola que la lleva a cabo, resal
tando su deportividad el hecho de

que es una simple aficionada' a 
la natación, a la que se dedica 
desde sólo hace tres años en Olot, 
en el río Llobregat, ya que la pla
ya más cercana dista 100 kilóme
tros.

Hace un mes realizó la tra
vesía al golfo de Rosas, batiendo 
el récord que tenía Babot, otro 
nadador catalán que también ha
ce dos años cruzó el Estrecho.

Patrocinan esta prueba la Obra

Sindical de Educación y Desean^ 
60 y el Ayuntamiento de Olot.

La salida la hizo Montserrat a 
gran ritmo, nadando en «crawl», 
que es como piensa realizar la 
travesía. Una hora después, ha
bía recorrido tres millas, con po
ca desviación. A las 12,30, lleva
ba recorridas las tres cuartas par
tes del Estrecho, desviada algo 
hacia el Este, por efecto de las 
corrientes. (Alfil.)

LA I VUELTA CICLISTA 
A LA RIOJA

SE disputara los DIAS 20, 21 Y 22 DEL. 
MES ACTUAL

P L E ü L O — 8

Ballymoss, de MaeShain, ganó 
el premio Saint Leger en el 

hipódromo de Doncaster
ERA UNO DE LOS FAVORITOS, Y LAS 

APUESTAS SE PAGARAN A 8 POR 1
DONCASTER (Inglate

rra), 11.—Se ha disputado en 
el hipódromo de Doncaster la 
canrera del Saint Leger, quinta 
y última de las clásicas más im
portantes del “turf” inglés.

La victoria ha correspondido 
a uno de los favoritos, Bally
moss, propiedad de James Mac 
Shain y montado por Tommy 
Bums.

Participaron 16 caballos de 
tres años en la carrera, que se 
disputa sobre una milla seis 
furlongs y 132 yardas (2.937 
metros).

El ganador pasó por la meta 
con un cuerpo de ventaja so
bre el segundo clasificado. 
Court Harwell, de J. R, Mu-'

Ilion «F montado por Breasley.
En tercer puesto, a tres cuar

tos de cuerpo del segundo, se 
clasificó Brioche, de W. Hum
ble, montado por Edward Hide.

Tempest, de Elizabeth Gra
ham, se clasificó el cuarto.

Con su victoria, Ballymoss ha 
ganafio para su propietario la 
entidad de 14.575 libras ester
linas (1.588.675 pesetas al cam
bio normal) y ha aumentado 
sus probabilidades para el Gran 
Premio de Wáshington, que se 
correrá el próximo mes de no
viembre en el hipó dromo de 
Laurel (Estados Unidos).

Las apuestas se pagaron: 8 
a 1. 100 a 8 y 6 a 1. (Alfil.)

Nuevo refugio 
montañero en los 
lagos de la Pera 
Q ARCELONA, 12.—El nuevo re- 
D fugio de montaña de los la
gos de la Pera, a 2.335 metros de 
altura, en el Pirineo catalán, cer- 
ca de la frontera, y en los confi
nes de la Cerdeña española, será 
inaugurado el día 22 del co
rriente.

El edificio ha sido costedo ín
tegramente por la Federación Es
pañola de Montañismo y-forma 
parte de la cadena pirenaica de 
refugios.

El citado refugio es uño de los 
^más modernos de España y al ac
to inaugural asistirá el presiden
te de la Federación Española de 
Mohtañismo,

El día 23 del presente, se pro
cederá, también, a la iauguración 
del refugio de Saloria, a 1.818 me
tros, cerca de Os de Civis, entre 
Andorra y el Pallars.

Este último ha sido costeado, 
íntegramente, por los montañeros 
catalanes, (Mencheta.)

® Ciclista Logroñés, con 
domicilio en Logroño, Calvo So- 
tóo, 24 en cooperación con el día
lo “Nueva Rioja",organiza la ca- 
rrera ciclista denominada “I 
Vuelta Ciclista a la Rioja”, a dis
putar en tres etapas, que se corre
rán los días 20, 21 y 22.

Esta carrera será por invitación 
y - en ella podrán tomar parte 
aquellos corredores admitidos por 
la Organización y que a juicio de 
ésta y de la Federación Española 
de Ciclismo reúnan las condicio
nes de aptitud su flcientes para 
una normal terminación de la ca
rrera.

El recorrido señalado será el si
guiente:

Dfa 20: Logroño, Puerto Pique
ras, Soria, Puerto Piqueras, Lo
groño, con un total de 215 kiló
metros.

Día 21 : Logroño, Arnedo, Cerve-

ra, Alfaro. Calahorra, Logroño, 225 
kilómetros.

Día 22: Logroño, Puerto Herrera 
(Peñacerrada), Vitoria, H a r o, 
Santo Domingo, Nájera, Cenicero, 
Logroño, 175 kilómetros.

En la “I Vuelta Ciclista a la 
Rioja” se disputarán los siguien
tes premios:

Clasificación General: 15.000, 
10.000, 6.000, 4.000, 3.000, 2 000, 
1.700, 1.500, 1.300, 1200, 1.100, 1.000, 
700, 550, 450, 400, 350, 300, 250 
y 200.

Clasificación Gran Premio de ’a 
Montaña; 5.000, 3.000, y 1.000-

Clasificación General por Equi« 
pos; 5.000, 3.000, 2.000 y 1.000.

Premios en cada etapa; 2.000, 
l.OOO, 700 y 300. Por tres etapas: 
12.000.

Clasificación General Local: 
2.000, 1.000, 500, 300 y 200, incom
patibles con el de la General, es 
decir, podrá optar por uno u otro.

Madrid, jueves 12 de septiembre de 1957.
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enigma policiaco, por JUAN LOSADA

rHIIIIHÏli AVEXnitAS > iiimm
1 EL CISCO KID‘  Por José Salinas y Rod Reed |

IE) III lu mil
Por ella le detuvieron

Se hacía llamar Jake Zuta 
(Toronja) y era el ladrón más 
hábil que recuerda la historia 
de la bribonería. A pesar de ha
ber realizado más de veinte sen
sacionales robos, podía decir 
muy orgulloso que no había pa
sado jamás por la cárcel. Reali
zaba'los golpes que ningún otro 
granuja hubiera osado hacerlos. 
Era elegante, imaginativo, ene
migo tenaz de la violencia para 
con las personas. Nunca dejó 
sangre en el lugar de sus pille
rías. Pero como firma de su tra-

interesaba, la hija del «Rey 
yanqui del cemento», que deco
raba su pecho con un fabuloso 
collar. La americana se recos
taba en el hombro del bribón, 
justamente con la nariz sobre el 
clavel. Jake daba los’ pasos me
didos, la interesaba con su gra
ta conversación y, cuando le pa
reció oportuno, la llevó al por
che. La dejó en una silla, aton
tada por los efluvios narcóticos 
del clavel, y se marchó tan cam
pante, con el collar envuelto en 
un pañuelo de batista. No sin ROLDAN EL TEMERARIO ® Por DAN BARRY

bajo dejaba siempre una cásca
ra de toronja. Diestrq, serio, ele
gante, con su clavel en el ojal 
de la solapa, ciertamente no te
nia que envidiar al famoso la
drón de guante blanco Arsenio 
Lupin.

Aquella noche se propuso des
valijar la caja de caudales ^el 
Trust Joyero, uno de los lujosos 
establecimientos del Faubourg 
Saint Honoré. En esta avenida, 
así como en las rues de Rivoli, 
de frente al palacio de las Tul- 
lerías y de la Paix, desde la pla
za de la Opera a la de Vendó
me, se hallan los comercios más 
lujosos de Europa, tales como 
joyerías, casas de modas, perfj- 
merías, bazares, etc. En la caja 
del Trust se guardaban joyas de 
gran valor, consistentes en dia
demas y camafeos orlados de es
meraldas y záfiros.

Jake se apeó de un taxi en la 
esquina formada por la rue Ro
yale con la de Saint Honoré. 
Llevaba un breve maletín. Los 
cierres del establecimiento esta
ban cerrados, y los escaparates, 
convenienteme n t e iluminados, 
mostraban las alhajas en sus es
tuches de terciopelo. En un tipo 
como Jake, aquello era una in
vitación a la codicia,' al robo, 
aunque él no precisaba sugestio
nes para robar. El caso fué que 
se internó en un oscuro patio 
donde había un pozo de la al
cantarilla. -A través de ésta, y 
luego de recorrer un dédalo de 
galerías subterráneas, subió has
ta el sótano del establecimiento. 
Pero para entrar en la habita
ción de la caja debía interceptar 
la célula fotoeléctrica que po
nía en funcionamiento los tim
bres de alarma. Sobre el linó
leo, el aire estaba impregnado 
de electricidad, que transmitía 
los timbrazoá' a todo el edificio. 
Jake rompió el mecanismo con 
un extraño liquido. Y luego, ya 
delante de la caja, empleó un 
motor eléctrico que empujaba el 
soplete. Así se hizo con las jo
yas.

Como hacía siempre; una vez 
cometido el robo se retiró a una 
lujosa residencia veraniega, en 
los bosques normandos. Era un 
hombre de poco más de cuaren
ta años de edad, que había re
glamentado su vida comó un 
hortera o escribiente: los fobos 
difíciles, la cáscara, el clavel, las 
vacaciones en la reside n c i a, 
echar las perras en la pianola 
para que los muchachos del al- 

• bergue bailaran satisfechos. Y 
estas palabras, en el canto de la 
boca:

—U n a ronda de champán 
para los bailarines. Hoy es mi 
día.

Los muchachos reían y felici
taban al desconocido anfitrión. 
Porque cada vez eran distintos 
los jóvenes que había en la re
sidencia.

—Deme usted un buen vaso de 
Jago de toronjas, «maitre». Ha
ce un calor africano.

Jake no se pillaba nunca los 
dedos. Actuaba con la sincro
nización mecánica de ún reloj. 
Vendía las joyas por medio de 
un enlace misterioso. 3e gasta
ba el dinero con discreción, se 
reunía con la crema de la so
ciedad, a la que agasajaba en 
un hotel de lujo.

Tenía cierta predilección por 
las joyas. Una noche asistió a 
una fiesta en un chalé de la 
Costa Azul. Era un invitado 
más. Bailó con la mujer que le

antes dejar la cáscara de to
ronja.

—Una ronda de champán 
para los bailarines. Hoy es mi 
día.

En otra ocasión, falsificó un 
documento de la Alta Comisarla 
de Estados Unidos en Alemania. 
Se presentó en el pa'.acio del 
barón de Luwe. Mostró el docu
mento y se llevó objetos de va
lor, diciendo que era preciso lle
varlos a la Alta Comisaría para 
hacer una relación de ’os teso
ros artísticos que había en Ale
mania. Más tarde esvafó tres 
millones de francos a vr Banco 
de la manera má<? ingeniosa del 
mundo.

—Una ronda de champán pa
ra los bailarines. Hoy ïg mi día.

Aquella noche volv.ó por la 
calle de la Paix. Le constaba que 
la caja de la mejor perfumería 
de París reventaba de tanto di
nero. Entró en el estao ecimien- 
to engañando y narco;:zanao al 
vigilante. Se ariúdilló ante la 
caja para emplear el . jplete. De 
pronto oyó an ruido extr año, co
mo si alguien se je acíxcase. Se 
volvió violentamente. Ctn el co
do tropezó en un fraseo que con
tenía esencia de jazmín, que 
rompió. Al ponerse vez a 
trabajar, tuvo que pisarlo. Pero 
era una alarma sin fundamento. 
Cogió el dinero y dejó ia cásca
ra de toronja, esta vez fresca.

Volvió a la residencia. Se in
ternó en el salón de baile, me
tió monedas en la pinrtla y se 
recostó en un mueble, viendo 
bailar a sus amigos desconocí 
dos. Luego vdijo su frase predi
lecta, la del champán. Des
pués, a bailar de luevo. Dos 
horas estuvo Jake viendo bai
lar.

Paró un coche a la puerta, del 
que se apearon tr?s hombres. En 
cuanto, vieron a Jake, le espo
saron.

—Somos policías. He aquí la 
cáscara de toronjil dejada en la 
perfumería., Usted es Jake Zuta.

El inspector aspiió honda- 
men. Murmuró:

—Has dejado una gran pista. 
Una pista increíble. No puedes 
negarlo. Tú eres Jake Toronja.

No opuso resistencia. Le pa
recía increíble que le detuvie
ran. No lo creía. ¿Que había 
ocurrido? Se quedó nurando la 
cáscara.

(La solución, mañana.)

; SOLUCION AL ENIGMA DE ■ 
: AYER I
¡ Las conversaciones entre los ! 
S diplomáticos americanos y los S 
5 jefes rusos eran más bien tri- ■ 
■ viales, de nula trascendencia S 
S para un servicio de informa- s 
5 ción. Tampoco la biblioteca- ■ 
! ria recogió ninguna noticia de ¡I 
s interés. Por el contrario, el g 
? escandinavo habló con astuta s 
S sutileza. Una noticia trascen- S 
B dental puede recogerse de un S 
S gesto significativo.^ Deslizó ■ 
S unas frases y esperó la reac- S 
Ï ción de su interlocutor, que ■ 
S se puso nerviosa y respondió S 
Ï de manera inadecuada. Para j 
¿ un buen espía, como era el g 
■ falso comerciante, aquella S 
■ reacción le decía que, en g 
g efecto, sobre Gromyko había B 
S un hombre no ruso, el inglés g 
g Mac Lean, que a los soviéti- S 
S eos les interesaba mantener s 
g secreto. g

--------------------------- ------------------------------- r
Madrid, jueves 12 de septiembre de 1957*
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EVOLUCION DEL CAPITALISMO 
POR LA PRODUCTIVIDAD

BIH
rmnifii

La productividad es él mo
vimiento científico - social 
más revolucionario aplica
do intensivamente en la 

posguerra. Ningún precepto co
mo éste ha estado tan presente 
presidiendo todos los planteos. 

La guerra había dejado plan
teada (o suspendida) otra gue
rra que Occidente tiene que dar 
en el campo social o en los cam- 
pos de batalla. La hora de los 
pueblos ha sonado en este siglo 
y exige que sean atendidos los 
problemas del bienestar popular 
como única barrera contra las 
ideas extremistas que golpean 
las bases del llamado sistema 
capitalista. El primero había da
do la voz de alarma hace tiem
po, con éxito teórico, pero cuan
do los peligros de la civilización 
grecori'omana resultaron coïnci
dentes con los que ainenazaban 
el cómodo sistema capitalista, 
éste advirtió la urgencia de evo
lucionar antes de soportar una 
tremenda revolución. De allí que 
Estados Unidos decidiera apoyar 
sistemas económicos que levan
taran los niveles de vida y crea
ran estructuras sociales fuertes 
y modernas, de beneficios mu
tuos para inversionistas, empre
sarios, obreros y consumidores 
en general.

El objetivo del aumento de ia 
productividad en la densamente 
poblada Europa, con su sistema 
industrial anticuado o destrui
do, era crear fuentes propias de 
reconstrucción y progreso que 
evitaran la desorientación, la 
desesperanza y los choques In
testinos.

EL PLAN MARSHALL

Este famoso plan -fué el Ins
trumento. Sirvió a la «recons
trucción» y significó un fabulo
so negocio para los Estados Uni
dos. Los resultados económico- 
sociales de esta política de «ayu
das se representan por el mi
lagroso resurgimiento de Alema
nia, más poderosa, industrlal- 

, mente, que el III Reich, y en 
menor escala se reconstruye
ron, en tiempo récord, las eco
nomías de Italia, Francia, otros 
países europeos y uno asiático; 
el Japón. No se trataba de com
pensar sólo a los aliados de la 
guerra, sino de evitar enemigos 
para la futura gran batalla so
cial.

Como acto primero del Plan 
Marshall viajó por Europa una 
nutrida Comisión de expertos en 
productividad, encabezados por 
Clague y Silbermann, que cons
tituyeron centros de estudio, in
teresaron a los gobiernos en la 
Instalación d» institutos para el 
planteamiento de la organiza
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LA AUTOMACION ÉN INGLATERRA

nrd^n la Pfoduccioii automovilística in glesa contribuyen especialmente, y por este 
lian noctumo y las horas extraordinarias. Estos tres factores
exDortapiñif T^c Motor Corporation batiese todas las marcas en materia de
cas nortcTTiiPrirana”^”*”^*'®® ingleses invade n el mundo, hasta el punto de que las mar- 
imnortancia ouc pn^ ®rop»ezan a sentir la co mpetencia. Por la foto se puede apreciar la 
none de treinta v de la producción tiene que tener esta máquina que dis
necesita dos hniJhrPQ realizan más de 162 trabajos sobre el material, y sólo
te para comnrobar la “anejarla. Vari os de sus aparatos funcionan automáticamen-
basuíte dS se 7 «i. alguna de sus herramientas se confunde, cosa

, p a toda la maquinaria, entrando en juego un sistema de luces que 
indica la interru pción. (Poto Piel.)

ción científica del trabajo, la 
planificación, racionalización, et
cétera. a fin de que se compro
metieran a invertir las «ayudas» 
en planes meditados de largo al
cance y de resultados seriamen
te previsibles. Por ello dice Fou- 
rastié que la iniciativa de Cla- 
gue y Silbermann «ha moti
vado la inclusión del desarrollo 
de la productividad como el pri
mero de los objetivos del Plan 
Marshall y, más generalmente, 
de la ayuda a los países afec
tados por la guerra o a las na
ciones insuficientemente des
arrolladas»,

LA REACCION COMU
NISTA.

Las posibilidades de la pro
ductividad en lo social y .polí
tico están claramente probadas 
por la reacción que contra ella 
ha movido a las huestes comu
nistas para combatirla. Estos la 
consideran como «técnica de la 
fatiga», un instrumento más de 
la penetración norteamericana y 
una especie de «opio», que duer

liS nnnis
■ ' S frecuente entre las nacióla nes que buscan su progreso 

en un mayor desarrollo eco
nómico y no cuentan para 

ello con capitales propios,, facili
tar la afluencia de los extranjeros 
condicionándoles sus garantías 
jurídicas dentro de un margen de 
conveniente idoneidad.

Este axioma, que fué advertido 
y recomendado por el Comité 
Económico de la O. E. C. E., lo 
cumplieron ya, suavizando su an
terior sistema legislativo, gran 
parte de los países europeos, ta
les como Holanda, Grecia, Alema
nia, Turquía e Italia con la apro
bación por su Parlamento de la 
Ley de 7 de febrero de 1956 —re
glamentada el i5 de junio—, que 
constituye un notable avance ha
cia la colaboración en el movi
miento de capitales entre las na
ciones, cubre deficiencias econó
micas que la aquejaban y hace 
frente al potencial de trabajo dis
ponible y a las nuevas iniciativas 
de producción; lo que no permitía 
el riguroso decreto de 2 de mar
co de 1948, interponiendo obstácu
los tan esenciales como lo eran 
los largos plazos a la transferen
cia de los capitales invertidos, el 
bajo porcentaje de los beneficios 
exportables en divisa y la limita

me conciencias y destruye soli
daridades entre las clases po-* 
pulares que cambian sus deberes 
sociales por pequeñas ventajas 
ilusorias. Otros estiman que la 
productividad es «un manual del 
obrero dócil e ideal para los ca
pitalistas».

Estas cosas se dicen en los 
círculos obreros, pero en los 
centros científicos,. Rusia pide 
para si el mérito de «inventora», 
¡cuándo no!, de la productivi
dad. Es cierto que Marx la em
plea al referirse a la división del 

• trabajo y que estima al progre
so como «el elemento motor de 
la evolución económi c a » . Es 
también exacto que, desde el 
primer plan quinquenal ruso 
Í1930) y en los sucesivos, se ha 
hablado de productividad, asig
nándole importancia moderna y 
social, pero les molesta que sir
va también de salida y equili
brio al capitalismo u otros sis
temas.

Ellos olvidan—en su despre
cio olímpico hacia la verdad his
tórica—q u e «Agrícola» (Juan 
Schneidr-o Schnitter), el lutera

ción de sumas derivadas de posi
bles inversiones.

Este cambio, tan radical en la 
ordenación jurídica italiana, que 
la situó a la vanguardia de la de 
otros países, lo vino forjando la 
sensible evolución de su economía 
de posguerra, o b t enida precisa
mente en virtud de financiacio
nes internacionales, y lo aceleró 
el célebre ministro de Balance, 
Ezio Vanoni, formulando el «es
quema de desarrollo.de la ocupa
ción y de la renta para el dece
nio 1955-64».

El «Plan Vanoni» coordina las 
posibilidades internas y externas 
del país, investigando sus elemen
tos fundamentales para modifi
carlos, en el sentido de cubrir las 
necesidades de trabajo e incre
mentar el fomento de la agricul
tura, empresas de utilidad gene
ral y obras públicas, lo cual su
puso un esfuerzo que alcanza el 
volumen de 11.475 miles de mi
llones de liras, frente a los que 
Italia sufría un déficit de 950.000 
millones, que sólo podía obtener 
facilitando la cooperación directa 
de los capitales extranjeros.

Las principales diferencias que 
estableció el vigente sistema le
gislativo radican en el distinto 
trato que da a los capitales destl-
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no «islebius», ya enunciaba es
tos conceptos en 1530, dándole 
un marcado sentido humanista 
en su obra «De re metalhca». 
Sus ideas no cayeron en el ol
vido, y erí distintas épocas sa
lieron a relucir en trabajos de 
filósofos, economistas y sociólo
gos, principios que iban concre
tando la idea moderna de la 
productividad. Entre ellos se en
cuentra Quesnay (fisiócrata) en 
la segunda mitad del siglo 
xvm.

El famoso diccionario Litré 
(en 1883) ya define a la pro
ductividad como «la facultad de 
producir».

La cruda verdad es que, al 
margen de la disputa de la pa
ternidad de la Idea, nada se 
pierde beneficiándose con las 
teorías o prácticas productivls- 
tas en esta lucha entre dos sis
temas. Con un mayor nivel de 
vida y bienestar social ya se 
tendrá tiempo de sobra para 
modificar y mejorar aún más el 
porvenir. 

Emilio EPO

tu llilii
nados a fines productivos y a los 
Invertidos en la creación o poten
ciación de empresas.

Así, para las sumas del 8 por 
100, en vez del 6 por 100, que en 
materia de beneficios produzcan 
ios primeros, estatuyó’ la apertu
ra de una «cuenta extranjera» en 
los Bancos italianos, a la que 
confiere amplias posibilidades de 
utilización y transferencia a otro 
extranjero o italiano residente 
fuera de so patria.

Cuando adquiere sobre todo 
singular importancia el actual sis
tema legislativo es cuando se tra
ta de inversiones’en nuevas em
presas, ampliación de las ya exis
tentes o adquisición de maquina
rla para instalaciones industria
les, siempre que se cumplan, en
tre otras formalidades, la de que 
las divisas estén aceptadas por el 
«Vficio dei Cambi», de acuerdo el 
ministro de Comercio Exterior y 
el del Tesoro.

Refuerzan este amplio criterio 
sobre la influencia de la iniciati
va extranjera las garantías que 
ofrece la propiedad privada de los 
súbditos extranjeros y la igualdad 
de derechos de los ciudadanos ita
lianos y los extranjeros, diferen
cia que para los tribunales de 
aquel país no tiene importancia 
jurídica.

Tal vez el único capítulo donde 
mayores limitaciones impone, pe
ro fluctuando dentro de grandes 
márgenes, es en el de la contrac
ción de deudas y emisiones de 
obligaciones.

El régimen fiscal está también 
imbuido de este espíritu, some
tiendo las empresas extranjeras 
sólo al Impuesto de riqueza mo- 
biliaria y al de sociedades cuan
do operan permanentemente en 
Italia; pero, además, siempre y 
cuando no'den lugar a una doble 
imposición. Cuando ésta surja, 
pese a todo, bastará para evitar
la un simple recurso a la auto
ridad italiana, que resolverá, de 
acuerdo con la legislación del 
otro Estado. En este sentido ya se 
estipularon a 1 g unas convencio
nes especiales, verbigracia con los 
Estados Unidos de América.

J. L. PEREZ DE CASTRO

NOTICIARIO INTERNACIONÀL
EL comercio exterior de Di- 
" namarca se tradujo en 
julio último en un superávit 
de las importaciones hasta 
66,7 millones de coronas, se
gún el Departamento de Es
tadística. A esta cifra pue
de oponerse la de 9,6 millo
nes de coronas en junio y 92 
en julio de 1956. En julio © 
aumentaron tanto las impor
taciones como las exportacio
nes, pero las primeras, al ni
vel de 731,8 millones, seguían 
aún por debajo de la media 
correspondiente a los siete 
primeros meses del año, unos 
792 millones de coronas. Las 
exportaciones, de 665,1 mi
llones. quedaron ligeramen
te por encima de la media 
de 650 millones. ©

Entre enero y julio, Dina
marca ha tenido un superávit 

imnortaciones de 1.023.3

Vista del río Oñar a su paso por Gerona.
ERONA.—En el salón de actos de la Casa Sindical se ha reuní- 
do el pleno del VI Consejo Económico Sindical de la provincia, 
en convocatoria extraordinaria, para tratar de los proyectos 
de abastecimiento de agua a la ciudad de Barcelona y su zona 

de influencia, formulados por la Confederación Hidrográfica del Pi
rineo Oriental, actualmente sometidos al trámite de información 
pública.

El amplio local resultó insuficiente para contener el gran número 
de consejeros y público que asistió a la 'sesión, figurando entre los 
presentes las más relevantes jerarquías y personalidades del mundo 
industrial, económico, técnico, laboral, político y social gerundense, 
integrando un concursó impresionante, tanto por su número como 
por su calidad.

Ocupó la presidencia el gobernador civil interino y presidente de 
la Diputación Provincial, don Juan de Llobet, a quien acompañaban 
el delegado provincial de Sindicatos, camarada Juan Manuel de San- 
tisteban, con las demás primeras jerarquías sindicales de la provin
cia, gran número de consejeros y el secretarlo general del Consejo, 
vicesecretario provincial de Ordenación Económica, camarada José 
Mollera.

Abierto el acto, fué leída y aprobada el acta de la sesión anterior, 
y a continuación, el ingeniero jefe de la Delegación de Industria, don 
Rafael Manera, como presidente, y el ingeniero industrial don Al
fonso M.‘* Tihq de Pol, como vicepresidente, dieron minuciosa cuenta 
de los estudios realizados por la ponencia "industrial, designada con 
anterioridad del seno del Consejo para examinar las consecuencias 
que en el expresado orden de cosas tendría la aprobación de los pro
yectos de referencia, exponiendo los gravísimos perjuicios que para 
la provincia de Gerona tendría la propuesta derivación de las aguas 
del río Ter.

En igual sentido se expresó el ingeniero jefe del Servicio Agro
nómico de la provincia, don Juan Cabot Picornell, presidente de 
la ponencia agrícola, también designada por el Consejo con ante
rioridad, encargada de estudiar las repercusiones de dichos proyectos 
en orden a la agricultura de la provincia.

Como resultado de ambas ponencias, fueron puestas a la conside
ración del pleno, y éste las aprobó unánimemente por acla7nación 
y en medio del mayor entusiasmo, ocho conclusiones, en las que se 
pide, en síntesis, lo siguiente:

Comparecer en forma y plazo a la información pública relativa 
a los proyectos de la Confederación Hidrográfica del Pirineo Orien
tal para el abastecimiento de Barcelona y su zona de influencia; 
informar desfavorablemente dichos proyectos, por considerarlos alta
mente lesivos a los vitales intereses de la provincia; que todas las 
entidades sindicales provinciales y locales afectadas por dichos pro
yectos acudan igualmente, y en el mismo sentido, a dicha informa
ción, haciencR), además, expresa reserva de las acciones administra
tivas y civiles que puedan ejercitar en defensa de sus derechos; 
que con la mayor urgencia se finalicen los estudios y ejecución de 
obras de regularización de los ríos de la provincia, con sus corres
pondientes cancñizaciones y redes de distribución, para atender al 
riego de cuantas hectáreas sean susceptibles de recibir dicho bene
ficio; que' se disponga por los organismos competentes lo necesario 
para resolver el abastecimiento dé agua a todas las poblaciones de 
la provincia actualmente con dotaciones insuficientes, y espectat- 
mente la capital y localidades de la Costa Brava; que se preste aten
ción especialísima a cuanto afecta a las necesidades de saneamiento 

higiene de las localidades de la provincia; reiterar el acuerdo del 
V Pleno del Consejo de interesar la continuación de las obras de 
Hidroeléctrica de Cataluña para el aprovechamiento de los saltos 
del Caros y Susqueda, de máxima importancia por su aportación de 
energía eléctrica, y afirmar la necesidad que exige la disponibilidad 
plena de los caudales del Ter y demás cursos de agua de la provin
cia y el aprovechamiento integral de los mismos para satisfacer las 
necesidades de la economía provincial gerundense y las de su futura 
e irrenunciable expansión.

Pusieron fin al acto vibrantes discursos del delegado provincial 
de Sindicátos, camarada Santisteban, y gobernador civil interino, 
señor Llobet, quienes glosaron la trascendencia de las conclusiones 
aprobadas y expresaron su confianza en una resolución justa del 
problema que las motiva, realmente de vida o muerte para Gerona 
y su provincia.

millones de coronas, contra 
707,5 millones en igual pla
zo de 1956. Las cifras corres
pondientes a importaciones y 
exportaciones fueron 5.543,7 
millones, contra 5.002,9 mi
llones, y 4.520,4 millones con
tra 4.295,4 millones.

total de 4.445.665 kan- 
tares dé algodón exporta

do de Egipto entre primeros 
de t e m p o r ada y el 21 de 
agosto (contra 6.382.556 kan- 
tares colocados en el plazo © 
correspondiente del año pa
sado), correspondieron a Es
paña 28.278, en lugar de los 
33.597 millones de kantares 
del mismo período de 1956.

T AS fábricas de tractores de 
Alemania, Bélgica, Italia 

y Francia han acordado, en 
urincipio, constituirse en fe

deración de industrias de su 
ramo dentro de la Comuni
dad Europea, una vez que 
quede establecido el Merca
do Común.

La coordinación de políti
cas y sistema de producción 
fué acordada recientemente 
en París entre delegados de 
las citadas industrias, tras un 
estudio previo para allanar 
las dificultades de la integra
ción.

EL precio de los telegramas 
“ y llamadas telefónicas a 
países extranjeros ha sufrido 
un alza del 150 por 100 en la 
U. R. S. S. desde el día pri
mero de septiembre. La su
bida afecta únicamente a los 
ciudadanos soviéticos ordina
rios y a los turistas extran
jeros que se hallen de paso 
en el país.
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f SEVÉS 
DE

Petición 
de graeia

Jueves 12 i
1592: muere Montaigne. Había 

nacido en Périgord, Francia; era 
el año de 1533 y en el castillo de 
sus linajes; a una legua. Casti
llan, sobre el rio Dordogne. Man
dar, rñandan las aguas del Ga- 
rona, sembraduras de buena vid, 
parla de «oc», tejados planos, ciu
dad de, Burdeos. Las mujeres son 
bellas; el hombre, celtibérico. Pre
sume, la ciudad, de maneras cor
teses, de cuidado y gusto. Siente 
el orgullo de que en su censo fi
gurase este alcalde: Montaigne.

Una sola obra, «Essais», le ha
ce famoso. Miguel de Montaigne 
ES—no sé como alcalde—un crea
dor de idioma; revoluciona la 
composición y se nos muestra re
belde a la sintaxis, gran desde
ñoso del discurso. Maravilla esta 
pugna del escritor contra las le
yes propias de su idioma: la elo
cuencia. «Yo me detengo a cada 
paso—dice—, falto de aliento.» La 
gracia de Montaigne es -ésta: la 
derechura de su estilo-.

«Mi libro es un ramillete en el 
que sólo he puesto el hilo», de
clara Montaigne. Amó a los clá
sicos; su conducta la ajustaba a 
estos breves: «De la ira», «De la 
virtud»... Moralista, no sólo re
visaba, transmitía.

Creador del «ensayo» moderno, 
buscó de transportar la obra de 
los clásicos, trató de ponerla al 
día. Asi, entre los nuestros, Azo- 
rin Fino espíritu, sensitivo, 
«Azorín - tercia: del «viejo» Mon
taigne viaja al «Cine y el mo
mento». ¿Ensayista? Tendríamos, 
en Francia, este preciso término: 
«Moralista.» Miramos a Inglate
rra, y, entre salvedades, aparece 
este otro: «Espectador.» ¿Se nos 
manda preferir? Bien: ¿por qué 
no «periodista»?

Podría discutirse la existencia 
de los géneros literarios. Es -ma
teria de opinión. No se deduzca 
irresponsablemente; categoría es-¡ 
tética propia, el ensayo, no ha 
desaparecido. Sus mismas limita
ciones, rigidas, lo protegen. No 
tienen por qué refugiarse en la 
especialidad: un tratado breve y 
sin ptuebas, de Física, de Econo
mía^ no es un ensayo literario.

No lo es, sin duda, un articu
lo periodístico: fragmento; si se 
quiere, cabal idea, «articulada», 
pero de proporciones mínimas, 
incompatibles con el natural des
arrollo del pensamiento, que se 
aventura, explana, sistematiza, 
concluye. El doctor Marañón diag
nostica: «Ensayo—dice—tiene, en 
boca de la mayoría de los auto- 
Tes, un aire de petición de gracia, 
que yo no quiero seguir. Yo áreo, 
por el contrario, que lo más se
rio—y, por lo tanto, lo más res
ponsable—que hacemos los hom
bres es ensayar y ensayar.»

Entonces, ¿el periodista? Ensa
yo no equivale al artículo de pe
riódico. No me contradigo. Es que, 
hoy, no acertaría en el ensayo 
sino aquel que sea capaz de en
sayar, precisamente, las artes del 
periódico. Y que del periodismo al 
uso expurgue ; la vaguedad d,ls- 
persa, la discontinuidad temática, 
el desmayo expresivo, la impro
visada ligereza, el ingenio; ya no 
se diga el telegrama hincha
do: conjunto de palabras alre
dedor de...

¡Montaigne, buen maestro, al
calde vitalicio de la ciudad de 
los periodistas!

Por CESAR GONZALEZ RUANO
ENTURA García Calde

rón nació en el Perú 
en 1886, dos o tres años 
más tarde que su her-

mano Francisco. Desde que 
aparece su primer libro, en 1908, 
casi toda su bibliografía tiene 
a la capital francesa como lu-

“ÍRES [NSm iiSl" 
DE I. lERKAHDEI tIGUEBOt

lEnmi
HIÎII1

Los premios 
«diputación 
de Albacete»
EÍj DE NOVELA, A DON JOSE 

- S. SERNA
ALBACETE, 11.—Se efectuó la 

entrega de los premios “Diputa
ción” en el salón de actos de la 
Diputación Provnicial, en pxe- 
Bencia del Jurado. El de novela, 
de 10.000 pesetas, se otorgó al 
abogado y escritor albacetense 
don José S. Serna, y los de poe
sía y periodismo, de 5.000 pesetas 
cada uno, a don Antonio Matea 
Calderón, de Albacete, y al sub
director del diario “Lanza”,-de 
Ciudad Real, don Carlos María 
Sanmartín, respectivamente. (Ci
fra.)

AJO este título ha reunido J. Fernández Figueroa tres ( B ensayos («ensayilíos» los llama élj sobre Don Quijote (1), • 
escritos, según explica, al azar y sin idea preconcebida i 
de que aparecieran formando un libro. Señala el autor, । 

en las primeras líneas del prólogo que los precede, la reitera- i 
ción y cierto énfasis que, a su juicio^ desdoran la obra, con- । 

' secuencia de la falta de plan determinado al escribirlos. Nos- । 
otros, más que el énfasis, hemos notado en la lectura la rei- । 
teración, el dar vueltas (vueltas en un círculo breve de pági
nas) a unas mismas ideas. Pero, reconocido el defecto por el । 
mismo autor, resulta improcedente insistir en el mismo. <

Los tres ensayos (queda un cuarto por escribir: «Don Qui- i 
jote y los santos») llevan por títulos: «El llanto de Dulcinea», i 
«Fe viva» y '«La «culpa» de Don Quijote». Los tres, pese a । 
la diversidad de las ideas centrales que cada uno glosa, tie- i 
nen un fondo, o, si se prefiere, una forma, cómún: conside- i 
rar a Don Quijote como un ser real, como un hombre que 
hubiera paseado por la tierra el cuerpo y. el alma de que 
le dotó Cervantes. Don Quijote y las personas que se mueven 
a su alrededor: Dulcinea. Sancho... Así. pues. Cervantes ac
cede pocas veces al primer plano, ocupado por sus personajes, 
a los que varix)s siglos de vida e interpretaciones permitirían, 
al contrario de los de Pirandello, vivir sin autor.

En «El llanto de Dulcinea» Fernández Figueroa hace un 
canto al amor callado de las mujeres. Don Quijote es la ac
ción. Dulcinea, la espera. Don Quijote vive absorbido por sus 
hazañas. Dulcinea podrá no estar olvidada, pero está sola. 
Sin embargo, no puede renunciar al amor que la encadena 
a Don Quijote, porque sólo por,el amor de Don Quijote existe 
Dulcinea. Aprovechando esta ficción literaria, Fernández Fi
gueroa analiza la grandeza de todas las mujeres que sostie
nen, en el silencio del hogar, las acciones públicas de los 
héroes, o, más simplemente, de los hombres volcados en la 
lucha por la vida. Para ellas, «amar es dolerse de amar y 
no poder vivir sin hacerlo». . '

La «Fe viva» de Don 'iQuijote es cristiana. La locura de 
Don Quijote consiste en que su cristianismo tiene de exceso 
lo que el nuestro de defecto. Su locura es, por tanto, relativa, 
está en función del observador. Porque Don Quijote, inter
preta Fernández Figueroa, «fué un realista que se aplicó d 
mostrar que la vida no merece la pena, salvo si se vive cons
tantemente en servicio de algo que no es lo bajo y rastrero 
del hombre». Estamos a un paso de San Francisco, de Borja. 
«¿Es esto locura?», se pregunta. Y responde negativamente, 
porque «en todos los hombres lo religioso es el suelo de su 
vida». En este sentido religioso de la vida encuentra Fernán
dez Figueroa el origen de Don Quijote y la razón de su'per-

> vivencia. Don Quijote vivió y murió con arreglo a sus creen
cias. Nosotros nos resistimos a hacerlo. Por eso «nosotros

I tenemos la culpa de la locura de Don Quijote».
I Más discutible es el concepto que tiene Fernández Figueroa 
I de la «çulpa» de Don Quijote. Conéidera que el error de Don 
( Quijote fué querer imponer la justicia, sin ser juez: tomarse 
) la justicia por su mano. Nosotros creemos que la «culpa» de 
I Don Quijote queda así deficientemente expresada. Don Qui- 
. jote no «se tomó» la justicia, porque cuando se lanzó a los 
I caminos no sabemos que nadie le hubiera ofendido.-Don Qui

jote trató de «imponer» la justicia. En esa diferencia entre 
«tomarse» e «imponer» hay un saldo favorable que no puede 
negársele al- héroe manchego. Maeztu culpó a Don Quijote, 
mejor dicho, «al Quijote», de haber ejercido una influencia 
negativa sobre el espíritu popular de nuestra Patria: «Que 

í. nó hay que ser quijotes, que no hay que meterse en aventuras, 
que hay que dejarse de libros de caballerías, que al que se 

’ mete a redentor lo crucifican...» Fernández Figueroa dice que 
' Don Quijote «es un ejemplo dignísimo a no imitar más que 
* a medias». Volvemos a Maeztu, aunque por diferente camino. 
‘ Su locura (curiosa paradoja) consiste en hacer de la razón 
• su razón. Es «culpable» por ser esgrimida con arrogancia... 
* ¿Hubiera sido preferible el franciscahismo? ¿Pero el franets- 
* canismo y el quijotismo no son dos variantes de una niisma 
* locura, dos versiones de una misma mística? Ante la injusti- 
• cia se puede reaccionar con violencia o con caridad. Pero, en 
• cualquier caso, cuando la injusticia no nos atañe personal- 
► mente, siempre se hace quijotismo. La reacción depende del 
► temperamento, como la del tornasol ^el liquido que lo toca. 
i Fernández Figueroa conoce perfectamente el color rojo de 
I esta reacción (no en balde pertenece a una generación que 
I se «rebeló», que hizo quijotismo a su modo), pero echa el freno 
I a su espíritu en aras a un .acatamiento a la ley divina, que 
» no tiene por qué estar en juego. El peligro estriba en frenar 
> demasiado, en esterilizar la generosidad por miedo a la «culpa» 
► de Don Quijote. _
( Las posibilidades polémicas de estos ensayos, en especial del 
I último, se escapan de las limitaciones de estos breves comen- 
> tarios. Ahí quedan iniciadas, para el que quiera recogerlas. 
( Lo atractivo de las ideas lanzadas por Fernández Figueroa 
( bien lo merecen.
) La obra, no sabemos por qué, ha sido lanzada en edición 
) limitada,- lo que es lástima, ya que su interés merecía más 
k amplia difusión. Los ejemplares están mágnificamente edita- 
I dos y se ilustran con dibujos de Balagueró y Trabazo. Tanto 
> por la presentación como por su interés literario, estamos se- 

C guros de que pronto se convertirán en piezas codiciadas de 
k los bibliófilos.

gar de edición, y en París creo 
que sigue Ventura, mientras 
Francisco vivía aún en Lima 
recluido en un manicomio.

Uno de los monumentos “en 
español” de París era Ventu
ra García Calderón, a quien 
iba a ver todo hispanoameri
cano que se acercaba a la con
quista de la “Ville Lumière”.

Cuando yo le conocí. García 
Calderón era un hombre gordo 
que llevaba sobre el rostro, in
menso, un pequeño bigote vul
gar. Le acababa de hacer un 
busto en diorita el español Ma
teo Hernández, y yo recordaba 
aquel busto, que estuvo en el 
Salón de Otoño de París, como 
una imagen obsesiva de una 
cabeza gruesa y negra que ape
nas parecía de criatura huma-, 
na. García Calderón colabora
ba en la “Revue Hispánique” 
y publicaba de cuando en cuan
do libros que no se veían de
masiado, como "La venganza 
del cóndor” o “Bajo el clamor 
de las sirenas”. Para “La ven
ganza del cóndor”, don Miguel 
de Unamuno le había hecho 
una pajarita de papel.

García Calderón no era exac. 
tamente un escritor, sino una 
especie de sociólogo; en cierto 
modo, un discípulo de Enrique 
Rodó. Pero más que nada, un 
aglutinante de ese mundo his
panoamericano que en París 
resulta una poderosa concén
trica siempre renovada.

Cuando le conocí, recuerdo 
que me habló de una visita que 
acababa de hacer a D’Annun
zio en Fiume. Le encontré un 
tanto hinchado y convencional. 
Pasaba por ser un Mecenas, 
aunque un Mecenas prudente, 
y siempre estaba en la lista ne
gra de la calderilla de la bohe
mia, a la que devoraba el tor
bellino de París.

Cuando a raíz de 1940 me 
quedé a vivir en Francia du
rante algunos años, no coincidí 
nunca directamente con él, pe
ro sí • me encontraba con su

nombre y con sus Kuellas por 
todas partes y teníamos varios 
amigos comunes. En 1940, a 
Ventura García Calderón se le 
llamaba ya “el ministro”, y vi
vía casi siempre en Bruselas.
. García Calderón había sido 
retratado por Marie. Laurencin, 
el japonés Foujita y Beltrán 
Masés, y nada menos que el 
Premio Nóbel se había pedido 
para él en 1934, ñrmando la 
proposición el mariscal Lyautey, 
Henry de Regnier, Colette, Jean 
Giraudoux, Jules Romains, 
Tristan Bernard, Clau de Fa- 
rrere, Rachilde, Miomandre, et
cétera. La cosa parece una bro
ma, pero fué así.

En 1946, García Calderón vi
no a Madrid, creo que por úl
tima vez. Regresaba de Gine
bra y era‘ministro del Perú en 
Suiza.

Ventura García Calderón es 
hombre de quien podría decir
se que valía un Perú, y a quien 
imaginamos bien comiendo en

alguna “boite”, junto a los 
nados escotes de la condesa 
Noailles o de la condesa 
Saint-Exupery, o bien en

lu
de 
de 
la

Comedia Francesa abanicándo
se con un programa sus ínti
mos calores cuando Edipo se 
arranca los ojos, o aplaudiendo, 
con guantes, a Ida Rubinstein. 
El representaba, en suma, la 
encarnación seria y sonriente, 
al tiempo, de los mejores tópi
cos de ese mundo hispanoame
ricano de París que cada gene
ración renueva y afianza.

Grande y papujón, engafado 
en sus enormes gafas de con
cha, que ayer habían sido len
tes ’sutiles, nos imaginamos a 
Ventura García Calderón muy 
viejo ya, pero pimpante, sin que 
le tiemble en el pecho ni una 
sola de sus condecoraciones ni 
un adjetivo de Mr. Fitzmaurice- 
Kelly.

-No sé lo que habrá sido de 
Garcia Calderón. Si es que no 
ha muerto.

lyiOTiCM^

Angel RUIZ AYUCAR
(1) Ediciones Indice. Madrid.

EL MUNDO 
DE MIGUEL
Í1TGUEL Mihura, en 
tVl Bare elona. Alli, 
como es natural, cayó 
bajo los disparos pe
riodísticos de Del Ar
co. Muchas cosas inte
resantes ha dicho el 
autor de ^Carlotair; re
cojo una, fuera ya del 
mundo del teatro y 
dentro del que han de 
vivir todos los hom
bres. El periodista pre
gunta al autor qué 
haría si pudiera arre
glar esta Humanidad 
nuestra, y Miguel res
ponde:

—Haría un mundo 
de poetas que no es
cribieran versos.

De acuerdo, Miguel. 
Habría poesía... ¡y no 
«Juegos Florales»!
DOS LIBROS

Eduardo Chicharro 
concluyó su veraneo 
en Avila.

—¿Escribiste el ter
cer manifiesto postis- 
ta?

—No me dió tiem
po. En cambio, me he 
traído dos libros.

Diré que ambas 
obras de Eduardo tie
nen propósito didácti
co. Encajan dentro de 
la campaña oficial 
contra el analfabetis
mo y se tittilan: «Tú 
y el mundo» y «Hom
bres, animales y co
sas».
IDEAS

Regresó, de una 
temporada de descan
so en el parador de 
Trapacete, que lo ha 
dejado como nuevo, 
dispuesto a grandes 
ideas y empeños lite

rarios y estéticos, don 
Tomás Cruz, dueño e 
impulsador de «Sésa
mo».

—Por lo que queda 
de añ o—me ha di
cho—, los concursos 
seguirán igual. Pero 
dentro de estos meses 
que nos faltan para 
concluirlo planearé al
gunas reformas en 
ellos. Y tal vez salga 
un nuevo concurso...

—¿El ^alón de Pin- . 
tura «Sésamo», tal 
vez...?

• —No se. Aunque eso 
sea una cosa a la que 
no he renunciado to
davía.

GHANDI

Víctor Andresco, ex
celente escritor, perio
dista activo, es hom
bre a quien la dura 
tarea no impide, de 
cuando en cuando, 
lanzar un libro inte
resante. Ahí esta su 
«Historia del ballet», 
que sirvió de pie y 
pauta a otras muchas. 
Ahora, su b'iografia de 
Ghandi ha logrado el 
honor que sólo las 
obras muy leídas con
siguen: pasar, agota^ 
das Ids ediciones ini
ciales, a las coleccio
nes populares, de gran 
circulación y alcance. 
Este «Ghandi» de An
dresco, modelo de ame
nidad, inteligencia y 
conocimiento del per
sonaje, acaba de pu
blicarse en «Novelas y 
Cuentos».

POR DELE.
GACION
Eduardo Santos Mu

rillo marcho a Roma. 
El fundador del ultra- 
rrealismo escribe des
de París a Víctor Gon
zález G i l, rogándole 
que, durante su ausen
cia, vaya por «El An
tilla» y presida la re
unión de los simpati
zantes de este movi
miento estético. Natu
ralmente, Víctor acep
tó encantado. Y allí 
está todos los miérco
les. Diré, en su abono, 
que mientras se en^ 
cuentra en este café, 
González Gil no hace 
proselitismo vivencia- 
lista. Se limita a man
tener vivo el fuego sa
grado del ultrarrealis- 
mo, fiel a la ausencia 
de Santos.

ENCUENTRO 
CON OTROS 
MOVIMIEN

TOS ESTETI
COS

El viaje de Santos 
Murillo a Roma, du
dad inspiradora de su 
primer cuadro ultra- 
rrealista — «Roma Do
minatrix»—tiene moti
vación plástica y esté
tica. Con escritores y 
poetas italianos man
tiene cordial y habi
tual relación desde que 
lanzó su manif iesto vJ- 
trarrealista, difundido, 
por cierto, en revistas 
italianas d e estética 
mino r it aria. Ahora 
piensa establecer más 

•directo contacto, sobre 
todo, con los poetas 
«della Quercia». grupo 
donde el ultrarrealis- 
mo ha encontrado pro
sélitos y practicantes.

DOS GUIONES

O, mejor dicho, «Dos , * 
Quijotes». Uno lo pre- 
para hace tiempo Car- , • 
los Blanco. Creo que 
para Hugo Pregónese. . 
y con pensamiento de 
que' lo protagonicen ► 
Gary Cooper y Bob ; 
Hoope. El otro es el de i 
Mike Todd. Se decía 
que. eri él, la personi- (' 
ficációñ del «Caballe- <. 
ro de la Triste Rigu- «J 
ra» correría a cargo ( J 
de Femandel. Comen- c 
tando el hecho de los <, 
dos «Quijotes». Pede- 
rico Muelas dice a 
Amando de Ossorio... k

—Lo importante lue- ’ ) 
go será saber cuál de > 
esos dos «Quijotes» es k 
el de Avellaneda y cuál ’ । 
el de Cervantes.

BANQUETE A
MILLAN " (*

Leopoldo de Luis me J 
da la noticia: . >

—Rafael Millán, au- ( 
tor- de la antologta » 
«Veinte poetas espa- S 
ñoles», marcha al Bra- S 
sil. El sábado nos re-, 4 
unimos con él, en una » 
comida de despedida. » 
a la que espero con
currirán muchos poe
tas...

—Obligados, por lo 
menos, eStán los 20 de 
la antología. ,

—Seremos muchos < 
m á s—insiste Leopol- ( 
do—, porque la cordia- ( 
lidad y el talento de , 
Rafael cuentan rnu- ( 
chos amigos y admira- < 
dores. <

Julio TRENAS (
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MUJIX

■ on TIB SI ■!
SIEMPRE EL HOMBRE ENCUENTRA ALGUNO, 
POR MUY ENAMORADO QUE ESTE

Aun en esas parejas dichosas—novios o matrimonios—, que se 
Uev(i^ y pcL^ccen felices para toda la vida, existen motivos de 
discordia más o menos violenta. Nadie es perfecto, y es natural que 
el ser amado—ella o él—tampoco lo sea. Que tenga algún defecto o 
inconveniente. Es verdad que, cuando Tnedia el aihor, esas imper
fecciones se olvidan, se salvan o se disimulan; pero esto no quiere 
decir que no existan. La mujer—porque esta vez nos ha tocado a 
nosotras—cae muchas veces en manias o actitudes que molestan a 
la parte contraria. Ño és posible reducir a un número exacto esos 
pecados, quizá porque no son mortales, como los que enumera el 
catecisino. Quiere decirse que pueden ser infinitos. Porque dependen 
de la propia personalidad de cada mujer. Y, por supuesto, depen
den tambié7i del hombre. O, mejor dicho, del eco que en el hom
bre susciten. A los ojos de un marido activo, por ejemplo, la vagan
cia de su mujer será siempre una falta gravísima. En cambio, si el 
espo.so es un abúlico, ese mismo defecto se rebajará en muchos en
teros... Para ofrecer un panorama de esas imperfecciones de la mu
jer—novia o esposa—, hemos lanzado al aire la pregunta, y ahi van 
varias contestaciones de otros tantos interrogados.

ALGO BIEN DIFICIL DE ENCONTRAR: LA PERFECCION

Este es un hombre íeliz. Cuarenta y algunos años. Bien situado. 
La vida no le há negado nada. Ni siquiera una mujer inteligente 
y buena.

—Mi mujer no tiene para mi defecto alg.uno. Quizá sea que yo 
sigo enamorado de ella como el primer día. Ya sé que esto no se 
lleva, pero es la verdad. Para mi ella es, desde el momento que la 
vi, un dechado de perfecciones. Siempre pensé que, al correr de los 
ahos. iría aflorando algún defecto; pero hasta ahora no le descubrí 
ninguno. Y eso que yo tengo algunas manías... Ella las ' sobrelleva 
con una comprensic^ji y tacto admirables. Y eso hace que la quiera 
Diás y que no le encuentre -el más levísimo reparo.

UN PECADO CORRIENTE: LA INOPORTUNIDAD

Un escritor afortunado. Ha publicado varias novelas con éxito 
y se ha llevado algún que otro premio. Viudo muy joven, contrajo 
matrimonio por segunda vez con una muchachita insignificante, un 
tanto deslumbrada por la fama del galán.

—Lo que más me molesta de mi mujer es su inoportunidad. Ig
nora cuáles son los momentos más propicios para colocar sus discos 
y hablar de esos problemas de la casa que al hombre interesan sólo 
muy remotamente. Yo necesito cierto sosiego y soledad para mi tra
bajo, y ella ha de elegir siempre esos instantes para hablarme de la 
criada, que quiere marcharse porque le ofrecen más dinero otros 
señores, o del vestido que tiene que hacerse para el próximo otoño. 
Fuera de ese don de inoportunidad, ella es buena y administra bien 
la casa. Si no fuera así, sería para desesperarse.

UNA MONEDA CON DOS CARAS: LA COQUETERIA

Tiene veintitrés años. Y una novia muy bonita. No hay que decir 
que sus amigos le envidian esa suerte.

—Julita es una chica encantadora. Lo confieso. Pero tiene un 
defecto: su coquetería. Y es curioso. Cuando la conocí, fué exacta
mente eso: su aire desenfadado, su facilidad para deslumbrar, lo 
que más me sedujo. Ahora, en cambio, eso es, precisamente, lo que 
más me irrita de ella. No sé si con el tiempo se corregirá. Si no, 
malo. Porque yo, que antes no era ni pizca de celoso, ahora me es
toy convirtiendo en un <Otelo>.

UN DEFECTO PELIGROSO: EL ABANDONO DEL HOGAR

Hombre de empresa, don R. H. tiene su tiempo* muy tasado. Ape
nas si para en su casa lo imprescindible. Su mujer antes le repro
chaba por esas prisas. Después...

—Comprendo que por mi trabajo no puedo hacer eso que se llama 
vida de hogar. Con frecuencia me veo obligado a comer fuera de 
casa. Pero me gustaría que, en los pocos ratos que estoy allí, mi 
mujer me acompañase. Imposible. Siempre tiene algo que hacer a 
esas horas. Tertulia, canasta, estreno de cine. Ella tiene sus amigas. 

tan desocupadas como ella, y así va nuestro hogar, Como no tene
mos hijos, poco a poco se ha ido desentendiendo del gobierno, y 
estoy en manos de criadas. Por eso, el primer defecto que yo seña
laría á mi mujer es ése: el de haberse despreocupado de nuestra 
casa. Defecto que lleva implícito, a mí no se me escapa, la falta 
de tíariño hacia mí. En fin, la cosa no tiene arreglo.

LO QUE NO TIENE ARREGLO: “ELLA”

J. R. es un humorista, pero no de profesión. O sea que ni hace 
comedias codornicescas ni colabora en <Don José». Es un humorista 
de secano, que ve la vida a través de un prisma deformador...

—Mi.mujer—dice—no tiene más que un defecto. Está adornada 
con mil galas; es fiel, buena administradora, se preocupa de nues
tros hijos, me quiere. No tiene más que un defecto: el de que es... 
mi mujer. Si ño fuera por eso. sería perfecta.

LO QUE Sí LO TIENE: PREFERIR A LOS HIJOS

A veces los hijos—por un mal entendimiento del matrimonio— 
hacen que la madre, ciñéndose demasiado a las preocupaciones que 
arrastran, se olvide del marido. Tal es el caso—a juzgar por lo que 
él dice—de este hombre, modesto, trabajador, que no piensa en otra 
cosa que en la felicidad de los suyos.

—Yo no puedo contar con mi mujer para nada. Conforme han 
ido llegando los hijos, ha centrado su vida en ellos. Los quiere hasta 
más allá de lo prudente, sin que quiera esto decir que les consienta 
hacer lo que quieran. Los educa bien, pese al exagerado cariño que 
les tiene. Lo malo es que, pendiente de ellos, ha prescindido de mí. 
Y eso no está bien. Aparte de que es peligroso.

UN PROBLEMA ETERNO: LOS CELOS

Un tema eterno. Los celos. Lo señala como defecto primordial, 
casi insoportable, un joven recién casado.

—Cuando éramos novios, Lolita era celosa, pero no tanto como 
ahora. Yo creía que al casarnos se le iría pasando. Pero no fué así. 
En lugar de comprender que es ahora cuando me tiene seguro, sus 
celos aumentan hasta más allá de lo soportable. Tiene celos de todo. 
Hasta del Madrid. Dice que sería capaz de dejarla sola muriéndose 
por ir im domingo a Chamartín...

MAS CORRIENTE DE LO QUE SE CREE: LA MALA 
ADMINISTRACION

Este debe ser un pecado frecuente. La disipación. O, dicho en 
otros términos, la mala administración. Varios de los interrogados 
lo han señalado como la causa de su infelicidad. He aquí la opinión 
de uno de ellos:

—Mi mujer parece como si tuviera un agujero en la palma de la 
mano. Lo mismo da que le dé tres que trescientos. La cosa es que 
sobre el día 20 de cada mes ya está diciendo que no tiene un cén
timo. Menos mal que yo, que ya la conozco, procuro dejar para esos 
días unas pesetas. Entonces, a regañadientes, voy entregándoselas, 
y así podemos llegar al día 30 sin tener que pedir limosna por ahí. 
Es una desgracia esto de tener una mujer manirrota, que no sabe 
acomodar los gastos del hogar a los ingresos de uno. Una desgra
cia, sí.

MUCHO MENOS, POR FORTUNA: EL COMPENDIO DE 
TODAS LAS “VIRTUDES”

Una calamidad. Lo que se dice una calamidad. Júzguenlo ustedes 
mismas, ante las palabras del pobre marido...

—Me vería en un aprieto si tuviera que señalar un defecto, tan 
sólo uno, de mi mujer. Y no porque no los tenga, sino por lo con
trario. Tienç tantos que no sé cuál será el mayor. Ponga usted, por 
ejemplo, que es una descuidada (en lo que a su persona y al hogar 
se refiere), un^ pésima administradora, una holgazana. Ella dice 
que me quiere mucho. Quizá sea verdad. Pero... ¡lo demuestra tan 
mal!

María Francisca RUIZ

EL «TíST» 
DE LA 
SEMANA 

;¿SA6E USTED IRl 
DE COA/IPRAS?

> No todo consiste en llevar | 
mucho dinero I

!WVA/V*VVAZVAAXV’ AZVA/VAAXVwA/VAZVA/?

. .O juzgue usted sencillo y pueril el tema. El saber comprar,
1 en toda la extensión de la frase, es un arte, que revela, sin 

I ningún género de ditdas, el carácter de una persona. No con- 
’ siste en llevar mucho dinero y emplearlo en multitud de co
sas, más o menos necesarias, en un comercio «icn rebajas» o alma
cén de <s:saldos», de esos que tanto abundan hoy día.

El ser, el <íyo» personal, en todo momento—trato, uso y econo
mía—, incluso en ún comercio de artículos de primera necesidad, 
requiere indudablemente una acusada personalidad. Mil veces se ha 
dicho, y ahora escribo de labios de 'filósofos y psicólogos, que los 
pequeños actos de la vida cotidiana reflejan la personalidad del 
individuo.

Y si no lo cree, convénzase por si mistna. ¿Sabe ir de compras? 
Pues conteste a las preguntas de este cuestionario y él lé ayudará 
a conocerse.

1. Cuando se encuentra en el 
inte r i o r de un comercio, 
¿procura hablar siempre a 
media voz?

2. ¿Tiene por costumbre tocar 
los objetos que están ex
puestos, sin esperar a que le 
den permiso para ello?

3. Cuando entra en un comer
cio, ¿tiene la costumbre de 
saludar al dependiente que 
le ha de atender?

4. ¿Exige usted a los emplea
dos ^e le saquen o exhiban 
objetos, aun a sabiendas de 
que no los va a adquirir?

5. Cuando examina algún gé
nero de tela, ¿procura tra
tarlo con cuidado y mano
searlo lo menos posible?

6. ¿Llama usted a los depen
dientes a gritos, con gestos 
o bien chistándoles?

7. Si observa que todos los 
empleados del comercio en 
que se encuentra están ocu
pados aten diendo a otros 
clientes, ¿tiene la suficiente 
fuerza de voluntar para es
perar a que uno de ellos 
termine, sin dar muestras 
de impaciencia?

8. ¿Acostumbra usted a mani
festar su desprecio hacia los 
artículos que no son de su 
agrado y ante la solicitud

atenta de su vendedor?
,9. Cuando desea llamar la 

atención de un dependiente 
que está algo distante de 
usted, ¿lo hace con una li
gera seña o signo con la 
mano?

10. ¿Tiene usted la horrible 
costumbre de pedir 4a opi
nión de todas aquellas per
sonas que se encuentran a 
su alrededor, sobre el ar
tículo que la hace vacilar y 
sin embargo debe adquirir?

11. Cuando sale de compras, 
¿procura regatear todo lo 
posible, pero sin escatimar 
la calidad?

12. En sus éompras habituales, 
¿se deja usted influenciar 
por el aspecto del comercio, 
considerando su lujo exte
rior y publicidad?

Como usted puede observar, 
lectora, el cuestionario es de una 
gran sencillez. Y si ha sido sin
cera consigo misma, como deseo, 
él podrá ayudarla a conocerse 
un poco más. Para deducir el re
sultado, valore con un punto ca
da respuesta afirmativa lograda 
con pregunta impar, y con otro, 
cada negativa conseguida con 
pregunta par. Luego, sume los 
puntos obtenidos y compare en 
la adjunta ,

CLAVE
De 0 a 4: No me parece bien que usted se comporte en un esta

blecimiento público como si fuese de su propiedad y dé a los em
pleados del mismo trato de criados personales. Eso descubre cierta 
tendencia despótica y egoísta, que le granjeará la enemistad de 
cuantos le rodean.

De 5 a 8: Tampoco debe estar satisfecha del resultado obtenido, 
pues la presenta como persona huraña, engreída y soberbia. Pro
cure enmendarse y usted misma observará cómo todo el mundo 
la trata con más consideración.

De 9 a 12: No cabe duda, visto el resultado que ha conseguido 
en este “test”, que es usted generosa y está dotada de gran sen
sibilidad. Incluso aseguraría que sus juicios suelen sçr justos y 
ecuánimes. Por tanto, no tengo por menos que felicitarla; se lo 
merece. ’

Según Cocó Chanel, los collares se llevarán sobre 
la espalda.

(1 ON el cambio de las estaciones, el mundo 
de la alta costura de París sufre una vio-

4 lenta conmoción. Un denso ambiente de 
secreto, poco menos que si se tratase de un 

naevo proyectil teledirigido, gana a todos los dic- 
tadore,'- de la elegancia femenina. Con el mayor 
sigilo se preparan los modelos a lanzar en la 
temporada que se aproxima, y cada uno de los 
n'.odista.s vive pendiente de lo que ofrecerán los demas.

Este año. Coco Chanel ha sido el autor del es-

COCU CHANEL UNZO LA BOMBA QUE HA HECHO 
temblar al Sindicato de la Alta Costura de París 
Permitió i a presencia de ios fotóff ratos dé 
Prensa en ia «premier» de su desfile de modas
cándalo. Mejor dicho, de la bomba, ya que eso y 
no otra cosa ha sido su actitud, al enfrentarse a 
las disposiciones dadas por el Sindicato de la 
Alta Costura, que, como es sabido, impone el más 
riguroso secreto a todos sus asociados sobre las 
últimas creaciones. Chanel no hizo caso alguno, 
y llenó sus salones para presentar todos sus mo
delos. Más aún: llegó incluso a invitar a los re
dactores gráficos, caso único en la historia de las 
“premieres” de la moda.

Ambos ’extremos apuntados, sobre todo el últi
mo, motivaron que el Sindicato convocara urgen
temente a sus restantes miembros para deliberar 
acerca de las medidas que había de tomar contra 
el burlador de las disposiciones vigentes y que 
habían sido adoptadas de antemano y de común 
acuerdo. La reunión, según noticias, fué verdade
ramente sensacional, y no lo fué menos el re
sultado; sancionar severamente a Chanel; pero 
tampoco le hizo mella alguna esta disposición, ya 
que al día siguiente de tener conocimiento de las 
sanciones que le habían impuesto, envió a dicho 
organismo una carta en la que presentaba su ba
ja del Sindicato- Inoramos qué nueva actitud 
adoptará la asociación, pero lo cierto es que los

colegas de Chanel se. han sentido heridos

más profundo de su conciencia profesional por el 
paso dado, burlando todos los acuerdos existentes.

LAS MODAS DE CHANEL PARA 1957-58

Pero dejemos aparte el lado puramente escan
daloso que pueda tener el reportaje, para centrar
lo sobre lo que a las lectoras interesa, cual es el 
rumbo de la moda para la temporada próxima.

Independientemente de] éxito que obtuvieron sus 
modelos en “tweed", en tono gris, y un sencillo 
conjunto de “satin”, con adorno de una gola de 
visón, lo que más llamó la atención de las seño
ras asistentes a la sensacional “premier” de Coco 
Chanel, fué la colocación de los collares, que, de 
seguir sus dictados, habrán de llevarse vueltos ha
cia la espalda, en lugar del pecho, como se venía 
haciendo hasta ahora desde tiempos i n m e m o- 
riales. Naturalmente que esta intervención sólo es 
aconsejable cuando se luce un generoso descote 
en la espalda.

También ha llamado poderosamente la aten
ción la moda de los vestidos de noche para el pró
ximo invierno, a base de un largo descote, igual
mente en la espalda, tanto liso como con pliegues. 
Al presentar sus modelos, y con el fin de que el 

en lo “décolleté” quedase airoso, lo hizo colocando dos 

o tres rosas blancas o rojas, según el tono del ves-i 
tido.

parecer, la exhibición alcanzó un rotundo 
éxito, hasta el extremo de que Chanel vendió to
dos sus modelos a precios un tanto astronómico^ 
algimos verdaderamente privativos para los mi
llonarios. Entre las elegantes que dieron mucho 
dinero a ganar a Coco hay que destacar a Juliet
te Greco, que no quiso perderse esta revoluciona-* 
ria “mostra", y a la que gustaron tanto los mo
delos presentados, que compró cuatro de ellos, pa
gando una verdadera fortuna. También estuvo 
presente la joven actriz Jean Seberg, la maravi
llosa intérprete de la última versión que se ha he
cho de “Juana de Arco”, y que en la actualidad 
se encuentra en París interpretando el principal 
papel de “Bonjour, Tristesse”, así como otras pri
meras figuras del cine francés y de su alta so
ciedad.

Cualquiera sean las represalias que contra él 
adopten sus colegas encuadrados en el Sindicato 
de la Alta Costura, lo cierto es que Coco Chanel 
ha introducido sus modas y vendido todos sus 
modelos, que es lo que quería. Que su conducta no 
haya sido todo lo noble que era de esperar, es 
otra canción.

Isabel DEL AMO j
f» Ll K B L O — PAg. 12
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PEQIJEWA HISTORIA DE GRANDES PERSOIWAJES

DOMINGO ORTEGA CUENTA SD VIDA
==^==========^===-=========-:= Por Marino GÓMEZ-SANTOS

IV.-LA AMARGURA DE LA FAMA
- A L primer año de su alterna- 
1j tiva torea noventa corridas. 
Pj Aquí acaba la aventura 
* pintoresca de su vida. La 
aventura del labrador toledano 
con alpargatas blancas y gorra 
de visera que ha venido a Madrid 
8 la conquista de la gloria tal y 
como puede concebirla un cam
pesino joven mientras está incli
nado sobre la tierra bajo los so
les aplastantes de Castilla.

Ya no se dormirá vestido como 
antes acariciando dulcemente los 
primeros billetes que le da su 
empresario Dominguín. Ya no vi
ve en la Cava Baja.

Alguien que sale de un Banco 
de la calle de Alcalá ve salir al 
torero de moda, al torero de Bo
ros, de depositar en una venta
nilla un paquete de billetes con 
destino a su cuenta corriente.

En Madrid la gente se vuelve 
para mirarle, Y el torero marcha 
despacio, sin jactancia, con el pri
mer traje de. ciudadano elegante, 
color claro, a grandes rayas, y un 
sombrcrito verde, ladeado.

Aquí, donde empieza la popu
laridad, acaba la biografía pinto
resca del torero, para Convertirse 
en estadística. Contratos. Firmas. 
Viajes apresurados para llegar

puntual al paseíllo. Reserva de 
habitaciones en los hoteles. Des
cansar fumando un pitillo. Ves
tirse...

Mudar de preocupación no es 
nada más que mudar de dolor. Y 
el dolor es vivir obsesionado con 
el toro.

—Si el torero no vive obsesio
nado con el toro, no hay torero. 
La influencia del toro tiene tal 
importancia, que ,el h p m b r e, 
cuando va a vivir esos momentos, 
el hombre torero, ya nada le va 
a hacer totalmente feliz. Eso es 
una tragedia. Sería demasiada 
egolatría pensar en que la obse
sión del toro para el torero es 
como un placer de dioses. A mí, 
en aquel momento, lo que estu
viese fuera del toro no me com
pensaba en absoluto. Todo lo de
más era un complemento, mien
tras que en los toros estaba cen
trado el eje de mi vida. ¡Ojalá 
no hubiese conocido un toro! 
Esto, al final, no se sabe si es 
una desgracia o una suerte el 
haberlo conocido.

Ni una desgracia ni una suer
te, Domingo. Eso es como en la 
vida. Como en las grandes pa
siones en las que uno ha puesto 
mucho y luego no han dado de

masiadas satisfacciones. Pero a 
la vida no hay que pasarle cuen
tas. Que lo gastado esté para 
nosotros bien gastado siempre.

—Yo, desgraciadamente, no me 
he quedado nunca con nada. Esa 
es mi tragedia tal vez. El mundo 
exterior se quedó a las puertas 
de mi vida con todos sus hala
gos, que no me llegaban.

Hay una pausa.
—Los grandes momentos de mi 

vida los viví en el ruedo. De lo 
que pasaba después no me daba 
cuenta.

Era muy difícil tener sereni
dad para volver la cabeza y es
cuchar un momento desde fuera 
los efectos de una tarde de triun
fo. El torero no tiene tiempo pa
ra ser vanidoso.

La fama es rápida y rotunda. 
Y cuando uno deja de torear, ya 
ha pasado el momento de re
crearse en ella, porque uno que- 

|da triturado. A las gentes ami- 
"^as de los toreros les impresiona 
mucho ver las cicatrices que a 
lo largo de una vida activa que
dan en* el cuerpo- Y’yo pienso 
siempre: “¡Si supieran que eso 
no son sino arañazos compara
dos con las cicatrices que que
dan en el alma!” Eso sólo lo sa

bemos nosotros. Porque de lo que 
ocurre entre un toro y un torero 
el público apenas sabe nada.

Por aquel tiempo, cuando ya 
empezaba a decirse aquello de 
“Domingo Ortega, el torero de la 

armonía”, don Gregorio Corrocha- 
no escribió una de sus mejores 
crónicas: “¡Si no sale aquel to
rito castaño! Pero salió, y esta
ba Ortega de turno. Y ahora veo 
que el reloj sirve para algo más 
que para contar el tedio. Sirve 
también para medir lo que dura 
un pase natural desde que avan
za la mano y se engancha al to
ro de la muleta hasta que aca
ba de pasar el toro.”

En esta apoteosis, entre el to
rero y el toro, por los claros res
plandores del triunfo cruza una 
mujer, Y ella es una tonadillera 
que lleva al teatro por las noches 
“al todo Madrid”,

La popularidad pide también 
popularidad.

Dominguín, su apoderado, le 
dice al torero:

—Domingo, esto no puede ser. 
El toro y esa tonadillera no son 
compatibles; tienes que elegir.

—Ya está elegido: el toro—con
testará él.

Hace falta voluntad- Hace fal-
........... ........................................... . ............................................................................................................................................. ..

I MADRID
mai'e mágnum se origina por
que es forzoso rodear el Retiro.

VILLA
Insistimos en la necesidad de 

abrir paso, a través de ese par
que, a una línea de autobuses.

'////ZZZZZZZZZ^ ■ lWZZ.C<Z'ZZz.>

OTRA VEZ, EL RETIRO

Consiunimos mucha tinta ha
ce tiempo, en demostrar la ab
surda incomunicación de una 
zona de las más pobladas de la 
capital, que es la de Narváez, 
con el centro. Entiéndase una 
comunicación fácil y rápida, tal 
y como hoy día la exigen las 
múltiples ocupaciones de esta 
agitada vida, impuesta por las 
circunstancias modernas. Los 
desplazamientos, a veces cuatro 
o seis por jornada, deben ocu
par el menor espacio de tiempo. 
No es posible dedicar dos horas 
del día al transporte. Nunca co
mo ahora se cumple tan riguro
samente el aforismo de “el tiem
po es oro”.

Y resulta inverosímil que un 
’como que vive en alguna par
te del barrio de Narváez y tiene 
sds oficinas en el Pacífico, por 
sjemplo, tenga que tomar un 
™vía o dos, o enlazar con el 
«ew, tantas veces como va y 
'^dve a su domicilio. Todo este

se'Oportunamente hubimos de

mí

ñalar la posibilidad del camino 
que los vehículos podían seguir 
dentro del recinto enverjado, y 
que no constituía el menor pe
ligro para los que disfrutan de 
aquellos parajes—mayores o ni
ños—, como no lo ofrecen el Pa
seo de Coches ni sus derivacio
nes, como la que va desde la 
Casa de Fieras al estanque, tan 
concurrida por grandes autoca-

, , . = tichismo que el torero represeu-
res de turismo. Unicamente ha- = ta en su momento triunfador pa- 
bria de dárseles a los vehículos =ra las mujeres. Y él lo tuvo, pre
entrada por Menéndez Pelayo yscisamente por esa tenacidad que 

, salida por Alfonso XII. da la tierra y que no se pierde
* . . E nunca.

Aparte de abreviar los viajes S “A la tierra no se la puede en- 
en kilometraje y de reducir, por = Ç^^^^’ Y toros no se pue- 
consiguiente, el tiempo de bu = ?.® “^cer nada falso. El torero 
duración, incluso para el turista = que pisar firme la tierra. Si 
constituirá una estupenda ruta = ®“ ruedo se hace aigo falso, ss 
para disfrutar de aquellos deli- = P^Sa caro. En el ruedo siempre 
ciosos jardines, en verdad tan = ®^®^^^ contacto con la tierra, 
poco concurridos hoy, digan. lo= Estamos sentados en la Cerve- 
que quieran loá defensores em-£®®^*® Alemana. Son las tres de 
pedernidos del cierre casi her- = *^ madrugada. Las sillas están ya 
urético del arbolado y florido re- ^colocadas sobre los veladores de 
cinto, que tanto ganaría sin Han echado el cierre,
dichosas verjas. = —Hon Domingo, que nos va-

= mos...
= —¡Espérate, hombre, espérate!

El caso es que creemos recor- 5 Está con nosotros un viejo to- 
dar que el conde de Mayalde ha- =rero que se conserva increíble- 
bló ya de que se había comen-= mente joven: Pareja. ¡Admirable 
zado a trazar un nuevo caminos ser este Pareja! Así, como quien 
para el tráfico rodado. Tenemos sno quiere la cosa, toreó con Sal
la completa seguridad de que = vador García, el preceptor de Or- 
trató del asunto, pero ha pasa- = tega.
do tanto tiempo y los proble-= —¡Qué desgracia ser torero! 
mas municipales se enredan y = Porque si eres bueno, malo: serás
surgen otros nuevos e importan
tes a cada paso, que, la verdad 
sea dicha, no podemos precisar 
por dónde iba ese camino ni su 
finalidad.. Esperamos—y de aquí 
el recordatorio de hoy—que re
produzca la cuestión, poi’ afectar 
al interés de la población afec
tada.

R. ORTEGA LISSON

siempre esclavo del toro, que es 
el animal más dulce que yo he 
conocido en la tierra. En cuanto 
lo tratas bien, es un gran indivi
duo. Tiene el toro personalidad 
activa... Y si el torero es malo, 
peor. Mucho peor que si es bueno.

del Pra-Salimos por la calle __  
do.-Subimos por la de León.

—Mira aquí, en el 8 vive Ri- 
pollés. ¿Qué cosas? De Ripollés 
era el traje de luces que alqui
ló mi tía para mandármelo a 
Almorox.

i MADRID 
ÎCRONICA' 
'«'ZZZZZZZZAW OZ-^ZZZZZZZKZ^J

del lloriqueo

Ip L éxodo en las grandes ca- 
p pítales—Madrid no iba a 
• J ser una excepción—es un 

curiosísimo moví miento 
Jiuaadano que tiene la virtud de 
invertir calles , y plazas en algo 

abandonado por los hu
manos. En las vigilias de fiesta, 
^^0) sobre todo, en los meses 
^teriores a las vacaciones y al 
flaneo, la cosa cobra caracte- 

alarmantes, porque los afor- 
van” mi- 

y hablan a los pobres que 
* Quedan como si fuéramos una 

Pecie de ciudadanos de segun- 
i clase y habitantes forzados 

desierto. ¿Será el calor el 
iiirecto de este esta- 

1 '“de cosas?
I lo que es euforia en los 
> . anteriores al ' veraneo se
i «Vierte en malestar, cuando 

Do/P alt'crar ciertos caracteres, 
sencilla razón de que el 

j, «heo es una cosa agotadora 
1 ® ^^ego, capaz de arrui- 

. más pintado. De no te- 
i Sos ® importantes recur- 

üilípi, .seraneo es algo de muy 
i Calor definición. Se huye de un 

Calor atravesar zonas • de 
Con n Pu^recidos, y uno sueña 
<ie «,tranquilidad 
íe matritense, en don-

’ ejemplo, al revés de lo

que sucedía en el- sitio escogido 
para veranear, las radios no 
funcionan a todo volumen... Pe
ro, en fin, hay que veranear, y 
precisamente durante el mes de 
agosto, que es un mes puente y 
absurdo, durante el cual toda la 
piel de toro española se convier
te en un monumental hormi
gueo humano. Los del Norte ba
jan al Sur, y a la inversa, y a 
veces, para encontrar una som
bra grata, uno tiene que hacer 
bastantes kilómetros. Pero hay 
que veranear, porque esto dicen 
que da mucho pisto.

La ciudad, Madrid exactamen
te hablando, poco a poco va re
cobrando su normalidad, y ya 
empieza uno a encontrar al mé
dico, al notario, al abogado o al 
amigo en sus respectivas casas. 
Y en los cafés, las peñas que 
uno frecuenta. Todo el mundo 
nos cuenta sus horas tranquilas 
de veraneo, y quien más quien 
menos exhibe la foto que le re
cordará unas horas de tranqui
lidad, que, eso sí, son tamóién 
de ruina. ¡Cómo se ha puesto, 
amigos, esto del veraneo!...

Lo mismo que le ha sucedido 
al ami^o X, uno lo ha experi
mentado en sus carnes. Y a pe
sar de ello, ha seguido fiel a sus 
rutas. En definitiva, en donde 
haya mar, uno estará contentó' 
siempre. El mar ejerce una 
atracción irresistible, y uno se 
olvida de molestias y sudores.

Uno, en tanto que indulgente, 
lo comprende todo o casi todo. 
Pero cuando uno se incorpora 
a la ciudad, lo que no compren
de, en manera alguna, es que 
ante un Madrid precioso, lleno 
de vitalidad y de bellezas úni
cas, en donde en la actualidad 
se están celebrando tres Congre-

sos internacionales importantísi' 
mos, luego que se ha veranea, 
do, haya gentes que vayan al 
teatro deliberadamente predis
puestas a llorar.

En dos céntricos teatros se es
tán dando unas piezas en donde 
el folletín más folletinescó que 
imaginar se pueda se representa 
tarde y noche, en medio de un 
lloriquear continuado. Yo, fran
camente, no lo creía. Pero ayer 
tarde lo constaté. En los dos 
teatros asistí a un fenómeno cu
riosísimo. Al lloriqueo continua
do. no ya en las señoras, sino 
en ciertos caballeros, cuya tez 
morena indicaba que sus vaca
ciones habían sido provechosas. 
Y esto sí que por más que lo 
pretenda entender no me cabe 
en la cabeza. Ni esta predisposi
ción al- lloriqueo.

Quizá por este estado de co
sas, además, pensando en el 
abuso de traducir obras que no 
por ser extranjeras son necesa
riamente buenas, la suscripción 
pro monumento a don Jacinto 
Benavente esté paralizada. El 
maestro hizo teatro, y bueno. 
Fué aplaudido a lo largo de mu
chísimos años. Hizo también llo
rar, pero entrando sus persona
jes en el corazón de las gentes, 
de manera directa, humana, es 
decir, de manera genial.

Eran otros tiempos, bien lo sé.
Pero que al regresar a la ciu

dad haya gentes que la gozan y 
estén predispuestas a lloriquear, 
es algo que encuentro tan absur
do como el que me sostenga que 
ha regresado de su veraneo y 
aún le queda en el bolsillo algu
na perra...

Miguel UTRILLO

5 Se queda un poco pensativo.
S —-En la vida hay pasajes cu- 
= riosos. Una vez, Salvador Gar- 
= cía me dejó un traje de luces 
= y yo» que entonces era un cha- 
E vea, lo empeñé, y me dieron seis 
= o siete duros. ¡Fíjate, seis o sie- 
= te duros!
= Volvemos otra vez a la calle 
= del Prado. La conversación va 
= afilándose hasta entrar en lo 
Ë metafísico, que es difícil recoger 
= y para lo cual no hay taquigra- 
= fía posible, porque los matices se 
= pierden y se evaporan.
= ¡Increíble ser éste Domingo 
Ë Ortega! Nadie que no le haya 
Ë conocido podrá reconstruir des- 
= pués, a lo largo y a lo ancho de 
= su bibliografía, sus enormes va- 
= lores humanos.
= Le digo que los toros no han 
E tenido, por lo regular, grandes 
E escritores.
= —El gran pecado de los que 

han escrito sobre toros es no 
£ enterarse por qué pasan las co- 
= sas en una plaza. Hablan de los 
= toros bajo un ángulo nada más. 
E Ven el lado exterior sin saber 
= por l^ué se han próducido. Para 
= escribir del toro hay que haberse 
= puesto antes frente a él. Eso es 
= imprescindible. Pero ocurre que 
H quien se pone, el torero^ no tie- 
= ne preparación intelectual para 
Ë eso, para escribir un libro.
E Toreando, encerrado con el 
E toro, saliendo apresuradamente 
= de una plaza para tomar el ca- 
= mino de la próxima, donde to- 
= rearó al día siguiente, se le pa- 
E saron siete u ocho años de su 
= vida.

—Durante la República toreé 
S en medio de un ambiente horri- 
= ble, con el comercio cerrado, a 
= pesar de las huelgas y las ma- 
E nifestaciones; p o r q ue entonces

He aquí al ex paleto de Borox, Domingo Ortega. La fotegrafía co* 
rresponde a la temporada de 1932, en que el famoso diestro toreó 
91 corridas. Tenía contratadas 116, pero 13 no pudo realizar a can* 
sa de una grave cogida en Ubeda, el 1 de octubre, y otras 12 pop

diferentes
aprovechaban para perturbar los 
días de las fiestas, cuando más 
gente había en las ciudades. 
Luego, durante nuestra guerra, 
toreé en zona nacional y en 
América.

En 1937 se casa con María 
Amboaje, en San Sebastián. Via
je de bodas a Nueva York y a 
América del Sur.

—Lima es una ciudad muy 
española. Tiene parte de Anda
lucía, parte de Valencia, de Le
vante en general. Y esto hay 
que tenerlo en cuenta, porque yo 
creo qué una de las cosas que 
más han contribuido al carácter 
de Lima es que ño en balde las 
corridas de toros de toda Amé
rica han tenido más tradición 
desde la época de los virrei
natos.

El primer matrimonio de Or
tega divide su vida, haciéndole 
entrar en sociedad. *

Un día, en una reunión ele
gante, le preguntan:

■ —¿Tú sabes jugar al bridge?
—No, yo no; pero si vosotros 

sabéis jugar, yo también sabré, 
porque he jugado en mi pueblo 
al tute subastado, que es más di
fícil que el bridge.

A los quince días ganaba el 
dinero a casi todos los aristó
cratas que trataron de ense
ñarle.

Ortega me acompaña hasta 
casa. Me acerca con su coche.

—¿Cuál es la mentalidad del 
torero que acaba de ser cogido 
por un toro?

—Cuando un toro coge a un 
torero la culpa es del torero,, 
que ha tenido un exceso de pun
donor o de valentía. Cuando un 
torero ha tenido úna grave co
gida, si el torero está hecho, si 
conoce los toros, no hay proble
ma psicológico. Es importante 
saber por qué le ha cogido a uno 
el toro. Y entonces la confianza 
en uno mismo no mengua en ab
soluto. Además, ya sabes que mi 
teoría es que el toro no es nun
ca un enemigo, sino un colabo
rador. Si se piensa que es un 
enemigo, no puede hacer nada 
con él el torero, más que estar a 
la defensiva. Pero si se piensa, 
que es colaborador, el hombre 
está tranquilo y hace todo lo que 
se presenta. La prueba de esto es 
que yo, cuando toreo, hablo mu
cho con los toros, dialogo con 
ellos y ■ hasta les insulto, según 
los casos.

Quedan muchos temas corta
dos. La noche se cruza con el día

motivos.

en las cortantes esquinas de U 
madrugada.

Quedamos en vernos al día si* 
guíente en su casa de la aveni
da de la Moncloa.

...sin ideas, torpe, es uit. 
indicio acusador de des*- 
gaste mental. ¡Cuánta 
congoja y situaciones di» 
fíciles nos croo en el tra>

bajo y en lo vidai

Contrarreste este esta*l 
do depresivo vigori*’ 
zondo su cerebro cor>

A ACIDO GLUTAMICQ 
A VITAMINA B.
A FOSFORO
tos tres componentes de

TOSGHJTÍni
RECCAISUTUYENTE CERE^RA^

■üP*^**^ cnW
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IHM lis nu
El ambiente electoral 
entre los trabajadores 

/.ira.íozanos

en beneficios

E as ac tniciarse las 
I aas elecciones sindica- 
eii las que cada traba

jador de ESpaña señalará

LA diferencia positiva que ■ 
existe entre el coste de 
producción y el precio de 
venta es,i en términos ge

nerales, el beneficio de la em
presa. Objeto primordial para lo 

creada y alimento que 
constituye su existencia.

En el logro de tal beneficio, sea 
de la cuantía que éste sea, haR 
intervenido de una manera deci
siva el trabajo, el capital y la di
rección ’de la empresa. Pero si 

alcanzar est^diferencia po- ' 
sitiva han caminado hombro con 
hombro y en perfecta armonía 
estos tres elementos, ¿no será un 
poco contrario a las normas fun
damentales de la ética y de la 
moi al hacer exclusión de alguno 
de ellos a la hora de distribuir 
estas cantidades?

coino representante de sus in
tereses sociales y económicos al 
compañero mas capacitado de la 
íábrica o del taller, nos entrevis
temos esta mañana con uno de 
Jos hombres que. en Zaragoza, vi
virán más de cerca dichas elec
ciones: Juan Antonio Con g et 
Conget, director de la Academia 
Provincial Sindical de aquella 
ciudad, a fin de obtener, median
te una rapida entrevista, su im
presión acerca del desarrollo de 
esta prueba electoral.

—Ante todo, ¿cree usted que 
resultarán elegidos en gran nú
mero los que actualmente desem
peñan ya cargos, o bien existe la 
impresión de que se renóvarán y 
surgirán nuei'os valores sindica
les?

—No es posible, en verdad 
—afirma el .'ieñor Conget—aven
turar pronosticas coji respecto a 
un resultado electoral en que pre
side una libertad absoluta. La im
posibilidad de un vaticinio acer-, 
tado. en lo que a Zaragoza se re
fiere, reviste carácter todavía jnás 
absoluto, dado que el volumen 
censal de sus productores alcan
za la cifra de 90.000 en la indus
tria. Ahora bien, nuestro contac
to con los trabajadofes, a través 
de la Escuela Sindical; nos per
mite afirmar que. en general, el 
voto de éstos será expresión fiel 
de un criterio libre de servidum
bres, de rutir.arismos indeferen
tes y de mediaiizacioties.

La cuantía de los beneficios de
penderá en último término de:

a) Las facultades de combina
ción y organización del director 
de la empresa (empresa).

b) Las condiciones técnicas, 
morales y físicas del obrero (trabajo) .

c) La financiación (capital).
d) Las circunstancias del mer

cado y condiciones económicas 
del mismo.

El primer punto que se presen
ta en el problema que nos ocupa 
es la determinación de la natu
raleza y origen de los beneficios, 
para después entrar en otros que 
versan sobre la distribución de los 
mismos entre los factores que 
han intervenido en su consecu
ción.

No faltan los que de una for
ma extrema, y sin querer reco
nocer ninguna evidencia, atribu
yan la existencia de los benefi
cios a uño solo de los elementos 
apuntados con unos fundamentos 
más o menos sólidos, pero que, 
por ser tan extremos, se caen por 
su propio peso. Asi, el atribuirlos' 
tan sólo a la gestión de la em
presa es no querer reconocer la 
aportación de los otros elemen
tos en tal logro.

las pérdidas existen, el obrero 
también las soporta con el des
pido temporal o parcial, en el me
jor de los casos, y con el defini
tivo, en último término. ¿Acaso 
no es ésta una participación ac
tiva en las pérdidas?

Por último, los contrarios a to
da participación aducen que la 
obligatoriedad por parte del Es
tado del sistema traería como re
sultados más inmediatos el ma
tar la actividad empresarial y el 
hacer gravitar sobre las empre
sa un impuesto más por cuan- 
«a equivalente a la participación. 
En cuanto al primer punto, bas
te alegar que el capital ya cuen
ta con suficientes atribuciones 

examinar libros, balances, 
etcetera, etc., sobre el desarrolló 
de la empresa, sin que por esto 
se vea malograda la actividad 
del empresario; con este prece
dente no hay por qué asegurar 
cosa en contra en lo que respec
ta al derecho del trabajo en la 
inspección de los resultados. En 
cuanto al segundo punto, si bien 
consiste en una disminución de 
Jos beneficios que habían de ir 
al empresario, su práctica con- 
iirmaria con sus resultado.s el 
aumento de los beneficios al ser 
disminuidos los costes y verse 
aumentada la productividad por 
el ínteré.s de la mano de obra. A 
este respecto no puede admitirse 
la confabulación de la empresa 
7 trabajo para aumentar los 
beneficios mediante el incremen
to de los precios de venta de los 
productos, ^a que esto solo se 
podría realizar en un régimen de 
monopoho, pero nunca en libre 
competencia.

No hubo imprudencia extraprofesio- 
nal y el accidente lué indemnizable

A empresa 
destinado

tenía 
para

gran parte del

para su personal un lugar 
guardar las bicicletas que 
mismo empleaba para su

desplazamiento al trabajo desde sus respec
tivos domicilios. Era normal, este sistema de loco
moción y estaba perfectamente consentido y auto
rizado por la empresa. Este acto de consentimien
to, en orden a un determinado medio de comuni
cación, ampliaba automáticamente los riesgos de 
la responsabilidad en ordéh a los accidentes de
trabajo que puedan sobrevenir al 
cuenta ajena.

LOS HECHOS.—SE 
MUERTE CUANDO

trabajador por

CLETA
PRODUCE LA 
IBA EN BICI-

La demanda fue presentada y suscrita por la 
viuda del trabajador en propio nombre y en la re
presentación de una hija menor de edad. Se inte
resaba la declaración de una renta vitalicia del 
75 por 100 del salario anual que percibiera el tra
bajador al ocurrirle el siniestro laboral. Por el re
sultado de hechos probados de la sentencia de la 
Magistratura de instancia, venimos a tener cono
cimiento de las circunstancias desgraciadas que 
concurrieron para que se produjera tan lamenta
ble siniestro; El día del accidente, como otros an
teriores, el productor se dirigía al trabajo desde 
su casa, montando la bicicleta de su propiedad, y 
en el desvío que había de toipar a su izquierda 
para iniciar el camino directo a la fábrica, desde 
la carretera principal, ^fué alcanzado por un tu
rismo, que al atropellarle le causó tan importan
tes lesiones que falleció como consecuencia de las 
mismas. Un problema se planteaba, en orden a la 
ihiprudencia ten que hubiera podido incurrir el 
obrero accidentado al ser víctima de este sinies
tro, y tanto mayor e importante podía ser este ex
tremo, por cuanto que del mismo podía depender 
se estimara accidente de trabajo o se rechazara 
como tal. Pero en la prueba practicada se llegó a 
la conclusión de que no había existido impericia 
en el manejo de la bicicleta, ya que aunque el su
mario había sido sobreseído por no aparecer cul
pabilidad. era más cierto que el propietario del

vehículo causante del hecho ^enunció a mostrarse 
parte en 'el procedimiento y obligó a considerar 
que el atropello había sido totalmente casual y 
desgraciado, sin que pudiera afectarle impruden
cia ni impericia a la víctima al ser atropellada.

LA SENTENCIA DE LA MAGIS
TRATURA Y EL RECURSO ANTE 

EL SUPREMO
La Magistratura de instancia declaró en todas 

i sus partes el derecho de la viuda a la percepción 
> de la renta vitalicia que había solicitado, y al for- 
■ malizar el recurso contra este fallo condenatorio. 
: la entidad aseguradora mantuvo la tesis de que 
¡ había existido imprudencia extraprofesional del 
¡ obrero al ser víctima del accidente y por ello no 
podía tener efectos. indemnizatorios el mismo.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 10 de di
ciembre de 1956, después de reconocer que la pro
tección laboral amplía su esfera al riesgo profe
sional en los casos llamados “in-itinere”, o en 
camino, señala que es elemento primordial para 
tal estimación de accidente de trabajo que el tra
yecto o recorrido que empleara la victima del ac
cidente no haya ^do interrumpido por motivo o 
interés personal y con independencia de la rela
ción de trabajo al hacerlo en forma racional y 
usual, dentro de los medios con que cuente el ope
rario para su locomoción. Así entendido, es de se- 

operario iba al trabajo cuando ocurre 
el siniestro, utilizando un medio concedido y au
torizado a todas luces por la empresa y sin que en 
el accidente intervinieran aquellas circunstancias 
personales de imprudencia y temeridad que pudie
ran admitir el supuesto de lo extraprofesional, y 
como este triste suceso acontece casualmente en 
forma involuntaria y dentro de una caracteriza
ción profesional, era indudable que debía ser pro
tegido conforme criterio jurisprudencial como tí
pico accidente de trabajo, por lo que se desestimó 
el recurso y se confirmó el derecho de la viuda a 
la percepción de los beneficios de la correspon
diente renta vitalicia.

Jaime MURILLO RUBIERA

—¿Se espera una gran asisten- } 
cia del censo electoral para par- ( 
ticipar en estas elecciones? ¿Se
rán reñidas, dgdo el número de 
los que se presentan a la elec
ción?

—Mis palabras anteriores seña
lan también no sólo interés, si
no un efectivo entusiasmo ante 
las próximas elecciones, circuns
tancia ésta que hace abrigar la 
seguridad absoluta de que, en es
tos comicios, la concurrencia y el 
interés, incluso la noble rivalidad 
entre candidatos (que existe bien 
acusada), superará con mucho a 
la registrada en ocasiones seme
jantes. Porque no ha de olvidar
se qi^ en Zaragoza tuvo el sin
dicalismo una singular raigam
bre y actividad, y que sus traba
jadores están muy avezados en 
esta clase de lides. Allí hubo 
siempre un clima latente de con
quistas sociales, que, al canalizar
se en nuestro sindicalismo nacio
nal, ha tenido como consecuen
cia la incorporación efectiva de 
aquellos hombres a quienes, en 
los anteriores sistemas, se les lle
vó por derroteros disparatados. Y 
es preciso proclamar que los tra
bajadores zaragozanos están dan
do el más noble y honrado tri
buto a nueitros ideales de justi
cia social, pero inspirados en los 
conceptos d^ nuestro sindicalismo.

—Por último, amigo Conget, el 
anuncio de haber sido enviado a 
las Cortes un proyecto de ley de 
Convenios Sindicales, ¿influirá en 
la posible trascendencia de estas 
elecciones?

La interesantísima perspecti
va que en el horizonte sindical ■ 
supone dicho proyecto de ley ' 

termina afirmando nuestro in
terlocutor—tiene que constituir, 
forzosamente—y asi es de he
cho—, un motivo especialisimo de 
fervor y anhelante expectativa i 
por el resultado electoral, dado i 

de los elegidos ha < 
ae influir, decisivamente, en la « 
fecundidad de tan trascendental ’ 
conquista, si, como es de esperar, ; 
• j-5 deslumbrante <Tealidad que todos acariciamos,'y । 
en la cual los trabajadores ven 
nna muestra más de los propó- ' 
Sitos ííe justicia que animan al : 
Estado y a las instituciones del ] 
Movimiento.

Existe una gran evidencia: los 
beneficios, en mayor o menor 
cuantía, e igualmente otra, la 
contribución activa del trabajo y 
el capital en su obtención. Sien
do, pues, un derecho el del obre
ro a participar en el disfrute de 
los mismos, a esto se puede adu
cir que el admitir la participa
ción en los beneficios como un 
derecho implicaría aceptar que el 
salario es injusto, y esto no pue
de admitirse, toda vez que el Es
tado está para velar porque este 
salario no sea injusto, cayendo 
entonces en la explotación, cosa 
que no existe ni puede existir. 
Pero aun siendo el salario justo, 
la participación del obrero en los 
beneficios empresariales es un de
recho, porque ha contribuido de 
una forma activa a conseguirlos.

El salario puede ser justo, y, a 
la vez, por circunstancias espe
ciales del mercado que son deci
sivas de la determinación de la 
magnitud de Içs beneficios, ser 
insuficiente. Teniendo entonces 
doble derecho a participar en los 
mismos por su condición de tra
bajador en la empresa y por la 
de consumidor de un mercado 
lleno de anormalidades.

Se conciba o no la participa
ción como un derecho en los tér- 
mino§ expuestos, es una simple 
cuestión de gustos; pero lo que 
no puede dejar de admitirse es 
que la política social tiene con 
la realización de esta práctica el 
medio más eficaz para lograr una 
redistribución de la renta me
diante la obligatoriedad del sis
tema.

La participación en los bene
ficios de las empresas puede te
ner su origen principalmente en 
tres fuentes:

l.“ Participación nac ¿a de la 
voluntad del empresar .'o

Otro de los pçpblemas con los 
cuales tiente que enfrentarse la 
participación en los beneficios es 
el que se refiere a la forma de 
lealizarla. En el seno de nuestra 
legislación, después de quedar re
conocida como un derecho la par
ticipación en los beneficios de los 
elementos que integran la em
presa: dirección, capital y tra
bajo—en el artículo 26 del Fuero 
de los españoles «el Estado re
conoce en la empresa una comu
nidad de aportaciones de la téc
nica, la mano de obra y el ca
pital en sus diversas formas, y 
proclama por consecuencia el 
derecho de estos elementos a 
participar en los beneficios...»—, 

llevado a la práctica en 
inultitud de actividades, y para 
su realización se han utilizado 
las siguientes modalidades prin
cipalmente:

6
CONSULTA NUMERO 1.029. con su hija durante mucho 

tiempo. Considero que si esto es 
lo cierto, usted deberá obrar con 
arreglo a tal hecho. Por lo tan-

Co ns ultor io i

Don M. C. L., de La Co
ruña, nos escribe:

¡ SOCIAL
9

I

2.“ Participación lograda des
pués de las contiendas sostenidas 

a® trabajo y la empresa.
3. Participación impuesta por 

mandato del propio Estado.
No faltan autores que sostie

nen a toda ültranza que el be
neficio en su totalidad debe de 
^ignarse al empresario, ya que 
este ha sido el que durante todo 
el proceso productivo se ha con
vertido en asegurador del mismo, 
y que así como si existen pérdi
das el único que las soporta es 
el, también es lógico que sea és
te el que disfrute de la totali
dad de lo.s beneficios. Si se pro
fundiza un poco en el fondo de 
la cuestión, puede observarse que 
esto no es así. toda vez que, si

a) Mediante un porcentaje so
bre las ventas u operaciones—ca
fés, hostelería, etc., etc.

b) Mediante un porcentaje so
bre la producción—minas, trans
portes, etc.

c) Mediante un porcentaje so
bre los salarios—industrias de la 
lana y el algodón.

d) Mediante la entrega de pa
gas con carácter extraordinario 
según el porcentaje alcanzado por 
los beneficios—banca, bolsa, etc.
. e) Mediante un porcentaje so

bre las ventas u operaciones, pe
ro con mínimo garantizado—far
macias.

El llamar a cualquiera de tales 
procedimientos participación en 
beneficios es, como fácilmente 
puede comprenderse, una simple 
cuestión de apodos, ya que ca- 
xecen totalmente de las notas que 
toda participación en sí debe al
bergar.

Por último, apuntaremos tan 
sólo uno de los puntos más cru
ciales y desagradables de la par
ticipación: la determinación dte 
cuándo los beneficios son norma
les y cuándo son extraordinarios.'

Es cierto que no existe una fór
mula matemática que nos indi
que cuándo son normales y cuán
do han rebasado estos límites; 
pem no ya solamente desde el 
punto de vista moral, sirio desde 
aquel que repose en el más es
tricto sentido común, podemos 
decir sin temor a sufrir el me
nor de los equívocos, que «tales 
beneficios son extraordinarios». 
Es en este caso cuando no se de
be por ningún medio, ni tan si
quiera como medida urgente de 
redistribución de la renta, proce
der a su reparto, ya que en este 
caso concreto tendríamos que el 
capital y el trabajo se habían 
dado up abrazo para explotar al 
consumidor.

Mi rnadre se acogió a los 
beneficios de la subrogación 
a su debido tiempo, según 
autorizaba la ley, porque mi 
padre había fallecido hace 
qmnee años y los recibos ve
nían extendidos a nombre de 
su esposo. Yo soy mayor de 
edad, vivo con mi madre y 
estoy soltero. Ahora mi ma
dre piensa salir en breve a 
Venezuela para vivir allí con 
una hija casada. Yo desea
ba que usted me contestara a 
estas preguntas: ¿Puedo se
guir viviendo en el piso? 
¿Hay que avisarlo al propié- 
tario? ¿Qué plazo tengo? Si 
llego a casarme y me muero, 
¿tendrá derecho mi esposa a 
seguir en el piso? Si mi ma
dre, que ahora se va a Vene
zuela, no se encuentra bien 
allí, ¿puede hacerse con el 
piso otra vez ctiando regrese? 
¿Puede decir que fué a Ve
nezuela en viaje de turismo?

El primer problema a resol
ver en el caso que usted nos 
plantea es el de si su madre va 
a Venezuela en viaje de turismo 
o a quedarse definitivamente. 
En el primer caso, no tiene que 
hacer nada. Y solamente le 
aconsejo dejar un poder a nom
bre de procurador para que pue
da representarle y defender en 
sus derechos; en el segundo ca
so, tendrá que hacer una cesión 
de vivienda a nombre de usted.

Esto último parece ser que es 
el caso verdadero: Su madre 
emigra a Venezuela para vivir

to, nuestro consejo es que 
madre notifique por medió 
notario al casero su decisión 
cederle a usted la vivienda 
subrogarle en sus derechos

su 
de 
de 
y

---------- y obligaciones, por ser usted ^u hi
jo y por convivir con ella habi-
tualmente desde hace más de 
dos años. Esta cesión está am
parada por el artículo 24 de la 
vigente ley de Arrendamientos 
Urbanos y deberá ser notificada 
dentro de los dos meses de rea.- 
Uzada.

Si su madre regresara de 
América puede volver a vivir 
oon su hijo sin ningún inconve
niente.

Respecto a sus hipótesis de si 
usted llega a casarse y se mue
re ¿qué le sucederá a su espo
sa en lo referente a poder se
guir en el piso? Le diré que la 
efectuada a favor- de su madre 
no cuenta en las dos subrogacio
nes que autoriza la ley, porque 
aqúélla ya se había consolida
do, y con la notificación efec
tuada se buscaba por el legisla
dor aclarar situaciones de hecho 
entre inquilinos y caseros. Por 
tanto, si usted se casa y se mue
re, podrá - subrogarse su viuda ; 
pero tendrá usted que dejarla 
bien informada de qué antes de 
que transcurran noventa días si
guientes al fallecimiento de su 
previsor esposo, deberá notificar 
al casero que ella se ha Subro
gado en los derechos del di
funto,
Cipriano TORRE ENCISO

Abogado del I. C. de Madrid

ino G—burgos.—• yvz Llevo doce años traba
jando en una empresa de fi
bras artificiales, en donde 
ingresé como aprendiz de de^ 
linenate, en una de sus sec
ciones, pasando a los cuatro 
años de calcador, y desde en
tonces vengo realizando tra
bajos de delineante.

En este período de tiempo 
ha habido dos bajas de deli
neantes en dicha oficina, pla
zas que, efectivamente, no 
han sido cubiertas; ahora 
bien, hace tres años se creó 
una oficina técnica, entran
do con este motivo un calca
dor, el cual fué ascendido à 
los dos años, sin que éste su
friera examen alguno, así co- 
mo igualmente no fué anun
ciada por la empresa dicha 
plaza.

El informe que intereso es 
si tenía derecho' a cubrir di
cha plaza, ya que es la pri-
mera que se efectúa en 
empresa desde mi ingreso.

Dos problemas existen en

la

su
consulta. El primero, el de su 
c 1 a s i f i cáción profesional. Si 
efectivamente realiza las funcio-
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Francisco MORAN
YEBENES

LOS SEGUROS SOCIALES EN EL
SECTOR AGRICOLA

TOLEDO. — En la Diputación 
Provincial se reunieres más de 
400 representantes de las Her
mandades Sindicales de Labra
dores y Ganaderos y Correspon
salías del 1. N. P., presidiendo el 
delegado provincial de Sindica- 
tós, señor López Pando, tratán
dose acerca de orientación, al
cance y significación de la nue
va Reglamentación de Seguros 
Sociales en el sector agrícola.

Análogo acto se ha celebrado 
en Talavera de la Reina, asis
tiendo las representaciones co- 
marcale’’

MALAGA.—La Asamblea ple
naria de la Hermandad Sindical 
de Labradores y Ganaderos de 
Canillas de Aceituno ha trata
do de los perjuicios ocasionados 
por el pastoreo abusivo y otros 
daños a la riqueza agrícola, ha
biéndose ordenado por el dele
gado provincial de Sindicatos la 
aplicación del Reglamento de 
Policía Rural,, én evitación de 
estos hechos.

Respecto a las próximas elec
ciones sindicales se han adopta
do acuerdos, habiendo reinado 
gran entusiasmo en la reunión.

nes de delineante, debe acudir a 
su Sindicato para formular la 
oportuna reclamación a la Dele
gación de Trabajo, que es el or
ganismo competente en esta 
materia. Todo ello sin perjuicio 
de la reclamación - de salarios 
ante la Magistratura de Trabajo 
por el tiempo en que se ha des
empeñado cargo de superior ca
tegoría.

El segundo problema es el de 
la forma en que se ha cubierto 
por la empresa una plaza de de- 
lineante. La Reglamentación de 
Trabajo tiene una laguna en es
te aspecto, pues si bien señala 
que los delineantes proyectistas 
se designarán primeramente por 
concurso oposición entre los de
lineantes de plantilla y los cal- 
cádores por libre nombramiento 
de la empresa, no dice nada de 
los simples delineantes. Tenien
do en cuenta el criterio que res
pecto a ascensos mantiene la 
Reglamentación del Trabajo es
timamos debe entenderse que 
también se cubren por concurso 
oposición entre los calcadores 
que demuestran su capacidad, 
pero para asçgurarse debe for
mular consulta a la Delegación 
Provincial de Trabajo, ya q u o 
su criterio será el que preva- 1P7PSL

A.* NUÑEZ-SAMPER

Madrid, jueves 12 de septiembre de 1957.
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inesperada, casualidad. Al re-HORIZONTALES.—1 : Desgracia

DAMERAMA NUMERO 118

■3?T<

o J!f7i

Alusión.

("Marius”.)

K

rro policía?

HOROSCOPO DE PUEBLO
fatuo, sin sen-

Por Carroll RICH TEK97 3 72 53 41 37 19 28 65

B,—Desproporcionado (PARA MAÑANA)

ARIIS LLO I iAldeano
62 105 9 127 - mita ahorrar tiempo. Esta tar

de, departa con un amigo.

C.—Figuradamente, quitar 
a una persona el 'aplo

mo, turbarla ..........

f.—Astucia y halago, con 
que se pretende enga

sar a uno .............

más. Esta es la ocasión más 
oportuna.

—Pero ¿de veras que no has visto nunca un p**

—Cuando se atraca de gambas 
es cuando se pone hecho un 
“gamberro"....

A.—Necio, 
tido .

' í Tel Paris",) j
---------------- -—5 i

D.—Fígiu-adamente, com- 
pasivo, clemente ...

dnUlinniu cultivando, porque 
el futuro ofrece buenas pers
pectivas para usted.

CRUCIGRAMA NUMERO 118

vés, desmenuzad una cosa con los dientes.—2: Plaza para diversio
nes’ públicas. Al revés, zaragatona.—3: Símbolo químico. Saquillos 
para guardar algo.—4: Satisfacción de una duda o dificultad.—5: 
Metátesis de brocas. Vocal.—6; Persona loca o demente. Al revés, 
interjección.—7: Que tiene el pelo rojizo. Lefaguaje de los gitanos. 

'6: Reza. Canción portuguesa (plural).—9; Al revés, atreves. Tumor- 
callo que dificulta el juego de una articulación.

VERTICALES.—1: Extrae, al revés. Organo de la vista (plural). 
8: Naufragara.—3 ; Figura de la baraja. Alabaras.-M: Fuerte, vigo
roso. Vocal.—5; Oxido de hierro hidratado de color amarillo. Con
sonante.—6: Cierta flor. Perro.—7: Al revés, precio. Al revés, com
posición lírica de gran elevación.—8: Hablan en público. Metátesis 
de lado.—9; Nivel. Vejación, molestia.

771» c «jUi
Wj

Sin palabras.
(“Ici París".)

---
—No, gracias; estoy 

de dejar de fumar.
tratando

—¡No, Pedro; no es de ahí

íhíhihkí

“No te figues en las faltas de 
hortografia, porque escrivo con 
unn pluma hestilográfica que no 
escrive bien."

—¡No se puede jugar contigo! 
imbécil !

Siempre ganas,

25
‘—Créeme, hijito: si el mar

charse de casa resolviera la vida, 
yo también...

_¡Oh Pablo! ¡Me he dejado abierto el grifo de 
la bañera!

14 43 45 30 71 85 81 23 100

_  _  _  _  _  ___  ___ ___ __
18 29 42 51 80 103 116

7 52 12 46 108 31

111 8 66

(Marzo 21 a abril 19)
Termine hoy las 

faenas que comen
zó ayer. No deje 
nada a medio ca
mino. Después, es
boce un método de 
trabajo que le per-

(Julio 22 a agosto 21)
Si usted no se ha 

puesto al habla con 
ese director ejecu
tivo o magnate 
que le puede ayu
dar, no debe usted 
perder un minuto

(Noviembre 22 a diciembre 21)
Su afición aJ tea

tro lo lleva, natu
ralmente, a mover
se en los circuios 
de los actores y em-

15

125 40 95 104 69 13

■•--Oyente
89 20 17 47 112 82

*■—Averiguan

‘"Regresen

Baje alguna cosa

-Rece
124 lio 86

'Dádiva que se. hace 
voluntariamente ........

O'—Duraclón o existencia 
de las cosas .......... ,

PRoT£ct<>«4

35 63 99 126 70 16 57 118 130 107

jueves 12 de septiembre de .195_Z

—Según tus cálculos, deberíamos estar llegando 
a las Hawai..

Trae buen equipo este año el Cuerpo de Guar
de Circulación, ¿eh?

75

79 109 96 76 132 122
_ ___ ____ _ _
64 131 44 106 36 90
_  ___  __ —. _ _
32 121 98 48 133

117 94 56 24

4

SIN PALABRAS

a mayo 2u)
Pongase su me

jor traje y arrégle
se bien, porque hoy 
va a recibir- la vi
sita de personas 

i AllUit están muy in- líAUuv feresadas en la al
ta calidad de su labor. Debe 
usted impresionarlas favora
blemente.

(Aeo=*o 23 a septiembre 22)

ViRÓO 
ha venido

Hoy usted se 
s i ente desboraante 
de e n e r g i as. Su 
entusiasmo por s u 
labor está entera
mente justifica d o, 
por cuanto usted lo 
haciendo muy bien.

Persista en su esfuerzo.

(IMayo

ütMiNIó

21 a junio 21)
El día es formi

dable para que us
ted pueda expresar 
sus más nobles y 
elevados senti
mientos a los 
n. i e m b r os de su

njbrc a octubre 22!

meiiáará a conocer' 
un mundo social 
distinto a aquel en 
que usted se ha 

1 lilHA movido hasta la fe-i

familia y a cierta persona que 
le interesa sobremanera. Apro
veche.

(Junio 22 a julio 21)
Debe usted re

unirse hoy con sus 
com pañeros y so
cios para discutir 
en forma sistemá
tica y metódica los 
problemas a que se 

enfrenta la empresa. El aná
lisis debe ser completamente 
objetivo.

Lililí/) çjia. En ese mundo
superior usted debe desempe
ñar un papel importante y po
sitivo.

(C ■

fcscomon

23 a noviembre 21i
Sólo hay una ma

nera de cimentar 
más s ó 1 i d amente 
sus relaciones con 
sus socios y com
pañeros. Ella es 
siendo usted com-

prensivo, generoso y tolerante 
con ellos.

T»=riembre 22 a enero 20) 
p e n s a m ) cutos 

nuevos brotan ho.y 
en su cerebro. No 
s e apresure a po
nerlos en práctica. 
Sométalos esta no-

lapmo che a un escrutinio 
minucioso. Los que resistan la 
prueba deberán ser utilizados.

(Fn ro 21 a febrero 19)
Trate hoy de re

visar los planes que 
hace tiempo tiene 
esbozados con re
ferencia a diversos

AiuiAJi I aspectos de su vi- 
HbUrtrtlU da. Es un día favo
rable para poner en práctica 
algunas de esas resoluciones.

ero 20 a marzo 20)
Permanezca hoy 

en la oficina lo in- 
d i s p e nsable para 
atender 1 o s asun
tos más urgentes y 
luego haga la serie 
de visitas que debe 

hacer para conseguir apoyo 
económico a sus planes.

SI su HIJO NACE MAÑANA...
Su hijo será una de esas personas que tratan siempre de resolver todM sus 

por sí mismos. Tendrá mucho ingenio e industria. Pero usted deberá debe ser,
puede vivir aislado. Sólo dentro de la socie.dad podrá su hijo ser el gran ho q

PUEBLO Pág.
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(III) La guerra “aprieta botones” sólo será para pasado mañang
Carrera de velocidad entre los técnicos americanos y rusos
,para la fabricación del cohete balístico intercontinental

El “rocket” “Wiking” sale disparado hacia el eieio

Fue el día 26 de agosto de 
este año, por la noche. Ra
dio Moscú retransmitió su 
Boletín Informativo, como 

de costumbre. De pronto, el locu
tor anunció: «La agencia Tass 
acaba de comunicarnos que un 
supercohete balístico interconti
nental múltiple ha sido lanzado 
hace pocos días.»

El revuelo que se armó, acto se
guido, por todo el mundo, ya lo 
saben ustedes... Aparte de los jui
cios de los militares y técnicos 
autorizados del Occidente sobre la 
autenticidad de la noticia rusa so
bre el verdadero alcance de la 
prueba soviética lo cierto es que 
los gerifaltes del Kremlin acaba- 
bair de hacer explotar una «bom
ba» propagandística de «aúpa»...

Ahora bien, pasada la sorpresa 
inicial del anuncio de la agencia 
Tass, el inundo libre volvió a se
renarse gracias a las declaracio
nes de altas personalidades de la 
ciencia, del arte militar y de la 
política internacional, que supie
ron reducir el descubrimiento ruso 
a sus justas proporciones, aunque 
sin menospreciar, naturalmente, 
su trascendencia. Por nuestra 
parte confesamos que no dispo
nemos, claro está, de un «acusi
ca» particular en el Kremlin, pero 
sabemos bastante sobre los pro
blemas que plantea el famoso 
cohete balístico intercontinental 
para compartir su opinión, y va
mos a explicarles en pocas lineas 
de qué se trata en realidad.

LOS DOS PROBLEMAS 
DEL I. C. B. M.

Como pueden ustedes apreciar 
c*^oquis que publicamos en 

esta misma página, los «missiles» 
de tipo corriente se lanzan desde 
un punto que llamamos «A», ha
cen su recorrido a una altitud 
mas o menos reducida, sin salir 
nunca de la protosfera o de las 
bajas capas de la estratosfera 
—pues necesitan «respirar» como 
cualquier ser viviente para que 
funcionen sus motores— y, por 
fin, caen en el punto «F», que de
signa el objetivo previsto. Hasta 
nace poco su velocidad era inclu
so infrasónica, es decir, inferior a

la del sonido, aunque hoy día con
siguen superar esta famosa barre^ 
ra y se han convertido en super
sónicos, igual que los nuevos avio
nes de reacción. Son los I. R. B. M. 
(Intermediaire Range Ballistic 
Missiles).

Pero los I. C. B. M. (Inter
Continental Gallistic Missiles ) 
son otra cosa... Lanzados desde el 
mismo punto «A» se elevan hacia 
la inosfera hasta los 200 ó 300 ki
lómetros de altura —algunos in
genieros hablan incluso de 1.000 
kilómetros—, mediante tres o cua
tro elementos de propulsión que 
van desprendiéndose a medida 
que se agota su combustible. Lue
go describen una parábola en el 
espacio y vuelven a caer en di
rección al punto «F» por la fuerza 
de atracción de la tierra. Mas su 
trayectoria plantea dos problemas 
que parecían casi insolubles.

En primer lugar, cuando inician 
el descenso alcanzan velocidades 
que se calcula entre los 15.000 y 
los 30.000 kilómetros por hora, y 
al tomar contacto nuevamente 
con nuestra atmósfera el frota
miento provoca un calor tal que 

El célebre “Matador”, apuntando al cielo con su morro, en la rampa 
de despegue.

Isab

, Üna del 
® Stamps 
>1»), ha e 

el Tr( 
de Or< 

^paciói 
5>las, Isa 
Podando 

entr 
“O diversa 

tral 
J^blicad 
^tan mi 
k «1 
njefinici»

:>do a (

y del

hasta la fecha ninguna aleación 
metálica puede resistir. El cohe
te, pues, al cruzar la distancia en
tre los puntos «D» y «E» se ato
mizaría literalmente. Hace pocas 
sen^anas una noticia de Norte
américa anunció que los técnicos 
habían encontrado una nueva 
aleación, no metálica, capaz de 
no desintegrarse en tales condi
ciones. De ser cierta se habría re
suelto este primer problema. Otros 
ingenieros proponen ftenar el ar
tefacto durante su caída mediante 
aletas, pero entonces se aumenta 
su peso y las dificultades del des
pegue, de la ascensión, se ven 
complicadas al necesitar una 
fuerza de propulsión inicial muy 
superior.

Por otra parte, cuando el I. C. 
B. M. cae no tiene ya ningún ele
mento propulsor; es como una 
piedra, una bomba o un meteoro, 
y no hay manera de modificar su 
trayectoria como en los «missiles» 
clásicos por radio o por radar. 
¿Cómo, en tal caso, calcular con 
exactitud matemática punto 
de explosión en el lugar mismo 
del objetivo previsto, después de 
una trayectoria de 8.000 a 15.000 
kilómetros? Un error 
'00 kilómetros no sería 
ñar...

CARRERA DE 

de 100 ó 
de extra-

VELOCI
DAD ENTRE LOS TEC
NICOS AMERICANOS Y 

RUSOS

No debemos olvidar que en 1945 
casi todo el grupo de científicos 
alemanes de la isla de Peene
münde con su jefe, el doctor Hel. 
muth Goettrop, cayeron en manos 
de los rusos. Sin embargo, hasta 
hace pocos meses, los especialis
tas declaraban que los norteame
ricanos no conseguirían disponer 
de los I. C. B. M. antes del año 
1958, y los soviéticos entre 1960 y 
1970. Parece seguro, pues, que las 
predicciones han fallado...

Los Estados Unidos, natural
mente, han reaccionado al anun
cio de Moscú diciendo que hacía 
ya dos meses que ellos mismos 
habían experimentado con éxi
to sus propios artefactos inter
continentales, teniendo actual
mente en estudio o en plan de 
pruebas tres tipos: «Atlas», «Ti
tán» y «Snark». Su base está en 
Florida, en el cabo Carnaveral. 
No obstante, nos acordamos de 
que varios intentos recientes fra
casaron y que tres cohetes tuvie
ron que ser inutilizados en vuelo 
por haberse desviado de su tra
yectoria...

Además, lo más probable es que 
los modelos probados en la actua
lidad sean más bien artefactos de ' 
tipo corriente^ clásico, que no sa
len de la atmosfera, aunque si con 
un alcance superior debido a ele
mentos propulsores muy potentes.

Con todo, hasta la semana úl-

tima se creía que el proyectil ba
lístico intercontinental era el ar
ma absoluta, sin posibilidad de 
contrarrestar sus efectos. Pero los 
británicos acaban de lanzar a los 
cuatro vientos otra noticia bom
ba: «Tienen —afirman— un pro
yectil «antiproyectil balístico in
tercontinental». Y el general ale
mán, Josef Kammhuber, jefe del 
nuevo Ejército del Aire germano, 
declara: «Us posible imaginar la 
producción de artefactos teledi
rigidos destinados a combatir 
otros artefactos teledirigidos gra
cias a revolucionarios sistemas de 
pilotaje ar distancia.»

Lo cierto es que el cohete ruso, 
según propias declaraciones de 
Radio Moscú, está en período de 
pruebas y parece absolutamente 
seguro de que la U. R, S. S. no 
estará en condiciones de fabri
carlo en serie y con la precisión 
requerida para que sea un arma 
verdaderamente eficaz antes de 
varios años. Qon la capacidad in
dustrial y el alto nivel técnico 
de los ingenieros norteamericanos 
es también normal creer que los 
Estados Unidos no se dejarán 
distanciar en este campo...

Las dos trayectorias de los “missiles”. La trayec toria número 1 se refiere a los artefactos de tipo 
corriente que existen en la actualidad, yendo de "A” a “F” sin salir de nuestra atmósfera. La tra
yectoria numero 2 es la de los cohetes balísticos in tercontinentales. Xos dos problemas que se plan- 

son, por una parte, el peligro de desintegrac ión durante el recorrido entre los puntos “D” J 
E , cuando entran nuevamente en la atmósfera, y por otra, la imprecisión en cuanto al lugar de 

caída en “F”.

. -¡ N avi 
I ■ ayer 
O jas. ) 

de, t 
Ilición —■“< 
periodistas, 
curiosos—q 
blemente £ 
llegada de 
en este e 
Vargas, del 
pa. en oti 
Calvo, uno 
tizados e 
nes.

Cuando 
avión las 
saltaron c 
abramos se 
guntas se

Armando 
—Me he 

tne he de, 
—dijo en 1 

En serio 
mucho quí 
se llama e 
za que coi 
ma estanci

El fai
Fojo"
inspii

solver por sí Solo una futura gue
rra. Sus efectos son más bien psi
cológicos que realmente decisivos 
en el aspecto bélico.

y,, sobre todo, debemos hacer 
confianza en los hombres que tie
nen la responsabilidad de nues
tros destinos. Esta carrera de ar
mamentos, esta competición entre 
las grandes potencias aéreas para 
la supremacía del espacio, siguen 
la vieja línea de conducta que los 
romanos, hace ya veintitantos si-
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glos, definieron con el famoso 
adagio: «Si quieres la paz, prepá
rate para la guerra.»

J. L. DUMONTIER 
BEROULET

(Documentos fotográficos de 
los Servicios de Prensa de la 
Embajada de los Estados Uni
dos en Madrid y de la agencia 
INP.)

LA GUERRA «APRIETA 
BOTONES» SOLO SERA 
PARA PASADO MANANA

von todo, la guerra «aprieta 
botones» de las novelas de «Cien
cia ficción», con artefactos «ro- 
b(tts» cruzando el espacio, teledi
rigidos por unos hombres escon
didos en cualquier lugar secreto y 
subterráneo de lanzamiento, pu- 
diendo alcanzar cualquier punto 
del globo, no es para mañana, si
no-para pasado mañana. Y como 
no nos gusta participar en esta 
forma de periodismo sensaciona- 
lista que practican algunos, hasta 
afirmaremos que no hay motivos 
para preocuparnos demasiadó. Ni 
el equilibrio de fuerzas militares 
está roto por ahora —como acaba 
de decirlo con mucho sentido co
mún y mejores conocimientos que 
nosotros, además, el propio gene
ral N o r s t a d, jefe de la 
O. T. A. N.—, ni el mito de la 
bomba atómica llevada por un 
cohete intercontinental puede re-

Una batería de “Nikes”, preparada para interceptar aviones ene 
migos.

, Madrid, jueves Í2 de septiembre de 1957
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*•5^' «■ 8 nui Día píamviife, 
un comando 
de reporteros

armando f ai VO VRNE a ESPAÑA 
A RODAR OTRA PELICULA

SE HA CASADO EN MEJICO CON UNA 
ITALOSUIZA QUE CONOCIO EN MADRID
. -» N avión de la Iberia trajo 
I • I ayer a dos famosos. Bara- 
IJ jas, a las cuatro de la tar

de, tenía esa especial ebu- 
jjjgión _estrellas ”, productores, 
periodistas, fotóg r a f o s, simples 
curiosos—que se produce inevita
blemente ante el anuncio de la 
llegada de una personalidad. Y 
en este caso eran dos; Pedro 
Vargas, del que PUEBLO se ocu
pa en otro lugar, y Armando 
Calvo, uno de nuestros más co
tizados e internacionales gala- 
nes. , ,Cuando ambos bajaron del 
avión las cámaras fotográficas 
saltaron del uno al otro, los 
abrazos se repartieron y las pre
guntas se hicieron simultáneas.

Armando llega sin bigote.
—Me he afeitado el bigote... y 

me he dejado crecer la mujer 
—dijo en tono de broma.

En serio aclaró que no hace 
mucho que se ha casado. Terry 
se llama ella, y es una ítalosui- 
za que conoció durante su últi
ma estancia en Madrid.

—Yo me tuve que ir a toda ve
locidad, reclamado por mi pro
ductora para interpretar un 
“mano a mano" con Arturo de 
Córdova, y no pudimos casarnos 
aquí, como hubiera sido nuestro 
deseo. Pero a poco de mi parti
da ella me siguió,, y nos casamos. 
Puede decirse que estoy en mi 
luna de miel.

Luna de miel agitada la de los 
actores. Pues esta vez tampoco 
ha podido venirse ella. La seño
ra de Armando Calvo tocará tie
rra española el próximo sábado, 

—También ahora ha sido un 
viaje rápido e imprevisto. Mi 
productor mejicano, Gonzalo El
vira, tiene aquí una película, que 
interpretaré yo en imión de Ro
sita Arenas. La película se titu
la “El hombre que perdió el 
tren”, y va a ser dirigida por 
León Klimonski.

Dice que siempre . le ilusiona 
hacer cine en su Patria. Que 
viene encantado con _ repetir - la 
experiencia de "El último cu-

, que tanto éxito está alcan-plé

En los Estudios C.E.A. se está rodando
actualmente la película más cara de 
nuestra historia cinematográfica
Miles de extras, cientos de caballos, decorados 
suntuosos y reproducciones de cuadros de Goya 
“LA GUERRA EMPIEZA EN CUBA” LA DIRIGE MANUEL MUR 
OTI, Y LLEVA COMO PROTAGONISTAS A EMMA PENELLA Y 
GUSTAVO ROJO, AL FRENTE DE UN REPARTO SUPERIOR A

LOS CINCUENTA ARTISTAS
SU COSTE SOBREPASA LOS CATORCE MILLONES DE PESETAS

El famoso autor de “El Danubio 
rojo“ hace turismo y busca 
inspiración al mismo tiempo
T 1 NA de las más simpáticas 
I I figuras de la literatura que 

hemos conocido —dentro 
de los que alcanzaron re

lieve universal— es la del autor 
de «El Dailubio rojo». A su debi
do tiempo ofrecimos a ustedes 
una entrevista amplia con él,_ a 
raíz de su estancia en España. 
Ahora ha pasado meteóricamen- 
te por Madrid,
-De todas maneras pienso vol

ver con más calma. Usted ya sabe 
mi interés por todas las cosas es- 
pañolas...

Habla incluso en español. Y lo 
entiende perfectamente.

—Sigo viviendo en Francia. Allí 
he fijado mi residencia. Y allí 
escribo...

—Ahora, viajando, ¿ escribe 
también?

—Hice profesión de la litera- 
hira y, ¡qué remedio me. queda! 
Es delicioso hacer turismo y escri
bir al mismo tiempo,

—¿Qué prepara?
—Nna nueva novela. Busco te

mas...
Bruce Marshall busca siempre 

la superación.
—No puedo estar satisfecho de 

lo que hice anteriormente. Muchas 
fe mis novelas irían a la hoguera 
ti de mí dependiese. De veras...

muy sincero en todas sus 
opiniones. Venía muy cansado... 
Poro jamás se niega a los perio- 
^tas. Siempre tiene una sonrisa 
8 flor de labios.

—Yo he sido periodista también. 
Tengo tradición familiar perio- 
bistica...

Bruce Marshall se apoya en un 
bastón de nudos. Es un buen con
versador y hombre muy expresivo, 
“iguió viaje. Volverá en breve.

“-Me gusta fnucho España, mí 
Querido amigo... Aquí estoy como 

^Bevo galardón para 
la escritora española

Isabel Calvo de

pez en el agua. Y la inspiración 
no puede faltar nunca aquí...

A. D. O.

zando.
—La lástima es que no podré 

quedarme - mucho. El 2 de no
viembre tengo que estar en Cuba, 
para hacer una temporada breve 
de teatro clásico español, y des
de allí marcharé a Venezuela. 
.Vengo con el tiempo justo para 
intervenir en la .película.

Los abrazos, los saludos, eran 
un obstáculo* para una normal 
con versación. Rosita Arenas, 
Gonzalo Elvira, Lola Flores, Ma
ruja Díaz, Carmen Sevilla...

—Hace muy poco que se ha 
estrenado en Méjico “El último 
cuplér”. El éxito ha sido tan 
grande, por lo menos, como el 
de España. Cuando me he veni
do no había localidades de nin
guna especie.

Armando dejó a todos, perio
distas y amigos. Su madre, es
posa y madre de actores, le es
taba pidiendo un abrazo.

Desde hace unos años re
sulta extraño llegar a un 
«plató» cinematográfico y 
no escuchar un idioma 

diferente al nuestro entre el 
equipo técnico y artístico. Esto 
nos ha sucedido hoy mismo, al 
entrar en el «plató» número 5 
de los Estadios C. E. A., en la 
Ciudad Lineal, donde se está ro
dando el film «La guerra em

CURSO PREUNIVERSITARIO
Profesorado especializado en las 
distintas ramas formación uni
versitaria- Cursos de conferen
cias a cargo de catedráticos de 
Universidad. Visitas culturales y 

a centros industriales
Colegios SAN ESTANISLAO DE 

KOSTKA
Legalmente reconocidos Superior. 
Varones ; SANTA ■ ISABEL, 23.

Señoritas: ATOCHA, 94

pieza en Cuba», según la obra 
de Víctor Ruiz Iriarte, y que di
rige Manuel Mur Oti. Lleva co
mo protagonistas a Emma Fe
nella y Gustavo Rojo, secunda
dos por Roberto Rey, Jesús Tor- 
desilias, Angel Ter, Roa, Matilde, 
Muñoz Sampedro y muchos más, 
hasta completar un reparto su
perior a 50 actrices y actores. 
Es una superproducción de Pla
neta Films—Francisco Fernán
dez de Rojas—para Suevia Films. 
La fotografía es de Manuel Be- 
renguer. El director general de 
producción es Pineda, ayudado 
en la jefatura por Uzal. Julio 
Buchs ayuda a Mur Oti en la 
dirección. Es una película en 

. color para pantalla panorámica.
LA PELICULA MAS CA

RA DE LA HISTORIA

ban un poco tímidamente unas 
botítas cerradas hasta media 
pierna, cuajadas de botones ne- 
KTOs’.Cuando la película se acabe, 
catorce millones de pesetas ha
brán quedado reducidos a 3.500 
metros de celuloide.

Carlos MARIN BORRA

A-guilar
, ^na delegación del Círculo de 
® Stampa, de Bordighera (Ita- 

ha entregado, por segunda 
el Trofeo Internacional Pal- 
de Oro a la presidenta de la 

^pación de Escritoras Espa-
**188, Isabel Calvo de Aguilar, 
Wando de nuevo vencedora Es- 
r&a entre sesenta concursantes 
“^diversas naciones.

trabajos presentados eran: 
J^blicado: «En Oxford se ne
nian maestros de párvulos». E 
P^^to: «La morar con tarifa», y 
y definición del humorismo, con 

^tación de frases, la siguiente:- 
’ humorismo es ía sonrisa del 

a través de la pirueta ge- 
sobre el vacío, en el trapecio 

■¿^8 existencia, del triste, del 
if^eado, del sarcástico, del jo-

y del lírico.»

LUISA FERNANDA

Hablamos con el productor, 
señor Fernández de Rojas, y ños 
explica que esta película es la 
tnás cara de la historia de 
nuestra cinematografía. Película 
eminentemente española: guión, 
dirección, equipo artístico, capi
tal, productora, etc. Su coste so-

El “flash” de hoy 5
"—“ 5

Dos bodas a la | 
vista: Morujita |

Díaz I
y Lola Eoies |

LA PRIMERA SE 5 
CASA EN CUBA;!

’ Proyección y sonido Philips “Alta fide lidad”, relieve, normal y Cinemascope

Hoy, jueves,

Despidieron alegremente al Año Viejo... 
no sabían lo que Jes traería el Nuevo!¡Porque

brepasa los 
pesetas.

Es un a 
ambiciones.

catorce . millones de

película de grandes 
Tiene un excelente

LOLA, CON 
“PESCAD ILLA” :

guión, sobre el cual Mur Oti está 
haciendo una gran película, a 
juzgar por lós planos que hemos 
visto rodar. Emma PeneHa está 
sensacionalmente guapa y en un 
cometido de actriz muy difícil, 
por las diferentes facetas que 
encierra el mismo, pues Emma 
representa dos personajes a la 
vez: a la gobernadora de Bada
joz—cuando la guerra de Cuba— 
y a u n a cupletista de aquella 
época también. Son dos herma
nas gemelas. Como gobernado
ra, Emma es la mujer de Ro
berto Rey; como cupletista, «la 
Guajira», tiene de novio a Gus
tavo Rojo.

La película se lleva a un rit
mo frenético. No obstante ser un 
film muy complicado y difícil de 
dirigir, se está llevando a cabo 
con la agilidad de cualquier pe
lícula normal. Esto se debe a que 
la organización es perfecta, se
gún hemos podido comprobar, y 
a la excelente vhión que existe 
entre cuantos intervienen en el' 
film.

Los exteriores se han realizado 
en Badajoz, a una temperatura 
superior a los 40 grados. En ella 
han intervenido ya miles de ex
tras, a los que hubo que vestir 
de época y adiestrar en el ma
nejo de armas y caballos, así co
mo para que participai'an co
rrectamente en un impresionan
te desfile militar que aparece en 
la película.

Los decorados de Barman son 
de una suntuosidad sin límites. 
Los muebles, cortinas, suelos de 
madera encerada, tapices, lám
paras, relojes, etc., son de una 
gran riqueza. El despacho del 
gobernador tiene en sus paredes 
reproducciones exactas de tres 
cuadros de Goya. Reproduccio
nes que se harán añicos tan 
pronto se acabe la acción en es
te decorado.

Cuando salimos del «plató», 
Mur Oti se quedaba dando ór
denes a Emma- y a Gustavo pa
ra intervenir en una escena. Las 
luces ya estaban preparadas. 
Julio Buchs, j?on el guión en la 
mano, éstaba estudiando los diá
logos que tenían que decir los 
protagonistas. G u s tavo, vestido 
de capitán del Ejército, de un 
rojo impresionante. Emma, con 
el clásico vestido de gasa de 
aquella época, por el que asoma-

PEDRO INFANTE 
SILVIA PINAL 

SARA SARCIA

PELI

inocente 4M Protxicción MATOUK FILMAS J

Este era el rumor de ayer. 
Marujita Díaz se casa. Lola 
Flores dejará en breve de ser 
soltera. Marujita nos confir
ma su noticia; . .

—Sí, señor. Aún no estaba 
muy decidida a hacerlo; pero 
en mi próximo viaje a Cuba 
me he decidido a hacerlo, A 
«él» lo he conocido durante 
mi paso por allí. Es cubano. 
No digo el nombre, porque no 
tiene nada que ver con el 
mundillo artístico. Se dedica a 
sus negocios,; Procuraré no re
tirarme cuando me case. De 
todas maneras tendría que ir
me a vivir allí...

y la noticia de Lola nos la 
dicen cuando ésta—que hoy

5
1
3
3

s

a 
a a

salió con Cesáreo González a f 
arreglar asuntos en Barcelo- .g 
na—espera al mejicano Pedro a

UN “ROMANCE” CON CARCAJADAS Y 
UNAS CARCAJADAS CON “ROMANCE” E3 número de) teléfono 

de P JFBLO: 25 - 61 - 32 a

Vargas:
—En el Festival de San Se

bastián, Lola empezó a Can
tar, sin acompañamiento. De 
pronto salió un guitarrista, ha
ciéndose «i espontáneo. Se 
descubrió que'aquel guitarris
ta se llamaba «Pescadilla». Al 
parecer, es el futuro de Lola, 
que quiere formar hogar, te
ner hijos...

Dos bodas de folklore inte
resantes. Y, ai parecer, será 
Marujita la que rompa el fue
go o, mejor dicho, las notas 
en la marcha nupcial.

:

s

a
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Información religiosa
Viernes, día 13. — Santos: 

Felipe, Macrobio, Julián, Ligo- 
rio.

Misa del Domingo XIII de 
Pentecostés. Color verde.

CONSAGRACION DE UN AL
TAR Y BENDICION DE UN 

RETABLO

TAREAS DEL CONGRESO DE
ruega a los familiares de las 
niñas acudan al Patronato 
Nacional Antituberculoso a di
cha hora para recibii- a las pe
queñas.

El mismo día, y a las nueve 
de la mañana, parte la 143 ex-
pedición, compuesta de cien 
niñas, que van a ocupar '
vacantes que han dejado 
anteriores.

las 
las

El proximo domingo, a las * SERVICIO MEDICO DE
nueve y cuarto de la mañana, 
el obispo auxiliar don Juan 
Ricote, consagrará en la pa
rroquia de San Rafael Arcán
gel (Colonia Peña Grande), 
un altar y bendecirá un her
moso retablo salomónico, en 
cuero repujado, y dedicado a 
la Virgen de la Paloma, regalo 
de los difuntos feligreses don 
Joaquin Jorge Alarcón y su es
posa, doña Rosa Camino (q. e. 
p. d.), creadores de «Arte Es
pañol». Acto seguido se cele
brará la misa de comunión.

ASOCIACION DE LA 
PRENSA

LA

De regreso de sus vacacio
nes. ha reanudado su consulta 
el doctor don José Bravo y 
Diaz-Cañedo, especialista de 
Traumatología y Huesos del 
cuadro médico de la Asocia
ción de la Prensa.

CUPON DE CIEGOS

El número premiado ayer es 
el 935.

Avisos varios Farmacias de guardia
MATRICUL.A EN LA ESCUE
LA DE ARTES Y OFICIOS 

ARTISTICOS

A partir del día 16 del mes
actual queaa abierta 
tricula para el curso 
en estas Escuelas para 
tintas enseñanzas que

la ma- 
1957-58 
las dis
se cur-

san en sus clases y talleres.
Las inscripciones de matri

cula podrán hacerse en los 
dias laborables comprendidos 
entre el 16 de septiembre y el 
11 de octubre, ambas fechas 
inclusive, de siete a nueve de 
la noche, en todas las Escue
las. Del 16 al 20 de septiem
bre se matricularán solamen
te los alumnos de cursos an
teriores, y a partir del día 21, 
los declarados aptos en los 
exámenes de ingreso, en las 
mismas horas de siete a nue
ve. La edad para ingresar es 
la de doce años cumplidos, y 
de catorce‘para las enseñan
zas de talleres.

Bolívar. 6; Glorieta de Lu
ca de Tena, número 9; Mén
dez Alvaro, 25; Argnmosa, 19; 
plaza do Antón Martín, 46; 
avenida do Menéndez y Pela
yo, 45; Narváez. 12; Juan de 
Urbieta, 34; Goya, 131; Co
lomer, 9 (detrás Plaza de To
ros) ; Conde de Peñalver, 80 
(antes Torrijos) ; Alcalá. 157; 
Velázquez. 20; Serrano, 38; 
General Mola, 27; Matías 
Montero, 14 (Nuevos Mlnlste-

CONFERENCIA DE DON 
SANTIAGO GALINDO EN EL 
CURSO DE MOLINOVIEJO

El secretario del Ateneo de 
Madrid, don Santiago Galin
do, pronunciará mañana, a las 
seis de la tarde, en el X Cur
so Internacional de Molinovle- 
jo (Segovia), una conferencia 
sobre el tema «El trabajo de 
un día cualquiera en la Re
dacción de an periódico».

ESCUELA DE ESTADISTICA 
DE LA UNIVERSIDAD DE 

MADRID

A partir del día 16 podrá 
formalizarse la matrícula en 
la Escuela de Estadística de la 
Universidad Central (San 
Bernardo, 49) con árreglo a 
las condiciónes, indicadas en el 
tablón de anuncios existente 
en la citada Universidad. La 
Secretaría se halla abierta al 
público de siete y media a 
nueve de la noche.

i ríos) ; Diego de León, 25; Hé- 
i. roes del 10 de Agosto. 18 
! (antes ülózaga) ; Francisco 
. Ramiro, 6 (barrio del Pa- 
. rral) ; Cartagena, 134; Gabriel 

Lobo,. 23; Francisco Sllvela, 
número 75; Pedro Cerezo, 8 
(Ciudad Jardín)} López de 
Hoyos, 282 (antes carretera 
de Hortaleza) ; Padre Damián, 
número 43; Miguel Angel, 20; 
Juan de Ollas, 3; Reina Vic
toria, 3; Carola Morato, 85; 
Alonso Cano, 71; Trafalgar, 
número 11; Carranza. 9; pla
za de Santa Bárbara. 9; Gra- 
vlna, 13; Fuencarral, 36; ave
nida de José Antonio, 12; 
Puerta dei Sol. 14; Pez, 25; 
San Bernardo, 11; Rodríguez 
San Pedro, 35; Donoso Cor
tés, 86; Vallehermoso, 63} 
Marqués de Urquijo, 15; Pe
dro Barreda, 9j carretera da 
El Pardo, 15; Mayor. 59; Se
govia. 45; Turaco, 2 (colonia 
do Solana de Aluche) ; Emba
lado r e s, 152; Embajadore.s, 
número 18; Toledo, 46; glo
rieta de Emba.iadores, 5; Va- 
ilandes, 2 (esquina a Antonio 
López, 134); Máximo Carazo, 
núm, 1; (Usera) ; Antonio Ló
pez, 15; Toboso, 13 (Arroyo 
do las Pavas, C. Bajo) ; Peli
cano, 25 (C. Bajo) ; Gutierre 
de Cetina, 34 (esquina a ca
rretera de Aragón, 142); ca
rretera de Aragón, 81 ; Los 
xMínlsteiuos, 10 (Pueblo Nue
vo) ; Hermanos Garda Noble- 
jas, núm. 100 (Barrio de San

PSICOTERAPIA y PSICOLOGIA
INTERESANTES INTERVENCIONES

No se concibe acto algimo en 
^1 que, de un modo o de otro, no 
"se dé siquiera en germen lo re
ligioso, dijo el doctor Zillboorg, 
de los Estados Unidos, al desarro
llar su ponencia sobre cEstruc- 
tura de la vida psicológica nor
mal al margen de la vida religio
sa», dentro del VII Congreso Ca
tólico Internacional de Psicote
rapia y Psicología Clínica, Añadió 
que el hombre es siempre reli
gioso y citó el ejemplo del pro
pio Freud, que estuvo 22 veces en 
Roma empujado por algo pro- 
fimdo. Terminó exhortando a una 
actitud paciente y comprensiva, 
y señaló que Luis Vives sentó 
principios que sólo hoy, cuatro 
siglos después, comienzan a ser 
admitidos.

El padre Dempsey se refirió a 
las relaciones entre el desarrollo 
psicoafectivo del niño y la vida 
espiritual del adulto, y puso do 
relieve el papel dél lenguaje co
mo instrumento de relación y for
mación.

«Elspiritualización de los afec
tos naturales según la tradición 
católica y el concepto freudiano 
de sublimación» fué el título de 
la comunicación del reverendo 
padre Messeguer, S. J. Señaló 
cómo el hombre es una criatura 
eminentemente conflictual y que 
ya en esto se distingue del com
portamiento sensitivo de los ani
males. Sin embargo, esta espiritua
lización no alcanza nunca el pla
no de lo sobrenatural, de la san
tificación; es decir, a través de 
purificaciones sucesivas no sólo 
del sentido, sino del espíritu, 
hasta llegar a la unión transfor
mante con El.

El psicoanálisis, afinnó la se
ñora Choisy, de Francia, no es 
im sistema que parta de concep
tos fundamentales para explicar 
el universo entero, sino que estu
dia los hechos y está siempre dis-

puesto a corregir o modificar sus 
teorías.

El doctor Doobelstein afirmó 
que es necesario considerar psi- 
coli^icamente y, en su caso, tam
bién p s i c o p a tolo gicamente, a 
aquellos hombres diferentes en 
relrgión y reconocer las causas 
últimas y más profundas de su 
conducta.

Basándose e n conversaciones 
mantenidas con el pintor Dalí, el 
reverendo padre Bruno de Jesús 
María, O. C. D., explicó su fas
cinación o atracción por la divi
nidad a través de cualidades es
téticas. Habló luego sobre «Mis
ticismo y creatividad, factor de 
equilibrio».

Intervinieron también el doctor 
Otaola, la señora R. Page Burton, 
el reverendo padre Muñoz, S. J,, 
y el doctor Peláez.

fon vocatoria de
becas para Dinamarca 

y la Universidad 
del Saar

A través de la Dirección Ge
neral de Relaciones Culturales, 
el Ministerio de Educación de Di
namarca ofrece una beca a un 
estudiante o graduado español 
para el curso 1957-5Ç. Las condi
ciones de esta beca son; ocho 
meses de duración, a partir de 1 
de octubre, y a razón de 538 co
ronas danesas mensuales.

Los solicitantes podrán ser es
tudiantes, graduados, hombres de 
ciencia o artistas españoles, quie
nes deberán hacer su petición en 
un iinpreso formulario que se les 
facilitará en la Dirección Gene-

MANAXA DARA
COMI XZO EL (URSO DE
ENSEÑANZA PRIMARIA
HASTA FIN DE MES SOLO 

HABRA CLASE MATINAL

REGRE.CO DE COLONIAS 
INFANTILES

El día -16. a las doce de la 
mañana, regresará del Pre
ventorio de. Guadarrama (Ma
drid) la 139 exnedición de co
lonias que partió de -ísta ca
pital el 17 de junio pasado. Se

Blas) ; General Kirkpatrick, 
número 11 (Ciudad Lineal); 
.Azucenas, 20 (antes Nuestra 
Señora del Pilar, Tetuán); 
Nuestra Señora dei Carmen,
número------ 14 (Qnal ’ Tablada, 
Tetuán); Alemania, 7 (Ven-
tilla, Tetuán) ; plaza de Cha- 
inarlln, 2 (Chamartln) ; ave
nida de Monte Igueldo, 31 
Narciso, 3 (Palomeras, Puen
te de Vallecas), y avenida de 
Peña Prieta, 39 (antes Ruiz 
de Alda, Puente de Vallecas).

ConcíKso de libros escolares

Con motivo de la apertura de 
curso, la Inspección de Enseñan
za Primaria de la Provincia de 
Madrid ha transmitido al pro
fesorado de todas las escuelas las 
siguientes instrucciones:

Primero. El curso para la en
señanza oficial ■ c o m e n z ará el 
próximo día 13, en sesión única 
hasta fin de mes.

Segunda. El día 14, por la 
mañana, los niños, con sus 
maestros, celebrarán, de acuer
do con los párrocos respectivos, 
la fiesta de la Exaltación de la 
Santa Cruz, rezándose a conti
nuación un re s p o n s o por los 
niártires de la escuela cristiana 
y'por los maestros fallecidos en 
el curso anterior.

Tercera. Los grupos escolares 
de Madrid (niños y niñas) "Cal
derón de la Barca”, "Vázquez 
de Mella”, “Ricardo de la Ve
ga”, -‘Tirso de Molina”, “Ro
mero de Torres", "La Paloma”, 
“Joaquín Costa” y "República 
Argentina” asistirán^el día 14, a 
las diez de la mañana, al acto 
religioso en la iglesia de la Al
mudena (cripta). Oficiará el 
obispo auxiliar.

Cuarta. Las escuelas que por 
circunstancias especiales no pu
dieran verificar el acto religioso 
el día 14, lo celebrarán el domin
go inmediato.

ral de Relaciones Culturales.
La documentación que ha de 

acompañarse «a dicho formulario 
es la siguiente: Certificación aca
démica, con expresa mención de 
las calificaciones obtenidas en 
cada asignatura: «curriculum vi- 
t^», dos fotografías y certifica
ciones de otros méritos alegados 
en el formulario. Los interesados 
deben conocer el danés, inglés, 
francés o alenián. El plazo dé 
presentación de solicitudes expi
rará el día 20 de septiembre.

También se convoca un concur
so de méritos para la adjudica
ción de dos becas en intercam
bio con la Univeril^ad del Saar. 
Podrán concurrir los estudiantes 
y graduados españoles que posean 
un conocimiento suficiente del 
alemán, y las condiciones son: 
ocho meses de duración, a partir 
del 1 de octubre de 1957, y a ra
zón de 250 DM mensuales cada 
una. Los becarios disfrutarán de 
matrícula gratuita y podrán alo
jarse en una residencia de la 
Ciudad Universitaria de Sarre- 
brücken. Las solicitudes, con re
quisitos similares a los antes ex
puestos, deberán presentarse an
tes del 15 de septiembre.

BUSCAMOS NINO 
COMO ESTE

UN «MANITAS» DEL All Wf 
SOBEL VUELO, LA TECNICA V EL Mlí

LOS aficionados a la aviación 
están de enhorabuena, no 
sólo porque las reuniones de 
la I. A. T. A. les dan oca

sión para conocer las múltiples 
facetas que la aviación tiene en 
su aspecto comercial, sino porque 
nuestro aeropuerto intercontinen
tal de Barajas está recibiendo en 
sus pistas modelos de aviones en 
los que la técnica y la comodidad 
tienen en ellos sus más fieles re
presentantes. El “Caravelle” y el 
Fokker P-27 “Friendship” son 
buena prueba de lo apuntado.

Este último avión, construido 
por úna industria de gran solera 
—no olvidemos que el Fokker fué 
uno de los primeros aviones que 
surcaron el espacio, en los años 
en que volar era un acto heroi
co—, fué en el que ayer realiza
mos un vuelo de cerca de una ho
ra. A fuer de ser sinceros, hemos 
de decir que, pese a las excelen
tes características del avión, y lo 
que vamos a relatar lo confirma.
pasamos ima buena dosis de 
miedo.

Don Fulgencio Amador, direc
tor gerente y representante de la 
Compañía, nos invitó al vuelo. Un 
coche nos acercó hasta el 
“Friendship”, que aparcaba al 
final de una de las pistas de ro
dadura del aeropuerto de Barajas. 
Un piloto rubio y con unos bue
nos bigotes hizo los honores a la 
llegada de los invitados, unos 
veinte. Subimos al avión, ocupa
mos sus cómodas butacas, mira» 
mos y remiramos su interior, de
corado sencillamente y con gusto, 
y, como mandan los cánones del

mundo aeronáutico, nos 
I mos los cinturones. El níiS* 

ne el contacto, y ios dÍs í 
helices Rolls-Royce Dart 
caballos-vapor de que va 
se ponen en marcha, w 
hasta la pista de despetm? ’ 
tes de emprender el vuelo V, 
bo-hehees son puestos a su J 
ma capacidad de revolución, 
una sola vibración, ni el ruS 
siente o se oye dentro de m 
tra cabina.

Emprendemos el rodaje uan 
despegue, y, tras de recorrer » 
pocos metros, el avión se lan» 
la conquista del espacio; Eh 
de aterrizaje se esconde rácí 
mente, y en un minuto alea
mos los 300 metros de altura* 
que acredita otra buena cara^ 
rística del aparato. Ya volaaí 
1.800 metros. De pronto apa? 
ante la vista de los invitados 
letrero en rojo ordenando; 'r 
ganse los cintui-ones de seq; 
dad.” “¿<5ué pasará?” se- 
guntan quienes tienen'ciet 
práctica de volar. El avión e 
cha a la perfección, pero de 
luego ocurre algo. ¿Qué será el 
Pronto lo averiguamos. Llevac 
como piloto a un “mamtas ":! 
nesto, un aviador alemán pr» 
dente de la Legión Cóndor, p 
bador en una industria aeroni 
tica española,, que siente espec 
predilección por hacer “faenj 
a todos cuantos aviones caem

Un concurso
periodistico sobre 

obra marista en
el mundo

la

PREMIO UNICO DE 5.000 
PESETAS

Con ocasión de celebrarse en 
Madrid, del 2 al 6 de octubre, el 
Primer Congreso Internacional de 
los ExAlumnos Maristas, la Fe
deración Española abre un con
curso periodístico, con premio 
único de 5.000 pesetas, con arre
glo a las bases siguientes:

1.® Los artículos, publicados en 
la Prensa diaria de España, ha
brán de referirse a la importancia 
y calidades de la Obra de los Her
manos Maristas en el mundo en
tero, a sus métodos de educación 
y enseñanza, a su espíritu y ma
nera de ser, en relación con los 
antiguos alumnos, que constituyen 
la obra lograda de la Institución 
Marista.

sus manos. Previene a los inoce 
tes pasajeros porque va a lue 
que él avión entre en pérdiá 
Buena faena. Sí. Efectivameni 
Ernesto hace todo lo posible ? 
ra la entrada en pérdida, i 
“Friendship” se niega con toll 
sus fuerzas, y los viajeros haca 
mejor dicho, emplean todas a 
fuerzas también para no peni 
el control de su estómago. Suk 
mos, bajamos y, por fin, recupe 
ramos la línea de vuelo a un 
misma altura. Se repite la pnit 
ba, y ya las caras adquieren u 
aspecto terriblemente desencajs 
do. Ernesto lo está pasando ad 
mirablemente bien al comproba 
la docilidad de los mandos de 1 
aeronave y sus magníficas coni 
ciones voladoras. Nosotros, la 
pasajeros, sufrimos verdades 
miedo. Pero como todo tiene s 
fin, la prueba terminó y nuestro 
pies tocaron tierra. Las excelencia 
del avión estaban probadas. ¡Qu 
fuerte pisábamos el hormigón d 
la pista!

C. HERRAIZ

NOTAS DE SOCIEDAD
PETICION DE MANO

La Delegación Nacional d e 1 
Frente de Juventudes ha insti
tuido el premio nacional “Frente 
de Juventudes”, dotado con un 
premio de 30.000 pesetas y dos 
accésits de 10.000, para libros in
fantiles que tiendan a orientar en 
la formación del espíritu nacio
nal a la juventud escolar.

Podrán optár al premio todos 
los autores que lo deseen, debien
do ser inéditas las obras. No se 
señala limitación de extensión o 
forma, si bien los concursantes 
tendrán en cuenta las caracterís
ticas propias de los libros de lec- 
tura para los escolares.

Las obras se enviarán a la Je-

fatura Central de Enseñanza 
(Marqués del Riscal, 7), por du
plicado, mecanografiadas a doble 
espacio por un solo lado del pa
pel. Se presentarán con un lema, 
que figurará asimismo en un so
bre cerrado que contenga el nom
bre y dirección del autor o auto
res. La obra que obtenga el pre
mio nacional quedará de propie
dad del Frente de Juventudes, el 
cual se reserva además el dere
cho de efectuar una edición de 
5.000 ejemplares de cada una de 
las que reciban los accésits.

La admisión de originales que- 
"dará cerrada el día 31 de diciem
bre de cada año.

El profesor,Núñez, 
recibido por el 

Pontífice
HA REGRESADO DE ROMA 
DESPUES DE ASISTIR al 
CONGRESO DE LA FEDERA
CION MUNDIAL DE SORDO

MUDOS

/

2 .® La Federación , Española, 
cuya sede está en Madrid, aveni
da del Valle, 4, podrá suministrar 
datos e información siempre que 
se pida en forma muy concreta y 
sobre puntos específicos.

3“ Se admitirán solamente los 
artículos publicados entre los 
días 10 de septiembre y 15 de oc
tubre de 1957. De cada artículo 
se enviarán dos copias recortadas 
del diario en que se haya publi
cado, indicando el título del mis
mo y la fecha, así como el domi
cilio del autor- - -

4 .“ El concurso no se declarará 
desierto, pero si la calidad de los 
trabajos lo impusiera, el premio 
podrá desdoblarse en otros dos de 
igual o diferente cuantía.

5 .® ErJurado, cuya designación 
acordará la Junta dé Gobierno de 
la Federación Española de los An
tiguos Alumnos Maristas, publica
rá el fallo antes del 15 de diciem
bre y lo dará a conocer a través 
de la Prensa, sin perjuicio de co
municarlo directamente al autor 
premiado.

6.® Para todo lo relacionado 
con este concurso deben los inte-' 
resados dirigirse aJ presidente de 
la Federación, avenida del Valle, 
4, Madrid.

SOI IJ( lOMíS A LA PAGINA DE 
EN I lU'I EMMilmo X HUMOR
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DAMERAMA num. 118

Después de haber asistido al 
Congreso de la Federación Mun
dial de Sordomudos celebrado en 
Roma en los primeros días del 
mes actual, ha regresado a nues
tra capital el profesor don Gui
llermo Núñez, que llevó allí la 
representación oficial española 
con otros doctores españoles.

El profesor Núñez, en úna au
diencia privada concedida por el 
Santo Padre en Castelgandolfo, 
le entregó el libro homenaje en 
memoria del descubridor español 
Manuel García, autor de los mé
todos laringoscópicos. El Papa 
agradeció vivamente el obsequio 
y se interesó por la ciencia mé
dica y la universidad española. 
Con el profesor Núñez asistie
ron ai Congreso los doctores 
don Miguel Baena, doña Rosalía 
Prado y los señores San luán y 
Torres Gasó. '

Le ofrecemos uii interesante 
contrato para importante 

papel en la película

EL APRENDIZ DE MALO
que protagonizará JOSE B 
LUIS OZORES para la mar- B 
ca “HISPAMEX FILMS”, K

Sociedad Anónima. k

Debe tener de ocho a diez 
meses, facciones correctas, fe- 
alegre, de ojos claros y pelo K 

rubio. B
El rodaje comenzará a me- B 
diados del presente mes, con k 
una duración aproximada de g 

dos meses. ®
Presentarse en los Estudios 6

Ciudad Lineal, B 
calle Arturo Soria, núm. 99, B 
de 5 a 7 de la tarde del vier- B 
nes día 13 del corriente nies. D
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llega a Madrid el 
profesor Dearbon

COLABORA EN LA ESCUELA 
D E ORGANIZACION INDUS

TRIAL

Ha llegado a Madrid el profe
sor Dearbon, de la Escuela de 
Organización industrial del Ins
tituto de Tecnología de Carne
gie, en Pittsburg, Estados Uni
dos.

El profesor Dearbon es jefe de 
los cursos para directores de di
cha Escuela, la cual está consi
derada en América y Europa co
mo-una de las de más prestigio 
en las enseñanzas de las mate
rias de dirección.

Mr. Dearbon viene dentro del 
programa de intercambio técni
co de la I. C. A. y permanecerá 
varias semanas en la Escuela de 
Organización Industrial de Ma
drid como asesor para la pues
ta en marcha de la rama de Or
ganización de Empresas de esta 
Escuela.

Por don Alfonso Caravaca í 
señora, y para su sobrino el te
niente de Infantería don Serafín 
Vilches Bandín, ha sido pedida & 
doña María Teresa Alonso, viuda 
de Aznar, la mano de su beua 
hija Mari-Loly. La boda quedo 
fijada para la segunda quincena 
del mes de diciembre.

BODA

El pasado día 9, en la 
parroquial de la Beata

iglesli 
María 
el enAna de Jesús, tuvo lugar _ 

lace matrimonial de la señorita 
Ascensión Gómez Pérez con don
Manuel Rodríguez Vozmediano. 
El templo estaba artísticamente 
adornado- Los novios entraron en 
él a los acordes de una marcha 
nupcial, ella dando el brazo a 
don Germán Vozmediano Espi
nosa, y él, a doña Tamara Ustov. 
A continuación de la ceremonia, 
los asistentes a ella fueron obse
quiados en un señorial restau
rante. Los nuevos esposos, a los 
que deseamos toda clase de ven
turas, salieron en viaje de novios 
para diversas ciudades españolas 
y extranjeras.

ENLACE PEREZ CAMPANERO- 
FERNANDEZ PABLOS

En la iglesia parroquial de San
ta Tergsa y Santa Isabel se ha 
celebrado el enlace matrimonial 
de don Juan Antonio Pérez Cana- 
panero, Tédactor de la Agencia 
Efe, con la señorita María del 
Carmen Fernáhdez Pablos.

Apadrinaron a los contrayen
tes los padres de la novia, don 
Mauro Fernández Fernández y 
doña Carmen Pablos Pérez.

Firmaron como testigos, por 
parte de la desposada, su herma
no don Mauro Fernández Pa-
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blos, su tío don Alejandro Fer
nández Fernández, don Máximo 
Establés Cobeño y don Fernando 
Sánchez Montero, y por parte 
del novio, el alcalde accidental 
de Madrid, marqués de Grijalba; , 
el director de la Agencia- Efe, don 
Pedro Gómez Aparicio; el direc
tor del Servicio con-tra Incendios, 
don Santiago Soler; el jefe de 
la Sección Central de la Presi
dencia del Gobierno, don Vicen
te de la Plaza Santos; el jefe de 
Personal de la misma, don Ma
nuel Trabado, y don Felipe Pé
rez Campanero.

Los recién casados visitarán 
Italia y la Costa Azul en su viaje 
de novios.
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CARTA-ENCIGLICADES.S.ALEPISGlJPAOflSolís se reunió con ïos
SOBRE CINE, RADIO Y TELEVISION
ptudad del vaticano, 12. 
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«.Encíclica sobre el cine, la ro- 
y la televisión. , .

- a Carta es la 22 Encíclica da- 
/¿'üor Su Santidad Pío Xn. 
roQ5ta de una primera parte de 
carácter general y de una segun- 

con tres capítulos dedicados 
esoecialmente al cine, a la radio 
V a ía televisión, y comprende en 
total diez mil palabras, aproxí- 
madamente.

ha seguido con vivo interés, gran
des esperanzas y graves preocu
paciones el desarrollo de Igsta 
técnica, que, sin duda alguna? ^- 
fiala una fose importantísima 'én 
la historia de la Humanidad. A la 
televisión se aplican numerosas 
recomendaciones hechas a pro
pósito del cine y de la radio; pero 
la televisión posee también co-
racterísticas propias que susciten 

específicos problemas, 
sobre todo, de su ca-

nuevos y 
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miliar.
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'En la introducción, el Padre 
Santo expone los motivos por los ] 
flue la Iglesia, fiel a la misión ■ 
Que le confirió el Divino Reden- ’ 
tor, se ocupa de estas modernas 1 
técnicas, de poderosa influencia ; 
en el modo de pensar y hablar ; 
de ios individuos y de las comu
nidades. «Existe otra razón—aña
de el Pontífice—por la que la 
Iglesia atribuye particular inte
rés a este argumento: porque ella 
misma, por encima de todos los 
demás, tiene un mensaje que , 
transmitir a los hombres, el men- ' 
saje de la salvación humana.»

No puede aceptarse la teoría de 
.quienes, a pesar de las ruinas 
morales y materiales evidente
mente causadas en el pasado por 
semejantes doctrinas, defiende la 
libertad de expresión, no en el 
sentido verdadero, sino como li
bertad pai-a difundir sin control 
alguno cuanto se quiera, aunque 
sea inmoral y peligroso para las 
almas. La autoridad civil tiene la 
obligación de vigilar las nuevas 
técnicas, pero esa atención no 
puede limitarse a la defensa de 
los intereses políticos, sino que 
también ha de salvaguardar la 
moral pública.

«Así—dice el Padre Santo—. la 
primera finalidad de las técnicas 
auditivas y de difusión es servir 
a la Verdad y el Bien en los tres 
sectores de su aplicación: infor
mación, enseñanza y espectácu
los^.

Acerca del cine, el Pontífice 
formula disposiciones concretas 
relativas a las diversas categorías 
de nersonas interesadas:

«Haced, venerables hermanos 
—dice la’ Encíclica al Episcopa
do—, que, gracias a las oficinas 
nacionales permanentes que des
arrollan su actividad bajo su au
toridad y dirección, las diversas 
categorías interesadas reciban las 
Informaciones, consejos e indica
ciones que, en las diversas cir
cunstancias de tiempo y lugar, se 
requieran para realizar en el te
rreno del cine el ideal indicado 
por Nos para el bien de las al
mas.»

«Con tal fin se publicarán con 
regularidad y con la mayor fre
cuencia posible listas de películas 
clasificadas con el fin de que to
do el mundo pueda ser informa
do de ellas.»
. «Además de los espectadores, 
quienes, por medio de su entrada, 
como si fuese ima papeleta de 
votación, realizan elección entre 
el cine bueno y el malo, tienen 
gran parte de responsabilidad los 
empresarios de los cines y los 
distribuidores de películas.»

Recuerda luego el documento el 
deber de exejuir la publicidad 

, comercial insidiosa o indecentes, 
! aunque, como a veces ocurre, se 

haga en ocasión de películas que 
en sí no son malas.

Al final de estas consideracio
nes especiales sobre el cine, «ex
hortamos—dice la Encíclica—a las 
autoridades civiles a que no ayu
den en modo alguno a la produc- 
eión o inclusión en los progra
mas de películas inmorales, y a 
QUe fomenten, por medio de me
didas apropiadas, las buenas pro
ducciones, especialrñente para la 
juventud:' entre los considerables 
Eastós realizados por el Estado 
eon fines educativos no puede 
faltar el esfuerzo necesario para 
la solución positiva de tan im
portante problema».

Con no menos preocupación, 
Su Santidad expone sus sabias 
normas relativas a la radio, y re- 

« cuerda las grandes posibilidades, 
11 que todavía no han sido comple-

<La santidad de la familia» no 
puede ser objeto de ninguna fór
mula de compromiso, y la Igle
sia no se cansará, de acuerdo con 
gu total derecho y su deber, de 
emplear- todas sus fuerzas con el 
fin de que el santuario familiar 
no ,sea profanado por el mal ^- 
pleo de la televisión.

A propósito de los programas 
de televisión religiosos, el Padte 
Sonto invita a ^incrementar las 
transmisionés de ceremonia 
fúrgioas, aun recordando que là, 
transmisión por televisión de la 
santa misa no es lo mismo que 
la asistencia personal al divino 
s a c r i f i ció, Indispensable para 
cumplir con el precepto festivo.

El Papa invite después a todos 
los hombres católicos a colaborar 
en tal sentido, y exhorte la pru
dente vigilancia de los padres y 
educadores.

La Encíclica concluye con la* 
afirmación de la importanda de 
la acción del Clero en relaci^ 
con las anteriores técnicas. El 
Padre Santo expresa su confian
za en que sus disposiciones, cuya 
fiel ejecución cortfía a la Comi
sión pontificia para el cine, la 
radio y la televisión, contribuyan 
a perfeccionar un campo tan rico 
en promesas. (Efe.)

jefes sindicales de la Corufia
Fueron expuestos al ministro secretario general del 
Movimiento problemas que afectan a la construcción, 

alimentación, pescado, ganadería y madera
Los empleados del Patrimonio Forestal

desean encuadrarse sindicalmente
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Arrese visitó en Santiago
un grupo de viviendas protegidas
ÏI ministro de Obras Públicas 
nspecciona diversas obras 

en El Ferrol del Caudillo
LLEGADA A LA CORUÑA DE LOS MI
NISTROS DE TRABAJO, HACIENDA, EDU

CACION NACIONAL Y MARINA
SANTIAGO DE COMPOSTE

LA, 12.—En el avión de Madrid 
llegó esta tarde al aeropuerto de 
Labaceya el ministro de la Vi
vienda, don José Luis de Arrese, 
que íué recibido por las autori
dades locales.

En automóvil, se dirigió inme
diatamente a Santiago de Com
postela, donde acompañado dél 
alcalde de la ciudad, gobernador 
civil de Orense y otras autorida
des visitó las 196 viviendas pro
tegidas, construidas en los barrios 
de la Estila y Fuente Pedriña, y 
las obras del santuario que, por 
suscripción popular, se construye 
en el lugar del Castilleiriño. El 
señor Arrese prometió gestionar 
la pronta iniciación de las obras 
de un grupo escolar de seis sec
ciones en este barrio, y a las sie
te de la tarde continuó por ca
rretera viaje a La Coruña.

za, cargo en el que cesó hace 
unos dos años. La esposa del mi
nistro ha sido obsequiada con va
rios ramos de flores.

A las siete y media de la tarde, 
el ministro se propone emprender 
regreso a La Coruña. (Cifra.)

EL MINISTRO DE MARINA 
LLEGA A LA CORUÑA

LA CORUÑA, 12.—Ha llegado 
a nuestra capital el ministro de 
Marina, don Felipe Abárzuza. 
(Mencheta.)

LA CORUÑA, 11. — üna re
unión de trascendental impor
tancia se ha celebrado en el sa
lón de actos de la Casa Sindi
cal. Con carácter extraordinario 
se reunió la Junta de jefes y 
mandos sindicales, bajo la presi
dencia del ministro secretario 
general del Movimiento y dele
gado nacional de Sindicatos, don 
José Solís Ruiz.

El señor Solís Ruiz abrió la 
sesión, y se ofreció para escu
char las preguntas que le fueran 
formuladas y para contestarlas. 
Los respectivos jefes de los dife
rentes Sindicatos provinciales 
fueron exponiendo sus problemas, 
a los que el ministro secretario 
general del Movimiento dió res
puesta.

PIDEN UNA ESCUELA DE 
FORMACION PROFE

SIONAL

de estudio y prácticas salen de 
estas Escuelas estupendos espe
cialistas en todas las prófesio- 
nes, y señaló la necesidad de que 
los futuros emigrantes pasen por 
estos centros de enseñanza, a fin 
de especializarse y tener la se
guridad de encontrar en otros 
países empleos verdaderame n t e 
remuneradores. Para satisfacción 
de todos, terminó diciendo el mi
nistro que en' los próximos pre
supuestos deberá consignarse una 
partida para la creación de una 
Escuela de Formación Profesio
nal en La Coruña.

Por los respectivos jefes les 
fueron expuestas también al mi
nistro las inquietudes de los Sin
dicatos de Hostelería,. Ganadería, 
Madera y Corcho, el último de 
los cuales hizo presente el deseo 
de que sea convocado un Con
greso Regional Maderero.

esta ciudad a las doce del me
diodía, llegue a Madrid a las cin
co de la mañana siguiente.

El representante del Sindicato 
Textil se refirió a los precios, y 
habló tembién acerca de la clan
destinidad en el comercio y en 
la industria, exponiendo la nece
sidad de contar en ésta con ma
quinaria nueva.

LOS CONVENIOS SINDI
CALES

El jefe provincial del Sindica
to de la Alimentación se refirió 
a la situación actual del merca
do del azúcar; el de Cereales, a 
las cuestones derivadas de la in
dustria y el comercio del trigo, 
la harina y el pan; el de’ la 
Construcción, a las fianzas pro
visionales que tienen que depo
sitar los contratistas y a los cu
pos de cemento y de hierro y a 
la creación de una compensación 
de antigüedad. Este mismo jefe 
sindical abordó la necesidad de 
establecer una Escuela de For
mación Profesional.

A este respecto el señor Soils 
Ruiz hizo referencia a la Escue
la de Formación Profesional Ace
lerada, en la cual se hace apli
cación de los métodos más per
fectos observados en el extran
jero, y especialmente en Francia. 
Dijo que después de seis meses

EL PRECIO DEL PESCA
DO FRESCO Y LAS CON

SERVAS

jefe del Sindicato de la 
Pesca hizo alusión a la diferen-

El
cia de precios en el pescado fres
co y en el que se destina para 
conservas, y pidió que se inten
sificase la producción de hojala
ta para envases, y expresó ade
más su gratitud y la del Sindi
cato al señor Solís por su valio
sa intervención en la resolución 
dél problema del suministro de 
carburantes, con el ruego además 
de que elevase el ministro a Su 
Excelencia el Jefe del Estado esta 
expresión de agradecimiento.

Por otra parte, solicitó que en 
cuanto funcione la totalidad del 
nuevo ferrocarril Zamora-La Co
ruña se establezca un tren pes
cadero rápido, que, saliendo de

Por último, el señor Solís es
tableció un coloquio con los re
unidos acerca de unos problemas 
tan vivos como son los de loa 
precios y los salarios. Excuso loa 
antecedentes de la situación ac
tual de estos problemas, y lue
go habló de la ley de Convenios, 
actualmente en estudio para su 
aprobación por las Cortes. Inter
vinieron varios de los jefes sin
dicales, a los que el señor Solía 
aclaró sus dudas, entablándose 
con este motivo un movido e in
teresante debate. Como conse
cuencia de este cambio de im
presiones, el ministro secretarlo 
general del Movimiento hizo un 
resumen de todo lo tratado.

Términó pidiendo a todos pres
ten su atención a las próximas 
elecciones sindicales, en las que 
deseaba que fueron elegidos los 
mejores para cada cargo.

LOS TRABAJADORES DEL 
PATRIMONIO FORESTAL

i| lamente explotadas, de este me- 
2 cío de difusión.
1! «Es una cosa óptima que los 
’2 fieles aprovechen este privilegio 
1 fie nuestro siglo para gozar de las 

} riquezas de instrucción, de diver- 
Î filón, de arte y de la misma pala

bra de Dios que la radio puede 
t representar para ensanchar con- 
5 Anuamente sus conocimientos y 
j fiUs corazones. Pero la radio, al 
j igual que las demás técnicas, pue- 

i fie ser empleada para el bien y
Para el mal. Es necesario, pues, 

i íue el radioyente no sólo sepa 
elegir con criterio los programas 

i fibe permite se escuchen en su 
: '¡asa, sino incluso expresar en la 
i forma debida aprobaciones, estí- 
! fiiuios y acepciones, de tal mane- 
I que la radio pueda a

'¡abo su misión educativa. El pri- 
! firer deber de quien escucha la 

fafiio es, por tanto, una certera 
filocción de los programas.»

Al pasar a hablar <1® 1* televl- 
®ón, el Padre Santo declara que

LOS MINISTROS DE TRABA
JO, EDUCACION NACIONAL Y

HACIENDA, LLEGAN A LA 
CORUÑA

LA CORUÑA, 12.—A las siete 
menos cuarto de, la tarde de ayer, 
llegó a esta capital el ministro 
de Trabajo, don Fermín Sanz 
Orrio. Poco después lo hizo el mi
nistro de Educación Nació nal, 
don Jesús Rubio,. a quien acom
pañaba el secretario técnico del 
Departamento, don Antonio Te
na Artigas. Los ministros fueron 
cumplimentados por las autori
dades coruñesas y personal de sus 
respectivos Departamentos. Asi
mismo, ayer tarde llegó el minis
tro de Hacienda, don Mariano 
Navarro Rubio, a quien cumpli
mentaron las autoridades y el de
legado de Hacienda de la pro
vincia y alto personal de su De
partamento. (Cifra.)

EL MINISTRO DE OBRAS 
PUBLICAS INSPECCIONA DI

VERSAS OBRAS EN EL FE
RROL DEL CAUDILLO

EL FERROL DEL CAUDILLO, 
12.—Llegó el «linistro de Obras 
Públicas, don Jorge Vigón, con 
su esposa, en viaje de carácter 
particular. Fué recibido por el 
alcalde, señor Dópico y en el 
Ayüntamiento le fué ofrecida una 
copa de vino esijañol. Asistieron 
también las primeras autorida
des y personalidades ferrolanas. 
Después se trasladó ál gobierno 
militar, donde fué invitado a al
morzar por el gobernador mili
tar de la plaza, general de briga
da de Artillería señor Rodriguez 
Pita, que sentó también a su 
mesa a algunas autoridades e ín
timos.

Terminado el almuerzo, el mi
nistro se trasladó a la Junta de 
Obras del Puerto, cuyos servicios 
inspeccionó. Luego recibió a una 
Junta de representantes de to- 
ciedades y entidades, que le expu
sieron diversos problemas pen
dientes de resolución, y que halla
ron la mejor acogida por parte 
del señor Vigón. Mediada la tar
de asistió a una fiesta organiza
da en su honor por el Club de 
tenis, sociédad a la que pertene
ció el genera] Vigón cuando fué 
gobernador militar de esta pla-

jueves 12 de septiembre de 195.7m

NUESTRO
MAS SINCERO AGRADECIMIENTO

A todos los directores y superiores 
de colegios seglares y religiosos de 
España, por su gentileza ai pro
porcionarnos toda clase de datos 
para la más exacta realización del 
equipo escolar.

GracicLS a su benevolencia y amabilidad se 
ha podido realizar el más completo estudio 

de los uniformes reglamentarios exigidos en 
todo el ámbito nacional.

- Antes de la reunión con los 
jefes sindicales, el ministro se
cretario general del Movimiento 
recibió a una Comisión de repre- 
¿entantes del Grupo de Molinos 
Maquilaros de Galicia ÿ Asturias, 
que le plantearon la necesidad 
de poner en marcha una serie de 
medidas que fueron acordadas 
en el Consejo Económico Inter
ministerial. También recibió el 
señor Solís a otra Comisión do 
representantes de lo.s empleados 
del Patrimonio Forestal de toda 
España, que solicitaron su en- 
cuadramiento en la Organizaciórt 
Sindical y su inclusión en el sis
tema de seguridad social general, 
de acuerdo con lo tratado en la 
reunión que con diversas auto
ridades y jerarquías naciorialeg 
tuvieron el pasado mes de^ julio 
en Madrid. (Cifra.)

llegan a Sanlorce 
tres mil tonelada?

de gas-oil
El buque-tanque de la Campsa 

«Campiz» ha llegado a Santiu’c© 
con 3 000 toneladas de gas-oil.

Sección deGuardocoches 
en la Organ zación 

madri eña 
de Inválidos Cívi’es
üna Comisión uniformada de 

la See c i ó D de Guardacoches, 
que forma parte de la Organi- , 
zación madrileña de Inválidos 
(Jiviles, estuvo en la sede cen- , 
tral de la Organización Sindi
cal para manifestar su agrade
cimiento por el apoyo sindical 
recibido en cuanto al de^nvol- 
vimiento de sus a c t i vidades, 
apoyo prestado por el tercio 
sindical del Ayuntamiento de 
Madrid, a fin de obtener de la 
Corporación Municipal el per
miso pertinente, y que alcan
zará su culminación con el re
conocimiento oficial y definiti
vo, figurando también entre laa 
aspiraciones de estos inválidos 
que se les conceda también por 
el Ayuntamiento la realización 
de otros servicios, como el que 
pueden ejercer en aparcamien
tos extraordinarios en toros, 
fútbol y espectáculos públicos.

El vicesecretario nacional de 
Ordenación Social, señor Ma- 
téu de Ros, respondió a las fra
ses de gratitud de los visitan
tes con otras en las que se con
gratuló del éxito de las gestio
nes sindicales en favor de loa 
mismos, en términos de cor
dial simpatía hacia ellos.
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DIVERTIDA Y MUSICAL PELICULA

“LA B’ LIA MACGia»

».

UN FILM QUE APASIONA

Eva Bartok y Walter Richter en un primer piano ûe 
bre del cine alemán “La novia de San. Petersburgo”,

Ia obra cum- 
nueva versión

cinematográfica de “Dunia, la novia eterna”, la película que batió 
¡todos los records de taquilla y que hasta la fecha no fué superada 
^sti ternura y emoción. Presentada por la prestigiosa marca C. B. 
KiFUms. eljeatreno de esta formidable película tendrá lugar el lunes

Una película agradable, sim
pática y con una gracia muy a 
la inglesa, sin estridencias fá
ciles, pero que deja en el es
pectador una constante sonri
sa en los labios, es “La bella 
Maggie”, nombre de una bar
caza o cascarón de nuez que 
tiene como capitán a un viejo 
socarrón llamado Mac Taggart. 
Frente a él está la mole de un 
millonario americano empeñar 
do en llevarle la contraria al 
capitán por culpa de un carga
mento de baños.

Toda la acción se desarrolla 
por los cauces de la naturali

dad y tiene como fondo una na- * 
vegación de cabotaje bellamen-1 
te plasmada en una fotografía * 
bastante buena.

Los diálogos que sostienen los 
dos testarudos tienen ironía y, 
sobre todo, un leve matiz mo- 
ralizador, tras las- peripecias 
que ocurren entre el mar, la bar
caza y los hombres que en ella 
viajan.

La interpret ación ,de Paul 
Douglas y Alex Mackenzie es 
bastante buena, así como la del 
pequeño Torn Kearins.

Agradable película “La bell^ ■ 
Maggie”, finamente conseguida i 
y con una ambientación per- | 
fecta de la costa inglesa, con I 
sus nieblas y sus constantes' nu- 
bes.

Una mujer y una actriz como Silvia Pinal nacen una vez por cada* generación; la nuestra, la de 
hoy mismo, tiene en la hermosísima mejicana una estrella que sostiene la comparación con aque
lla constelación de mujeres que impuso el cine de Hollywood en el mundo entero. Usted hará de 
Silvia Pinal—“Ariel 1956 del cine mejicano”—su actriz favorita cuando la vea, a partir de hoy, en 
las imágenes^ de “El inocente”, producción Matouk Films, S. A., que, distribuida por Pelimex, So
ciedad Anónima, se estrena en el ciño Avenida. En la fotografía que reproducimos aparece esta 
encantadora actriz con el malogrado actor, formid able intérprete de la canción azteca, Pedro Infante.

NTERESANTE Y BEH A í Seis lores ofrecen 
su mano a Zsa

Zsa Gabor
LONDRES, 12.—La actriz cine

matográfica húngara Zsa Zsa 
Gabor vino aquí para buscar ma
rido. Eso, al menos, es lo que di
jo a los periodistas al llegar a 
la capital inglesa. Y hoy el «Dai
ly Sketoh» informa que la actriz 
puede casarse en cuanto lo de
see. Seis miembros de la Cáma
ra de los Lores se disputan la 
mano de la bella húngara.

«Seis pares desean casarse con
migo», ha revelado la actriz a un 
redactor del periódico. «Pero to
davía no estoy decidida por nin- 
gimo.» «Todos me telefonearon a 
mi llegada a esta ciudad para 
ofrecérseme como posibles mari
dos.» (Efe.)

G. de la P.

CDNRIOTtDDRA HISTORIA

Be aquí a la muy bella actriz norteamericana Deborah Kerr y el
esfamoso actor Peter Cushing en una de las escenas de “Vivir 

un gran amor”, extraordinario film que cautiva ai espectador desde 
la primera escena, ya que se trata de una historia de amor que ha 

conmovido a todos los públicos del mundo. Esta película llega a 
nuestras pantallas avalada por el gran éxito obtenido en el ex- 

, tranjero. “Vivir un gran amor” ha sido dirigida de manera mals- 
tra por Graham Greene, uno de los mejores realizadores del cine 

estadounidense.

Su artista preferida 
liega el...

Teléfono PUEBLO 
Número 25-61-32

Irasema Dilian,, que goza de la 
admiración de nu estro público, 
tanto por su belleza como por su 
arte, logra su más brillante in
terpretación en «La estrella del 
rey», interesante cinecomedia que 

muy pronto se estrenará en 
Madrid

La más deliciosa 
criatura

A la cárcel por amar 

a Kim \ovak
MALIBU (California), 12,— 

Un obrero agricola ■ de Nueva 
Jersey ha sido encarcelado por 
haber pasado una semana en la 
casa que la actriz Kim Novak 
tiene en la costa, según han 
anunciado los ayudantes del 
sheriff local. El detenido, Do
minick J, Buono, manifestó a 

autoridades que no había 
sido el robo el motivo de su in
cursión en el hogar de la ac
triz, sino el amor. “Estoy apa
sionadamente enamorado de 
Kim”, dijo a los agentes.

Buono, durante eu estancia 
en la casa, empleó la pasta de 
dientes de la actriz, consumió 
todos los alimentos guardados 

nevera y se condujo en 
todo momento como si se en
contrara^ en su propia casa. La 
residencia se encontraba des
habitada cuando Buono se in
trodujo en eHa.

PRONTO
ESTARA VD. 
DE ACUERDO

con el éxito que ha^ 
provocado en ITALIA.^ 
país del gran cine 
europeo, la producción 
HISPANO-ITALIANA

¡¡MUY PRONTO, ESTRENO!!
¡SOLAMENTE RUSIA PODRIA SER FONDO 
DE UNA HISTORIA TAN CONMOVEDORA 

Y DRAMATICA! *

PROXIMAMENTE

BCIAVAS ® 
DE CARIACO

lORQC MISTRAL qAh* mama GANALE 
tVMN ROJO MARISA ALLASIO ANA LUISA PELUFFO ‘

PlRECTCML «UlOO BlUONONE

ttARANlAtOLÓk ntOOUCTORASt . TASO nUAS-CINCS

i H E B U â Pág. 2.a

C B I o R POR ACFACOlOa

¡Una mujer finge su boda con el hombre cuyo 
amor motivó su muerte!

EL FIN BE LA AVENTURA ‘* I

¡Romántica por la exquisitez 
romántica del propio amor...!

¡Realista y cruel por la crueldad 
de la misma vida...!

Hadrid, jueves 12 de septiembre de 1957.
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bacetillas V
plaza de la ARMERIA i 

Todos los días, a las 10,45, reprc- 
centación de «Felipe II», obra 
, mbre de José María Peinan, 
pjr la compañía del teatro Reco
ctos Gran éxito de crítica y 

púbEjo.

TEATROS

CARTELERA 
Je ESPECTACULOS

PALACIO DE LA MUSICA. — 
(Refrigerado.) 7-11: Pasaje a Ve
nezuela (José Luis Ozores, Simo
ne Bach). Ifiscjpe. Autorizada.

PAZ. — (Refrigerado.) 7-11: 
Duelo en la jungla. (Technicolor.

ARGUELLES. — Continua 
Consigna: eliminar a Dumont,

6:

Felipe II.—Atraco perfecto y Loe 
enamorados.

Fígaro.—Abdulla el Grande y Su-

punciones para mañana:

ALBENIZ. — (Refrigerado.) 7 y 
11' Cía. revistas Del Real-Barbe
ro'con Los haigas. Supervedette, | 
Elenita Maya. Precios popularísi- j 

""alcazar.—(Refrigerado. Re- । 
^tas Ramón Clemente.) 7,15 y । 
jl; Caritas y carotas. (Mejor ' 
temperatura y panorama que en 
la Sierra.) i

CALDERON. — (39-13-33.) U 
noche: Presentación de Imperio 
de Tfiana con el estreno - de El ’ 
lirio de los deseos, de Antonio 
V Marco Manuel. Canciones de , 
Quintero, León y Quiroga. ¡
X COMEDIA.—(Compañía de ac
tores de Radio Madrid.) 7 y 11: 
Un arrabal junto al cielo (come
dia dramática de Guillermo Sau- 
tier Casaseca y Luisa Alberca, in
terpretada por Pedro Pablo Ayu- 
so, Eduardo Lacueva y toda la 
gran compañía de Radio Madrid), 
Precios populares. Butaca, 20 ptas.

COMICO. — 7-11: 'Trini Alonso 
en Un marido es algo, con Gui
llermo Marín y Carlos Mendy. 
Director: G. Pérez Puig.

ESLAVA.—(31-19-64. Aire acon
dicionado.) 7 y 11: El zoo de cris
tal, de Tennessee Williams' (el 
inolvidable autor de Un tranvía 
llamado Deseo),

FUENCARRAL. — 10,45 noche: 
Manuel Paso presenta su gran 
compañía internacional con el es
treno de la revista de gran es
pectáculo El tren de la felicidad.

INFANTA ISABEL. — 7 y 11: 
La luna es azul. Un éxito mun
dial y una creación divertidísima 
de Analia Gadé, Juan Carlos 
Thorry y Pastor Serrador. (1.000 
representaciones en Nueva York.)

LARA,—Sábado, 7 y 11: ¿Dón-

Tolerada.) Estreno riguroso.
PROGRESO.—7-11: Diplomáti

co último modelo (Norman Win
dom) . Tolerada.

Palacio de la Prensa.—Los ánge
les del volante.
* Pompeya.—Totó busca piso.

Princesa.—Zarak.
Proyecciones.—Diplomático último 

modelo.
REAL CINEMA. — (Refrigera-

do.) 7-11: Duelo en la jungla
(Dana Andrews, Jeanne Crain).
Technicolor. Tolerada.

REX. — (Tel. 4T-12-37.) Conti-
nua, de 11 a 6. Numerada, 7 y 
11: La bella Maggie (Paul Dou
glas) . Tolerada.

RIALTO.—7-11: El último cu
plé (Sara Montiel, Armando Cal
vo); Eastmancolor. 6.” mes.

Roxy A.—El abrigo de vlsón. 
Roxy B.—Manos asesinas.
SAN MIGUEL.—7-11: Consig

na: eliminar a Dumont (Bárbara 
Rush).

UNIVERSAL CINEMA. — (Re
frigerado.) 7-11: Consigna: elimi
nar a Dumont (Bárbara Rush).

SESION CONTINUA

ALBA. — (27-07-85. Reformado. 
Selecto.) Continua 10 mañana: 
El pirata Barbanegra. Chacales 
del mar.

Actualidades. — Complementos 
Llegaron siete muchachas.

Alba. — El pirata Barbanegra 
Chacales del mar.

Alcalá.—Contraespionaje y El hi
dalgo de los mares.

Alcántara. — Corazón de león 
Lucha a muerte.

Alexandra.—El almirante Canaris.
Alhambra. — Canción del mar 

Cita en Honduras.
América. — El príncipe valiente 

El bebé y el acorazado.

y

y
Apolo.—Rebeldía y Bellísima, 
Aragón.—El enigma de un diario 

y El bigamo.
Argel.—Duelo de razas y Chaca

les del mar.

Arizona. — El mensaje y Japón 
bajo el terror del monstruo.

Astoria.—Más dura será la caída y 
Trapecio.

Astur.—Luna de miel agitada y La 
hija de Juan Simón.

Avemaria. — Siempre Carmen y 
Crimen perfecto.

Avenida (Vallecas).—El globo rojo 
y Era el comandante Calllcut, 

Azul.—El lobo de la Slla y' Teo
dora.

Beatriz.—Complementos y Llega
ron siete muchachas.

Becerra.—El techo.
Bécquer.—Mi noche de bodas y El 

techo.
Bellas Artes.—Zarak.
BeUas Vistas.—Cerca de la ciudad 

y Sesenta segundos de vida.
Bellón. — Las tinieblas quedaron 

atrás y Momentos de peligro.
Benavente.—Susana y yo y Rap

sodia.
Bilbao.—Zarak.
California.-El mundo del silen

cio y Norte salvaje.
Carretas.— El cantor de Méjico y 

La hija del embajador.
Castilla.—El torero y Mogambo.
Cervantes.—Soplo salvaje y El so

litario. __
Colón.—Solo ante el peligro y Or

gullo de raza.
Covadonga.—Alí Babá y los cua

renta ladrones y El niño perdido.
Cristal.—Zalacaín el aventurero y

El ferroviario.'
Chamartín.—Cerco de odio y L.a- 

calle desnuda. „ .
Chamberí.—Rebeldía y Bellísima.
Chiki. — Vuelve Martín Corona

La senda de los elefantes.
Chueca.—La bella de Roma y 81 

no amaneciera.
De la Rosa.—Odio, amor y castigo 

y La herida luminosa.
Delicias.—Atmeo en las nubes y 

Pasos en la niebla.
Doré.—La ciudad en sombras y En 

la Costa Azul.Dos de Mayo.—Inolvidable amis
tad y Un revólver solitario.

Ele ano.-Matrimonio de Estado y 
Faldas de acero.

España.—Trapecio Llámeme se-

Espronceda.—La bruja y Orlente

cedió así.
Flor.—La mansión de Sangaree 

Once pares de botas.
Florida. — La trinca del aire 

Aventuras de Robinson Crusoe.
Frutos.—Cruz de mayo y 

Yard.
Galileo.—Rebellón en la 

Chacales del mar.
Generalife.—La ladrona.

y

y
Scotland

granja
BU padre

y el taxista y Hombres olvidados. 
GONG.—Continua 6: Diplomá

tico último modelo.
Goya (Vallecas).—El quinteto de 

la muerte y Vuelven los mosquete
ros.

Granada.—Tragedia y triunfo de 
Verdi y No serás un extraño.

Iberia,—Cariño, ¿por qué lo bids-} 
te? y La herida luminosa.

MONUMENTAL CINEMA. — 
Continua 6: Cuando los mundos 
chocan y Tempestad sobre el Nl- 
lo. Cinemascope. Autorizadas.

MondiaL—Soplo salvaje y Moulin 
Rouge.

MUÑOZ SECA.—(Refrigerado. 
31-51-41.) Continua 10 mañana: 
Creemos en el amor y El mundo 
del silencio. Toleradas y technico
lor. Precios corrientes.

Murillo.—La bija de Juan Simón
y El rey del bando.

Narváez.—Un revólver solitario 
Oriente Express.

Odeón.—Escuela de periodismo 
Zarak.

Olimpia. — Heredero en apuros 
Los caballeros del rey Arturo.

Oraa.—París..., Palace Hotel y 
imperio del terror, 
-Falace.-Totó busca piso.

BOm AS;

Ibiza.—Con sus mismas armas 
Travesía de París.

Ideal.—El chico.
Imperial.—Yo tenía siete hijas 

SI no amaneciera.
Imperio. — La montaña sin ley 

El hidalgo de los mares. 
Infantas.—Faustina.

y

y

Iris.—Sombrera y La hija de Juan 
Simón.

Lavaplés.—Aventura en Shanghai
y La princesa y el capitán.

Lepanto.—Tarzán y la cazadora 
' El fabulosó Andersen.

_Lldo. — Escuela de periodismo 
Zarak.

López de Hoyos.—Duelo al sol 
Yo tenía siete hijas.

y

y

y

y

y
£3

Salamanca. — Diplomático última 
modelo.

SAN CARLOS^ — 5: Noche de 
Mdas. El techo (Gabriella Pal
lotti).

San Cayetano. — Destino: Buda-* 
pest y El experimento del doctor 
Quatermans.

SAN DIEGO.—(Pte. Vallecas.) 
5: Chica para matrimonio. La 
calle desnuda (Anthony Quinn).

San Francisco.—Momentos de pe
ligro y Torero.

Savoy.—La suerte de ser mujer y 
Serenata en el Valle del Sol.

Sevilla. — La justicia del lobo y 
Cuando suena el tantán.

SOL.—(Refrigerado.) 10 maña
na: El salario del miedo. Mandy 
(Phyllips Calvert).

Tetuán.—Aventura en Shanghai y 
Ahora y, siempre.

TIVOLI. — 5: Faustina (María 
Félix, Fernando Fernán-Gómez).

' Eastmancolor.
1 Toledo.—Bellísima y Rebeldía.

Urquijo.—La portera de la íábrt»

Palacio del Cine. — El almirante 
Canaris.

PANORAMA. — (Refrigerado.)
10 mañana: 
Pallotti).

Pavón.—Mi 
techo.

Pelayo.—La

El techo (Gabriella

noche de bodas y El

y
princesa y el capitán

La chica del rlo. 
Peñalver.—El techo. 
Pez.—Bellísima y Rebeldía. 
Pizarro.—Mar eterno y La

del F. B. I.
Pleyel. — Nuestro tiempo y 

de novios.

ch'tca

Viaje

Express.
Europa. - 

Yard.
Excelsior.- 

enamorados.

-■ Maravilla y Scotland

-Good bye. Sevilla y Los

Lusarreta. — Napoleón y comple
mentos musicales.

María Cristina.—Heredero en apu- 
■ ros y Los traperos de Emaús.

Metropolitano. — Mi noche de bo
das y El techo.

Montecarlo.—Tirma y No se case 
en Montecarlo.-

Montera.—Un tranvía llamado De
seo y Orlente Express.

Montija.—El- signo de la muerte 
y Decisión a medianoche.

Postas,—Viento del Norte y Be
llísima.

Praga. - Almas sin conciencia y 
Abril en París.

Príncipe AMonso, — Safari y El 
bebé y el acorazado.

Príncipe Pío.—MI noche de bodas 
y El techo.

Quevedo.—Travesía peligrosa y El 
caballero de la,Banda Negra.

Roma. — Los sublevados del Lo- 
manach y Alí Babá y los cuaren
ta ladrones.- . . •

Sainz de Baranda.—Cita en Hon
duras y Chacales del mar.^

ca y Chacales del mar.
Usera.—El americano y 

egipcio.
Vallehermoso.—El señor 

try y Orlente Express.
Velâzquez.—Tres chicas

Slnuhé el 

de Balan-

con 8uei><
te y Días de amor.

Ventas.—Rob Roy el gran rebelde 
y La carga de los jinetes Indios.

Vergara.—Zarak.
Victoria.—Un revólver solitario y 

Orlente Express.
Cinema X.—La condesa Alexandra 

y La justicia al acecho.

SALAS DE FIESTAS
FONTORIA. - Tarde y noche, 

las mejores atracciones y or
questas.

MOULIN ROUGE. — (Molino 
Rojo.) Tribulete, 16. La sala mas 
típica y castiza de Madrid. No
che, 35 ptas.

TEYMA.—Dos orquestas. Gran
des atracciones con Ballet de So-* 
nia Anderson y Tom Wells.

OTROS ESPECTACULOS
FRONTON RECOLETOS. — 11 

noche: Oroz Ill-Oroz I, Ituar- 
te II-Begoñés V-AIsúa, Antes, 
otro a cesta.

de vas, Alfonso XII? (de Juan 
Ignacio Lúea de Tena). Cía. ti
tular.

LATINA.—7-11: Desf’Ie de es
trellas. Variedades: Pastora Quin
tero, Tomás Antequera, Los 3 
Chispitas, Kim y Kiko (colabo
ración especial) y otros destaca
dos artistas.

MADRID.—(21-56-94. Refrige
rado.) 7-11: Producciones Izquier
do presenta a Marisol Reyes con 
Hurtado de Córdoba y 20 artistas 
especializados en la fantasía líri
ca de Ochaita, Valerio y Solano, 
La Niña de la Paloma.

PLAZA DE LA ARMERIA — 
Representaciones extraordinarias 
de Felipe 11, de José María Pe- 
mán, interpretada por Enrique 
Diosdado, Mary Carrillo y la co
laboración de María Guerrero. La 
función comenzará a las 10,45.

PRICE.— (Refrigerado.) 7 y 11: 
Circuitos Carcellé près enta su 
nuevo programa de altas varie
dades. Adelfa Soto, Rosa y Noppi, 
Pepita Ibarz, Rafael de Alba, Ire
ne Vilches, Pepe Baldó, Fernan
do Vargas, Angel Romero, «Tu- 
dela-Villeras», etc, 20 selecciona
das a t r a c c i ones. (Localidades, 
desde 5 ptas,)

recoletos,—Taquilla abiér- 
para las representaciones de

Pelipe II, de José María Peraán, 
en la plaza de la Armería de Ma
drid por la compañía -del teatro 
Recoletos.

reina victoria, — 7,15-11: 
gran espía. Un estreno sensa- 

eional de Adolfo Torrado. Una 
interpretación maravillosa de Ma
ria Fernanda Ladrón de Gueva
ra en el papel de Elena Vivianna, 

mujer que tuvo en sus manos 
tí destino del pueblo, la mujer que 
nabía elegido su propio, torpien-

¡La gran espía!
ZARZUELA.— (Aire acondicio- 

•iado.) 7,15 y 11: Folies Bergère, 
de París. Tournee oñcial. No apto 
Para menores de 18 años. Ultimos 

1 días.

►

í:

◄

«

CINES
SESION NUMERADA

Amaya.—Faustina.
AVENIDA. — (21-75-71.) 7-11: 

El inocente (Pedro Infante, Sil- 
tía Pinal).

Barcelo, — 7-11 : consigna: 
tíitninar a Dumont (Bárbara 
Eush).

Benlliúre,—El chico.
Bulevar.—Faustina.
''APITOL.—7-11: Amanecer en 

ía Oscura (Francisco Rabal, 
ísabel Pomés, Luis Peña). East- 
*®ancolor. Tolerada.

Carlos III.—El abrigo de vlsón.
COLISEUM.—7-11: La familia 

1 y^Pp. Maravilloso superñlm en 
I ® 4 s t mancolor. (Ruth Leuwerik, 
' Holt.) Tolerada,

Gran via,—(Refrigerado.) 7- 
Tempestad en Asia (Richard 

”>dniark) Technicolor. Tolerada, 
Lope de vega,—(Refrigera- 

; 47-20-11.) 7-11: Un tesoro en
? cielo (Alberto Glosas, Susan 
'‘*’esy). Tolerada.

Luchana.—El chico.

CURSO DE INGLES FLEMENTARY
DIFICULTADES (y 10) pero también puede emplearse el adjetivo de te n^ionaüdadj PRONUNCIACION

• Para él último TEMA de la serie ‘DIFICULTADES" he
mos recogido las siguientes;

DIFICULTAD NUM. 2\

Después de las palabras; -

CUANDO 
TAN PRONTO COMO 

HASTA QUE

en español se usa el subjuntivo en frases como

“Cuando venga”
Tan pronto como venga’ 

“Hasta que venga”

En inglés, en estos casos se emplea el verbo en 'presenta

“When he comes” 
“As soon as he comes” 

“Until he comes”

DlTTCULTAD NUM. 25

Veamos esta frase en español:

“Es médico

y decir;
1 “Soy francés" 
í “I’m French”

“Es inglés” 
He is English’

EJERCICIOS

Pónganse estas frases en inglés:

2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SOLUCION AL TEMA

A tower (taua). 
Umbrellas (Amhrelaz). 
With scissors Csizoz). 
Slippers Cslipaz), 
London (’1 Andon). 
Modem (’modan). 
Scotland Cskotland). 
To-day (tu’dei).

SONIDOS CONSONANTES

’ En inglés, antes de un sustantivo que exprese profesión, 
nacionalidad y otra particularidad de te persona se pone el 
artículo indeterminado. Así, la frase anterior debe decirse:

He is a doctor

Más ejemplos;
“Soy abogado” 

\ “I’m a lawyer"

« ' “Soy profesor"
“I’m a teacher”

él es en plural:

Somos profesores’

entonces no se pone el plural del artículo “A", porque no
lo tiene, y así, se

Referente a 
se pone “A”.;

dice;

We are teachers

nacionalidad, si se emplea el sustantivo.

“Soy francés”
“I’m a Frenchman

“Es inglés”
“He is an Englishman”-

Por JOSE MERINO SS55SS

^ídrid. jueves 42 <le septiembre de 1952,1

Espera hasta que yo venga.
Tan pronto como tenga, me lo dará* ;
¿Es usted español?
Mi hermano es médico.

AVANZADO DE AYER

FRASES UTILES DE USO DIARIO
EXPRESIONES QUE SE PUEDEN USAR CON FRASES

IN THE FIRST PLACE (indo ’fa:st ’piéis). En primer lugar. 
IN ANY CASE (in’eni ’keis), En todo vaso.
at any time (9’teni ’taim), En cualquier momento. 
THAT’S THE POINT (’ôætsSa point), Ese es el caso.
UP TO THE PRESENT (’AptuSa ’prezant), Hasta., ahora.
IN A WAY (inau’ei). Hasta cierto punto.
UP TO THIS DAY (’Aptuais ’dei). Hasta el día de hoy.
AT THE LATEST (at9a ’leitist), Lo más tardar.
IN ADVANCE (inad’vains), Por adelantado.

INGLES

WHEN 
AS SOON AS 
UNTIL 
LAWYER 
TEACHER 
FRENCHMAN 
FRENCH 
ENGLISHMAN 
ENGLISH 
SPANIARD 
SPANISH

Núm. 9. (0). Este sonido es el 
que tiene la letra “Z” española 
en la palabra “ZARAGOZA”.

Núm. 10. (3). Este sonido es 
una “D” hecha con la lengua 
entre los dientes. NO debe sus
tituirse por una “D” española 
como en la palabra “DIA”.

Sonido consonante (h) 
(Continuación)

La letra “H” en inglés no se 
pronuncia en algunas palabras: 
HEIR (e9), heredero; HONEST 
Conist), honrado;, HOUR (au9), 
hora. Las combir^iones de le
tras “WH” se pronuncian de do3 
maneras: (h) en palabras como: 
WHO (hu:), quieil; WHOSE 
(hu:z), cuyo; WHOLE (houl), to
tal. Obsérvese que la “W” ea 
muda. La otra forma es (u 4- vo
cal) en palabras como: WHEN 
(u’en), cuando; WHY (u’ai), 
¿por qué?; WHERE (u’eo), den

ude; WHAT (u’ot), que; WHICH 
(u’it/), cual. Obsérvese que en 
este otro caso la “H” es muda.

Sonido consonante (0)

“TH” en palabras como;
THINK (0ink), pensar*
THROUGH (0ru:), a tra-
vés de; THROW 
lanzar; THUMB 
dedo pulgar.

Sonido consonante

◄

►

(0rou), 
(0Am>,

O)

‘TH’ en palabras como:
THE (39, 3i), el, la, etc.?
THIS (Sis), este; THAT 
(3æt), ese; THESE (3rz), 
estos; THOSE (ôouz), esos; 
THEN (3en), entonces; 
THEY (3ei), ellos; THAN 

c Oæn), que (en compara
tivos).

PALABRAS NUEVAS EN ESTE TEMA
, - PRONUNCIACION ESPAÑOL

U’en
ez ’su:n9z 
An’til 
•lo:i9 
*11:1/9 
Tfrent/m9n 
frent/ 
*ingli/in9n 
Ingli/ 
*spæni9d 
’spec ni/

cuando
tan pronto como 
hasta que

• abogado. A

profesor , 
francés (sustantivo) 
francés (adjetivo)
inglés (sustantivo) 
inglés (adjetivo) 
español (sustantivo) 
español (adjetivo)

rEMA 34
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Bolsa de
Madrid

Actividad ponderada con mayoría de repeticiones
' Dentro de una tónica parecida 
a la de ayer se ha desarrollado 
ia jornada bursátil. El volumen 
de 7ityocio ha sido discreto y las 
operaciones se han realizado con 
fluidez, pero con abandono de po
siciones. No obstante, los descen
sos tietien más ponderación, ob
servándose en el transcurso de la 
sesión una mayor resistencia a 
casar a la baja. También hay que 
Hacer notar algunas reacciones 
en los valores que ayer tuvieron 
defensos más acusados.

En electricidad, Viesgo e Hi- 
droe.pañola han mejorado leve
mente, mientras Nansa y Unión 

, Eléctrica se 7nantienen sin varia
ciones. Los demás títulos tienen 
desmerecimientos que- oscilan en
tre uno y dos enteros.

En arbitraje han reaccionado, 
como era de esperar. Auxiliar de 
Ferrocarriles, aunque tímidamen
te, como también Ponférrada y 
Rif. Felguera, por sil parte, sigue, 
linea recuperadora, apuntándose 
Hoy tres enteros más. Respecto 
a bajas, la más profunda fué de 
Vros, que ha pasado de 940, el día 
20, a 92S, hoy. Española de Pe
tróleos y Explosivos continúan 
afectados por el papel flotante, 
cediendo, algunos puntos.

El sector de alimentación tuvo 
después del fuerte descenso una 

' recuperación de ocho enteros, y 
Cn cuanto a El Aguila, se mostró 
más resistente.

Finalmente, en el grupo ban- 
Oario, han cotizado pocos valores, 
acusando tono ligeramente débil.

Del día Olfer. Del día Dlfer.

DERECHOS DE SUSCRIPCION

Los cupones neguciaaos en la 
. for nada lo han hecho con sig'no 

más, contenido por lo que se re
fiere a los del Banco Mercantil 
e Industrial, los cuales se hicie
ron a 370. con pérdida diez 
pesetas. Respecto a los de Ma
nufacturas Metálicas Madrileñas 
cotizaron a 21. con cesión de 0,25.

; SITUACION AL CIERRE 
r

Muy poco operante se mani
festó el tparqueÍT^ fuera de la ho
ra oficial, aunque con mejor dis
posición. Se pedían los títulos de 
Banco Mercantil e Industrial, In
ta, Energía e Industrias Arago
nesas, Maquinista Terrestre y 
Marítima. Telefónica, Cantabria 
c Hidro-Galicia. J. o. c.

Del día Olfet.

FONDOS PUBLICOS

Inter., E, D, C, B. A
Exterior, A..................
Amortlz. 4% c/1. . .
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem

abril 
nov. 
julio 
Junio

1952 .
1951 .
1951 .
1953 .

80,40 =
96 —
92,50 =
77 =
98,75 =
98,15 =
86,75 +
98,75 =

0,50

0,75

Idem 1941
Idem 1946

69 —
76,50 =

Garantía del Estado 
F. C. Tánger-Fez . . 
Empt. Marruecos , .

Cédulas 
Hlpot. 4%
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Créd. 
Idem 
Idem

serlp 
serle 
serle

B 
C

4% exent. . . 
5% ..... . 
Local, Interp. 
con lotes , . 
ídem nuevas

OBLIGACIONES

Industriales
Hld. Española, 6% . 
Idem 6,50%................  
Gas Madrid, 1.» . . . 
G. Eléct. Españ., 2.® 
Alberclie, 5% . . . . 
Idem 6% . . , . . . . 
SU A.............................  
Idem C ....... . 
U. E. Madrileña . . 
Real Madrid, 1.» . . 
Felguera......................  
Const. Naval.............. 
Transmedit................ ...
Ind. Aragon., 2,® .
Explosivos, '3951 . . . 
Idem 1955 . .................  
Hornos, 1949 ..............  
Mat. y Const., 1.® . 
Telefónica, 1.® . , . . 
Snlace ........ 
Mln. Peñarroya , . ,

ACCIONES

Bancarias
Créd. Indust. . . 
Idem uuevas . . . 
España . ................  
Hipotecario . . . . 
Central ...... 
Esp. Crédito . . . 
G. COm. Ind. . . 
Hlsp. Americano .

Eléctricas
Vlesgo ...
Leonesas . . 
R. Zaragoza

Fenosa ....... 
Hld. Cantáb., ord 
Chorro...................  
Española ..... 
Tberduero, ord. , 
Idem 3,50% . . . . 
Idem 6% ..... 
Moncabrll, nuevas 
Nansa......................  
Sil ........ . 
Sevillana ..... 
U. E. Madrileña .

Alimentación 
El Aguila . . . 
Azuc. General 
Ebro..............

Espectáculos 
Filmófono . ,

75 
'SO

74
76
75
77 
85,75

103,50 
94,50 
99,50

+ 0,25

+ 0,25

95,50 =

77 + 0,50
94 =
81 =
74,75 — 3,25
70 =
78,50 =\ 
88,50 — 0,50
89
97
88 
92,50
82 ' 
95
85,25 
92,75 
94
81 
77,25 
94
89
92

233 
880
795
405 
747 ■
944 
396
730

263 
235
168 
272
250 
243
168
330
370
367 
348
165 
189
288 
184
240,50

.669
230
510

300

1

0,25

1,50

— 2 
—10

Mineras
Rif.............
Felguera , 
Guindos . , 
Ponferrada

Monopolios
Campsa . . 
Tabacalera

Navegación y Pesca 
Const. Naval, ord. . 
Idem pref..................  
Trasat., A.................

Papel y A. Gráficas 
Pap. Reunidas . . .

Químicas 
Cros .................. 
E. Aragonesa , 
Explosivos . . 
Hidro-Nitro . , 
Ibérica Nltróg, 
Esp. Petróleos 
Resinera . . .

Siderometalúrgicas
Hornos...................
Aux. Ferroc. ...

Comer. Hierros . , 
Fasa , ....................  
Manuf. Met., ord. 
Idem diferidas . , 
Mat. y Const. . .

Telefonía y Radio
Telefónica ....

Textiles 
Fefasa . 
Snlace .

Transportes 
Av. y Comercio 
Metro Madrid .

809
431
310
884

237
187

212
226
160

230

928 
272
426 
234,50 
269
842 
201

320 
595
275 
319
409 
215
202
252

364

310
451

139
185

ÎIEAÏKOS
Próximas

actuaciones d e
PIIAR lOPEZ

2

—20 
— 2 
— 4 
— 0,50 
— I 
— 6

— 3 
— 0,50

5

La n-.a... de la dan-

— 3

— 3

— 0,50

za, después de actuar brillante
mente en el *teatro Palace de 
Londres, se ha presentado esta 
semana en Dublin. A continua
ción debutará en París, donde 
permanecerá varias semanas, y 
seguidamente vendrá a debutar al 
teatro Eslava de Madrid.

En los planes artísticos de ¡a 
gran bailarina están unas actua
ciones en Nueva York y en Is
rael y unas conferencias londinen
ses de coreografía.

Pilar López reforma la organi
zación que encabeza y dirige, lle
vando a su espectáculo una pa
reja de artistas extranjeros.

INFORMACION TAURINA

Peralta, jinete sobre el friunj 
en la segunda de feria de Albaceli 
Cortó dos orejas y salió a hot 
bros con Curro Girón, que con 
tres. Oreja para Aparicio y gr

faena de Chamaco
Viento en popa navega la feria 

albacetefia. Cuando en la segunda 
de abono desfilan por el ruedo 
Angel Peralta y las cuadrillas de 
Julio Aparicio, Curro Girón y 
Chamaco, para matar la corrida 
enviada por don Manuel Arranz, 
no se advierten huecos en los gra- 
deríos, aunque no se haya hecho 
pleno en las taquillas. El encierro 
de Arranz, mitad y mitad. Bravo, 
el (jolorado de rejones, suaves y 
toreables los tres primeros de li
dia ordinaria, incómodos, con de
fectos que impedían el lucimien
to, ya que no mansos, los tres fi
nales. En la presencia gorditos, de 
bella estampa, sin excesos en car
nes ni leña, si quitamos el segun
do de Aparicio, con dos puñales de 
mucho respeto.

A don Angel Peralta se le 
quiere en Albacete. Hay en la tie
rra torera mucha afición al noble 
y aristocrático menester de la li
dia a caballo. Responde con todo 
entusiasmo el caballero, que en es
ta jomada, ha cuajado una de 
sus tardes, mejores. Bravo era el 
toro de Arranz, y más valiente el 
caballero sobre sus jacas que hi
cieron prodigios, ante el acoso 
constante de la res. No hemos vis
to más brío ni más, belleza. Entre 
enormes aclamaciones clavó Pe
ralta rejoncillos, banderilleó con 
enorme pericia, hasta el colofón

I EL

Corporaciones Púb.
O. Isabel II. 5,30% 
Xnstlt. Colonlz. . , 

■ Reconst. Nac. . . .
Renfe........................
Ayunt. Mad., 1914 , 
Idem 1931, Int. . . 
Idem ídem, ensch. .

88,50
93,40
96,90
94,30
87
81
81

4

Construcción 
Portl. Valderrivas , 
Hidrocivil . . . ^... 
Dragados ...... 
Vallehermoso . . . , 
Encinar Reyes . , 
Aspe...........................  
Asturiana.................  
Baml ...................... ...
E. Velâzquez . . . . 
Metropolitana . . . 
Idem nuévas . * . . 
Urbis.........................  
Vacesa ...... . . 
ürb. Metropolitana

518 
170 
262 
287 
152
60
80 

137
90 

211 
200 
270 
139 
60S

Mobiliarias
In<A. y Naveg.
Gral. Inversiones

145
195
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de la rosa clavada en el mo 
con gran entusiasmo por partí 
conclave. Dos rejones de mu 
garboso muleteo pié a tierra j 
lofón de la estocada. Dos o 
para el gran jinete, que c 
sobre el triunfo en la feria 
ceteña y salió también aut»,- 
hombros.

. Julio Aparicio, dejó como s 
pre patente de su maestría. cS 
cía derrochada al lancear a 
primero y al llevar la lidia 
precisión matemática en el teB 
de varas. Faena, magnífica, 
variedad, aguante y temple sí 
lares. Crepitaban los ovaciona 
sonaiba la música en honor al 
justamente heredó el título 
“joven maestro", al torear 
naturales y al lidiarse el toros 
cintura en derechazos lograndt 
circunfereñeia y siendo su c 
inmóvil. Breve y certero con la 
pada, Julio Aparicio, paseo po! 
redondel ia oreja bien ganada 
su enemigo. El segundo, fué 
“barbas” de tremendos piton 
malas intenciones. Una lidia, 
pida, eficaz, aseada ,y al d 
dero.

Venia por primera vez 
Girón y bien venido sea en 
muchas temporadas que le queó 
de ser primerísima figura del 
reo. No triunfa únicamente 
sus facultades desde luego oï 
picas. Es que une a ellas, una 
ción tremenda, un valor sin tai 
una clase excepcional. Bien aliiK 
da puede ir su cuadrilla, 
Girón, está en todas partes, 
pierde un quite, lancea con 
ajuste que asombra, bander, 
de forma espectacular y en un 
mai’chando hacia atrás, se jugé® 
-pelleja .Su primera faena, real® 
da a centímetros de los pito; 
llevó la emoción a las gradas 
ta lograr que las ovaciones fue® 
delirantes y se pidiera la o 
antes de matar. No cabe 
aplomo ni más “encimismo” 
sacar luego bordados todos los 
ses y rematar con adornos pin 
reros tras del enjundioso niul 
por bajo, al natural y por de 
chazos, siempre rematando c 
soberbios pases de pecho. Tras 
la estocada, lais dos orejas e i 
tente petición de rabo y v£ 
vueltas al ruedo. El segundo ej 
piar de Arranz que mató Cii 
Girón, no admitía tantas flori 
ras, pero lo toreó valienteme 
con la capa y le hizo otra ex 
ordinaria faena entre músia 
ovaciones. Y al matar bien, 
tó otra oreja dando nuevos 
seos triunfales y saliendo al 
del festejo a hombros con Per; 
Bueno, pero que muy bueno, 
debut de Curro Girón en la t« 
rísima arena manchega.

Dijimos ayer y repetimos 
que el público ha extremado 
demasiado exceso su exigencia 
Chamaco. Porque estuvo mostit 
do su “duende” en ambas 
y porque prodigó sus genialida 
Si a Antonio Borrero, no le 
todas las cosas redondas, » 
otras de exquisita factura ar ü 
ca de personalidad descoU 
que solo él puede lograr. Cha 
co, se había lucido con la 
en su primer enemigo. La íae 
de muleta, transcurrió entre® 
sica y ovaciones. Bien iba 1? 'J 
sa, y mejor cuando, despues 
los pases y adornos “sui'gen^ 
toreó estupendamente al natural 
con la derecha, con templanza 
dominio, con sabor y saber de , 
normas. Pero el sable f^Ilo ). 
redondeo' del triunfo se eslu® 
Muchos buenos aficionados aP" 
dieron a Chamaco. En su se^ 
do, menos fácil y más peuPz 
también mostraba voluntad l 
maco, el descontento del 
esta vez, precipitó la cosa. X Ç 
a ello. Chamaco, nos dejó des 
líos, que Justifican su priina®“¡j,, 
las plazas, el que sea impres 
dible en los carteles, y que , 
pre pase lo que pase, intere- 
todos su actuación.

Y verendos que pasa en la j, 
cera. Antonio Ordóñez, Curro 
rón y Gregorio Sánchez, se 
nen a enfrentarse con los toi 
don Juan Pedro Domecq.
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JULIAN ROJO 
en su 

MESON TAURINO 
personalmente sirve bodas y 
banquetes, teniendo la 
TELEVISION al servicio de 

sus clientes
Ventura de la Vega, núm. 5 
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H. Galicia...................  
R. Zaragoza, nuevas 
Cantabria................ ...
Cedie.............................  
M. Santa Ana . , . , 
Urbls, nuevas , . . . 
C. Hispánico . . . . . 
Idem nuevas..............
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— 2

—12
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Bourges-Maunoury quiere 
aprobar la ley sobre Argel 
antes que se debata el

problema agrario
PARIS, 12.—El primer minis

tro, Bourges-Maunoury, ha ade
lantado la fecha de convocatoria 
de la Asamblea Nacional, reuni
da en .sesión especial, del 24 de 
este mes al próximo día 17, en 
im dramático movimiento para 
contrarrestar la oposición políti
ca al Gobierno.

El Gabinete autorizó al primer 
ministro para llevar a cabo este 
movimiento de sorpresa, en una 
decisión aparentemente dirigida a 
poner fin a las crecientes deman
das de un urgente debate parla
mentario sobre los problemas 
agrarios.

Bourges-Maunoury quiere que 
la legislación relativa a Argelia 
sea discutida y aprobada por di
putados y senadores antes que se 
ocupen de la cuestión agraria.

(Efe.)

PiARlS RECHAZ.A L.A ACUSA 
CION TUNECINA

PARIS, 12.—El Gobierno ha ne
gado la acusación tunecina de 
que tropas francesas de Argelia 
cruzaron la frontera argelinotu- 
necina.. Túnez protestó y acusó a 
Francia de que tropas de esta 
nacionalidad habían penetrado 
unos veinticinco kilómetros en te
rritorio tunecino.

El Ministerio de Defensa hizo 
constar que ninguna unidad fran
cesa había penetrado en territo
rio tunecino.

Por su parte, el Gol^emo tu
necino ha colocado las zonas 
fronterizas con Argelia en «esta
do de alerta» y ha amenazado 
con ejercer el derecho de auto
defensa si las tropas francesas 
continúan entrando en territorio 
tunecino en persecución de los 
guerrilleros argelinos, (Efe'

H U E B D O — Pég. 22

de la comedia musical de gran espectáculo

EL IREII DE ID FELIEIDAD
(Original de MANUEL PASO, música del maestro

AUGUSTO ALGUERO)
CON EL EXTRAORDINARIO “BALLET”

LAS BLUEBELL GIRLS
Del Lido de París

COREOGRAFIA
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PLAZA TOBOS UE MAItBIl* 
Domingo 15, 4,45 tarde, tres 
novillos de don Tomás Ff* ' 
lo de la Cal y tres de «o 
Ramón Fernández Zuiñ 
para CELESTINO HER
NANDEZ (CHULI), CAR' 
LOS GOMEZ (EL TAÑO)/ 
JOSE CARBONELL, de 
gaz (Toledo), nuevo en csi^ 
plaza. — Carnets, maña n * 
viernes, todo el día. ^°cai 
dades público, sábado y “O 
mingo. Taquillas, Victoria,

Se

■W 
bom 
B-5' 
a ter 
zas 
Mai 
resA 
bre: 
(Ef,
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Condenado por falsedad de un contrato
el VIAJANTE DE COMERCIO RECURRE AL SUPREMO

UN DRAMA NUEVO

Divorciado sin saberlo, asistió a la boda de 
su mujer sin poder hacer nada por evitarla

josé t^ía la representación 
pn flasencia de una entidad 
mercantil, cuya central estaba 
emplazada en Salamanca. Jo- 
cp entró en relaciones comer- 
riales con Telesforo. Y después 
de varias entrevistas, concerto 
con éste la venta de determi
nados bienes muebles, por un 
importe de 3.575 pesetas.

UNA VENTA A PLAZOS

El pago se convino en la si
guiente forma: 1.000 pesetas en 
el momento'de firmar el con
trato, y el cliente abonaría pos
teriormente el resto en veinte 
plazos, a razón de 125 pesetas 
los primeros diecinueve plazos, 
y a 200 pesetas el vigésimo y 
último plazo. La operación que
dó concertada con la acepta
ción de veinte letras de cam
bio cuyos vencimientos, se fija
ron los días 30 de los meses 
septiembre de 1954 al de abril 
de 1956.-

MODIFICA EL CON
TRATO

nar las correspondientes In
demnizaciones a la casa comer
cial y al cliente. • ,

RECURSO INTERPUES
TO ANTE EL SUPREMO

Contra esta sentencia se ha 
interpuesto recurso ante el Tri
bunal Supremo para alegar que 
el condenado no cometió fal
sedad, pues José, al firmar el 
segundo contrato, no imitó la 
firma del cliente y no causó 
ningún perjuicio efectivo a la 
entidad mercantil, ya que Re
cogía las letras de cambio a su 
debido tiempo y solamente, por

descuido o carecer de dinero, no 
recogió la que dió motivo a la 
denuncia. Estima, por tanto, el 
abogado defensor que la sala 
que entendió en este juicio de
bió haberle condenado, a lo su
mo, no por un delito consuma
do, sino por la aludida infrac
ción en grado de tentativa. Ba
sado en tales argumentos, se 
solicita Ja casación, de la sen
tencia y que se dicte otra de 
mayor equidad y ajustada a 
Derecho.

El Ministerio fiscal se instru
yó del recurso.
Cipriano TORRE ENCISO

UNA HORA ANTES 
ZANDO JUNTOS, Y

DE LA CEREMONIA ESTUVIERON ALMOR- 
SU ESPOSA SE DESPIDIO DICIENDO QUE

TENIA MUCHO QUE HACER

EL TRIBUNAL DEL SENA HA CONDENADO A SU EX MU JER A 
PAGARLE UN FRANCO DE INDEMNIZACION

El pasado día 8 la Prensa . El argumento de esta obra, cu- . autor, tanto teatral como cine- 
francesa dedicó’un gran es- yo tercer acto acaba de ser con- matográfico. Y puesto que ei 
pació al epílogo de Una de cluído y hecho público, es el si- asunto se presta a ello, lo expon- 
estas historias que, de tra- guíente; un hombre, divorciado dremos en. forma escemea, pero 

tarse de una obra teatral, ten- sin él saberlo, asistió de brazos sin tergiversar la verdad de lo 
dríamos que encasillar en el gé- cruzados al casamiento de su sucedido, 
ñero de las tragicomedias o de propia mujer. Un tema que, sí la 
los dramas con cierto aspecto de | memoria no nos es infiel, jamas 
comicidad, todo en una pieza. 1 se le había ocurrido a nmgún

?erü el 18 de mayo de 1954, 
José cogió uno de los modelos 
de contrato de la casa y simu
ló un nuevo convenio, en el 
que hacia constar que su im
porte era de 4.000 pesetas y que 
todos los efectos cambiables 
eran de 200 pesetas, con venci
mientos que iban del 25 de ju
nio de 1954 al 25 de enero 
de 1956. Este contrato lo firmó 
el propio José con el nombre 
del comprador.

Realizadas estas maquina
ciones, José remitió a la casa 
comercial por él representada 
el contrato y las letras de cam
bio.'La sociedad mercantil, con
fiada en la autenticidad de los 
documentos, puso las cambia
bles en circulación. Y José las 
retiraba a su vencimiento de la 
central bancaria de Plasencia, 
cobrando al compr ador sola- 
ménte las 125 pesetas conveni
das.

SE OLVIDA DE RECO
GER UNA CAMBIAL

Pero el 25 de febrero de 1952, 
José- se Olvidó, por un pequedo 
descuido, ‘de recoger una de las 
letras de cambio. Y él efecto 
pasó directamente a Telesforo. 
Este lo pagó para evitar las 
consecuencias de una ejecución, 
pero inmediatamente formuló 
la correspondiente d e n u ncia, 
por fa,lsedad, contra el repre
sentante de comercio.

SENTENCI.A CONDENA
TORIA POR ' FALSEDAD

Juzgados tales hechos, José 
fué condenado por un deUto de 
falsedad y por una falta inci
dental de apropiación indebi
da, con la agravante .de unos 
antecedentes penales, pues pu
do averiguarse que José había 
sido condenado en 1946, por la 
jurisdicción castrense, a dieci
siete años de . reclusión menor 
por el delito de espionaje y te- 
iTorismo. La pena con que, aho
ra se le castiga es de cuatro 
meses y un día de arresto ma
yor y 1 .000 pesetas de multa por 
el delito Además deberá abo-

incendiaba 
las casas de los 

protestantes
MEJICO, 12.—La PoUcia ha 

detenido a un individuo lla
mado Hilario Mendoza Mar
tínez, de cuarenta años de 
edad, al que se acusa de ha
ber prendido fuego a varias 
casas de protestantes que re
siden en el pueblo de San 
Pedro del Rosal.

Se informa también que 
Mendoza trató de matar a al
gunos de los inquilinos. (Efe.

PRIMER ACTO

Hace meses, Henri Fran ç ois , 
Paulin, de cuarenta y ocho anos, 
propietario de un garaje de ï^ris, 
invitó a su esposa, Gilberte Pou- 
toise. de treinta y dos a corner 
en un restaurante de la capital 
francesa. El almuerzo transcurrió 
en medio de la mejor armonía, 
según parece, y cambiando im
presiones sobre mil temas 
rentes. Nada le hacía sospechar 
al señor Paulin el postre que le 
esperaba. Lo cierto es que termi
nada la refección, y antes de que 
su marido pudiera exponer los 
planes que tenía para aquella 
tarde, Gilberte le adelanto los 
suyos’: .—No cuentes conmigo, Henri 
—le dijo—, porque esta tarde 
tengo un montón de cosas que 
hacer y todas ellas muy urgen- 
tesÉl señor Paulin no dijo nada, 
ni siquiera hizo comentario algu
no a la elegancia y arreglo que 
presentaba su esposa. Se despi
dieron como de costumbre, y el 
hombre se quedó un rato en el 
local para reposar la comida y 
sin dar importancia al heého de 
que su mujer se hubiera prepara
do mejor que nunca.

SEGUNDO ACTO

Llevaba más de tres cuartos de 
hora de solitaria sobremesa, libre 
de preocupaciones, sentado cómo
damente en el mismo restaurante, 
cuando apareció un amigo:

_¿No vas a asistir a la boda 
de tu mujer? Mejor dicho, ¿de 
tu ex mujer?—le preguntó el re
cién llegado. , „

_Oye ¿qué broma es esa?—y 
concluyó, muy divertido riendo 
la ocurrencia.

—No se trata de nmguna bro
ma, y si lo crees así, vamos al 
Registro Civil.

Henri François PauUn, conven
cido de que era una broma, acep
tó, sonriente, la invitación, y se 
dirigió al citado organismo.

—No lo olvides, Henri: la boda 
se celebra a las trqs.

Cuando el interesado llegó al 
Registro pudo comprobar que no 

• se trataba de una broma y que 
la cosa iba en seria, ya que su 
mujer hasta entonces estaba fir
mando en ese momento el con
trato matrimonial en unión de su 
nuevo esposo, un hombre joven 
y bien parecido.

Fué entonces cuando Hem i pu
so el grito en el cielo,'diciendo 
que aquello era un caso concreto 
de bigamia; pero no le hicieron 
caso, ya que toda la documenta
ción presentada estaba en regla. 
Aunque tarde, el pobre hombre 
pudo conocer la verdad de lo ocu
rrido. Gilberte había conseguido, 
en efecto, obtener el divorcio sin 
que el marido fuera informado de 
su propósito. La buena señora 
hizo que lo convocasen varias ve
ces para prestar declaración, pero 
Henri no apareció nunca, a pesar 
de haberle enviado las citaciones 
a domicilio y haber sido recogidas 
en éste según se podía ver en los 

, correspondientes resguardos. ¿Qué 
había sucedido? Que su hoy ex

DE CARBURANTE
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mujer dió unas señas fais es 
rrespondi entes a una 
ya, quien, de mutuo acuerdo, 
mába los acuses de recibo

CO- 
.SU- 
hr- 
.err 
conombre del destinatario, que.

mo es natural, no. supo be.sia el 
final la faena que le habían he-
cho, así como tampoco la senten
cia de divorcio que había sido fa
llada. No contento con lo sucedido 
pqso una denuncia contra la in
fiel esposa.

Se estrella un reactor 
norteamericano

WASHINGTON, 12.—D'n avión 
bombardero, a reacción, del tipo 
B-57, se ha estrellado al intentar 
aterrizar en la base de las Fuer
zas Aéreas norteamericanas de 
Maryland. En el accidente han 
resultado muertos los dos hom
bres que cKupaban el aparato. 
(Efe.)

TERCER ACTO

Este último acto, como decimos 
al principio, se escribió el pasado 
día 8 en el Tribunal del Sena, al 
que recurrió «el divorciado con
tra su voluntad» pidiendo justi
cia y una indemnización. En la 
sentencia solamente se le ha re
conocido un franco de indemni
zación, mientras que a su ex es
posa se la condenó al pago de 
50.000 francos de multa por ul
traje a la Magistratura.

En este plinto el telón descien
de, poniendo fin a una extraña 
historia. Una vez más, la vida ha 
superado a la imaginación d(. loa 
novelistas.

Ignacio H. DE LA MOTA

Madrid, jueves 12 de septiembre de 195J*
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EL AHOGADO 
. ERA EL

SUSPENDEN EL DRAGADO 
DEL LAGO PORQUE LA 
VICTIMA ESTABA ENTRE 

LOS BUSCADORES

EAST HAMPTON (Connet- 
ticut), 12.—El joven de vein
titrés años Robert Hausman, 
que se unió a un grupo de 
hombres que estaban dragan
do un lago eh busca del cuer
po de un hombre ahogado, 
suspendió la tarea a los po
cos minutos de incorporarse a 
ella al enterarse por uno de 
sus compañeros en la búsque
da de que el hombre que es
taban buscando era él mismo.

E

:

“Ahora —dijo Hausman— sí : 
que puedo decir que soy uno ï ! 
de los pocos jóvenes actuales s ! 
que se han encontrado a si ! ¡ 
mismos.” (Efe.) £ |

ajDirectamente de) fabricante 
> eUente

24 PUAZOS
rtn entrada ni Sadot

HELIOS RADIO
San Bernardo 42, entresuelo

F Teléfono S14651
I SE VENDE A PROVINCIAS 

SOLICITEN CATALOGOS

WHÎBÎL®
TRESCIENTOS MUERTOS EN LAS La 
INUNDACIONES DE ANKARA
Más de tres mil casas han desaparecido bajo las aguas

Ciento veinte mil personas con gripe asiática en el Perú
ESTAMBUL, 12.-/-Informes no 

oficiales anuncian que unas 300 
personas han resultado muertas 
a causa de unas súbitas inunda
ciones en Ankara. Los informes 
oficiales dicen que sólo han sido 
hallados cinco cuerpos.

Las inundaciones, provocadas

jos de salvamento se hacen 
penosos y difíciles. Más de 
mil casas se sabe que han

más 
tres 
des

por recientes y copiosas 
causaron grandes daños 
versos barrios de la 
turca.

Las aguas alcanzaron

lluvias, 
en di- 
capital

alturas
superiores a los diez metros en 
el área de Demirlibache, la más 
afectada.

El Presidente Bayar y el pri- 
i rner ministro, Menderes, están 
! visitando las zonas inundadas. 
I (Efe.)

MAS DE TRES MIL CASAS 
DESAPARECIDAS BAJO LAS 

AGUAS

ANKARA, 12.—Informes que 
llegan a la capital de las zonas 
inundadas hacen temer que el 
número de muertes—que ahora 
se eleva a trescientas—aumen
te considerablemente cuando se 
hayan realizado todas las ope
raciones de salvamento y las 
cosas vuelvan a su cauce nor
mal. Las comunicaciones entre 
Ankara y Estambul han sido in
terrumpidas, y muchas localida
des se encuentran completamen
te aisladas del resto del país y 
del mundo.

Las autoridades han informa
do que debido a las comunica
ciones interrumpidas, los traba-

aparecido bajo la destructora 
acción de las aguas.

Una de las localidades más 
afectadas es la de Demirliba- 
che, donde miles de vecinos se 
encuentran en los tejados de las 
casas, a la intemperie, esperan
do que alguien vaya a rescatar
los. Otras de las localidades ma
yormente afectadas son las de 

Memk, Uregin y Kayash (Efe.) 
120.000 PERSONAS CON GRI

PE ASIATICA EN PERU

^2.—La gripe asiática 
continúa extendiéndose con ma
yor virulencia en Lima, al inva
dir nuevos centros de trabajo y 
hogares, especialmente en las 
zonas periféricas de la capital 
peruana. De acuerdo con esta
dísticas oficiales, 120.000 perso
nas se encuentran afectadas por 
dicha epidemia en^el Perú. Has
ta ahora, la^ gripe es benigna. 
(Efe.)

seppe Trenker, de dieciséis, de 
Villabessa. El accidente ocurrió 
a poco de inicihr el ascenso del 
pico Dei Tbmi, en los Dolomitas. 
Cayeron desde una altura de 1(X) 
metros.

Los dos desaparecidos son 
Avelo Venelli, de veinticinco 
años, y Sergio Ferrari, de veinti
cinco. (Efe.)

VIOLENTO INCENDIO EN 
CORCEGA

AJACCIO (Córcega), 12.—Un 
violento incendio se declaró la 
pasada noche en un pinar de 
Asco, en la provincia de Domes- 
sa. El fuego pudo ser dominado 
después de denodados esfuerzos i 
de siete compañías de bomberos 
en colaboración con la fuerza 
pública y la población civil. 
(Efe.)

No tenían nada que
DOS ALPINISTAS MUERTOS 
V DOS DESAPARECIDOS EN

LOS DOLOMITAS

DOMODOSOLA (Italia), 12._  
Dos alpinistas italianos han re
sultado muertos y otros dos des
aparecidos en la roca Crags del 
Norte de Italia.

Los dos alpinistas muertos son 
Antonio Augustini, de quince 
años de edad, de Mogelfo, y Giu-

DOS MUERTOS Y CINCUENTA HERI OS

-O

Borgos-Arija chocó contra nn árbolMea do la violencia del Xqúe p^v’ eaSo ñor ¿'íXí cincuenta heridos, la foto da

“’’’«TEISTA DEE EIÈIÀT’

hacer y destro-
zaron la casa en 

que ViVfan
G U ILFORD (Connetticut), 

12.—Siete jóvenes que com- 
larecieron ante la Policía por 

haber destrozado las paredes, 
ventanas, techos, muebles y 
luertas de una casa de cam- 
lo que habían alquilado, no 
ncontraron mejor explica- 
!ión que dar a los agentes que 
a de: “No teniamjis otra co- 
a que hacer.”

La Policía se ha apresurado 
buscar ocupación a los jó- 

enes mientras se encuentran 
n el calabozo. (Efe.)

Donativo dél gremio 
a la portera herida en 
el hundimiento de la 
Costanilla de Santiago

El jefe y el secretario del Gre
mio de Porteros, del Sindicato de 
Actividades Diversas, de Madrid, 
han visitado, én el establecimien
to donde está hospitalizada, a 
doña Carmen Méndez Macias, 
portera la casa de la Costani
lla de Santiago, número 7, que 
resultó gravemente herida en el 

I hundimiento referido, y a la que 
se hizo entrega de un donativo 
de mil pesetas.

los TELEFONISTAS 
AMERICANOS 

PR PARAN UNA' 
HUELGA GENERAL

WASHINGTON, 12.—Los tra
bajadores del Servicio de Comu
nicaciones Tefefónicas han con
vocado una huelga general para 
el próximo lunes.

guapa

Nuestra guapa de hoy asoma a este ventanal de beldades la som. 
exotica, llena de sugestión. Un día llegó a España, i 

bace mucho, con un bagaje de ritmos orientales, cautivando pon 
movimientos, por la gracia de su esbelta figura,^! 

encanto de su sonrisa. Hoy, en los Jardines Morocco, Naima Chui 
es una estrella” triunfante que repite su éxito cada día

El criminal de Vülamajoi 
cercado por la Guardia Giii 

en Peña de Amaya
(Viene de la primera pág.)

De esta manera, cuando entre 
el cuarto y quinto crimen, unos 
vecinos del pueblo quisieron de
tenerle, les amenazó, y aún un 
obrero le dijo;

unas palabras con una de. 
víctimas, el
quien, en un 
tario, hirió a 
seo.

La reacción

se ñ 0 r Chonij, 
accidente invo?" 
un perro de E-

—¿Dónde vas?
—Retírate, que para tí no 

nada... hay

---------  de éste fué espf 
tánea y presagiaba ya la tn 
gedia:

a
—He matado a cuatro 
matar a otro.

L A CAZA PUDO 
MOTIVO DE LA 

CORDIA

y voy

SER 
Dis

Tenemos ya los hechos, el am
biente y el autor; sólo falta sa
ber él móvil del crimen. Sólo el 
criminal podrá dar la clave exac
ta del asunto. Sin embargo, se 
puede adelantar que Eliseo obró 
conscientemente, criminalmente 
consecuente. Hace un año le fué 
negado el permiso de armas pa
ra dedicarse a la caza. Esto agrió 
las cosas por su especial modo 
de ser. Además, parece ser que, 
por su carácter pendenciero, fué 
apartado de sus antiguos ^om- 

• pañeros de caza—entre los que 
se cuentan algunas de las vícti
mas—, que se fueron alejando 
de él, encontrándose solo„ au
mentando, por tanto, su' inqui
na contra ellOs.

Asimismo, en el transcurso de 
una cacería, el criminal tuvo

El paro afectará al servicio te- 
■ lefónico de cuarenta y cinco Es

tados, así como al distrito de Co
lumbia.

iiiiiiiiiiii

«

¿tros, Mis res'uiUwn'J°ido',°‘(rotoLáS‘SX °"u-
“Puerta del Cielo” se llama este lugar ¿o
•Wírrio el accidente. La conductora de uno

ESTRELLA

«
EaincioLA 
IIIK,?.,..

' ■—Por menos soy capaz;.,
j dar cinco tiros a un tío—di?

' Eliseo, encarándose con el sen» 
Chomón.

Se han apuntado también, w* 
mo posibles causas, enquistacü 
rencillas ideológicas.

UN PUEBLO DOMINADO 
POR EL PANICO

La reacción del pueblo anti 
los hechos fué unánime: meW* 
se en sus casas y desentenderse 
del criminal _y de las víctima?' 
Sólo cuando dos horas después 
llegó la Guardia Civil, avisada 
con retraso, salieron los vecinoa 
que iniciaron una piequeña bús* 
queda, interrumpida seguida' 
mente por la noche y la 
lluvia que durante el día cayó-

Aprovechando esta circur^stan- 
cía y planes anteriores—el mismo 
día del crimen estuvo consulta
do un plano para ir a Francia-' 
huyó del pueblo, tomando la di* 
rección Norte, hacia Villabizan.

En sus criminales paseos P®® 
el pueblo le siguió su perra do 
caza, que fué - empleada desput 
para seguir el rastro hasta » 
tercera agresión, metiéndose » 
galga después en casa del en* 
minai. '

Durante todo el domingo y di» 
sucesivos se ha seguido la 
del criminal, rodeando primero 
la zona en que se cree puede es
tar, y poniéndose ert movimien“ 
todas las fuerzas de la provine»!

Mientras tanto, los vecinos ce* 
pueblo y los que’ ocupan las ca
sas de campo de los alrededores 
siguen todavía impresionados j 
sus caras denotan el mismo te
rror de los primeros momentos.

No falta quien cree que EW 
está escondido en algún lugar ae 
pueblo y temen otra agresión co
lectiva del asesino. , ,

Ayer fué reconocido el río Odra» 
que pasa cerca de Villamayor, an
te la posibilidad de que el cri
minal hubiera puesto fin a su in
da. En el citado río no se encon
tró rastro alguno, lo que hac 
pensar en la hipótesis dada » 
principio, y que parece conm 
mar que Eliseo se dirija a Pena o 
Amaya, en la zona montanos^ 
para después dirigirse a ^ranci . 
según propósito indicado por s 
vecinos, salvando por Catalun . 
cuya zona montañosa conqce a 
perfección, los Pirineos.

Y la búsqueda sigue...
Angel pereda
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