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i. ÍÍ-J.’-ll EpotaM 832 rSJJSi

ANTE El TETERO

S. E. el Jefe del Estiuh», «’ll -'ii Mensaje de lin <le 
ium, abrió amplias perspcelhas para «d año 10151 
y animeió nuevas nietas a la nublo ambición íbd 

' Itégimen
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DON QUIJOTE decía
a SANCHO PANZA:

''Gome poco y ceno más poco, que íj 
so/ud de/ cuerpo se fragua en /o 
Qficmo de/ estómago". Sí oún así, las 
digestiones son lentas y difíciles, lo cu
charadita de ''Sal de Fruta" ENO res
tablecerá la bueno condición estomacal

Ahora más que 
nunca está 
indicada la 
''Sal de Fruta^'ENO
para corregir 
los excesos en 
el comer y en 
beber<

el

SALDE riun 
frutaJLWÜ
MARCAS «60151

PARA MEJORES DIGESTIONES

LABORATORIO FEDERICO BONET, S. A. 
Apartado, 501 - Madrid

Deseo recibir el folleto ” El Placer de Vivir’ 
qué ustedes ofrecen gratuitamente,

NOMBRE________________________________
CALLE__________________________________
LOCALIDAD_______ ___________ __________

• PROVINCIA____ _________________________

10
69

3

Rellene y envíe 
hoy mismo 
este cupón.
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SEGURIDAD Y ESPERADZA 
ARTE El EUTURD

1 A frontera sutil que separa un 
año de otro es siempre -coyun

tura propicia pada la meditación, 
para recapitular hechos pasados y 
tender la mirada hacia el futuro. 
En las horas últimas de cada di
ciembre se reúnen las familias, 
intercambia saludos la amistad, ei 
amor traza sus planes y un alien
to renovador parece impulsar las 

voluntades de todos log hombres. 
También las naciones —«ranaes 
familias con comunidad de desii- 
no—suelen conocer por esta época 
Ja salutación cordial de sus go
bernantes y España, como es ya 
tradicional, ai filo de este 1961 ha 
recibido con el Mensaje navideño 
de su Caudillo trascendentales 
juicios politicos y el anuncio de

I<;1 ( andillo ims ha recorda
do «jUc el >'’d por 100 do la po- 
bhu-ión español « vive aún «le 
los i-i t ursos del <>ai«j»o. Nue 
vos núcleos rurales, nuevos 
puebl<»s, nuevas tierras fer
tilizadas... Ksta es un i de las 
más claras rcalizatdoncs de 

estos últimos años

Pág. S.—EL ESPAÑOL
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EXPANSION ECONOMICA

la

al

el

rái. 5.—EL ESPA.NOI

I4V batalla económica se per

ea nucslra economía ha .‘•ido
tan fuerte», h » tindío r raneo

bién indelebles, de toda época 
fundacional.

de

mía ciudadana ni ue la euc-ici *
Y todo

«esta

de

losel

de nación

•uto no

nuevas metas ofrecidas a la noble
ambición del Régimen.

Pero 1961 no es un año oual-

paz, OÍ’cien y prosperidad. Instauro 
'Un Estado nuevo, en .suma, pue.s

qulei'a, -un año más ©n nuestro 
ascensional rumbo histórico. 1961 
morca el XXV aniversario del
Movimiento Nacional y la efemé
rides nos sorprende en condicionea 
tan halagüeñas que, como ha di
cho el Jefe del Estado, «nunca
como ahora 'podemos contemplar 
con tanta seguridad y esperanza el 
futuro».

La empresa realizada en este
cuarto de siglo solamente puede ca
librarse con rigor—tai es su mag
nitud-si se vuelve la ves a atrás 
por un instante y deteremos la 
mirada en aquel especiácuío tris-
t de la España caduca, renquean
te. vasalla por más de doscientos 
años de 103 caprichos y petulan
cias extranjei'as; sumida en gue
rras civiles que acentuaron su em
pobrecimiento. sujeta a los vaive
nes de una charca política donde 
medraban solamente la audacia.
ei favoritismo y la doblez de unas 
generaciones gobernantes ineptas, 
que Se sucedieron en medio de la 
miseria material y moral del pue
blo hasta alcanzar la quiebra to
tal d©] Estado. 'Por si ello fuese 
poco, en los últimos tiempos de 
aquel lamentable declinar entró 
en liza un nuevo factor' ■disolven
te, ei comunismo, que apenas 
abrió fuego conira la cristiandad
centró sus afanes en torno a Es
paña, muy cenvencido de que si

■esa cayere en sus manos ferial PT^
zarfa ura brecha Inestimable para
ei triunfo en su asalto definitivo 
a Occidente. España resistió el 
embate, sin embargo, y de su rui
noso edificio surgió un au'éntlco
bastión para la defensa de la cris
tiandad. Rehizo sus cuadros, creó
instituciones originales, plasmó en 
hechos positivos los postulados de 
una nueva concepción social y po
lítica,, desarrolló principios y fór
mulas de convivencia basadas en 
la .justicia social, sen’ó bases de

España transitó por estes veinti
cinco años a impukos de un cau
dillaje que otorgó a dicha etapa
loa rasgos inconfundibles y tam

Log frutos del régimen culmi
naron preeJsaraente en 1960 al es- 
tabllizarse nuestra divisa, los pre
cios y los salarios; al cambiar de 
signo la balanza de pagos, con un 
inoremento de la cifra d.e comei-
cío exterior desde 700 millones a
1.300 millones de dólares; al com- 
pletarte la integración de Espa
ña en los principales organismos 
gestores del equilibrio y la armo
nía internacional. Y ro hay que
olvidar un dato clave, señalado
por el Caudillo con especial rigor: 
toda la operación establUzadora
Se hizo posible merced a la pre

ración anterior, que en cuatro
ustros creó más de dos millo-es
de puestos de trabajo y consumó
la victoria en esas incruentas ba 
tallas dei trigo, fibras textiles, re 
gadíos, producción eléctrica, cons 
truociones navales, fertilizan!es.
refinerías petrolíferas, fábricas de 
vehículos y tractores, ©íc. «Nurca 
nuestra ecónemía ha sido tan
fuert e—dijo el 'jefe dej Estado en 
su mensaje—y nunca como aho
ra podemos contemplar con tan*a
seguridad y esperanza e,i futuro. 
Así podemos acometer la tarea in
gente y sugestiva de la programa
ción a largo plazo, que vendrá a
suponer la culminación de un; s
planes de gobierno concebidos 
desde los albores misinos de la
C3ruzada. Hoy, con el reposo y la 
sorenidad que nos da la firmez.a
de nuestro régimen y la salud de
nuestra economía, podemos ac i- 
meter ei estudio metódico de 103 
diversos sectores económicos, con
arreglo a técnicas y a experiencias
mundialmenie contrast a.daa que 
permiten la elaboración de un '•'’<
grama para el mejor

nnento de lá ceonouna nacional
robre la base de su estabilidad y
con la mira puesta en la elevación 
del nivel de vida de los españoles.»

La próxima etapa de expansión 
y desarrollo, con base en la esta
bilización lograda, habrá de cam
biar de modo fundamentad mu
chas estructuras. El Caudillo* nos, 
ha recordado que el 66 por 100 
de la población española vive aún 
a expensas de los recursos del 
campo, arañando tierras pobres 
en muchos casos, y es preciso al
canzar la reducción de aquel ín
dice hasta situarlo entre el 16
y el 26 por 100, que es el repre
sentative de la población rural 
en los pueblos avanzados. El ca
mino a seguir no puede ser otro 
que la creación de nuevos em
pleo#, a través del desarrollo ere- 
dentó de la Industria propiamen
te dicha y de los servidos, me
diante unos programas de estí
mulos adecuados a la iniciativa
soda!. En este terreno allanará
muchas difioultádes la labor des
plegada desde hace años, bajo pa
trocinio sindical, en materia de
ordenación económico-social 
las provincias, que proporcionará

al Gobierno una documeníaciod
rica y constructiva. Los planea
provinciales,
plctados por

engarzados y com
este gran plan de

illa liinpianiente en esta <‘ia 
de energíaproducciónpa: .

«‘léclrica, regadíos, construc-
cione» navale.s, fertilizantes

airollo, al fin y al cabo.
movido en última instancia por 
una honda preocupación social, 
que es el signo distintivo de 1'' 
política del Régimen», come ha 
dicho el Caudillo, Da esa preocu-

fiibrica.s de vehículos... «Nun-
mas aonpllas pro

gxuumuiuiicB, sin duda habrán d3 
fnarcar con s-llo característico
gramaciones,

se avecina.la etapa que
En relación con el futuro plan

desarrollo aportó reciente
mente unos datos muy valiosos 
el titular de la cartera de Ha
cienda. «Consistirá, en síntesis
—dijo—, en estudio de
principales sectores de la econo
mía. con el fin de Doner d© ma
nifiesto las condiciones reale.î de 
la estructura económica cid país
y su transformación posible 

Tambiénlos próximos años.» 
afirmó que organismos inrar na
cionales de los que España for
ma parte, como, por ejemplo, el 
Banco Mundial colaborarán en

pación es una muestra elocuen
te, por cierto, la última legisla
ción en materia tributaria, que, 
por un. lado, asignó destino pre
ciso a ciertas exacciones para 
crear fondos especiales con fin 
social, y por otro, la eliminación 
do Impuestos indirectos que inci
dían sobre artículos de consumo 
y. en definitiva, sobre sectores 
económicamente modestos.

CONCEPCION POLITICA
CRISTIANA

en su Mensajo

mental..., un cuerpo de toctrina 
que tenga la virtud, como todos 
los sistemas completos, de dar
nos la clave con la que operar
sin riesgo de errores gravea 
con las mayores posibilidades de
acierto en fas cuestiones concre
ta» y olrcunsitanciales. Una doc- 
— i—- que nos dé resuelto ese 
conjunto de finalidades esencia
les a la política a la economía a 

administrativa ^d

trl na

técnica

la tarea elaboradora del plan de
desarrollo. Este actuará primero 
v principalmente sobre el sector 
público, de tal modo que la or-

De este modo se üompruebci la

de estas Inverslonea
canalice paralelamente y con 

• ‘ inidati-

armónica acción de los diversos 
Instrumentos del peder al servi
cio de una concepción política 
cristiana. El Jefe del Estado ac de

Ejército, a los órganos do repro 
sentación pública. Una doctrina 
que ha de ser el norte invaria
ble: una doctrina política que, 

■■■ se convierta... ser vivida 
transfoi’me en un modo de ser
con su específico y siempre mo
ral! modo de obrar.» La mújor

hoigados márgenes ids
ha referido en su Mensaje 
Pin de Año a la necesidad impe

prueba de que España, con 
Movimiento Nacional, halló una

vas privadas. Es asi como* 82 pue
den llevar a cabo en un pabs 11-
bre grandes empre.sa
ca# sin menoscabo de :•

■ ‘inóml-

riosa due existe, para poder go
bernar con acierto de «estar en 
posesión de una doctrina políti
ca sobre 10 permanente y funda-

política Idónea después de siglos 
do incuria y de nefasta Adminis
tración, y que posee un cuerpo 
de doctrina política como el de-
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dos
no a
la

superó to

de

nuestra

VIMIENTO NACIONAL

tus
in

Bln

la

sa

finido en las frases del Jefe del
Estado, reside en el hecho

los obstáculos, y su Caudillo
cuestionable de daa conquistas 
realizadas por el Régimen en el
orden social como en el econó
mico, en eí cultural como eu oí
de las relaciones internae lona-
lea y ello a través de las mayo
res adversidades que podían ima- 
ginarse, tras los secuelas de una
guerra interior, ante la conjura
externa que nos persiguió des
pués frente a la torpe indiferen-
da del mundo más tarde.
contar con otras irmas que las
morales y espirituales que pudo 
engendrar y nutrir precisamente
ese acervo doctrina)
Movimiento, Espnfm

nacido del

hurtó a las calamidades do
mayor guerra de todos _ _ 

tiempos, para alcanzar hoy Ina
«bases más firmes de
Independencia y libertad.»

LA PUNCION DEL MO

Por ello es tan importante, ca
ra al futuro, 1,1 función del Mo
vimiento Nacional, Acerca
esta cuestión ha sido bien explí
cito el Caudillo en su últime
mensaje a los españoles. El Mo
vimiento sirvió aquella concep
ción de lo político, situó «en el 
primor' plano dn sus prcocupacio-

ues y en los cimientos de todas
sus actividades la elaboración y 

conservación de una doctrina ya
patrimonio común del pueblo es
pañol, argumento de su valides 
objetiva e histórica)». El Movi 
miento, es, por tanto, una piedra 
angular, el instrumento oc 
función política, y su misión per
manente es «mantener lo* prin
etpios fundamentales», que cons
tituyen Ley Fundamental del 
Régimen», y urgir su desarrollo; 
defender y acrisolar la unidad 
nocional, que no ee un capricho, 
sino una necesidad histórica 
constituir la organización politi 
ca de la paz, perfeccionando pro
gresivamente el encuadramiento 
de la sociedad en orden a la re* 
presentación pública, pues es no 
ta esencial del Régimen su ca 
rácter representativo; preparar 
la proyección en el tiempo do la 
Revolución Nacional, que no aa

sinouna revolución que pasa, 
una revolución que perdura y 
marcha». El futuro* de España
así, no ss concibe tin este ner 
vlo cardinal do la política que
es el Movimiento, fórmula supo*
redora de viejos alaternas que 
han demostrado incluso trágica- 
mente su inoperancia frente a

que las sirven». El cambio de 
estructura administrativa recla
ma también uha decisiva mejo
ra del funcionario». A este fin se 
endereza a creación del nuevo 
centro docente de formación y 
para el porfeoctonamiento de loa 
funcionarios, cuya inauguración 
por el Jefe del Estado tu^ lu
gar en diciembre último. Entre 
otros tantos centros formativos 
que capacitarán a nuestros 
aprendices y obreros, a lo» téc
nicos y profesionales, a los in
genieros y a lo® hombres de Em
presa, el centro instalado en el 
edificio de la venerable Univer
sidad de Alcalá de Henares aten
derá aquellos elevados fines do 
perfeccionar a loa funcionarios 
públicos españolea para que 
modernización y acopi^lento 
do la Administración pública a 
la® exigencias actuales se vigori
ce con el dinamismo y lá efica

cia de sus servidores.
Puede comprobar asi el obwr- 

sanai y ue wewiwiu. * u* vador imparcial la tieta dl8U^ 
esos derroteroa vu discurriendo olón que cabe h^er er^re la E^ 
nuestra reforma a dminlstraT/va paña de ayer X 
cuyo avance prosigue día a día.» las <wnturlas Jto^e
Ahora bien, «no basta con refor- t ración y ^o ^ïlJ^^rf^ ÍAn ai 
mar las instituciones si no 
cuida de preparar a los hombros

llos avatares de nuestro tiempo.
Si del orden politico pasamos 

al estrictamente administrativo, 
encontramos en el Mensaje de 
Franco otra muestra de la y- 
mónlca actividad creadora del 

Régimen, Entre sus alusiones a
100 más recientes logros, y como 
Un símbolo fíe 1^8 aportaciones 
fecundas del afta I960, resalta 10 
referente al funcionariado. «Sc 
ría Uusorlo pensar —declaró— 
en loa buenos resultados de una
política si a ésta no la acompa
ña una buena Administración. 
Para que el complejo estatal fun 
clone de modo, armónico y no se
retraso son indispensables unos 
órganos Agiles y competentes, 
La Admlnlstradión pública tiene 
que inoorporarse las modernas 
túnicas) orgánicas y funciona
les. El viejo concepto de la Ad
ministración obstaculisadora y 
retardataria, por iq oxceelvo bu
rocratismo, tiene que ser svtstl- 
tuido por un autiéntico sentido 
empresarial y de servicio. For

siglo quo soltó amarras con el 
pasado instauró un Estado ro*

El camino más Indic ulo p» 
desarrollo t i'miómicn

(jne Iupuede .ser olio 
de nuevtís «•mpIeoM

•s del inin noMdo (tel
potoiK-lal industrial

dlcalmonte nuevo y elevó la Pa
tria al nivel europeo que le co- 
rreaponde. Igualmente es fácil 
avizorar e incluso vislumbrar 
indicios dial futuro, no sólo por 
una lógica concatenación de Jui- 
clpa sobre los últimos aconteci
mientos, sino más bien por la 
oonviooión de que España bajo 
el caudillaje de Franco logró un 
reencuentro con sus más fecun
das esencias históricas. La diso
ciación evidente dd espíritu his
pano con la ortopedia política  ue le Impudieron ideas extra- 

a su idiosincrasia fué la cau
sa mayor de nuestros males», y 
por eso sucedíanse lo® regímenes 
y las formas de gobierno sin ati
nar a resolverloc. El año 1088, 
con una Cruzada, consiguió 
aventarios y en él so inició la re 
constitución do 'la Patria. Con el 
1061 surgen ante nosotros la 
pañalón y reinoorporación defi
nitiva a un puesto de vanguar-
dla histórica.

ex-

Pés. 7.—EL ESPAÑOL
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MENSAJE, LECCION J EJEMPLO
E^ su habitual Mensaje de Fin de Año. ha 

mostrado el Caudillo esta ves a los espa
ñoles, con un análisis profundo de los aconte
cimientos, la sitUfación firme, solvente y alen
tadora de nuestro pais eji mitad de un mundo 
conturbado y escindido, presa de una extraña 
y falsa pos que enmascara el hecho ^eal de 
una guerra sin precedentes. En vísperas de 
cumplirse un c'uarto de siglo del comienzo de 
nuestra Cruzada, España es, con su ejemplo 
de paz auténtica y el contenido doctrinal del 
Régimen instaurado, ”wn hecha trascendente 
que si un día, por mala información, pudo des
pertar las critwas, hoy ha conquistado la ad 
miración y el respeto de Iqs más'’; una expe
riencia que "constituye ya un hecho histórico 
digno de ser estudiado con ánimo de compren
sión", porque "encierra principios, descubri
mientos y posibilidades que trascienden de 
nuestra órbita nacional".

Para muchos resultana instructivo someter 
su espiritu a un simple interrogante: ¿Por qué 
el fracaso estrepitoso de una conjura interna
cional contra España, cuyos rescoldos, al cabo 
de veinticinco años, mténtanse avivar ridicu
lamente? ¿Por qué esa especial predilección 
del comunismo init^irnacional contra el Régi
men español, contra este rincón de Europa, 
en su lucha implacable contra el mundo occi
dental? En el Mensaje de Francisco Franco va 
implícita la respuesta: España enderezó sus 
rumbos, cambió su estructura interna, volvió 
a pesar en la balanza internacional y alumbro 
unas fórmulas de convivencia, creó un fondo 
politico doctrinal, que constituye gran espe
ranza para la resolución de los graves pro
blemas planteados al mundo de nuestros días.

El año .1960 ha representado, como afirmo 
el Caudillo, la culminación de los planes pro
puestos desde el comienzo mismo del Movi
miento Nacional. Tras la estabilidad política 
y la forja de los instrumentos vitales de un 
Estado nuevo alcanzamos la estabilidad mone^ 
taria y financiera, base indispensable para el 
éxito en la nueva etapa que abre 1961 la det 
desarrollo económico y beneficio armónico de 
los recursos del país, uno tras otro fueron al- 
íanzad.<>s los objetivos, en medio de las difi
cultades por todos conocidas, y en la raíz del 
triunfo hay que señalar la posesión de "una 
doctrina política sobre lo permanente y funr 
damental, de la que no es lícito abdicar wi 
desviarse". Como igualmente hay que indicar 
ia clave del arco erigido, que n-o es otra sino 
la capitanía, del hombre providencial, cuya vida 
entera se consagró al caudillaje en momentos 
decisivos para España y para el mundo.

La visión optimista que ofrece la fortaleza 
moral y material de nuestra Patria, sin env- 
bargo, no debe ofuscamos, porque el mundo 
atraviesa una crisis gravísima que afecta a 
toda la comunidad internacional. Las palabras 
de Franco en el Meiisaje que comentamos 
constituyen una lección magistral a este res
pecto, pues todos los aspectos de dicha crisis 
—sus causas y orígenes, sus caracteristicas, 
los riesgos de la amenaza que se cierne sobre 
el género humano y hasta el camino que es 
preciso seguir para neutralizarías— han stáo 
expuestos a la consideración de las gentes de 
buena voluntad con la precisión y justeza que 
caracterizan al Caudillo de España.

"Un mundo nuevo —ha reiterado Franco— 
se ponía en movimiento. Las naciones, como 
tos pueblos, se rebelan contra las injusticias 
y la miseria: una nueva era pugna por abrirse 
paso: o se la acoge y encauza o acabará de
rribando lo que se oponga a sus naturales an
helos." Por un lado están el afán de progreso 
y las reivindicaciones sociales de los estamen
tos postergados an la etapa liberal capitalista; 
de otra parte se nos ofrece el impulso emañól- 
r-ador de los pueblos atrasados. Frente a esta 
realidad imperiosa de nuestro tiempo las fór- 
ríulas políticas han de renovarse. "La política 
que no se renueva es política que a plazo fijo 
uniere", proclama el Caudillo. Y es aqui, en 
esfí. tozuda y miope resistencia a la renovación 
line presentan muchos sectores, donde se nutre 

y toma fuerza d mayor enemigo de la Huma
nidad que conocieron los tiempos: el comu
nismo. En huma parte de las sociedades pre
valecen todaiíj viejas concepciones liberales 
que acarrean vicios intrinsecos que en luga? 
de ofrecer justas soluciones a tas legitimas 
apetencias humanas, individuales y cotectivast 
enfrentan en lucha estéril a los diversos sec
tores, organizaciones y estamentos de la comu. 
nidad, con lo que contriGitpen a un suicidio 
general del sistem-a social. "Frente a este viejo 
üon^lejo político del Occidente —se pregunta 
el OaudUlo—, ¿qué es lo que el adversario lo 
enfrenta realmente? Nc hemos de caer en el 
tópico de que es malo y nefasto todo lo que ei 
comunismo representa. Algo tendrá cuantió 
atrae, arrastra y cautiva... No son, desde lue
go, ni su materialismo histórico, ni la negación 
de la libertad y los derechos humanos, ni su 
imperialismo, crueldad y mentiras lo que 
atraen y cautivan. Son su resolución, su acción 
subversiva de cambiar un orden que no guata; 
la bandera eminentemente social que engaño- 
samenie enarbola; son las pasiones que alienta 
y explota; la eficacia con que se presenta; el 
deslumbramiento de su fortaleza y de sus rea
lizaciones. Todo lo otro, la negación do las 
libertades, la esolaviUid, los campos de con
centración^ queda sepultado bajo la máscara 
de las propagandas. Una sociedad sin reservas 
espirituales que vive en estado de desigualdad 
social, de bajo nivel de vida, desengañada dé 
falsas promesas y cansada de esperar, no ea 
extraño que pueda ser arrastrada por quienes 
le prometen su redención, aun corriendo et 
albur de una aventura..." ■

Pero Pranzo, en su trascendental Mensaje, no 
Se ha limitado a enunciar eifa diagnosis, ya fe
cunda por si misma, Del mal. ei remedio, y en- 
este sentido hizo hincapié sobro ese cuarto de 
siglo que España lleva ^alumbrando nuívos ho
rizontes ai Derecho politico, que si ha de asen- 
tarse hiempre sobre a línea maestra e indiscuti
ble del Derecho natural, también deberá abrir 
cauces jurídicos adecuados al impu so progresivo 
del hombre en su proyección social, zonfurman- 
do el encuad.amlento natural de las nuevas na- 
sidades políticas y sociales que ese mi>mo impul
so progresivo engendra y promueve». La po Ui- 
ce española ha sido una anticipación genial, de 
más de veinte años, en medio de h'istiUdades e 
incomprensiones. Y su fruto, el de más nnivir- 
sai validez entre tantas fea izaciones la demo
cracia orgánica y ei sindicalismo nacional qus 
configuran ci Régimen instaurado el 18 de ju
lio do 1936, Como conira^<te. señaló el Caudillo, 
aahi están en todos lv^ puíbios libres esas cen
trales alndicales gigantesca'i asumiendo la ges
tión y representación de los intírezes y anhelos 
de tantos millones de hombref^ y de tan variado 
carácter, qua sin la concurrencia a la ^confección 
de las leyes y a la conformacióúi de íos grandes 
empeñOli de política social, económica o cultural 
quedan privadas de 10$ únicos medios de llenar 
su cometido». Y es tíne en todos los países ael 
sindicalismo necesita acceder al zEstado... para 
qtie ei bien público deje de estar asentado contra
dictoriamente sobre la división, la lucha de cla
ses y supuestos erróneos. Ei Estado ‘necaita bus
car su más amplia base social de sustentación 
en el sindica.i'Vio, en la familia y en el muni
cipio. y una forma válida de relación on colabo
ración con la sociedad... El sindicalismo necesita 
penetrar y estableaerse dircctamenie en la pla
taforma de las decisiones y de as iniciativas po. 
LUcas del Estado, responsabilizarse, isi ha de ^er 
capaz de servir y tno defraudar la confianza que 
se deposita en él y las ilusiones y esperanzas quo 
despierta. Sólo asi podrá cambiar la flsonomia 
de la vida social moderna...» Aforlnnadamento, 
y como ha indicado ei Caudillo, debemos abrir 
ei corazón a la esperanza, puca ya nadie imagi
na un Estado moderno con rasgos neutralistas 
frente a los proble,mas sociales, ni se le discute su 
derecho a intervenir’cn la regulación discreta 
de loa procesos económicos. Síntomas éstos, co
rno la emprendida cooperación, económica inter
nacional, de un sesgo favorable en las corrientes 
de opinión del mundo contemporáneo.
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EU Lt DEFtnSi DEL DIDDDO LIBRE
“liM. ■■ Bsmnii '
I TN diacurao dal Caudillo es 

Blempre una pieza oratoria 
elocuente, oportuna, sagaz y 
exacta. Y no debía ser, natural- 
mente, excepción el mensaje del 
Jefe del Estado de Û41mo de 
afto. Entre su texto, repleto de 
BUgerencias y de concreciones 
sabias, hay algo que, sin em
bargo, queremos glosar aquí, 
muy en órbita, por cierto, con 
cuanto, con insiatoncla estamos 
repitiendo constantemente .enw*) 
tas páginas de EL ESPAÑOL. 
Nos referimos a dos puntos c^ 
pltales en el, sin desperdicio al- 
gunn, discurso citado: el relativo 

a las circunstancias bélicas del 
momento y el que. en consecuen
cia alude al papel espaftol en el 
cuadro de la defensa del mundo 
libre

BÍ Caudillo inició este impôt’ 
tantísimo apartado de su men
saje con esta rotunda y concre
ta afirmación: <B1 comunismo 
as la guerra.» Y. en efecto, lo 
es. jY, lo que es más grave, lo 
tiene que ser siempre! Po^ue, 
consustancialmente, su Ideolc^a 
es bélica. Podríamos dar al efec
to esta definición, entre tantas, 
deí comunismo, en eu modo de 
acción: <el comunismo es la pro

yección al exterior del concepto 
social de la lucha de clases», 
para el comunismo es esencial 
luchar. ¡Vivir en guerra! Sabe 
bien que su angustioso dilema 
es ser universal o no ser. Sabe 
que, sin dominar el mundo, sa
rd mañana i r r emedlablemente 
aplastado. Sabe que su quehacer es la lucha diar^ 1a guerra de 
cada día. Una lucha, por supuns- 
to. Bin escrúpulos, general <tota- 
litarla», como diría el Caudillo. 
lY aquí está exactamente la 
gravedad de sus ataques! Por
que sus apóstdlea—'los del mar* 
xlamo—lo han predicado dem-
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pre. Una tregua, llámese corno 
se quiera: coexistencia, convU 
vencía, etc. —aquí, menos que 
ninguna otra cosa, el nombre no 
Importa—', no significa más que 
eso, una <tregua)>; pero no una 
tregua para no seguir comba* 
tiendo, ¡una «tregua», al revés, 
far a combatir y seguir comba- 
iendo... por medios ocultos; por 

la táctica alevosa de la subver
sión! Nadie puede haber tan in* 
genuo a estas alturas que olvi
de o ignore esta verdad.

Para el comunismo, lo Impor
tante es atacar constantemente. 
Bis una puerilidad pensar en 
ataques aparatosos, calla milita
re». con guerras abiertas, decla
ración formal de la lucha, etc. 
No es ello lo que interesa ni lo 
que importa. En los últimos cin
co años los rusos han reducido 
—¡cuatro veces!—sus efectivos 
militares. En este efio que aca
ba de terminar, Justamente en 
1.200.000 hombres. Los presu
puestos de sus departamentos 
militares se han reducido en el 
15 por 100. ¡Rusia tabe bien lo 
que hace! No le interesan tanto 
las divisiones y tos cañones aho
ra, para su táctica agresiva, co
mo antaño. Piensa, como Bus- 
sane Labin, que «ias palabras 
son la artillería de la época». ¡Y 
en ello está! Asi, mientras dis
minuye efectivos y gastos en el 
campo bélico tradicional, sin 
perjuicio de dedicar a los traba
jos científicos de interés mili
tar—«Sputniks». «Missiles», ar
mas nucleares—ese mismo 16 
por 100 más, además de invertir 
una cifra equivalente a la mitad 
de su presupuesto militar en 
propaganda y en agitación en el 
exterior.

Esa propaganda—observa per
fectamente el Jefe del Estado— 
es tan' sutil que llega a cada ho
gar, a rada casa, por lejana que 
esté. La radio tiene más alcan
ce, es más certera en el blanco, 
y, por tanto, no menos eficaz 
qué el cañón. Asi las cosas en 
esta lucha singular —¡que ya 
es!, ¡en la que estamos ya!—, 
«nin^n país del mundo se ve 
libre de esta terrible y falaz es
trategia de la subversión».

EMPLEO DE LAS MAYO
RES FUERZAS DE AGI- 

TACIOff

El .presupuesto para es*a «gue
rra fría». qUe quiere decir —ase
guraba bien nuestro Caudillo- 
sencilla y llsamentie guerra revolu
cionaria y al margen de todo con
trol exterior, monta a dos mil mi
llones de dólares. Sólo a la agita
ción directa de algunos países 
europeos —^or ejemplo de Prar- 
cia o de Italia— dedica Rusia 
40.000.000 de dólares, sin contar 
los recursos Ingentes empleados 
en la propaganda indirecta en es
tos mismos Estados. «Nunca —es 
verdad— se dio Un empleo masi
vo de fuerzas de todo orden para 
la agitación y para la guerra co
mo ei que hoy registramos», dijo 
Franco en su mensaje. Y es exac
to. ¡Lo esAia Viendo!

La guerra revolucionaria es la 
nueva manera de combatir del 
comunismo. Es la estrategia del 
día. La fórmula magnífica de 
combatir a lo? demás, sin exponer 
gran cosa, La razón, en fin, que 
expúlca la asombrosa expansión
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del comunismo por el mundo. 
¡Doscientos millones de hombres 
bajo la esclavitud en 1939 y la 
tercera parie de iia humanidad 
hoy! De la mano con la fórmula 
política dei «Camino de Yenan», 
esto es, del ír en te populismo, «en- 
gafta-bobos», á?tá de la guerra re
volucionaria ha sido la causante 
de tales éxitos. La guerra revolu
cionaria está patente y presente 
en el mundo. Todos los dias la 
vemos —y la leemos-^ en el perió
dico o la escuchamos en la radio, 
sin excepción. No crea quien lee 
que se trata de episodios aislados, 
de cosas diferentes y casuales 
Todito estas notas subversivas re
cogidas aquí o allá obedecen a un 
plan y se desencadenan según las 
órdenes previstas y estudiadas 

. por Estados Mayores invisibles.
Las huelgas de .Bélgica, la cues
tión de LaoS/ la revolución de 
Etiopía, Cuba, el noventa por 
ciento del fondo oculto d.el asunto 
argelino, los coqueteos con Rusia 
de ciertos países norteafricanos, 
naturalmente, el conflicto congo
leño. etc., no son frutos del azar , 
m conflictos locales, ni menos 
aún pleitos súbitamente surgidos 
¡No, nada de esot Son fases, ba
tallas locales, hechos de armas 
aparentemente independientes, 
pero conexionados entre sí, con
forme al plan bélico que manda 
atacar, ¡atacar sobre todo!, pero 
por vía de la estrategia, económi
ca, de la diplomática, de la psico
lógica y propagandística, de la agi
tación y de la subversión, en de
finitiva, Luego, cuando la cosa es
té maduro, la realidad se irá per
filando sin descuido; tras de loa 
«diplomáticos», de los técnicos, de 
los asesores y expertos llegarán las 
armas, los fusiles. Jos cañones, los 
corroa «Stalin» o los aviones 
«Mig». ¿Improvisación? ¿Mera 
casualidad? ¿Simplemente que 
Rusia Se aprovecha de semejan
tes alternativas y revueltas? ¡Not 
Todo, absolutamente, ha obedeci
do a un plan. Y el plan se realiza 
según lo convenido. Eso es, en rea
lidad, todo. La guerra revoluoio- ‘ 
naria. lector amigo, salta asi to
dos 103 días a las columnas de la 
prensa desde haca tiempo ya y 
llega a cada hogar, en la noticia 
sutil muchas veces de las ondas 
radiadas. La guerra revoluciona
ria os llegará en grande® titulares 
del periódico o quizá en una ga
cetilla insignificante y aun apa
rentemente innocua. No es difí
cil, sin embargo, descubriría. Los 
medios de ataque, ha dicho el 
OaudlUo, «no tienen más limita
ción que lo® que en cada inomen
to impone y exige la utilidad de 
lOs propios fines de süs promoto
res». ¡Todo es bueno ipara produ
cir estragos! ¡Y es justamente de 
esto de lo que Se trata!

NUNCA FUE TAN NECE
SARIA LA UNION DE 

OCCIDENTE
En su ofensiva general el co

munismo ataca según las cir
cunstancias, «La guerra no es 
una, sino múltiple», decía Mao 
Tsé Tung, uno de los más sóli
dos filósofos rojofl de la nueva 
estrategia revolucionaria. Si la 
«guerra revolucionaria» es posi
ble desencadenaría, combinada 
con la acción armada —^guerri
llas, rebeliones, «ejércitos de li
beración», etc.—- en loa países 
subdesarrollados afro-asiático® e 
incluso, por lo que vemos, en al-

en sol-sus frentes,
guno americano Igualmente, 
también, frente a las potencias 
occidentales la «guerra revolu
cionaria» tomo la forma prefe
rente de agitación y subversión, 
no menos peligrosa ni menos sa
ñuda y feroz. Occidente entero 
«está atacado ya» por esta noví
sima estrategia, hipócrita y tai
mado, que enfrenta a los países 
entre sí. Incluso a lo® habitantes 
de un mismo país; que provoca 
disturbios, revueltas y revolu
ciones sin cesár.

Al Occidente le hace falta 
—araba de proclamarse esta ne
cesidad en una reunión celebra-

unidades 
Ej<*rclt<»

Parts— tanto una____ unión 
interior, un frente interno sóli
do, como una alianza militar, de
fensiva, general, frente al exte
rior. Ante la «^erra révolue^ 
naria» lo esencial es la seguri
dad de la retaguardia. Nadie ol
vide qUe el «áiballo de Troya» 
e® la fórmula mágica en la que 
se basa toda la táctica operativa 
de la «guerra subversiva y re
volucionaria».

Pues bien, en este mismo ins
tante los países del más podero
so! pacto militar que existiera 
nunca, la® quince naciones de la 
O. T. A. N., convienen no sólo en

da en darlos entre si, sino también 
piensan que es indispensable ase- 
gurar, del mismo modo, la con
solidación interior. El mundo li
bre armado, las quince potencias 
citadas, tapan sus huecos en el 
frente militar y piensan en la 
necesidad también de no dejar 
vacíos o puntos débiles internos. 
Concretamente, en la última ra- 
unlón, en el mes pasado, de los 
ministros de Asuntos 
de dichos países se ha decidido &.’W^»S‘.’Mí5r«Ss: 8« s!ssan.'¿i.7.
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'Rntrenamlcnto de 
ligeras del moderno 

español

lar. Frente ol peligro militar so 
vlétlco la O. T. A N. dispone sut' 
medios tend idos, de Nortea 
Sur, a traVés de Noruega, de 
Alemania y de Francia —fren
tes nórdicos, centro europeo y 
del canal de la Mancha, esto es, 
el nexo que une al Continente a 
las Islas Británicos-^ y el me-
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LA OFENSIVA SOVIETICA
SINOPSIS COMUNISTA PARA MANTENER LA GUERRA REVOLUCIO

NARIA EN EL MUNDO LIBRE
El «EJÉRCITO» DE LA GUERRA REVOLUCIONARIA

Miembros de loa partidos comunistas en el mundo libre....... 6.000.000
Agentes («permanentes») sostenidos por Rusia......................160.000
Criptocomuniatas (otros marxistas, «snobs», «arrivistas», 

engañados, inadaptables, tarados o simplemente bobos. (Número impre
ciso pero cre
cido.)

Presupuesto para hacer la guerra revolucionaria

Dólares
Ayuda a los partidos comunistas exteriores ...................... 600.000.000
Ayuda a los «permanentes» .........................  125.000.000
Ayuda para mantener y dar cohesión al criptocomunismo.» 630.000.000
Propaganda ...................    746.000.000

Total .................. ........................ ...... 2.000.000.000
íDos mil millones de dólares! ¡120.000 millones de pesetas! ¡Esto ea más de 

dos veces el total del presupuesto general del Estado español! .
La PROPAGANDA, EN CIFRAS

Rodio: Veinticinco emisoras grandes y numerosos «reíais». 
Cine: Doscientas películas mera propaganda. 
Prensa: Cuarenta millones de libros y 600 miñones de folletos y números de 

revistas. .
Escuelas: Veinte universidades y academias, con 60 profesores y 6.000 alum

nos para la instrucción de «activistas» y captación de alumnos ex
tranjeros.

mediterráneo y meridional, con 
su» cuarteles generales en Malta 
y en Nápoles. El primero va de 
Escandinavia a la Península 
(Portugal); el segundo, de Fran* 
da e Italia a Grecia y Turquía. 
Parece preciso —en ÉL ESPA
ÑOL nos hemos referido más de 
una vea a esta necesidad— sol
dar los dos frentes; unir los dos 
lados del ángulo recto en su mis. 
misimo vértice; esto es, en nues
tra Península. En la península 
Ibérica, en donde Portugal ocu
pa aproximadamente la quinta 
parte del suelo, y Espafia —has
ta ahora ajena a 1a O. T. A, N., 
pero unida por laxos defensivos 
a los Estados Unidos y el pro
pio Portugal—, las cuatro quin
tas partes restantes.

UNA SITUACION ESTRA- 
TEOICA DE PRIMER 

ORDEN

En este instante, pues, de evo
lución en la política defensiva 
de los países libres, el Caudillo, 
en su mensaje de fin de año, ha 
poddo decir, con razón evidente 
y diáfana claridad, que, «por lo 
que respecta a la defensa de Oc
cidente, r e p resentamos actual* 
mente un sumando insustituible 
y esencial». Y es verdad. Un 
sumando —obsérvese bien— «in
sustituible» y «esencial». Nadie 
puede llenar nuestro papel. Ni 
nadie puede menospreciar núes* 
tra función. Y el Jefe del Beta- 
do perfila aún más su punto de 
vista concretando la rosón de 
semejante rotunda conclusión: 
«Ej!^afia, en este aspecto, e« im

portante no sólo por su situa
ción y características geográfi- 
floas, que la constituyen en el 
centro vital del desarrollo logís
tico adecuado del dispositivo de
fensivo, sino por sus. treinta mi* 
llones de habitantes, por su es
tabilidad y salud políticas, por 
su paz interior, por su sensibi
lidad y su resistencia invulnera* 
bles ante el menor intento de 
penetración del comunismo o de 
sus compañeros de viaje y por 
la experiencia, la preparación 
científica y técnica y las virtu
des excepcionales de sus Ejér
citos.»

¡He p,qui la gran verdad! Fren
te al peligro que a todos ros 
afecta por igual; frente a la 
agresividad comunista exterior, 
además de las virtudes castren
ses, nunca bien ponderadas, de 
nuestras fuerzas armadas, el Cau
dillo español ha apuntado, con 
certeza, las rozones qUe hæën ai 
sumando español insustituible y 
esencial. Helas aquí: la situación, 
que proporciona a España esa 
omnipotencia geográñea que 
apunta ya Donoso Cortés, cons- 
tiituye una Inmensa fortaleza na
tural de enorme importancia, por 
sff España el segundo país, por 
su extensión, en la Europa libre 
continental, después de Francia, 
y por ser nuestro pentágono pen
insular una real plataforma gi
ratoria con frentes libres al océa
no, cubiertos en pleno Mediterrá
neo, tangentes al paso del Eafre- 
oho de Gibraltar —la ruta marí
tima, sin comparación, más acti
va del mundo— y, en fin, en con

tacto también por el Norte, tanto 
con la Europa continental—Fran
cia—como en los mares del Oeste 
europeos —el Cantábrico y el Ca
nal de la Mancha, Clave logísti
ca también, exactamente porque 
sobre esta situación privilegiada 
dispone de recursos más que 
apreciables en el campo agríco
la, minero y cada vez más en el 
industrial, con múltiples puertos 
sobre cuatro mores diferentes 
—Atlántico, Cantábrico, Medite
rráneo y Alborán—^ contando con 
numerosos y excelentes aeródro
mos, 16.000 kilómetros de ferro
carriles y más de 120.000 de ca- 
rretéras. Por su población, del 
mismo modo, porque Espafia es 
la quinta potencia continental eu
ropea., fuera del «telón de acero», 
por su censo demográfico, des
pués de Alemania, Inglaterra. 
Italia y Francia. Por su estabi
lidad y su salud política también 
y desde luego, asi como por su 
sensibilidad, bien explicable, para 
delectar, sin más, todo el riesgo 
ocanunlsta.

En el cuadro, en fin, de la gue
rra que ya está asolando al mun
do —la guerra revolucionaria, im
placable, sangrienta y, sobre to
do, falaz y alevosa.—, Espafia ocu
pa, en fin. un lugar capital en 
la defensa conjunta del orbe 11* 
bre. Un lugar decisivo. Es por 
ello, en efecto, un sumando insus
tituible y esencial. ¡Y eso lugar le 
ocupa digna, vigorosa y alerta! 
¡Porque la guerra, en realidad, 
ha estallado ya hace tiempo!...

HISPANUS
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’‘ *** «P-,'Wrtíti?»«.

INQUIETUD POLITICA EN BELGIC 1

LA HUELGA HA COSTADO AL PAIS
DOS MIL MILLONES DE FRANCOS DIARIOS
FN los albores de este afio 1961. llamada guerra fría miela un 

cuando la agitación mundl^ P®ÍÍ2^?* ^S^SfrSKSSTsS’ 
oarece lleirar a su periodo mas estrépitos, pero destructores, B®** ÍS),enm om“ntm en que la glca se estremece hondamente

bajo los efectos de un huracán 
político que amenaza con divi*

La gran huelga de los eócía-

Arriba los Iiuelguistns atacan a no autobús y lo vuelcan en las calles de Bru cías. Abajo, la 
l’üUcii hace frente a los huelguistas
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i :i pita!

JlAta»—al parecer rebasados por 
loe comunistas—intenta ser jus
tificada con argumentos contra- 
dlctorioo. Se afirma por los diri
gente» del partido socialista que 
la «ley única» que el Gobierno 
propone, ley que tiende a reunir 
en uno solo todos los impuestos, 
«es una ley que dafia profunda
mente a la economía del pueblo». 
La huelga ha costado ya al país 
dos mil millones de francos dia
rios. Esa cantidad supera a loa 
dieciocho mil millones que el Go
bierno de Eyskens buscaba obte
ner con su ley de austeridad.

COLAPSO DE ÜN PAIS 
QUE PREPARABA LAS 

EIESTAS DE PIN
DEAÑO

Un cronista que cuenta entre 
los más agudos de Europa escri
bía en momentos en que la huel
ga y la inquietud política comen
zaba a ser verdaderamente alar 
manto: «El Rey Balduino ha vla. 
to turbada su ’luna de miel" 
Una línea telefónica directa 
unía la finca de 8an Calixto, en 
Córdoba (España), y el Palacio 
Real de Bruselas. Los Reyes han 
vuelto para participar de las an
gustias de su pueblo. En víspe
ras de las solemnidades de las 
fechas que vivimos, la mayor 
parte del país belga se ve seria- 
mente amenazado por los efectos 
de una huelga que todo él mundo 
sabe dónde comienza, pero na
die puede afirmar dónde va a 
terminar...»

El puerto de Amberes fue pa
ralizado y los navios viraron ha
cia Holanda. La dudad de Gante 
y las numerosas fábricas quo la 
rodean se vieron privadas de 
energía eléctrica. La mayor par
te de las escuelas se cerraron

rige :il país en mi • ilramá 
tica alocución j una <‘onfc 

rcii<"in 'fb* rrensa

fw falta de profesores y de elec- 
rlddad. El correo no era distri
buido y lo» trenes de viajeros no 

clroulaban más que Irregular- 
mente en el país flamenco. Los 
trenes de mercancías, sin maqui
nistas, permanecían en los depó
sitos. NI un autobús, ni un tran
vía en el país valón. Esta era la 
situación.

El Gobierno crlstlano-soclal-ll- 
beral lanzó por radío una cam
paña contra «lOs bulos y las In
exactitudes slstem&tlcamentc dL 
fundidos». En fin, en el país de 
fuerte mayoría católica, el car
denal Van Roey, arzobispo de 
Malines y Primado de Bélgica, 
lanzó un llamamiento para con
denar «las huelgas desordenadas 
e Irrazonables».

UN SALTO ATRAS DE 
LOS SOCIALISTAS

El belga es uno de los pueblos 
más ordenados y prósperos de 
Europa durante las últimas dé
cadas. El territorio en que se 
asienta es un bello paisaje conti
nuo, suave y acogedor, no obs
tante los rigores del clima en 
algunos de sus puntos. Las ciu
dades bien cuidadas, un campo 
excelentemente cultivado y unos 
caminos fáciles y bien ordena
dos, hacen del país uno de los 
más remozados del Viejo Conti
nente. La burguesía belga'ea tan 
arraigada y tan extensa que dio 
lugar a más de un comentarista 
para hacer este Juicio; «El pue
blo belga es el más burgués de 
Europa.» Y en esa paz inefable, 
de progreso y bienestar, sobre* 
vienen loe acontecimientos que 
turban ahora su existencia.

El panorama de la huelga ha 
sido descrito certeramente por 
un agudo comentarista de esta 
forma:

«Se ha dicho, y es verdad, que 
el tral^Jador belga, protegido 
por una de las legislaciones más 
avanzadas y perfectas del mun
do, era un trabajador prlvllegla-

do, con el Indice más elevado de 
Eurma. También hemos sabido 
que los Obreros belgas son susti
tuidos en los trabajos más rudos 
en sus nilnas, los de picado en 
las grandes profundidades, por 
mineros polacos, italiano» y es- 
pañoles, muy bien retribuidos, 
es derto, aunque todo nos pa
rezca poco para labores tan pe
nosas y agotadoras. Y no deci
mos esto en tono de crítica, sino 
como un detalle más de la pre
ocupación gubernamental en be- 
neffclo de los trabajadores, aho
ra amotinados, que apedrean fu
riosos a la fuerza pública, sabo
tean loe trenes y cometen des
manes.»

El sodalismo belga es demó
crata, parlamentario, dispuesto a 
gobernar dentro de las normas 
oonstltudonales. Comparte la re- 
Íiresentadón de las masas traba- 
adoras con los Sindicatos cris

tianos, y puede dedrse que entre 
loe dos se reparten por igual el 
Censo obrero de Bélica.

Inesperadamente, los socialis
tas han renunciado a las institu
ciones democráticas y a sus mé
todos para retroceder de un sal
to a los viejos y desechados pro
cedimientos de violencia, muy en 
Uso hace veinticinco años o más, 
cuando los partidos obreros, en 
pleno furor marxista y predo
minio de la guerra de clases, as
piraban a la conquista del poder 
o a resolver sus problema.^ por 
medio de la huelga revoluciona
ria. Los dos últimos intentos 
más serios conocidos en Europa 
fueron el de Viena, en la prima
vera de 1938, y el de España, en , 
octubre de 1934.

La Federación de Trabajado
res Belgas Justifica la huelga de * 
ahora como protesta contra la 
presentación al Parlamento de 
un proyecto de ley de austeri
dad, que en conjunto comprende 
veintidós leyes, conducentes a sa- 
near la economía de Bélgica, 
gravemente comprometida por la 
pérdida del Congo. «Es imposible

iíOSOV Y PEKIN IN 
TERVIENEN EN LA 

AOITACION

Los comunlatas, loo secui!ces 
del Krewlln, los partidarios acé
rrimos dél dogma soviético, que 
castiga en .la U. R. S. S- e^ el 
fusilamiento o la deportación la 
ínlnlma rebeldía contra el orden 
laboral, son en Bélgica los mas 
animosos panegiristas de la huel
ga y promotores do los desmanes-

—afirma el Jefe del Gobierno, 
M. Eyskens—^precisar eón exac
titud cuáles serán las repercu
siones de dicha ley en los pnla^ 
ríos y en los .seguros, paro sí 
digo que el Gobierno se ha pre- . 
ocupado al redactarías de salva- : 
guardar las conquistas sociales. 
Las especialmente castigadas 
son las clases privilegiadas, ^ro 
de lo que se trata es de pedir a 
la nación un esfuerzo común pa
ra sacar adelante su economía.» 

En efecto: hasta ahora, la Fe
deración de Trabajo no ha opues
to objeciones concretas a las le
yes, manifestándose contrariada 
por no haber sido consultada pre 
vtamente, e incluso alguno de sus 
dirigentes se mostró en principio 
conforme con la inspiración de 
aquéllas. Por su parte, el retrotiu 
no de la Confederación de Sindi
catos cristianos, contrarios a le 
huelga, confiesa que la ley con
tiene cosas bUenas y cosas recha
zables: entre éstas, lo concemic.i 
te al subsidio del paro. Ln Con
federación ha pedido ai Gobier
no que lo suprima.

NUBES AMENAZABURA» 
EN EL BORIZONTE 

POLITICO
El paro, qUe empesó pacifica

mente, adquirió pronto el cariz 
torvo e irascible característico de 
la protesta marrista. Los grupos 
coinunistas acogidos a ’os Slncl- 
catos se apresuraron a dar color 
a la huelga y a encresparía con 
desórdenes callejero». Bandadas 
rojas al frente de las manifesta
ciones; «Le Internacional» cómo 
himno de la revuelta; octavillas 
.v pasquines pidiendo a los sc’da» 
dos que desobedezcan a quienes 
tój mandan velar por el orden 
«ocian literatura y oratoria In
flamada reclamando la cabe «a de 
^skens. El escalón siguiente ha 
«Ido para calumniar ai Rey. En 
fin, en una de las hojas reparti
das el sábado «e pide «1 Poder 
para la clase cerera.

Y para que no falte en el cuadro 
ninguno de los signos o cOntrase- 
ftas para Idéntlílcar el carácter 
de los sucesos^—«maniobra madu
rada hace tiempo, con el concur
so extranjero», ha dicho By®“ 
kens—, Radio Moscú y los diarios 
de la Meca marxista asisten con
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8U entusiasta adhesión a los hueU 
guistas. Están a su lado. «Esta
mos al lado de los trabajadores 
belgas—dice la emisora moscovi
ta^—en su acción contra la po í- 
tlca reaccionaria de M. Eyskens, 
agresor imperialista, que en su 
tentativa por reconquistar sus 
antiguas posiciones en el Congo 
coloca a Bélgica al borde de una 
catástrofe financiera. La clase 
obrera rehúsa pagar esta políti
ca aventurera de su Gobierno.» 
Con tan conocida Jerga comunk- 
ta, Moscú lleva las aguas de la 
huelga de Bélgica a su molino. 
También los chinos se solidari
zan con los insurrectos. El vice
presidente de los Sindicatos de la 
China roja, Llu Ohang-chs, ofre
ce al secretario de la Federación 
General de Trabajadores belgas 
tfel homenaje de los trabajadores 
chinos a los heroicos obreros bel
gas en su lucha contra la reac
ción», Otros secuaces de Moscú, 
asociados a las Internacionales 
de los flirteos y de las equívocas 
coqueterías con los marxistas, se 
han apresurado a hacer presente 
su simpatía a los Insurrectos, 
ofreciéndose inco nd ici on al men te.

Todos se muestran muy indig
nados por la «ley de la austerl- 
dad»j aunque la mayoría ignoran 
en qué consiste. Lo que en el 
fondo celebran es la aparición 
de ese tumor rojo en el corazón 
de Europa y en Un país de tra
dición católica. Cosa que, al pa

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

[ado tobleto contiene 0.5 gr, de Aspírino

recer, ha sorprendido a los pro
pios socialistas belgas, por un la
do partidarios de la NATO 
y de la unidad europea e Incu
badores a la vez de células co
munistas.

GRAVE PELíGRU 
DE EaOISlOE

Otra clara visión del asunto 
respecto ai problema étnico es la 
siguiente:

«El movimiento «Valonia libre» 
invitó a todos los valones a unir
se urgentemente para salvar la 
economía valona en peligro y do- 
tar a Valonia de un régimen que 
la desembarace de la tutela fla
menca y la haga finalmente due
ña de su destino».

El ejecutivo de la «Valonia li
bre» declara que la huelga para
liza todas las industrias valonas, 
mientras que a pesar de los es
fuerzos de los dirigentes flamen
cos sólo afecta muy parcialmen
te a Flandes. Por otra parte, la 
tomef de postura del cardenal 
Van Roey, aprobada por los cris
tianos flamencos, fue criticada 
severamente por los cristianos 
valones;

El citado ejecutivo ve en estos 
hechos nuevas razones para rom
per la estructura unitaria del Es
tado, de los partidos, de los sin
dicatos y de todas las organiza
ciones.

Una linea trazada desde Cour- 
trai a Lieja separa Flandes, al 
Norte, raza de tronco germánico 

y lengua flamenca, y Valonia, al 
Sur, de origen céltico e idioma 
francés

Ambos pueblos no han llegado 
a fuslonarsej los valones conser
van su cultura e idioma latinos, 
mientras que los flamencos, des
cendientes de la tribu invasora 
germánica que llegó a Bélgica 
después de la calda del Imperio 
romano, ha conservado a través 
de los siglos su idioma, el fla
menco, de rama germánica.»

La Cámara belga rechazó la 
moción socialista en la que se pe
día la retirada de la ley de aus
teridad. La votación fue de 121 
sufragios en centra e la moción 
y 83 a favor. Todos los católicos 
y liberales votaron en contra. 
También fue rechazada por la Cá
mara otra moción socialista en la 
que se censuraba al Oobierno por 
haber movilizado trotpas contra los 
huelguistas. Esa derrota socialis
ta en la Cámara provocó entre los 
observadores politicos y diplomá
ticos una seria inquietud, pues «en 
la calle belga circulan estos días 
muy serios rumores de subversión 
y de divisiones», según afirma un 
corresponsal.

Otro corresponsal ha visto la 
situación política de esta forma:

La victoria gubernamental pone 
a -I03 socialistas ante la terrible 
disyuntiva de recoger velas, ape
chugando asi con la responsabili
dad de las terribles pérdidas oca
sionadas por la huelga, o prose
guir un movimiento que tiene ya 
muy pocas probabilidades de 
triunfar, puesto que las masas son 
las primeras que están cansadas 
en vista de la esterilidad de sus 
esfuerzoa

En cualquiera de estos dos ca
sos la posición de los socialistas 
será delicada y no dejará de te
ner consecuencias ei día en que 
haya nuevas elecciones.

Téngase en cuenta que a pesar 
de que ahora se encuentra en la 
oposición el partido socialista bel
ga no «1 un conglomerado revo
lucionario. Es Un bloque que ha 
gobernado y que aspira a volver a 
gobernar.

Por lo tanto, 10 que más le in
teresa es ganar ei mayor terreno 
posible dentro del juego normal 
del sistema democrático belga.

En esas condiciones, ¿cómo se 
explica que ese partido, muy se
mejante 01 que Guy Mollet dirige 
en Francia, haya echado sus ma
fias a la calle? Pues se explica 
porque ese tipo de partidos socia
listas que cuando están en el Po
der proceden exactamente igual 
que los otros Gobiernos, cuando 
quedan en la oposición recuerdan 
sus orígenes y halagan a las ma
sas, que son las que con sus vo
tos pueden alzarles ai Poder de 
nuevo.»

De cualquier manera, las pers
pectivas del pueblo belga, seria- 
mente dañado en su economía por 
la pérdida dei Congo, diste, mucho 
de ser halagüeña De otro lado, la 
presión comunista sobre este país 
de la NATO, situado en el cora
zón de Europa, puede provocar 
muy serios disgustos, de no reple
garse ese pueblo sobre su unidad 
y reconstruir todo aquello que ha
ya podido resultar visiblemente 
dañada Pero ésa es una tarea de 
paz que no conviene a los provo
cadores de te guerra fría comu
nista.

José RUIZ
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EN LA EXPOSICION MUNICIPAL TODAS LAS TENDENCIAS
PICTORICAS INTERPRETAN EL PAISAJE TELAZODEÑO
I-IAOE algunas semanas asegu- firmaedán viene ahora la gran inaugurada en las salas del Mu- 

rábamcu en esta misma pu- Exposición nacional convocada seo Municipal, antiguo Hospicio 
bllcación que Madrid æ encon* por .el Ayuntamiento de Madrid madrileño.
traba ahora más veiazqueño que con el tema «Interpretación de . Esta Exposición es uno de los 
nunca estuvo, corno nueva con* la Casa de Campo», que ha sido actos culturales con los que el
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Municipio quiere honrar a un 
gran madrileño, Diego Velázquez, 
^^uyo tercer centenario de su fa- 
ITeclmiento estamos conmemoran
do. Madrileño, si no de naci
miento, sí de adopción, ya que 
Velázquez vivió más años en Ma
drid que jan Sevilla y en Madrid 
alcanzó la plenitud gloriosa de su 
pintura singular.

No sabemos quién debe más a 
quién, si Velázquez a Madrid 0 
Madrid a Velázquez. El pintor sé 
transmuta en la Corte, anudando 
sus tenebrlsmos sevillanos en las 
argentadas lejanías celestes. El 
paisaje madrileño de la Casa de 
Campo, del monte venatorio de 
El Pardo, se hace de una véz y 
para siempre «velazqueño». El 
arte dja una categoría inmortal y 
universal a lo que eran localiza
ciones geográficas muy determi
nadas. Por ello, el Concejo dé la 
Villa hace muy bien en promo
ver honras populares a quien 
tanto le honró.

131 OBRAS EXPUESTAS 
DE 361 PRESENTADAS

La idea del Certamen fue de
EL ESPAÑOL.—Pág. 18

Manuel Pombo Angulo, concejal 
y promotor de empresas instruc
tivas municipales, y se puso como 
tema la Casa de Campo por va
rias y valiosas razones:

—Es el parque madrileño más 
popular, en el que practican la 
pintura todos los estudiantes de 
Bellas Artes y muchísimos afi
cionados. Tiene grandes horizon
tes y paisajes muy distintos.

Es Eugenio Lostau, concejal 
delegado en el Museo Municipal, 
y otro de los organizadores de la 
Exposición, quien nos va dando 
pormenores del homenaje velaz- 
queño.

—En vez de varios premios pe
queños o regulares se pensó que 
lo mejor era uno grande e indi
visible. La cuantía de éste es su
perior a todos 30s que hasta aho
ra se han dado en exposiciones 
similares. Ha sido tai la canti
dad de pintores que nos hemos 
visto obligados a una selección 
forzosa.

En jefecto. 261 fueron las obras 
presentadas, tanto de óleo como 
de acuarela y otros procedimien

tos pictóricos. De todas ellas se 
eliminaron casi la mitad, que
dando en 134 las que se han pre
sentado al público. Esta excesiva 
afluencia ha ocasionado serias 
preocupaciones a iOs instalado
res, pues ha sido indispensable 
ocupar casi todo el Museo Muni
cipal con unas instalaciones es
peciales, tanto en montaje como 
en iluminación. Todos los cua
dros se exhiben con luz artificial, 
lo cual a algunos no favorece. 

Son 100.000 las pesetas con las 
que se ha dotado el premio.

TODAS LAS TENDEN
CIAS PICTORICAS

La conversación se celebra en 
el despacho del director dei Mu
seo Municipal, Enrique Pastor, 
ausente en estos momentos y es
tando presente el secretario de 
dicho Museo. Miguel Mbllna Cam
puzano. Sobre la mesa brillan 
monedas de oro de diversos ta
maños, no es que estén prepa
rando el importe del premio én 
este noble metal, es que Molina 
trabaja en unas fichas clasifica
doras de la colección numismá

tica que pronto se exhibirá en 
estas salas museales. Sigue Los
tau:

—Nunca creimos que la afluen
cia de expositores fuese tan con
siderable, lo que ha obligado a 
instalar más salas de las que pen
samos en un principio. En un fu
turo muy próximo, el Museo ten
drá salas de exposiciones tempo
rales, lo que evitará el tener que 
desmontar sus fondos propios 
cuando llegan ocasiones como és
ta. Lo curioso del caso presente 
es que casi todos los pintores son 
madrileños o residentes largo 
tiempo en Madrid.

Aclara Molina Campuzano:
—Y aún más curioso es que la 

mayoría de ellos han nacido ^n 
noviembre. Al ordenar las fichas 
biográficas que figuran en d ca
tálogo he podido darme cuanta 
do ello.

He aquí un dato del que los 
aficionados a la ea-rologia pue
den sacar las consecuencias que 
quieran.

EL PULMON MAS IMPOR
TANTE DE MADRID

El Museo Municipal parece 
ahora mucho más amplio, más 
dilatado. Es por los cielos y ho
rizontes que han penetrado en él 
sobre las superficies de los lien
zos, tanto que no nos extraña ver 
a tan numerosos visitantes en i» 
Exposición, pero visitantes pa
seadores, que circulan por e^/as 
salas con la misma complacen
cia que sl lo hiciesen por el par
que. Oon la ventaja de que pue
den abarcar los más caracterís
ticos rincones en reducido espa
cio. En pl.eno centro de Madrid 
está la representación de su más 
dilatado pulmón ciudadano.

Porque eso os la Ca; a de Cam
po, la reserva forestal más im
portante de la ciudad, su parque 
públlcn más extenso, una cura 
de monte llegando hasta cerca 
del corazón dudadaro. ei resto 
de los grandes bosques que en 
otros siglos crecían frondosos por 
103 contornos.

No hace aún muchos años era 
popular un dicho que asegura’".'' 

que en la Casa de Campo «había 
de todo cuanto Dios crió». A’u- 
día a que en esta entonces po
sesión dependiente de la Casa 
Real, lo mismo podía encontrar
se abundante caza menor de co
nejos, faisanes y perdices, que 
árboles frutales de todas varie
dades, que estufas de aclimata
ción de plantas exóticas, que 
pesca abundante en su lago. Por 
haber de todo' existía hasta una 
cuadra de caballos de carrera, de 
la que Alfonso XIII cuidaba con 
especial dedicación.

Las mudanzas políticas y las 
guerras mermaron en gran parte 
la Casa de Campo, pero trajeron 
como consecuencia saludable el 
que se convirtiera en parque 
público, para disfrute de todos. 
La posesión que fundase Feli
pe II en el año 1563. en terrenos 
ndq nítidos a los herederos de don 
Fadrique Vargas, han pasado ya 
por muchas vicisitudes, algunas 
tan poco gratas <omo la de ser
vir de frontes de guerra, ninguna 
tan feliz como la presente: ser-
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Ramírez DE LUCAS
Los

(Fotos Basabe.)
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E» una razón sentimental

PAISAJE CON MADRID
AL PONDO

guir siendo exactos.

sente.

Sección de acuarela y di

numoroso.s

C ada espectador profiere

ra, a veces, pasa corno invención 
de otros.

' arena rubia.

pictóricaniancra

vlr de inspiración a los artistas,

DEL IMPRESIONISMO
REALISTA A LA ABS

TRACCION

mas .

los

Jáuregui, Ladrón de Guevara y 
Boti.

Predomina el óleo casi con ex

sólo 1» de Julio Quesada, de li
gereza alada.

DIECISIETE PINTORES

Ro^a

LA MAS AUTENTICA LUZ
DEL GUADARRAMA

AL FONDO

fallecido hace afios.

LA «ESCUELA DE ¡MA

TORES DESTACADOS

en homenaje al artista sin par.

Un matiz realista predomina
en esta Exposición interpretativa
de la Casa de Campo. Réalisme
con matiz impresionista en sus
gradaciones más o menos extre

Pero no obstante esta prepoo
derancia, también se encuentran
presentes otras tendencias esté
ticas, algunas de ellas de las más
extremas en la actualidad, como
la abstracción neoplasticista de
Grandío y la de Mompó, ambos
representantes del informalismo.

Hay también un post-cubismo 
tímido en Cruz de Castro, un pun
tillismo en Azacar, una casi abs
tracción en Redondela, un «fau
vismo» en García Martínez.

En otro extremo están
«naif», los «pintores de domingo» 
todos aquellos a los que su afi
ción suple de sabiduría técnica,
consiguiendo una pintura directa
Ufen a de ingenuismo o de autén
tica ingenuidad, tale.s corno en

clusividad. pues sólo 16 acuare
las concurren al Certamen todas
ellas dentro de loo moldes máa
conocidos del género. Destacable

Pasaron ya loe tiempos en que 
existía una pintura «femenina»
realizada por mujeres, en 1« que 
casi siempre el calificativo se uti
lizaba peyorativamente. Confesar
mos que si no fuese por la ayu
da del catálogo muchas de las
obras que ahora se exponen no 
sospecharíamos están realizadas^

por mano de mujer, tal cs el vi
gor, la valentía directa con que
están resuellas

Algunos de es.Os nombres bi.n '
_ Menchu ;

Gal, María Antonia Dans, Julia ¡
conocidos, como el ds

Minguillón, Aurora Lezcano, Ro
sario Tierno. Otros, menos por
ser pocas las exposiciones a que
han concurrido, como ocurre con
Isabel Alvarez Villamil,
Cervera. Victoria de la Fuenie,
Margarita Ferrer, Concepción Gil, 
Cecilia Martin, Paula Millán, Lui
sa Moronta, Olvido Lías, María
Reneses, Juana Soares. Sólo una
extranjera entre ellas, Alda Uri
be, de Guatemala.

Él óleo presentado por Julia 
Minguillón es seguramente el 
más pintoresco de toda la Expo
sición. Creemos que un cler o 
sentido caricaturesco ha animado
a la pintora a presentar al conde
de Mayalde nada menos que al
lado de Velázquez. La infanta
Margarita, Me ñipo, algunos tipos
del cuadro velazqueño de «Los
borrachos», aparecen en un rigo
dón increible delante del estan
que de la Casa de Campo. Hasta
San Isidro Labrador está pre
sente, mientras los ángeles le 
pintan un cuadro. Los públicos 
Inocentes que buscan la anécdo
ta ante todo, tienen aquí búsque
da para un rato.

Casi todos los expositores han
escogido- un trozo de paisaje con 
árbolM o Madrid al fondo. Pocos
son los que dan un sentido de
composición buscando una nove
dad en la visión.

De éstos, destaca el óleo de 
Gregorio Prieto titulado «Me
rienda en la Casa de Campo», que 
el pintor dedica en homenaje al 
critico Francisco Alcántara, ya muy importante la que me ha

movido a dedicar mi cuadro a

Para todas las .sensibilidades y preferencias

Alcantara. El fue el primero qut
hace ya muchos afios tuvo cer
teras frases para mi pintura que
entonces empezaba. El dijo: «En
estos lienzos de ¡Madrid se vé al
artista completamente identifi
cado con esta luz madrileña, que
será como el lema y el a.suato
Inagotable dé legiones de paisa
jistas por venír.»

La predlción de Alcántara tuvo
efecto. Han sido muchos los que
después han utilizado aquella 
«Invención de una luz nueva en
la moderna pintura española» que 
Prieto trajo al paisaje y que aho

Hemos recorrido con gran de
tenimiento varias veces esta Ex
posición y podemos afirmar que
en ninguna de las obras expues
tas hay una luz tan verdadera 
de la» azules lejanías del Guada
rrama como en esta «Merienda»
en. cuyo primer término se ali
nean los manjares veraniegos 
que tantas veces el pueblo ma
drileño consume sentado sobre la

DRID» Y OTROS PIN

Siendo tema tan específica 
mente madrileño, es lógico que 
la llamada «Escuela de Madrid»
concurriese casi en bloque. Para 
los no enterados aclararemos
que esta «Escuela» agrupa a 
una serie de pintores que co
menzaron a concurrir a las ex
posiciones allá por los años de 
1940. Más que una verdadera

Escuela podría llamarse Grupo, 
ya que cada uno de ellos tiene la
personalidad suficiente para des 
tacarse de los demás, cosa que 
no sucede cuando es auténtica 
Escuela.

Los une una pasión por el pal 
saje español, sentido de forma 
colorista muy contrastada, a ve
ces casi violenta, y siempre de 
calidad ' “reconocida. Francisco
Arias, Menchu Gal. ________ 
Ochoa, Martínez Novillo, Agus
tín Redondela, Eduardo Vicente, 
son los componentes de este gru
po de óptimos pintores. Quien 
conozca sus personales maneras 
comprenderá que no puede cata
logarse en Escuela tendencias

García

tan dispares como la suavidad
decorativa de Eduardo Vicente
y él expresionisino de Garcia
Ochoa. Ni los grises apenas es 
hozados de Arias junto a los pla
nos de Redondela, cada día más
dentro de la síntesis.

Junto a esta aportación valio
sa de quienes han permanecido 
fieles bajo la bandera madrile- 
ñista hay aue destacar el buen 
paisaje de Julio Quesada, en un
difícil punto de efervescencia im
presionista de sello muy perso
nal. También ha sido destacado
el oleo de gran formato de Agus
tín Hernán4eá, para quien no 
tiene .secretos la técnica pictó
rica de Gutiérrez Solana.

pi nitores han tenido dos
puntos de vista, o han mirado

bujo con el tema campes
tre Los óleos han sido más

iiaeia los árboles del parque, o 
hacia Madrid con lós árboles en
primer término. Han sido mu
chos los que han puesto al fon
do la «fachada de Madrid», cua
renta, para ser exactos. Y pocos
los qujB han mirado hacia la Ciu
dad Universitaria, dos. para se

Ya Goya nos dio aquella inol
vidable silueta en su cornposi
dón de la «Pradera de San Isi
dro; un poco más lejos se han
situado estos cuarenta ..pintores
para mostramos ai Madrid de
hoy, con sus edificios más re
cientes. entre los que hay que
lamentar los dos excesivos ras
cacielos de la plaza de España,
que han alterado la fachada pla
na en la que sólo destacaban los
plcós emplomado,? de las torres.

Interpretación de la Casa de
Campo, interpretación de casi
todas las tendencias imperantes,
con predominio de las realistas.
La actual Exposición madrileña
complementa el homenaje qu.e los
«Informalistas» realizaron en Bar
celona tambión en homenaje a
Velázquez. AI conjuro del gran 
pintor nadie ha querido estar au
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a FUTURO

en ella
del co-

DEL CARBON

de subestimar la potencia cien
tífica china.
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fleas; todos son reputados inves

da de «Time». 
Primero fue la carrera del

cuérdense los casos de Nunn

me».

LAS NULVAS POTLNCIAS
ATOMICAS
Dt LOS PROXIMOS AÑOS
PN 1927 fue Lindbergh; en 

años sucesivos han ocupado 
la portada del último número del 
año de la revista «Time» las efi- 
bies de Hitler, Krustchev, De 
Gaulle y tantos otros. A veces 
ese hombre del año más repre
sentativo no era un personaje, 
sino un puro símbolo como, por 
ejemplo, el del americano medio 
contribuyendo con su esfuerzo a 
la victoria aliada en la segunda 
guerra mundial. Un símbolo así 
es lo que esperaban muchos pa
ra el «hombre del año» de 1960 
en la revista «Time»: un hom
bre negro, símbolo de los treinta 
millones del continente que ya 
ha despertado. O en todo caso 
uno o varios políticos de las nue
vas nacionalidades de color.

Pero «Time» ha llevado a su 
Í>ortada a quince ciudadanos de 
os Estados Unidos. Unos nacie

ron allá y otros se nacionaliza
ron; varios de ellos son Premios 
Núbel de distintas ramas clentí-

tigadores que con 
mantener el prestigio científico 
de su país. Este, aparte de los 
posibles beneficios económicos 
derivados de sus hallazgos y el 
deseo normal de impulsar el des-

uyen a

arrollo de investigaciones, cons
tituía hasta ahora el principal 
factor que impulsaba a los paí
ses a extender su® programas de 
ayuda científica. Ahora, tal co
mo han señalado algunos que no 
son hombres de ciencia, el fo
mentar la creación de amplios 
grupos de científicos (y no sola
mente de técnicos) es absoluta
mente vital para la defensa de 
un país. Por eso están los quince 
hombres de ciencia en la porta

átomo ganada por los Estados 
Unidos; Rusia inició la investi
gación mucho más tarde, pero 
«quemó» etapas por el habitual 
procedimiento del espionaje (re

May, Fuchs, los Rosenberg y 
tantos otros). Aún así todas las
opiniones coinciden en afirmar 
que su desarrollo científico ató
mico se halla muy atrasado con 
respecto del de los Estado® Uni
dos.

Después siguió la carrera del 
espacio, iniciada por Rusia el 4 
de octubre de 1957, 0 si se pre
fiere, varios meses antes, cuan 
do los rusos conslguliMXwi dispo
ner de su primer «I. C. B, M.» 
(proyectil intercontinental). El 
retraso inicial de los Estados
Unidos ha sido superado gracias 
al esfuerzo de científicos como
los elegidos globalmente «hom
bres del año» por la revista «Ti

La competición científica con
tinuará en el futuro. Será fuera
de las fronteras terrestre? ,y en 
el propósito de hallar el modo 
de revolucionar la agricultura en 
los países subdesarrollados o de

lograr una nueva ganadería. Bá- 
slcamente, los científicos esta
rán encargados de asegurar la 
supervivencia de su propio país. 
En el Congreso anual de la Aso-» 
elación Americana para ej Pro-

esta ventaja y explotando inten
sivamente muchos de esos yaci
mientos. Al otro lado del mayor 
océano del mundo los científicos
americanos, muchos de ellos de

quedaron eu América si
les sorprendió el triunfo 
munismo en el continente.

gresQ de la Ciencia se han exa
minado lo® supuestos básicos so
bre que se asienta esa defensa 
desde el punto de vista cientí
fico.

origen chino, han dedicado la 
parte más fundamental de su 
Congreso anual a. analizar el 
desarrollo industrial de la China

EL HIERRO. LEJOS

Durante muchos siglos los ya- 
cimientos minerales permanecie
ron escondidos bajo el suelo de 
China sin que a la mayor parte 
de sus habitantes se le ocurriese 
removerlos. Sacar las riquezas

comunista para tratar de deter
minar su capacidad científica en 
log próximos años.

El presidente del Congreso, 
Chauncey D. Leake, de la Uni
versidad de Ohio, ha anunciado
a los asistentes que los Estados
Unidos no cometerían el error

de la tierra estaba vedado por
las creencias religiosas y los sen
timientos populares, y
pocos casos se pudo hacer caso 
omiso de todo esto. Ahora los 
comunistas están aprovechando

Claro está que la obsesión de 
no subestimaría puede conducir 
por falta de información a con

en muy
sideraría más clavada de lo que
es realmente. No hay que olvi
dar que los mejores científicos 
de China emigraron en su mayo
ría a los Estados Unidos o se

Un chinoamericano, el doctor 
Edwand C. T. Chao, ha presen
tado en el Congreso un detenido 
estudio de la geología china. Se
gún el profesor Chao, del Insti
tuto de Geología de lo.s Estados 
Unidos, al terminar la segunda 
guerra mundial el número total 
de geólogos chinos no sobrepasa
ba la cifra de 200, mientras que 
en la actualidad 21 escuelas es
peciales forman cada año miles 
de técnicos en geología. Sin em
bargo, y como ha señalado «1 
profesor Chao, ninguna de esas 
escuelas puede dar a sus alum
nos un grado de preparación 
equivalente al que reciben I03 es
tudiantes de las mismas mate
rias en los países occidentales.

El profesor Chao se ha referi
do a los yacimientos de mine
ral de hierro y de carbón, actual
mente existentes en China y bá-
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slcoa para desarrollar una am
plia producción de acero. Según 
él cabe destacar los yacimlantos de 
la provincia de Changsis, calcula
dos en unos 7.000 mjlloncs de to
neladas de mineral de hierro, y 
los de Honan (3.000 millones). 
Chao señala que la cantidad de 
carbón que oculta China hs prác
ticamente muy elevada, pero se
ñala un obstáculo que perjudica
rá el desarrollo industrial del 
país. Los yacimientos de mineral 
de. hierro y los de carbón, re
cientemente descubiertos, no es
tán en ningún caso cerca el uno 
del otro. De esta manera el trans
porte de uno de los elementos o 
de ambos a un punto estratégico 
supone una elevación muy sen
sible dél coste y además entraña 
diñcultadcs muy grandes en un 
país como China, donde las CO- 
imunlcaciones son tan deficiente!».

El profesor Kung Ping-warg. 
especialista para Extremo Orien
té de la oficina minera del Go

bierno de los Estados Unidos, ha 
señalado que aunque en el sector 
de la industria pesada la China 
comunista ha sobrepasado ya al 
Japón, necesitará por lo menos 
dléz años para alcanzar el nivel 
tecnológico del mundo occiden
tal. Diez años de opresión para 
millones de chinos que pagan con 
sus vidas y su miseria el desarro
llo Indtistriai de un país someti
do a unas condiciones más in
humanas que las de la propia 
U. R. S. S. Diez años ai no se re- 
piiten las catastróficas cosechas 
de 1960,

MIL BOMBAS DE HI
DROGENO

Hace ocho meses, casi en vís
peras de qué Nikita Krustchev 
nundiera la reunión de jefes de 
Gobierno de su iniciación, Linus 
Pauling, Premio Nobel de Quími
ca, declaraba en una. conferen
cia que el Gobierno de los Esta

dos Unidos tenia almacenadas 
Unas 1(X).(XX) bombas nucleares y 
que los soviets disponían aproxi
madamente de unos 50.000 dé es
tos artefactos, pero que «sola
mente harían falta SOO de estas 
bombas para destruir cualquiera 
de las dos naciones».

El doctor Pauling, qué es aho
ra profesor en el Instituto Tectro- 
íóglco de California, o las infor
maciones sobre sus palabras omi
tieron un dato esencial: citar la 
fuente de sus informaciones, 
Aunqué ya resulta extraño supo
ner que Linus Pauling tuviera 
acceso a la información sobre los 
depósitos atómicos do Estados 
Unidos y mucho menos'aún fue
ra autorizado a revelaría es toda
vía más improbable que hubiéra 
llegado a conocer 19 verdadera 
situación de las armas atómicas 
en la U. R. S, S. El doctor Pau
ling, y éste era posiblemente el 
objetivo de sus palabras, recor
dó después que existían muy po-
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cas posibilidades de sobrevivir a 
un ataque nuclear, tanto por con
secuencia de la misma explosión 
como por loa efectos dé la llu
via radiactiva.

Ahora, si -bien con distinto fln, 
el doctor Ralph Lapp ha hecho 
alguna^ precisiones sobre este im- 
pontante aspecto de la defénsa 
de loe Estados Unidos. «Los Bas
tados Unidos —ha revelado Lapp 
en el Congreso anual neoyorqui
no de la Asociación Americana 
para el Progreso de la Ciencia— 
disponen de 1.000 bombas H y de 
la suficiente cantidad de material 
fisible' como para construir un 
total de 50.000. De aquí a media 
docena de años la capacidad nor
teamericana de construcción de 
bombas H se habrá incrementado 
en unas 30.000.»

Ralph Lapp es uno de los hom
bres que contribuyeron a hacer 
realidad las tres primeras bom
bas a)tómlca.s: la experimentada 
en los Estados Unidos y las Ian*

ieadas posteriormente sobre Hi- 
róshima y Nagasaki, Es, quizá 
por ello, un decidido partidario 
de los medios clásicos en la uti- 
Uzación de las bombas aitómlcas. 
En el Congreso ha recordado la 
temible capacidad del «B-62», que 
puede transportar dos bombas de 
hidrógeno que desarrollarían una 
enérgia equivalente a la de 50 
millones de T, N. T,, es decir, 
2,500 veces .superior al poder del 
artefacto atómico lanzado sobre 
Hiroshima, En cambio, ha seña
lado el doctor Lapp, los proyec
tiles «Polaris» lanzados desde 
submarinos tieneh sólo una po
tencia energética equivalente a 
medio millón de toneladas de 
T. N, T,

Bisa comparación no conduce a 
ningún resultado positivo. El 
«B-52» es un avión al que muchos 
técnicos aeronáuticos consideran 
ya anticuado o a punto de serio, 
mientras que los proyectiles «Po
laris» lanzados desde un subrna- 

líís desde submarinos ha 
modiricado la est lat-’gia.
En la foto, disparo del 

«Polaris»

riño atómico, a muchos metros de 
la superficie en el momento de 
producirse el disparo, conatltu- 
srén, por su invulnerabilidad y sU 
capacidad de desplazamiento, uno 
de los mejores logros de los Esta
dos Unidos en el campo de la 
investigación sobre cohetes.

BU «B-52» o cualquier otro 
avión de su Upo o perfeccionado 
recobrará parte de su importan
cia si se pone en uso el llamado 
antirradar, anunciado por el «Sun
day Dispatch» de Londrés el 21 
de noviembre y confirmado por el 
ministerio británico del Aire al 
día siguiente sin dar ningún gé
nero de datos.

En las semanas qué precedie
ron a la aparición de esa noti
cia, cuaitro bombarderos a reac
ción del tipo «Vickers Vallant»
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sobrevolaron Nueva York, Dettroit, 
Chicago y San Francisco, -iln que 
en las pantallas de radar insta- 
ladas en tierra apareciera el me. 
nor rastro de su presencia. El lia- 
mado antirradar, cuya naturaleza 
se desconoce, colocado sobre los 
aviones elimina absolutamente to
das las señales radioeléctricas, 
que al ser devueltas a tierra de- 
1 atar Han la presencia de 103 apa
ratos. Al parecer ha supuesto el 
trabajo de diez años de un equi
po de científicos que ha trabaja
do en las fábricas de Farnbo
rough. Los expertos ven en este 
éxito la explicación a la decisión 
del Gobierno británico de aban
donar hace nueve meses la cons
trucción del proyectil «Blue- 
Strak» y la revalorización de los 
bombarderos pilotados.

EL GRUPO DE «DAEDALUS»

En el Congreso anual de la 
Asociación Americana para el 
Progreso de la Ciencia se han 
abordado temas que rebasan el 
camipo puramente científico. Sir 
Charles Snow, el científico y no
velista Inglés (autor de «The 
Search»), ha señalado en el Con
greso:

«Ha llegado el momento de es
coger entre el desarme nuclear 
ahora o la guerra nuclear dentro 
de una década Si suficientes Es
tados, por ejemplo una docena, 
construyen suficientes armas ató
micas—y todos los físicos saben 
que el plutonio es relativamente 
fácil de lograr—se necesitarán 
sólo seis años, quizá menos. Por 
accidente o por demencia esas 
armas acabarán explotando.»

Ese es el miedo qu,e sienten mu
chos de los científicos reunidos 
en Nueva York para asistir al 
Congreso. Ya no sg trata de que 
un día los dirigentes rusos de
cidieran fríamente ir a la guerra 
y atacar por sorpresa a los Es
tados Unidos por medio de ar
mas atómicas. Lo que los cientí
ficos temen es la posibilidad de 
que gl riesgo se multiplique al 
aumentár el número de países 
poseedores de armas atómicas.

Francia acaba de hacer estallar 
Su tercera bomba nuclear. Se 
habla de la investigación nuclear 
en Israel.

En la primavera de 1959 y en 
un artículo publicado en la re
vista norteamericana «Daedalus» 
se señalaba a un grupo de paí
ses con capacidad, que se podía 
ver conslderablemente aumenta
da con la ayuda de una potencia 
atómica, de fabricar artefactos 
nucleares. En ese grupo se in
cluía a Alemania Occidental, Ale
mania orientai. Bélgica, Cana
dá. Checoslovaquia, Celina comu
nista, India, Italia, Japón, Suecia 
y Suiza. Según la mencionada re
vista ese grupo de países conta
ba con capital y técnicos sufi
cientes como "p a r a realizar la 
empresa; la inversión de capital 
necesario hasta llegar a producir 
las dos primeras bombas atómi
cas se calcuiaba en unos '50 mi
llones de dólares y posteriormen
te el mantenimiento de las ins
talaciones exigiría una inversión 
anual de 20 millones de dó'ares. 
Todo, como puede apreciarse, re
lativamente fácil.

No han faltado observadores 
que hayan cri ticado el miedo de 
los científicos norteamericanos a 
la posibilidad de que China se 
convierta en una potencia atómi
ca. Desde luego pasarían muchos 
años antes de que eso fuera rea
lidad si los científicos chinos no 
hubieran tenido acceso a las in
formaciones secretas rusas. Ade
más y en caso de un conJflicto 
armado entre el Este y el Oeste 
la posesión de armas atómicas 
por parte de China no modifica
ría la situación. Tanto daría que 
fuesen de fabricación rusa como 
que hubiesen sido conseguidas en 
la propia China. Pensar en Chi
na como potencia atómica posi
blemente rival de Rusia es ir de
masiado lejos. Además, hay dos 
obstáculos fundamentales para 
llegar a hacer realidad esa posi
bilidad:

1. Hasta da fecha, y según ha 
revelado el profesor chinoameri
cano Kung Pingwang, no se han 
descubierto en China yacimientos 
de uranio.

2. La capacidad de lanzamien
to de la bomba No es lo mismo 
disponer de los medios para ha
cer estallar .sobre una torre 0 a 
gran profundidad un artefacto 
atómico de peso prohibitivo pa
ra otras utilizaciones que colo
carlo con un satisfactorio mar
gen de seguridad sobre un obje
tivo situado a miles de kilóme
tros del lugar de donde partió,

ZIGZAGS A 3.000 KM. POR 
HORA

Los técnicos aeronáuticos In
gleses han afirmado reciente
mente que en fecha muy breve 
dispondrán dé un nuevo medio 
de transporte por ahora fuera 
del alcance de la mayor parte de 
iQs países. Consiste en esencia 
.en un avión que no llevará tri 
pulante.s y volará en zigzags muy 
amplios, a 3.000 kilómetros por 
hora. Este peculiar vuelo, según 
aseguran sUs diseñadores, permi
tirá al avión hacer Ineficaces Jos 
calculadores electrónicos que tra
ten de determinar su rumbo, ba
sados en los datos del radar.

En general s© juzga que cual
quiera de esas naciones proba
bles potencias atómicas, a excep
ción d© Francia, que ya lo es, ne
cesitarían dos o treg años para 
proyectar y construir las instala
ciones de extracción minera y 
transformación de los minerales 
de uranio. (Después precisarían 
un tiempo Igual ¡para obtener el 
plutonio suficiente, aproximada
mente unos 20 kilos, con el que 
conseguir la fabricación d© dos 
bombas atómicas. Los 20 kilos de 
plutonio supondrían el tratamien
to previo de unas cien toneladas 
de uranio natural (U238).

Estos plazos son puramente 
teóricos para el caso de que hu- 
biera que partir de cero, y en esa 
situación no se encuentra ningu
no de los países citados. Además, 
es preciso considerar que la ayu
da de una de lag actuales poten
cias atómicas permitiría acele
rar ,ei proceso en forma conside
rable.

Guillermo SOLANA

La energía atómica se aplica ya a múltiples aspectos navales. En la cámara de mando de un sul»- 
marino, reuní ón de técnicos
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1 A tierra 
*^fomenta 
rismo.

de Compostela crea y 
muevas rutas de tu-NUtVÂ HIOTA D{ ÜNÂ VIDA CIUDAD

» :H!f’ iii aiH
11 10 lO FIO US BIlllUS
EN LA URBE COMPOSTELANA
ARRAIGA EL TURISMO

?rî|*‘^*i

Un viaje por carretera desde 
Madrid a Santiago de Composte
la, equivale a una completa lec
ción de geo-política. Porque es 
atravesar España en diagonal. 
Paisajes y pueblos, gentes y cos
tumbres. Todo un complejo y abi
garrado tapiz de ilusiones y de 
esperanzas. Largo camino que se 
agarra a las cuestas como un rep
til y coroña, pausada, pero sin re
trocesos, la Sierra de Guadarra
ma. celoso cancerbero que custo
dia las anchas y luminosas llanu
ras castrianas. Porque Castilla ^ 
te presenta de pronto, sin apenas 
tiempo para el ambiental prepa
rativo de sensaciones y de gran
diosidad.

Castilla, digo, aparece en las 
mismas calles de Villacastín de 
los pagos segovianos, donde la ca
rretera hace un quiebro y pare un
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conserva su ambiente clásicoI-,a airosa plaza de Platerías

«DE MEDINA A TORDESI
LLAS HAY UN BUEN 

TRECHO»
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nuevo ramai que se va hasta la 
capitalidad de la provincia. Alli 
están, antesala de la llanura, las 
calles rectas y la iglesia parroquial 
de traza gótica que aglutina y 
funde en su torno las casas y las 
gentes.

Adanero. Arévalo, campos ce
realistas, montunentos. castillos y 
palacios. Ya está aquí, en sus co
mienzos, la Castilla que crea los 
hombres y las gentes. Arévalo tie
ne un lejano regusto de piedra y 
de historia. Y su castillo, aupado 
y señor, guarda todavía, entre ce- 
lofanes de recuerdos, la imagen 
de la reina doña Blanca, esposa 
de Pedro I, que en vida fue presa 
en esta fortaleza.

Ya está, sobre el tapete y sobre 
el tiempo, la tierra parda, mís
tica y equilibrada de la Castilla 
horizontal. Plano liso de tierra y 
plano liso de luz. Maravillosa, sin
táis de una nueva visión y de tina 
nueva comprensión de la cuna pa
tita. Ya ves, y dos notas en. cerca
nía de ilusiones, tractores, árboles 
y rebaños. Le hace falta a esta 
Castilla nuestra, nodriza de mil 
mundos, una nueva poesía actual 
y sin prescripciones. Una poesía 
que hable de los castillos, como lo 
que son, despensas de riqueza; 
multitudinaria agrupación de este 
pan, que aquí, por estas latitudes, 
se come y es como ai se comul
gara. ¡SÍ! Necesitamos uña nue- 
'va poesía, que componga endechas 
y endecasílabos en honor »de los 
tractores, de dos canchales y de 
las acequias. Castillos, piedras, 
historia y costumbres, van progre
sando ai paso de las nuevas ins
talaciones fabriles, de los surcos 
recién abiertos, donde se deposita 
—ajusto ahora es el momento—lo 

que mañana será alimento del 
cuerpo y salud del alma.

Porque aquí, sobre eJ corazón 
siempre abierto de España, se han 
fusionado dos modos distintos de 
entender ei 'turismo. Y de ía equi
valencia iba de surgiir hasta para 
el más ciego, la auténtica visión 
de tina nacionalidad que si asen
tó sobre piedra inconmovible sus 
principales creencias, ha levanta
do sobre ella la bandera plena de 
esperanza, de ilusión y de esfuer- 
ZOS.

Y ya. sin darse uno cuenta, Me
dina. Y basta. Medina, aunque se 
lo merece, tiene suerte. Ya se ha 
dicho mucho de ella. Se da ha pi
ropeado en mil modos distintos. 
Panqi^ la población es asi, distin
ta y ‘esplendorosa sea cual fuere 
la vertiente que se escoja para 
observarla. A la sombra del ^la
cio de las Du’añas. dei castillo de 
hi Mota, ha surgido, porque era í—----- --------- «---- —
de razón, uno de los centros oo- una auténtica peregrinación his- 
rnerciales más Importantes de Es- tórico-religiosa. Es el la^ que ata, 
paña. La feria es su máximo sin posibilidac' 
atractivo, los feriantes de cual-
quier latitud, conocen, ai dedillo 
sus callejas. Y la población, que 
ya en la Edad Media era famosa, 
continúa, tranquilamente, bus
cando la manera de no mentir su 
propia 'trayectoria.

Luego, Tordesillas, con el Due
ro. padre de Castilla. La mañana 
está, gris y el paisaje ha cobrado 
Un tinte plomizo que recuerda un 
trozo de la brumosa comarca del 
Rhin. Es un contrasentido, una 
nueva faceta de esta tierra tan 
dada a la metamorfosis. Más ade
lante. cerca ya de Villalpando.- se 

entra en la realidad de la nueva 
tierra redimida. Embalses, ace
quias, agua por los azudes que va 
cantando hacia abajo la nueva 
postura, plena de frutos de la an
taño tierra olvidada.

LEON. TIERRA DE CON
TRASTES

Si Castilla es sayo de iluz, plano 
liso de tierra, iLeón. por las estri
baciones de Villafranca del Bier
zo, es algo asi como el ramalazo, 
fuerte y vigoroso, el trasplante 
mágico, la intuitiva visión de otra 
fuente de riqueza. Pastos y minas. 
Log montes se han vestido de ver
de—que es ei color de la esperan
za—y las casas de gris—que es 
Color de trabajo y de carboneo. 
Hurgas por las cuestas y encuen
tras mineral. Miras más allá de 
la carretera y te topas con ferro
carriles estrechos, como si fuesen 
de juguete, donde las vagonetas, 
Incansablemente. transportan el 
hierro. Ese mismo que luego, 
transformado en Avilés o en Bil
bao. saldrá—puede ser—camino de 
cualquier país dei mundo.

Pero nosotros vamos a Oailicia. 
que está más arriba. Galicia y 
León son primos hermanos. El 
paisaje apenas se transmuta. Los 
que de lejos venimos, hemos visto 
média España. En cada kilómetro, 
en cada cuesta, en cualquier ve
leta o en cada pueblo, hay tema 
para un acabado capitulo del nue
vo libro económico de la Patria.

SANTIAGO, FARO Y MESON
Si todos los caminos llevan a 

Roma, por cualquier sitio puede 
llegarse a Santiago. No hemos se
guido—tú lo has visto—él sendero 
conocido. Hemos arrancado de la 
capitalidad de la Patria. Y en 
Santiago, tras cruzar por Lugo. 
Uegamog anochecido, cuando las 
calles brillaban como el tuviesen 
betún y la gente, sin dar impor
tancia ai agua, paseaban por las 
rúas.

Santiago, centro, faro, meta, 
historia y fe de España, prepara 
tma nueva cabalgado. Y vendrán
gentes de más áUá de nuestras 
íronteras, que podrán hacer este 
mismn camino u otro distinto. Pe
ro que aprenderá jun.to ai sepul
cro del apóstol, que hay algo In
terior, que es médula y razón de 
una nueva postura.

Porque claro, 'todos decimos; 
«Turismo.» Tema importante y, 
sobre todo, fábrica de divisas. Y 
algunas veces hemos pensado: 
Santiago de Compostela queda le
jos De ir hay que organizar un 
viaje ex profeso. No voy a insis
tir ahora en lo que he tratado de 
explicar en dos folios justos al co
mienzo. Santiago es la posada de 

__ posibilidad de divorcio, dos 
épocas distintas y un mismo mo
do de ser.

Todo esto y lo que aún contaré 
es fruto de una profunda medita
ción a lo largo de cuatro días de 
viaje por aquellos sitios Fuimos, 
poique en Santiago, ni más ni me
nos, se fragua, para dentro de po
co, la orderacion del ttirismo en 
todo 61 noroeste de España. Y eso, 
de comienzo, es Imputante.

EL HOSPITAL DE PERE
GRINOS

En el mes de mayo—de 1950 se
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constituía en Madrid la Comisión 
Gestora de Turismo—creada por 
el Instituto Nacional de Industria, 
con el fin específico de colaborar 
con el Ministerio de Información 
y Turismo a canalizar, en da me- 
dida de sus fuerzas, la corriente 
turística cada día más importante, 
entire las actividades a desarro
llar figuraba la construcción, pre
cisamente en Santiago de Com
postela, de Un moderno hostal, 
que pudiese, en el futuro, compa
rar» con 108 mejores de Europa 
y aún del mundo. Porque Junto 
a los Paradores de Turismo, esta 
nueva instalación podía desarro
llar una gran labor y podía, sobre 
todo, aportar considerable canti
dad de divisas a nuestra Patria.

El Hospital del Rey es uno de los 
pautcíos más significativos en la 
historia de la ciudad santiaguesa. 
Y eso no es muy fácil, porque 
Precisamente, Compostela posee 
una tal abundancia de monumen
tos que casi no encuentra paran
gón en España.

Fundado por los Beyes Cató
licos en 1492, se necesitaron tan 
sólo diez años —las obras comen
zaron el 1801— para levantar ese 
enorme edificio plateresco que 
conserva aún las huella# digi^' 
les de los mejores arquitectos de 
la época.

Un Papa español, Alejandro YI, 
firmó la bula institucional en di
ciembre de 1499, y diez años des
pués por Cédula Real de Doña 
Juatia la Loca, » abrían las 
puertas del Hospital de Peregri
nos, porque aún no » habían ex
tinguido las corrientes medieval- 
lea de peregrinaciones. Porque 
todavía Santiago era visita obli
gada a la hora de la demain da o 
dd agradecimiento. Loe caminos 
de! norte de España estaban elec
trizado# de fervor. Y sobre las 
duras losas del pavimento santia
gués, el bordón y la sandalia del

El río Ella es límite de provincias y centro de atracción 
piscícola

peregrino eran sonidos que con
vocaban a la oración y al aacrl-
flCtO«Las mismas estrellas sobre el 
cielo acsul de la Patria enseñaban 
a todos los hombres de buena 

Una suirestiva perspecti va de la tierra gallega

Fie. ».—EL ESPAÑOL

voluntad, que al otro extremo de 
este gigantesco puente sideral, 
había una tumba y un recuerdo 
de quien en vida fue Apóstol de 
Cristo.

Ya fen tiempos de Carlos v,
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cinco días podían dormir en este 
Hospital los peregrinos, si era in
vierno, y dos si era verano:. Más 
tarde, Carlos H, mandó hacer en
fermerías separadas para hom
bres y para mujeres; para nobles 
y para sacerdotes.

Pero en el siglo XIX abunda
ban ya más los farsantes que loa 
humildes y piadosos peregrinos 
y se dictaron normas restrictivas 
para su alojamiento, siendo re
quisito indispensable que se acre
ditara documentalmente el he
cho de haber acudido a Santiago 
en romería.

Pues aquí, en esta gigantesca 
mole de piedra, moldeada al es
tilo plateresco, está, si quieres 
buscarla. una etapA histórica de 
cuatro siglos de extensión. Y San
tiago, mientras, permanece inal
terable. Toda la histo'ria de Eu
ropa converge, en la amplia pla
za, donde la religión, la caridad, 
la justicia y la enseñanza han le
vantado sus propios puntales, Y 
donde cada anochecida, mientras 
las calles se lavan con el rumor 
apenas insinuante del agua, Com
postela, siempre vigilante y siem
pre tensa, se coloca de rodillas 
rezando por España, al compás 
armonioso y solemne de su gran 
concierto de campanas.

UN RECORD DE PRO
DUCTIVIDAD

Si tú, quienquiera que seas, pe
netras hoy, de improviso en el 
antiguo Hospital de Peregrinos, 
hoy Hostal de los Reyes Católi 
eos, necesitarás lazarillo aunque 
no seas <tientaparedes». De co
mienzo. y para que no se me diga 
que andamos de nones, te diré 
que sin contar los amplios sa
lones, comedores, galerías, capí 
11a, sacristías, salones de confe
rencias, bar, cafetería, marisque 
ría, peluquería, salones para ban
quetes y fiestas, dependencias de 
servicios, el Hostal tiene 177 am 
plias habitaciones y dos grand s 
donnltorios colectivos con noven
ta y ocho camas. Muy a- propó
sito para los certámenes de mú
sica en Compostela y los mil cur
sillos que en verano congrega»! 
en Santiago a estudiantes de todo 
el mundo.

Para la reforma de es^e histó
rico y monumental edificio se oe 
molieron y reconstruyeron 22.000 
metros cuadrados de cubiertas y 
forjados horizontales; se levanta
ron 12.000 metros cúbicos de mu
ros de piedra; se pintaron 12 hec
táreas de paredes y techos; se 
colocaron 12.000 metros cuadra
dos de azulejos; se construyeron 
20.000 metros cúbicos de nuevos 
locales bajo tierra, vaciando to
talmente los bellos patios del edi
ficio y se montaron instalaciones 
modernísimas por va'or de 26 
millones de pesetas. Y todo estos 
realizado en el corto espacio da 
nueve meses, plazo que puede, 
competir con las más famosas 
marcas de productividad logra
das en Europa o en América. Tra- 
bajairon dos mil setecientos hom
bres, entre ellos mil canteros for
mando un magnífico equipo que 
no conoció ni pausas ni fracasos.

CAMINO DE PEREGRI
NACIONES

Bien está, amigo, ahora que te 
he señalado de primera inten
ción una rápida semblanza del

Santiago espiritual, aprovechar 
las horas de la noche, sin luna y 
con lluvia, para así, en amiga
ble paisanaje, contarte, de corri
da, cómo y por dónde llegaban 
los peregrinos. Porque esto, siem
pre es i.''teresante en una ciudad 
que como ésta fue capitalidad de 
la¡3 romerías.

Ya sabes de donde arranca la 
leyenda. Una noche, el Rey Car- 
Icmagno tuvo una visión: se le 
mostraba en el cielo un sendero 
de luz que indicaba la ruta se
gura para llevar a cabo un viaje 
a España. El Apóstol Santiago 
era. nada menos, el que hablaba 
con el Emperador y le mostraba 
el camino.

Reunía éste todas las vías de 
Francia y penetraba en España 
por Jaca y por Roncesvalles, en 
Puente la Reina. Luego, marcha
ba hacia Es' ella, Nájera, Burgos, 
Sahagún, León, Astorga, Ponfe
rrada y el Cebrero. Aquí estaban 
ya en tierras de Galicia, donde 
había aparecido, por especial pre
disposición del cielo, la luz evan
gélica que nos legara el Apóstol, 
Había un paso difícil, cuya altu
ra es superior a los 1.300 metro."*. 
Había allí un hospital, que ya 
ha desaparecido, para atender a 
los peregrinos. Lo único que to
davía no.s queda, perfumado y 
tierno, es el milagro que trans
formó el pan en carne y el vino 
en sangre^ real y verdadera. Y 
cuentan aún los vecinos del lu
gar que la Virgen que tenían en 
la hornacina del altar, cuando 
ocurrió el milagro, inclinó la ca
beza en muda y ferviente señal 
de adoración.

Después, el camino se seguía 
per. Triacastela, Sarria y Puerto- 
marin, sitio donde se cruzaba el 
Miño, para continuar por Palas 
del Rey, Leboreiro, Melliz, Ar
zúa y Lavacolla. De aquí parte 
ya la última cuesta que acaba, en 
él monte del Gozo, en San Mar
cos, sitio en el que se proclama
ba «rey de la peregrinación» al 
primero que contemplaba’ las to
rres de la ciudad.

SI vas alguna vez por San 
Marcos, no dejes de visitar la 
vieja capilla que tiene la facha
da hacia Oriente y que fue erigi
da en recuerdo de un peregrino 
que fue engañado por el demonio. 
Como me lo contaron, te lo cuen
to:

Este peregrino, al subir el 
Monte del Gozo, se encontró con 
otro, muy bien vestido, simpáti
co y alegre, al que preguntó si 
faltaba mucho para llegar a San
tiago. En vez de responderle, el 
elegante peregrino le hizo a su 
vez otra pregunta:

—'6De dónde eres?
—De Alemania soy y de allí 

vengo.
—Pue.s te falta justo otro tin

to camino. Santiago está <no ca
bo do mundo».

PASEO CADLEilERO
De día, la capia! compostelana 

tiene una especial fisonomía. La 
piedra es la base, el pilar y el 
primordial elemento de su paisa
je urbano. Calles como la rúa del 
Villar, que conduce a la plaza 
de las Platerías, antesala y pórti
co de la gran catedral. Plazas y 
calles, edificios y pasadizos, tie
nen un regusto extraño que ex
huma sensatez y valentía. Desde 
la más alta torre de la basílica 

jacobea hasta la Virgen del Sar, 
con sus columnas románicas en 
inclinación manifiesta; desde el 
colegio de Fonseca hasta la mo
derna ciudad universitaria, San
tiago, a lo largo y a lo ancho, 
es una gran ciudad, un punto 
neurálgico para la fe, para el es
tudio o para el turismo.

¿Contar les calles y los rinco
nes? ¿Hablar de todos y cada 
uno de sus mejores monumen
tos? Tarea difícil, lista larga y 
aún así, se corre el riesgo evi
dente de la amisión. Todavía, en
tre la lluvia y la algarabía es u- 
dlantil, la casa de la Troya sigue, 
piedra sobre piedra, pregonando 
la novela que dio fama a Pérez 
Lugui, Y. sin embargo, en este 
largo rosario de nombres y , de 
rincones, uno pongo, por curioso: 
«Calle de Sal si Puedes».

El recuerdo de loa antiguos 
muros de la capital se conserva 
en la.s calles de Entrecercas, En
tremuros, Entremurallas. Y lue
go, paseando por ese intrincado 
bosque de callejuelas, especie de 
enclaves ciudadanos, agrupación 
de rincones y de avenidas qüe 
juegan al corro, de vez en vez 
arman la gran marimorena al 
que .sea un poco despistado.

EL MAR, ESA CER
CANIA

Bien, amigos. Santiago no tie
ne puerto de mar. Si lo tuviera, 
no habría en las galaicas tierras 
ciudad que pudiera comparárse
le. Por eso, aún hay quien can
turrea, entre envidioso y nostál
gico;

ViUagarda de Arosa, 
bien te puedes alabar; 
Santiago, con ser Santiago, 
no tiene puerto de mar.
Cuando recientemente un gru

po de periodistas y técnicos de 
turismo realizamos una visita 
por estas tierras gallegas, ton 
vistas a ima planificación con
junta, un estudio de posibilidades 
y un recuento de perspectivas, 
se nos dijo: Santiago podrá te
ner puerto de mar. Para eso es
tamos aquí, Y de comienzo, yo 
pensé: «Ribetes de locura.» Con 
fieso que me he equivocado.

Ya he dicho antes que por 
cualquier camino puede llegarse 
a Santiago. Y es que la capital 
está ahí, marcando el norte, 
siendo centro, meta, posada, pla
za mayor y razón del mejor tu
rismo del noroeste de España. Y 
la ruta turística, así empezada, 
acabará en el mar de Ponteve 
dra. Lo verás.

Desde la misma catedral has
ta el río Ulla hay muy poco,s ki
lómetros. Apenas una docena. El 
río Ulla es el mojón que separa 
las provincias de La Coruña y 
Pontevedra. Tiene unos 160 ki
lómetros de longitud, y puede 
ser, por lo que a pesca se refie
re, una sorpresa de España y de 
Europa.

—Se podrán pescar a caña de 
doce a trece mil salmones. Tra
ducido a pesetas, muchos miles 
de millones.

Nos lo ha dicho, en charla 
amigable junto al coto de Cou
so, el ingeniero de Montes don 
Maximiliano Elegido, jefe de la 
segunda región del Servicio de 
Caza y Pesca. Elegido es alto, 
abierto a la amistad y ameno 
conversador. Entre,^aje y viaje,

EL ESPAÑOL.—Pág. 30
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El pueblo de Carril ofrece al viajero la serena acogida de su puerto

ribera arriba, corriente abajo, 
todavía saca tiempo para escri
bir libros, ensayos y monogra
fías, verdaderas lecciones en ma 
teria piscícola y clave en ese 
mundo fabuloso y desconocido 
de les salmones.

DIECrSEIS MIL LIOEE- 
OIAS DE PESCA

AL AÑO

111 río pasa junto a nuestros 
Síes. Allí está, sobre los árboles 

e la orilla, el albergue todavía 
sin estrenar, cuyos amplios ven
tanales se abren sobre el agua, 
por una parte ,y sobre el prado 
verde, por la otra. Y en el am
plio zaguán, las explicaciones:

—Esto es una mina de oro to
davía sin explotar. Porque el 
salmón es plata que se nos va 
al mar. Hace ahora justo diez 
afios que el Servicio Nacional 
pensó en transformar muchos 
rincones como éste en fuente 
auténtica de dinero.

— ¿Cuántos kilómetros de ríos 
hay en Galicia?

—Ponga usted, en números 
redondos, diez mil.

Y van saliendo, engarzados co
mo loa cerezas, datos y actuacio
nes. Y se habla, cómo no, de las 
licencias, prueba evidente del 
interés que estos parajes han 
despertado:

—Hace sólo dos aftos, se des
pachaban. unas mil licencias al 
alio. Ahora sobrepasamos las 
dieciséis mil; observen ustedes 
la diferencia. Y, sin embargo, el 
gran problema de este río, en 
concreto, es la falta de accesos

en cabecera—La Coruña y Pon
tevedra—. Para que se vea la 
comparación, diremos que de to
das esas dieciséis mil licencias 
tan sólo quinientas son para ex
tranjeros.

—Y en Eroalla, ¿cuántas li
cencias en total?

—Unas ciento cincuenta mil. 
— ¿Y eso es mucho?
—Yo creo que no. En Inglate

rra sobrepasan los dieciséis mi
llones y en Estados Unidos los 
treinta.

Maximiliano Elegido maneja 
las cifras con pasmosa facilidad. 
La repoblación es tema, por otra 
parte, de amplia charla. Por él 
nos enteramos que en California, 
por ejemplo, cada trucha que 
arrojan al río le& cuesta a dos 
dólares, y luego sacán de ella, 
por término medio, unos catorce.

—Todo esto se debe al turis
mo. Por eso nosotros confiamos 
que en el futuro la singular po
sición de Santiago si se convier
te en centro receptor y expende
dor de turismo puede ser la pie
dra clave en este movimiento de 
exaltación piscícola.

AMPLIA RUTA HACIA 
ELMAR

Rosario de nombres y de evoca
ciones. Catoira, donde las torres 
levantadas en el sigilo XII por 
don Diego Gelmírez, para hacer 
frente a log sarracenos, se refle-_ 
jian restauradas en la iría. Camba- 
des, el de los buenos mariscos, cu
yo olor se percibe en las mismas 
calles y que tiene unos hombres 
de mirar limpio, corazón abierto

y rostro acostumbrado a auscul
tar cada día y cada minuto, el 
pulso indescifrable dei mar.

En medio de ambos, equidis
tante y distinto, Villagarcía, Nue
va pujante, con las chimeneas 
fabriles junto al azul del Atlán
tico y donde la» gentes cantan 
su» coplas con suave y dulce en
tonación especial.

Sobre la carretera, a cuyos pie» 
se halla el mer, se han co>]ocado 
amplias balconadas. Y el hombre, 
si mira hacia la derecha, obser
va los pueblos escalonados, blan
cos como palomas que se hubie
sen posado un momento pera 
descansar de un vuelo inacaba
ble. Y ya, cerca de Pontevedra, 
Sanjenjo, que tiene al fondo —pa
sada la amplia ría—' el tejón ma
ravilloso de Marín.

Ya Pontevedra. Piñal dé una 
etapa, y culminación de un ca
mino. Aquí nos quedamos, por
que es lógico. Media Galicia an
duvimos buscando el modo y ma
nera de abrir nuevos horizontes 
para nuestro turismo. Y uno pien
sa, volviendo atrás la' vista, que 
todavía Santiago, el de <clerra 
España», continúa, a lomos de su 
blanco caballo, ganando batallas 
j>ara la Patria. Ahora, la del tu
rismo. Y en verdad que a la ho
ra de una justa y decisiva advo
cación, nadie pudo, ni en sue
ños, buscarsc mejor valedor. Pa
ra mi que la empresa, de ante
mano, está ganada.

B. GARCIA JIMENEZ 
(Enviado especial.) 

(Fotos: Rosario Ballester.)
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DEL JUEZ

LOS DOCE EVITIOS «PE’
B EDAD A N

países.
Eün dicho documento la Casu

cha Sociedad inició la venta de
so’a-Bua

los elegantes llaman «estilo» en 
la colocación.

«Spanish champagne»: champán 
español.

EL
como

oi$gen».
Entonoea a la vista de 1® ®*“

su

LÀ SEHTENCIA

DANCKHS

L no ES CHomrAn
EL JEREZ, PARTS INTERESADA EN EL
LA peluca del Juez Danckwerts 

en «Londres POsa por ser 
una de las pelucas judiciales más
cuidada en lo que respecta a sus
rizos, a su limpieza y a eso que

Pues bien, ante la peluca del 
Juez Danckwerts, peluca ya en
cima de donde' loa otros morta-
Ie.s acostumbran a llevar el se m-
brero, el día 29 de noviembre de
este año recientemente pasado,
tres botellas del óhampán espa
ñol «Perelada» aparecían, en fi
le de a uno como en las revis
tas militares, para ser sometidas
a proceso civil, sobre si en In
glaterra era lícito o no que en
sus yerduzcas panzas de vidrio.
impresas en las etiquetas pudie
ra aparecer la denominación de

ASUNTO
DOS años antea í^embre 

de 1968. se había ?^o el 
asunto, no en lo ^ y’’ 8**®" 
pie pleito civil, staí®‘ proce
dimiento penal. Mandan
tes intentaban coloj^ra de 
la ley al espumoso^ 
si fuese un vulgaíi^oor de 
caminos, un malV6rt" ion 
dos, un atracador 4* «e an
tifaz. metralleta y <**7« ho- 
gro de 150 kilómeW ignora. 
El Alto Tribunal de» Bailey, 
que entendió en eDj®', ioljú 
un rotundo «¡No b«~'*» ab* 
solviendo de tamaiS^cion 
al vinillo catalán. ' tribunal
inglés entendió enW^e no 
constituía delito P®1^^9L®* 
que. al lado del n(< áe Pe. 
rilada, figurase en^^oeta 
bien c’aro y junto'P'^'Obras 
«Spanish champagníU*^nlsh 
champagne» se ha ■ ^0 ven-

diendo hasta hace unos días, en
que la sentencia del juez Danck-
werts, saliendo de debajo de su
empolvada peluca, ha dispuesto 
¡« prohibición de consignar en
las etiquetas del espumoso espa
ñol las dos palabrejas que nuc- 

■ ■ - elden hacerlo confundir, para
que no sepa geografía, claro es,

cultivancon los caldos que se 
en la dulce Francia. Prohibición 
que lleva aneja además la tacha
dura o eliminación de todas las 
etiquetas ya pegadas en las bote
llas que se encuentren en los al
macones y que ge ca’cula que as- 
cienden a una» ,60.000.

Conocida la sentencia, que pue^
de aor objeto de apelación, la Ca
sa Pepelada ha hecho pública*

en doce puntos, las razones que, 
a SU' entender, le «asisten para 
conseguir la revocación de la 
sentencia ante un más alto Tri

do. ai como jerez sudiafricano, 
málaga francés, borgoña austra
liano.' etc., comprobó que Ingla- 

habia ¡ratificado eltetra no
bunal y poder seguir usando la 
denoml nación de champán es
pañol sin que por ello ¡nadie se 
llama a engaño ni lo confunda 
con otros champanes que exis
tan o puedan existir en otros

Perelada hace constar que su re
presentante exclusivo en, Ingla- 
terra es la Sociedad Inglesai «The 
Costa Brava Wine Co. Ltd.». Di

productos utilizando
mente la morca «Perelada», sin
ninguna otra oaCIfloaiclón, y al 
constatar que en Inglaterra se 
vendían muchos vinos de distin
tos países hacienda constar en su 
etiqueta el estilo de su contenl-

«Convenio de denominaciones de.

tuación, la Sociedad inglesa, re
presentante del espumoso espe

se decidió a poner en lasñol.
etiquetas «Spanish champagne».
para lo cual no obró por su pro
pia cuenta sino que consultó a 
las Aduanas británicas consul
ta én la cual obtuvo el oportu
no consentimiento en un escrí

literalmente,to que, traducida 
dice así: «Con referencia a 
escrito del 20 de noviembre (de 
1956), he sido designado por los
oficiales de las Aduanas para
informarles que. por lo que so
refiere a las actas de marcas so
bre mercaderías, no hay objeción
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glosa repre^’tjtanle de «1’ 
rdada.'. en I.ondres anio 
unas botellas del chanipán 

de ninguna clase para que la 
expresión «apanish ohampagn'-» 
sea aplicada a un vino proceden
te de España, siempre que la pa
labra «Spanish» tenga el mismo 
tamaño y se halle muy próxima 
a Ila palabra «Chm-pagne».» La 
Casa española resalta a conti
nuación cómo nunca se ha lo
grado protección en Inglaterra 
en los casos del jerez (Jerez sud
africano, Jerez australiano), 
málaga (málaga francés), Ta
rragona, etc.

Se pregunta igualmente que si 
es ilegal en Inglaterra usar las
KL ESPAÑOL.—Pág, 4

palabra^ «Spanish Bourgogne» y 
«Spanish Sauternes» para los vi
nos españoles embotellados en 
Inglaterra ¿por qué no lo es 
«Danish Champagne»? Además 
de las anteriores consideraciones 
sobre vinos, existen las de otros 
artículos cuya® denominaciones 
de origen se han generalizado 
tales como agua de Colonia, azul 
de Prusia, blanco de España, 
Chevioti Gales, quesos de Holan
da, Jamón de York, Astrakán, 
Kashemir y otras muchas.

Después de referirse a la sen
tencia absolutoria pronunciada 
por el Tribunal de Old Bailey 
en diciembre de 1958, Perelada, 
a través de su representante en 
Gran Bretaña, entiende que la 
palabra «champagne» eS ya una 

palabra genérica que describe un 
vino de primera calidad obteni
do por fermentación natural, y 
conto tal se tendría que usar in
dicando ísu procedencia. Opina, 
desde luego, que las denomina
ciones de origen deben ser res
petadas en lodo el mundo «por
que así interesa a nuestra Pa
tria, productora de muchos ar
tículos típicos de una región. 
Pero ai los nombres geográficos 
españoles son utilizados por los 
productores de otros países, no 
¡hay razón para que el champán 
sea una excepción».

El

AUSENCIA DE LE&ÍS- 
LACIOlf INGLESA PRO

TECTORA
verdadero fondo diet asan-
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to está en Jft ausencia de una 
Igl si ación inglesa! equitativa y 
protectora en la materia. Dicho 
con otras palabras, Inglaterra se 
ha negado siempre a firmar o 
ratificar los Convenios Interna
cionales que Imponían el respeto 
a las denominaciones de origen. 

Bl Acuerdo de Madrid de 1881, 
firmado por España pero no por 
Inglaterra, establecía que no se 
podría vender en España vino 
alguno, ni siquiera producido en 
vifiaa españolas, con denomina- 
ción similar a la de algún pro
ducto extranjero de tipo pareci
do. Este precepto, que se ha ob
servado fielmente por España, 
no ha' regido para Inglaterra, 
desde luego que poprque no se 
había adherido al Acuerdo, peno 
constituyendo un evidente acto 

de unUatera'lIdaid voluntaria, en 
perjuicio de intereses legítimos 
de terceros. , *Unicamente Inglaterra ha te
nido una excepción : el Tratado 
de Methue, em virtud del cual 
han encontrado protección en 
las Islas lo® vinos de Oporto.

Como puede verse, toda la 
cuestión del judicial asunto es
triba en que Has casas de In 
Champagne francesa temen ver
se perludicadas en sus ventas si 
los consumidores confunden, la 
denominación de unas marcas y 
otras. Se reconoce así, de ante
mano, la Indudable calidad del 
producto español, que puede 
competir y aventajar en ella a 
los tradicionales espumosos fran
ceses.

Esto, que a primera vista pue-

bií-.n inter.‘sado en el pie» 
to, ya qiK" inílireetainente 
le puede beneficiar o perju

dicar la sentencia

de parecer un simple asunto co
mercial entre firmas represen- 
tantea tiene más importancia 
en lo que a les vinos españoles 
Se refiere,, concretamente ni Je
rea. Bien es sabido que el «.she
rry» es la versión inglesa de 
nuestro jerez. Un breve análisis 
etimológico de la palabra nos 
confirma inmediatamente todo 
su origen auténticamente espa
ñol, y debe ser, por tanto, consi
derada como una denominación 
de origen geogrófico plena y ab
soluta, en vez- de un apelativo 
genérico.

Aún hay más. Eli Consejo para
Pá<. 35.—EL ESPAÑOL
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Fm F rancia se puede observar 'en la puerta de algunos esta
blecimientos las repenaisiones del pleito

Control de las ExportaicfonoB
Caldos Jerezano», por acuer- 
hiapano-inglés-í’rancés, se le 

conoce en Inglaterra por «Con
sejo para la Denominación 
Jerez-Xeres-Sherry».

Entonces la cuestión se plan
tea en los siguientes términos 
Supuesto equitativo el fallo ju
dicial en el caso del champán 

lógicoPerelada, es totalmente
que se otorgue Idéntixja protec
ción ai Jerez español y que se 
borren de las etiquetas de aque
llos vinos procedentes de Austra
lia, de Africa del Sur, de CSilpre
o de otros puntee de la Oonmon
wealth el calificativo de «Sherry» 
ya que, por antonomasia, el «She
rry» es ni más ni menos que el
jerez español.

Dado, pues, que Inglaterra no 
parece dispuesta a adherirse al 
Convenio de Madrid de 1891, la
solución más lógica-vierta nego
ciar un Tratado parecido al de
los vinos de Oporto con respecto
ai «Sherry» o Jerez español.

El día que ee hizo pública la 
sentencia, una verdadera 
lancha de periodistas o informa
dores hizo acto de presencia en 
los localas de ía Compañía ingle
sa representante del «Perelada» 
español.

Alli estaban log directores de 
la misma ofreciendo espumosas 
copas a los visitantes. Copas sa
lidas de botellas que ya presen
taban en eus etiquetas un upa- 

, ¡ co papel que anulaba el término 
^ ; judicialmente proscrito. No había, 
i'^MS como observaron los informado 

res, ni ánimos abatidos ni caras 
compungidas. Era como si ei es
píritu del pequeño pueblo cata
lán se hubiera insuflado doble
mente en la persona de los re
presentantes británicos,, indu- 
ciéndoles con buen humor a no 
abandonar en una lucha de una 
pequeño localidad española con
tra toda una extensa reglón 
francesa, de tanta tradición en 
la espeoIaHdad como es la Cham
pagne.

Cuando se conoció el fallo, 
mistar W. Grylls, uno de los di
rectores de lo Compañía impor
tadora, declaraba:

Claramente» se puede advertir en la botella de «Perelada» las 
palabras «Spanish champagne».

—Nq hay que perder ei optl- 
misma Pensamos que nos adiste 
la razón al utilizar los términos 
«champán español» corno frase 
descriptiva del vino que contle- 
ne la botella. Ahora tenemos que 
recoger el consejo de nuestros 
abogados, y si es favorable a la 
apelación, como así lo oreo, se- 
gulremoe hasta el final.

En las actuaciones |udiolales 
estuvieron presentes, como es 
lógico los directores de la Em- 
presa española señores don Ar- 
turo Suqué, don Modesto Do* 
mingnez y don* Andréa Wlu

—Nuestra impresión es optl- 
mista, pues creemos que los ar- 

■ aportado» son de jus-
i tlcla— decía el señor Wlu al con- 
! duirso la vista--. Si la senten

cia no fuera do acuerdo con los 
Intereses españoles, y confiamos 
firmemente en que sean respeta
dos, agoferiamoa todas las ms- 
tanoiaa hasta obtener un fallo 
favor^le. No ea en realidad, el 
vino de nuestra pequeña comar
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terminológico se refiere, 
compara con lo ocurrido 
rolada».

las do#

ca el que pide Justicia, sino, In- 
directamente, todo ei champán 
español, pues reconocer el derecho 
de Perelada es adn|'ír Igualmen
te «1 de todos los vinos espumo
sos de España.

Que el proceso, tanto en la vía 
penal como en l'a vía civil, ha 
despertado Interés en Gran Bre
taña, no sólo en el terreno co
mercial, sino en el jurídico, lo 
demuestran dos hechos.

El primero, «1 gran eco que 
ael mismo se ha hecho la Pren
sa británica. En términos getie- 
ralea los periódicos londinenses 
han (reaccionado en el sentido de 
que el fallo dej Tribunal altera
ba la» costumbres del país, así 
como la tradición seguida por 
otro# Tribunales ingleses en los 
últimos años. Loa Órganos infor
mativos se han manifestado, des
de lueog, favorables al’reconoci
miento! y respeto de las denomi
naciones de origen, aunque na
die Se ha referido al caso del 
«®ierry»-«JePB®i> que ante» ana- 
1 Izamos.

El segundo hecho os el rom
pimiento de là tradición en el 
momento de ser dictada la sen
tencia por el juez Danckwerts 
I>e acuerdo con eí procedimiento 
inglés, después de intervenir la 
parte demandante y la defensa, 
el juez cierra Ias actuaciones, y 
es usual que en ci mismo mo-

mentó el magistrado dicte sen
tencia airgumentando en público 
las razones que le asisten para 
dio, Pero en este proceso, ante 
el asombro de los asistentes, el 
Juez Se limitó a manifestar:

—Quiero poner en orden mis 
apuntes.

Se despejó la Sala y la senten
cia tuvo lugar el día 16 de di
ciembre!. Desde la terminación 
del proceso hasta el pronuncia
miento del fallo habían transcu
rrido 'diez días. Diez días, se co
noce, para poner en 'orden los 
apuzitea para consultar, se su
pone con «la propia conciencia.

En resumen, esta es la situar 
ción del proceso inglés contra el 
champán español. De momento, 
el «Perelada» no puede expresar 
públlcemente que es champán, 
sino que ha do declarar que es 
vino espumoso, lo que, por otra 
parte, no es mentira, mucho más 
cuando el diccionaro español de- 
fin» al champaña como «vino 
blanco espumoso».

Respecto al jerez éste, de mo
mento también, se encuentra in
defenso en lo qua a apelativo

Naturalmente una de 
situaciones es injusta. Esto hall 
de rooonocerlo no sólo, la sesera 
del juez Danckwerts, recubierta 
por acicalada peluca sino todos 
las seseras jurídicas do la Oran 
Bretaña cubiertas 0 no por más 
o menos cuidados ramilletes de
palos antañones.

Bn definitiva, estamos en el 
segundo capitulo de esta histo
ria -vinícola, quie no quedará ni 
finalizará aqui Entre otra# co
sas porque las partes interesa
das proourwrán defender lo que 
ello» orean equitativo, y porque 
además, si por nuestras institu
ciones defensoiras de los intere
ses españoles en él extranjerc. s® 
sobpirueba Armement® la existen
cia de una arbitrariedad, esta
mos seguros que se pondrán los 
naedios oportunas para subsa
naría.

Adquiera todos los- sábados

Pá#. 37.—EL ESPAÑUI4
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EL BARCO FANTASMA
NOVELA - Por Domingo MANFREDI CANO

1
• IO sabes ya?

—Cton ¡puntos y comas.
—¿Podemos ¡dar los nombres y circunstancias, 

o hay que d^lmularloa?
—No lo creo necesario. El asunto ha sido co

mentado en la Prensa y los culpables están ya 
condenados. En realidad, no tratamos de ningún 
secreto.

—Pues ¡empieza a dictar el informe.
EL ESPAÑOL.—Pir ^

—bEI 16 de abril de ldS<, la Kredletbank de 
Amberes recibió una petición de.apertura de cré
dito scdicitada por el Banco Nacional Ultramarino 
lisboeta, por cuenta del Gobierno General “de la 
India portuguesa en Goa...»

—^Perdona... ¿No habría una película en ®8te 
informe? Necesitamos dinero

—La hay, de primera categoría.
—Sigue...
—«El crédito se elevaba a 685.000 dólares U.SJl., 

y debía ser abierto a nombre de la firma Hantra,
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de Amberes. Estaba destinado a cubrir la ex
ipedición de 3.000 toneladas de arroz (2.000 tonela
das de arroz italiano y 3-000 toneladas de arroz 
birmano) con destino al puerto de Mormugao...»

—(¿Pumas?
—Oradas.
—¿Cuál «s tu opinión sobre este asunto? No te 

hagas el misterioso y dime algo interesante.
—No seas curiosa y sigue escribiendo. Al Jefe 

le corre prisa el informe,
—Dichoso Jefe... Anda, sigue dictando.
—«Bn la petición de crédito se señalaba como 

fecha límite de validez la del 12 de junio de 1954, 
y se precisaba que los documentos imprescindi
bles Iban ya de camino. Estos documentos eran: 
los conocimientos, la factura comercial. la factura 
consular y la póliza del seguro.»

—¿Y era verdad?
—Ño te adelantes. Sabes que siempre fallas 

cuando haces de adivina. Escribe... «El día 16 de 
abril de 1954, la casa Kredietbank comunicó esta 
apertura de crédito a la firma Hantra.»

—Acaba el primer rollo de película, ¿no?
—En efecto. Y comienza el segundo rollo.
—A saber...
—«El día 19 de mayo, la casa Hantra proporcio

na las primeras noticias concretas: los documen
tos citados serían presentados en la Kredietbank 
por la Modern Industries Ltd.», de Colombo, y el 
crédito debería ser aplicado eu lu siguiente for
ma: a) 8.290 dólares U. S. A., pagaderos a la firma 
Ouishoom y Landau, compañía de seguros de Am
beres; b) 600,860 dólares U. S. A. para ser tras
feridos a la Banca Report de Lúgano. Suiza, a 
nombre de Kaufman Georges, y c) 6.850 dólares 
U. S A. retenidos en la propia Banca Krediet
bank, a disposición de la casa Hantra.»

—I^r favor, dime ei final, que me muero Por 
saberlo.

—Galla y escribe.
—Verdugo...
—Anda... «Dos días más tarde, es decir el 21 de 

*nayo, el señor Verbruggen, apoderado de la Kre- 
dietbank. recibió en mano áma carta confirmando 
las anteriores disposiciones, que 1e fue entregado 
por un cierto señor Hornung, con residencia en 
Basilea (Suiza), quien, ai mismo tiempo, le hacía 
entrega de la factura comercial relativa a la ope
ración. Al día siguiente...» Perdona que sea rei
terativo, pero cuida bien las fechas, que son la 
clave de todo el misterio...

—^Bstá bien.
—Sin juegos, que es grave... «Al día siguiente, 

es decir, el día 22 de mayo, un desconocido se pre
senta en la Kredietbank y entrega la factura 
coinsular, formulada por el Consulado portugués 
en Amberes, así como el conocimiento de embar
que que probaba haberse realizado el cargamento 
el día 13 de mayo, a bordo del «Trianón», buque 
de la Compañía noruego Wilhelsen, representada 
en Amberes por una empresa marítima...»

—¿Cuál?
—No consta. Es un fallo. Te ruego que pongas 

mucha atención de ahora en adelante, porque 
cosa sé complica.

—¿Es muy largo el informe?
—Bastante.
—'¿Acabaremos tarde?
—Temo que sí.
—¿Me llevarás a cenar?
—Desde luego.
—Adelante, pues, negrero.
—«El 15 de mayo, un cierto señor Hayers. de 

Ia firma Márinex de Amberes, había visitado a 
los aseguradores para conocer las condiciones de 
la póliza, que en 21 de mayo fue trasmitida a la 
Kredietbank por la Outshoorn y Landau. Esto 
quiere decir, que el día 22 de mayo, la Krédiet- 
bank tenía en su poder todos los documentos: 
conocimientos, factura comercial, factura consu- 
l®tr y póliza.» ¿Lo ves claro?

—Greo que sL
—Sigamos entonoea «Todos estos documentos 

fueron remitidos por avión a Goa, mientras que 
cumpliendo las órdenes de la casa Hantra, eran 
trasferidos a Lúgano los 669.860 dólares U. S. A. 
Tres días despui el 25 de mayo, Georges Kauf
man, con residencia en Milán, retira en efectivo 
de la Banca Report de Lúgano la equivalencia 
suiza de 366.859 dólares U. S. A., o sea, L571.074 
francos suizos, y ordena que el resto, o sea, 303.000 
dólares U, S. A sean trasferidos a la Banca Hof

man de Zurich, para su abono ^n la cuenta de un 
señor Hirsch.»

—Vaya lío...
—Pues todavía n© es nada, cariño. Lo bueno 

viene más tarde.
—^Menudo crucigrama.
—Ya lo verás. Y ahora no me detraigas. Sigue 

escribiendo: «El mismo día 25 de mayo, la ¿anca 
Hofman invitó a una firma especializada de Zu
rich a entregar a un Indlviuo que se daría a co
nocer presentando un billete de Banco italiano de 
mil liras (número 6-85-18.364), como contraseña, 
cuatro cajas conteniendo 16 barras de oro. Presen
tado el desconocido, identificado mediante el bi
llete, se llevó las cajas. Hasta este momento todo 
parecía normal.»

—¿Alguna nube?
—Y negra.
—Estoy en ascuas, hijo. Acaba de una vez.
—'Paciencia^ que esto es muy complicado. «El 

día 26 de mayo la Kredietbank recibió del Banco 
Nacional Ultramarino de Goa un telegrama pi
diendo le fuera precisad© el nombre y la fecha 
aproximada de llegada del barco que it^ rumbo a 
Mormugao.»

—La cosa parece sencilla. Con telegrafiarle dán
dole los datos, estaban cumplidos,

—Sí, sí... «La Kredietbank sólo pudo averiguar 
el nombre del bare© cuatr© día» después, porque 
uno de ello» era domingo, y una vez que lo tuvo 
averiguado se puso en contact© con el represen
tante en Amberes de la Compañía noruega ar
madora. La contestación que se recibió no pudo 
ser más alarmante, porque el «Trianón» n© tras
portaba ningún cargamento de arroz, ni hacía es
cala en Mormugao. Se pidió confirmación a Oslo. 
Osi© confirmó la noticia. Urgentemente se tele- 
tgrafló a Lúgano ordenando el bloqueo de los 
669 000 dólares, pero...»

—El dinero había volado, la víspera.
—Exactamente. Se ve que te vas enterando de 

todo...
—Gracias por el cumplido. ¿Y qué pasó luego?
—El final del informe, hija... «La Kredietbank 

puso el asunto en conocimient© de las autoridades 
judiciales belgas, y la Policía Inició en seguida 
su trabajo, encaminad© a desmontar rueda por 
rueda y resorte por resorte el aparat© que' había 
dado a una estafa sensacional la apariencia de 
una operación comercial perfecta.»

n
—¿Me invitas a cenar?
—Con mil amores. Necesito un poco de aire 

fresco. Esta oficina e» de lo más inhóspito que 
he conocido. De no ser por tu compañía, jamás 
hubiera prosperado la Agencia.

—Estás muy galante esta semana.
—Mi galantería sube o baja al ritmo de tu ale

gría. Cuando estás contenta me gustas «1 doble 
que cuando estás triste...

—Pues esta noche voy a estar hecha tinas cas
tañuelas. Quiero verte feliz» Quizá así consiga que 
un día lo seas tanto que acabes por casarte con
migo. ¿Has olvidado que estamos prometidos des
de hace tres años?

—¿Cómo voy a olvldarlo, preciosa? Es qu§ ci 
trabajo me consume lodos los minutos de mi vida. 
En cuanto acabemos con este asunto, casamiento 
tenemos. Te lo prometo.

—Está bien. Prefiero creerte a discutir,
—Por eso, porque la gente prefiere creer las co

sas a discutirías, fue posible la estafa...
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—JAh, caramba! ¿Te empeñas en amenizarme 
la comida con historias policíacas?

—-Creí que te interesaría saber cómo trabajó la 
POlicia en el asunto del «Trianón».

—Si no ea muy largo...““JÍO...
—Adelante, pues, hijo mío,.. ¿No me dirás tam- 

blén loe nombres de loa policías que trabajaron?
-^Jio, porque serian muy difíciles de pronunciar. 

Imaginate que trabajaron en cadena los Policías de 
Bélgica, Buiza. Francia y Ceilán'

—¡Madre mia!
—Futura suegra mia, por cierto. 
—Tonto.
—¿ Empezamos por los belgas?
—Bueno.
—'Te lo contaré en estilo telegráfico. Es tan inte

resante todo que no puedes perder ni una palabra 
dé cuanto te diga, porque si te distraes no te ente
ras de la trama. En Bélgica se averiguó que el 
llamado Meyers, de la firma Marin ex, de Amberes, 
3ue el día 15 de mayo habla visitado a los asegura- 

ores de la mercancía, había sido también quien a 
principios da abril había iniciado la» primeras ges
tiones cerca de la Krediebank para averiguar si 
estarían dispuestos a financiar una operación de 
tránsito entre la India portuguesa y la firma Han- 
tra, dé Basilea. De la investigación realizada sobre 
su» actividades se hallaron notas manuscritas sobre 
al asunto y se concretó la correspondencia sosteni
da entre las dos oficinas, Marinex y Hantra.

—¿Detendrían a Mayers en seguida^ como es na
tural?

—Desde luego, pero se negó en redondo. Dijo que 
su única intervención había estado én poner sus 
oricinas a disposición de Hornung, gerente de la 
Hantra.

—¿T era verdad?
—Media verdad, porque además de prestarle la 

cOetna le prestó la colaboración para planear la 
estaba. En las oficina» de Mayers se reunieron a 
partir del día 31 de mayo Hornung y tres indi
viduos que le habían acompañado, dos de ellos 
hablando francés y uno inglés. Desde la misma ofi
cina >0 habían sostenido numerosas conferencias 
t^efónicae con París. Lugano, Londres, Basilea y 
Badén. Ias celebrada» con París, con un tal Unis- 
s^, fueron Objeto de atención muy particular... 

—¡Qué listos!
—Sin broma», guapa^ que esto .es muy serio. 

Que sepas que la Policía belga aclaró en seguida 
que el conocimiento y la factura consular eran 
totá&nente falsos, habilis imam ente hecho todo, se
llos'y. firmas Ihcluidos, por algún gran artista de 
las falsificaciones.

—¿ Por qué no me sacas a bailar?
—Pero si no he terminado de contarte...
—Mañana, cariño. Déjame ahora de líos y com

plicaciones.
—Corno quieras, pero nunca serás un buen der 

teetive.
—Con que lo seas tú.
—Anda, vamos a bailar... 

ni - 
—¿Qué tal desde anoche?
—Me duele la cabeza.
—Y a mí
—¿Lista para trabajar?
—No me queda otro remedio.
—Pues adelante. Voy a dictarte el informe so

bre la actuación de la Policía suiza. No creo qüe 
la Agencia se queje luego de falta de informa
ción...

—¿Muy largo?
—No... Pero es cuestión de que atiendas bién 

si quieres enterarte y que se enteren los demás 
que nos lean. Hornung, administrador único de la 
firma Hantra en Basilea, se suicidó en la. noche 
del 7 al 8 de junio, apenas supo que la Policía le 
buscaba. Dejó escrita una declaración según la 
cual él se había limitado a servir de agente en 
Suiza de la Moderna Industries Ltd., de Colombo; 
el 19 de mayo habla tenido una entrevista en Pa
rís con el representante de esta firma, Savundra- 
nayagan. quien le entregó poderes notariales para 
que representara su firma; ei día 20 de mayo, en 
compañía de Charles Dade. adjunto me Savundra, 
regresó a Basilea, se inscribió lega’mente en el 
registro de comercio y envió su documento de 
identificación comercial a la Kredietbank, de Am
beres.

EL EBI AÑOU—PAx. 4»

de Burdeos, fue detenido Mniszek el día 18

—Qué lío, Señor.
—Más lío viene ahora. ¿Te acuerda» de que en

tre las disposiciones transmitidas » la KrédieV 
bank estaba* 
Kaufman en

la de que el saldo no cobrado por 
Lugano, o sea 303.000 dólares, debían 
cuenta que en Zurich tenía un talgirarse a la 

Klotz?
—Sí.
—Pues esé Klotz, s^ún la declaración póstuma 

de Hornung, llevó a éste y a Dade en avión de tu
rismo a Amberes el día 21 de mayo. Cuando la Po* 
licía le interrogó, confesó que a primeros dé mayo 
había sido requerido por el tal 'Kaufman para 
que le ayudara en su propósito de obtener oro. 
Fueron presentados en Lugano por el Dr, Bera, 
consejero de la Banca Export. El 24 de mayo se 
compró el oro en Zurich...

—Pero el oro se compra y venda libremente en 
Suiza.

—Ya lo sé y lo sabe la Policía. Klotz æ empeñó 
en que ahí había acabado su colaboración y que 
no sabía absolutamente nada del asunto de Am^ 
beres.

—Buen pillo.
-»Más pillo resultó el tal Kaufman que no se 

llamaba* así, sino Geissmann Fernano, suizo, con 
domicilio en París.

—¿Utilizaba nombre falso por lo visto?
—¡Qué perspicacia la tuya!
—Sin tomarme la cabellera, ¡ehf
—Perdona. Efectivamente, utilizó nombre y do

cumentación falsos en todo este asunto^ pero, en 
contra de lo que parecería lógico, æ presentó vo- 
luntariamente ante el juez de instrucción en Lu
gano. Según confesó, él habla conocido en París 
a dos yugoslavos, Mlljuaz y Sorsz, quienes le pi
dieron que se trasladara a Lugano, con documen
tación falsa, para cobrar una importante canti
dad. En Lugano, y por conducto de un tal Bera, 
de la Banca Report, se hizo con documentos de 
identidad falsos, a nombre de Kaufman Georges, 
y por ese mismo conducto entró en relaciones con 
Klotz, con quien se traslaidó a Zurich el día 25 de 
mayo, sin que, según él, interviniera en la com
pra del oro,, operación reservada, a Klotz y Béra.

—Pobre palomo.
—¿Palomo? Aguilucho... Declaró, por fin, que 

en París entregó el 20 de mayo a Sorsz 1160.000 
francos suizos parte del dinero recibido en Luga
no. El «tía antea es decir, el día 25 de mayo, ha
bía entregado el saldo, 410.000 francos suizos, cum
pliendo instrucciones de Miljusz, a un abogado de 
Olten llamado Horn. Luego se averiguaría que es
ta entrevista había tenido lugar en él domicilio 
de Horn, pero no con él, sino con alguien que su
plantó su personalidad.

—¿Y cómo se averiguó esto?
—A golpe de astucia hija, a golpe 

Horn no estaba én su casa el día 25
de astucia, 
de mayo y,

por lo tanto, no pudo entrevistarse con Geissman. 
Sin embargo, un tal Mniszek, de París, de quien 
Horn era abogado y representante, y que se alojar

ba én su casa cuando Iba a Olton, sí estuvo en «í^ 
casa aquel dia^ y fue él, sin duda*, quien recibió la 
visita de Geissman y recogió el dinero de manos 
de éste. En dos ocasiones diferentes, inmediatas 
al 25 de mayo y posteriores, Mniszek entregó di
nero a Horn, por un total de 110.000 francos sui
zos, para que fueran ingresados en la cuenta de 
aquél.

—Me parece que iremos a parar en que ese 
Mniszék ea el «alma mater» del asunto.

—Por lo pronto, la Policía belga aclaró en Am
beres que la mayoría de loa negocios tratados por 
la firma Marinex se hacían por cuenta de la 
Tevrex de París o en colaboración con ella. E»ta 
firma parisiense pertenecía! a Mniszek, pues él fir
maba la correispondencia, como firmaba a'g^nas 
de las cartas que llegaban procedentes de la Uan- 
tr», de Basilea^ dirigidas a la Marinex, Tambien 
se averiguó que iba eon frecuencia a Ambers, 
una o dos veces al mes, y se alojaba en cosa de 
Maye». Sin duda ninguno quedó concretado que 
el 20 de mayo había estado én Amberes, aslsUen- 
do o todas la» reuniones y conferencias celebra
da* durante ese día y los dos siguientes en ia 
sede de la Marinex.

—¿Por qué no lo dejamos, querido?
—¿Estás cansada?
—Me duele la cabeza.
—¿Bajamos o tomar una cerveza?
—Sí. uoraue tengo hambre.
—Eso quiere decir que con la cerveza tomarás

^^VS]^llatoÍ ¡Qué deducciones! No me extraña
ría nada que te hicieran director dô la Agencia.

—No es mala idea.

IV
—¿Te gustaría ir a Paris?
—¿En viaje de novia?—No, con la imaginación. Es que tenemos que 

poner en limpio los datos sobre la Investigación 
de la Policía en Franela.

Zí^gl^te,^ pero no hay más remedio, nya. 
Para eso nos paga la Agenciad De manera q 
manos a la obra. ¿Te lo
lo cuento y tú lo das forma luego, más despacio.

—-Cuéntamelo, pichón. rínioma—En el servicio no me des bromas, paloma. 
Y attende, que la cosa es ahora más oscura de 
entender que nunca. La PoUcía la 
su cargo las siguientes icones ^ %^'?®fLJ£ 
personalidad de Mniszek. Sorsz y MUJum. deter
minar las actividades de la
trar la pisto del cingalés, que par^a «J P*}J^Pg 
promotor del asunto, y buscar en Francia los ^ 
kilos de oro Introducidos con fraude.
Investigaciones se invirtieron los días 3 de jun 
al 17 de julio, ambos inclusive.

—¿Con resultado positivo? mrArumac, —Totalmente. En el aeródromo de Mérignac, 

cerca de Burdeos, fue aeteniao miuBz©H. vi »«» *« 
de junio. Y el 6 de julio fue detenido Bera 
cuando bajaba del avión que le Uevaba des
de Lugano. Finalmente, el 14 de agosto de 
1954, los servicios de la Policía financière 
cesa detuvieron a Sorsz en Parto. Como VM, el 
mecanismo de coordinación del sCiViclo por 
Interpol no pudo funcionar mejor.

—Detenidos esos sujetos, ¿nos queda mucho,

—Un par de días de trabajo. Ten en cuento 
que tenemos que dibujar un mapa y todo...

—Sigue, pues, verdugo.
—No hay más remedio, porque de esto come

mos. Nos queda recoger el trabajo que realizo 
la Policía en CeUán y en Goa, Que^ondea^todo 
el trabajo policial en este asunto. D^e el 23^ 
junio hasta el 13 de septiembre, la Policía de 
lombo y de Goa se dedicaron a investigar ía 
pecto'de la personalidad del tal Savundra, redao- 
tando cuatro notas informativo »i?rJ»<SSgS? 
pora la Oficina Internacional de Policía, Crlminm.

—Será muy sugestiva la historia de un su
jeto así.

—Casi una novela. Aquí están loa^tos, ^e 
son muy Instructivos. So educó en un 
gio, fue oficial en el Ejército de su país, trab^ 
con diversas firmas comerciales cuando se uc^ 
ció, inició sus actividades al margen de la 1^ 
comprando con la colabor^lón de funrion^œ 
venales materiales excedentes a Majísimojpremo^ 
con lo que obtuvo sus primeros Jn^oa coMid^ 
rabies. Lanzado al mundo de la fantasy ^’^n^ü 
nas empresas, en las que él y w familto y 
amigo lo eran iodo. En noviembre de 1950 intentó 
un golpe que pudo ser maglspal y 5V®>,^VS^<^ 
ba ya la perfección del asunto actual ^ÍJ52ÍSÍ 
fantasma. Se propuso nada menos que propor
cionar lubricantes a la China Popular.

—¿Hay datos sobre esa operación?
—Los que quiera. Complicó en el asu^ a^ 

Eastern Bank? de Colombo, y al 
Belga, que abrió un crédite deU. S. A? en Hong-Kong a favor de Savundm^e 
entonces dirigía una de sus
la Eastern Entreprises^ su vez la S^ca de ^ 
lombo abriría un crotte ^ 8^.200 <^JM 
U. S. A. en favor de la Indo-Brltlsh in^s 
tries Ltd., de BasUea, en<»rgada del en^del 
terial por vía marítima. La Banca se negó a esto 
operación, sospechando de él. ^ro no se amjl^. 
Un Banco suizo le prestó ®00.000^rupla^ y lue^ 
se supo que Savundra le había hecho ot^eto de 
una estafa maglstralmente planeada.

__Hasta que le cazaron.
—Ya lo sabes. El 12 de junio de 1954 fue de

tenido en Londres, y luego conseg^to la extea- 
dlción, trasladado a Bélgica y condenaste' POï {® 
del barco fantasma. Por cierto, ¿no te 
titulo para una pellcula: «Savundra y el barco 
fantasma 7»
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—No está mal. Pero si nos pagan lo que siem
pre...

—Ahora será distinto. Hemos aprendido mucho, 
cariño.

—Bueno, vamos a terminar, que mañana sera 
otro día. Tenemos mucho que hacer. Toma nota 
de lo importante ahora...

— ¿Es muy largo?
—Bastante.
— ¿No podrías dejarlo para después?
—Si te empeñas.
—Por favor...

—Puee dejado. En realidad también yo necesito 
descansar de este lío, porque lo que nos queda es 
nada menos que un informe referente a los pun
tos principales de todo el asunto dei barco fan
tasma para que los de arriba lo vean claro y se 
eviten el trabajo de entenderlo por sí mismos.

—Los de arriba, los de arriba... Hablas como un 
rebelde. _ ___  

—Necesito casarme, ¿sabes? Para casarme 
preciso un sueldo decente, para ganar ese sueldo 
tengo que hacer méritos... Pero veo a otros que 
no hacen mérito alguno y sin embargo ganan 
sueldos espléndidos.''

_Decías antes que necesitas casarte; ¿con 
quién?

—Contigo, paloma..
_Si fueras valiente pondríamos una Agencia 

por nuestra cuenta. Esto es fácil, lo entendemos 
muy bien, podríamos ganar mucho dinero...

_¿y con qué empezamos, con veinte duros? 
_ Si, es verdad, me había olvidado de que ape

nas tenías ayer para pagar la merienda.
—Pero te tengo a ti, tesoro.
—Anda, anda... Déjate de juegos. Y no toques...

V
—Mira, preciosa, esto último voy a dictártelo 

Uteralmtente Hasta labora no hemos hecho más 
que contar la historia, pero lo que puede valerme 
una felicitación y uní ascenso es el infonne final. 
Por el amor de Dios, pon cuidado al hacer tus 
g araba titos taquigráficos, y ocúpate luego, al tra
ducirlo, de no poner ninguna falta de ortografía.

—¡Qué gracioso! Porque una vez se me escapo 
una be de burro crees que cada día van a esca- 
párseme lías bes, las uves y las haches...

—Anida paloma. Coge el cuadernito y escribe. 
Arriba, a manera de .título: «Características de 
esta operación delictiva!». Y debajo, con cuidado 
de separar bien los párrafos en que yo te señale 
punto y aparte, ve escribiendo... ¿Lista?

—Adelante
—De acuerdo... «Este hecho delic'ivo presenta 

como circunstancias caract3rísticas las si^éntes: 
la osadía de la empresa, el tecnicismo de su reali
zación, la cohesión del equipo y la celeridad ex
traordinaria de la ejecución...» ¿Qué te parece?

—^Magnifico, hijo; eres Cicerón
—Pues adelante: «La osadía de la empresa pue

de resumirse en ctfras: de un lado, cinco mil to- 
neladas de arroz, que resultaron de aire; de otro, 
un crédito efectivo de 685 000 dólares U. S. A. El • 
tecnicismo de la operación apínas necesita ser ex
plicado. Es preciso ser genial para confeccionar 
de la cruz a la raya documentos tan delicados 
como un conocimiento de embarque, una factura 
comercial y una factura consular; luego, hacer qua 
estos documentos sean laceptados por banqueros 
experimentados y funcionarios de un puerto como 
el de Amberes, tan acostumbrados a transacciones 
de gran volumen; ,por encima de todo, mantenar 
la cohesión del equipo, con precisión matemática 
en la intervanción de todos y cada uno de sus 
elementos...»

—Perdona que te interrumpa ¿No hubo tam
bién mucho de suerte?

—'Desde luego, porque paxeca prácticamente men
tira que, a ¡jesar de las fronteras, pese a los cien 
detalles imponderables que pu ? den retrasar aquí 
una hora, allí un día, en otra parte diez minutos 
la entrega de un documento o la llegada a la 
Banca del taxi cuando ya están las ventanillas 
cerradas... Fueron muchas operaciones simultáneas 
en capitales muy distantes entre sí. y todo se llevó 
a ca^ como una maniobra táctica milimetrada. 
Fijate que la KredJefbank recibió el telegrama 
qu3 levantó la liebre el día 26. Si llega a reci- 
W® el día 28, por ejemplo, todos los estafadores 
habrían desaparecido por completo. Claro que si 

recibe el día 24 la operación se hubiera hun- 
Su& ówS” **** “*• * *" 

—Por eso tú tienes tanta

—Oradas y torna el lápiz. Vamos con el aspecto 
bancario del golpe. Ya hemos hablado muchas 
veces de que la Interpol ha comprobado con fre
cuencia que los Bancos más sólidos y más hono
rables están siempre en peligro de patinazo, espe- 
cialments en materia de cheques para viajeros. 
Por otra parte, con dolorosa reincidencia, los Ban
cos prefieren arreglar sus equivocaciones sin la 
intervención da la Policía. Les cuesta caro, porque 
en este caso habrás visto que ni el dinero ni el 
oro se recuperaron sino en proporciones minianas. 
Además, la Policía sabe que los Bancos en los 
grandes puertos mundiales negocian algunos asun
tos que requieren una gran celeridad, incompa
tible con un sistema riguroso de comprobaciones. 
El asunto 021 barco fantasma se realizó en sólo 
cuatro días hábiles. La Banca se dejó ganar por 
su confianza en las reglas del juego, porque así 
como el hampa...

—Por Dios, que papá trabaja en un Banca 
—Perdona, chica; iba a hacer una metáfora.
—Pues guárdiate las metáforas, gracioso. Y, por 

favor, date prisa en acabar este embrolla que 
tengo que llamar por teléfono a la peluquería.

—Bien, hija, bien. Anda, que vamos a acabar 
en seguida. Mientras tú vas a la peluquería yo 
tendré tiempo de pasarme un fin de semana en 
Guadalajara.

—Qué gracioso...
—Anda, escribe y no te enfades... «El aspecto 

policial de cate asunto se refleja en el dato de 
que aunque la Policía no intervino hasta que se 
dio la voz de alarma por la Banca, con lo que 
toda acción preventiva está descorda, sin em- 
bargo todos los componentes de la banda estaban 
detenidos a principios de agosto, y cinco de ellos 
lo estaban ya el 5 de julio. Por otra porte, la 
cohesión entre las Policias de todos los países que 
intervinieron fue perfecta»

—Pero, querido, ¿esto no se acaba nunca?
—Ya se ha acabado. Lo que quedo por hacer te 

haré yo solo. Nadie entenderte este galimatías sin 
tener un croquis a te vista.

—¿Y le pagarán mucho?
—No lo sé, querida Esta gents tiene la idea da 

que aparte de ellos, que necesitan dos mil pesetas 
diarias, los demás podemos muy bien considerar
nos felices con Cuaranta duros.

—Que te digas...
—Oe todos modos, nos casaremos. Yo creo que 

ya está bien de espera Cuando nos den el piso... 
—¿Qué piso?
—El que nos va a comprar tu padre de tu alma 
—¿Mi padrs? Será un piso de cartón.
—Bueno, nos iremos a vivir a un puente, a estilo 

de gitanos.
—Ya será menos.
—Y tan menos.

VI
(Como en el cine, las hojas de un calendario 

salen solas del taco y vuelan corno hojas sacas 
azotadas por el verdavai. La metáfora no es mía. 
ni muchísimo menos; pero como tanta gente te 
utiliza yo también tengo derecho a hacerlo. Total, 
que se acaba un taco de almanaque, y otro, y otro. 
Esto quiere decir que han pasado tres años.)

—Por favor, calla a ese niño. No puedo trabajar 
con tanto ruido.

—Te estás poniendo muy delicada querido.
—Tengo que trabajar, ¿comprendes? SI no tra

bajo, no gano dinero; si no gano dinero, no co
memos; si no comemos, acabamos por morimos. 
¿Lo comprendes, verdad?

Bueno, bueno, no te pongos «sí, que parece 
que me quisieras comer. ¡Qué barbaridad!

no entrego esto mañana no cobro ya hasta 
el viernes da te semana que viene... Por favor, 
calla al niño.

—Está bien.
•—Y cuando hayas callado al niño, no ¡te vengas 

23íií’ P*? ^Sï?^ Tengo que trabajar, ¿comprendes, nidada? ¡Trabajar! Y no puedo estar toda te 
noche escuchando tus lamentaciones. Si ganamos

^^ culpa Si quieres hacer memo
ria, recuerda que cuando e casaste conmigo ear 
bias al céntimo cuánto era mi suelda..

—D^ías que ibas a ascender en s^uida.
—Sí, pero no he ascendido.

^^-tia que te pon^s hecho una fiera. 
'Me pongo como míe da te gana

—¡Grosero! *
7111 Vete, por el amor de Dios!! 
(Gomo en las comedias, aquí el telón cae para 

aquello ha terminado y que 
los espectadores pueden abandonar el teatro)
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EL LIBRO QUE ES 
MENESTER LEER

LA PRIMERA
GRERRA MONDIAL

Por Cyril FALLS

THE FIRST 
WORLD 

WAR

Z^YRIL FaíLa e» un escritor británico Que 
^ ha sentido siempre una, especial pre
ferencia por ¡os temas de la primera gue‘ 
rra mundíat, contienda en la cual partid 
1^ corno combatiente. Fruto de sue nume
rosos trabajos y escritos es el libro quo 
hoy presentamos a nuestros lectores, The 
First World WaF^ donde el autor trata de 
dar una síntesis completa de la gran con
tienda universal que marcú el fin de teda 
una época histórica, No obstante, estos as
pectos son los que menos le interesan a 
Cyril Falls, cuya intención ha sido, y justo 
es decir cue lo ha conseguido, la de dar una 
aintesis en la que el lector pu^ encontre^ 
se compendiado debidamente el dosarrotio a^ - 
las operaciones militares que se d^^rroua- 
rw durante los dhos de 1914 a 1918. Noy 
ya aquella contienda, totalmente superada 
por la enorme catástrofe de la segunda gu^ 
rra mundial, se ha convertido en un feno- , 
meno histórico de fácü perspectiora, aunque 
de dificU conocimiento, paralas nuevas g^ 
neradones, por |o que el esfuerzo ,^,^dlü 
de proporcionar esta visión^ detallada, ai 
mismo tiempo que elemental, no deja 
ser de lo m^ fusible, y adem^ fi^^^l 
dona un arma de consulta inm^u^. Este 
carácter de crónica prolija y sintética n^ 
da más que difícil el propord^r un com
pendio del libro, por lo que hemos optado 
por extractar algunas ideas ^ las ^.^ 
mismo Falls caraoterisía su libro, y^t^^ 
en» podrán apreciar se sus tesis ongmates 
« también, otra cosa seria imposible, como 
su calidad de inglés y de pa^^iloiptínte^tivo, 
se trasluce en una inevitable parcialidad en 
determinadas cuestiones,
FAJJA (Cyril): <Th© First Wobd'Ww , 

]x>ngmM>n»« Londres, 1960) 422 págs.í 42 S.

A’UANDO ya tenia bastante avanzada ésto his- 
tocia, revelé a algunos de mis s^migos el p^_ 

pósito que me animara de «®atw loe ac<mtert 
mientos de la primera guerra medial lodw 
ellos diferían en te que respecta al tet^^ por 
el tema y la edad que tenían, pero todos coinci
dían en hacerme la misma PpÇ^^L^^P^Sips 
su testo?» La solicitud me <í^®®?^^^/con 
la verdad, os que yo no h^a .®o^^2%^ 
una Idea concreta sobre x^ libro, tente m^^ .0 
do que a» trataba de un ten^ í'^J^^Sj^A^ca- 
siempre ml atención, D^Js ^e bab^le t^^a
<ïA vftínb* flóos de ml vida, sin contar ml moaes^ 
participación en ella, no hay du^^de que conoz 
la cuestión tanto como el que más.

DESCUBRIMIENTO DE UNA
FINALIDAD

Hace largo tiempo que siento una gran 
tud por loa que me hicieron la citada pregun ,

pues con ella me hicieron aclarar incluso mis 
meas y descubrir mis ocultas intenciones. Ya que 
fue entonces cuando comencé a darme cuen» 
de que siempre hay una tesis tras de cualquier 
cuestión. Lo que yo deseaba era mostrar lo que 
la guerra había significado para mi generación, 
una porte de la cual, y precisamente ^^®¿°5í 
perdló en ella la Vida. Deseaba exaltar el espíritu 
con que estos hombres lucharon y a^ienm. El 
Intelectual moderno se siente inclinado a i”^^ 
con una cierto displicencia el entusiasmo ^e eUW 
pusieron en ir a la guerra y le resulto esto aig® 
^tlcuado. Ahora, si esto fuera cierto, la yerdaa 
es que yo me debo considerar como antlcu^a^

Cuando miro hada atrás y observo la toten- 
sidad y hasta la pureza, me atrevo a ^^ir de^ 
espíritu, me siento ,Pr?^’’“™^%,SS^to> 
Hablo particularmente de los comj®2ï2jj?’ Si 
duyendo en ellas a los Jefes y dlrifen^. a» 
todos ellos había virtudes superior^ aljmlor y 
sacrificio altruista, y aunque su ®^^í®;S??.ínS 
sido censurado, su camaradería no nwri^unca.

Lo primero que he intrateba ha^r 
tronar un Idolo totaln^te falaz. Por prlm^ 
vez en la historia conocida, se nos dice, el ww 
militar no avanzó lo m^ mínimo en 1» gS. 
de de las contiendas. Tanto teórica comohwro rusente esto aparece imposible y yo 
la^aJldad refleja la tinia y Jl* 
única porción de verdad de esto dica en el hecho auténtlco de que fue to mtó 
brande de las guerras, y ciertamente los SSidos se sentían a ^®®®®^®^”°^‘^& átoW 
dimensiones y por las masas que en ella mrerva- 
“^ mayor parte de los beligerantes, no oM^ 
torraron jefes notables tanto por su 
como por su carácter, aunque Ruste,^ ®®5^Ç® 
se nada destacable aparte da Brus^ y œ x^ 
derúch. y los italianos, con su X^ 
SS, ¿o dieran más que capacita^ f^S^SÍS 
res. Sin embargo Fra^ Alem^ae^^  ̂

chet d’Esperey y dorf, Otto von Below, C^Hwitz y Hut^^ J^S. 
Rawlinson, Plumer, Maude y ^®^^y’ ^ 
dos ellos grandes figuras. Junto a cites hÿla to
runa sSede valores Í*^®®^^® ^S^hublSS 
capaces de destacarse m^ todavía ^ h^e^ 
ten^o oportunidad de recibir una mayor respon 
sabilidad.

DIFERENCIAS ENTRE ^^^ 
GUERRAS MUNDIALES

Un aspecto de mi teste, te creencia largo tiempo «^a^^^’^^XT&Tm? 
de oue tanto americanos como ingi»i nan iro Shn&o^l papel del Ejército austi^^gai^ 
opinión influenciada no poco por
TT1&H O menos partidistas de fuente alemana Bwa Stotón S?la^ visto «rlamaite conflmaúa
con nuevas lecturas. ante** La concepción que yo he ^tem^ mittea 
riormente se basa en las pmi^ciones del 
oriental occidental. Se trata de una opinión to
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talmente falsa la de suponer que la calma presi
dió las circunstancias belicosas en los otros esce
narios guerreros desde el otoño de 1914 a la pri
mavera de 1918. Y lo cierto es que las fuerzas 
se enfrentaron tail?!!' en los terrenos europeos co
mo en Asia Menor, Palestina y Mesopotamia; 
^ora bien, en todos estos escenarios se trataba 
de rápidos movimientos y de cambios de fortuna, 
concretados en algunos casos por pérdidas enor
mes de terrena

La explicación que a esta idea pueoe darse es 
*8« siguiente: el frente occidental era considerado 
como el principal y vital. Consecuentemente, en 
él era en el que se tenían más tropas, más arti 
llería y más fortificaciones. Así, pues,'era donde 
habla menos espacio para la maniobra y donde 
se contaba con mayor número de reserva de fuer- 
zas para tapar cualquier penetración.

Otra pueril ilusión creada particularmente en 
Inglaterra, y muy particularmente influenciada 
por las ccmdiclones del frente occidental, es la 
de que la primera guerra mundial fue más terri
ble míe la segunda^ Lo fue para Inglaterra, prm- 
cipwmenté porque fue lanzada fuera del conti
nente a principios de 1940, y no volvió a poner 
pie en él hasta 1943 en Italia, y luego en el vital 
frente francés a partir de mediados de 1944, 
pero la segunda fue peor para Rusia y Alemania. 

Ahora bien, existe una diferencia evidente. En 
la primera gozó de primada la táctica defensiva, 
en la última fue la ofensiva. Las razones que 
existen para ello son muchas, pero hay sobre to
do tres principales; el tanque estaba sólo en su 
infancia en la primera guerra mundial, el cre
ciente poder de la avladon tanto como fuerza de 
apoyo para las fuerzas de tierra como método 
estratégico de ataque, las 'crecientes posibilida
des cada vez mayoreá de.movilidad, debidas fun
damentalmente ai. ihejoramiento de los transpor
tes mecánicos..’

En la primera guerra-mundial la guerra de 
trincheras, reforzada por sólidas fortificaciones, 
proteglddh además con alambradas y por corti
nas de artillería y fuego de ametraíladoras, ■ 
a la táctica defensiva una fortaleza, mientras que 
la debilidad del transporte mecánico y la lentitud 
del transporte animal restó considerable poten
cial al ataque ofensivo.

LA AMETEADLADOEA Ÿ hA' 
' ARTILLERÍA

Otra falsedad que habría que rebatir eg la de 
que la ametrallaaora era la máxima devoradora 
de vidas humanas. Los medios por los que los 
hombres muéren no son registrados, pero sí 10 
eran por los que son heridos a través de los ser
vicios sanitarios ingleses. Las bajas procedentes 
de proyectiles de cañón suman un cincuenta por 
ciento, mientras que los alcanzados por impactos 
de los disparos de fusil y ametralladora, y espe
cialmente en las primeras fases de la guerra, 
cuando sólo habla dos ametralladoras por bata
llón, eran muy inferiores. La artillería fue la gran 
matadora, pero ai principio de una ofen^siva, 
cuando una considerable parte de la artillería ha
bía sido inutilizada, la ametralladora, por su difi- 

. cuitad de ser localizada, so convertía en el mejor 
arma defensiva.

El cañón fue la mejor arma ofensiva. No se vlo 
aeriamente desafiado por el tanque hasta los úl
timos doce meses de la guerra y además el tan
que fue más un arma moral que destructiva. Las 
batallas son ganadas más por efectos morales que 
por los materiales, observaba Napoleón, lo que 
no quita que las armag destructivas se necesita
sen en esta época de las grandes fortificaciones. 
El número de piezas de artillería no dejó de au
mentar hasta el fin, incluso en el frente occiden
tal. mientras que los tanques apenas si fueron 
utilizados más que en este sector.

La desventaja de los colosales bombardeos de 
la segunda mitad de la guerra provenían de que 
desmoronaban el terrena especialmente cuando 
se trataba de un suelo húmedo y movedizo, con 
lo cual ponían obstáculos precisamente al ataque 
que trataban de proteger.

LA TECNICA MILITAR ANTE 
LAB CIRCUNSTANCIAS

Me niego a aceptar la suposición de que la di- 
reooión militar fuese mentalmente estéril. No

?® ’^^ ®® vio desconcertada por el des
enlace de la guerra en Francia y en ^Igica asi 

dificultad para resolver la cuestión. Ahora bien, no puede negara»» aufi se
® Inteligencia para solucionarlo. 

Creo que los alemanes fueron eclipsados por sus 2SW *1 ’? ’“." «i*”® a ^ «Sucade “ 
^^^^ y uiarzo de 1918, desen- cad^mron _sólo una gran ofensiva, la de Verdum.

P“ ®*^ batalla y en otros ataques 
que por medio de la elasticidad, a través de éxito» iniciales, el problema 

^“ campo atrincherado era algo posible parcialmente. En 1918 avsuozaron a un 
pa^ superior al que podrían haber empleádo ja
más sus rivales, aunque esto fue precisamente la 
causa de su destrucción.

El que los ataque» germanos encontrasen fre
cuentemente una seria resistencia era un espec- 
Uculo corriente. La cooperación entre la arUile- 

llantería por medio de fuego concen
trado era. lo más que podían conseguir los íngle- 
®^ Y franceses. Entonces se llenan el cielo de 
señales de cohetes que indicaban la duración o 
alargamiento' del fuego. Cosas todas ellas total
mente desconocidas para el combatiente de la 
segada guerra mundial, que disponía de otros 
medios de comunicación que estas señales piro- 
teciucsis.

Por lo que se refiere a capacidad inventiva de 
medios de ataque, los franceses e ingleses supe
raron a los alemanes. El propio tanque fue una 
concepción debida a los aliados. La cortina det 

, fuego artillero, utilizada luego en todas partes 
y particularmente en la segunda guerra mundial, 
fue una contribución francesa. Aunque los ale
manes comenzaron la guerra con mejores rifles 
y granadas, los aliados les alcanzaron y les superaron.

LA CUESTION DE LA DERROTA 
MILITAR ALEMANA

Los escritores alemanes se han mostrado pro
líficos en los argumento» que tratan de justifi
car y excusar su derrota. La principal disculpa 
que ponen es la de qué su superior habilidad, su 
capacidad de sufrimiento y su valentía tuvo que 
incimarse ante el peso del metal. Hablan como si 
existiera algo poco leal, traicionero y despreciar 
ble en desencadenar una guerra de material. La 
verdad es que ellos utilizaron complacidamente 
^ superior fuerza material mientras dispusieron 
de ella. Tanto despreciaban a sus enemigos, que 
desencadenaron sin restricción su guerra subma
rina, a pesar de que ello les ocasionaba la cer
teza de la inten/nción norteamericana.

Por otra parte, denunciaron como ilícito el blo
queo, que ha sido siempre el arma de las grandes 
potencias, y le atribuyeron en la derrota de su 
Ejército una fuerza mayor de la que realmente 
tuvo.

Los generales alemanes han sido criticados en 
la segunda guerra mundial por poner todas sus 
censuras sobre la dirección de la guerra llevada 
por Hitler, pero por lo menos nunca han negaao 
la derrota, que e» precisamente lo que hizo Hit
ler por lo que respecta a la primera guerra mun
dial. Aunque cierto» escritores sinceros han re
conocido la verdad de la primera, existió siem
pre la leyenda de que el Ejercito alemán no había 
sido nunca derrotado. Esto era una firme creen
cia que compartían millones de alemanes con Hit
ler. Y lo cierto es que e» completamente falso.

A finales de septiembre de 1918 Alemania, que 
había concentrado prácticamente toda su fuerza 
en el frente occidental, había sido allí totalmente 
derrotada. Muchas divisiones se vinieron abajo. 
Muchos eran los hombres que se enviaban a la 
retaguardia en vagones de mercancías, porque 
resultaban prácticamente inútiles y contagiaban 
a los demás con su moral derrotista ante el ene
migo. Es cierto que se conservaban algunas bue
nas unidades, pero en general todo el Ejército 
había sido derrotado y una gran parte del mismo 
estaba completamente desmoralizada Las facili
dades dadas por el armisticio contribuyeron no 
poco al nacimiento de la leyenda. Pershing pen
saba que los término» del armisticio eran dema
siado suaves y estaban convencidos que los ale
manes no los aceptarían en modo alguno. Cual
quiera que sea la opinión sobre lo primero, háy 
que reconocer que era completamente justo efi lo 
segundo.
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de las partes de este libro hablo de la espléndida 
cooperación de Inglaterra y, sobre todo, del pa
pel preponderante que el Ejército inglés tuvo 
durante las ofensivas de 1918. Este gran Ejército, 
compuesto en su mayoría por hombres jovenes, 
estaba falto de la solera de sus antecesores. En 
sus principios se mostró menos hábil que éstos 
en la lucha de los contraataques, pero un rápido 
aprendizaje hizo a estos jóvenes soldados unos 'ex
celentes guerreros de la ofenalvx Naturalmente, 
la muerte se cebó en las filas de nuestro Ejército 
de tierra. . .

La contribución de la .flota a la victoria no fue 
pequeña. Gracias a ella se rr^ó la estructura que 
hizo posible la victoria, y sin la cual se habría 
Esrdido la guerra. Las marinas de Francia, Ita- 

a, América y Japón realizaron tareas de inapre
ciable valor pero contando incluso con el magni
fico papel jugado por la flota francesa en los 
r>ardaneloe, sus actuaciones fueron secundarias. 
Alemania y Austria no hablan resistido tanto co
rno lo hicieron si no hubiesen conquistado los ri
cos graneros de Rumania 'y de Ucrania y es^ 
recursos las salvaron de sucumbir mucho antes 
de 1918 bajo los efectos del bloqueo. Y si ésta no 
fue la principal causa de la derrota final, sí con?- 
tribuyó mucho a su consecución. Loe Ejércitos 
no lo registraron tanto como las gentes de lá 
retaguardia, pero también sintieron los efecto de 
una mala alimentación y fue precisamente el ham
bre de las poblaciones civile»—que en Aus^ eæ 
tuvieron a punto de ocasionar un auténUco de
sastre—lo que impidieron una gran movilización 
nactonal. Los Ejércitos, además, se vierw seria- 
mente entorpecidos por la escasez de caballo», y ello se deblat^íSn a la falta de grano, que 
no podía ser importado.

los navios de mglaterra y de sus aliados Ue- 
vaban alimentos a través de iM^océa^ p^a 
ellos y para sus aliados, pero los negaba a sot 
enemigos. También hicieron posiWe la 
ción de ganado caballar de ros Setados 
así como el transporte de municiones, e 
TW que su enemigo hiciera lo julsmo. La Arm^a 
inglesa tuvo un papel Importantísimo en toto S^ aetlXdes A? el pr£^ medjo^'«m- 
trarrestar la terrible guerra antisubmarina. ^

La primera guerra mundial pesa mera contienda* tote!. Yo J^ °r«^nq^ 

ss^-T ¿sí^'ár/rt^sRfiáSSS 

vivales, las terribles guerras de material w>n di 
rígidas por estadistas y llevadas a cabo por m^hares, que con todas sus faltas y,.5Í5*í52i«Z ^ 
dos loo pr^ulclos e hipocresía» que 
cuestionesmciales y un patrióticof^f^jS^L^. 
pierden nunca el significado TXaSUf «« M 
Hsuíción y que desean que la civilización no deje 
jamás de florecer.

BL PAPEL DE LOS GENERALES

Foch y Halg surgen como los grandes capita
nes de 1918. Poch porque fue capaz de mantener 
unidos a los aliados en todo momento, tanto por 
su personalidad como por »«jnagnlflco cau^ ae 
eolwitad. Halg por su negativa a a^itir la de
rrota por su capacidad en defenslva--ten blm 
mocada en Yprw en 1914—y por ««/«‘SíarSS 
aceptar la pesada carga de nacer todo c^uerzo 
pomble por conseguir la victori^ seguro de ^uo sus ejérStoe podrían cumplh esta ^®^X^’m5S 
ademas, no podrían hacer otra ^^^* ^Jp® 
hombres de almas insobornables. La t^cera n 
gura suprema es Lundenndorf, sin las °^ 
Dicter de loe anteriores, aunque, sin embargo^ 
resulte la figura mas Importante de la guerra^ ím aspecto, m haberse dado cuenta de SP*® 
tabode la primera guerra “®®í®“®l ^ how/oue 
industrial y m comprender por ello que habla ^SSM? “nVo un conJuSto 1«. esfuerzos úel 
saWo. del trabajador y del soldado. -^

íü:¿as5r«!Sdgí£^^ naX™ 

SSS^ fue muy débil. Sus enem^^ ®?So Ín 
afortunados. Lloyd George se ‘1^® 'Íi 

TiAcional. Clemenceau, entrando en ci S5>o^t2S>rmente y «f^S*^^®*^,  ̂
îrfS«&.*«s5æ.s  ̂e»..

"TÏSSi ff *^«5Sr^ Æ^ “»S 
t»inlrto sobre Francia una acción que se exuenoe S S-Stóa 'S^^x^s  ̂

dSSnie to época de tos. dos S“®"’«..'»,f”£S2.. 
«va’^eTKe^^mÚltarS’í^engJa «^ 

nación de Iba tanques a la Magi-
Maginot, y todavía into, la tmenta^na^^  ̂
íSt to concepclón de teJJ^ MMHe de pS.

í5S^TfS5¿S¿  ̂^%V’^eá 
53?r «sssrts^’jag 

Síí^to qu^elTr^^to de los’Sos de r.-

a 1918.
EL PAPEL DE INGLATERRA

djw»~*3í»?5.;^g 

S5iá’R?ÍMU‘Sr»^ 
ajár fc«dr?«í?t- »
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—No. Sobre la retaguardia ro
ja, y para eentrarlo más, sobre 
la comarca del Vallés, que e» 
donde yo la viví y la sufrí.

Es dlfSell clasificar él género

LOS MUERTOS NO SE CUENTAN
BARTOLOME SOLER CREE EN LA JUVENTUD 
“SI ESTA NO OLVIDA LO QUE ES JUVENTUD”
U^^. novela puede elaborarse, 

más o menos, de! siguiente 
modoc tenga usted veintitantos 
aiños, haga un hatico con lo más 
indispensable y véngasé a Bar
celona o Madrid; viva en pen
sión, a ser posible barata; fra
case en las oposiciones al cuer
po de carteros o a subsecretario 
de secretorio de subsecretario do 
cierto secretario: sentirá la más 
profunda de las soledades^ la 
más lacerante de las amargu
ras...; entonces ya está en con* 
diciones de escribir una novéla, 
lo menos de trescientos folios.

A esto nos ha acostumbrado la 
literatura española de los últi
mos años y por eso consuela un 
tanto el echar una ojeada sobre 
la obra de novelistas que se to
maron su profesión én serio. Es
te es el caso de Bartolomé So
ler. El recio, novelista catalán 
vuslvé al camino literario con 
<Los muertos no se cuentan». El 
autor de «Marcos Villari», «Pa
tapalo», «La llanura muerta», 
«Kam-Kinka» y tantas otras
EL ESPAÑOL,—Píg. 46

vuelve con la pluma en ristre 
dispuesto a deshacer bastantes 
telarañas.

Bartolomé Solér me citó en un 
café barcelonés, al que llegamos 
gracias al buen pulso con que 
conduce su coche. Este hombre de 
rasgos duros, curtido por una de 
las vidas más intensas que haya 
seguido un escritor español, sa
ca de lo profundo de su gargan
ta una voz cavernosa para de
cirme:

—Dicen que si soy brusco en 
mis respuestas, huraño... Lo que 
me sorprende es no haberío sido 
más en algunas ocasiones. Por 
ejemplo, cuando un periodista, a 
las primeras de cambio, me pre
guntó: «¿Qué ha escrito usted?» 

K escritor fruce él ceño y se 
sitúa, rebasando el tiempo, en el ________  _____
momento en que contestó al des-" novelístico al que perteneeV'esta 
pistado periodista... novela de Bartolomé Soler. El no

•—Nada.., acepta que se trate de una nové
la histórica.

IA GUEBBA —Carezco de vocación y facul
tades de historiador. Es una me- 

Instalados, y ante un café hu- ra interpretación... Interpreto lo

meante, el escritor conduce el 
diálogo con seguridad. <Los 
muertos no se cuentan>, en ple
na gestación editorial, no guar
da relación alguna con ninguna 
otra novela escrita sobre el terna 
de la guerra española.

—’¿ Qué pretende usted con «I«os 
muertos n© se cuentan»?

—Que tengan conciencia de la 
tragedia que representó la gue
rra española todos los españoles 
que por entonces tenían menos 
de diez años.

—La temática dé su novela 
¿gira concretamente en torno de 
la guerra?
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el mundo la prt’que produjo endo la piel de este escritor espa de conflicto en-

aciertan a trasladar la realino

El

dad de aquelos afioa... No me 
reñero a su verdad solamente,

sido asaltado 
arribismo por 
Basta repasar 
tica española 
de República.

—España sufría una demago
gia insultante. El Poder habla

más que por el 
la incompetencia.

lo que fue la polí- 
en los cinco años

escritor durante uno de 
sus viajes a Africa

UN TEMA EN BUSCA DE 
UN AUTOR

de nuestro tiempo: el catolicismo 
y el comunismo.

—El téma de la guerra españo
la ¿ha sido bien tratado?

—No demasiado. He leído mu-

.___ Loa íntegros, %ue
también los había, fueron arro-

CAUSAS T AMBIENTE

que fUe la vida en un puebleci
to próximo a Sabadell en los tres 
año® de la guerra y pretendo tra 
dueir así lo que ocurrió en toda
la retaguardia roja.

—¿Hubiera podido situar la ac
ción en cualquier otro punto do
la retaguardia?

—Seguramente. La retaguardia
fue lo mismo en Palau Solltar y
en Alcantarilla.

Bartolomé Soler niega que sea 
uns novela política ni que se co
bije bajo ninguna bandería,

—Es un relato objetivo d»
acontectnilentos que sufrieron
millares y aun diría millones do 
españoles.

El escritor ancla su mirada en { 
un punto y parece haberse ido j 
a esa España de hace más de i 
veinte años... Regresa y me mi
ra fijamente. Luego murmura:

—Ocurrieron cosas terribles.

llados por el sectarismo de los 
que carecían de una bandera au
ténticamente española... El des
orden, la incompetencia y los 
abusos llevados hasta él último 
extremo estaban en primer tér
mino. De aquel caos había que 
espexarlo todo...,

Bartolomé Soler parece que 
'retenga recuerdos y consume si
lenciosamente el contenido de su 
vaso. Hay algo de sarmiento se
co en su figura. El sol y el vien
to de tres continentes han seca-

niera situación ue wiuuuLv w»- 
^.2 sorprendió a la genera- ^re las dos fuerzas ideológicas 
ción de entreguerras con su pri-
mer libro, de una madurez ex
traordinaria: <Marcos 'Villari».

—'¿Es la primera vez que des
arrolla Un tema histórico?

—No. En «La vida encadena
da» ya abordé est© campo. Des
arrollo en ella la trayectoria za
rista, hasta llegar a los motivos 
que se convierten en el bundl- 

. miento de los zares y én la Inva
sión comunista)... Pretendo mos
trar cómo a todos los hombres 
que vivieron y murieron bajo el 
zarismo, en lucha abierta con
tra él, los comunistas les hubie
ran ejecutado. Corno preciso a lo 
largo de los capítulos que dedico 
a' Rusia, el motivo capital del 
antizarismo era acabar con la 
opresión, con las ejecuciones, con 
la deportación a Siberia... Lue
go se descubre que la opresión 
zarista podía aprender de sus su
cesores.

El escritor ha rebasado, creo, 
los sesenta años y aparece con 
un vigor increíble. Así sé des
prende de sus ademanes, de sus 
palabras, de su mirada...

chas de las obras que han trata- sino a su calidad. Quiero desta» 
do de recogería, y en su mayoría car, sin embargo, <La sangre de

El tema de la guerra española 
ha sido tratado por escritores na
cionales y extranjeros en uno y 
otro sentido... El día en que se 
haga el cómputo de las obras 
eacritaa sobre la trágica contlen* . 
da nacional, quedaremos asom
brados de su número y compren- 
derémos el impacto emocional

En el Instituto de las Españas (Columbia University), un 
homenaje al autor de «Marcos Villari»
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las almas», d*' Tomás Borrás, 
donde se suceden capíVabs que 
uno quisiera haber

El escritor bue:a
escrito, 
en su memo-

ria buscando otros posibles títu
los, se decida y con la mano ade
lantada en señal de resolución, 
añade:

—Otros sólo han’ conseguido 
que los olvidara después de léer- 
les. La historia novelada se con
vierte casi siempre en una nove
la frustrada. La historia es do
cumento y la novela es creación.

—¿Qué es novela?
Sonríe y da su aprobación a la 

pregunta con un leve gesto de su 
mano a medio cerrar.

—Imaginar un mundo, mol
dearlo, acariciar lo... y luego 
darlo..í .

Se echa hacia atrás y comenta 
con ligero sarcasmo.

—Como verá es fácil... Lo que 
importa es la capacidad para 
crear ese mundo.

CAPACIDADES

—¿Hay entre la nueva gene
ración «capacidades»?

—Hay ambición... De la ambi
ción al fruto logrado media una 
distancia'
de ahí el 
obras se 
oión.

Añade

tan considerable que 
que la mayoría de las 
reduzcan a eso: ambi*

que Io Importante es
que se siga ambicionando. Re
procha a la juventud actual el 
Imaglnarse fruto cuajado cuando 
en más que fruto es agraz, im
porta, no obstante, que no des- 
fallezca.

—¿Cree poco en la juventud?
—Creo én todas las juventu

des, mientras no olviden que son 
todavía juventud... Juventud es 
prepairarse, planear, intentar y 
ambicionar... Luego llega la ma
durez. Eín la madurez »© ha acu
mulado dolor, experiencia, cono
cimiento, lecciones... Eso es lo 
que da la vida, si se la vive con 
Intensidad.

Bartolomé Soler ha predicado 
con el ejemplo. Marchó de su ca
sa en la juventud primera, viajó 
por EVancia haciendo los más 
variados oficios; después el con
tinente americano; su vida en la 
Patagonia, jinete en la silla va
quera; su estancia en Africa... 
Bartolomé Solér era una gran 
promesa de actor cuando estalló 
la guerra española. Antes, y en 
una compañía de cómicos de la 
legua, había recorrido las tierras 
americanas. He aquí un hombre 
qué ha vivido...

—¿Encuentra algún defecto en 
la juventud actual?

—El de olvidar la más elemen
tal de 10a verdades. Que ser jo
ven no es ningún mérito. No es 
más que ser lo que ya fuimos los 
que ahora no somos jóvenes.

—^¿Cree usted en la juventud 
del espíritu?

—Casi le diría que es en la 
única juventud en que creo.

Hariolotnc Snh'r

1 EL HOMBRE Y EL TIEMPO

E —Mire, es la única cosa en que 
| erôo, porque muchas reces ten- 
I go que mira rm e en el espejo pa- 
1 ra convencerme de que el tiem- 
| po ha pasado. Sólo< entonces ad- 
| vierto que he envejecido.
| —¿Se mira usted muchas ve- 
| -cea en el espejo?
| —Todos los días, aunque sólo 
| sea para convencerme de que do 
i la melena de león de mis veinte 
| años ya va quedando muy poco.
| —¿Era usted joven cuando pu- 
1 bllcó su primera novela?
1 —Era joven, pero no Imberbe.

—A los treinta años escribí 
< Mar eos Vi 11a r í >.., A los treinta 
y tres lo publiqué.

—¿Por qué esos tres años de 
diferencia?

—Entonces publicar era el cal* 
■vario del novel... Ese calvario lo 

j desconoce el escritor de hoy. 
¡ <Marcoa Villarl» fue rechazado 
i por doce o quince editores. Unos 

lo habían leído para opinar que 
no valla la pena; otros ni siquie
ra lo leyeron.

—¿No se repitió el calvario...?
—Ya no. Ahora he sido yo 

'quien ha rechazado a editores.
—¿Por qué entonces sus pro-

kb SSPAÑÓL/—tif. M

Iorga dos silencios entro o'bra y 
obra?

^Porque no m© dura el amor 
a una misma actividad. De ahí 
mis escapadas al teatro, mis via
jes (was veces.,., mis correrius 
por America. Otras veces ei aim-' 
?® ^'^5° ’^^ soledad, de silencio, 
de olvidar el mundo,..

Bartolomé Soler olvida el mor
unos instantes. El café se puebla 
de murmullos, de roces de tazas, 
de las leves pisadas de los ca
mareros, de las débiles luces que 
producen una artificial Intimidad.

ESCRITOR Y VOCACION

—¿Siempre deseó escribir?
^® “^ ^^^ ®n »1 vida. 

Vi cómo escribían otros y pensé 
V“Wón era capaz de ha/. 

® pude creer que es
cribir se convirtiera en el objeti
vo principal de mi vida.

—¿Efe Usted feliz escribiendo?
El escritor esboza nuevamente 

una de sus características me
dias sonrisas y un breve rizo de 
viento pampero asoma a sus ojos.

—No sé... Pero sé que lo ful 
cuando el caballo, el poncho y 
er rebengue eran mis armas y 

^^i^os en la Patagonia y 
n" Fuego ...o cuando 
r®í® Î2® Flccoll de Podrecen por 
toda España y Portugal... Tam
bién fui feliz en mis tiempos de 
camarero en Marsella o de alba* 
ñil en Perpiñán...

—¿ Qué representó nuestra gue
rra. en su vida?

—TYes años sin saber si ama
necería otra vez. Huír, escond r- 
me cambiar frecuentemente de 
weho y de lecho hasta que el 
6.1 u. me ofreció su «hospitali* oaos.

—¿Por qué?
«“^®’>’® escrito <Cataluña en 
España», donde ml amor catalán 
no coincide con el amor catalán 
de los separatistas.

—¿ Qué recuerdos guarda de su 
estancia en la «checa»?

—Hambre y más hambre. Ame* 
nazas. Insultos... Pero tín sufrir 
las torturas que otroe conocieron.

NOVELA Y OBJETIVIDAD

—El haber sido usted víctima 
de la guerra, ¿no resta objetivi
dad a su relato?

—El novellsU se sitúa fuera 
de la realidad, pero sin alejarse. 
No. Yo creo que mis experiencias 
nie ayudarán a reconstruir aquel 
mundo alucinado que usted, para 
su suerte, no conoció y que qul- 
» leyendo ml naveta conozca.

^^^^uioa el diálogo. Bartolo- 
naoBoier me Ofrece su coche pa- 
ra acompañarme a ml destino. 
Hablamos de las posibilidades ci- 
Rematográñeas de sus obras. Aho- 
ra parece removerse el polvo so
bre el guión cinematográfico de 
«Patapalo». Uno le informa d3 
que cuando en su adolesceñÓIb 
leyó «Marcos Vlllatrí» compren
dió que estaba leyendo un nove
lista con fuerza, sin falsos deca
dentismos tremendistas... Barto
lomé Soler, al despedírse me 
aprieta la mano. Con fuerza, co
mo es su manera.

Vággaez MCWTALVAir
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CROMOTfiifl 0 ncion pbr los con
LA PIEL ES TAN SENSIBLE A LA LUZ

COMO LA PLACA FOTOGRAFICA

T

<2^
»

EL AZUL TIEAE FKDPIEDAUES ANESTESICAS 
Y EL HIIJO NO ES CONVENIENTE PAOA EL TRABAJO
r\EÍSDEl hace muchos años el Sin embargo, los colores no ha- 

■ doctor Pérez Hidalgo, de la cen más que llamar constan te- 
Beneficencia Municipal do Mála
ga, viene afirmando categórico-
mente a cuantos quieren escu* 
charle que los seres humanos no 
son sino un conglomerado de co
lores, y las enfermedades la con
secuencia más o menos inmedia
ta del desequilibrio de es'os co
lores dentro del organismo. Apli
cando sus teorías (matemática* 
mente comprobadas por él según 
dice) a la práctica, trata a los 
enfermos mediante su técnica de 
toromorradlestesla clínica», que 
es considerada por la ciencia mé
dica que le rodea con un slgni- 
flCaitlvo gesto de escepticismo.

mente a la casa grande de la 
Medicina, Intentando introducir
se en su campo ya por el portillo 
de la fisióloga, ya por el de la 
páloologia o bien por el de la 
terapéutica. De París, de Viena 
y Últimamente de Filadelfia lle
gan informes, unas veces a tra
vés de la Prensa médica y otras 
de la Prensa diario, qUe subrar- 
yan y ratifican la influencia de 
1<» colores en el organismo y el 
creciente prestigio de la cromo
terapia o arto de curar con los 
colores.

Bn Filadelfia se ha lansado una 
teoría, que con argumentos cien

tíficos, intenta explicar la rosón 
que tienen todas las comadres 
que se empeñan en curar el sa
rampión de los orlos vistiéndolos 
de coiorado.

Según parece el ojo no 'limia 
su función a la percepción sm- 
norial de los objetos, 
mas y colores. ¿1 ojo 
no de la visión, pero 
el principal captador 
lores. Lo mismo que

de sus fot' 
es el órga- 
también es 
de los co
cí pulmón

reco^ el aire, para quedame con 
el oxigeno, y el aparaito digesti
vo digiere los alimentos, para éx* 
traer los principios nutritivos ne
cesarios para la subsistencia, el 
ojo no sólo se limita a percibir
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colares, sino también a asijnibr» 
los.

Los Investigaciones sobro la 
bioquímica y la pslco'og'ia de los 
colores han revelado fenómenos 
muy interesantes. Por lo. pron o, 
la opinión de que loa colores so.i 
Un lujo de la Naturaleza, que S3 
permite ta'os adorros para satis
facer nuestra aensuJldad, no 
puede sostenerse. En primár lu* 
garj porque el órgano de la vi
sión, independientemente de lo 
que dicen los cls ni ifleos de ría- 
delfín, no es el único sistema qü3 
percibe las radiación ea luminosas 
cromáticas.

TODO EL CUERPO SIEN
TE LOS COLORES

Para demostrarlo, en la Univer
sidad de Viena están ve rifle an
do diversos experimentos, expo
niendo a muchas personas con 
los ojos vendados o ciegas a la 
acción de luces de diversos co
lores. Todos reaccionaron lo mis
mo. La luz blanca no provocó nin
guna respuesta- En cambio, las 
otras sí, Sin que ninguno d? loa 
individuos sometidos al experi
mento pudieran percibirías, la 
luz amarilla lea hizo mover lu« 
volUntarinmcntc los brazos; la 
roja, los atrajo, y la azul los repe
lió. Esto hace suponer que las 
.sensaciones cromáticas no so’a- 
mente entran en el organismo 
humano por la doble ventana de 
los ojos. Sin duda, debe existir 
otro aparato recep‘or situado en 
la piel en cierto modo semejan
te al de algunos seres Inferiores.

En todo caso el color es la 
manifestación perceptible de las 
radiaciones luminosas que tienen 
Una situación determinada en di 
espectro, y que constan de pro^ 
piedades térmicas y químicas, 
Tales propiedades, que pueden 
ser indiferentes, nocivas o bene
ficiosas, ejercen diferentes accio
nes sobre el organismo, al inci
dir sobre la retina y sobre la 
piél, estimulando el sistema ner

vioso e incluso la sangre, según 
pretenden los científicos norte
americanos de Filadelfia, que 
afirman que la sangré contiene 
cargas eleotromagn éticas qUe 
tienden, a percibir las radlJ-cio- 
nes cromáticas.

Por ahora, sólo se habla de la 
acción del rojo, del azul, del ama
rillo, d^l verde, del violeta Unos 
colores serian estimulantes y 
otros sedantes.

Aunque los virtudes psicológi
cas y psicoterapéuticas tienen 
mucho interés y un gran campo 
de aplloaolón no sólo en el tra
tamiento de los enfermos, sino 
como arma política, publicitaria 
y comercial, ahora se investiga 
más su acción física sobr^ el 
cuerpo sáno o enfermo, porque 
es lo que ofrece más novedad, a 
pesar de su vetusted.

Según el doctor Pérez Hidalgo, 
todo lo qUe da forma y consis
tencia al cuerpo humano (célu
las, tejidos, glándulas, órganos), 
no es que Una variadísima com
binación de Condensaciones de 
colores. Par.a el médico malague
ño, Cuando Una persona está en
ferma, lo está precisamente por
que tiene algún color perturba
do dentro de su Organismo. Esto 
quiere decir que todo diagnósti
co pecará de imperfec'o si no ee 
averigua antea el color o la mez
cla de colores alterada. Me limi
to slmplémente a exponer estas 
teorías, que responden plenamen
te a los viejos conceptos de la 
medicina popular, la que r oo- 
mlertda el Uso de' ropajes a los 
enfermos de viruela y de otras 
fiebres eruptivas, cemo la escar
latina, el sarampión e incluso la 
erisipela. En ciertas regiones es
pañolas, además de vestir una 
camisa encarnada, a los variolo
sos so les administra jarabe de 
granada, y en algunas regiones 
salvajes de Australia se lea em
badurna la cara con ssugrede 
peáro. Carlos V, atacado dé Vi
ruela. fue envuelto en vestidos 
rojos, y su habitación decorada 

con tapices y cortinajes de1 mis
mo color. En el Extremo Oriente 
se sigue Idéntica préctlca, En el 
Japón recubren de tela 0 de pa
pel rojo las paredes y las venta
nas dé la habitación del enfermo.

EL ROJO, COLOR ES- 
' TETIOO

En Una época casi actual. Fin- 
sen Investigó con criterio cientí
fico lo que tenía de vatídica esta 
práctica extendida por todo el 
mundo y al parecér supersticio
sa. Convencido do una acción es
timulante de los rayos químicos 
sobre laS manifestaciones de la 
piel. Flnsen encerró a sus pa
cientes de viruela en una habi
tación roja. La mortalidad no se 
modificó, pero entre lOs qUe so
brevivieron, eran menores las ci
catrices de los que recibieron los 
rayos rojos que las de los que 
no las recibieron. Esto es, Ias 
radiaciones rojas del espectro^ 
sino poseían Una virtud curati
va manifiesta, por lo menos te
nían propiedades de orden esté
tico muy estimable. Para. Finsén, 
la piel es tan sensible a la tuz 
como la placa fotográfica

En dermatología parece que la 
luz roja posea cierta influencia 
sobré la Infamación de la piel, 
habiendo sido empleada por a'- 
gunos dermatólogos con éxito en 
el eczema agudo y en algunos 
eczemas rebeldes. Las vesículas 
existentes Se secan con rapidez, 
y queda detenida la "formación 
dé nuevas vesquías. Por ’o de
más. ciertas plantas retoñan más 
rápidamente con Un vidrio rojo. 
Todo esto se explicaría para al
gunos por la acción bactericida 
(matadora de bacterios) de los 
rayos rojos, o en todo caso por 
la acción estimulante de estos 
rayos sobre los procesos de de
fensa, que consisten en exaltar 
la capacidad de los glóbulos blan- 
cos de la sangre, qué sOn los en
cargados de esta defensa contra 
los microbios.

txis edificios modernos; atienen el color de s<is pintura!.' a una manera científica y psíeolÓRH’tt
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Pero el color rojo no ejerce la 
misma acción beneficiosa en to
das las enfermedades, hay médi
cos* qUe afirman que los pacien
tes de riñón deben de evitar es
te color. También parece ser que 
la comida por exquisita que sea, 
contemplada cOn luz encarnada!, 
produce náuseas y angustia, lo 
cual puede interesar a tas amas 
de casa que detealeh a loa invi
tados comilones.

En la esfera psíquica el rojo es 
Uf. color excitante, y de aquí la 
explicación de que a lo largo de 
la historia, muchos movimlenitoa 
revolucionarios hayan enarbola
do banderas de esté color. 31 la 
E^ángre fUeso amarilla o verde, ro 
despertaría en las masas los Ins
tintos gregarios do ferocidad y 
de violencia que originaba antes 
en los circos romanos y siempre 
en las batallas,

El color rojo, que es bueno para 
la viruela, para las revoluciones 
y para la guerra, no lo es tanto 
para el trabajo. En los talleres 
no la casa Lumiere de Lyón se 
compróbó que los obreros que 
ocupaban las salas alumbradas 
con luz roja, estaban extraordi- 
neriamente excitados durante el 
trabajo. Se agitaban, gesticulaban 
y disputaban fácilmente. Estos 
fenómenos dcsaparebieron cuan
do se cambiaron loe Vidrios por 
vidrios verdes.

En cambio los comerciantes de
ben prestar la máxima atención 
a este color. Los investigadores 
vieneses antes citados han dj* 
mostrado que en Austria las mu
jeres eligen los cacharros rOjos y 
desdeñan los de color oscuro, Es 
un error pintar de negro las asas 
de las planchas eléctricas. Eso se 
hizo en una fábrica norteameri
cana y pronto se encontró sin 
pedidos. Las buenas sefioras mos
traban más predilección por los 
que tenían mango encarnado. En 
general, tías mujeres «refieren los 
utensilios caseros pintados con 
tonos alegres y vivos

VIRTUDES ANESTESICAS 
DEL AWL

No menos importanfe que el 
rojo es el color azul. En. estos úl
timos años se ha empleado el 
azul, do sin algunos éxitos, en 
el tratamiento del síntoma dolor 
de las articulaciones, nervios, et
cétera. 1x16 oromoterapeutas fran
ceses recetan el azul a los que 
Sadece n crónicamente de los 

ronquios, pero quienes utiliza
ron por primera vez el azul fue
ron los rusos. Minime fue el pri
mero que recurrió a le lámpara 
de incandesce ñola azul para lla
mar la atención sobre sus pro
piedades calmantes, dilatadoras 
de los vasos sanguíneos e hlpo- 
tensoras. Una lámpara de Incan
descencia azul do 80 bujías lle
garía a anestesiar la piel hasta 
permitír algunas pequeñas ínter- 
Venciones quirúrgicas. Las pro
piedades analgésicas (calmantes) 
de la luz azul han sido compro
bados por Brieger, Laqueur y Fo* 
veau. Re dr ad dice habar obteni
do efectos anestésicos tan sólo 
con obligar a loe enfermos a mi
rar la lámpara de incandescen
cia azul, teniendo los ojos fijos 
en el foco da los rayos. La anes
tesia se produciría de esta for
ma a loa tres o cUatto minutos. 
La Utilización de la luz azul pue
de realizarse en aplicaciones ge
nerates o ¡ocales. El baño gene

ral se toma en cabina para baños 
de luz corriente, sustituyendo las 
lámparais incoloras por lámparas 
azules. £11 baflóTíocal, que es pre
ciso para loa dolores neurálgicos 
(exceptuando la ciática), se apli
ca por medio de una lámpara 
azul de 83 ó 60 bujías, colocada 
en el foco de un reflector para
bólico. Cada sesión debe durar 
de quince a treinta minutos. La 
sedación aparece poco después, y 
cada vez es más larga. También 
se han empleado estos rayos ce* 
lestes en el tratamiento de las 
úlceras y de las heridas purulen

tas, con resultados favorables. La 
cicatriz definitiva es elástica, fle
xible y resistente.

Los Científicos de Filadelfia ex* 
pilcan la acción terapéutica del 
azul sosteniendo que el azul es 
la expresión cromática del oxí
geno. Oontemplar un cielo inten- 
samente azul puede influir en la 
estimulante renovación de las 
fuerzas orgánicas, según nos ex
plica Barranquero, que ha teco , 
gido la teoría de los norteameri
canos.

Según esta teoría así como to
do azul es oxigeno, todo amarillo
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sería manganeso y de modo si
milar podría hablarso de las res
tantes radiaciones de los otros 
colores. Según explica Barran
quero, analizado cada color en 
el espectroscopio se ha podido 
establecer el principio de que ca
da color corresponde a una ema
nación química. En el fondo lo 
que actúa eg una sustancia con 
una doble vertiente Ílsko quími
ca. Ya lo hemos visto, para el 
azul y para el oxígeno, para el 
manganeso y para el amarillo. 
Puesto que el manganeso tiene 
una propiedad sedante, su absor
ción por la sangre a través de la 
retina contribuirá a una relaja
ción beneficiosa del sistema ner
vioso.

LAS ANILINAS DECLARAN 
LA GUERRA A LOS MI

CROBIOS
Ahora bien, ¿quó pasaría sí en 

lugar de ver colores los Inyectá
ramos en nuestras venas o nos 
los cornléramos? Esta pregunta 
ya fue formulada y contestada 
hace muchos años. Corno dice el 
profesor Velázquez, es curioso 
que de los estudios tlntoreales de 
algunas materias se haya pasa
do a su uso jen la cura de ciertas 
enfermedades. E.ste extraño f®' 
nómeno ha ocurrido con cT fa
moso salvarsán y las su'íamldas.

El atoxi!. Un -derivado de la 
anilina, inicia, medante la cien
cia y la magia de un alemán, la 
terapéutica arsenical, que Ehr
lich habría de conducir a un am
plio desarrollo. Por otra parte, 
los colorantes azoicos, en manos 
de Dornagk, se convierten en po
derosos de.structores de. los mi
crobios, cuyo aniquilamiento rea
lizan pn estrerha concurrencia 
con los antibióticos.

Los arsenicales matan las es
piroquetas. Gracias a su acción 
benéfica están desapareciendo 
miserables dolencias y con su au
xilio se combate la terrible en
fermedad del sueño, que cerraba 
el paso a los europeos a las fe
races llanuras del Africa Central. 
A su vez. las sulfamidas curan 
las enfermedades producidas por 
bacterias Gratn-poU'ivas. Oon el 
descub’lmlento de estos dOs gru
pos de drogas químicas, realiza
dos ambo.s en Alemania, la .salud 
h/i ganado una de sus más re- 
onantc.s batallas contra el dolor 

v la muerte.
La primera sulfámhja, la sUl* 

farnHamlda, fue preparada POr 
primera vez por el científico teu
tón Gclmo. La fabricó con des
tino a la industria del teñido, sin 
sospechar siquiera que pudiese 
servir para curar enfermedades 
infecciosas. Los tintes que se ela
boraron por medio de la sulfaml- 
lamida se distinguieron por el 
hecho de ser muy duraderos 7 
resistir lós efectos del lavado del 
te,11do y de la luz so'ar.

En ael año 1032. Fritz Nietzseh 
v Josef Klarer patentaron un co
lorante con el nombre comercial 
de prontosll. Era el famoso pron- 
tosll que, en manos de Gerardo 
Dornagk habría de revolucionar 
la Medicina, asestando el primer 
croire de muerte contra las en
fermedades Infecciosas. Domagk 
era el director de la mayor in
duciría químico-farmacéutica ale
mana. Parece ser que ya por el 
año 1909 había observado qUe al

guno de estos compuestos com
batían una enfermedad Infeccio
sa del rat6nj Con el prontosll ro
jo de Klarer, Dornagk lo ensaya 
en el ratón, observando que este 
colorante protegía a los ratones 
contra dosis mortíferas de es
treptococos. Pero no anunció su 
descubrimiento hasta 1033.

El prontosll está compuesto de 
varias partes, una de las cuales 
era verdaderamente eficaz y las 
otras servían de -máscara o de 
comparsa. Por lo menos esto es 
lo que creyeron los franceses y 
anglosajones, que acusabas a 
Alemania de pretender monopo
lizar sus hallazgos químio-terá- 
pícos con fines politicos y mate
rialistas. Sea lo que fuere, el he
cho es que Trefouel. NIti y Bo
vet, bajo la dirección de Four
neau descubren que es el jacal, 
«para-aminofenll sulfamldá», el 
que poseía la verdadera virtud 
antlbacterlana dentro del pron
tosll .Para llegar a este resultado 
tuvieron que hacer 1.192 Investi
gaciones. Por eso le llamaron a 
su hallazgo #¡1 «1.162 P».

De esta forma 1« arrebataron 
log franceses a Alemania el mo
nopolio de las sulfamidas. Pron
to se vIq que éstas «juraban la 
erisipela, la fiebre puerperal, la 
gonocoda y la neumonía. Dond.e 
se demostraron con más claridad 
las virtudes de las sulfamidas 
fue en la nuemonía o pulmonía. 
Antes de emplearse las sulfami
das. él 30 por 100 de los casos de 
pulmonía terminaban en .el ce
menterio. Desde que se usaron 
slstemáticamente. sólo fallecieron 
un 10 por 100, o menos, porcen- 
taje que aún ha d'smlnu’do más 
con la penicilina y acaso con la 
asociación de varios antibióticos 
o sulfamidas.

CXILDRES Y PSIQUE
Pero el campo de acción de los 

colores no solamente es físico, si
no también psíquico. Ya hemos 
visto el modo de reaccionar de 
las masas y de las señoras fren
te al color rojo, así como el d.e 
los obreros y el de los soldados. 
PUe»to que la luz roja, los p’anos 
rojos, son excitantes, éste color 
conviene a los deprimidos, me
lancólicos e hipocondríacos. En 
cambio, a 103 neurasténicos ex
citados, los maniacos y los d.e1l- 
rantes parece que se encuentran 
bien en un ambiente violeta, fen 
esos atardeceres malva, poetiza
dos por Juan Ramón Jim'n.cz. 
También las propiedades calman
tes de! azul han sido aprovecha
das por los psiquiatras.

Se ha hablado mucho de la 
neurosis del azul que .vivió Pa
blo Picasso en Barcelona von «1 
nombre de «Epoca Azu'», De 
acuerdo con la psicología del co
lor, todo psto quiere decir que 
atravesaba uh periodo de melan
colía aguda. Sin embargo, la de 
Picasso no se debió a una dolen
cia mental, sino a su «dependen
cia» de un sastre catalán que 
mantenía poco menos qup de mi
sericordia al futuro cubista, 
quien no disponiendo de una pe
rra chica se veía en la obligación 
de pintar exclusivamente con 
azul, que era el color más barato

Que pi pintor malagueño no 
pudiera comprar las propiedades 
calmantes y ana’gísicas del azul. 

descubiertas por el ruso Minime 
y recomendadas por algunos psi
quiatras, es lo de menos, Io peor 
fue que a pasar de su experien
cia, no sospechó Jamás que los 
huevos blancos se venden mejor 
en envases azules.

El azul es un color mágico que 
evita también las náuseas de los 
vlaj.es aireos y haca el milagro 
de que se tengan más ganas de 
trabajar endos locales pintados 
con este matiz. Se conoce que 
Picasso estaba demasiado abs
traído en ei presentimiento del 
cubismo para preocuparse de ta
les pequeñeces. Por eso, allá los 
técnicos del Instituto de Psko'o- 
gía del Color de Maarquerlateln, 
en Austria,

Sin Irnos tan lejos, aquí mis
mo tenemos, en España, al doc
tor Morón Rubio, que ha contri
buido a la psicología experimen
tal de la percepción del color por 
los enfermos mentales, que es lo 
que, en suma, a nosotros nos Im
porta,

Según parece, los esquizofréni
cos paranoides y los maníacos, 
perciben estupendamente los co
lores; bastante bien los esquizo
frénicos, pero no los paralíilcos 
generales y muy mal los oligo
frénicos o Idiotas.

PERSONALIDADES CROíMA- 
TICA8 Y EXITO

El color también Influye, en la 
gana o en la desgana para tra
bajar. Apárte de la experiencia 
de la fábrica de Lyón, haca poco 
tiempo, una gran empresa in
dustrial, construyó una fábrica 
de nueva planta y la dotó con 
toda clase de adelantos moder
nos. Los directivos creían que 
Iban a duplicar^ia-^reducción, 
pero aconteció wdn lo contrario. 
Se investigó la causa y sé descu
brió que los obreros no trabaja
ban senoiHamente porque todos 
los locales estaban pintados do 
blanco, color quo cansa y fatiga 
la vista.

De ahora en adelante, el color 
será muy tenido en cuenta no só
lo por los psiquiatras y por los 
módicos, sino también por los 
politicos, los financieros, los em
presarios. 103 sociólogos y los que 
manejan la publicidad. Antes de 
tomar una decisión ha de tenersa 
muy en cuenta el impacto del co
lor elpgldo en un Individuo o en 
el público a que va destinado. Ya 
se utiliza un «test» especialmen
te elaborado para diagnosticar la 
personalidatí cromática de una 
determinada persona 0 de un 
grupo de hombres. Por encima 
de la clasificación política de los 
hombres, en blancos rojos o azu
les, hay una clasificación bioló
gica dé mayor trascendencia pa
ra los que dirigen a las multitu
des. Empezando por Î03 grandes 
laboratorios qUe tifien las drogas, 
m para desorientar al com pet i- 
dor, sino para apagar ese Innato 
gesto de repugnancia ante una 
medicina y acabando por 103 ven
dedores do huevos, que según 
parece son preferidos sl se ven
den en envasés azules, los politi
cos y los sociólogos que se en
cuentran en medio deben superar 
este ingenuo conocimiento de la 
Influencia de colores tan simples 
como el rojo, el azul o el ama
rillo, para Hustrarse en las suti
lezas de los matices de color has
ta, ahora solamente comprendidas 
por los Pintores del color.

Dr. Octavín APARICIO
EL ESPAÑOL.—Páe. »2
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RELACIONES ESTRUCTURALES
Y DESARROLLO ECONOMICO

LAS TABLAS INPUT-0UPUT GOMO INSTRUMENTO 
PARA LA PROGRAMACION ECONOMICA DE ESPAllA
QUIZA sea la Economía, de to

das las ciencias, la más com
pléta y la más difícil, a la vez 
que, itambién là más responable. 
Compleja por el cúmulo de datos 
que ha de manejar, difícil por los 
altos instrumentes matemáticoa 
de los cuales æ ha de servír, res
ponsable en cuanto sus decisiones, 
al ser aplicadas sobre una colec
tividad humana, hacen que esta 
población sufra o goce en el des
acierto o en el acierto de las me
didas rea tizadas.

En España, en estos últimos 
años, dijésemos que más concre
tamente desde que la Facultad de 
Ciencias Políticas, Económica» y 
Comerciales ha comenzado a lan- 
zar sus promociones de economise 
tas, las toreas económicas han al
canzado un alto nlvei científico 
y, lo que es más concreto, una 
indudable extensión en el campo 
de la preocupación per el conoci
miento de 10s hechos basados en 
datos concretos. La 'Organización 
Sindical, desde luego, en constan
te colaboración con el Gobierno, 
ha ido a la cabeza.

Así, en «1 CorseJo ©janónaico 
Nacional Sindical, celebrado a fi
nales del año 1057 se plasmó en 
una conclusión le necesidad de un 
programa de desarrollo económi
co, pero en forma armónica y 
equilibrada. La estabilización, cu- 
yoa ©videntes buenos frutes ya es
tá n ai alcance de la mano, cens- 
títiuía el .primer paso. Ma» para 
continuar en el camino dei bier- 
estor económico había que adop
tar, después de la estabilización, 
otra serie de medidas que condu
jesen a esa meta dinámica de la 
elevación del nivel de vida de lo
dos 10s españolea. Y para llegar 
cada día a niveles más altos era 
y ©a necesario disponer de ins‘ru- 
mentos que permitan señalar, ba
sados en datos objetivos, qué ra
mas de la producción hay que es
timular y cuáles otras hay que 
contener.

Uno de los ins^rumertca funda
mentales para programar desarro
llos económlcoa es la Tabla In
put-Output o de rslaciores in-er- 
estructuioles. Ya se había reali
zado en ei seno del Instituto de

Estudios Politicos un primer es
tudio sobre el año 1954 cors'ru- 
yendo -una Tabla de 28 sectores. 
Pero dada la conveniencia de con
tinuar esta Investigación y el he
cho de disponer ei Servicio Sindi
cal de Wadística de los datos 
fundamentales para reallzarCa 
fueron los motivos principales pa
ra decidir a la Organización Sin
dical a continuaría. Bajo la di
rección de don Manuel de Torres 
Martínez, fallecido días artes de 
que 61 libro viese la -luz, -un equi
po de economistas integrado per 
Valentín Andrés Alvarez. José 
Luis Sampedro. Enrique Puen’es 
Quln'ana, Argel Alcalde, J aquín 
Fernández Castañeda y Alfredo 
Santos Bianco con la colabora
ción de Juan Ve’ar de Puentes y 
Julio Alcaide ha terminado la ta
rea. Una tarea dorde hay no sólo 
trabajo Ingente, siró aportaciones 
originales, verdaderamente orlgi- 
nalea. .

Y aquí está el libro con su^ii- 
tulo^—«Relaciones Estructurales y 
Desarrollo Económico» y con su 
subí Ítu’o—«Las Tab’as Inpu'-
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Output como instrumento para la 
programación económica de Es- 
pafla».

DESARROLLO ECONOMI
CO Y ANALISIS INPUT-

OUTPUT

Canít^na» señala Eugene R. 
Black, Presidente del 'Banco Mun
dial, nuestra era es la era del des
arrollo económico. Ahora bien, el 
desarrollo económico requiere un 
aprovechamiento de lo» recursos 
productivos que no puede obtener- 
se si no por una Ádmlíiistracióo 
deUcadamente programada El fin 
Inmediato de cualquier ensayo de 
desarrollo económico suele expre- 
sarse ouantltatívamente por un 
aumento de la renta «per capita», 
que desea y puede dlsponerse por 
la población, bien pora elevar ei 
consumo, bien para aum^tar iM 
inversiones 0 para expontar n^ 
bienes 0 servidos ai resto del 
th'Undo. . . ,

Oada una de esta» decisiones 
finales adoptadas por la econo
mía nacional sobre el destino de 
la renta, determina a través de 
las condiciones impuestas por la 
estructura del sistema económico, 
las producciones U outputs tota
les de los diversos sectores prc- 
ducelvos y estas magnitudes fi
jan, a su vez, las ofertas nece
sarias de los servicios producti
vos y de los factores extranjeros 
que han de Importarse.

Se com prende que estos múlti
ples desarrollos pardales, en que 
se articula el desarrollo total d.e- 
seado de la renta nacional, han 
de imponer ciertas condiciones 
para su coordinación o compa
tibilidad, determinando por ello 

10« limitée y poslblUdade» del pro
grama de desarrollo propuesto.

En primer lugar, las fuerzas 
de trabajo disponibles y la ca
pacidad del equipo productivo 
del país, n© son en general au- 
mentables a corto plazo. Los ele
mentos sociales e institucionales, 
como los costumbre», propensio
nes al consumo, a la Inversión 0 
al ahorro. Imponen también sus 
limitaciones. Todo ell© hace que 

estaWecer, con alguna precisión, 
las resistencias que sa Imponen 
al cumplimiento de un fin y los 
hechos que lo favorecen es siem
pre Un logro importante, pues 
much© puede ser remediado 
cuando es bien conocido.

Estas circunstancias y dlflcul-
tades no son producto de la es
peculación teórica, slnq fruto de 
la realidad vivida por la política 
de desarrollo. SI algo muestran, 

'en efecto, coñ (Maridad las expe
riencias disponibles de las polltl- 

, cas de desarrollo es quó nietas 
de crecimiento económico, fija
das con tanta ilusión, como tra
bajadas con esfuerzo, no han po
dido conseguirse por la aparición 
Imprevista de escaseces de deter
minados bienes 0 recursos que 
creaban RemboteHamlentos» en 
los que la marcha hacia el cre
cimiento se frenaba ^esesperada- 
mente cuando no se paralizaba 
por completo. Conocer la natu
raleza exacta de las diversas re-
lacio nes de los sector,eg de una 
economía nacional resulta Indis
pensable para evitar que una fal
ta. de previsión adecuada al 
orléntar ai crecimiento de cual
quier s.ector ecorôml' O so con-

Pues bien, todos estos concep
tos arrancan de suponer una in
terdependencia entre los sectores 

quier nwuwi cvui viu. w productivos y finales
vierta, antes © después, en una económica. Y esta interde^n- 
tarea Imposible 0 costosa. dencla no puede predsarse más

LOS OBJETIVOS FVN‘ 
DAMENTALES

© objetivo fundamental de la 
tabla y dal análisis input-output 
resulta precisamente Óste: el co
nocimiento pormenorizado de las 
interrelaciones existentes entre 
los distintos sectores gue inte
gran la vida económica nacional 
y su utilización a efectos de pre
visión económica

El punto de apoyo que este co- 
nocdmieinto suministra, para cual
quier intento programad© de ex
pansión de una economía puede 
callbrarse eón facilidad cuando 
se analizan las consecuencias qUe 
se desprenden de la posible in- 
compatlbllidad antes aludida en 
la qUe puede caer todo programa 
de desarrollo económico. Fue pre
cisamente la necesidad de coor
dinar los planes de inversión, 
anualmente efectuados en la vi
da económica de un pais, la que 
constituyó una de las primeras
aplicaciones del análisis input- 
output. Las proyecciones Inicia- 
lee de las tablas input-output, 
tal.es corn© las realizadas en Es
tados Unidos. Italia, Holanda y 
Colombia, tenían, como finalidad, 
contrastar la consistencia y la 
posibilidad de ejecución de los 
distintos programas de inversión 
en los que se hallaban embarca
das las economías de esos países. 
Conocer esta consistencia otorga 
una ¡base firme pam cualquier 
tarea de programación económi
ca eficiente..

Esta labor dista much© de ha
berse acabado. Está, al contrario, 
empezando. Investigaciones más 
recientes que las citadas han te
nido en otros países, como Ar
gentina, iPerû e Israel, ai estu- 
d,lar el conjunto de posibilidad de 
expansión de sus economías, rea
lizándose hipótesis alternativas 
de tasas de crecimiento anual de 
la renta «per capita», posibilida
des de exportación y sustitución 
de importaciones, a la vista de la 
oferta de capital disponible y 
otros factores condicionantes del 
proceso de desarrollo económico. 
La aplicación del análisis Input- 
output sobre la base de una tabla 
bien elaborada, constituye para 
la política una brújula orienta
dora capaz de ayudar a discer
nir, con la mayor racionalidad, 
entre aquel conjunt© de alterna
tivas consistentes de expansión; 
alternativas de las que el aná
lisis input-output ofrece todas 
sus Implicaciones.

No ze limita a este exclusivo 
campo la aplicación de la técni
ca input-output para estudiar 
el desarrollo económico. Begún 
señalan las principales exposicio
nes teóricas del desarrollo, la in
terdependencia de loa sectores de 
la economía nacional constitu
ye la piedra arelar de la que 
aquél depende. Es común admi
tir hoy conceptos tales como 
«desarrollo equilibrado, desarro
llo deaiequlllbrado, sectores fun
damentales y derivados, ecOino- 
mías externas» ü otros semejan
tes qUa- juegan en la teoría del 
desarrollo un papel fundamental.

que por el uso del anóllais 
input-output. Aún mAs, como 
se ha llegado a afirmar en un 
estudio reciente: «La importan-
cía de estas ideas, de caitos con
ceptos utilizados por la teoría del 
desarrollo económico dependen 
de su significado cuantitativo más 
bien que de sU validez lógica, y 
esta precisión cuantitativa tan 
sólo- puede estableoerse mediante 

estudios empíricos que íaoi- 
1a técnica input-output.

los 
lita

EL FUTURO DE LAS TEC
NICAS DE ANALISIS

Es forzoso confesar, sin em
bargo, que a pesar de esta posi
ble y notable aplicación de la 
tóendea input-output a Iu teoría 
del desarrollo, las investigaciones 
con este fin comilenzan a apllcar- 
se hoy. vlslumbrándose, sin em
bargo, un futuro que probable
mente sorprenderá si más opti
mista respecto de la utilización 
y consecuencias de estas técnicas 
de análisis para contrastar la 
evolución de Una economía.. Los 
esUidios emprendidos con carác
ter de ensayo en Estados Unidos 
permUen ya apreciar que sólo 
una utilización Intensa dal aná
lisis input-output es capaz de 
describir, con fidelidad, el proce
so de desarrollo económico. La 
investigación limitada e incluso 
superficial a la que dan acceso 
lo* análisis de las cifras finales, 
tales como las de producción o 
renta de ceda sector económico 
a los más generales de producto, 
gasto 0 renta nacional, no permi
ten apreciar la propia naturaleza 
del proceso de desarrollo econó
mico que supone, por esencia, al
teración y modifloaoión estructu
ral y que no puede mostrarse 
sino mediante la elaboración tem
poral de Tablas input-output 
que vayan desarrollando lo» cam
bios fundamentales producidos 
en el proceso de crecimiento en 
los distintos sectores productivos 
como respuesta a las variaciones 
ocurridas en los sectores finales. 
Un gran impulsor de estas in
vestigaciones —Hollis B. Chene- 
ry— ha concluido reclentemante 
a este respecto: «Lo qUe más ne
cesita la teoría y política del des
arrollo er la acumulación de da
tos input-output a to largo del 
tiempo y una explotación siste
mática de los mismos».

Concluir, por tanto, sobre el in
terés positivo de ©laborar una 
serie de Tablas Input-output a 
lo largo del tiempo y aplicarías

input-output para mostrar los 
límites de las elecciones econó
micas disponibles el politico que 
programa el crecimiento de una 
economía, no es llegar a Una oon- 
clusldn arbitneria, sino ratificar 
la posición presente que ha ai- 
cansado la investigación econó
mica en este campo apasionante 
del desarrollo material.

LAS TABLAS INPUT- 
OUTPUT DE LA ECO
NOMIA ESPANOLA 1954- 

1657

La profesión de les Ideo» aniel- 
ñores fue la que impulsó la ela
boración de la primera Tabla es
pañola Input-output, referida a 
1964 y publicada en 1958 por el 
Instituto de Estudios Po’vicos
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ill profirrumación («orómicu

ft 
i.

bas tablas input Output son un ins'run.ento fundamentnl par»

como ensayo aislado tendente a 
mostrar la importancia de sus 
rasultadoS) tanto para el conoci
miento como para la programa
ción de la economía española.

La comprensión por la Organi- 
aadón Sindical de estas raiones 
es la que ha llevado Igualmente 
a la elaboración de una Tabla de 
mucho más aliento y extensión 
que la del afto 1084. Frente a loe 
33 aectores de la Tabla da 1964. 
la que se referirá al año 1068 de 
nuestra economía comprenderá, 
en prindpio, 281. relatando de 
esta manera, mucho más porme- 
norizadamente, el proceso de pro
ducción, intercambio y consumo 
de bienes de España,

Al despejar y programar el ca
mino de esta inveátigadón i>a>- 
reció, sin embargo, conveniente, 
al grupo de trabajo que ép* la 
actualidad está elaborando la Ta

bla de 1058 proyectar la del año 
1954 a los años 1966, 1966 y 1957. 
Se dispondría asi de una serie 
temporal que permitiría realizar 
algunos estudios inicial es sobre 
los rasgos más destacados de 
nuestro desarrollo económico en 
esos años. De esta manera podría 
mostrarse la utilidad de la téc
nica input-output pora estu
diar el proceso de desarrollo eco
nómico, al mismo tiempo que se 
ofrece una mayor Información 
mediante loa Tablas input-out
put que pueden permitir a otros 
investigadores realizar aplicacio
nes distintos a las emprendidas 
hasta ahora.

Con este doble objetivo se em
prendió el trabajo que ha crista
lizado en la presente publicación, 
recientemente entregada al Mi
nistro Secretario Oeneraí del Mo
vimiento, toda vez que la econo- 

mia española necesita de un pro
grama de desarrollo económico y 
es forzoso convenir por todos 
aquellos que conozcan lo alcanza, 
do en otros países por la técnica 
de la programación económica 
que la Tabla y el análisis input- 
output constituyen una piedra 
angular en esta tarea. Tall ea la 
justifleactón última que ha pre- 

de 1968 con 231 sectores, ya alu
dida^ que pronto se ofrecerá para 
Información de quiénes importa 
el conocimiento de la economía 
española. Aquí están, pues, las 
segundas Tablas españolas, elabo
radas por este grupo de econo
mistas, como instrumento indis
pensable para la terminación de 
loa programas de desarrollo eco
nómico, vencida felirmeate la 
primera fase, cual es la de la 
estabilización.

Pis. M.—EL ESPAÑOL
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EPISODIO CULMINANTE DE 
UNA GUERBA DE DIEZ AÑOS
CUATE AMENAZA SOBRE EL REINO 
DEL MILLON DE ELEFANTES

««CJ bao® fuese algo más que
*^ Un problema yo no saldría 

de Nueva York—-declaró el secre
tarial general de la O. N. U. el pa
sado martes poco antes de em
prender viaje al Congo desde el 
aeropuerto de la ciudad norte
americana.

Sus palabras pueden ser con
sideradas como un refino de la 
aetlibud con que algunos delega
do# de la organización mundial 
han acogido la-actual crisis de 
aquel pus asiático, paro no asi 
la de los dirigentes de un grupo 
de naciones Intimamente unidas 
con la nación invadida por las 
fuersás del Vietnam del Norte. 
Lia realidad es que la situación 

'' no aparece Clara, ya que ni si
quiera se ha podido establecer la 
«Jtaotltud de los Informes sobre 
la Invasión denunciada por Ra
dio Vientián el pasado día 80 de 
diciembre.

Las noticias son oontradlotorlas 
en cuanto ai número de fuerzas
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que han atravesado la frontera 
y luchan ya en territorio laosia
no, pero ciertas en cuanto a que 
el Ejército del Vietminh, apoya
do por aviones soviéticos, opera 
en el Reino de Lara y cuenta 
con la ayuda de los comunistas.

ARMAS Y MUNICIONES 
RUSAS PARA LOS RE

BELDES

Según la comunicación entre* 
gada por el representante per
manente de tace en las Nacio
nes Unidas, Slsuk Na Champa- 
aak, siete batallones del Viet- 
mlnh operan en el Llano de las 
Jarras y han atacado las posicio
nes laosianas de Ban Bane. Nong 
Het y la ciudad de Xieng 
Khuang. «Muchos de nuestros 
puestos en este sector —dice el 
comunicado— han caldo en ma
nos del enemigo, abastecido di- 
rootsmente con armes, municio
nes y alimentos por aviones de 

la Union Soviética con base on 
Vietnam del Norte, Esas fuerzas 
han cooperado con loa rebeldes 
del Pathót Lao en su ofensiva 
contra nuestras posiciones,»

Este comunicado, cuyo conte
nido se ha hecho circular entre 
Ira delegados de ira países que 
componen el Consejo de Seguri
dad, resume la situación existan' 
te en aquel reino asiático y en 
realidad no hace sino conflrmar 
lo que en Ira círculos politicos 
occidentales se preveía como ine
vitable desde hace cerca de diet 
años: el Gobierno de Hanoi no 
cejaría en sus intentos de con* 
quista con el pretexto de una 
supuesta amenaza a su integri
dad territorial llevada a cabo por 
los países amigos de Lara, Evi- 
dentemente, lo que ha decidido 
el Vletmlnh a lanzar sus tropas 
a través de la frontera no es 01 
temor a un ataque norteamerica
no o tailandés, sino su servldum 
bre a los Gobiernos de Pekín y

general del Kjen-íto lUu io- 
nal incendiado y una eM’fna 
de la Iniid i de los campesi' 

lujs hacia la fnmtera

Moscú, por los cuales se encuen
tra respaldado.

Y mientras se lucha en el Lla
no, en el centro del palis y en 
otros punto# situados no lejos de 
la capital administrativa, el 
Consejo de la B, E, A, T, O„ re
unido urgentemento en Bangkok 
para tratar de la situación orea
da en Lara, decide que no exis
ten pruebas irrebatibles de que 
la acción del Vietminh requiera 
la intervención de la Organiza
ción det Tratado del Sudeste 
Asiático.

El Key Sri Savang Vatthi a 
.»50 dirige a la gran pagoda 
para orar por la termina- 
ción del conHicto. A la <le- 
rc«'lia, un bombard.^ ro del 
Gobierno cruza la zona d l 

frente iná.s importante
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EL FATHET LAO, RES
PONSABLE DE UNA LU* 

CHA QUE DURA TA 
DIEZ ANOS

Esta reunión causó en Vien
tián algo parecido a una especie 
de amarga satisfacción, ya que 
aunque por un lado se reconocía 
que existen fuersas comunista!» 
declaradas que operan en Laos» 
por otra parte no se habían acor* 
dado medidas para responder a 
esa acción, que tanto los politi
cos como él hombre de la calle 
consideran > una consecuencia na
tural y desgraciada de la lucha 
que desde hace una década vie
ne sosteniendo el Pathet Lao, 
primero, contra los franceses en 
Indochina, y después, montra el 
Gobierno de Loos, cuando este 
territorio retuvo la independen
cia.

Para establecer las posiciones 
actuales de Jos distintos elemen
tos que se mueven abota sobre 
ese tablero de limités imprecisos 
que es el reino laosiano, convie
ne recordar que en 1949 el Go
bierno francés llegó a un acuer
do con él movimiento Lao Libre 
para conceder la independencia 
ai territorio dentro de la Unión 
Francesa. Una minoría del Lao 
I4bre se negó a aceptar el acuer
do y organizó un movimiento di
sidente que recibió el nombre dé 
Pathet Lao. Este contó, desde el 
principio, con el apoyo del ré
gimen comunista que operaba en 
Vietnam y en el mea de abril de 
1958, Laos sufrió la primera in
vasión procedente del» Viatmlnh.

Tras arduas negociaciones, en 
Julio' de 1954 se llegó a un acuer
do entre las nueve potencias que 
asistieron a la Conferencia de 
Ginebra, en la que se reconoció 
la independencia dé Laos. En 
dicho acuerdo se establecía que 
loe seguidores del Pathet Lao 
podrían instalarse en las dos pro
vincias del Norte mientras se 
buscaba una solución entre sus 
representantes y los del Gobier
no para fijar el «status» dé la 
organlsaolón pro-comunista en el 
plano nacional. En la misma 
Conferencia, que presidieron con
juntamente Inglaterra y Rusia, 
se oreó una Comisión Internacio
nal de control de la que forman 
parte la india (cuya represen-

Una visia ilel Palat-io Ileal (l«> I.umg Prabang

liante ocupó el puesto de presi
dente), Canadá y Polonia. La mi
sión de este organismo consistía 
én hacer cumplir el acuerdo. En 
el verano de 1008 esta Comisión 
aplazó sus reuniones por tiempo 
indefinido.

Ahora, y en vista de la grava- 
dad de los acóntecimiaotos de loe 
últimos días, india, como había 
hecho no hace mucho tiempo, ha 
pedido que se reúna de nuevo, 
a lo que se oponen los Eatados 
Unidos sobre la base dé que la 
reanudación de lo# funciones de 
la Comisión sólo serviría para 
que aumentasen las actividades 
comunistas en el país.

Por lo que se refiere a los In
tentos de acuerdo entre el Pathet 
Loo y el Gobiernes todos han fra
casado sin haber podido llegar ni 
a un principio de entendimiento, 
hecho que no os de extrañar te
niendo en cuenta la ya vieja tác
tica comunista de oponer pretex
to tras pretexto a cualquier in
tento de diálogo. Solamente en 
1955 se llegó a un acuerdo que, 
como más tarde quedó demostra
do, no valla lo que el papel so
bre el que se había escrito: la» 
dos provincias del Norte queda
rían bajo la autoridad del Rey 
de Laos, pero a cambio de esto 
se formaría un Gobierno en el 
que se incluirían ministros dal 
Pathet Lao. Dicho Gobierno ob
servaría una política da «estricta 
neutralidad», sin incUnerse ni 
hacia Rusia ni hacia loa pal- 
presidido por el principe Suvan- 
ses occidentales. Eate Gobierno, 
na Fuma, que llevaba a cabo la 
nueva política neutralista, cayó 
en 1968 y se formó un nuevo 
Gobierno dirigido por Ful Sana- 
nlkone, en el que no figuraba 
ningún ministro dol Pathet Lao.

PREPARATIVOS DE UNA 
GUERRA MODERNA EN 

UN VIEJO PAIS

Como era de esperar, los dlrK 
gentes del Pathet Lao, eSpeclal- 
mesta su Jefe, el principé Sufa- 
nuvong, protestaron consideran
do que se había violado el acuer
do de Ginebra y pidieron que se 
reuniera de nuevo la Comisión. 
No hubo tal reunión. Entonces 
las guerrillas de Pathet L^o oo- 
menaaron a actuar en el mes de

mayo de 1969, mientras Ful Sana- 
nlRone declaraba rebeldes a sus 
componentes. Gomo medida de 
precaución fue detenido Sufanu- 
vong y su detención originó gran
des y aparatosas protestas por 
parU de Pekín y Hanoi.

En esta época la situación en 
Laos ya es gravo para el Viot- 
minh, según declaración de su _ 
Gobierno, que habla de amena- 
aasala seguridad da este Esta
do. Se rumorea al principio y 
luego se acusa casi abiertamen
te a Laos de su participación an 
el fomento de «un plan de agre
sión», Sa habla da «intervencio
nes militares extranjeras» y do 
una «situación tan peligrosa» que 
el Gobierno de la República De
mocrática del Vietnam del Nor
te «no podrá oruaorse de bra- 
sos». Ta Quang Bun, ministro de 
Defensa del Vletmlnh, habla de 
«un plan imperialista» para la In
tervención extranjera en Laos, 
exagerando el papel que los ins
truo tores norteamericanos y 
franceses están representando en 
la organlsaolón del Ejército del 
Reino del Millón de Elefantes,

Por entonces, en el Departa
mento de Estado norteamerica
no se tenía ya la certeza de que 
el comunismo fomentaba la lu
cha én Laos. Y era el comunis
mo de Vietnam del Norte, res
paldado y apoyado por los Go
biernos de Pekín y Moscú, más 
abiertamente por el primero que 
por el segundo.

En el mes de enero del pasa" 
do año, el Gobierno de Ful Sana- 
nikone fue sustituido por otro, un 
Gobierno provisional que presi
día Ku Abhay, debido a la pre
sión ejercida por el Ejército. Es
te Gabinete prometió la celebra»» 
clón de elecciones generales, pro
mesa que no llegó a cumplir por
que acabó sus días el 89 de ma
yo. En su lugar pasó a ocupar 
el Poder otro Gobierno derechis
ta dirigido por Tlao Somsanlth, 
Como e) anterior, este nuevo Go
bierno du^Pó poco.

El día 19 de agosto el mundo 
se enteró de que un capitán de 
paracaidistas llamado Kong La® 
habla dado up golpe de Estado 
que más tarde permitiría la for
mación de un Gobierno neutra* 
lista presidido por Suvana Fu
ma, hermanastro del principe 
5ufanuvong, Parecía que el pa
rentesco entre ambos había de 
traducirse en una mayor Inclina
ción del Gobierno hacia la Iz
quierda, pero la realidad es que 
Suvana Fuma trató por todos 
los medios da que la paz volvie
ra al país obligando a colaborar 
a derechistas e izquierdistas, en 
un Gobierno de coalición que por 
10 menos en sus relaciones exte
riores observó una política de ca
si estricta neutralidad.

Sin embargo, fueron de nuevo 
loa militares quienes se opusie
ron de nuevo al Gobierno esta
blecido, Entre los jefes del Ejér
cito que se opusieron a su polí
tica neutralista se encontraba el 
general Furni Nosavan, ministro 
de Defensa y hombre do gran 
prestigio, así corno ®lem en to 
esencial de uno de los Gobiernos 
anteriores. La situación entre Fu
ma y Nosavan llegó a tal extre
mo que en el mes de septiembre 

, este general creó un nuevo Oo- 
biemo que tuvo como presidente 
ai príncipe Bun Un y que esta
bleció su sede en Savannajet, en
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el sur de Laos. lias tropas que 
le seguían se lanzaron contra las 
guennUaa del Pathet Lao y con
tra las fuerzas que defendían 
Vientían mandadas por ei capi
tán Kong Lae.

pe nuevo la Unión Soviética 
alzó la voz, en com pa fila de otras 
naciones corn unlstas, para pro
testar y acusar a los Estados Uní. 
dos y Tailandia de ayudar a Fu- 
mi Nosavan en la lucha, igno
rando por lo visto su participa
ción en la revuelta situación del 
país desde hacía diez largos y 
penosos aftos,

A primeros de diciembre el 
príhoipe Ruvana Fuma salló de 
Vientián y se refugió en Cambo
ya, dejando el paso libre ai Go
bierno Ultraderechista del prin
cipe Run Un, que se trasladó a 
la capital administrativa. Tras 
cuatro días de lucha las tropas 
del capitán Kong Lae salieron 
también de Vientián.

Tal era la situación cuando el 
pasado día so el Gobierno de Bun 
Un anunciaba al mundo que tro
pas comunistas dei Vietnam del 
Norte habían invadido Laos' para 
acudir en ayuda de los paracai
distas de Kong Lae. Lo qué no 
decía, y realmente tampoco era 
necesario, pues está en el ánimo 
de todos los dirigentes occiden- 
tales, es que lisos puede eonver- 
tlrse en una nueva Corea.

I4A PRUDENCIA DE LOS 
OCCIDENTALES PUEDE 
EVITAR UNA «SEGUNDA 

GUERRA DE COREA»

En contra de lo que ha venido 
aireando la prensa más 0 menos 
sensacionalista durante los pasa
dos días, no ®s de prever un des- 
embarco de fuerzas norteameri
canas en territorios de aquella 
sona del suroeste asiático, a me- 
nos qúo la Invasión de Laos que
de (Oficialmente com probada y se 
demuestre la existencia de una 
fuerza de ocupación comunista.

La Situación, en cuanto a su 
aspecto militar se refiere, no so 
considera tan grave como pare, 
oía a) principio. Las tropas rea- 
les de Laos han recuperado al- 
gunas posiciones perdidas ante el 
primer empuje de las fuerzas in
vasoras y el frente, si se pue
de calificar de tal a una ondu
lante línea de encuentros y es
caramuzas, se ha estabilizado,

Poy tanto, ante la falta de prue
bas concluyentes, el Consejo de 
la S. E. A T. O. se ha limitado 
a certificar la existencia j»n Laos 
de una intervención comunista, 
sin declarar la participación en 
tales Intervenciones de tropas re. 
guiares del Vletminh o de la Chi
na roja. Esta aparente apatía o 
falta de ínteres que loe países 
miembros de la 8. E A T. O. 
muestran hacia los sucesos de 
Laos puede tener una explicación 
en cuanto se considere las cir
cunstancias especiales por las 
que atraviesan algunos de ellos, 
tales como Inglaterra y Francia, 
la primera de las cuales no sien
te ningún deseo de intervenir en 
una posible guerra y la segunde 
se encuentra demasiado ocupada 
con la cuestión argelina y en vís
peras de la celebración del refe
réndum del. general De Oaulle. 
Por otra parte, tanto Australia 
como Nueva Zelanda, Tailandia,

Pakistán y Filipinas, confían so
bradamente en los Estados Uni
dos y en su capacidad y poten
cialidad militar, de modo que ré
sulta prácticamente nulo el va
lor que la Organización dei Tra
tado del Sureste asiático pueda 
tener en estos momentos.

Esta falta de valor práctico pa. 
rece ser apreciada en todos los 
sectores de la política occidental, 
y por supuesto, en la comunista, 
3ue una vez más arrima el ascua 
e la discordia a la sardina dC 

sus fines para condenar la inter
vención extranjera en Laos, ig- 
norando absolutamente el hecho 
de que para los laosianos los sol
dados del Vletmlnh son tan ex
tranjeros como puedan serio los 
polacos o los etíopes

B periódico yugoslavo «Borbá» 
en ún artículo titulado «Al borde 
del abismo», condena y advierte 
comq peligrosa la posible inter
vención de la 8. E. A T. O. en 
Laos, recalcando después la gra
vedad de la situación que se de
rivaría de la intervención de 
«una potencia extranjera» en los 
asuntos de aquel país. Bien es 
cierto que a continuación y quizá 
paira no roostrarse demasiado dea- 
agradable con Norteamérica, ex
tiende la advertencia a «otros 
Gobiernos», entre los cuales, ¿por 
qué no?, habría de Incluirse a 
loa qe Moscú. Hanoi y Pekín, ai 
parecer los más interesados en 
provocar una segunda Gorea en 
el sureste del continente ama
rillo.

Por su parte, «Pravda», ei pe
riódico del Órgano comunista, di
ce en un d,espacho fechado en 
Nueva York que «los Estados 
Unidos se preparan para realizar

ï)('Sl»Ht'S

tos <le KUS hogares

una agresión en Laos». Asimismo 
acusa al Gobierno saliente de El" 
senhow^r de querer dejar tras de 
sí una eerie de corn prometí des 
situaciones militares Aftade que 
«ei gendarme del mundo», pues 
así llama a Norteamérica, esté i 
disponiendo el envío de tropas 
apara estrangular las legítimas 1
aspiraciones del pueblo de Laos j
a la libertad y la independencia», j 
Sólo ha variado la música, pero 
la letra es la misma de la can- f 
ción entonada hace poco en Cu
ba y otras partes del globo «por ' 
tos comunistas.

Hasta el momento, la única 
realidad palpable es la presencia ' 
de naves norteamericanas en 
aguas del sur del mar de la Chi* 
na, mientras tanto en Francia, | 
como en Inglaterra, se recuerda 
que una situación similar se pro. ! 
dujo cuando el nombre de Dien* ! 
Rien-Pu sonaba en la Prensa y 
radios de todos los países y la 
Flota de los Estados Unidos >e 
hallaba práslma a la costa dei 
Vietnam del Norte. Un cañonazo 
hubiera desatado muy probable
mente una tercera guerra mun
dial. La situación actual, sin ser 
tan grave como entonces, puede 
empeorar rApidamente y dar lu
gar a una contienda en la' que , 
se vean envueltas China y, la ' 
& E. A T, 0.. «s decir, Rusia y 
los Estados Unidos. I^a pruden-* 
ela, por tanto, de los oocl den ta
les puede evitar una segunda 
guerra de Corea.

Ptf. M.-r^Bl MPAWOL
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LOS RtytS MAGOS' 
RAN COMPRADO 
MAS BARATO
BATA Dt PRECIOS « NUEVOS MODEEQS 
EN EA JUGUETERIA DE 1961
I OS Rey©s Magos, el dia de los 
“ regalos, la fecha de la amis
tad, el amanecer de la ilusión In
fantil, veinticuatro horas en que se 
entregan muestras materiales de 
afecto y cariño, cierre de una ope
ración eco nómica Que se mide por 
cientos y cientos de millones de 
pesetas, renovación de,una tra
dición de años que se supera 
anualmente y que ni modas ni 
formas extraña» consiguen arre
batar de la geografía española.

Hablar de ese amanecer feliz 
del día 6 de enero no es multi- 
{shear y emplear palabra» sobre 
os juguete» y la esperanza de 

millones de niños en España. 
Hay cosas muy importantes, co
mo la costumbre cada vez más 
arraigada de encontrar en la 
habitación donde se pusieron loe 
zapatos otros regalos que los Re
yes dejaron para amigos y fami
liares. Antes de ese hallazgo ha 
sucedido una operación de re
cuento y revisión de gastos, in
quietudes y aficiones en los pró
jimos que más unidos están a 
cada quien. Acordarse de ellos 
en este día y ofrecerles algo que 
les agrade es muy consolador. 
Todo esto también tiene su día 
en España el 6 de enero de cada 
año. Otros países se han volcado 
en costumbre» que van desde el 
árbol de Navidad, de cuya» ra
mas o alrededor del tronco se 
ofrecen los regalos, al Papá 
Ndel, que trae unas barbas blan
cas y un saco lleno de Ilusiones 
hechas realidad, o San Nicolás, 
con «u báculo episcopal. Estas 
costumbres han querido entrar 
en España. Los Reyes se lo han 
impedido.

LAS VENTAS DE REYES, 
DESDE MEDIADOS DE 

DICIEMBRE
Hacia las doce o la una de la 

noche, los comercios de juguete
ría y los grandes almacenes cœ 
mien?ian a quedarse vacíos. Por 
el suelo, papeles y cartones, en
voltorios y cajas. Hay un aire 
triste en el ambiente. Como si 
un viento arrasador hubiese va
ciado los estantes de los comer
cios, Por allí posaron lo« Reyes, 
La» dependientas, apoyadas en
KL ESPAÑOL,—Pág. 60

los mostradores y con los hin 
diados pies fuera de loa zapi
tos, charlan con ritmo cansado. 
Los dependiente» se ajustan de 
nuevo la corbata y se limpian 
el sudor. Han sido días de fati
ga, cerrados con una jornada 
agotadora de casi un día expli
cando a los Reyes cómo se ma
neja el último modelo de pro
yector cinematográfico, cómo so 
monta el tren eléctrico o se ma
nipula el tanque dirigido por ra
dio; oyendo la charla de los Re
yes acerca de lo» precios, de la 
duración del juguete, convenien
cia de comprarlo para que no ha
ya riñas entre los hermano,s de 
una misma familia y nece.sidad 
de adquirir algo necesario, tan
to para los pequeños como para 
lo» mayores. Io, opeiraclón «R:- 
yes» ha terminado y las escobas 
de las mujeres de la limpieza 
tienen que entrar en acción para 
dejarlo limpio y montar el pró
ximo muestrario de la témpora 
da que comienza ese día.

Si no es posible desarraigar 
esta costumbre qn España, hasta 
ahora tampoco se ha conseguido 
que los Reyes adelanten laí fe
chas de sus compras. ¡Siempre 
el último día la mayor preocupa 
oión y el mayor barullo! Y todo 
a pesar de esa gran ayuda a la 
tarea que aportan todos, desde 
lo» grandes almacenes, en lo.s 
que se puede comprar lo más In 
sospechado, pasando por lo» co
mercios dedicados a la juguete
ría exclusivamente hasta las 
tiendas de menor tono y lo.s 
puestos ambulantes que levantan 
su tinglado en la cajle por los 
días que preceden a la llegada 
de los Reyes, Cada estableci
miento es un mundo aparte, dis
tinto, vario con su alma y su rit
mo. Cada uno tiene su público.

ESPAÑA, AVANZADA 
EN NOVEDADES DE 

JUGUETERIA
En principio es la carta. Los 

má» pequeños de la casa, lo pri
mero que escriben en su vida, 
aun antes de conocer las letra.s 
del abecedario, es la carta a los 
Reyes Magos. La madre, el pa
dre si tiene poco que hacer, y 
para estas cosa.s siempre hay un
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hueco, coge la mano del hijo y 
la conduce en una feliz anda
dura por el abierto campo del 
papel.

—Mamá, ¿has puesto la ca
mioneta? ¿Y el patín?

—Sí. Ahora tienes que lavarte 
bien los manos de la tinta. Ven.

Loa que ya saben escribir al
go, con esas entrañables faltas 
de ortografía, piden y piden. Es 
una larga lista que jamás qui
sieran terminar. Después hay 
sorpresas. Una de las más fre
cuentes es la que los mismos pa
dres preparan, desde los recién 
casados que se encuentran con 
un magnífico mecano o un tren 
eléctrico antes de tener el primer 
hijo hasta los que han visto 1^ 
últimas novedades y desean ad
quirirías, un poco por proporcío- 
nársolas a sus hijos y otro poco 
•por antretenerse con ellas.

E.sta afin, como todos, el mer
cado de la juguetería ha ofrecido 
a los Reyes las novedades del 
año. Aparte de la nueva presen
tación de los ya tradicionales, en 
el mercado es fácil encontrar los 
juegos de construcciones, prin
cipalmente los lanzados al mer
cado por Hele, una firma Italia' 
na de prestigio. Con esto las mi
niaturas y las muñecas. Y mas 
juguetes de loe que tenemos que 
llamar «bélicos» y más motora 
que se deslizan por el agua din'’ 
gidaa por la mano del hombro 
como una de verdad, y tanques 
que se encienden, disparan, dan 
vueltas y retroceden cuando cho
can conlra algo; aviones, autos, 
trenes eléctricos con loa vagones 
Iluminados y la máquina humean
do. Hasta «robots» que andan y 
gruñen. Todo el mundo va x-ápl* 
do en esa carrera de entusiasmar 
a los niños, pero Japón, Alema
nia, Italia y España son los paí
ses que dan lecciones a los de* 
más.

EL PADRE, PIENSA: 
LA MADRE, REALIZA

Alemania sigue en cabeza de

liniebant los jnfjupics qui.' .sus hijo, hau poliiiu 
a lus lUwOs

los juguetes metálicos, especial- fácil y tierna venganza por la 
mente trenes eléctricos. Desda el que todos los padres pasan, 
que cuesta 100 pesetas hasta los 
que valen 280.000 y necesitan 
dos grandes habitaciones para 
coloewr todo el complejo de vías, 
estaciones, señales, pueblos, pai
sajes, Alemania loa saca de sus 
fábricas oon la misma precisión 
que entrega las locomotoras que 
transportan mercancías y llevan 
al público de un lado a otro por 
los caminos de hierro de todo el 
mundo. Del Japón llegaron a Es
paña «robots» perfeotísimos, mo
nos que fuman, saltan y hacen 
calceta, y automóviles que pue
den hacer diminutos caminos di
rigidos por radio-

Pero España también presenta 
este año a los Reyes una larga 
oferta de juguetería, en compe
tición y superación a. loe demás 
g aises, especialmente con la mu- 

equería» juguetes metálicos y 
objetos de plástico, que van des
de loa coches de carrera a los 
Instrumentos musicales y las 
Imitaciones de loa objetos de uso 
corriente en la vida; supermer
cados, cocinas, casas de mu-

ESTE AÑO, REBAJA DE 
PRECIOS

Los Reyes este año en Espa
ña tienen que es’ar contentos. 
Primero pw las novedades y se
gundo por los precios, Pero alar
mador por las peticiones frecuen
tes de los niños.

El Juguete no es elemento de 
vital .necesidad y de ahí que la 
importación sea escasa Adem^, 
la juguetería en España es algo 
que esté, en buena posición y de 
las fábricas de llevante y Catalu
ña, ennuyas reglones hay pueblos 
que v»n únicamente de modelar 
muñecas, construir aviones o au
tomóviles salan los millones de Ju
guetes que cada mañana del día 
6 de enero llegan a las manos de 
108 niños. Dada la poca importa
ción, los juguetes cuyo precio de 
costo en fabrica no excede la? 300 
peea^. es e año re ha visto re
baja^ en un 20 por 100-

Corno en Madrid —donde exis
ten unos 200 comercios dedicados 
a la juguetería—en ei resto de 
España se pueden encontrar 'los 
ítenderetes con las piezas de «To
do a duro», las «peponas», los oa

ñecas.
Durante los días que preceden 

a la noche del día 5, loa agentes 
de los Reyes Magos recorren ten- 
deret-es y comercios, almacenes y 
establecimientos dedicados a la 
industria de la felicidad Infantil. 
Y no hace falta decir quiénes 
son estos agentes de los Magos. 
Primero acompañados de sus hi
tos. soportando loa saltos de ale
gría da loa pequeños, que lleva
rían todo el escaparate. Luego 
los padre» solos. Al final son 
ellos quienes entran en el co
mercia

Dos padres •.'?abcn elegir, pien
san en la cartera, pero apuntan 
a lo caro. El sentido de la eco
nomía que todas las amas de ca
sa llevan tan metido dentro de 
al es el que prevalece, de no ser ¡y-.--^g „ 
que el hombre se empeñe en lle- .^Jonde w 
vorse el juguete que tantas ve- económicamí 
ces pidió a los Reyes y jamás es
cucharon su petición. Es una

rros. camionetas, trompetas, mu
ñecos de trapo o felpa que son la 
meta de quienes no pueden espi
rar a más. Oon éstos, las caoha- 
nrerlas en les que se puede en
contrar de 'todo. Es un comercio 
pequeño en posibilidades de ad
quisición ,v precio, ptro de una 
gran dimensión en volumen de 
venta. Oon un tono mener y una 
oferta tradicional, en la qu« pre
dominan las muñecas baratas, 
hacen su 'labor y tientan a 'los 
pequefioa.

pea'o la venta masiva es en toa 
establecimientos dedicados total
mente a la venta de juguetes. Aquí 
ea donde se puede medir lo que 
económicamente significan las pe
ticiones de juguetes por familia, 
unas 300 a W pesetas, que en 
cifras estadisticas relacionadas 
con la totalidad de ,1a población 
española nos indlcab que sola
mente por estas feohaa. España se 
gasta en juguetes más de 700 mi
llonea da pesetas, a los cuales hay 
que añadir una cifra igual o ma
yor para medir el volumen de ven" 
ta.s en regalos a las personas ma
yores y siguiendo con esta can
ción de 'las cifras, hay que decir
que un empleado de un comer
cio de juguetería vende diaria- 
mente unes cien juguetes, quo 
multipitoados por toa dias que du
ra la campana de 'Reyes arroja 
un total de casi do» mit T mas 
multiplicaciones, un buen comer
cio were que' almacerar, si no 
quiere servir mai ai público, unos 
cien mil juguetes que so vendrían 
de mediados de diciembre basta 
la noche del 6 de enero,

tos JUGUETES ESLICOS 
^N ALZA

para les Reyes, después de 
leídas las cartas de^¿los^ peque- 
ñog y vistas las posibilidades eco
nómicas, la adquisición de las pe- 
Ucionee reapecuvas es im proble
ma que hay que pénsa-río mueno, 
desde la duración, pasando por el 
precio, hasta la utilidad en la paz 
de la familiU. Cada día ea menor 
el volumen dé ventas de 'loa ju
guetes ruinosos de por si, aunque
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La nmfH'Qiieria t spañol » está a lu cal» za del jaando on perfección, senclllez y gruida

«QU mayores los que hemos dado 
en Uamar bélicos: pistolas, trajes 
y equipos completos de soldado o 
de astronauta, fusiles modernos o 
de conquistadores de Marte, avio
nes, tanques, miniaturas de solda
dos o escenas de guerra. Quizá 
sea influencia dei cine. Y a pesar 
de la tendencia de loa fabricantes 
de Juguetes de crehr objetos pa
cíficos, constructivos, y de la ba
ja qpe han experimentado algu
nos de 10« bélicos, los padres ce
den Siempre a la petición del chi
quillo.

—No lleves eso, no hacen más 
que pensât en la guerra. Después 
te quejas de que no te dejan tra
bajar y que la casa está llena do 
ruidos.

—iBaJif, si lo va a romper To- 
ftin dentro de dos días. Si no le 
vas a conceder un capricho. To
dos hemos sido chiquillos. [Claro, 
como las mujeres no queréis más 
que muñecas y cocinas!

Al final, ei chiquillo tiene SU 
pistola nacarada o su equipo de 
vaquero o comando. la nina, la 
muñeca de plástico con el pelo 
natural y lavab’e o la cocina eléc
trica. ei supermercado o la far
macia.

EN JUNIO, EXPOSJCION 
NACIONAL DE JUGUS- 

TERIA
Este año precisamente, les ni

ñas tienen el camino abierto pa
ra Jugar a las «comlditas» como 
lo puede hacer su mamá en la 
cocina dei hogar. Aunque hay 
cierto peligro en esos objetos tan 
maravilla sos, tan perfectamente 
realizados, con ice cacharros de 

aluminio, las ollas a presión, que 
tiene sus dispositivos eléctricos. 
Puede parecer una ingenuidad, 
pero lo cierto es que las niñas van 
enconiírando un camino formati
vo en su vida desde lo» años de 
su infancia.

Sobre estos aspectos, conocere
mos en ei principio de; verano en 
Madrid una gran exposición na
cional de juguetería, donde se 
ofrecerán los avances más Impor
tantes, las técnicas más nuevas y 
ei sentido y la proyección que se 
quiere dar a esta arma de dos fi
los que es «1 juguete en las ma
nos de un niño.

Eg curioso observarlo a fondo, 
pero «1 primer Juguete que ha 
caído en las manos de un niño 
puede influir en cierto modo en 
su psicología y más aún la simpa
tía por los de un paíg determi
nado, Si los Reyes dejaron so
bre sus zapatos juguetes alema
nes o Japoneses, es muy difícil 
quitarle de la cabeza que hay 
otrog aún mejores que los de esos 
dos países.

A pesar de todo, la gran pro
ducción juguetera en España se 
amolda a las peticiones de los pe
queños, que son, las tradicionales: 
muñecas, caballos, coches, piste- 
las. Son Jos juguetes del cañón 
clásico, eterno. Loa nuevos hallaz
gos tienden sobre todo a perfec
cionar los que ya tienen añoa o 
con menos historia pero de gran 
arraigo, aviones, frenes. Las au
ténticas innovaciones—ecordémq- 
nos del «dmia-hoop» y ei platillo 
chino—-suelen durar poco. De Es
paña podemos decir que inventa 
poco en el sentido de crear cosas 
entieramenite desconocidas, pero 

agudiza muchísimo para renovar 
]a« tradicionales. De lo contrario 
no se podría comprender cómo au
menta anualmente la exportación 
de juguetes españoles al extranje
ro. principalmente a América y 
Europa.

Si el eje de esta fiesta son los 
niños, la ilusión de los mayores 
no e.s menor. Cada día cunde más 
en España la costumbre de sal
tarse a la torera las reglas, pre
supuestos y propósitos económi
cos faraUiares durante los días 
precedentes al 0 de enero. La cor
bata de seda cuyo jxreclo pone los 
ojo,s en blanco al Jefe de la fa
milia, Jos discos o libros para el 
hijo, ej encendedor, el pañuelo, las 
medias para la hija, la blusa, el 
perfume, los ohachan-os de coci
na necesarios para el ama de ca
sa son objetos que se pueden en
contrar fácilmente sobre Jos lim
pias zapatos en las mañanas de 
Reyes Los hijos vieron cómo sus 
padrea escribían la carta a loa 
Reye.3 y confirmaron que tam
bién con sus papás. a pesar de no 
.tr ni colegio y no tener quién les 
reprochase las notas, 'han encon
trado Jo que esperaban.

Día die Beyes, fiesta de la ilu
sión. Es muy triste la vida de up 
niño que en Jos días finales de 
diciembre o primeros de enero no 
haya podido escribir una carta 
que. falta de ortografía y sintaxis 
más o menos, comenzaría así:

«Queridos Reyes Magos: Os 
quiero mucho y he sido bueno. En 
el colegio,..»

Pedro PASCUAL
(Fotos Alcoba-Gorfíillo y BasabeJ
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