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CRONICA DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL, RICARDO FERNANDEZ DE LATORRE

EMOCIONANTE NOCHEVIEJA
CON LOS SOLOAOOS OE IFNI

Esto grabó la cinta magnetofónica de Radio 
Murcia manejada por Adolfo Fernández:

© “Oye Alaria; soy Antonio, tn marido. Quiero que digas a las niñas que me estoy por
tando como un auténtico español, como lo hizo su abuelo en aquella otra ocasión”

© “Papá, mamá, quiero que no me echéis de menos... mi capitán hace las veces de padre”

“Quiero enviar un saludo a mis novias!”

SERRANO
ihHnMnn.»}

Id. 2Ilin TeV JtKM

tresdias ha estado
DIVIRTIENDO a NUESTROS SOLDADOS

CARMEN SEVlllA
HA VUELTO DE SIDI ll \l
“Ha sido un fin de año inolvidable
Fué algo que no se 
con todo el dinero

puede pagar 
del mundo"

SIDI IFNI. (Crónica de nues
tro enviado especial, Ricar
do Fernández de La torre.) 
España no olvida a sus sol

dados. Junto a los magníficos 
aguinaldos, en cuyo envío han 
rivalizado organismos, institucio
nes, entidades y particulares, 
figura el estupendo regalo de la 
presencia, en los tablados erigi
dos en los acuartelamientos, de 
un grupo de conocidas figuras 
españolas del cine y el escena
rio que, abandonando el calor 
del hogar o el brillo de las salas 
de fiestas, han acudido a ofrecer 
a estos magníficos soldaditos lo 
mejor de su arte. Carmencita 
Sevilla—desde hace tiempo ma
drina de la segunda Bandera de 
Paracaidistas del Ejército de 
Tierra—, Eider Barber, Emma 
Prometa, Mari Sol Reyes, Gila y 
el Trío “Los Vegas” se han des
plazado desde la Península, 
acaudillados por ese locutor en
tusiasta que se llama Adolfo 
Fernández. Su gesto ha desper
tado en este lejano rincón una 
verdadera oleada de simpatías y 
una admiración sincera y elo
cuentemente patentizada.

Las actuaciones de estos ar
tistas se han estado sucediendo 
de una manera casi ininterrum
pida desde su llegada—el día 30 
por la tarde—, pero quizá hayan 
sido las ofrecidas a los legiona
rios, paracaidistas y tiradores de 
Ifni las que han dejado en to
dos una huella más profunda.

Muy temprano salió el grupo 
artístico para las primeras líneas 
donde eran aguardados por una 
unidad del Tercio. Las ovaciones 
y muestras de agradecimiento 
con que los combatientes acogie
ron su llegada escapan a todo 
intento de descripción. Baste con 
señalar que fué necesario impo
ner seriamente el orden por los 
oficiales, pues todos querían a un 
tiempo estrechar las manos de 
los embajadores artísticos, obte
ner autógrafos o “fotos” y ocu
par la primera fila. El equipo de 
grabaciones magnetofónicas de 
Radio Juventud de Murcia—que 
ha venido con el grupo de ar

menos en la Nochevieja. Mi capí- jor todas se ponen de acuerdo y 
tán hace las veces de padre para te mandan un estupendo regalo
nosotros. Tengo cien hermanos, regalo.” “¿Y si fuera una bom

ba?”—aclara riendo. Más infan-que son mi compañía. Un abra
zo...» «Muchos saludos a mi no
via. Soy Luis Olite, de Bilbao. 
Llevo tu foto en la cartera. Aun
que la distancia nos separe, cada 
vez me encuentro más cerca de 
tí»... Y asi haáta un centenar de 
mensajes. Luego se acercan unos 
soldaditos de Infantería, que, aun 
sin pertenecer a la unidad, quie
ren también aprovechar la oca
sión para dirigirse a los suyos. 
«Soy Francisco Liébana García, 
de Alicante. Quiero enviar un sa
ludo...—y aquí se quedó un poco 
cortado—¡a mis novias!» Una 
enorme carcajada lanzada al 
viento por ciento y pico de gar
gantas le hace salir disparado y 
quitarse de en medio. Luego bus
ca al periodista para que no ano
te su nombre, ya que «lo de la 
radio no tiene remedio”. “No te 
preocupes—le decimos—, a lo me-

tes se acercan.-Son Mariano Mir 
Ubeda, que tiene su familia en 
Barcelona, y Francisco Navarro 
Plaza. Ambos* nos piden demos 
curso a su deseo de tener madri
na propia. (¡Atención, chicas! Su 
dirección es l.“ Sección de Mor
teros 120 destacada en Ifni. Bas
ta con estos datos bajo el nombre).

Cuando abandonamos la posi
ción, una nube de gorrillos con 
barboquejo se eleva por los aires. 
“¡Saludos a España! ¡Graciaspor 
haber venido!”.,.

EN LA AGRUPACION DE 
PARACAIDISTAS DE TIE

RRA

Hay una enorme expectación. 
Carmen Sevilla es la madrina de 
la Segunda Bandera, y constitu
ye, entre los artistas, el persona
je más esperado. Un tablado

construido en el patio del acuar
telamiento domina un mar de 
boinas negras que se agitan en 
honor de la embajada de Madrid 
Eider Barber es la primera en 
actuar. Para dar mayor carácter 
a su actuación, toma decidida
mente la ancha boina con el 
águila de metal del capitán Mo
ret, que es el paracaidista que 
tiene a más corta distancia. Se 
la pone graciosamente ladeada. 
Su gesto queda sancionado con 
una salva atronadora a cargo del 
público marcial. Aplauden tam
bién los paracaidistas ¿el Aire y 
los soldados de Artillería, que han 
sido invitados a la fiesta. Luego 
aclara Adolfo Fernández que la 
estupenda «estrella» argentina de 
la radio y la televisión ha rescin
dido un envidiable contrato por 
venir a pasar la Nochevieja con 
■ellos. “Chas gracias, chas gra
cias!...», responde en medio del 
silencio un paracaidista pequeño

(Termina en la pág. siguiente.)

VENEZUELA; IOS REBELDES 
SE RINDEN AL GOBIERNO
AVIONES DE LAS FUERZAS SUBVERSIVAS 
INTENTARON ATACAR CARACAS 
EL PRESIDENTE E .VIO CONTRA LOS SUBLEVADO

DE MARACAY CUATRO COLUMBAS MILITARES

tistas—registró todo el 
Abrió marcha el joven 
héroe de la subasta pro 
ñcados de Valencia, que

festejo, 
locutor, 
damni- 
pidió a

los legionarios una canción de 
guerra para iniciar el programa.

Las potentes y disciplinadas vo
ces de los del Tercio entonaron 
«El novio de la muerte», que emo
cionó ya un poquito a los artis
tas. Después de sus actuaciones, 
que fueron acogidas con enormes 
salvas de aplausos, bravos, olés y 
cuantas muestras de complacen- 
çia pueda imaginar el lector, Adol
fo Fernández tuvo la excelente 
ocurrencia de hacer desfilar a to
dos los soldados ante el micró
fono para dedicar un saludo a sus 
esposas, madres o novias. Y ahí 
perdimos todos definitivamente la 
calma, desde el artista al barbu
do legionario con el rostro reseco 
por el sol africano. «Saludos a mi 
madre. Soy Pedro López, de Má
laga. Estoy «mu» cotento y de
seando verlos. Pero antes tengo 
que cumplir un deber aquí: poner 
muy alto el nombre de España»... 
«Oye, María; soy Antonio, tu ma
rido. Quiero que digas a las ni
ñas que me estoy portando como 
un auténtico español, como lo hi
zo su abuelo en aquella otra oca
sión. Muchos besos...» «Papá, ma
má: quiero que no me echéis de

ARACAS, 2 (Urgente).— 
El Presidente Marcos Pé
rez Jiménez ha anun- 

j T ciado que las unidades 
cíe Infantería y Aviación que 
ayer, por la mañana, se le
vantaron en armas contra el 
Gobierno se han rendido a 
primera hora de hoy. La re
vuelta comenzó ayer, en la 
base militar de Maracay, si
tuada a 80 kilómetros de Ca
racas. Los rebeldes enviaron 
aviones contra Caracas, pero 
uno de ellos fué derribado por 
el fuego antiaéreo de las ba
terías. No se produjeron da- 
nos. El Gobierno envió cua
tro columnas militares con
tra los rebeldes ayer, y a pri
mera hora de hoy ha anun
ciado que Maracay se ha ren
dido. (Efe.)

blación de Maracay para que no 
abandone sus hogares en. estos 
momentos, ya que las fuerzas 
gubernamentales, en las opera
ciones de represión, dirigirán sus 
ataques solamente contra los 
cuarteles de los Ejércitos de Tie
rra y Aire.

Al mismo tiempo, informes 
procedentes de Willemstad (Cu
raçao) dicen que, en aquella ciu
dad, Se ha captado un comuni
cado de la emisora rebelde de 
Maracay, en el que se da cuenta 
de la ocupación de Caracas por 
las fuerzas revolucionarias.

La ciudad de Maracay está si
tuada a 75 kilómetros de Cara
cas. (Efe.)

to del país reina una calma ab
soluta.»

Puso de relieve el Presidente a 
continuación que cuatro colum
nas del Ejército se dirigen a Ma- 
racay, y advirtió a los rebeldes 
que si no se rinden sufrirán las 
consecuencias, ya que el alto 
mando militar está con el Go
bierno y todas las guarniciones 
esperan una decisión de éste, «que 
será adoptada inmediatamente».

Fuerzas militares. Policía de 
seguridad y elementos de la 
Guardia Nacional, montan guar
dia en Palacio y en los principa
les edificios públicos. (Efe.)

REINA TRANQUILIDAD—DICE 
EL PRESIDENTE, PEREZ JI

MENEZ

NOTICIAS CONFUSAS

CARACAS. 2. — El Gobierno 
declaró ayer que «un pequeño 
movimiento armado» había es
tallado en la ciudad de Mara- 
cay, sin que el conflicto se hu
biera extendido fuera de dicha 
ciudad. Noticias posteriores dan 
cuenta de que las fuerzas aéreas 
se han unido al Ejército en el 
alzamiento. Por su parte, la emi
sora nacional anuncia que un 
avión rebelde fué derri b a d o 
cuando volaba sobre Caracas. 
También ha difundido un lla
mamiento del Gobierno a la po-

CAR.ACAS, 2. — El Presidente 
Pérez Jiménez, en una breve alo
cución por radio, ha declarado 
que en todo el país reina una 
completa tranquilidad.

«Me dirijo al pueblo venezola
no-dijo el Presidente—para de
cirle, con la sinceridad que ca
racteriza a mi Gobierno, lo que 
sucede en el país.

En las primeras horas de esta 
mañana se ha producido un mo
vimiento subversivo en Aragua. 
Este movimiento sólo tiene el 
apoyo de algunas unidades de la 
guarnición de Aragua. En el ros

LONDRES. (De nuestro co
rresponsal, Celso Collazo.)—Las 
noticias que llegan esta maña
na de la revuelta en la base aé
rea de Maracay, en Venezuela, 
son todavía muy confusas, pues 
mientras Radio Maracay, en 
manos de los rebeldes, asegura
ba anoche que habían atacado 
y ocupado Caracas, desde esta 
ciudad advertían cada quince 
minutos a los sublevados que su 
causa estaba perdida, prome
tiendo restaurar el orden pron
to. Horas antes se había anun
ciado que un avión rebelde fué 
derribado sobre la capital a 
consecuencia del fuego antiaé
reo.

Carmen Sevilla, con los soldados, paracaidistas en Ifni, el dia 31. Ea 
nuestra última página ofrecemos, un amplio reportaje de la estancia 
del grupo de artistas que, capitaneados por Adolfo Fernández, pa

saron la Nochevieja con nuestros soldados. (Foto Cifra.)
—Cambio. ral Zamalloa, a cambio de las do
—Escucho. ce uvas tradicionales.
A las doce y media de la no- ^Ha sido mi primera Nochevie- 

che del 31 de diciembre, todos los. jo con lágrimas.
marinos españoles a bordo de los 
barcos emplazados frente a las 
costas de Ifni se habían reunido 
en la cubierta. Los buques espa
ñoles, en la quietud de las aguas, 
escucharon a través del receptor, 
en la sala de máquinas, el parte 
más hermoso y más emocionante.

Carmen ha vuelto. Y con ella, 
sus compañeros. Los compañeros 
de viaje y de sonrisa que la acom
pañaron. Allá se quedaron las 
Banderas legionarias y los hom
bres del Tercio que la besaron ea 
la mejilla rabiosamente.

Cuenta Carmen en su salonci-
Un silencio denso y emotivo. lio soleado de la colonia del Visa

Muchos lloraban. El radioescucha 
conectó los altavoces. Limpia, una 
voz femenina habló:

—Os habla Carmen Sevilla. Os 
habla Carmen Sevilla. Pero no os 
habla como artista, ni mucho me
nos. Os habla como una mujer 
española. Os traigo un abrazo a 
todos de vuestras madres, de

que dijo al general Zamalloa al 
despedirse de él:

—Me gustaría darle un beso, mi 
general.

—Pues dámelo, hija. Y todos 
los que quieras'

. Una laureada y una voz cono
cida. Alfonso, el fotógrafo, ha
ciendo instantáneas de un avión

vuestras novias, de vuestras her- bombardero. Gila, retratán dose 
manas..., y os regalo en esta No- junto a los legionarios que salían 
chevieja memorable lo único que cantando a las trincheras. Eider
os puedo enviar... Barber, durmiendo en una litera.

Una canción sencilla. Un bate- . Adolfo Fernández, grabando en el
ría, vestido de paracaidista, cer
ca del micrófono en Sidi Ifni. 
Oficiales de marina en traje de 
guerra. Legionarios barbudos jun
to a ella. Un plano llevado desde 
el casino a hombros de legiona
rios paracaidistas:

frente, en el mismo corazón de la 
lucha, salüdos de los soldados pa- 
xp sus madres.

—Aquello ha sido inolvidable. 
Sinceramente inolvidable. Es al-

Amor..., ¿dónde estás, amor, 
amor, que te estoy buscando?...

go que no se puede contar ni 
gar con todo el dinero 
mundo...

A las diez de la mañana

pa- 
del

del

Carmen Sevilla cantaba para 
los muchachos de los barcos es
pañoles desde un cuartelillo de 
urgencia en Sidi Ifni. Momentos 
antes había tomado en el casino 
doce bombones regalo del gene

domingo pasado, un avión mili
tar los llevaba hastp Sevilla. Ho
ra y media. Bocadillo de jamón 
y cerveza. A las cuatro y medifi 
de la tarde, aterrizaje en el ae
ródromo de Sidi-Ifni^ Una hond

(Pasa a la pág. siguiente.)
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EumiuajHwj 
Sign iiBá Ig Irai 
Tiempo inestable, con chubascos 

ocasionales de agua o nieve

El temporal está en pleno des
arrollo. Puede decirse que 
estamos rodeados de borras
cas por todas partes. La pre

sión anda por debajo del valor 
normal en toda la Península y 
Baleares. Se ha independizado 
una pequeña borrasca hacia el 
golfo de León. Y frente a La 
Coruña, al noroeste, siguen apa
reciendo nuevos núcleos borras
cosos, que siguen, uno tras de 
otro, análogo camino a los que 
les preceden.

En los mapas del tiempo de ni
veles altos, la situación coinci
de prácticamente con la que les 
presento y que corresponde a los 
datos observados sobre la super
ficie de la tierra. No hay ningún 
anticiclón en situación propicia 
para pensar que se nos pueda 
meter y barrer de un modo deci- 
wdo y duradero el tiempo malo.

LAS ULTIMAS VEINTI
CUATRO HORAS

Ha llovido en toda la vertiente 
atlántica. Hoy, a primeras horas 
de la mañana, empezaba a exten
derse la zona de precipitación a 
la parte sur de la vertiente me
diterránea^ También empezaba a

Ben Gurion 
tiene ya 
Gobierno 

para Israel
JERUSALEN, 2.—El jefe del 

Góbiemo, David Ben Gurion, ha 
creado un nuevo Gabinete, en 
el que no figuran miembros de 
los partidos Mapam y Ahdut 
Avoda, ’motivo de la caída del 
antiguo Gobierno de coalición.

Se tiene entendido que Ben 
Gurion solicitará del Parlamen
to la aprobación del nuevo Go
bierno en la semana próxima.

No han sido facilitados los 
nombres de los nuevos miem
bros del Gobierno. (Efe.)

RADIOS 
Directamente de) fabricante a) 

eUente

24 PLAZOS 
rin entrada o] fiador 

HELIOS RADIO 
San Bernardo, <2, entreanelo 

Teléfono 114651

invadir’ Asturias. En el resto de 
las vertientes mediterránea y 
cantábrica el tiempo permanecía 
bueno, con nubosidad variable. 
Ya ayer veíamos la lógica de que 
esto ocurra así, pues la cordillera 
Ibérica preserva a Levante y 
Cataluña de los vientos húmedos ! 
de Poniente: y la Cantábrica ha- ¡ 
ce un efecto análogo respecto a , 
los vientos de componente sur. i 
resguardando al litoral del Norte.

En general, las precipitaciones J 
han sido poco intensas, salvo al
gún lugar aislado, muy locali
zado.

Mezclados con las lluvias se 
han originado bancos de niebla 
por muchos lugares.

PRONOSTIQUEN CON 
NOSOTROS

Después de lo explicado antes 
respecto a la situación que ofre
cen tanto los mapas del tiempo 
en niveles altos como el de la su
perficie de la tierra que muestra 
el grabado, sólo puede hacerse un ‘

pronóstico lógico: seguimos bajo 
la influencia directa de las bo
rrascas atlánticas: estamos den
tro de su radio de acción. El 
tiempo debe ser inestable, con 
riesgo de chubascos de agua, nie
ve o agua-nieve, según los lugares 
y la altitud. Estas precipitaciones 
deben ser más intensas en las la
deras de las montañas orientadas 
hacia el Sur y Sudeste. Y acaba
rán por invadir también las zo
nas hasta ahora no afectadas. 
Podrán abrirse claros en muchos 
lugares, pero deben ser conside
rados como cosa transitoria, ya 
que los anticiclones no tienen 
pinta ninguna de extender ha
cia nosotros su acción bonanza- 
dora. Aunque en realidad yo pien
so que el tiempo actual es el bue
no para nosotros. Si nos ocasiona 
alguna molestia debemos pensar 
en los enormes beneficios que re
porta a la nación. Y a los embal
ses en particular.

Mariano MEDINA

Hacen ius mós im.- 
portanles encargos 

; en IMECA. La am- 
r plitud de nuestras 
p exposiciones simpli- 
i fica la elección.

Vea instalado todo 
cuanto pueda de- 

^sear para su hogar, 
antes de decidir sus 
obsequios.

IMECA&A.

Pacífico, 82
SucursaJ: Zurbajto, 65 I

COMPRE EL DOMINGO '
COMODAMENTE i

ENTREGAS INMEDIATAS

El número del teléfono 
de PUEBLO: 25-61-32

» VENDE A PROVINCIAS
SOLICITEN CATALOGOS

wMMMvaaamitwBBMaaraBaMWMflVAMmvvaar 
|e1 “flash” de hoy | 

ÍVALENTIN' 
I presenta... | 

¡Centenares del 
a ■
8

I llamadas a |8 "

llilíllEDll
: UN RUEGO DEL TORERO S

: El famoso torero Domingo î 
■ Ortega está recibiendo estos : 
S días centenares de llamadas " 
S telefónicas, cartas e incluso : 
I visitas que llegan de toda Es- " 
L paña. Surgen a raíz de nues- : 
; tro “flash” anunciando la pe- I 
! iícula de Ortega y su decisión ; 
; de transmitir sus conocimien- S 
5 tos taurinos a un torero joven. ■ 
: —Es imposible—nos dice— S
■ que yo pueda atender a todas ■ 
: las peticiones que se me ha- S 
■ gan. Y mucho menos que les ! 
; conteste directamente. Sería ! 
: una labor interminable. Por s 
Î otra parte no se debe jugar : 
: con la juventud y no quiero ■ 
; llevar a engaño a nadie. Sí, : 
S haré la película, y a su debí- ; 
; do tiempo lo volveré a anun- S 
■ ciar—con fechas concretas y ■ 
I con los elementos que precise S 
: para ella—en PUEBLO. Pero g 
■ de momento que no se moles- Z 
■ ten en llamadas ni viajes. Mi ■ 
■ promesa sigue firme. Lo úni- : 
■ co que ocurre es que aún no 
Î puedo concretar fechas... S 
■ En su casa recibe diaria- ; 
? mente jóvenes aspirantes a to- !, 
j reros de toda España. Mucha- g 
g chos que sueñan con la gloria. ! 
g Pero Ortega quiere preparar « 
g Unicamente a uno. Y cuando S 
■ ♦ ^®cha sea oportuna. Por g 
S tanto, transcribimos con mu- S 
S ®ho gusto su ruego. !
S ¡Quiero un poco de des- !
S hombre!—termina di- ■■ Glendonos el gran Domingo. ! 
g VALENTIN 5
g San Alberto, 3. !
g Cocina selecta. Tenemos un ■ 
! local reservado para sus re- ! 
g uniones. S
I____ _______________

EMOCIONANTE NOCHEVIEJA 
CON LOS SOLDADOS DE IFNI

(Viene de la pág. anterior.)

y fornido. Risas. Aplausos. Más 
aplausos. Canta deliciosamente 
«¡Qué será, qué será!», que es co
reado a petición de la artista, con 
una desafinación indigna de tan 
prestigiosa unidad. Luego viene el 
Trío los Vegas, que entonan un 
alegre «corrido», que es también 
muy celebrado. Y después, el deli
rio. ¡Ha subido al tablado nada 
más ni nada menos que la madri
na; Carmen Sevilla, que entona 
para «sus niños»—como dijo ella 
muy graciosamente — la mejor 
canción de su repertorio: «Clave
les rojos», que emociona bastante 
a los caballeros paracaidistas. No 
podía ser de otra forma.

«Es el amor en España...»

Esto, dicho aquí, tiene otro co
lor. Luego, cuando la tempestad 
de aplausos se ha calmado, supli
ca al teniente coronel jefe de la 
agrupación que levante los arres
tos en su honor. «¡Viva la madre 
que te enseñó a cantar tan 
bien!», dice una voz lejana, pro
bablemente la de un beneficiado 
con el indulto, que inmediata
mente concedió el jefe “¡Viva la 
gallega!», dice una garganta con 
inconfundible acento «del otro la
do del puente». Carmen pide aho
ra un compañero para bailar se
villanas. Hay un voluntario, el 
soldado Manuel Rodríguez Gue
rrero, que lo hace estupendamen
te, como buen trianero. Resulta 
delicioso.

Después actúa Emma Prometa, 
una artista cubana que baila unos 
mambos que producen calambres 
en los ojos. En la primera fila 
hay un soldado. Ortega (por cier
to, que es campeón de España de 
los pesos medios), que, no con
tento con su lugar privilegiado, 
otea muy seriamente a la cocte
lera humana con unos enormes 
prismáticos de campaña. Luego 
viene Mary-Sol Reyes, que obtie
ne un enorme éxito con su «Bar- 
querito de Lora». Finalmente apa
rece Gila, que, vestido de para
caidista, cuenta sus famosas aven
turas de la guerra.

Cuando han terminado todas 
las actuaciones sale al micrófono, 

P®t*c*ón de Adolfo Fernández, 
el páter de la Bandera, un jo
ven y entusiasta teniente para
caidista, que dice cosas estupen
das sobre sus muchachos. Cuenta 
a los venidos de Madrid cómo se 
han portado los chicos en las

ocasiones en que ha habido que 
«dar el pecho», y cuenta lo de 
aquel soldadito herido que le dió 
las gracias por la medallita de la 
Virgen que le había regalado, y 
que ya había perdido el brillo de 
tanto beso como había recibido de ! 
su boca reseca. «Nuestros solda
dos —dice finalmente— no tienen 
miedo a la muerte porque saben 
que traen a Dios consigo...» El ru
bio curita paracaidista recibió una 
ovación interminable de soldados 
y artistas,

EN EL acuartelamien
to DE TIRADORES NU-

MERO 4 I

El cuartel de Tiradores de If-’ 
ni, núm. 4, tiene todo el aspecto ' 
de un viejo fuerte del desierto, de 
los que pinta Wren en sus no- j 
velas. Por dentro, no obstante, 
disfruta de las más modernas y i 
cómodas instalaciones. Y allí, en ! 
medio del soberbio patio, en otro | 
entarimado construido ,al efecto, 
tuvo lugar, un cuarto de hora 
después del festival para los pa
racaidistas, el dedicado a los sol- 
daditos de este Cuerpo que tan 
valientemente se ha batido en las 
jornadas en que se produjo la 
agresión de las bandas a nues
tro territorio. Los mismos núme
ros, a cargo de los mismos artis
tas-. Carmen Sevilla baila esta vez 
sus sevillanas con un tirador ba
jito y saleroso, que conoce como 
los ángeles el estilo trianero. La 
simpática pareja es aplaudidisi- 
ma, como todos y cada uno de los 
actuantes.

Después, el coronel y la oficia
lidad del tabor nos obsequiaron 
en la residencia con una delicio
sa fiesta. Junto a las copas de 
vino de la Patria, el té del país, 
los pinchitos, el agua de azahar 
y la galleta. Es un auténtico es
pectáculo observar con qué con
cepto del rito nos ofrecen los sol
dados indígenas sus bebidas y co
midas. Se palpa en el aire el olor 
a incienso de unos pebeteros que 
cuida amorosamente un tirador 
de lacios bigotes y tez bronceada. 
Creo que se llama Ahmed. Es un 
bonito nombre. Y dominándolo 
todo, la nuba.

La nuba merece capítulo apar
te. La nuba es la agrupación mu
sical indígena del tabor. No cree
mos que haya comparación po
sible en vistosidad y elegancia. 
La sonoridad, bellísima, viene lo
grada por la colorista amalgama

de cornetas, chirimías, tambores, 
bombos, platillos y pan d e r o s 
—unos enormes panderos que los 
soldados del país manejan con la 
misma destreza y alegría que un 
miembro de la Tuna universita
ria—, que oj^edecen con toda dis
ciplina a la autoridad musical de 
un sargento también indígena. 
Adolfo Fernández no resiste a la 
tentación de llevarse un par de 
sus alegres marchas dentro del 
magnetofón.

Mientras departimos con los 
oficiales, nuestros artistas miran 
embobados el panorama que ofre
ce el gran salón de la residencia 
del Grupo. Es para muchos de 
ellos algo nuevo y exótico.

Cuando, a regañadientes, aban
donamos aquel gratísimo lugar, 
son casi las dos y media de la 
tarde. El sol pica con energía, y 
el mar se ofrece ante nuestros ya 
bastante asombrados ojos como 
un espectáculo más que añadir a 
la crónica de hoy. En el autobús 
que nos devolvió a Sidi Ifni, los 
artistas nos mostraban muy ilu
sionados los preciosos escuditos 
del Grupo con que les obsequiara 
el coronel, y que les fueron im
puestos por un soldadito raso.

Y así va transcurriendo el úl
timo día del año en Sidi Ifni. Por 
la tarde, otra representación en 
el teatro local. Allá arriba, en las 
posiciones, los soldaditos, a quie
nes ahora corresponde la custodia 
del enclave rezan a Dios para 
que depare a todos los suyos un 
feliz año. Tienen junto a ellos los 
magníficos turrones, vinos, ma
zapanes y uvas que les ha man
dado España. Todos celebran en 
paz la Nochevieja. Pero, junto a 
ellos, está el fusil y la granada de 
mano. Todo está tranquilo. No 
hay nubes en el cielo y la luna 
brilla hasta hacerse casi de pla
ta. Pero hay que p e r m a n ecer 
alerta bajo las estrellas.

César Morales, 
premio Masavéu de 

piano
El concurso de piano para el 

premio Pedro Masavéu de 1957, 
organizado por la revista “Arte 
y Hogar”, acaba de celebrarse en 
el Real Conservatorio de Madrid. 
El Jurado, presidido por su alte
za real el Infante don José Eu
genio de Baviera,

Barajas, estación aérea
Movimiento de aviones previsto para mañana

DATOS

AGENCIAS
DE ADUANA

que

♦ A causa del cierre, ocu
rrieron todas estas cosas : el

INCIDENCIAS:
El vuelo de AVIANCA

Gibraltar: B. E, A., 14,45.—: avión Lisboa-Bruselas, de la
Londres: B. E. A,, 15.—Palma

LLEGARAN DE:
Barcelona; Aviacó, 3,25 ho

ras.—Lisboa: Swiss-Air, 9,10.— 
Buenos Aires: Aerolíneas Ar
gentinas, 9,20. —Sevilla; Ibe
ria, 9,30.—Barcelona: Iberia, 
9,30.—Málaga: Iberia, 10.—Lis'- 
boa: S. A. A., 10,45.—Valencia; 
Iberia 11.—Lisboa, T. A. P., 
11,50.—Barcelona: Iberia 12,10. 
Londres: B. E. A., 13,40. Melilla 
Iberia, 13,50.—Sevilla: Iberia, 
14,10.—Suiza-Amsterdam : K. 
L. M., 14,40; Valencia; Iberia, 
15,45.—Santiago: Iberia, 16.— 
París: Air France, 16,40.—Bur
deos: Aviaco, 16.50. — Fi-anc- 
fort; LUFTHANSA, 16,55,— 
Málaga: Iberia, 17,30. — Te- 
tuán: Iberia, 17,35. — Tánger: 
Iberia, 18,05.—Bilbao: Aviaco, 
18,10. — Las Palmas, Aviaco, 
18,20.—Amsterdam-Niza: K. L. 
M., 18,50. — Roma; Twa-881, 
19,40. — Palma dé Mallorca: 
Iberia, 19,40.->-Ginebra: Iberia, 
19,45. — Barcelona: Iberia, 
19,50.—Sevilla: Aviaco, 20,50.— 
Paris-Barcelona: Iberia, 20,50. 
Londres - Barcelona: Iberia, 
22.—Las Palmas; Iberia, 22,55.

SALDRAN PARA:
Barcelona-Ginebra: Iberia, 

8,10. — Melilla: Iberia, 8,30.— 
Barcelona-Londres: Iberia, 9. 
Tetuán; Iberia, 9,10.—Málaga: 
Iberia, 9,30.—Ginebra; Swiss
Air, 9,50. — París: Aerolíneas 
Argentinas, 10,05. —Las Pal
mas: Iberia, 10,20. — Sevilla: 
Iberia, 10,30. — París; Iberia, 
11.—Santiago; Iberia, 11,10.— 
Barcelona: Iberia, 11,20.—Ni- 
za-Estocolmo: S. A, S., 11,30,— 

. Valencia: Iberia, 12.—Lisboa: 
T. A. P., 12,35.—Tánger; Ibe
ria. 13.—Badajoz: Aviaco, 14.—

METEOROLOGICOS:
Temperaturas: El mercurio 

no ha alcanzado hoy aquí la 
barrera del bajo cero. La má
xima de las 24 horas se tomó 
anoche a las 930: 1,3 grados 
sobre cero. La mínima, tam
bién ayer, a las 5,10 de la tar
de: dos grados y medio.

Presiones: El barómetro al
canzó su mínimo a las 6 horas 
de esta mañana: 703,1 mms. Y 
su máximo a las 11,50 de la 
mañana de ayer: 707 mms.

Tiempo: Niebla húmeda. A 
las 10,30 de la mañana la vi
sibilidad horizontal no pasaba 
de los 800 metros. La visibili
dad vertical era en ese mo
mento de 50 metros.

Las tres agencias de Adua
nas que prestan servicios al 
público tienen abiertas sus 
oficinas a estas horas: Por la 
mañana, de 9 a 1,30. Por la 
tarde, de 4 a 7,

10 QUE PASO EN 
BARAJAS:

♦ Amañeció con niebla, que 
fué espesando. El aeropuerto 
tuvo que ser cerrado a las 
10,18, aunque pudo ser abier
to de nuevo a las doce menos 
cuarto.

% s

de Mallorca:. Iberia, 15. — Bil- 
bac ; Aviaco, 15.—Curaçao-Ca
racas: K. L. M., 15,40.—Barce
lona: Iberia, 15,40.— Málaga: 
Iberia, 15,55.Valencia: Ibe
ria, 16,45.—Lisboa: Lufthan.sa, 
17,25.—Sevilla: Aviaco, 17,30.— 
París: Air France, 18,30.—Nue
va York-Lisboa; Twa-881, 
20,25.—Sevilla: Iberia, 20,40.— 
Barcelona: Iberia, 20,50.—Bar
celona: Aviaco, 23-30.

Sabena, sobrevoló Barajas y 
fué directo a Bélgica. El que 
hace el servicio Barcelona- 
Madrid tomó tierra en Valen
cia. Y lo mismo hizo el que 
venía a Madrid desde Málaga.

♦ ¿Qué querencia especial 
sintieron hoy los aviones por 
Valencia? El que salió de Ma
drid hacia Málaga no encon- , 
fró en buenas condiciones el 
aeropuerto de destino y tam
bién acabó tomando tierra en 
Manises.

procede de París y enlaza ca
da viernes España-Colunibia, 
ha sido suspendido en la ac
tual semana.

Mañana la Compañía Iberia 
tiene previsto un servicio es
pecial Madrid-Barcelona-Ro- 
ma y regreso. Salida de Ma
drid a las 10 horas. Regreso a 
las 21,30 horas.

SERVICIO DE
AETOBESES:

SALIDAS: CIBELkS-MON- 
T AL B AN.—8,15, 9,30. 10,45, 
12,30, 15,15, 16,30, 18, 19,30.

SALIDAS DE AEROPUER
TO.—8,45, 10,15, 11,45, 13,30, 
16. 17,15, 19, 20,30.

PRECIO DEL BILLETE.— 
6,50 pesetas cada servicio.

♦ Anoche salió hacia Sevilla 
un avión de la Iberia. Pero 
justamente al ir a tomar tie
rra, el mal tiempo obligó a ce
rrar el aeropuerto de San Pa
blo. El avión no tuvo más re
medio que regresar a Barajas.

♦ En cambio, un cuatrimo
tor de la M. A. T. S., que ve
nía desde las Azores con mili
tares norteamericanos, no pu
do aterrizar aquí a causa de 
la mala visibilidad y continuó 
el vuelo hasta París.

♦ Justamente a mediodía 
ha tomado tierra en Barajas 
el avión de T. W. A. que inau
gura el servicio Nueva York- 
Manila: una línea que se cu
brirá dos veces cada semana 
y que llevará clase primera y 
clase turista.

CARMEN SEVILLA HA 
VUELTO DE SIDI IFNI

(Viene de primera pág.) 

de anticipación sobre la prevista. 
Aún no habían llegado las flo
res de Palma para las mujeres 
que iban a cantar a los soldados 
en su Pascua.

—Lo siento mucho... No.la es
perábamos tan pronto. Pero es 
igual... Estábamos esperándoles 
más tarde. Ahora. sólo le pode
mos ofrecer hierbajos. Esta tie
rra no da flores.

—Pues hierbajos-
Carmencita llora suavemente. 

Va recordando, paso a paso, 
aquella tarde en el teatro, can
tando de todo, repitiendo las 
canciones. Carmencita recuerda 
también ese alarido violento de 
los soldados cuando aparecían 
sus famosos cantando para ellos. 
Y ese llanto silencioso de aquel 
brigada de legionarios que se 
apretaba las barbas visigodas 
sobre la metralleta.

—Los soldados creían que 
aquella noticia de que íbamos 
nosotros era una inocentada... 
Sencillamente, una inocentada...

El capellán hablando en hom
bre sin sotana y con la pistola 
sobre el cinto, como un tejano 
de las nubes. Los “jeeps” y el 
camión grande de aceite pesado 
llevando a la extraña compañía 
de “varietés” bajo las montañas 
de arena hasta los campamen
tos últimos de la vanguardia...

—No he escuchado en estos 
días un solo tiro. .

—Les_ voy a enviar a mis pa
racaidistas, los de la segunda 
bandera, que me hicieron su 
madrina, un corderito de mas
cota, que me regalaron hace 
unos días.

Mañana saldrá en avión, den
tro de una gran cesta con flores. 
Y fotografías, y cartas y son
risas.

—¿Mi mejor recuerdo? Cual
quiera de ellos. Estuve allí desde 
el domingo. He sido feliz y me he 
emocionado sinceramente. He 
llorado más que en todos los díqs 
de mi vida..., y he pasado la No
chevieja más inolvidable.... pue
des decüio sinceramente..

Todavía hay bombones del ge
neral Zamalloa sobre la mesilla 
de noche de Carmen Sevilla. Dos 
kilos, y un beso en la mejilla, en 
homenaje a esa sola canción y 
esas sevillanas que ella ha can
tado, ella y todos los suyos, so
bre los tablados de los campa
mentos en Sidi-Ifni..., entre los 
soldados que no han podido ve
nir a la Península...

—-ContesVaré a todos los que 
me escriban..., porque les estoy 
muy agradecida a todos ellos. Me 
han hecho sentir a España con 
más fuerza que nunca.

TICO MEDINA
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perfil de la pro- 
la dibuja y con-

se hace presente 
de la patria. Su

íorán eos, 
desde 1951, 
Institución 
de Viana, 
el lengua-

recibir elementos 
viene procurando, 
y a través de su 
Cultural Príncipe 
que no se pierda

linderos son el 
piedad, lo que 
tiene.

Igual sentido 
en el concepto

dadera, casi, casi parece que no 
importa. Más que ser creída, sen-u-.. ____ pero que se deja un poco de lado,
tlda o ejercitada, es ante todo El que observaba que nadie, al 

confesarse, se acusa de faltar al 
primer Mandamiento, daba cuen- 

; ta de toda una sociedad de cuya

DERECHISTA
Nuestro habitual colabo

rador don Luis Ponce de 
León pronunció hace algu
nos meses una conferencia 
en la Tribuna José Antonio. 
A nosotros nos gustó mu
cho esta conferencia y hu
biéramos querido publicarla 
íntegra en su jnomento si 
las exigencias de espacio 
no nbs lo hubieran vedado. 
Hemos decidido, por fin, 
darla a conocer, aunque no 
en toda su integridad, re
partiéndola en varios dias. 
Tenemos la seguridad de 
que muchos de nuestros 
lectores van a quedar muy 
complacidos con su publi
cación. En principio, que
remos publicar tres de los 
capítulos de esta conferen
cia, llamados <^El talante 
derechista2>, <:El ánimo is- 
quierdistai^ y <íEI temple 
revolucionario^.

AY un modo derechista de 
enfrentarse con el tema re
ligioso, Hablando de reli
gión, y sobre todo dispu

tando acerca de ella, cuando el 
aletazo de la polémica calienta el 
ánimo y le hace desprender en 
vapores su contenido profundo, 
el derechista no deja de invocar 
^‘‘la religión' de nuestros padres”, 
la “religión recibida desde los 
pechos de nuestra madre”, la 
“religión que nos legaron nues
tros antepasados”, la “religión 
que dejaremos en herencia a 
nuestros hijos”.

El que la religión sea la ver-

ligiosos) ; le interesa la religión, Î 
no como mística, sino como pa
trimonio nacional heredado, ca
paz de mantener unida y pode
rosa una oligarquía de propieta
rios que congrega en torno suyo ¡ 
a la muchedumbre dócil, devota 
e incluso entusiasta de los poseí
dos. Los dioses mayores valen pa
ra la conservación de la república 
y para defenderla contra el ex
tranjero.

El gesto de apropiarse de la 
religión, excluyendo de ella a los 
demás, claro está que no podía 
continuar ejecutándose después 
de Cristo como antes, ni dentro 
del cristianismo como fuera de 
él. No por una razón de progre
so, sino por la sencilla razón de ' 
que la reUgión de Cristo es la ver
dadera, revelada por el mismo 
Dios en Persona. Después de Cris- , 
to, la religión es heredad ofrecí- , 
da a todos los hombres, dada en 
depósito a la Iglesia, que por eso 
se llama católica o universal, y 
a nadie más. Sin embargo, el de
rechista católico hereda del de
rechista pagano y del derechista 
judío esa propensión a exco
mulgar, a excluir del bien religio
so al prójimo, a tomar a la divi
nidad como un bien que le per
tenece a él.

De ahí .que, pasando al orden 
moral, los Mandamientos de la 
Ley que imponen una prohibi
ción gozan de toda la simpatía 
del derechista. Los que, en vez 
de suponer un límite, suponen un 
impulso—por ejemplo, el primero 
de los diez Mandamientos—, no 
son cuestión, no son problema, 
son Una fórmula que está ahí.

U NA crónica del corres 
ponsal de «Arriba» en 
Bilbao refleja, j u n to 
con el crecimiento de la

capital de Vizcaya, debido a la 
continua inmigración de ele
mentos pertenecientes a otras 
provincias españolas, la exis
tencia de un fenómeno que 
merece ser puntualizado. Nos 
referimos a la desapar i c i ó n 
progresiva del vascuence co
mo lengua hablada en las ca
lles de Bilbao y otras pobla
ciones vascas.

El fenómeno se observa tam
bién en zonas no tan afecta
das por la inmigración meri
dional. Así, por ejemplo, la Di
putación Forai de ' Navarra, 
provincia escasamejite indus
trializada y, por tanto, casi sin

poseída. Ÿ poseída con esa ener
gía con que se posee el patrimo
nio familiar, transmitiéndolo de 
padres a hijos a lo largo de es
tirpes enriquecidas con el sumo 
bien de la ortodoxia.

Esto, que cualquiera de nos
otros c o m p r ueba a diario en 
nuestros compatriotas, es viejo 
como el mundo, porque el talan
te derechista, así como el izquier
dista y el revolucionario, son po
co menos antiguos que la Huma
nidad.

La tribu salvaje guarda sus 
ídolos literalmente “como un te
soro”; le pertenecen son inco
municables a los demas. Constitu
yen esos ídolos un patrimonio 
espiritual, en cuya conservación 
está la conservación de Ja tribu 
misma; a la manera como en 
conservar las tierras heredadas 
reside el empeño nuclear de las 
familias terratenientes, que cons
tituyen la base feudal de nues
tro derechismo.'

La religión vivida desde este 
ánimo es un hecho que logra su 
apogeo con el derechismo roma
no. La civilización romana ca
nonizó el instinto de propiedad.

Si es cierto que los hombres 
tienden, como niños mal educa
dos, a apropiarse de las cosas, el 
Derecho Romano convierte esta 
pasión en el eje diamantino de 
toda la vida jurídica, social y 
personal. La propiedad reunirá 

- en el apretado puño del dueño el 
derecho de poseer las cosas, de 
usarlas, de consumirlas, de rom
perlas y corromperlas, de vivir
las y de destruirlas. Las mismas 
personas pasarán a ser cosas: las 
esclavas y los esclavos, la mujer 
legítima y las concubinas, los hi
jos y los nietos, pertenecen al 
señor con tanta plenitud de 
dominio como las cosas materia
les. Y algo más: los mismos dio
ses son tomados como objeto de 
propiedád.

La apropiación de los dioses la 
realiza Roma en dos esferas dis
tintas, pública y privada. Por 
una parte, hay dioses menores 
que pertenecen en propiedad par
ticular a un propietario, se cui
dan de que sus esclavos no le en- 

' gañen, de que sus hijas tengan 
buenos partos y sus tierras den 
buenas cosechas. Los dioses la
res pertenecen al propietaiio y a 
sus descendientes, en concepto de 
propiedad absoluta y privada, y 
no es ninguna tontería que su 
nombre de Lares, ahora con ma
yúscula, haya pasado a significar 
en los pueblos románicos el alma 
de la familia y de la patria lo
cal.

Mas, por otra parte, los gran
des dioses son también maneja- 
do.s como cosa propia por las 
grandes clases conservadoras ro
manas. A Cicerón, a Catón, a Si- 
la, a cualquier prohombre de los 
que con su patricio ademán de
coran las galerías del vigoroso 
conservadurismo romano, no le 
interesa nada la Religión como 
mística (la mística estuvo entre
gada a las mujeres, que celebra
ban, prohibida la entrada a los 
varones, los sumos misterios re-

'práctica religiosa está excluido 
nada.menos que el amor.

La moral derechista es un 
asunto de límites. Hasta ahí se 
puede llegar; más allá, no. Ins
tintivamente se juzga como bue
no lo que es reprimido, lo que es 
respetuoso, lo que se contiene en 
unos límites. '

Ahora bien: obsérvese que el 
sentido del límite, del lindero, de 
la frontera, es un sentido que se 
deriva, como natural consecuen
cia, del sentido de propiedad. Los

ingrediente esencial es la fronte
ra. La patria se extiende, ni más 
m menos, hasta la raya dé pun
tos, o hasta la línea de rayas y 
cruces trazadas en los mapas. Más 
acá de ese lindero, es la patria; 
más allá de ese lindero, no es 
la patria. La patria limita al 
Norte con esto, al Sur con aque
llo, al Este con lo otro y al Oes
te con lo de más allá. Ni más ni 
menos que un solar debidamente 
descrito en una escritura, debida
mente reseñado, a nombre de un 
propietario, en el Registro de la 
Propiedad.

Sobre la familia tienen sus 
ideas respectivas el derechista, el 
izquierdista y el revolucionario; 
pero la idea del derechista goza 
de un considerable privilegio: el 
de ser una idea propia. El dere
chista cree de buena fe que lo 
que los demás piensen acerca de 
la familia no es pensar acerca de 
ella, sino contra ella. Es «disol
vente».

Y en cuanto al contenido de 
su idea, el espíritu patrimonial 
de la familia romana es lo que 
prevalece. Se carga el acento en 
la autoridad del padre, en la su
misión de los hijos, en la obliga
toriedad del débito conyugal. In
cluso el honor de la comunidad 
conyugal no queda roto por la 
infidelidad del marido (ya que él 
es el dueño y puede hacer con 
lo suyo lo que le plazca), sino 
por la infidelidad de la esposa, 
que con ello falta al cumplimien
to de una deuda sagrada. Lo que 
se considera ofendido, burlado y 
perdido es el honor de él, del 
propietario, del «poseedor».

Igual puede advertirse en las 
peculiaridades derechistas del mo
do de entender el orden público, 
las relaciones laborales, los dere
chos del individuo y los del Es
tado, y, en general, todas las 
cuestiones políticas. En la men
te derechista hay una pasión por 
la propiedad; la propiedad es vi
vida apasionadamente, erigida, 
aun sin conciencia de ello, en un 
molde que imprime su huella a 
todo el sistema intelectual y sen
timental del mundo, que por al
go se llama conservador.

Luis PONCE OE LEON

A París se le van muriendo sus últimos rinco
nes impregnados de literatura. Desde 1918, 
París es como un atardecer de otoño. Envia

ba sus modas al otro lado del mar. Ahora, las re
cibe. Y para los parisienses debe de ser una verda
dera pena saber que los diez tipos mejor vestidos 
del mundo suelen hallarse entre Wáshington y Fi- 
ladelfia, entre Boston y San Francisco. París hizo 
o encabezó casi todas las revoluciones; siempre en 
nombre de la libertad; hasta la revolución del cor
sé. Poiret, discípulo de Worth, arbiter elegantia
rum hacia el “happy twenty”, echó abajo el corsé 
en nombre de la libertad: la libertad del talle. El 
prestigio universal de París, apoyado eri la Litera
tura y en esa cosa horrible que se llamaba “versión 
del francés”, se vino un poco abajo cuando el polo 
intelectual del mundo inició un movimiento de 
traslación, palanqueteado' por el dinero de Wall 
Street. Entonces los novelistas franceses apren
dieron a escribir en Faulkner y los dramaturgos 
se inclinaron meditabundos sobre las escenas de 
O’Neill; y acaso unos y otros no se percataron de 
que de allende el mar les devolvían viejos produc
tos.^ franceses empaquetados en el celofán neoyor
quino. Así declina el prestigio literario de París, 
con todo su ambiente: desde las copas de ajenjo 
del “pauvre Lelian” hasta el mismo cementerio 
Père-Lachaise, donde duerme—con tantos otros— 
Alfredo de Musset, bajo un sauce, con este epita
fio de su propia musa:

“Mes chers amis—quand je mourrai,—plantez 
un saule au cimetière—.J’aime son feuillage éplo
ré.—Le pâleur m’en est douce et chere,—et son 
ombre sera legere—a la terre ou je dormirai.”

Y el Père-Lachaise, con sus ligeras sombras li
terarias, cae cerca de la rue des Villegranges, don
de ahora va a morir un viejo “bistro” parisiense, 
acaso el más pintoresco de todos; ese que ustedes 
ven ahí, en la cabecera de esta columna. No pocas 
veces hemos llegado hasta esas fronteras del Pa
rís de los artistas, por la rue de la Roquette o la 
plaza Gambetta, justo en el lugar donde el ferro
carril de circunvalación separa—o une—los dos 
mundos. A un lado, los artistas; al otro, los “clo
chards”, los vagabundos de la Porte des Lilas, en 
el Saint Gervais. Aquí, rue des Villegranges, está 
el más famoso “bistro” de París, con su álamo 
centenario, que quizá también proporcionó una 
“sombra ligera”, como quería Musset, a quienes 
iban a aligerar su corazón con un vaso de vino. 
El “bistro” va a desaparecer, arrasado por una pi
queta municipal ávida de ensanches y de “Gran 
París”. La melancólica estampa parece como un 
símbolo de ese pintoresquismo parisiense que fué 
el imán de los provincianos de todo el mundo y 
que se ha disuelto y resulta tan lejano ahora como 
los folletines de los bajos fondos del señor Sue, 
con los que tanto lloraron nuestras abuelitas, las 
pobres...
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je de los navarros, como Al
fonso el Sabio definía al vas
cuence. Los cursos organiza
dos con tal fin, y que se ce
lebran en los locales de la Es
cuela de Comercio del Esta lo, 
suelen tener una matrícula 
muy reducido, que va dismi
nuyendo a lo largo de los cua
tro años de que consta el plan 
de estudios, hasta el punto de 
que sólo el 30 por 100 de los 
matriculados suele completar
lo. El vascuence no interesa a 
casi nadie: cuarenta alumnos 
lo estudian este año. La Dipu
tación Forai ha subvencionado 
los trabajos de una Comisión 
investigadora, que estudiará el 
estado de la lengua vasca en 
los pueblos donde aún se si
gue utilizando, y en aquéllos 
donde se observa su progresi
va desaparición.

También en Barcelona 
otros puntos de Cataluña su
cede algo parecido con el ca
talán. La inmigración andalu
za, extremeña, aragonesa y 
castellana, al tiempo que en
riquece la región en potencial 
económico humano, la va ha
ciendo perder una de sus ca
racterísticas. El fenómeno se 
aprecia con mayor vigor en 
las zonas industriales, aunque 
también el campo siente lle
gar la influencia de estas va
riaciones.

El Estado, que ha creado cá
tedras de lengua vasca en la 
Universidad de Salamanca, y 
de lengua catalana en la Uni
versidad de Madrid, procura 
salvar una de las más ricas fa
cetas de la diversidad espa
ñola, tan importante desde el 
punto de vista cultural. El de
clinar popular del vascuence, 
y en menor grado del catalán, 
pertenece, sin embargo, a la 
marcha inexorable de los 
tiempos, que no respetan ni 
siquiera lo más próximo al al
ma de los pueblos. En el mun-
do de hoy, y más en el de 
ñaña, no hay sitio más 
para dos o tres lenguas.

ma
que

I
I
§

A población española au
menta de una manera 
continua, aunque las cau
sas de tal aumento no 

sean lo satisfactorias que de
searíamos. La sanidad física 
de nuestro pueblo, gracias a 
los desvelos del Estado, es ca
da día mejor. No sucede lo 
mismo con nuestra sanidad 
moral, que ofrece un notable 
descenso en relación con los 
primeros años de este siglo. 

Cuando 1901 abrió paso al 
siglo XX, nacían en España 
cada año unos 650.000 niños. 
Ello equivalía a un nacimien
to por cada 28 españoles. Co
mo de cada 1.000 niños naci
dos vivos morían 186 en el 
primer año de vida, quiere de
cirse que el aumento efectivo 
de españoles (sin contar las 
bajas de la mortalidad de los 
adultos) estaba cifrado en 
aquellas fechas en 529.000 uni
dades; 121.000 niños morían 
cada año sin alcanzar su pri
mer aniversario.

En el momento actual, el 
número de nacimientos se ci
fra en los 600.000 por año.

Existe, como se puede com
probar, un descenso en la ci
fra global, que se hace mucho 
más patente cuando se consi
dera que la población de nues
tro país es superior, en 10 mi
llones de habitantes, a la de 
principios de siglo. EUo quiere 
decir que ahora sólo nace al 
año un niño por cada 50 espa
ñoles.

La población de España au
menta, pese a todo, en unos 
300.000 habitantes cada año. 
La disminución de nuestra po
tencia genésica se ve compen
sada con el descenso de la 
mortalidad general y especial
mente de la mortalidad infan
til, que lleva un ritmo asom
brosamente rápido y constitu
ye uno de los timbres de glo
ria de nuestro Estado. Así, por 
ejemplo, si en 1942 murieron 
en España 65.000 niños meno
res de un año (aproximada
mente la mitad de la cifra re
gistrada a principios de siflo), 
diez años después 1.a estadís
tica recogía tan sólo 31.832, 
otra vez menos de la mitad. 
En diez años se había recorri
do el mismo camino que antes 
en cuarenta. La cifra actual 
es del orden de los 25.000. El 
aumento efectivo de españoles 
(sin contar la mortalidad de 
adultos) es cada año por tan
to, de 575.000 unidades. Supe
rior al de 1900,

Superior al de 1900, pero 
por haber mejorado en sani
dad física. Esa mejora, y el 
empeoramiento simultáneo de 
nuestra sanidad moral, mere
cen puntualizarse.

§
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GRAN GALA DE REYES
DIA 5, NOCHE 

RESTAURANTE OASA FRANCO 
Bravo Murlllo, 256

Gran baile cotillón - En su nuevo y suntuoso salón 
CUBIERTO, 150 PESETAS

Reserva de mesa: teléfonos 335536 y 340034
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Un juguete le servirá de SALVOCONDUCTO para poder 
asistir esta noche y todas las noches al gran espectáculo 

radiofónico

“lA nORA BRÜJA”DE lA VOZ DE MADRID
2ste programa de "EL PUBLICO CARA AL MICROFONO" 
será transmitido simultáneamente por la Emisora LA VOZ 

DE LEVANTE. Estación 17 de la R. E. M.

Ayude a la R. E. M. para que su Caravana de Reyes para los 
niños de Valencia sea un éxito

3

Todas las noches, a las doce en panto, nuestra slntopía marca 
a hora de la esperanza y de la ilusión de los niños de los 
loblados marítimos de Valencia afectados por la reciente 

catástrofe.
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CORRESPONSALES DE PUEBLO EN EL EXTRANJERO
BOB TUGAi BOS VN/BOS

Francisco de Azpiazu telegrafía desde Lisboa M. BLANCO TOBIO TELEGRAFIA OESDE NUEVA YORK

Una magnífica Exposición 
de artes plásticas patrocinada 
por la ''Fundación Gulbenkian"

ES US CARRETEKAS SE COSTBOEA
lA VEIMDA» POR HABAR

Almada Nesreiros y su sistema pictórico^ basado
AMONESTACION A LOS CONDUCTORES 

EN LUGAR DE MULTAS
en la relación matemática nueve-die

L
isboa. (Crónica de nuestro corresponsal, Fra ncisco Azpiazu.)—La resaca dramática de Ja últi
ma guerra arrastró hasta Lisboa un repertorio deslumbrante, de grandes y curiosos personajes. 
Uno de los más relevantes fué Calouste Gul benkian, el multimillonario rey del petróleo, que 
llegó a la capital lusitana en aquellos días d ificiles, buscando la paz y el sosiego de la neutra

lidad. Se instaló en el hotel Avlz, que es un hotel silencioso y solemne, singularmente propicio para 
el exilio incógnito de los grandes magnates internacionales. Ocupó, para hacer confortable su so-

N
ueva YORK. (Crónica de nuestro corresponsal, M. Blanco Tobío.)—En el momento en que 
ledacto esta clónica todavía no se conoce con exactitud el número de muertos en la carretera 
legistrados durante estas pasadas fiestas, que, como todas las fiestas, constituyen en los Es
tados Unidos, un verdadero baño de sangre. Sé, eso sí, que ' . ....

lista de ciento y pico de muertos, Y que la mayo r parte se han 
exceso de velocidad.

ya el 25 de diciembre había una 
atribuido, como de costumbre, al "

ledad, todo un piso del hotel y parece ser que rara vez salía a la calle Leía, hablaba por teléfono 
con varios continentes, dictaba cartas Innumerables y, en suma, atendía desde su retiro de la ave
nida Fontes Pereira de Mello, las inevitables obli gaciones de su oficie de millonario profesional. Le 
visitaba alguna vez su hijo, personaje curioso, con barba blanca de maharaja y atuendo de impeca
ble elegancia británica, al que. más de una vez, he visto pasear por el Chiado lisboeta, con chalecos 
deslumbrantes y un clavel en la solapa. Gulbenki an murió en Lisboa y dejó en su testamento ins
trucciones para la creación de una Fundación cultural y artística, radicada en Portugal y dotada 
con una generosidad literalmente fabulosa. Prueb a inequívoca de su amor a este país que tanto 
enamora a quien vive su ambiente de humana cordialidad, la Fundación ~ ’ 
huyendo desde entonces, enormes cantidades par a fines benéficos 
empresas artísticas.

y para
Gulbenkjan 
estímulo y

viene distri- 
proteçciôn de

No se trata ahora de hacer la 
historia de este excepcional me
cenazgo. Se trata tan sólo de re
señar una de sus iniciativas más 
brillantes y uno de sus mayores 
y más merecidos éxitos explican
do brevemente lo que es la Ex
posición de Artes Plásticas, que 
la Fundación inauguró reciente
mente en el Palacio de Bellas 
Artes. En los medios artísticos y 
culturales de Lisboa, la Exposi
ción de la Gulbenkian constituye 
la máxima actualidad, el tema 
de todos los comentarios, el eje 
alrededor del que giran todas las 
polémicas.

La intención de los promotores 
de este magno certamen está ex
plicada con toda claridad en el 
catálogo. Digamos de pasada que 
este catálogo es ya por sí mismo 
una obra de arte. Un libro lujo
samente editado, con centenares 
de páginas, con todas las obras 
reproducidas en hue cograbado, 
con notas biográficas de todos los 
autores, que no tienen preceden
tes en su género. Diremos, como 
síntoma de la manera de hacer 
las cosas que tiene la Fundación, 
que se vende a 30 escudos y cada 
ejemplár tiene un coste de tira-
da de 150. En el prefacio del ca
tálogo, volviendo al hilo de nues
tro relato, se indica que la Expo
sición pretende ser "una verda
dera encuesta, destinada a escla
recer el estado actual de las ar
tes plásticas en Portugal". Am
bicioso objetivo, que es difícil 
saber si se habrá alcanzado en su 

, totalidad. Hubo un Jurado de ad
misión, presidido por el adminis
trador de la Fundación, Kevork 
Loria Essayan, y otro de atribu
ción de premios, con Reynaldo 
dos Santos al frente. El criterio 
de los seleccionadores fué, desde 
luego, el de ofrecer un panorama 
de riguroso sentido moderno, de 
intenciones artísticas vivas y ac
tuales. Nombres de indiscutible 
prestigio y autoridad, con obras 
en varios museos nacionales, con 
brillante historial de premios y 
triunfos, quedaron fuera de la se
lección. Surgieron las protestas, 
se abrieron los turnos de deba
tes y polémicas, se enfrentaron 
divergentes puntos de vista, se 
levantó el gallo en las tertulias y 
se escribió—y se sigue escribien
do—en los periódicos. Pero en to
do esto consiste precisamente el 
caldo de cultivo de la creación 
artística. La Exposición tendrá 
estos aciertos o aquellos errores, 
pero señala una fecha impor
tante para la vida artística por
tuguesa. Señala un punto de par
tida, abre qn camino, establece 
unos límites, marca un rigor y 
una exigencia. Es im enorme es
tímulo, una gran puerta abierta, 
un arrancar de un punto quizá 
demasiado muerto, un poner en 
marcha muchas cosas. Para las ' 
artes plásticas portuguesas, para ! 
los artistas que tienen una con- i 
ciencia despierta y atenta a las < 
egresiones vigentes hoy en el • 
rearv°verri®?í trascendencia í real y verdadera.
vŸa ^V^e^taron 3.000 trabajos ■ 
cuafirnP°^n fueron admitidos 250

148 representadosartistas. Como hemos Indica- 
oreminí’^’^t'^” adjudicación de 

estuvo presidido por Rey.
®“tos, la gran figura de la crítica de arte portuguesa 

el gran maestro y el gran Mper- 
to, animador permanente d^ia

vida cultural de su patria. Las 
dos figuras especialmente consa
gradas fueron el pintor Eduardo 
Viana y el escultor Barata Feyo, 
premios extraordinarios ambos. 
Eduardo Viana, que ha pasado 
ya la frontera de los setenta años, 
se inició en París, asistiendo a la 
explosión y al denodado combate 
del cubismo. El cuadio premiado 
es una naturaleza muerta, real
mente admirable, a la ^ue algún 
critico descubre con acierto re
miniscencias de Cezanne Barata 
Feyo no ha cumplido los cuaren
ta y es director del Museo Soa
res dos Reís”. Ha obtenido su ga
lardón con un retrato en bronce 
del arquitecto Carlos Ramos, una 
cabeza de impresionante fuerza 
expresiva.

Fuera de concurso se presentó 
Almada Negreiros. La actual ge
neración joven española puede no 
conocerlo. La nuestra le conoció 
en su época madrileña de los 
años veintes y de aquella estan
cia deben quedar algunos recuer
dos por los cines de Madrid, en 
el viejo San Carlos, de Atocha, 
por lo menos, que yo recuerde. 
Pintaba frescos y encaústicas de 
factura muy moderna para aquel 
tiempo. Aquí en Lisboa, en las 
estaciones marítimas de Alcántara 
y Conde de Obidos, hay unos 
enormes y estupendos murales de 
Almada. En la Gulbenkian pre
sentó cuatro óleos abstractos y 
geométricos, pintados en blanco y 
negro. Hace tiempo que Almada 
estudia el sentido de la armonía 
y de la proporción, basado en la 
relación numérica. Son famoso.s 
sus estudios sobre la proporción 
matemática en el célebre polípti- 
co de Nuno Gonzalvez, que es el 
gran tesoro del Museo de las Ja- 
nelas Verdes. Almada dió dias 
pasados una conferencia en la 
propia sala de la Exposición y 
explicó cómo los griegos concilia- 
ban el conocimiento y la perfec
ción. Su sistema, el de Almada, 
parte de la concepción del núme
ro perfecto, materializable a tra
vés de procesos geométricos. Todo 
él está basado en la relación arit
mética nueve-diez. El revuelo que 
se ha levantado en tomo a los 
cuadros de Almada es fácil de 
imaginar. Alguien ha dicho que 
son ejercicios especulativos sobre 
el lenguaje, la gramática y la

vel de la escultura actual portu-
guesa. Mario de Oliveira presen
tó un paisaje notable. Y... no es 
posible seguir. Quede aquí la 
mención de un certamen que au
menta la estatura cultural del 
país.

Alguna crónica recuerdo habér 
dedicado a este sangriento tribu
to del pueblo americano a la mo
torización, pero el tema es inago
table, y con el tiempo gana, más 
que pierde, actualidad. Creo que, 
además, puede ser una experien
cia útil para todo el mundo sa
ber cómo este país lucha contra 
ese gran asesino que es la carre
tera.

Si usted viaja por una de las 
autopistas del Estado de Nueva 
York, por ejemplo, a cada paso 
se encontrará con un letrero que 
dice; tVelocidad controlada por 
radar», y también: «Velocidad 
controlada eléctricamente.» Quie
te decirse que la Policía, aunque 
usted no la vea, le está «viendo» 
a usted en su pantalla de «radar», 
y que si pisa el acelerador más

allá de las 60 millas por hora, 
pronto oirá a sus espaldas la si
rena de la «poli», conminándole 
a parar. Después, ya se sabe, vie
ne la reprensión verbal y la mul
ta consiguiente.

En teoría, un sistema electró
nico tan infalible como el radar 
debiera ejercer sobre los automo
vilistas el saludable efecto de 
mantenerles dentro de los límites 
legales de velocidad. En teoría. 
Pero en la práctica está demos
trado que la gente prefiere correr 
el riesgo de las multas con tal de 
llegar antes a su destino... o al 
otro mundo. Con el radar se po
nen más multas, pero no se aho
rran muertos, y esto es todo, o 
casi todo.

En consecuencia, las autorida
des tie tráfico se han dedicado a
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geometría del oficio de pintor, 
pero no "pintura" por el solo 
hecho de estar físicamente “pin
tados". Otros acusan a Almada 
de extremar el concepto geomé
trico del cubismo. A éstos podría 
recordárseles que Camón Aznar, 
en su "Picasso y el cubismo", 
afirma que aquel movimiento no 
arranca en sus orígenes de una 
imaginación matemática y que lo 
que se caracteriza por la armo
nía basada en la relación numé
rica son los clasicismos, lo mismo 
el griego que el toscano. Tampo
co vamos a pretender aquí llegar 
a ninguna conclusión sobre tan 
complejos problemas. Reseñamos 
que mientras Almada Negreiros 
sigue paseando por Lisboa su per
fil incisivo de Faraón, sus sor
prendentes óleos continúan albo
rotando los medios artísticos de 
la ciudad.

Sería injusto no citar la apor
tación magnífica del gran escul
tor Antonio Duarte, que ha obte
nido el Primer Premio de Escul- 
tm-a. Su "Figura alada”, en gra
nito rosa, es una obra de antolo- 

ccn Martins 
y algunos otros, 

es un ejemplo del espléndido ni-

U1V REGALO
OUE PERDURA

dogma
El RELOJ SUIZO 'DE CALIDAD

EL MENSAJE DEL CAUDILLO 
EN LA PRENSA EXTRANJERA

, estudiar el «comportamiento mo- 
- ral y mental» de los automovilis- 
; tas, en busca de «frenos» disua- 
■ sorios más eficaces que las mul- 
• tas. Y sobre la base de estos es

tudios ha surgido una interesante
• Iniciativa, enteramente particu- 
■ lar, a cargo de la Asociación de 
• Camioneros de New Jersey.
■ Esta Asociación ha decidido 
‘ montar a lo largo de las prin- 
• cipales autopistas del Estado de 
; New Jersey, que empalman con 

las del Estado de Nueva York, 
• un sistema de radar “privado ’ 

para controlar la velocidad de 
los conductores de camiones. La 
innovación consiste en que, en 
vez de poner multas—cosa para 
la que no tiene, claro está atri
buciones—, la Asociación de Ca
mioneros informa al propietario 

” de todo camión que pase del li
mite legal de velocidad sobre es
te hecho para que llame al or
den al empleado suyo que con
ducía el vehículo detectado. Si 
la cosa se repite con una fre
cuencia determinada, entonces 
el empleado puede ser despedi
do con una nota en su “carnet” 
que no le ayudará, ciertamente, 
a encontrar un nuevo empleo.

Aparte de que la Policía pue
de multar por su cuenta al in
fractor del código de cii-culación, 
la diferencia está en que mien
tras la acción de la Policía sólo 
puede tener consecuencias judi
ciales, la acción del empresario 
puede tenerlas de carácter labo
ral. En una empresa de trans
portes, conducir peligrosamente 
equivale a atentar contra los in
tereses de esa misma empresa 
en una forma que está prevista 
y penada por las leyes.

La referida Asociación de New 
Jersey admite de buena gana 
que la mayoría de los camione- 
ro¿ son buenos profesionales, con 
un historial, en cuanto a segu
ridad en la carretera, superior al 
de los restantes automovilistas. 
Pero conviene también en que 
en toda familia hay ovejas ne
gras, y que son esas ovejas ne
gras las que quiere detectar y 
poner en una lista igualmente 
negra, convencida de que cuan
do sean eliminadas de las ca
rreteras, éstas serán mucho me
nos mortíferas; un camión ma
nejado por lui loco del volante, 
dicen, es tan peligroso como si ■ 
fuese cargado de dinamita.

Este sistema de radar privado 
ha comenzado ya a funcionar en 
los lugares más críticos de las 
autopistas de New Jersey, y aho
ra la Asociación de Camioneros 
está reclutando operadores de 
radar para cubrir toda la red. 
Me imagino que si esta innova
ción tiene éxito, como es de su
poner, pronto seguirán el ejem
plo otros estadfs. Después, habrá 
que pensar en los automovilistas, 
y, sobre todo, en los que aquí lla
man “Sunday drivres” (conduc
tores de domingo), esos señores 
—y señoras—que sacan el coche 
sólo el fin de semana, que son 
el terror de los automovilistas 
“normales” y la pesadilla de la 
Policía de carreteras, y que casi 
siempre resultan ilesos en los ac

LISBOA, 2.—‘'O Seculo” titu-
ia la información de la siguien
te forma:

"Franco habla por radio al 
pueblo español abo r d a n d o los 
problemas del norte de Africa, 
los acontecimientos de Ifni, la 
política interna y el peligro del

go de la civilización occidental y 
a la lucha en el territorio de lí- 
nl.” (Efe.)

“L’OSSERVATORE RO
MANO”

"L’OSSERVATORE DEL
LA DOMENICA”

comunismo.”
Por su parte, el "Diario 

Noticias” dedica asimismo
de 
un

amplio espacio al discurso, des
tacando la parte referente a 
Africa.

El diario católico “A Voz” pu
blica unas mil palabras del dis
curso titulándolo: "En su men
saje de Año Nuevo el Generalí
simo Franco se refiere a la for- 
xha de resistii’ frente al enemi-

ROMA, 2.—“L’Osservatore Ro
mano” publica en su primera 
página un amplio extracto del 
mensaje del Generalísimo Fran
co con ocasión del Año Nuevo, 
y pone de relieve las principales 
frases del Caudillo concernien
tes a la situación internacional 
y a la generosidad de España 
con Marruecos, así como a la ne
cesidad de una reparación por el 
atentado cometido contra la so
beranía española en Ifnl.

ROMA, 2.—El semanario 
"L’Osservatore della Domenica”, 
en su número de esta semana, 
publica fotografías de la entre
vista del Jefe del Estado español. 
Generalísimo Franco, con el se
cretario de Estado norteamerica
no, John Foster Dulles.

Afirma el semanario en su tex
to que la importancia de España 
en el sistema defensivo occiden
tal ha sido subrayada también 
en los discursos pronunciados 
ante las cámaras de televisión, 
en la víspera de Navidad, por el 
Presidente Eisenhower y por el 
secretario de Estado, Dulles.

cidentes que provocan.
Para terminar con otra para

doja, quiero decirles que en al
gunas ciudades americanas se 
está pensando seriamente en no 
otorgar más premios a los “con- 
ductoi-es modelo”. Resulta que 
estos mirlos blancos comienzan 
a sufrir accidentes a partir del 
momento en que les premian. 
Los “expertos” atribuyen este 
singular fenómeno al hecho de 
que los laureados se sienten im
pulsados a conducir con tal ex
ceso de precauciones, para no 
oscurecer su gloria, o para no 
caer en el ridículo de una mul
ta, que inhiben por completó sus 
reflejos, haciendo de ellos unos 
pésimos conductores. Algo pare
cido, en fin, a lo que le sucedía 
a nuestro ilustre paisano el li
cenciado Vidriera, convencido 
como estaba de que era de vidrio 
extremadamente quebradizo.

Madrid, jueves 2 de enero de 1658,
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JOSEFINA SANCHEZ-DELGADO, 
DE TELEFONISTA A ESCRITORA DE EXITO

Celso Collazo lelegrafía desde Londres 

ALBANIA INTERCEPTA 
UN AVION BRITANICO

• "Los muertos quedan atrás" fué al «Elisenda de Mon. 
cada» sin recomendaciones y quedó finalista...

• "Mis experiencias de recepción, teléfonos y gobernanta

Parece seguro que se celebrará una reunión de ministros
de Asuntos Exteriores entre Rusia y Occidente

ONDEES, 2. (Crónica tele-1 establecimientos y citando algu- 
gráflca de nuestro correspon- nos nombres eminentes, como el

vidas impresiones, termina el 
«Times», que dejó la congre
gación general fué el cuadro de 
la variedad de situaciones en que 
trabajan, muy a menudo, en 
condiciones de extremada pobre
za y, generalmente, haciendo 
frente a dificultades materiales 
tremendas, y, a veces, en peli
gro, sino de la vida, cuando me
nos de la salud y de la liber
tad.

constituirán mi próxima novela de ambiente hotelero

ELLA misma nos lo dice; “Es- r: 
tá en una edad en la que % 
la mujer puede confesar sus 
años, quitándose los de cos

tumbre, claro.” Lo advierte Jo- < 
sefina Sánchez-Delgado. En es- í 
tos tiempos, plenamente materia- ; 
listas, como contrapartida, suce- 
den las cosas curiosas, los verda- 
deros cuentos de hadas, las sor- ? 
presas humanas que nos hacen 
alejar la vista de los “satélites”, 
bajar la vista a la tierra.

Josefina es una escritora nor
mal. Sin excentricidades. Leyó el

Quijote” y cuanto ha caído en . 
sus manos. S e n c i llámente, nos 
explica su vida. Es actualmente » 
telefonista en un hotel de pri
mer orden de Madrid. Ha pasado 
por recepción. Fué “gobernanta”. 
La hostería le interesa en todos 
sus aspectos. Un día escribió una 
novela. Pensó en un editor. Pero 
le advirtieron el “Premio Elisen- 
da de Moneada”. Recién termi
nada la novela la presentó. Y la 
novela, que recoge la vida de un 
hombre desde los seis hasta los 
veintiséis años, llegó a la final.
Varios editores solicitan
sefina “Los 
atrás”.

—¿Qué es
—Muy de

mue'rt os

su novela? 
actualidadi,

de Jo- 
quedan

porque
Se desarrolla con tema de mili
tares, en Africa, Desarrollo un 
complejo que se crea un joven 
por pensar que él no podrá per
tenecer a la carrera militar. Y 
así surge el drama. Drama sin
tremendismofi. 
de la. vida.

“ Escribí los 
de esta novela

Un episodio más

trescientos folios 
en ratos perdidos

No pensaba en editarla, sino en 
. seguir mi necesidad imperiosa de 

escribir. Yo siempre tuve afición. 
Primero pensé en ingresar en la 
Escuela de Periodismo; pero no 
me fué posible porque sólo ten
go cinco años de Bachillerato. 
Ahora pienso en escribir con más 
asiduidad, espero haber encontra
do el camino.”

Naturalmente, ha recogido la 
experiencia de su estancia en ei 
hotel. Y su próxima novela (las 
cuartillas blancas ya han dejado 
de serlo, porque lleva escritos dos 
capítulos) tendrá como protago
nistas a Ids huéspedes y perso
nal de un hotel.

“Entre los clientes y los em
pleados se puede recoger un enor
me material para la novela. La 
anécdota es siempre más intere
sante en los huéspedes. Pero más 
humana en los que están a su 
servicio.”

—Usted, como gobernanta que 
fué, ¿tropezó con los clientes que 
ahora le servirán de material hu
mano para la obra?

—No. Si hay discusiones se en
carga el director del hotel de re
solverlas.

—Los clientes, ¿se e q u ivocan 
muchos de habitación?

—No. Trabajo en un hoteí muy 
serio. Y en mi novela tampoco

' se equivocarán, porque será sen- 
I cilla, sin complicaciones.
I Pone en sus obras de autobio

gráfico solamente lo imprescindi
ble. “El punto de vista de cada 
uno es siempre muy personal, co
mo se ve a los protagonistas a 
través de nuestras observaciones, 
es lógico que en la creación lle
ven algo de nosotros mismos.”

Tiene novelista pre ferido en 
España. Y es del sexo fuerte: Ca
milo José Cela. “Además de gus
tarme le debo gratitud. En cier
ta ocasión le envié un cuento. Me 
lo devolvió con un autógrafo en 
el que escribía: “Es muy bue
no...” De las mujeres que escri
ben en España prefiero a Ana 
Maria Matute. De las extranjeras.
a Pearl S.Buck, pero la 
to del Este, viento del 
“La buena tierra”. En 
novelas hay demasiado 
oriental.”

de “Vien- 
Oeste” y 
las otras 
problema

Josefína dice que escribe por 
deporte. Lo justifica: “Es más 
moderno decir eso que contestar 
cosas como la necesidad espiri-1

PHILIPS

f^dquiéralo en

AVENIDA RADIO
AVENIDA DE JOSE ANTONIO/ 40

HORTALEZA 2 romanones, m • bravo murillo, i24
H ORTALE ZA. 6 * ALCALA, IOS • AV. ALBUFERA, 64 (PTE. VALLECAS)

Madrid, ¿ueves 2 de enero de 195á

tual, la 
rece?”

inspiración, ¿no le pa-

“No, no me importa la fama! 
ni la popularidad. Uno escribe ‘ 
para que la gente lo lea; pero, | 
sin embargo, yo prefiero el mo- j 
mento de la creación, el de tra- | 
tar de conseguir una obra bien 
hecha.”

“Agradezco haber quedado 
finalista de un premio importan
te. ¡Se hablaba tanto de reco
mendaciones en esto de los pre
mios! Y yo me presenté sin co
nocer a nadie. Sé qué es lo que 
se dice siempre... cuando se co
noce a todo el mundo. Pero en 
mi caso es auténtico.”

Josefina es malagueña. Su pa-- 
dre, militar, la llevó por toda Es
paña. Residió en Barcelona. Aho
ra centró su vida en Madrid. Es
pera ver publicada pronto su no
vela. Pero, sinceramente, la im
porta mucho más haberla escrito.

Antonio D. OLANO
(Foto Guillen.)

Conferencia

de González-Ruano
en la librería

Afrodisio Aguado
Hoy, a las ocho y media de 

la tarde, se celebrará en la libre
ría Afrodisio Aguado (Marqués 
de Cubas, 5) una reimión litera
ria durante la cual el ilustre es
critor y colaborador de PUEBLO 
don César González-Ruano pro
nunciará una conferencia titula
da «Llama y rescoldo».

sal, Celso Collazo.) — La in
tercepción del avión británi

co en Albania, país con el que In
glaterra no tiene relaciones di
plomáticas desde 1946, ha obliga
do a hacer gestiones para encon
trar una solución satisfactoria. 
Según Albania, el avión británico 
violó el territorio cuando se diri
gía, desde Dusseldorf a Singqpur, 
con cargamento de maquinaria. 
Según la Legación francesa de 
Tirana, la tripulación, compuesta 
de seis hombres, se encuentra 
bien. Interesante es señalar que 
las estaciones de radar italianas 
apreciaron enteramente la ma
niobra de intercepción del avión 
y su conducción a Valona.

REUNION CON RUSIA
Los observadores políticos con

sideran ahora bastante seguro 
que se celebrará reunión de mi
nistros de Asuntos Exteriores en
tre Rusia y las potencias occiden
tales dentro de pocos meses. El 
tema principal de estas conver
saciones será seguramente Euro
pa, y, al parecer, en la réplica 
que MacMillan elabora para con
testar a la última carta de Bul
ganin se alude concretamente a 
ello. Se trata de la propuesta de 
la zona neutra europea, asunto 
que justamente, en un folleto pu
blicado por la Sociedad Fabiana, 
comenta ampliamente el diputa
do socialista Denis Healey. El 
plan Healey comprende la eva
cuación de Alemania, Polonia, 
Checoslovaquia y Hungría por las 
fuerzas rusas y occidentales, así 
como la supresión de toda clase 
de obras atómicas en dichos paí
ses, estableciendo inspección de 
control mutuo y aéreo. Dentro de 
esta zona quedarían fuerzas in
dígenas de cada país y, al pro
pio tiempo, de Europa; pero fue
ra de Alemania quedaría un pie 
a tierra para fuerzas convencio
nales occidentales. El «Daily Te
legraph» considera esta mañana, 
en largo editorial, las propuestas 
de Healey, examinando sus in
convenientes, imo de los cuales, 
según el periódico, remide en la 
debilitación de la O. T. A. N. Pe
ro, por otra parte, el periódico 
conservador no deja íe admitir 
que, constituyendo, como consti
tuye, una de las mayores amena
zas para la paz de Europa la po
sibilidad, ya demostrada por Po
lonia y Hungría, de una rebelión 
de los satélites contra los soviets, 
que podrían envolver en guerra 
Este-Oeste, la retirada del Ejer
cito rojo eliminai’ía o aminoraría, 
dicho peligro.

HILLARY SE ACERCA 
AL POLO

Las expediciones a la Antárti
da c o n t í núan acercándose al 
Polo Sur, aumentándose con ello 
el interés popular por el asunto. 
Las últimas noticias de esta ma
ñana dicen que Hillary, al fren
te de la expedición de Nueva Ze
landa, ha tenido algunas dificul
tades en los últimos días, pero se 
encuentra ahora a una distancia 
de unas 70 millas del Polo, en 
tanto que la expedición del doc
tor Fuchs se halla todavía a 3()0 
millas.

EL «TIMES» Y LA COM
PAÑIA DE JESUS

El «Times» publica un impor
tante artículo acerca de la Com
pañía de Jesús, a propósito de 
la congregación recientemente 
celebrada. El artículo desmiente 
especulacio n e s sostenidas por 
cierta Prensa europea, haciendo 
luego historia objetiva de la 
Compañía y su gran obra, espe
cialmente en el campo misional 
educativo. Termina el artículo 
describdendo la historia de la 
Compañía en la provincia ingle
sa, dando cifras y datos de sus

hermano Darcy y el hermano 
Copleston, tan conocidos por sus 
escritos y charlas radiadas so
bre temas filosóficos, así como 
también el hermano Treanor, 
que realiza en Oxford impor
tantes trabajos astronómicos, así 
como tantos otros famosos por 
sus obras en el campo de la jus
ticia social. Una de las más vi-

Haga sus compras

B

MUTAS A HOTELES

Ï PEASIOAES
La Dirección General de Tu

rismo ha multado con 500 pesetas 
a la pensión Miguel y Jesús (pa
seo del Molino, número 13, Ma
drid); al hotel Costa Blanca, de 
Benidorm; de 1.000, ál hotel Ave
nida, de Madrid, y de 6.000, a la 
pensión Continental, de Sitges, 
por Infracción de la legislación 
de hostelería,

3

8

3 
3

3

a primera hora

Será mucho más
cómodo para usted

REGALOS
a todos los precios
Para señoras, niñas, jovencitas, el bebé... 

Para caballeros, niños, muchachos... Y para 
el hogar.

Desde el regalo sencillo, pero siempre 
práctico y de buen gusto, hasta el regalo 
más importante para uso personal o para la 
casa: he aquí la extensa y variadísima esca
la dentro de la cual puede usted elegirlos.

JUGUETES
¡La mayor variedad!

Desde el más económico hasta el de ma
yor originalidad y fantasía. Y las más lin
das muñecas, artículos para deporte, etcé
tera, etc.

Peregrino que lleva 
recorridos a pie 
2.754 kilómelros
TOLOSA (Guipúzcoa), 2. — 

El peregrino de Aizarnázabal, 
Eusebio Mingorostiaga, 11 e v a 
recorridos a pie 2.754 kilóme
tros en visita a los santuarios 
del País Vasconavarro. Algu-

■ nos de éstos los ha recorrido 
8 seis veces en distintas solem- 
; nidades y siempre a pie. (Ci- 
■ fra.)

a
8

8

i 
I

Sederías Córrelas 
Galerías Preciados
■Anexo
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Lucha en Price

Esta noche el
gran Torneo

i

II EN LAS CARRERAS DE CABALLOS
caballos: la duquesa i su certeza y conocimiento cuan-

GILERA

INTERPRETACION
DELFUERA DE lUEGO

Madrid, jueves 2 de enero de 195S i

jnateria de 
de Norfolk.

A pesar del mal estado del te
rreno de juego, ambos equipos 
practicaron un fútbol de exce
lente calidad.

Cuatro partidos de 
Segunda División
* .SABADELL, 2; SESTAO, 1.

Dominio absoluto del Sabadell,

í

PATENTE FRANCESA
PARA GAS Y BUTANO

GASTAN POCO
Y RINDEN MUCHO
|El RECALO MAS PRACricO 
PARA ESTAS FIESTAS! à

V4o/ot dm

0 RESPUESTA A UN AMABLE LECTOR

Según los pbi’itos, la do escoge un tipo de equino y 
Reina raramente es superada en I decide un cruce.

PUEBLO-— Pág. 6

Ricardo de la Vega, qufe dice: «Un jugador que es- 
simpático comunicante, tá fuei'a de juego no comete

DEPORTES
MUËRTE DÉ UN CAMPEON

El Wienner y el Atlético 
de Madrid empatan a 
dos goles en partido amistoso

El ano ido, 1957, registro en sus últimos días la triste efemérides de la muerte del campeón 
europeo de canoas automóviles, el italiano Enz zio Selva, que encontró la muerte a bordo de su 
canoa mientras participaba en el Gran Premio Internacional de Miami. En el ángulo superior 
se recoge el momento de iniciar su vuelco la canoa, cuando iba lanzada a unas cien millas 
por hora, y en el otro grabado vemos a Enzio Selva en el instante de ser sacado del agua, 

todavía con “un poco” de vida. (Foto Fiel.)

; Buen juego sobre la hierba helada 
; y poco público, quizá resentido de 

ta Nochevieja.,.
La apertura del año ha tenido fútbol por la diligencia del 

Atlético de Madrid y la salutación pascual del Wienner, 
que ha extendido a Madrid su gira por el Levante es
pañol y ha complacido aquí más de lo que parecían 

anunciar sus resultados de esta excursión. El Wienner jugó 
un buen fútbol, con sentido de la necesidad defensiva y con
veniencia de la soltura en el contraataque, bien adaptado al 
terreno, que en el segundo tiempo y por el aguanieve que 
caía, se puso como una pista de patinaje.

El Atlético opuso casi dos equipos, uno en cada tiempo. En 
el priñiero. Vera; Verde, Herrera, Cobo; Peter, Hernández; 
Peiró, Burillo, Agustín, Chuzo y Collar, casi el titular com
pleto; y en el segundo tiempo, San Román; Marañón, A. Co
llar, Cobo; Rusiñol, Hernández; Peiró (y al final, Villaverde), 
Lugo, Rafa, Garabal y Collar, es. decir, casi el reserva. Y, 
como es natural, jugó mejor el primer equipo que el segundo, 
aunque a cada uno le correspondiera el papel de empatar. 
Agustín terminó con balón en la red una buenísima jugada 
de Chuzo, y neutralizaba así el gol anterior del delantero 
centro vienés HoIIaus, y Rafa nivelaba la segunda ventaja 
del Wienner, empalmando un pase largo de Rusiñol. Minu
tos antes del segundo gol del Wienner, hecho también por 
Hollaus, había desaprovechado el equipo austríaco un pe
nalty con que castigó el buen árbitro que es Asensi, una zan
cadilla de Marañón al extremo Szorol. El total de 2-2 desilu
sionó un poco a los vieneses, que confiaban en ganar al ha
berse puesto por delante en el marcador, pero puede consi
derarse como justo el resultado, si es que puede hablarse de 
medición de tanteo en un partido de esta clase, cuando se 
hacen cambios en las alineaciones. El Wienner también efec
tuó dos en su delantera, en los puestos de interior derecha y 
extremo izquierda, ya en la segunda parte.

Los mejores jugadores y conductores del juego del Wien
ner fueron el medio izquierda Hrusra y el delantero centro 
Hollaus, con la velocidad de los extremos. Y en el Atlético, 
los mejores fueron Peter, Chuzo y Collar, en el primer tiem
po, y Garabal y Peiró en el segundo, pero con una tendencia 
oe este último a la jugada individual que deberá rectificar 
en bien del conjunto. El hambre de balón es buena, como 
al hambre de comida, cuando se dosifica el alimento, y ayer 
Peiró se indigestó, como si la pelota fuera de turrón o ma
zapán. En suma, lo que hizo ayer el Atlético fué pasar revista 
a su cuadro entero y enterarse de que están en muy buena 

todos, pues han mejorado Hernández, Agustín - y Collar E.

El ESPAÑOL perdía por dos-cero 
CONTRA El BENFICA EN LISBOA
EL CELTA EMPATO A UNO CON EL OPORTO.-EL F. K. AUSTRIA 
VENCIO (1-0) AL CORDOBA.-Y EL OVIEDO SE DESHIZO (4-3), 

CON APUROS, DEL G. A. I. S. GOTEBORG

En Lisboa el Benfica ha derro
tado al Español por dos a ce

ro, en choque amistoso. Terre
no resbaladizo. El primer tiempo 
finalizó con empate a cero. Do
minaron los portugueses en los 
noventa minutos. Vicente, muy 
acosado, tuvo que hacer muchas 
intervenciones, luciéndose por su 
seguridad y reflejos. De no ha
ber sido por Vicente, el Español 
habría perdido por mayor núme
ro de goles. Los goles: el prime
ro, obra de Cavem, tras burlar 
cerca del área a varios contra
rios, se produjo a los siete mi
nutos del segundo tiempo, y el 
segundo, también materializado 

al marcador 
faltando medio minuto para el 
final del partido.

Defraudó el equipo blanqui
azul, casi siempre a la defensi- 

poco, a ráfagas y sin 
cohesión ni acierto.

F y el Oporto, en par- 
tido amistoso Celebrado en 

Igualaron a uno. Final 
tV P’'™er período: cero a cero. 
Í^TistípnÁn afición, 
asistiendo al partido unas 10 000 
quTdSáí? Jugó al ata- 

nSJ® primera parte, 
bien A defendió muy 

fiel se- wS ™ una bonita , 

defensas con-

En Córdoba el titular perdió 
por uno a cero ante el F. K. 

Austria, de Viena. Tarde fría y 
entrada regular, y,en el segundo 
tiempo, aguas mil. En el primer 
tiempo Se lucieron los dos porte
ros, chutando los visitantes des
de fuera del área y los cordobe
ses apurando demasiado las ju
gadas. En el segundo tiempo to
do el juego fué un duelo entre 
las defensas.

C N Oviedo, y a favor de la Cam- 
paña de Navidad, el Oviedo se 

enfrentó al G. A. I. S. Goteborg, 
siendo el resultado final de cua
tro a tres favorable a los astu
rianos. El partido resultó emoti
vo, tanto por la marcha del mar
cador como por el juego veloz, 
brillante y abierto de los dos equi
pos, destacando en el conjunto 
sueco la soltura y velocidad de su 
quinteto delant,ero, que pudo con
seguir más goles de haberle acom
pañado la serenidad.

Destacaron, por el Oviedo, Alar- 
cón y Marigil, en la defensa; los 
dos medios volantes y la tripleta 
central de la delantera.

Relámpago
INTERNACIONAIi

SUERTE DE ISABEL
LONDRES. (Servicio especial 

de I. News - FERFOTO.) — La 
Reina Isabel II de Inglaterra ha 
ganado en las carreras de ca
ballos, durante la pasada «sea- 
son», más de siete millones y 
medio de pesetas. Sus ganancias 
la clasifican en el piimer puesto 
entre los propietarios de caballos 
del país. Continuamente, los 
«booinakers» p r- o n uncían con 
respeto su nombre, al considerar
la una de las principales figuras 
alentadoras del hipismo britá
nico.

La Reina ha heredado de su 
abuelo Eduardo VII una afición 
extraordinaria hacia todo lo con
cerniente a los caballos. Sobre pl 
asunto posee unos conocimientos 
Vastísimos. Solamente una mujer 
puede competir con la Reina en 

que dominó en los dos tiempos. 
Bartoli, de los locales, se lesionó 
a los veinte minutos del primer 
tiempo, ocasionando ello cambio 
de circunstancias en el Sabadell. 
A pesar de este imprevisto, el 
Sabadell fué siefnpre superior a 
su contrario. Los goles: Uribe hi
zo los del Sabadell y Lafita el del 
Sestao.

♦ DEPORTIVO CORUÑES, 3; 
CONDAL, 1.—La tarde iría y llu
viosa restó mucho público, que se 
perdió el mejor partido de la 
temporada. El Deportivo practicó 
un fútbol extraordinario, muy li
gado y efectivo. Marcaron los go
les Mourelo (2) y Reija, y Florit^ 
el del Condal.

♦ ELDENSE, 3; BETIS, 0.— 
En el primer tiempo el Eldense, 
con mucha furia y coraje, dominó 
a su contrario. Pero después del 
descanso, el Betis, mucho más 
entero, se lanzó al ataque, pero 
sin suerte en los remates. El re
sultado no es justo, toda vez qué 
el Betis realizó'mejor fútbol que 
los locales. Perellá y Fustero (2) 
hicieron los goles.

♦ LEVANTE. 4; EXTREMA
DURA, 0.—Careció de color el en
cuentro, toda vez que la superio
ridad del Levante fué absoluta. 
El Extremadura se batió con ga
nas, pero nada más. Hicieron los 
goles Vila. Monchito, Paredes y 
Liona.

Teléfono PUEBLO 
Número 25-61-32
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pide determina das 
aclaraciones sobre I a 

interpretación del fuera de 
juego, y con mucho gusto le 
contestamos en nuestra «Opi
nión» de hoy.

Es error divulgadísimo has
ta en los juegadores creer sólo 
infringe la ley del offside el 
jugador mal situado que inter
viene en la acción del juego en 
forma directa. Basta influya 
en la jugada de manera indi
recta. ¿Qué significa esto? Va
mos a explicarlo.

Si cuando se lanza, por 
ejemplo, un saque de esquina 
un atacante remata el envío 
mientras un compañero, solo, 
delante del portero, quieto, di
ficulta la visión de jugada del 
guardameta, el tanto, de con
seguirse, es ilegal.

¿ Offside en la primera ju
gada de córner? ¿Fuera de 
juego en hombre que sólo hizo 
obstaculizar la visión? Pues sí, 
amigo, porque en el saque de 
esquina, señor De la Vega, no 
hay, efectivamente, offside en 
la primera jugada del «que 
remata» esté donde quiera. Pe
ro en los otros, sí.

Dice nuestro’ c o m u nicante 
que Di Stéfano se coloca junto 
al portero en todos los saques 
de esquina, y por ello el rema
te tiene vicio de nulidad en 
sus consecuencias. Pues, sí, na
turalmente, ya que la ley es o 
debe ser igual para todos.

El caso de Agustín en el úl
timo Madrid-Atlético, situado 
entre Garabal y Domínguez, es 
un ejemplo, y el de Di Stéfano 
cuando se sitúa como indica el 
señor De la Vega, otro.

Y es tan antiguo este crite
rio, que hay un acuerdo de «I 
Board», de 14 de junio de 1934, 

infracción si no estorba a un 
adversario o no intenta entrar 
en juego. El jugador que en
contrándose en esta situación 
avanza hacia el balón y de es
ta forma obtiene una ventaja 
en el juego debe ser casti
gado.»

Nuestro amable comunicante 
parte del grave error de creer 
<sic) <que en los saques de es
quina no existe posición fuera 
de juego en la jugada siguien
te a la material del saque». 
Cierto hasta aquí, pero el se
ñor De la Vega no tiene en 
cuenta, hay que considerar la 
situación de los demás.

La regla del fuera de juego 
obliga al jugador a pensar 
dónde debe colocarse en el te
rreno. Por eso se puede deno
minar ley de la inteligencia 
posicional.

¿Suprimirlo? Eso han preco
nizado algunos, pero mientras 
los que tenemos responsabili
dad de conservar lo bueno del 
Código pensemos como hasta 
ahora, no hay miedo se come
ta tal disparate.

Porque la desaparición del 
offside daría lugar a un fútbol 
sin tácticas ni combinaciones, 
embarullado, violentísimo y 
siempre a desarrollar en el 
área de uno y otro equipo. El 
campo sería demasiado y el 
número de jugadores, excesivo.

Y conste de una vez para 
siempre es cierto no hay fue
ra de juego en el saque de es
quina y para el que remata en 
primera jugada, se halle en 
donde se halle. Pero sus com
pañeros no gozan de inmuni
dad y este criterio a nada que 
se piense no puede ser más 
lógico y natural.

Con la participación, 
de 6ran Amenaza, 
Jarque, Chausson y

Zigulinotf
Primera reunión de «catch» en 

el año recién estrenado. Y para 
solemnizar el momento, un pro
grama que responde exactamen
te a los deseos del público, en su 
ansia^ de encontrar bajo los focos 
del ring esa gama de emociones 
que tan bien sabe manejar ese 
artífice de la organización que es 
Luis Bamala.

El programa se iniciará con dos 
combates que nadie dudará en 
calificar como digno pórtico de 
cuanto más tarde habrá de ave
cinarse. Serán Kid Fer y Tonny 
Martín quienes abran la sesión, 
seguidos de Ochando y Cotare- 
cha, cuya esperada revancha es 
promesa segura de unos asaltos 
en los que la emoción hervirá en 
pista y graderíos. Dos combates 
preliminares que se desarrollarán 
bajo el signo de la violencia y la 
agresividad, llevadas a extremos 
imprevisibles...

El punto fuerte del programa 
lo constituye—como auténtico re
galo pascual—el Torneo Relám
pago, que situará en línea de 
combate a cuatro figuras de bien 
probada dimensión excepcional. 
Serán los protagonistas de esta 
competición cuatro hombres en 
quienes concurren cualidades y 
circunstancias que les definen co
mo estrellas de primera magni
tud en la amplitud mundial de 
la lucha libre.

Jesús Chausson, Nikolai Ziguli- 
noff, Gregorio Jarque y «Gran 
Amenaza» — éstos son los cuatro 
grandes—poseen un historial en 
el que se registra su paso por los 
principales cuadriláteros del mun
do, sobre los que supieron dejar 
la huella profunda de su clase y 
de su poderío.

Luis Bamala ha reunido este 
cuarteto, con visión certera del 
instante, para trenzar uno de los 

'más sensacionales torneos relám
pago de todos los tiempos. Bas
tará con que el buen aficionado 
medite en la personalidad de esos 
cuatro fenómenos del «catch», en 
su prestigio y en su rango, para 
comprender sin esfuerzo cuál ha
brá de ser la trascendencia de 
ese choque, en el que cada uno 
de ellos compromete todo su va
lor en un trance único de buena 
fortuna. Las características pro
pias de estas competiciones—sor
teo previo en público y doble es
labón de combates para los ven
cedores—agudizan hasta límites 
de extremo interés, el entrecruce 
de esas poderosísimas cuatro lí
neas de poder y fuerza, que a una 
sola carta juegan la aventura de 
una victoria que rodeará al nom
bre del vencedor con un halo im
presionante de honor y de glo
ria, que no dejará de producir 
sus efectos más allá de nuestras 
fronteras. No en balde los cua
tro contendientes son figuras que 
dejan sentir su peso en la balan
za internacional...

^IFKO, 12. Sutunor ZURSáNO, 65

SENSACIONALES

9 Parriliat móvibféi
0 Horno qrnplítimo con Cíe 

culoción colonfuoo «RO 
CLAINE».

♦ R»gu!oó’¿n del homp por 
iBrmostoíO' 10 Itmperoturqt
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EL HIMALAYA
siffue siendo inaccesible

£1 capitán H. R. A.
intentar rescatar a

(Tony) Streather, jefe de la expedición, sufrió graves heridas por congelación al 
Jilliott y Emery. Esta fotografía fué tomada en el campamento base, al iniciarse 

el intento de asalto al Haramosh. (Foto Europa.)

Hambrientos, sedientos y con los
miembros congelados, los tres super
vivientes de la expedición consiguen,

poi’ fín, ponerse a

Decidi transpor t a r
una tienda con nos
otros, por si Scott Ha
milton hubiera eva
cuado el campamento 

III. La tarea de plegai'la, recoger 
la^jprovisiones que quedaban y 

equipo fué algo penosísimo, 
dado nuestro estado de ago
tamiento, y sería ya más de me
diodía cuando John Emery y yo 
emprendimos, por fin, la marcha. 
Ahora disponía de un pico de 
montaña. No sé de dónde lo sa
qué, pero hizo posible el que pu-, 
diera conducir a Emery, atado a 
mi, sin peligro de deslizamos.

Cuando nos encontramos a mi
tad de camino pude ver, por pri
mera vez, el campamento III más 
abajo. Las tiendas estaban toda
vía puestas, así que, para alige
rar el peso que llevaba, dejé 
abandonada la que habíamos co
gido. Seguimos descendiendo len
tamente hasta que nos encontra
mos a una distancia de tiro de 
piedra del campamento. A pesar 
de nuestros gritos, no tuvimos 
respuesta, y sólo cuando estuvi
mos casi encima oímos que al
guien nos respondía desde una 
de las tiendas. Era Hamilton, que 
tenía encendida una de las es
tufas de petróleo y no nos había 
oído con el ruido.

Había pasado los últimos días 
muy alarmado, pensando en lo 
que nos habría ocurrido y sin de
cidirse a salir en nuestra busca 
por si regresábamos durante su 
ausencia. Se conmovió profunda
mente cuando supo el trágico fin 
de Jilliott y Culbert y vió el te
rrible estado de agotamiento en 
que nos encontrábamos. Tenía

hecho lo mismo, esperando in
útilmente nuestro regreso.

Emery y yo nos instalamos en 
una de las tiendas, y, al cabo de 
un rato, Scott nos trajo comida 
y toda el agua que necesitába
mos para apagar nuestra sed. 
Aunque estábamos débiles y ex
tenuados, y la congelación de 
nuestras manos y los pies nos 
hacían sufrir enormemente, lo 
peor eran los labios. Durante los 
terribles días que habíamos pa
sado en las alturas nos habíamos 
visto obligados a comer nieve, 
provocando enormes llagas en la 
boca y grietas en los labios. Co
mer y beber, o simplemente mo
ver la boca, nos causaba dolo
res espantosos, y nos pasamos 
toda la noche poniendo crema 
en nuestros labios para suavizar 
un poco la tirantez de las cos
tras.

A la mañana siguiente nos en- 
contrabos de nuevo ante la dura, 
y desagradable tarea de levantar 
el campo, empaquetar el equipo 
y ponernos en camino. Yo decidí 
transportar una tienda y una de 
las estufas, por si no podíamos 
llegar en el día al campamen
to II. Cuando establecimos nues
tros campamento, cubrimos el 
trayecto entre ambos en unas dos 
horas, pero no podíamos pronos
ticar cuánto nos llevaría ahora. 
Quedaba todavía un ligero ras
tro de nuestras huellas, pero es
taban cubiertas por la nieve caí
da o arrastrada por el viento du
rante los últimos días. Todo ha
cía prever que ei buen tiempo 
que habíamos tenido durante las

de los altos picos de la cordi
llera.

NUEVAS PENALIDADES 
ENTRE LA NIEVE

Según fué entrando el día, las 
nubes se hicieron más bajas, ha
ciendo difícil mantener un cami
no correcto hacia el campamen
to II. La gruesa capa de nieve 
hacia nuestros movimientos cada 
vez más lentos y difíciles, así co
mo la mala visibilidad. No obs
tante, conseguimos alcanzar el 
lugar en que se encontraba- la 
escalera transportable que había
mos colocado en la cascada de 
hielo. La bandera que el pobre 
Jilliott había clavado allí unos 
días antes nos condujo al lugar 
exacto.

Era casi de noche cuando lle-

la hoya en que se encontraba el 
campamento II, porque sabía que 
los lugares que estábamos atra
vesando se veían amenazados 
constantemente por las avalan
chas que se producían al borde 
de los murallones de hielo.

Seguimos descendiendo muy 
lentamente, sintiéndonos más in
seguros a cada paso. Por fin res
balé, sin que Hamilton, desde 
arriba, pudiera hacer nada por 
sostenerme, arrastrando a todos 
en mi caída. Nos deslizamos por 
la pendiente y caímos sobre un 
montón de nieve, al fondo, sin 
hacernos daño.

Felizmente, estábamos ya al 
borde de la hoya; así que deci
dimos montar la tienda y pasar 
allí la noche. En circunstancias 
ordinarias hubiéra m o s podido 
llegar al campamento en un 
cuarto de hora, pero, de noche y 
tal como nos encontrábamos, lo 
mismo podíamos tardar varias.

El golpe más serio de esta úl
tima caída fué la pérdida de los 
dos últimos picos; aunque trata
mos de recuperarlos al día si
guiente, no hubo forma de en- 
contrarl o s . Amaneció también 
con mal tiempo y nubes muy 
bajas, pero, durante un breve 
claro Iludimos ver el campamen
to. Le' dije a Hamilton que se 
pusiera en camino, en línea rec
ta, con el fin de que si volvía 
la niebla, sus huellas pudieran 
orientarnos. Mientras tanto, yo 
di de comer a Emery y empeza
mos a empaquetar nuestras mo
chilas. Hamilton volvió en se
guida para recoger la suya y 
ayudarnos. Pronto estuvimos los 
tres en el campamento sanos y 
salvos. Había en él una tienda 
grande y confortable, así como 
abundante comida y combustible. 
Pensé que lo mejor sería comer 
y descansa!* todo lo que nos hi
ciera falta antes de emprender 
la marcha definitiva hacia el 
campamento base.

Los porteadores hunzas debían 
haber abandonado el campamen
to hacía poco, pues la tienda es
taba limpia y los alimentos pre
parados para nuestra llegada. El 
resto del equipo se lo habían lle
vado con ellos. Así, pues, nos es- 
establecimos en la tienda y en
cendimos las tres estufas de pe
tróleo que encontramos, consi
guiendo calentarla lo suficiente 
para, quitarnos el frío y secar las 
colchonetas y la ropa. Pasamos 
todo el día comiendo y bebiendo 
hasta que logramos calmar el 
hambre y la sed.

UNA NOCHE TERRIBLE

nuestro avance terriblemente len
to. La mayor parte del camino 
primitivo estaba cubierta de una 
espesa capa de nieve, así que la 
marcha no nos resultó tan fácil 
como habíamos creído. Cuando 
subimos habíamos hecho la ma
yor parte del camino sobre rocas, 
pero ahora estaban cubiertas de 
nieve. Además, Emery y yo no 
podíamos utilizar apenas nuestras 
manos, así que no había ni que 
pensar en trepar por ellas. In
tentamos pasar por entre las 
grietas y barrancas nevadas, pero 
en algunos sitios la nieve era muy 
traicionera y pronto nos dimos 
cuenta de que no podíamos to
davía considerarnos a salvo, ni 
mucho menos.

En circunstancias normales ha
bríamos hecho este recorrido en 
unas cuatro horas sin ninguna 
dificultad. Ahora, el progreso era 
mínimo, por no decir nulo. Aba
jo, al fondo, podíamos ver la 
cuenca del glaciar y las cabañas 
de los pastores en Kutwal Sar. 
De repente pensé que Sahib Shah, 
nuestro guía, y los porteadores 
nos habrían dado por muertos, 
evacuando el campamento base. 
Entonces miré hacia abajo, y vi 
que las laderas .verdes se habían 
vuelto pardas, y me pregunté si 
los pastores no habrían abando
nado ya los pastizales de verano 
retirándose hacia los valles bajos. 
El invierno *en estas alturas es
taba llegando ya, no podía tar
dar...

Pronto se hizo de noche, y nos 
dimos cuenta de que no podía
mos alcanzar el campamento ba
se y ni siquiera el lugar en don
de habíamos establecido pasaje
ramente el primero. Seguimos ca
minando un rato tratando de en
contrar un camino practicable 
con nuestras linternas, hasta que 
por fin llegamos a un punto en 
el que se veía una pequeña roca 
emergiendo de la nieve. Pensé 
que quizá allí podríamos acam
par para pasar la noche. Limpia
mos de nieve la superficie y mon
tamos la tienda a medias, con
formándonos con que hubiera si
tio para nuestras colchonetas de 
ahe y nuestros sacos. No se esta
ba del todo mal allí, y hasta nos 
parecía espléndido comparado 
con las noches pasadas en las 
cumbres a la interperle.

Cuando nos despertamos a la 
mañana siguiente estaba nevando 
y yacíamos bajo un blanco cono 
de nieve. Nos sentimos bien en 
nuestros sacos, así que esperamos 
hasta que clareó y templó un 
poco.

bíamos detenido unos instantes, 
sin saber qué partido tomar, 
cuando me pareció ver unos pun- 
titos que se movían lentamente 
hacia arriba pot la accidentada 
ladera, unos 300 ó 400 metros más 
abajo. En efecto, nuestros portea- 
dbres hunzas nos habían visto y 
acudían a ayudarnos. Pronto se 
encontraron en uno de los desfi
laderos que íbamos siguiendo, ba
jo nosotros, y pude ver cinco fi
guras trepando por entre las ro
cas tan de prisa como podían.

Nuestras fuerzas nos abando
naron de repente. No podíamos 
dar ni un solo paso más. Nos sen
tamos a esperar, y al cabo de 
unos momentos los porteadores 
se encontraban a nuestro lado. 
Estábamos salvados.

Cuando nos vimos en el cam
pamento base. Emery y yo com
prendimos perfectamente lo cer
ca que habíamos estado de mo
rir agotados. Dudo mucho que hu
biéramos conseguido vencer los 
centenares de metros que nos se
paraban del campamento sin la 
ayuda de los porteadores, ya que 
Hamilton no hubiera podido lle
varnos a rastras.

Pasamos un día en el campa
mento base descansando y pre
parándonos para nuestro viaje da 
regreso a Gilgit. Luego abando
namos el valle del glaciar Maní 
y el racimo de cabañas de pasto
res próximas al lago de Kutw.Tj. 
Habíamos improvisado una cami
lla para Emery y yo montaba un 
asno macilento que encontramos 
pastando en los contornos.

ADIOS AL HARAMOSH, 
DONDE QUEDAN DOS 

CADAVERES

El dia de la marcha amaneció
nevando, pero en. el momento d® 
dejar^1 campo las nubes se abrie
ron y pudimos ver el Haramosh 
por última vez. Era un espectácu
lo grandioso y solemne contem
plarle asi, entre las nubes, bri
llando al sol, inviolado y tenta
dor, retando al que quisiera ata
car de nuevo sus férreas defen
sas...

Nosotros hablamos sido los pri
meros en intentarlo, pero otros 
nos seguirían.

Luego, cuando rebasamos el la
go en el que hablamos estableci
do nuestro primer campamento, 
las nubes corrieron otra vez sus 
cortinas sobre las cumbres, y los 
valles se pusieron tristes y som
bríos. A lo lejos, un ruido sordo 
nos Indicó que una avalancha se

gamos 
dudoso 
canzar 
que se 
ciamos

hasta la escalera y era 
que consiguiéramos al-

el campamento antes de 
oscureciera del todo. Ini- 
ei descenso, y cuando me

encontraba en los últimos pelda
ños me di cuenta de que la nieve 
y el hielo había bajado mucho, 
de forma que quedaba un buen 
tramo insalvable. Tuvimos que 
buscar otro sitio más apropiado 
para instalarla, lo que nos llevó 
un buen rato. Por fin, bajamos 
todos, y Hamilton hizo varios 
viajes para transportar las mo
chilas. La capa de nieve era muy 
espesa al pie de la cascada, y la 
visibilidad, de muy pocos metros; 
pero como conocía muy bien el 
camino, seguimos avanzando len
tamente entre las masas de hie-

A la mañana siguiente, el día 
estaba claro y empezamos a pre
pararnos para lo que esperába
mos había de ser nuestra última 
etapa antes de vernos a salvo. La 
tienda estaba sostenida por dos 
barras de aluminio que habíamos 
llevado con nosotros para fijar 
las cuerdas en las pendientes 
muy inclinadas. La nieve las ha
bía enterrado profundamente y 
nos costó un gran trabajo sacar
las Pero yo estaba decidido a lle
varlas para que reemplazaran a 
los picos, así que no cejé hasta 
que conseguí arrancarlas.

Le di una a Hamilton y yo me 
quedé con otra. Emery tenía un 
par de bastones de esquí, con los 
que procuraría mantener el equi

AL FIN, A SALVO

Reemprender la marcha fué al
go patético, y de buena gana nos 
habríamos quedado allí para 
siempre. Resultaba desesperante 
tener que marchar a paso de tor
tuga y dando mil rodeos cuando 
con los picos y en circunstancias 
normales habríamos podido hacer 
esa ruta, tan conocida, en poco 
tiempo.

A mediodía, el progreso reali
zado era insignificante. Nos ha-

- acababa de producir en algún 
• valle.

Así son las montañas. Su hu
mor es tornadizo y cambiante. Un 
día te sonríen y te dan la bien- 

, venida alegremente y al otro .se 
vuelven crueles y despiadadas. El 
Haramosh nos había arrancado 

I dos de nuestros amigos, pero nos
otros sabíamos que descansaban 
en paz, porque para im verdadero 
montañero no hay mejor tumba 
que las cumbres.

FIN DEL REPORTAJE

Mbrio. ,, .Durante los primeros días de 
la expedición, Hamilton había । 
pasado mucho tiempo reconocien
do la ruta entre el campamento 
base y el segundo, así que la co
nocía bien. Nos guió perfectamen
te durante la primera parte del 

últimas jornadas trágicas ; estaba lo, murallones y simas. camino, pero' cuando éste se hizo
llegando a su fin, pues el cielo Sé había hecho completamente más pendiente tuvimos que suje-

pi'eparado algo de comer para • estaba otra vez -cubierto de nu- de noche; pero yo no quería tamos unos a otros con las ba-
nosotros. Todos ,los días había bes y no. pe distinguía ninguno acampar hasta llegar al borde de rras de aluminio, lo que hizo

Tabletas a base deTlroMcina y Vitaminnl
iUMTIBOZETA EW SU BOCA Y... CONTINUE SU VIDA HOHWAI

GARGANTA
TOS-CATARROS-GRIPE

JIROZETAS
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MARCONI Glorieta de Bilbao. S
Teléfono 24 00 67

y Narváez, 3
Teléfono 2517 72

PROGRAMA PARA 24 HORAS

RADIO NAClOxNAL
hoy. — 18,30; “Cristóbal Colón ’ 

seriada biográfica, por José Bernár- 
—19: Música y noticias.—20,30: 

Cancionero de las Antillas. — 21,03: 
“Pan”, cortometraje sondro dei 
mundo que trabaja, .en conexión con 
diversas emisoras españolas._ 21,30: 
Radlogaceta de los deportes.—21'45- 
Tercera página.—22: Diario hablado’ 
en conexión con todas las emisoras

22.16: Violines húngarps. 
22,45: “Atomos en la guerra y en 
la páz", por el doctor Gonzalo Plé- 
drola e I. Mateo. — 23,01: Teatro 
Real: “Hansel y Gretel”, de Hum- 
perdlnk.—24; Teatro en la medla- 
“^*'®i,"MarkheIm”. de Stevenson. 
0,30: Diario hablado, en conexión 
con las emisoras de la red oficial — 
0,40: Serenata.

TERCER PROGRAMA.—21,32: Ci
clo Ravel; “Bolero” y "Tzigane”._  
^.07: “El trabajo de los abogados. 
Origen y carácter de los honora
rios en la abogacía”, por A.' Her
nández. 22,25: La música de cáma-

" Cuarteto opus 18 número 1” 
Beethoven.—22,53 : La conferen- 
del día: “El Perú milenario”, 
Tudela de la Orden.—23: Músl- 
de hoy; ‘Oficios sagrados”, de 

Bloch. — 23,53; "La filosofía”, por 
Costa du Reís.—24,11; "El -estro ar
mónico”, de Vivaldi.

PARA MAÑAN.4. — 8: Diario ha
blado, con "Estampa radiofónica”, 
de Fernández Asís.—8,11: La músi
ca en la calle.—9: Diario hablado, 
en conexión con Radio España y 
Radio Madrid.—9,10: Agenda del ho- 
gar.—10: Lo que dice la Prensa.— 
10,10: Ritmo del trabajo.—10,52: Un 
día en el mundo fué así.—11,03: Or
questas, can clones y melodías._ 
11.30: La música de España.—12,05: 
“Accidentes y defectos físicos en el 
nísdio escolar", por el doctor Sal- 
dana.—12,13: Madrid, noticia y can- 
clón.—12,25: “Madrid 1958", por R. 
Ramos Losada.—12,30: Meridiano de 
la música española.— (12,30: Sola
mente por la emisora de onda cor
ta de 50 metros: Audición especial 
para los españoles residentes en el 
extranjero.)—13,05: Música sin pau
sa.—13,35: La música que se perdió 
en el tiempo.—14,10: Ultima hora de 
la actualidad, en conexión con las 
emisoras de Madrid.-14,30: Dlaiio 
hablado, en conexión con todas las 
emisoras españolas. — 14,49: Album 
de música familiar.—15,30: "Tardes
musicales", por Julio Trenas.—16,15: 
“¡Atención! Se rueda”, por C. Pam
plona. — 16,33: España musical.— 
17,15: “La poesía tiene su música”, 
por T. Gallego.—17,30: Concierto de 
la tarde: Varias obras de Rlmsky- 
Korsakoíf.

RADIO ESPAÑA-MADRIE
HOY. — 18,30 : Música y humor.— 

18,35: "Consultorio femenino”, por 
Marta Regina. — 18,45: Canciones y 
música. — 19,15: Cuarto de estar.— 
19,30: Diálogo intrascendente.—19,45; 
Una copa de vino español. — 20: 
Agenda de Madrid. — 20.30; Alegre 
desfile. — 21: La hora veintiuna.— 
21,30: “Amor en Molokai”, seriada 
radiofónica. — 22,18: La noticia del 
día.—22.30: “Olimpíada”, por Escar- 
tin y Barbosa.—23; Suplemento de 
nuestra fiesta.—23,20: Concierto del 
Jueves.

PARA MAÑANA.— 8: Festival del 
optimismo. — 10: Agenda Francis.- 
10,15: Páginas musicales. — 11; La 
voz de la mañana.—13,50: Ga'cetlUa 
de espectáculos.—14: Mundo finan
ciero.—14,55: ¿Qué vló usted ayer?, 
por Pedro Llabrés.—14,57: "La anéc
dota del día ”, por Rafael Bravo Mo - 
rata.—15: “Antena deportiva”, por 
Escartín y Barbosa.—15,15: Reporta
je teatral.—15,45: Suplemento tea
tral.—16: "Tobogán”, por Jodé Mar
zo.—17: “Un sainete, un cuento, una 
biografía”, por Armengol Arbeteta 
17,30: “Por una hora de pasión”, 
seriada radiofónica. — 17,45; Club.— 
18: “El pacto", seriada radiofónica

RADIO MLADRID
HOY. — 18,35: Hora del oyente.— 

19: “La amargura del capitán Mor
gan”, seriada, de J. Mallorquí.— 
19,15: Madrid de ayer y de hoy.—. 
19,30: “Aventuras de Dick Turpin”, 
seriada, de Antonio Calderón.—203

“No creo que sea 
reconocer el terreno, 
filantes, y no deben

^scubierta aquí la barca. Empezaremos a 
Mucho cuidado, Pum-Pum, deben tener vi
vemos ni oirnos acercar.”

«spiandor de unas

"Melodía inolvidable”, seriada, de - 
Q. Sautler Casaseca.—20,30: Canta 
Caterina Valente,—20,45; Noche de 
Reyes.—21: Teatro breve de los jue- 
wnú feliz”, de Oscar
Wilde, dirigida por Luis Durán. 
21,53: “Comentarios deportivos 
por Güera.-22,30: Medio millón
23: El Zorro.—23,30: Eider Barber 
0,15: Arco y tecla.—0,45; La serena
ta de esta noche.

P.4RA M.AÑ.4.N.4..—8: Buenos días. 
8,10: "Información deportiva” por 
Carlos Fuertes Peralba,—8,25; Nues
tra ciudad, por Juan Sampelayo.— 
8,30; El hombre del tiempo.—9 15- 
Mi mujer y yo.—9,30; Voces famo
sas .—10: Conozca a sus vecinos.— 
11,03: Lo mejor del ayer.—11,10: Mi 
abuellta, la pobre.—11,15: “La muer
te entra en Cachemira”, seriada ra
diofónica. — 12: “Instantánea del 
día”, de ‘Julio Angulo.—12,03: Hora 
del oyente.—12,45: El bazar de las 
sorpresas.—13,15: Bélica y Eduardo. 
13,55: Información financiera, por 
Antonio M. Aedo. — 14: “Siguiendo 
los deportes”, por Quilates.—14.50: 
La actúa 11 d a d cinematográfica.— 
15,05: Así canta América. — 15.50: 
“La vida en un reportaje”, por Car
los María Franco.—^6; Oiga: ¿es ahí? 
16,30: “El ídolo de oro”, de M. VI- 
llardefrancos, en versión libre se
riada.—16,45: “Cerrado por asesina
to”, de, C. Torres, en versión libre 
seriada.—17: Concierto de la tarde: 
“Concierto de Brandemburgo núme
ro 5”, de Bach, y “Sinfonía núme
ro 5”, de Honneger.—18: Música y 
palabras. |

INTERCONTINENTAL 
hoy.—18,30: Peticiones del. oyen- I 

te. — 19,30: Estampas de Navidad.— 
20: “¡Apueste usted”, por José del 
Palacio.—20,25: "Radio Club Infan
til”, de A. Domper, por Beatriz Cer
vantes y F. Forner. — 21: “Cuadro 
flarqenco”, por M. García Pizarro.— I 
21,15: Increíble, pero verdad.—21,30:1 
Lo mismo no es lo mismo.—22,15: 
Voces del bolero.—22,18: Antena del I 
mundo.—22,30: Su majestad el tan-I 
ÊO.—23: Música de siempre.—23,15:1 
Guitarras en la 'noche.—23,30: Me-I 
todias a media voz.—24; Nocturnal. I

amigas? — 10,35: "Trágica obsesión”, 
seriada radiofónica. — 11: Voces de 
América.—11,15: Voces de España.— 
11,45: Nuestro ritmo matinal.—11,55: 
Memorándum y cartelera.—12: Pot- 
purri musical. — 12,15: Conjuntos 
vocales.—12,30: Primicias musicales. 
12,50: Cultos y santoral.—13: Peti
ciones del oyente.—13,45: Cóctel de 
ritmos.—14; Música española.—14,45; 
Barómetro financiero. — 15: “¡All- 
rón!”, audición deportiva. — 15,15:
Ritmos españoles.—15,30: Sones del 
Caribe.—15,45: Música sincopada.—■ 
16,05: “Café de melodías”, por Ig
nacio de la Mota.—16,20: Una voz 
en la canción española.—16,40: Mú
sica de operetas.—17: “Reírla slii 
corona", seriada radiofónica.—17,25; 
Tríos vocales.—17,40: Atardecer mu
sical.—18: Concierto variado.

RADIO JUVENTUD
HOY.— 19: El Angelus. — 19,03: 

Cancionero de Juanito Campos.— 
19,10: Cada personaje tiene su anéc
dota.—19,35; La voz de Gloria Las- 
so.—19,45: Valses Inmortales. — 20; 
‘•Balalin”, audición Infantil. — 21: 
Cita con la danza.—21,45: Altavoz 
de la Juventud.—22,18: Los tres de 
Castilla. — 22,30: Cuatro tangos.— 
22,40: Así canta Pedro Vargas.— 
22,50: Melodías en el violín, — 23: 
Desfile de valores jóvenes. — 23,30: 
La ronda.—24: La hora bruja, en 
conexión con La Voz de Madrid.— 
0,55; Servicio de urgencia (farma
cias de guardia).—1: Despedida del 
programa.

PAR.A MAÑANA.—13,05: Su músi
ca preferida. — 14: Orquesta Ciudad 
Trujillo.—14,10: Comentario del día. 
14,13: Canta Angellllo.—14,45: El de
porte al día.—15: Agenda financie-' 
ra.—15,03: Canciones de Luis Ara- 
que. — 15,15: Joe Loss y Stanley 
Balck.—15,30: Sucedió en las últi
mas horas.— 15,45: Intérpretes del 
bolero.—15,55; André Verchuren y su 
conjunto.—16,15; Sala de conciertos. 
17,05: Buenas tardes, amigas.—17,30: 
Música para los talleres. — 18: La 
hora de la alegría.

JUNTA DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
DE LA PRIMERA REGION MILITAR

Expediente A. 68/57 bis.
A las diez treinta horas dej día 24 de enero próximo se reunirá 

esta Junta en el salón de actos de la misma, avenida de la Ciudad 
de Barcelona, 36, para proceder a la adquisición por subasta, y en 
segunda convocatoria, de 5.300 quintales métricos de carbón de hulla 
con destino al Almacén Regional de Intendencia de esta plaza, pai'a 
las necesidades de la misma durante el primer semestre del año 
de 1958 (más sesenta días).

de condiciones pueden ser examinados en la Secre
taría de esta Junta, siendo con cargo a los adjudicatarios el importe 
de este anuncio.
„ Madrid, 31 de diciembre de 1957.—El coronel secretario Federico Gutierrez Laguía.

" ¡Míralos, 
ciados en la

“Sí, y dos
Vulko, ahí están! Son cinco barcos los que hay an- bahia.”
grandes hogueras. Harán falta unos 200 hombres.”

ÍHíIíFí” vol VIO la cabeza al escuchar voces a sus espaldas: 
47»****^ tengamos el rescate volverás con tu padñf” 
- lier o si están hablando al príncipe!”, dijo Pum-Pum,

ON^03

. , rea está baja y debemos encontrarnos encima 
del Hudson”. Iré a echar una ojeada.”

No comprendo lo que puede haber sucedido. SI hu' 
biera fallado Kimi, se le habrían llevado con ellos.”

Efectivamente. No podremos salir de 
aquí hasta que haya subido la marea de 
nuevo.”

Esta tardando mucho en re« 
gresar Kimi. Creo que debemofl 
ir en su ayuda.”

Quiza no puedan navegar a “Veo a dos marinos en la cubierta, 
la marea baja.” Parecen despreocupados. ¡Kimi está

Es posible; ahora lo sabre- ayudándoles!” mos—”

EL SOLDADO PEQUEINiTO
’e+i;;lo5 

DE LA vigi
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LA REFORMA FISCAL
V su REPERCUSION ECUHUMICA
Deciaraciames

E
n cualquier estudio de con
junto sobre una ordenación 
de la economía ha de ocu* 
par siempre atención im

portante cuanto se refiere a la 
tributación, por constituir uno de 
los conceptos más decisivos, tan
to en el régimen de precios co
mo en el desarrollo general del 
país.

El Estado ha tenido siempre, y 
en nuestra época con mayor vo
lumen cada día, una serie de 
obligaciones que ha de cubrir con 
la aportación de todos los ciu
dadanos. Es indiscutible la obli
gatoriedad de pagar los impues
tos, y cualquier subterfugio o 
fraude es considerado como de
lito grave en todos los países. Sin 
embargo, se mantiene en pie el 
problema de que la presión fis
cal responda a normas de pro
porcionalidad y de justicia, tanto 
por lo que respecta a los que pa
gan como por garantía y segu-

Enrique

Enrique Fuentes Quintana.Don

Fuentes Quintana

ridad para conseguir los 
sos necesarios.

En la IX Ponencia del 
jo Económico Sindical se

ingre-

Conse- 
ha es

tudiado este punto con una am
plitud que puede constituir un 
punto de partida interesante pa
ra orientación de los economis
tas y para reflejar el criterio an
te el Estado de la Organización 
Sindical. El análisis actual y ob
jetivo de las bases tributarias ha 
ido acompañado de estudios so
bre la evolución histórica y tam
bién de una investigación sobre 
las experiencias de otros países. 
La tarea desarrollada antes del 
Consejo fwr la Ponencia, y que 
continuará sin duda en fecha 
próxima, aporta a un sector de 
estudios poco conocido en Espa
ña el convencimiento de una In
fluencia decisiva en todos los as
pectos que habrán de tenerse en 
cuenta al analizar en conjunto 
una planificación económica rea
lista.

El ponente de la Ponencia VIII. 
“Política fiscal", es don Enrique 
Fuentes Quintana, economista de 
la nueva generación, catedrático 
de la Universidad de Madrid, se
cretario de la revista de "Econo
mía Política”, del Instituto de 
Estudios Políticos, y personalidad 
destacada por sus monogiafías y 
colaboraciones en revistas espe
cializadas y en la Prensa diaria 
Sobre este transcendental tema, 
que actualmente figura también 
entre los trabajos de las Cortes 
Españolas, ha hecho Fuentes 
Quintana las siguientes conside
raciones contestando a nuestras 
preguntas;

—¿Cuál es la razón o razones 
de la importancia concedida por 
la Ponencia a los estudios sobre 
nuestra historia fiscal?

—En el plan trazado por la Po
nencia de Política Fiscal se ha 
procurado dar una gran impor
tancia a la perspectiva histórica 
nei 3L*¿nia fiscal español. Y ello 
por dos razones: la primera por
que la persistencia de este pro
blema en nuestra convivencia so
cial revela las grandes dificulta
des de su solución acertada, y 
ninguna reforma fiscal será posi
ble en España mientras no per
cibamos la dimensión relativa y 
absoluta—en especial la social y 
política—de la reforma de nues
tro cuadro impositivo. Todo en
sayo de reforma que no medite 
sobre la perspectiva histórico se
rá con probabilidad un arbitris- 
mo fiscal—del que se halla pla
gada nuestra Hacienda—y no 
una solución racional y sistemá
tica, que es la que verdaderamen
te necesitamos. La segunda razón 
que ha impulsado a la Ponencia 
a trazar un bosquejo histórico 
de nuestro cuadro tributario es 
la de mostrar todas y cada una 
de las soluciones parciales que, 
elaboradas en 0^*0 tiempo, espe
ran aún de una aplicación posi
tiva. Porque, en efecto, disemina
dos a lo largo de nuestra histo
ria financiera se encuentran pro
yectos cuya aplicación a nuestro 
presente supondría soluciones 
positivas de muchos problemas. 
Es esto especialmente cierto por 
lo que respecta a los proyectos 
elaborados por el gran economis
ta español Flores de Lemus y a 
los que la Ponencia de Política 
Fiscal pensaba dedicar una mo
nografía extensa y detallada.

—Estos estudios de tipo histó
rico, ¿tienen precedente en nues
tra bibliografía económica?

tal cuadro d« historia tributaria. 
Si se hubiese efectuado por nues
tros investigadores en materias 
financieras le hubiera bastado a 
la Ponencia el unir estos traba
jos para ofrecer la base histórica 
Indispejisable que toda reforma 
tributaria necesita.

—¿Qué modificaciones más des
tacadas se aprecian en el régimen 
fiscal de estos últimos afios?

—En esencia, ninguna. Hasta 
en la ley de Presupuestos exis
te una persistencia de un viejo 
cuadro fiscal con modificaciones 
de detalle acumuladas a lo largo 
del tiempo. Y con ios mismos 
problemas fundamentales que es
te régimen tenía en el momento 
de su Instauración. Nuestra im
posición directa se halla basada 
en los viejos impuestos de pro
ductos establecidos ya en 1845 y 
completados en 1900. Nuestra im
posición directa se basaba en los 
viejos impuestos de productos es
tablecidos ya en 1845 y comple
tados en 1900. Nuestra imposición 
persona] tenia una importancia 
secundaria en cuanto a las per
sonas físicas, a pesar de todos 
los esfuerzos hechos —o quizá 
por ellos mismos para aumentar 
la cifra de recaudación. En 
cuanto al impuesto personal so
bre sociedades, tampoco había 
experimentado variación reciente 
alguua y puede considerarse co
mo una conquista del primer 
cuarto del presente siglo. Era 
precisamente este estancamiento 
de nuestro cuadro tributario y el 
creciente y obligado intervencio
nismo del Estado en la vida eco
nómica el que ha mostrado dra
máticamente la necesidad de una 
reforma fiscal al fallar los tres 
pilares sobre los que debe edi
ficarse un buen sistema tributa
rio: su suficiencia, su elasticidad 
o flexibilidad y su justicia. Las 
limitaciones que imponía nuestro 
cuadro tributario a la expansión 
de gastos públicos, si es que no 
quiere caerse en irresponsables 
déficits presupuestarios, la petri
ficación de las bases en los im
puestos directos que acusan una 
rigidez grande y la proliferación 
desusada de la imposición indi
recta ante tales fallos, que sobre
pasa las fronteras de toda justicia 
en el reparto de la carga tribu
taria, probaban claramente la ne
cesidad de revisar estos tres fun
damentos de nuestro sistema fis
cal. Es decir, la necesidad de una 
reforma tributaria.

—De las informaciones aporta
das por la Ponencia sobre tribu
tación en otros paise.s, ¿qué ex
periencias prácticas pueden de
rivarse?

—Este ha sido otro de los ob
jetivos esenciales al planificar el 
trabajo de la Ponencia: el de 
destacar las experiencias tribu
tarias ajenas para obtener de 
ellas úna posible base de nuestro 
cuadro fiscal futuro. Ha pareci
do a la Ponencia de especial ín
teres. y por ello se recomendaron 
la publicación de las principales 
reformas realizadas ep la imposi
ción sobre el gastó, que urgente
mente necesita nuestra economía 
y en la quí, quizá haya bastan
tes directrices útiles en imposi
ciones ajenas. La publicación de 
las obras de Kaldor y Due sobre 
imposición al gasto se han con
siderado transcendentales para 

■ formar opinión a este respecto. 
También se considera interesan-

el profesor Fritz Neumark, de 
Frankfurt. Con independencia de 
estos estudios parciales, la Po
nencia pensaba invitar a distin
tas personalidades para que pro
nunciasen conferencias en nues
tro país en torno a sus respecti
vos sistemas tributarios. Y exis
tían acuerdos iniciales a este 
respecto. Creo que este trabajo 
hubiese sido sumamente prove
choso y útil.

—Finalmente, ¿qué aspectos 
han despertado mayor interés 
entre los consejeros al discutir la 
Ponencia de la Comisión de Tra
bajo?

—Las deliberaciones de la Co
misión no han estado presididas 
por el interés de la Ponencia. 
Dado que el Gobierno ha adi
cionado a la ley de Presupuestos 
un proyecto de Reforma tributa
ria. el interés de los consejeros 
fué exclusivamente el manifestar 
su oposición a muchos de los 
puntos de la reforma y hacer que 
ésta tuviese efectividad a corto 
plazo en las Cortes. De otra 
parte, el segundo de los oj>jetivos 
de las reuniones de la Comisión 
ha sido el de trazar unas lineas 
para elaborar un proyecto futuro, 
8 oorto plazo, de reforma tribu
taria integral, en el que se logra
sen uno serie de objetivos funda
mentalmente encaminados a al
canzar el desarrollo económico 
del país: desgravación de inver
siones,. política de revalorización 
de activos, supresión de impues
tos sobre el tráfico, disminución 
de la imposición personal sobre 
la renta, desgravación en esta 
imposición de las cantidades in
vertidas y otras similares. Con 
todas estas conclusiones debería 
redactarse un proyecto de refor
ma tributaria.

En las deliberaciones de la Co
misión, per otra parte, se ha no
tado una preponderancia de la 
Sección patronal para orientar el 
futuro de nuestra reforma tri
butaria Esta preponderancia ha 
sido especialmente lamentable en 
el sector de la Política Fiscal, ya 
que hubiese sido muy interesante 
que las Secciones Sociales de la 
Delegación Nacional de Sindica
tos hubiesen manifestado pareci
do interés al de la Sección Pa
tronal por los problemas de nues
tra reforma tributaria, que no 
solamente afectan al desarrollo 
de la producción, sino al bienes
tar de las clases trabajadoras. 
Quizá para .Ja Ponencia que se 
encargue en un futuro de elabo
rar este proyecto de reforma, con 
arreglo a las directrices anterior
mente señaladas, sería conve
niente que recibiesen las suge
rencias opoi^tunas de las Seccio
nes Sociales, para que el proyecto 
futuro no fuese unilateral y par
cial y ayudase al mismo tiempo 
que a facilitar la producción a 
las clases empresariales, a resol
ver su problema económico a las 
clases obreras. Creo, sin embargo, 
que a este proyecto habría de 
haberse ¡do después de un estu
dio más fundamentado, y no tan 
sólo recogiendo los intereses in
mediatos y parciales, tal como se 
ha hecho.

José GUTIERREZ MARTINEZ

—Como intento sistemático y 
completo de trazar un bosquejo 
de los rasgos esenciales de nues
tro sistema tributario no. Esta ha 
sido la razón fundamental por la 
que la Ponencia consideró de un 
Interés de primer orden el trazar

ni» iïi EH EIHEO ffISliS
(1925-1955)
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PRODUCCION
CONSUMO

DICTADURA REPUBLICA
MEDIA 
1925-29

MEDIA 
4931-35

GUERRA 
MUNDIAL

MEDIA 
1941-45

BLOQUEO EXPANSION
ECONOMICO ECONOMICAS

MEDIA 
1946-50

MEDIA 
1951-55

PRODUCCION Y CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA
MILES DE TONELADAS

España, primer país olivare
ro del mundo, es en la ac
tualidad, aunque parezca 

■ paradoja, deficitario de acei
te de oliva. Mucho se ha especu
lado, no siempre con buena fe 
politica, en ^orno a esta incon-
cebible insuficiencia 
autoabastecernos de 
mestibles. Pero aquí

actual para 
aceites co-^ 

si que viene
como anillo al dedo la célebre 
frase de ^números cantan». La 
cuentq es bien sencilla.

Antes de lo guerra, y refirién
donos concretamente al quinque
nio republicano de 1931-35, ya que 
el de la época de la Dictadura 
ofreció dos cosechas excepciona
les en los años 1927 y 1929, que 
superaron los 600 millones de ki
logramos y que. naturalmente, 
influyen extraordinaria?7iente en 
los correspondientes promedios, 
el consumo medio de aceite de 
oliva por habitante venia a ser, 
aproximadamente, de 11 kilogra
mos y medio anuales, cifra que, 
con arreglo a la población de en
tonces. producía una demanda 
i7iterior de este producto de unos 
290 millones de kilogramos. Co
mo la producción oscilaba alre
dedor de los 350 millones, queda
ba un excedente de 60 millones, 
que eran precisamente los que se 
destinaban a la exportación.

Después de la guerra, y no obs
tante las excepcionales cosechas 
de los años 1948 y 1952. en los 
que fué rebasado el medio millón

de toneladas, únicamente duran
te el quinquenio 1946-50 heinos 
logrado alcanzar una media de 
producción análoga a la citada 
de anteguerra, media que ha 
vuelto a disminuir en el quinque
nio siguiente. Pero, mientras tan
to, la población de España ha 
aumentado en cerca de cinco mi
llones de habitantes, y el mayor 
nivel general de vida ha produ
cido, como uno de sus lógicos fe
nómenos consecuentes, la altera
ción en el orden de consumo de
ciertos alimentos, eiitre 
se encuentra el aceite 
que hoy se consume en 
rales, donde antes de

los cuales 
de oliva, 
zonas ru
la guerra

era prácticamente desconocido, 
excediendo ya su consumo medio 
por habitante de los 12 kilogra
mos anuales. Todo ello sitúa 
nuestra demanda actual de acei
te comestible alrededor de los 
350 millones de kilogramos anua
les, cifra que ahora no alcanza
mos a producir. O, dicho en otras 
palabras, que somos deficitarios, 
aunque parezca mentira, de acei
te de oliva.

Es necesario, por consiguiente, 
aumentar la producción de aceite 
de oliva, mejorando para ello la 
técnica de su cultivo a fin de ob
tener rendimientos unitarios más 
elevados y ampliando la superfi
cie olivarera en medio millón más 
de hectáreas, según cifra esti7na- 
da por el Sindicato Nacional del 
Olivo.

En cuanto a su exportación, es 
evidente que ahora exportamos 
mucho menos aceite que antes de 
la guerra. Concretamente, el 40 
por 100. Sin embargo, aun así, 
parece lógico preguntarse el mo
tivo de que, faltando aceite para 
el consumo interior, se continúe 
exportando este producto, aun
que sea en cantidades mucho mús 
reducidas.

La razón es también sencilla. 
Para enjugar ese aludido déficit 
que ofrece la producción en rela
ción con el consumo, y hasta tan
to las medidas propuestas para 
aumentar aquélla no se hagan 
realidad y den los resultados pre
vistos, que requieren un plazo 
ineludible de tiempo, ha de re- 
currirse a la importación de gra
sas vegetales, con el consiguiente 
sacrificio de divisas, de las que, 
como es sabido, no andamos muy 
sobrados. La única forma de ha
cer menos gravosas estas impór- 
ciones, reduciendo e incluso lle
gando a hacer innecesario el em
pleo de divisas en esta clase de 
adquisiciones, es la de compen
sar calidad por cantidad, tenien
do en cuenta que el aceite de oli
va es la más lujosa y más cara 
de todas las grasas vegetales, 
circunstancia que nos permite 
poder adquirir partidas importan
tes de otros aceites comestibles 
de menor precio mediante la ex- 
portxición de una cantidad más 
reducida del de oliva.—R. R. M.

experiencia ajena en la tri
butación directa, en particular en 
lo que respecta a la imposición 
personal sobre la renta, razón 
por la cual era plan de la Po
nencia publicar las experiencias 
ajenas según los trabajos que 
para nosotros estaba realizando

Producción Consumo Exportación

Miles Tms. Indices Miles Tms. Indices Miles Tms. Indices

Dictadura;

Media de 1925-29 ..................................... 412 117 273 94 72 114

República;

Media de 1931-35 ..................................... 353 100 291 100 63 100

Guerra mundial;

Media de 1941-45 ..................................... 300 85 321 lio ♦ 1/ 2

Bloqueo económico: 

Media de 1946-50 ................................. 352 100 336 116 14 22

Expansión económica:

Media de 1951-55 ..................................... 322 91 351 121 25 40
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Con los erizos a otra parte
En más de cinco millones de dólares
asegura Dalí su «Santiago Apóstol»
Este último cuadro provocará polémicas
A

. uno le encanta—siem
pre que haya posibüidad 
para ello—ver, oír y ad
mirar a los hombres en su 
propia salsa. Al médico, en sü 

consulta o quirófano. Al torero, 
bn la plaza. Y al pintor, ante el 
paballete.
í El solo anuncio de esta teoría 
me llevaría a la evocación de 
horas -y momentos intensamen-

las mismas—sino por la mara
villa de paisajes que a uno le 
68 dado contemplar.

' La serena y romana y a la vez 
italianizante bahía de Rosas; los 
olivares llenos de frutos, más 
grises y plateados hoy que nun
ca; el cabo de Creus, con su 
mole impresionante; Port de la 
Selva a la Izquierda; Cadaqués, 
recatadamente, apunta a la de-

dicho—ante un cuadro que pro
vocará polémicas. No sabe uno 
qué admirar más, si su innega
ble belleza, la apurada técnica 
con que ésta fué realizada, o la 
valentía y la originalidad espa- 
ñolísima indudable del pintor, el 
cual, partiendo de un tema mu
chísimas veces tratado, ha lo
grado una obra tan rabiosamen
te original.

Salvador Dalí y Luis MigueC Domiñguín, fotografiados con el autor de este artículo.

talle. Finalmente, todo se logra. 
Por toda la casa de los Dalí co
rren y se respiran otros aires, De 
alegría y de alivio. Pero—por qué 
no—la preocupación apunta. 13 
día que se sacó del taller del 
artista “La madona de Port Lli
gat” hubo que derribar de la 
casa un balcón. ¿Sucederá Otro 
tanto este año? No. Comp por 
arte de magia, la pesada caja, 
al poco rato está ya en el ca
mión.

Salvador Dalí, entonces, y sólo 
entonces, respira, se acaricia sus 
populai-es bigotes y pide un va
so de agua. Y empieza, acto se
guido, este formidable trabaja
dor a llenar de recortes de pe
riódicos, de cartas y de papeles 
unas muy voluminosas maletás, 
tarea en la que Serraclara, Bla
jot, Gala y yo le malayudamos.

En estas maletas está parte 
del “otro” Dalí. El Salvador Da
lí universalmente conocido, el de 
los fotógrafos, el del NO-DO y 
de las excentricidades. El Dalí a 
quien hemos visto retratado', al 
lado de Greta Garbo, Chariot, 
etcétera. A quien todo el mundo 
que ha querido ha reti-atado en 
mil y cien posturas, Salvador pa- 
lí va llenando las maletas de 
apuntes, de recortes. Bastónci- 
tos. Erizos, muchos erizos. Pelu
cas. Narices de cartón. Maripo
sas. Este mundo que fué tan 
grato a Ramón Gómez de la 
Serna para tener un precedente 
surrealista y españolísimo.

¿Cuánto tiempo ha pasádo? 
¿Una hora, dos, tres?
Para el caso es igual. Una vez 

más he visto a “mi” Dalí. Al 
artista superdotado, que, aparen
tando no estar en nada, está ab
solutamente en todo.

En esto, la pqliza llega. Un 
paisano del artista la trae. La
comisión a cobrar le hace bri-

te por mí vividos, pero no creo 
que sea hoy el día más apropia- 
tlo para eUo; al contrario. Lo 

[ue me urge decir, a fuer de sin
ero, es que muchas veces el 
lombre puede dominar una si- 
uación y también estar consus- 
anclalmente vinculado a un 
laisaje o a una cosa, aunque sea 

ün erizo. Y cuando esto sucede, 
Ípor más que uno lo vea o le' ha
ble, el recuerdo de lo que fué o 
|s puede y será muchísimo más 
en el corazón adentro del pro
tagonista o del interlocutor—tal 
és mi caso—que los adornos o 
¿xcentricidades de que el propio 
¡protagonista gusta a veces de 
Rodearse. Tal me sucede a mí 
con Salvador Dalí, al que siem
pre me imagino y veo (o inten
to comprender), a pesar de su 
bastón, sus bigotes a lo Veláz
quez—nunca de circo—y sus 
“cosas”, sentado en su casa de 
Port Lligat, contemplando el 
mar y silbando. Esté en Nueva 
York, o en París, o en Londres, 
Cuando no en Roma, mi Dalí, el 
que más admiro, es este de Port 
Lligat, gracias a cuyos “retiros” 
ÿ “soledades” y al indiscutible 
talento que este pintor siempre 
ha tenido y ha demostrado, ha 
faodido llegar a donde actual
mente se encuentra, o séase, a 
«r uno de los pintores más ori- 
^nales que en el mundo, hoy 
por hoy, existen, críticas aparte, 
naturalmente.

recha, rodeado de un paisaje 
volcánico, pero de un verde y 
azul incomparables. Y, al fin, 
Port Lligat, pequeño barrio de 
Cadaqués, y que, gracias a Sal
vador Dalí, es universalmente 
conocido, como la fantasía de la 
Lidia—presencia y recuerdo de 
Eugenio d'Ors—hizo posible que 
la paradoja se convirtiera en 
obra perdurable...

Dalí nos recibe con los bra
zos abiertos y sus pelos en un 
muy ordenado desorden.

Ayer terminó su ya famoso 
cuadro “Santiago Apóstol”. Hoy 
vendrán a embalarlo, y mañana 
pasará la frontera. Salvador 
Dalí, pués, vive sus últimas ho
ras de Port Lligat, y, como si la 
madre Naturaleza quisiera aso
ciarse a la hermosura de estas 
horas, lucé el sol y la tempera
tura es completamente de estío.

PREOCUPACIONES 
REDEDOR DE UNA 

LIZA

AL- 
PO-

-—Estoy preocupado—nos 
Dalí—, porque la póliza del 
dro no ha llegado todavía, 
no llega—sigue diciéndonos Da
lí—tendré que retrasar mi mar- 
clja a Nueva York, vía París.

Todo el Port Lligat vivo—obre-

dice 
cua- 
Y sí

En primer lugar, forzado es 
decirlo, es la leyenda de Santia
go Apóstol. Se celebra una boda 
junto al mar, Y el novio—vayan 
ustedes a saber por qué, pues 
en materia de leyendas todo es 
posible—penetra en el mar, 
montado en un caballo blanco. 
La novia y todo el cortejo pide 
al santo que intervenga. Y pasa
dos unos momentos vuelve a sa
lir del mar el novio—¿Santia
go?—, pero cubierto de conchas. 
Y mientras este hecho trascen
dental sucede, en la tierra, que 
en este caso es el marco incom
parable de Port Lligat, todo si
gue igual; el mar está tranquilo; 
las barcas, quietas; pero el 
cálculo geométrico de la bóve
da, perfecto. ¿Interpretación li
bre? Puede. Pero cuadro de ver
dad impresionante y, desde lue
go, lo mejor que de Salvador Da
lí hemos visto. Poi’ lo bien pin
tado, desde luego; pero, sobre 
todo—añadiremos—, por la fuer
za irresistible que de su con
templación se desprende.

Comentaristas de arte habrá 
que dirán esto q aquello. Unos 
podrán afirmar que esta inter-

llar los ojos de manera muy re- 
catalana. Dalí da un brinco, sil
ba otra vez y está más que con
tento.

-LOS ULTIMOS ERIZOS

FIGUERAS, UNA CIU
DAD CON ALEGRIA Y 
PERSONALIDAD P R O - 

PIA

Mientras cada una de estas 
cosas anteriormente e s c r i tas 
iban atormentando mi espíritu, 
llegamos a Figueras, que, mien
tras no se demuestre lo contra
rio, es la tierra de adopción de 
los más inteligentes cerebros del 
álto Ampurdán, además de una 
ciudad con alegría propia.

La carretera que une Figueras 
con Port Lligat es una pura de
licia, naturalmente, no por su 
estado—terrible el caso de las 
Carreteras fronterizas, es decir, 
que lo que primero el turista se 
encuentra es el mal estado de

ros y campesinos—está pendien
te de esta póliza, de un valor 
superior a cinco millones de pe
setas. Pero esta preocupación 
daliniana no es de tipo econó
mico y sí de tipo práctico. Todo 
está a punto: cuadro, camión, la 
próxima exposición en Nueva 
York, el catálogo impreso. Pero 
la póliza no llega...

Mientras Gonzalo Serraclara. 
primo y secretario—abogado con 
Pepe Blajot—de Salvador Dalí, 
habla con Gala de las proposi
ciones y ofertas que el artista 
recibiera y cumpliera para ilus
trar el “Quijote” y terminar la 
película con Walt Disney, Salva
dor Dalí me lleva a su estudio, 
en donde su cuadro "Santiago 
Apóstol” espera ser embalado.

prêt ación daliniana de la le
yenda de Santiago es heterodo
xa. El mérito de Dalí arranca, 
precisa e históricamente hablan
do, en haber logrado sobre un 
tema tan clásico una obra de 
hoy, y, de.sde luego, eminente
mente mística, lo que demues
tra, una vez más, que para ello 
hay que sentir muy corazón 
adentro algo que no seré yo 
quien defina, pero que bien po
dría ser la genialidad artística 
de la que tanto habla Miguel 
Angel...

SE EMPIEZA A EMBA
LAR EL CUADRO

Gala entra, llevando en la 
mano los tres últimos erizos que 
el pescador amigo ha sacado del 
mar. No sé por qué, pero me 
acuerdo en estos momentos del 
ciprés que el llorado y admira
do poeta don Eduardo Marqui
na plantara a la entrada ‘de su 
casa, que se encuentra al otro 
lado dç Port Lligat. El surrea
lismo, a medida que la tarde va 
cayendo, se evapora. Dalí y Ga
la, Gala y Dalí, y aun todos nos
otros, estamos viviendo las últi
mas horas de Port Lligat.

Las maletas están dispuestas. 
Nos morimos de hambre. Y de 
sueño. Se cena de manera Im
provisada. Y en la habitación 
del hotel sólo se oye el mar. ¿Co
nocéis nada más bello?

Mañana habrá que madrugar.
A las siete de la mañana todo 

el mundo está en pie. Gala y 
Dalí han vuelto a llenar male
tas y a hacer paquetes. La ca
ravana se organiza. El coche de 
Dalí, abriendo carrera. El ca
mión. Un taxi. Detrás, otro taxi 
con los servidores de Dalí.

Todos los pescadores de Port 
Lligat están ahí. Y todos quie
ren estrechar la mano “al Sal
vador”. Al “noi”. Gala sonríe 
emocionada. Abrazos y adioses. 
Y a Figueras, mientras por loa 
lados del camino asoman paye-

UN CUADRO QUE PRO
VOCARA POLEMICAS

listamos—sin exageración sea

Mientras la tarde va cayendo, 
el taller del artista se va llenan
do de obreros. El cuadro—dos 
metros por tres—es descolgado. 
Y, como si se tratará de las rue
das de un reloj monumental, 
encaja perfectamente en la caja 
de embalaje, forrada de cinc, 
con dos tapas, clavos y dos ce
rraduras. La operación es lenta 
y dificultosa. Pero los ojos de 
Dalí y de Gala no pierden de-

ses catalanes, que están reco
giendo las aceitunas y dejan la 
dura tarrea para gritar:

—Bon viatje, Salvador, y fins 
a l’any que bé (Buen viaje, Sal
vador, y hasta el año que viene).

En Figueras esperan más ami
gos. Y otras pólizas que hay que 
firmar. El catalán que asegura 
que está nervioso pero contento. 
Muchos cientos de pesetas le 
aguardan. El señor alcalde de 
Figueras pide unos autógrafos. 
Hay nerviosismo y prisas. Dalí 
bebe un vaso de agua en un bar, 
nos abraza y sube al coche. Ga
la nos dice adiós. Se firman más 
pólizas.

Y decimos adiós a Salvador 
Dalí, a nuestro gran pintor, en

piece a agitarse.

Se podrá estar o no conforme con la pintura de Salvador Dalí, ^ero 
es un hecho indudable que es un artista con estilo e ideas muy ori
ginales siempre. Ahí tenemos su última obra, “Santiago Apo^)l”, 
que PUEBLO publica antes que ningún otro periódico, y tar^ién 
antes que la polvareda que toda obra daliniana lleva consigno cat-

detalle del mismo cuadro, que responde a un clasicismo perfe*- 
Todo, la idea y la realización, están basadas en los princip as

Un 
to.
más clasicistas de la pintura y sin que la estridencia apunte or 
ningún lado. A pesar de lo que sobre Dalí circula por el mundo— (ue
mucho

manos 
pintor 
dades.

es—, lo que no es menos cierto es que se trata de un pi itor 
y de un dibujante extraordinario.

del otro Salvador Dalí, 
de especiales excentricl- 
pero siempre, siempre.

gran español y no menos genial 
artista.

Y luego, horas duras e inter
minables horas de viajar. Está 
tan lejos de Madrid Port Lligat...

Y mientras en todo ello pen
samos, Dalí está otra vez, y co-

mo siempre, en el primer plano 
de la actualidad en Park o en 
Nueva York, siempre también, 
siempre, defendiendo a España y 
las esencias más puras de sua 
leyendas o mitos, a cuyo servi
cio y canto sus pinceles siempre 
han jugado, y muy fuerte...

Miguel UTRILLO
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MUJERI

Maria Pura RAMOS
<Dibujos de María Antonia Dans.) bien el cesto moisés.

NURIA MARIA

ese que dicede verdad en
que las horas negras de la

él buscare-oficina. Para

de cumplir 
meses. Em- 
Todo cuan-

Dirigid vuestras consultas a 
Nuria María, apartado de Co
rreos 12.141, Madrid.

NIÑOS DE TRES A CIN
CO AÑOS

que 
de la 
a de

ropas 
tam-

EL BEBE

EL PAPA
Bueno, al padre tampoco 

hay que despreciarle. Tam
bién para él hay que cui
dar el regalo. Hay un poco

CONTESTACION A UNA QUE 
PISA EL UMBRAL DE LOS 

CUARENTA

recién casado, pero 
espera ya la llegada 
.cigüeña, nada más 
cuado que regalarle 
para el niño. Incluso

Reyes para lodos
DE

fîi caras ni baratas: 5

SON UNAS

MEDIAS
que están... muy bien

Aladrid^. jueves 2 de enero de 195.8 >
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Hace algunos años, los Reyes Magos sólo llegaban para los niños. Hoy lo 
hacen para toda una familia, amistades y compromisos. Ya no se trata de 
elegir ahora un juguete, sino de encontrar además el regalo ideal, el esperado 
por el marido o la esposa, el abuelo, la abuelita, el jefe y el compañero de 
trabajo. Y la paga extraordinaria se va convirtiendo poco a poco, minuto a 
minuto, en paquetes primorosamente envueltos en papeles y cintas de colo
rines. Sobre cada uno de ellos, el nombre del destinatario. Toda ama de 
casa vislumbra a lo lejos, en medio de la euforia de la fiesta de Reyes, la 
penosa'y terrible cuesta de enero. ,

Para facilitar y orientar en lo posible a estos bondadosos Reyes Magos 
publicamos un cuadro de regalos. Está apropiado a cada edad, a cada per
sona y también a cada bolsillo. Quizá entre esta lista de paquetitos en po
tencia encuentren los dadivosos Magos el presente ideal con que llenar los 
zapatos de toda la familia. Hacemos sólo una pequeña recomendación: al 
elegir el regalo conviene que sea el corazón el que dictamine. El solito, sin 
ayuda de nadie, sabrá encontrar aquel que destinamos para quienes queremos.

UNA MUCHACHA DE 
DIECIOCHO AÑOS

El hermano pequeño, o 
el sobrino del marido, tie
ne tres, cuatro o cinco 
años. El niño espera el día 
de Reyes con verdadera 
emoción. Se le ha dicho 
que en el balcón de la ca
sa del tío van a dejar un 
regalo para él. ¿Qué po
dría ser. Señor? ¿Una 
trompeta, quizá? Este es 
un juguete que enloquece 
a los pequeños, pero tam
bién a las personas mayo
res. ¡Aturde demasiado! 
Resulta mejor un barco, 
un carro, una caja de in
dios, una pelota, un caba
llo, una espada,

A los dieciocho años, la 
mujer es difícil de conten
tar. Quiere ser mayor y, a 
veces, tiene reacciones de 
niña. Quizá por eso espe
ra con tanta ilusión el día 
de Reyes. Aquel preten
diente larguirucho y páli
do ha empalidecido más, 
pensando en el regalo que 
ha de poner en manos de 
su adorada. Para él. para 
su alivio, le señalaremos 
algunos objeto.s que entu
siasman a la mujer: un 
jersey, un cinturón, un 
bolso, un pañuelo de seda 
natural, un extraño collar, 
un pájaro, una bufanda 
de colorines, un peine con 
estuche.

Bebé acaba 
quizá los seis 
pieza a jugar.
to queda al alcance de su 
mano lo coge y, rápida
mente, lo lleva a la boca. 
Para él, nada más apro
piado que los juguetes de 
goma. Muñecos de poco 
peso, que se pueden lavar 
con facilidad y no dañan. 
Si entre las amistades con
tamos con un matrimonio

mos o una máquina de 
afeitar eléctrica o un buen 
jersey, un tomavistas, una 
buena colección de corba
tas, una linterna, una ca
misa de seda, una botella 
de buen vino, un licor, una 
máquina de fotografiar, 
una cartera, un llavero

LOS ABUELITOS

Para los abuelitos tiene 
que ser un regalo acogedor 
y cariñoso. Algo que les 
demuestre la ternura, el 
cuidado que sobrç ellos de
rramamos, Los abuelos 
suelen ser, por lo general, 
frioleros. Tienen mucho 
más miedo a una corrien
te de aire que a quedarse 
toda una tarde solos con 
sus innumerables nietos. 
Para ella, pues, un jersey, 
una toquilla, una manta 
eléctrica, unas gafas, unos 
guantes, unas zapatillas, 
lana para labor, bombo
nes y pasteles. Para él, una 
bata,

NIÑOS DE SEIS A OCHO 
AÑOS

Los niños de seis a ocho 
años sueñan con una bici
cleta. Pero los padres pre
visores se empeñan en re
galarles carteras de cuero 
para el colegio, un plumier 
y un cuaderno con tapas 
de hule. Decididamente, 
no. La bicicleta puede ser 
excesivamente cara para 
el presupuesto familiar. Se 
puede entonces cambiar 
por un tren, un juego in
terplanetario o una peque
ña máquina de fotogra
fiar, si el niño es tranqui
lo y poco rompilón. Para 
las niñas, una muñeca y 
sus vestidos, un costurero, 
una vajilla, una batidora, 
una lavadora, una cocina...

LA MAMA
Con la madre de fami

lia hay que esmerarse. No 
queda más remedio. Ella es, 
sin duda alguna, lo mejor 
de la casa. Sí, sí, señores. 
Para ella son los malos ra
tos, la lucha diaria en la 
plaza y en casa. Allí, con 
los precios y el. dinero. 
Aquí, con los niños, la 
"chacha” y el marido. To
da la casa gira en su tor
no. Y el día que falta es 
entonces precisamente 
cuando todos se dan cuen
ta de lo que vale. Para ella, 
por tanto, lo mejor: una 
pulsera, un bolso, unos 
guantes, un chal, un abri
go, una falda, una sortija, 
unos zapatos, una bata 
confortable, un collar, una 
lavadora.

La flaccidez del cuello conduce 
fatalmente a las arrugas en el 
mismo, si en sus comienzos no 
procura combatírsela. Puesto que 
hace muy poco que ha empeza
do a observarse esa especie de 
flojedad en la piel del cuello, es 
posible que consiga ponerle re
medio, siendo constante en lo 
que a continuación, le explico, 
piariamente dése masaje en él, 
empleando la fórmula siguiente: 
aceite de nuez, 50 gramos; leci- 
tina pura, 5 gramos; lanolina, 
15 gramos.

Por las noches, después de 
desmaquillarse, empiece el masa
je, que tendrá que ser prolon
gado, con el objeto de que, con 
el calor que experimentará la 
piel con la presión la san
gre afluya a la superficie de los 
capilares más externos, y la fór
mula sea absorbida más fácil
mente.

Para 'dicho masaje apoyará los 
dedos detrás de la oreja, donde 
hallará un punto sensible que ac
tiva la- secreción ' salivar. Hunda 
las puntas de los dedos profun
damente, sin lastimarse, y hága
lo vibrar un par de minutos. Se
guidamente, desde la base del 
cuello masajee hacia arriba y el 
medio, luego hacia afuera, de
bajo de la línea del mentón, has
ta llegar detrás del lóbulo de la 
oreja. Empiece en el centro y va
ya hasta el final, haciendo mo
vimientos circulares, suaves.

A continuación, eche la cabe
za hacia atrás, levantando la 
barbilla, de modo que los múscu
los del cuello q u e d en rígidos, 
Continúe echando la cabeza ha
cia atrás, contando hasta vein
te y luego hacia adelante, hasta 
tocar el pecho con la barbilla. 
Repítalo tres veces.

Finalmente, eche la cabeza 
también hacia atrás, adelante el 
labio inferior y proyecte el cue
llo hacia adelante, de modo que 
los músculos de éste y de la bar
billa queden rígidos. Vuelva en 
este instante la cabeza hacia la 
izquierda, cuanto pueda, suave
mente, mientras cuenta hasta 
veinte y repita el ejercicio hacia 
la derecha. ^Hágalo tres veces.

_ Si hace con verdadera constan, 
cia cuanto le digo, mejorará la 
piel de su cuello, perdiendo flac
cidez, y no aparecerán las temi
bles arrugas que con razón teme.

Julia acouiseja

O

Las fiestas todavía no han pasado y ademas siempre es conveniente tener enX J -------------- — guardarropaun vestido para una ocasión. Los trajes de noche largos no se llevan ya tanto. Han venido a 
sustituirlos los de media pierna o de cóctel, m ucho más cómodos y más llevaderos. El CORTE 
INGLES presenta estos tres modelos de fiesta confeccionados, el primero en terciopelo negro 
y aconsejable para señoras de edad intermedia, el segundo es de tul y fondo de diferentes co
lores, y el tercero, de raso brochado o de faya, estos dos últimos muy juveniles. Como se puede 

observar, los lazos siguen su reinado en la mo da de 1958.

Lea usted todos ios lunes nuestro SUPLEMENTO
PUEBLO DEPORTIVO
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PEQUEÑA HISTORIA DE GRANDES PERSONAJES

ANTONIO PEREZ 
TABERNERO

POR. MARINO GOMEZ-SANTOS
0 “Las ganaderías fueron, hasta hace quince años, 

un negocio malísimo. Por cada toro que se 
lidia hay que mantener nueve”

LA noche se había cerrado en 
agua, y el ganadero salió 
con su gabardina ciudada
na, un pañuelo al cuello y 

el sombrero casi cordobés.
—Vamos a Casa Ciríaco.
Dejamos a la espalda el Madrid 

del hormigón armado y entramos 
en los madriles de la calle Mayor.

En el comedor de Casa Ciríaco 
están Juan Cristóbal y Antonio 
Berdegué.

—Aquí le tienes a Berdegué, 
que es el aficionado que más sa
be de toros. El año veintidós or
ganizó el primer banquete que me 
han dado en mi vida.

Después de la comida se forma 
tertulia.

—Que te diga don Antonio si 
yo no he sido mejor torero que 
escultor. Que te diga si yo no he 
toreado al «Azulejo», que fué el 
becerro más bravo que ha habido 
en España—me dice Juan Cris
tóbal.

Don Antonio está ejerciendo en 
ese momento su cátedra del hu
morismo ibérico. Don Antonio 
habla de fiamenco y de la jalea 
real del mago de Colmenarejo.

Don Antonio se refiere a su 
dehesa de San Fernando, en Sa
lamanca.

—Mañana viene mi hijo Anto
nio. Te podías ir con él unos días 
a San Fernando. Ya nos dirá có
mo está el paso por el puerto. De 
todas formas, yo te voy a expli- 
car un poco cómo es la casa. Si otra cabeza de toro, fina y con
te parece, simulas que has esta
do allí.' Luego vas. Así ganas 
tiempo.

No lo creo conveniente. Nunca 
he sabido escribir sobre cosas do
cumentales que no había visto 
antes. Me hubiese parecido una 
simulación, y, a la larga, la cró
nica sería fio ja.

—¡Pero, hombre, si esto lo ha 
hecho Galdós con los «Episodios 
Nacionales» !

Lo sé. También lo han necno 
otros -escritores. Pero cada cual 
es dueño de hacer lo que le guste.

—Iré a San Fernando, y luego 
escribiré sobre San Fernando.

**8010 de pastos, dos mil pesetas 
anuales por bicho...”

Madrid, jueves 2 de enero dé 1968, j

—Bueno, bueno; si yo te lo de
cía por si te iba bien...

—Prefiero que me explique us
ted, mientras voy y no voy, cómo 
hace usted el viaje y cómo es San 
Fernando.

—El viaje lo hago en automó
vil. Almuerzo siempre en el hotel 
Lucía, de San Rafael. Llaneo por 
las grandes rectas de Peñaranda 
y piso Salamanca a las ' tres de 
la tarde. Luego, treinta kilóme
tros de magníficas tierras de la
bor, rmnbo a la frontera pórtu- 
guesa.

Calzada de Don Diego. Queji
gal. Robliza. Tres pueblecitos que 
componen la zona que los labra
dores llaman la Armuña Chica.

—En seguida aparece una lla
nura con aire de marisma de An
dalucía. Y al fondo, San Fer
nando.

Le digo a don Antonio que me 
haga una descripción de la casa.

—Es una casa labradora, con 
un jardín amplio. Allí tengo po
treros para los caballos en doma 
y unos gallos de pelea, en am
plios jaulones.

Me habla don Antonio de las 
cabezas de toros disecadas que 
conserva en San Fernando.

—Tengo la cabeza del toro 
«Barbero», lidiado el año 22 en 
la plaza de Madrid, que fué el 
primer triunfo resonante y el pri
mer homenaje de la afición ma
drileña. Está colgada también

las características de los toros 
buenos de A. P., a la que le fal
tan las dos orejas, que le fueron 
concedidas a mi hijo Juan Mari 
el día de su alternativa, en Sala
manca.

Hay que atreverse a preguntar
le a don Antonio por la cocina 
de San Fernando, de la cual tan
to hablan siempre los aficionados 
taurinos. Parece ser que en esta 

..cocina se han fraguado las intri
gas reiaélûnadas con la fiesta na-
cional desde hacer algurxúS áuóS.- tablé. Si mé apuras' meúlanamKT-.

-Pero ¿es verdad, don Anto- ' '
nio?

—¿Y a ti quién te lo ha dicho, 
hombre? ¡No lo creas! Son ha
bladurías de la gente. En esta co
cina se habla constantemente de 
toros. Eso es .cierto. En las tertu> 
lias de esta cocina de San Fer
nando pocas veces faltan buenos 
aficionados, y cada uno da sus 
opiniones más o menos acertadas 
y más o menos valerosas; pero 
que jamás salen de los límites 
de esta habitación. Como a mí 
me gusta que respeten mis opi
niones taurihas, yo empiezo por 
respetar las de todo el mundo, 
aun cuando algunas me parezcan 
absurda^.

Me importa mucho saber cómo 
es la decoración de la casa de 
San Fernando.

—Pues mira. Tengo retratos de 
toreros, fotografías de faenas de 
campo, tentaderos por acoso, he
rraderos , y tientas en la placita 
de San Fernando. También ten
go un retrato en el que aparezco 
yo en medio de Joselito y' de 
Jack Johnson, que, como tú sa
bes, fué campeón mundial de 
boxeo durante diez años. Tam
bién tengo otro retrato en el que 
aparezco yo simulando un com
bate de boxeo con Johnson. Co-

mo verás, el humorismo no ha 
faltado nunca en mi casa.

Se refiere don Antonio a la ca
beza disecada de «El Gavióte», 
otro de sus triunfos en la plaza 
madrileña, en 1925.

—Cuando vayas a San Fernan
do, lo que más te impresionará, 
seguramente, será la cabeza de 
un toro colorado, con descomu
nales pitones, capaces de infun
dir respeto al más templado de 
los lidiadores.

Me recomienda don Antonio 
que me aproxime al toro colorado 
para 1 e e r la inscripción de la 
placa.

—Pero usted, querido don An
tonio, que tiene una memoria 

puede recitarme elprodigiosa, 
texto.

—¡Ya lo 
«Humoso»,

creo que sil Dice así: 
de A. P., tuvo la 

suerte de lidiarse en Madrid en 
un momento de transición de la 
fiesta y cumplió con su deber 
defendiendo la vida hasta el úl
timo momento. Su amo, barrun
tando la vuelta del serrucho, 
cortó esta cabeza aún sin pro
fanar.»

Era el momento en que don 
Antonio Pérez Tabernero se opu
so enérgicamente a que se afei
tasen los toros.

—Lo mató, lucidamente, Pi
mentel. Debió ser el año 53.

Le digo a don Antonio que me 
hable de los libros de su gana
dería.

—Puesto que usted dice que no 
tiene ningún secreto...

—Efectivamente. Yo no tengo 
ningún secreto. Pero déjame que 
te hable primero de un tema más 
importante, como lo es el de las 
supuestas ganancias que públi
co y periodistas atribuyen a los 
ganaderos.

—¡No irá usted a decir que es 
mal negocio el de las ganaderías!

—Hasta hace quince años, ma
lísimo. Y desde esa fecha hasta 
la temporada pasada, sólo acep-

te aceptable.
—¿Pero, don Antonio, con el 

precio que ha alcanzado una co
rrida de toros?

—Si en una ganadería brava se 
lidiasen todos los toros que se 
mantienen sería un gran nego- 

‘cio; pero la realidad por cada 
toro que se lidia hace falta man
tener nueve.

—¡Bueno, bueno, don Antonio!
—Escucha. ¡Si yo no bromeo!... 

Mira, hace falta tener; la vaca 
que ha tenido el toro, la que se 
ha quedado machorra, la fioja, 
la érala y la utrera, que toda
vía no crían. Y luego, el añojo, 
el eral, el utrero y el toro, más 
la parada de cabestros, que co
me y no da ningún producto que 
vaya directamente a las arcas 
de la ganadería. Porque el ca
bestro cumple únicamente con 
su obligación de encerrar a los 
toros.

—Bueno, don Antonio, 
a echar cuentas...

—Sí, sí. Ya te digo que 
tengo secretos. Sólo de 

vamos

yo no 
pastos

ponle dos mil pesetas anuales a 
cada bicho. El último año del 
toro no bajará de diez mil pe
setas. Hay que tener en cuenta 
las bajas que se producen desde 
que nacen hasta que se lidian.

“Me paso la mañana vigilándolos, viendo si hay alguno herido..."
Muchos se mueren y otros se 
inutilizan, ya sea por quedarse 
mogones o por roturas de patas 
o simplemente por un pajazo en 
un ojo, y que ya no se puede 
destinar más que para una no
villada económica, puesto que 
para las novilladas con picado
res apenas admiten un novillo 
tuerto.

—Pero no todos los novillos se 
meten una paja en un ojo, ni 
todos se rompen una pata...

—Bueno, bueno; pero es que 
todavía no acabé de sumarle dos 
depeñáíeflíes de sueldo caro por 
cada centenal á®. cabezas. Sigue 
agregando la m'áíuítéílSiÚíU -^5, 
dos caballos por esos cien bi
chos. Y una cantidad de gastos 
en concepto de tentaderos, he
rraderos e imprevistos que cuan
do llega la liquidación el 11 de 
noviembre, fecha que los gana
deros tienen costumbre de ce
rrar los libros de la ganadería, 
se encuentran con un interés 
modestísimo, el mismo que hu
biera podido conseguir con otro 
hegocio cualquiera menos arries
gado.

Me sonrío por buscarle las 
vueltas a don Antonio, que está 
muy concentrado echando las 
cuentas.

—¡No te rías, hombre, no lo 
tomes a broma! Para confirmar 
la certeza de todo cuanto te voy 
diciehdo basta con recordar la 
cantidad de ganaderos de toros 
que han dejado su fortuna en 
aras de esta afición, que la ma
yoría de las veces es como un 
rito y como una devoción. ¡Va
mos que es inaguantable, que 
hay que seguir!

Los ganaderos tienen fama de 
ricos. La fama, a veces, son mi
tos tremendos en todos los ór
denes de la vida.

—¿Por qué tienen fama de ri
cos los ganaderos, don Antonio?

—Porque la ganadería constitu
ye una riqueza ostentosa y espec
tacular. Compara estos dos casos.

Don Antonio pone actitud de 
narrador. A pocas personas he co
nocido yo que tengan más facul
tades.

—Una tertulia de hombres ve 
pasar a un señor. En la tertulia 
hay uno que le conoce y les ex
plica a los demás: «¿Veis ese se
ñor que pasa ahora por aquella 
acera? Es un banquero. A lo me
jor lleva en el bolsillo un cheque 
por valor de tres o cuatro millo
nes de pesetas.» Los del corro 
apenas hacen caso del señor de

los millones y, a lo sumo, alguno 
comenta: «Bueno, ¿y a mí qué me 
importa? ¡Mientras yo tenga cin
cuenta diu'os para poder ir a ce
nar me tiene sin cuidado el ban
quero!» El reverso de la medalla.

Don Antonio se aprieta el nu
do del pañuelo y luego se cruza 
de brazos.

—La misma partida de compa
dres han salido a disfrutar de una 
buena tarde y, tomando el sol, se 
alejan tres kilómetros de la ciu
dad. Por donde pasean pasa la 
cañada y empiezan a ver una 
mancha negra envuelta en una 
nube de polvo: «¿Qué será aque- 

<1^® ®® ^®s va 
aproximando aprecian que es 
ganadería que va de paso. Se 
acerca aunó de los vaqueros y le 
preguntan: «¿Cuántas vacas lle
van ustedes?» Y el vaquero le di
ce que trescientas. Entonces el 
que pregunta se queda muy asus
tado y dice: «¡Pero todas no se
rán del mismo dueño!» Al ente
rarse que sí, que todas son de don 
Fulano de tal, el mismo que des
preciaba los millones de la carte
ra del banquero se vuelve a los 
cofrades y comenta, indignado: 
«¿Veis que injusticia? ¡Trescien
tas vacas de un solo hombre y en
tre nosotros diez ni una ternera! 
¡Esto de las vacas está muy mal 
repartido!»

Son cerca de las dos de la ma
drugada. Han empezado a apagar 
las luces en el hall del Palace.

—Le dejaremos este sector en
cendido a don Antonio—dicen los 
camareros.

Don Antonio tiene prestigio de 
conversador. Los camareros le es
cuchan a prudente distancia, i

—¿Qué vida hace usted æn San 
Fernando?

—^Me levanto a la hora que sale 
el sol. No es que quiera decir que 
me levanto a la salida del sol, pe
ro que depende del tamaño de los 
días el que madrugue más o me
nos. Tardo en arreglarme. Soy 
hombre minucioso en mi aseo 
personal y bajo a la galería, don
de desayuno. El caballo está ama
rrado a la puerta del jardín y ya 
me tienes dispuesto a emprender 
la tarea.

—¿Y qué tarea tiene usted,?
—Pues verás; con más fre

cuencia salgo para el Villar, que 
es la tierra que me vió nacer y 
a la que más cariño le tengo. 
En el Villar está la camada de 
toros de saca—la camada que se 
va a lidiar—durante ocho meses.

Allí me paso la mañana viéndo
los uno a uno y vigilando si han 
concluido bien el pienso, si hay 
algún túTO herido y cómo se van 
igualando las corridas con arre
glo a las plazas en que se van n 
lidiar.

Uno creía que todas las plazas 
eran iguales y que se criaban los 
toros por las buenas. Pero don 
Antonio, al oírnos, pone cara de 
asombro.

—¡No, hombre, por Dios! Hay 
siéte plazas de máxima catego
ría que exigen un peso mayor. 
Estas plazas son: Madrid, Sevi
lla, Valencia, Barcelona, San 

JSebastián, Bilbao y Zaragoza. 
Después de este primer grupo 
vS’ñ'-mT'—categoría todas yau eu xü-V'J/ hn.q— las capitales de proviuviú, 
tantes pueblos importantes, y, 
por último, en tercera clase, va 
el resto de las plazas españolas.

Las tardes de San Fernando 
empiezan a las tres de la tai'de 
para don Antonio Pérez Taber
nero. Son tardes de paseos a pie 
para ver las ovejas que se están 
ahijando en la ribera.

—Si es en el verano, me llego 
a un pequeño regadío de alfalfa.

Al oscurecer llega don Antonio 
a San Fernando con polvo en 
los botos camperos y se sienta a 
esperar la hora de la cena, jun
to a la chimenea charra, leyendo 
libros de cultura oriental.

—La administración la llevan 
mis hijos.

—¿Pero le ayudan mucho sus 
hijos?

—¡Hombre, claro!... Si no fue
ra por ellos yo no podría traer 
el volumen de campo que tengo, 
que tiene el grave i inveniente 
de estar repartido l.i tres pro
vincias y que exige una vigilan
cia y una contabilidad muy mi
nuciosas.

—¿Tienen sus hijos tanta afi
ción al campo como usted tiene?

—Afición como yo, creo que no 
ha tenido nadie; pero, en cam
bio, tienen más capacidad.

Se va don Antonio a dormir. 
Lleva la llave de la habitación 
en la mano y los diarios de la 
noche. Camina con la parsimo
nia del hombre del campo, sin 
prisas ni atropellos, como quien 
está acostumbrado a andar le
guas de sol a sol.

(Fotos Mamegam.)

Mañana (V) :
LA GUERRA EN LA 
DEHESA DE SAM 

FERNANDO
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EL DEPORTISTA COMO TRABAJADOR

“No yernos ninguna dificultad en que se 
considere el deporte como una profesión", nos

MNAICS
de trahaloj

tice el reverendo padre Martín Brugarola, S. J. Un trabajo de temporada: 
la escenografíaI fPiensa que las retribuciones a los deportistas no deberían rebasar fo 

iqueduera una estimación común que valore las actividades humanas
IT ÎS3 srœ: ~~ «”
I cuenta las opiniones de un 

destacado miembro drf clero.
Para este aspecto de la cuestión 
hemos solicitado las opiniones del 
reverendo padre Martín Brugaro
la, S. J., asesor religioso de Sin
dicatos.

Quiza no sea yo el más apto 
para que se me interrogue sobre 
materia deportiva, pues he de 

- confesar que paso siempre muy 
de prisa por las páginas depor
tivas de los diarios. Con todo, 
éonsidejo importante el proble- 

L ma, pues tiene un valor moral y 
p un moralista de profesión tendría 

ftue planteárselas y responder a 
ellas, máxime cuando el Papa, 
que sabe decir su palabra a to
das las profesiones, también se 
na dirigido más de una vez a 
deportistas y congresos deporti
vos. Pero no tratamos aquí al 
deporte en general, sobre el cual 
SI se pueden decir cosas muy 
hermosas y cristianas en cuanto 
a los valores del cuerpo y a los 
Valores del alma en él incluidos. 
Sino que se trata del deporte 
como una profesión y como un 
espectáculo. Desde el punto de 
vista de la persona el deporte 
merece toda nuestra simpatía, 

■ porque es un instrumento mag-
■ nfico para la formación y el
I desarrollo de nuestra juventud,
I bues el deporte tiene como fin
I educar, desarrollar y
I /fortificar el cuerpo desde los 

puntos de vista estático y diná- 
! ”1*.®.®» conio fin más remoto, la

utilización, por parte del alma, 
■ • «el cuerpo así preparado para el 
■ f! desarrollo de la vida interior y 

exterior de la persona; como fin, ; 
mas elevado, el contribuir a su í

supremo del hombre en general 
y común a toda la forma de la 
actividad humana, acercar al 
hombre a Dios. Pero no hay que 
exagerar este elemento formati- 

deporte ni darle una ex
cesiva importancia en el cuadro 
de las actividades humanas. La 
alegría por la conciencia de la 
energía que se posee y por las em
presas deportivas llevadas a feliz 
termino, no son ni el único ni el s—, 
principal elemento de la acción • mundo, 
humana. No se trata de valores 
indispensables de la vida ni de 
necesidades morales absolutas, 
pues la grandeza primaria del 
homb. e la forman aspiraciones, 
tendencias y dotes mucho más 
e’?vadas. Por tanto, no hay que 
d scuidar deberes más altos per
tenecientes a su dignidad y al 
respeto debido a Dios y a sí 
mismos. Valga esto también para 
les espectadores. El deporte se ha 

.preservar de desviaciones ma
terialistas, que rebajarían su va
lor y su nobleza.

Prosigue nuestro ilustre comu
nicante:

—Supuesto todo lo anterior, no 
vemos ninguna dificultad en que 
se considere al deporte como una 
profesión y como una actividad 
profesional. Mientras una nación 
tenga necesidad del trabajo de 
sus jóvenes en actividades eco
nómicas, quizá no se verá con 
mucha simpatía que sean dema
siados los dedicados exclusiva
mente a las tareas deportivas y 
a producir espectáculos de 
índole. esta

Dice que sería preferible que 
los \^venes, al margen de 
actividad secundaria, como 
las más importantes de la

una 
son 

vida

dedicaran un» radores del valor de las activida- parte de su tiempo a las tercia- p ~ ’
rias, entre las cuales hay que 
contar a las deportivas. Pero que 
el mundo ihoderno avanza y va 
librando al hombre cada día más 
de la excesiva esclavitud al tra
bajo y que, por el contrario, le 
da pie para que distraiga una 
parte de su tiempo. Además, el 
deporte llega hoy a todos los es
tratos sociales y ha logrado una 
gran significación en todo el

des deportivas. Si realmente la 
profesión de deportista es en al-
gunos casos absorbente y no per
mite realizar apenas otras acti
vidades profesionales, es justo 
que quede equiparado en su re
tribución y ventajas sociales a los 
demás trabajadores españoles.

Con respecto al justo encua- 
draraiento de los profesionales 
del deporte, opina :

—Por esas razones se justifica 
con la debida moderación qub 
exista la profesión deportiva y 
que para muchos efectos sea con
siderado el deportista un profe
sional, como lo es el artista. Es
te usa su instrumento, lo domi
na y de este uso y poder le nace 
una alegría, prestando con esta 
actividad un servicio a los espec
tadores: el servicio del arte, de 
la belleza. También el deportista 
usa de las energías encerradas
en su cuerpo como instrumento, 
y en competición con otros depor
tistas produce un espectáculo a 
veceS" también de belleza y de 
emociones, por lo cual merece su 
retribución, como la merece e 1 
artista.

Sobre la justicia social del de
portista, el padre Brugarola nos 
dice:

—Merece el deportista profe- 
sional_ su retribución, la cual no 
debería, rebasar ío que fijara una 
estimación común, que sabe dar 
a las actividades humanas su va
lor. En eso hemos de lamentar 
que en España, a veces, se so
brepasa 1 a medida del sentido 
común y de la prudencia, lo cual 
hace que en ocasiones no apa- 
rezcamos como discretos ponde-

Si se justifica la profesión 
de deportista se justifica también 
plenamente su sindicación, ya 
que el sindicato tiene el fin de 
la defensa de los intereses pro
fesionales de aquellos que asocia 
y su promoción en la vida social. 
La materia de los contratos, que 
entran necesariamente en estos 
uitereses es objeto de la activi
dad sindical, y en este sentido el 
sindicato puede ser un instru
mento para la debida justicia en 
la retribución y ventajas socia
les, como para evitar aquellas di
namos injusticias sociales que 
antes indicábamos.

Piensa que los dedicados ínte
gramente al deporte podrán casi 
siempre, atender su futuro,'pre
pararse. Y que la Mutua que aho
ra funciona y las que. se podrían 
crear contribuyen con mucho a 
ayudar al deportista cuando llega 
r, í^oniento de abandonar las ac
tividades deportivas.

LA escenografía es- una ac
tividad artística ligada de 
manera fundamental a la 
vida del teatro. El escenó

grafo pone con su arte perso
nal una buena parte del éxito 
de una obra teatral, sea del gé
nero que ^a. Quien ejerce es
ta profesión de escenógrafo es, 
antes que nada, un artista. Un 
artista que da una interpreta
ción plástica a la obra, que la 
da 4a. realidad de unos contor
nos Éíobre los que se asienta lo 
espectacular, lo fantástico o lo 
Realista que la obra representa. 
Esta actividad, ligada como 
importante elemento accesorio 
a lo que llamamos “teatro”, 
constituye una actividad labo
ral.

Como tal elemento accesorio 
sigue el curso y vicisitudes de 
la obra de teatro, y como acti
vidad, participa generalmente 
de períodos de febril labor pre
paratoria, para después quedar 
en suspenso hasta nuevos mo
mentos anunciadores de otra 
“temporada teatral”. El púbU- 
co sabe esto, y si una obra gus
ta, la aprecia desde el compor- 

, tamiento del actor hasta el 
montaje de la escenografía, pa
sando, naturalmente, por la 
obra misma.

LOS PROBLEMAS DEL TRABAJADOR NO ASALARIADO

tA SEGURIDAD SOCIAL DEL 
PEQUEÑO EMPRESARIO

Recordemos a los deportistas 
—nos dice para terminar—que la 
verdad y probidad, amor. Justicia 
y equidad, integridad moral y 
pudor natural, obligatorio cuida
do de la vida, de la salud, de la 
familia, de la profesión, del buen 
noinbre y del honor verdadero, 
no deben quédar subordinados a 
la actividad deportiva, a sus vic
torias y a sus glorias. Lo mismo 
que en otras artes y oficios, así 
también en el deporte es ley in
mutable que el éxito feliz no es 
una garantía para su rectitud 
îumï’ V® ’«-.contrario, pasado el 

limitado del ejercicio 
deportivo, sufrirán lamentables 
desengaños y se verán imprepa
rados para' la vida.

D- T. NAVARRO

UN PROBLEMA LABO
RAL EN TORNO AL 

ESCENOGRAFO

Señalemos, en primer lugar, 
que la realización de una esce
nografía implica un trabajo y 
en ese trabajo, el empleo de un 
personal especializado y dies
tramente preparado. Nace así, 
en la esfera privada del taller 
del^ escenógrafo, una relación 
jurídica entre el artista reali
zador y el personal de que se 
sirve para ejecutar su obra. Esa 
relación jurídica es típicamen
te laboral, porque en ella se 
dan los requisitos indispensa
bles para reconocer la existen
cia de un contrato de trabajo, 
oin embargo, la especial pre
paración que requiere este 
operario, si pretendemos que

nO" estemos ante el simple 
peón o auxiliar puramente ma
nual, exige una definición pro
fesional que en realidad no es
tá recogida en ninguna dispo
sición laboral específica. La 
aplicación por analogía de la 
clásica clasificación profesional 
de oficial de primera, segunda 
o tercera en unos oficios varios, 
de una ordenanza laboral, no 
resulta apropiadg_ para garan
tizar con la solvencia debida 
tanto al que presta el servicio 
como el que lo solicita para eS- 
ta labor escenográfica.

Una reciente disposición ha 
venido a regular una cierta 
profesionalidad para ios traba
jos artísticos en los géneros lí
rico y dramático. Se pretende 
una mejor preparación del 
aprendiz para capacitarlo con 
plena responsabilidad profesio
nal antes que se incorpore a 
una empresa artística. Esté 
meritoriaje y el carnet profe
sional avalan y garantizan una 
labor que debe más al “arte” 
que a la simple y pura fórmu- • 
la de “un contrato de trabajo”. 
Sin embargo, en esa disposición 
nada se dice para una labor 
tan fundamental para el tea
tro y para su altura artística 
que se refiera al trabajo del es
cenógrafo. Consideramos que 
este punto debe ser objeto de 
meditación y de la debida pro
tección, tatVo para el propio 
escenógrafo como para el ope
rario que trabaje con él.

LA E S C E NOGRAFIA, 
TRABAJO DE TEMPO

RADA

_ «3.* Otro factor que pe
saría considerableme n t e 
en el mismo sentido de su
bida de cuotas, con el con
siguiente mayor encareci
miento de la vida o, de no 
subirse, el debilitamlpnin

al pie de la letra la edad que 
se determina por el señor Ache 
Nos parece excesiva. Eso sería 
antes, pero no ahora. Y, aunque 
así fuera, tenemos en nuestro 
íS'Vor: _

La
borales, sería el de la ma
yor edad media de los pa
tronos, todos los cuales, 
por lo general, cuando lle
gan a ponerse al frente de 
sus negocios, suelen tener 
más de cuarenta años, sin 
que, dentro de ellos, exis
ta la compensación que se 
produce entre los trabaja
dores por cuenta ajena, 
dado el gran número de 
Jóven e s que, constante
mente, comienzan a tra
bajar y, por tanto, a coti
zar.»
(Del artículo del señor 

Ache.)

CONFORME con ello; pero 
creemos que se olvida par
te de la verdad, renun
ciando, sistemáticamente, 

» cualquier solución que satis
faga a los verdaderamente com
prometidos en este caso, cuales 

'»»®on 'iOBr-trabajadores no asala- 
«ados, auténtico caballo de ba
talla de la cuestión.

No se puede, primero, tomar

X.'’ '¿ue, al hacer los censos, 
los cálculos actuariales no po
drían contener error.

2 .° Que los estudios consi
guientes contendrían con preci
sión las cuotas y las prestacio
nes, según discriminación, o no.

3 .° El mayor alargamiento de 
la vida.

4 .0 Manejar un elemento hu
mano que, si deficiente y débil 
en su economía, soporta mejor 
una mayor presión de ella.

Y la argumentación principal, 
que se le ha escapado al señor 
Ache, verdaderamente sustancio
sa y que merece una considera
ción especial.

Si penetramos, aunque some
ramente, en el fenómeno del pe
queño industrial, al que llama
mos trabajador no asalariado, 
apreciamos inmediatamente que 
existe un anchuroso camino que 
recorre, sin género de dudas, el 
90 por 100 de estos hombres. Es
te hombre procede del asalaria
do. No es frecuente el que se 
establece por arte de birlibirlo
que por lo que pudiéramos lla
mar inapropia, pero plásticamen
te, «generación espontánea». El

Todos tos lunes.

deporjes
Suplemento de PUEBLO

nexo de la competencia, del co
nocimiento, le une de antemano 
a la actividad con la que ahtu^ 
se independiza, por

por cuenta 
ajena para hacerse por la pro
pia. Sus propios ahorros, la fe de 
otros en él, le dieron los medios 
para que alcanzara la meta ha
cia donde nos empuja el estímu
lo, para beneficio de la sociedad, 
que ahora no conoce, o no quie
re conocer, por grupos de pre
sión económica, las vicisitudes 
personales y familiares de quie
nes asumieron nuevos riesgos sin 
apenas abandonar el campo de 
donde procedieron.

Si admitirnos, pues, ser cierta 
la procedencia de estos «indus
triales», tenemos que preguntar; 
cuando eran trabajadores asala
riados, ¿no cotizaban en una 
Mutualidad? Si al hacerse traba
jador por cuenta propia y seguir, 
por ejemplo, en el mismo orga
nismo mutual, ¿le han de valer 
sus cotizaciones anteriores en es
ta nueva situación? O si se de
cide la creación de una Mutua
lidad privativa para esta clase 
de trabajadores, ¿qué razón exis
te para que sus anteriores coti
zaciones, las que hizo como tra
bajador por cuenta ajena, no le 
valgan, no le sigan a la, o en la, 
nueva Mutualidad?

Sería lo justo y, además, re
solvería parte considerable del 
problema que nos ocupa, y no 
creemos, tampoco, que ello en
carezca la vida o debilite al Mu- 
tualismo laboral, erre que erre 
del tema. Por lógica, por otra 
parte, del mismo modo habría 
correspondencia cuando un tra
bajador no asalariado entrara o 
retornase al sistema salarial, y 
ello de acuerdo con el artícu
lo 36 del Reglamento del Mutua- 
lismo Laboral, que ya prevé es
to que ha querido olvidar el ar
ticulista que nos ha empujado a 
estos comentarios.

Jaime VEIGA ORDOÑEZ

w-SseiaH

Indudablemente que si el es
cenógrafo trabaja para el tea
tro, éste tiene su temporada 
oficial, pasada la cual paraliza 
su actividad, cerrando sus tea
tros y_ cesando en ellos las 
Compañías que los ocupan. 
También el escenógrafo que se 
ocupa en períodos de prepara
ción de esas temporadas cçsa 
er| ciertos momentos en sus 
trabajos, y ello determina un 
cierto “trabajo discontinuo”, 
que es típico en la actividad 
teatral, y que aparece recogido 
en Ja propia Reglamentación 
Nacional de Trabajo, regulado-

• de- êSÎâ§ SCÍivídaats profe-
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170 Manuel Ch. PONPE- 
RRADA (L e ó n).—^De

seando solicitar un crédito la
boral al Montepío de Construc
ción, como productor que soy de 
una entidad dél ramo, les rue
go tengan la amabilidad de de
cirme si este Montepío, al igual 
que otros, conceden estos prés
tamos; en qué cuantía máxima, 
condiciones o requisitos preci
sos, así como el período míni
mo de carencia que necesito re
unir. En el supuesto de conce
sión, ¿qué cantidades mínimas 
pueden fijarse como amortiza
ción y en qué forma se realiza 
ésta?

Deseo saber también qué por
centaje de participación en be
neficios me corresponden en la 
empresa y sobre los emolumen
tos que ha .de calcularse, pues, 
a pesar de llevar dos años inin
terrumpidos en el trabajo, to
davía no me han heého liqui
dación sobre esto concepto. 

También quiero saber si ten
go derecho a im bienio dé anti
güedad en la misma y en qué 
tanto está constituido.’
Todas las Mutualidades tienen 

establecida la modalidad dé con
cesión de créditos. laborales; por 
lo tanto, la de la Construcción 
también los. concede. Para su ob
tención debe solicitarlo en su Mu. 
tualidad mediante el impreso que 
le facilitarán y en el que se ex
presa la documentación que debe 
aportar con la solicitud, entre la 
que es imprescindible acompañar 
una especie de memoria explica
tiva de la forma y fines a que se 
va a destinar el importe del cré
dito.

Estos dos créditos pueden ser 
de “producción”, por ejemplo, 
para instalar una industria, co
mercio, etc., y de "vivienda”. Los 
primeros pueden llegar a 50.000

pesetas y los segundos a 25.000 
pesetas, amortizándose en un 
plazo máximo de ciento veinte 
meses, con el interés del 3,5 por 
100 y sin que las cuotas de amor
tización puedan ser inferiores a 
100 pesetas. Como período de ca
rencia se exige' el normal de 700 
días de cotización.

En cuanto a los beneficios, una 
orden de marzo de 1955 sustitu
yó el complejo sistema de la Re
glamentación Nacional para la 
Construcción, por un porcentaje 
fijo del 6 por 100 sobre el total 
de los salarios o sueldos percibi
dos por cada trabajador duran
te el ejercicio económico. Tienen 
derecho a estos beneficios los tra
bajadores fijos de obra o de plan
tilla, así como los eventuales que, 
dentro del ejercicio económico, 
hayan alcanzado un mínimo de 
tiempo de servicio de un mes, sea 
éste interrumpido con interrup
ciones intermedias. Estas nuevas 
normas rigen desde 1 de enero de 
1955 y, por tanto, usted debió co
brar los beneficios de los años 
1955 y 1956, correspondiendo ha
cerlos efectivos dentro del mes de 
enero del año siguiente al perío
do a que se refieran. Todavía es
tá a tiempo de efectuar la recla
mación, ya que esta modificación 
no señala plazo especial y habrá 
que estar al general de prescrip
ción de tres años.

En cuanto a los aumentos por 
años de servicios, la Reglamen
tación solamente los reconoce a 
los trabajadores fijos de planti
lla. Si usted tiene tal carácter 
tiene derecho a percibir un bie
nio del 5 por 100, teniendo en 
cuenta que el tiempo se compu
ta por la' permanencia en la mis
ma categoría profesional y si 
cambia de categoría se inicia 
nuevamente este cómputo.

A. NUÑEZ-SAMPrR

Este criterio ha sido sosteni
do por la Delegación Provincial 
de Trabajo de Madrid, al re
solver favorablemente un re
curso interpuesto ante ella por 
eferto escenógrafo madrileño 
al que la Inspección de Tra
bajo levantó actas de liquida
ción de seguros sociales y mon
tepío por la totalidad completa 
de años de prestación de ser
vicios. Analizado en ese recur
so lo que es y supone para la 
vida del teatro la actividad del 
escenógrafo como colaborador 
artístico, y reconocida con 
pruebas evidentes que este tra
bajo se realiza de una manera 
discontinua y en temporadas, 
es evidente que no es admisi
ble el liquidar por la totalidad 
de anualidades completas las 
cuotas de estos seguros sociales 
y de este montepío, por lo que 
la Delegación de Trabajo, ha
ciendo suyos los argumentos y 
alegaciones formulados por el 
recurrente, ha resuelto favora
blemente el expediente de la li
quidación practicada, proce
diéndose a la devolución de 
una parte de las cuotas que se 
interesaban y rectificándose asi 
un error padecido, al conside
rar esta actividad del escenó
grafo como una actividad per
manente e independiente de lo 
que es la misma actividad del 
teatro.

Jaime MURILLO 
RUBIERA

MUfBlíS-CAWA-TIGRE 
;OO MODELOS PATENTADOS

Madrid, jueves 2 de enero de 195.8.
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La historia de las tres lunas 
y de los gigantes
Los satélites artificiales actualizan la 
teoría del científico austríaco Hoerbiger
HACE MILES Y MILES DE ANOS 
una antigua Luna cayó sobre la Tierra

Exclusiva de PUEBLO.-Por Franco Vegliaui

E XISTE un 
común a 
bres, que

íueño corriente y 
muchísimos hom- 
se manifiesta so-

dose cada vez más, hasta el día

bre todo al final de la in
fancia y en los años de la ado
lescencia. Es el sueño del fin del 
mundo. Sobre un paisaje terres- 
tie, nocturno pero iluminado por 
una luz rojiza, se abre un cielo 
en el que aparecen la Luna y las 
constelaciones. Repentinamen t e 
la atmósfera se rompe, a las 
constelaciones las recorre un 
temblor, un viento inmenso, in
contenible, parece mover el Uni
verso, hasta que la Luna parece 

desprenderse de su lugar y cae pre
cipitadamente hacia la Tierra. En 
ese momento, inevitablemente, el 
sueño se interumpe; mientras la 
esfera de fuego avanza hacia él, 
el durmiente se despierta.

Es fácil pensar que no se trata 
de un sueño profético, sino de 
un sueño ancestral. O sea, que no 
nazca de la secreta imaginación 
y del espanto subsconsciente de 
algo que no podrá suceder, sino 
del remotísimo recuerdo de algo 
que ya ha sucedido. La visión de 
la. catástrofe, a la que asistieron 
progenitores miles y miles de 
años lejanos, resiste apoyada en 
un recuerdo profundísimo que 
acompaña a las generaciones y 
que, cada cierto tiempo, aflora eA 
el sueño de algún individuo. Tan. 
TO más fácilmente en una edaá 
vital en la que la sensibilidad e& 
más abierta y más frágil, y está 
menos defendida.

El fin del mundo, en otras pa
labras, ya ha sido. La Luna ya 
cayó sobre la Tierra. El astro que 
ilumina nuestras noches es, pues, 
una nueva Luna. En un libro que 
se titula “La Atlántida y el rei
no de los gigantes ", Denis Sau- 
rat, un escritor francés, se hace 
mantenedor de una teoría inicia
da por un científico vienés, Hoer
biger, en cuya base está, pjeci- 
samente,. la sorprendente hipóte
sis de las luna.s caídas. Nuestra
Luna actual sería, según el cien
tífico austríaco, la tercera Luna 
del mundo. Porque la catástrofe 
cósmica se ha repetido ya dos 
veces. Y todavía se repetirá, den
tro de millares de años, en una 
época que podría incluso ser cal
culada “grosso modo”.

La Luna, afirma Hoerbiger, lle
ga a nuestro cielo desde las pro
fundidades del cosmos. Era un 
pequeño planeta que, como to
dos los planetas, giraba alrededor 
del Sol en una espiral que se iba 
apretando. Los pequeños planetas 
giran en espiral más velozmente 
que los grandes, porque su fuer
za de inercia es menor. Llevan en 
si una carga menor de la primi
tiva potencia explosiva que los 
lanzó lejos del Sol. Así que en 
su espiral, que se cierra más rá
pidamente, los pequeños plane
tas alcanzan a los grandes. Fa
talmente sucede que un pequeño 
planeta pase, en cierto momento, 
tan cercano a un planeta gran
de que entre en su esfera de gra
vedad, que a aquella distancia 
es más fuerte que la gravitación 
del Sol. Y entonces se establece 
allí y se convierte en satélite. Y 
esto pasó siempre así, en las tres 
lunas del mundo.

El planeta convertido en saté
lite prosigue, sin embargo, su mo
vimiento en espiral. Las lunas, di
ce el hombre de ciencia austría
co, no describen alrededor de la 
Tierra una elipse cerrada, sino 
una espiral que va restringién-

• en que la proximidad es tal que 
• obliga al satélite a caer sobre el 

planeta. Existió por eso una Lu
na de la era primaria y cayó so
bre la Tierra; luego existió una 

secundaria, y tam- 
pién ésta cayó sobre la Tierra: la 

' nuestra, la de nuestras noches, 
es la Luna de la era terciaria...

Antes de caer, cuando su es
piral está demasiado próxima a la 
Tierra, la Luna se disuelve: los 
sólidos, los líquidos, los gases, se 
íeparan según su mayor o menor 
resistencia a la fuerza de gra
vedad. Y el satélite se transfor
ma en una especie de anillo, qu» 
continúa su movimiento en espi
ral hasta el momento en que la 
parte sólida se estrella contra la 
Tierra, aplastándolo todo bajo su 
peso. Los anillos que los astróno
mos han descubierto alrededor de 
Saturno no son más que una Luna 
suya deshecha. El último acto da 
la tragedia cósmica es inminente 
para Saturno, si tenemos en 
cuenta que en este terreno la in
minencia sé' mide en milenios.

Y todo aquello, sobre la Tierra, 
que se queda aplastado bajo el 
Peso monstruoso de la Luná pre
cipitada, es enterrado y se fosi
liza. La falta de aire y la presión 
son las que producen los fósiles. 
El austríaco y sus discípulos di
cen, en efecto, que los fósiles se 
producen en las visceras de la 
Tierra sólo en los períodos de es
tas catástrofes cósmicas: un or
ganismo que quede enterrado en 
condiciones normales nó se fosi
liza, se pudre.

De esta hipótesis de las lunas 
que se mueven y que realizan su 
camino por el cielo, cada vez más 
atraídas por la Tierra,' muchas, 
fascinantes y terribles, son las 
consecuencias que se derivan.

El pretexto en que se apoya la 
doctrina de Hoerbiger está en ' 
América de Sur, en los Andes bo
livianos, entre los 3.000 y los 4.000 • 
metros de altura, donde está el ’ 
lago Titicaca. Se han encontrado I 
allí, en una localidad llamada ’

fuerte, no tenía tiempo de vol
ver a bajar. La Luna de la era 
secundaria, ya próxima a la Tie
rra, giraba a gran velocidad, y 
todas las aguas del globo esta
ban reunidas en una marea per-
manente que formaba 
alrededor del planeta.

La primera cosa que 
atención en las ruinas

una faja

llama la 
de Tia-

za, de la que entonces disfruta
ban y gozaban los habitantes del 
mundo.

El aspecto más singular y sor
prendente de la doctrina del 
científico vienes, en efecto, toda
vía no está dicho. Los gigantes 
que vivían sobre la Tierra de la 
segunda Luna no eran los anima, 
lotes errantes de que habla Glan

tendían que todo soberano fuese 
retratado como un gigante.

La ausencia de la Luna duró 
cierto número de años; miles, se 
entiende, y, finalmente, de la for
ma que dijimos al principio, un 
nuevo satélite apareció en el cie
lo. Pero su aparición no dejó de 
ser catastrófica. La Luna que ve

Tiahuanaco, gigantescas y extra
ordinarias ruinas, que dan testi
monio de la remota presencia de 
una civilización floreciente e in
creíblemente evolucionada. Una 
civilización clara mente más 
avanzada y anterior a la de los 
incas. El científico vienés afirma 
que la metrópoli destruida, en
contrada en Tiahuanaco, estaba 
viva hace unos 30.000 años, en el 
tiempo de la segunda Luna.

La ciudad que hoy es Tiahua
naco surgía a orillas del mar. En 
efecto, el océano alcanzaba en
tonces aquellas alturas sobre los 
Andes: lo prueba el estrato de 
depósitos marinos que se puede 
seguir, a aquella altura, durante 
800 kilómetros. Lo que significa 
que el aire rarificado y casi irres
pirable de los 4.000 metros de hoy, 
era entonces un respirabilísimo y 
dulce aire marino. ¿Pei'o por qué 
razón, se pregunta Hoerbiger, el 
agua del mar llegaba entonces 
hasta aquella altura? Y he aquí 
la respuesta : porque el satélite de 
la Tierra de entonces, similar a 
nuestra Luna actual, distaba en 
el cielo apenas cinco o seis rayos 
terrestres. En lugar de una ma
rea similar a la de hoy, que sube 
y baja con la Luna, distante 
60 radios terrestres, la marea de 
entonces, atraída por una grave
dad lunar infinitamente más

huanaco son las dimensiones. 
Una estatua, que es monolítica, 
o sea esculpida en un único blo
que de piedra, tiene más de siete 
metros de altura y pesa diez to
neladas. Y también la manera de 
trabajar la piedra revela inme
diatamente algo asombroso. Pa
redes porticadas o muros con 
puertas y ventanas, están escul
pidos en un solo bloque. En lugar 
de xolocar las piedras de tal for
ma que dejen un orificio libre, co
mo siempre se ha hecho en los 
tiempos históricos, los antiguos 
habitantes de la ciudad sobre los 
Andes tomaban enormes piedras, 
de muchos metros de altura y de 
anchura, proporcionadas; erigían 
los muros ciegos, y sólo después 
realizaban los arcos, las puertas 
y las ventanas. Poseían medios de 
trabajo que la humanidad ya no 
ha conocido desde entonces.

No cabe duda que la mole in
mensa de las ruinas de Tiahua
naco es un misterio, primero que 
nada por la capacidad construc
tora y el desarrollo intelectual 
que eran necesarios a los honlbres 
que erigieron aquellos monumen
tos. Pero la doctrina de Hoerbi
ger proporciona los medios para 
que el misterio sea resuelto.

En la ciudad que hoy es Tia
huanaco habitaban los gigantes. 
La hipótesis presentada por el 
austríaco explica, en efecto, la 
presencia de los gigantes sobre la 
Tierra. Una presencia de la cual, 
como es sabido, encontramos
huellas en la Biblia, y que es re
cordada en las leyendas y en las 
mitologías de todos los pueblos. 
Mucho antea que se produjese el 
choque del satélite contra la Tie 
ira—afirma la teoría de Hoerbi-
ger—, y durante un período que 
duró, ciertamente, centenares de 

“miles de años, la Luna giraba al
rededor de la Tierra a una dis
tancia de cuatro a seis radios te
rrestres, bastante regularmente. 
Durante todo ese período de gi an 
proximidad del satélite, el peso 
de todos ios objetos y de todos 
los seres terrestres había dismi
nuido, porque la fuerza de gravi
tación lunar les atraía hacia lo 
alto y compensaba gran parte de 
la gravedad terres t r e . Ahora 
bien; es la gravedad la que de
termina nuestra estatura; cada 
ser crece hasta la altura y el pe
so del cuerpo que puede llevar. 
En aquella extraordinaria época 
en que la fuerza de gravedad se 
había aligerado, los organismos 
crecían infinitamente más. El 
mundo estaba poblado por gigan
tes.

Y. en este punto, la teoría de 
Hoerbiger explica también el ori
gen, sobre la Tierra, de los pri
meros seres erectos y pensantes. 
Al disminuir la fueras de grave
dad, las criaturas, inicialmente 
inclinadas hacia la Tierra y obli
gadas a caminar a cuatro patas, 
pudieron levantarse y convertirse 
en bípedos. El ensanchamiento de 
la caja craneana permitió la ex
pansión del cerebro. También la ' 
inteligencia es hija de la ligere- ,

mos, el día que se ligó a la Tie- 
Battista Vico: de aspecto feroz y ^rra, trastornó la vida sobre el 
provistos tan sólo de una mons- planeta. Efectivamente, su fuerza
truosa imaginación. Eran criatu
ras de extraordinaria inteligen
cia, de sutil sensibilidad y de gran 
talento. Eran, en suma, gigantes 
sabios y buenos.

La perfección artística y técni
ca de los colosos encontrados en 
Tiahuanaco, similar a la de las 
estatuas de la isla de Pascua y 
de otras localidades de la Tierra, 
no podría ser ’ explicada de otra 
forma. Solamente a nosotros, las 
ruinas encontradas sobre los An
des y en otras localidades del 
mundo se nos presentan como de 
proporciones inmensas. Para los 
gigantes que los construyeron, 
eran de medida apropiada. Ma
nejaban aquellas piedras, que, en
tre otras cosas, por las razones 
que hemos indicado, pesaban 
bastante menos, como nosotros 
manejamos adoquines.

Sin embargo, las cosas en es
te punto se complican un poco. 
Si todas las tradiciones, desde 
Grecia a Egipto, desde Escandi- 
navia a Polinesia, desde Palesti
na a Méjico, recuerdan a los gi
gantes, hay que sacar la conclu
sión de que aquellos seres prodi
giosos fueron conocidos por los 
hombres que aparecen al origen
de nuestra historia. Debe haber 
existido una época de conviven
cia entre hombres y gigantes. 
Hoerbiger dice que sí. Cuando la 
segunda Luna cayó sobre la Tie
rra, no murieron todos los habi-

de gravedad resucitó y desenca
denó las mareas. Una tremenda 
ola se abatió sobre los continen
tes, y los sumergió, destruyendo 
cualquier signo de vida. Un cata
clismo, que se produjo de la no
che a la mañana. “He aquí—dice 
Hoerbiger—de dónde nace el mi
to de la Atlántida, la gran tierra, 
cuna de civilización, desapareci
da entre América y Europa, y de 
la que habla también Platón.” 
Pero se trata de una catástrofe 
menor, que solamente afectó a 
una parte de la Tierra. Y que su
cedió no hace más de diez mil o 
doce mil años. Historias de ayer.

La presencia de los gigantes so
bre la Tierra, sea o no sea acepta
ble la hipótesis del científico aus
tríaco, no está testimoniada, por 
otra parte, sólo por las mitologías. 
Como se han encontrado los fó
siles de los árboles inmensos que 
constituían los bosques y de los 
desmesurados animales que , los 
habitaban, y alcanzaban hasta 30 
metros de longitud, se han en
contrado también fósiles de gi
gantescas criaturas, que tenían 
figura de hombre. El invierno pa
sado. en la isla de Luzón, en Fi
lipinas. se encontró un esqueleto 
fósil humano de 5,18 metros de 
altura. Pero no es, desde luego, 
el único, ni el más alto. Otio.s 
restos de huesos de gigantes ha
bían sido encontrados antes en

tradición religiosa del mundo 
cristiano: el Apocalipsis de San 
Juan. Los secuaces de Hoerbiger 
han estudiado el Apocalipsis, y lo 
han explicado sustituyendo "el 
lenguaje imaginativo y muy ale
górico del apóstol por el lenguaje 
casi de crónica con que, según 
sus hipótesis, se pueden contar las 
más remotas y extraordinaria» 
historias del mundo.

En sus páginas, inspiradas, San 
Juan advierte a los hombres, pre
sentándoles las señales y los prow 
digios que precederán y acompa
ñarán el fin del mundo. Son loa 
mismos signos, los mismos suce
sos, afirman los seguidores del 
hombre de ciencia austríaco que, 
necesariamente, han acompañado 
la precipitación sobre la Tierra 
de las lunas precedentes. Fatal
mente tendrán que ser los mis» 
mos cuando nuestra era conclu
ya, dentro de centenares y cente
nares de siglos, y también la ter
cera Luna se habrá aproximado 
tanto a su planeta, que caerá so
bre él, destruyendo su vida. Por
que esta tercera Luna, según 
Hoerbiger, es mayor que las do» 
precedentes, y el desastre que pro
vocará será mayor, con toda se
guridad.

(Un reportaje espcci.al 
para Agencia Fiel - Tem
po: 46. Prohibida la re
producción total o par 

cial.)

■ tantes del planeta. Algunas ra- 
> zas gigantes e inteligentes de la 
• era secundaria sobrevivieron al 
I fin de la Luna. Duraron en 

aquella época de cielo desierto 
' con que empieza la era tercia- 
! ria. Y entonces fué cuando apa

recieron en el mundo nuevos se
res humanos, más pequeños, más 
pesados en movimientos y pensa
mientos, menos evolucionado s : 
nuestros progenitores.

En el tiempo de las noches s. i 
luna, los gigantes y los hombres 
se conocieron. Y fueron los gi
santes, reinando inicialmente so
bre los hombres, los que pusieron 
a su disposición la inteligencia y 
la fuerza de que disponían. Los 
reyes gigantes enseñaron a los 
hombres la civilización. Podría 
haber sido ésta la edad de oro 
del mundo, también común a to
das las mitologías. Sin embargo, 
los hombres aprendieron la civi
lización tan bien, que no tardó 
en llegar el tiempo en que supu
sieron poder despreciar a los gi
gantes, que les habían amaestra
do; y se manifestaron las prime
ras rebeliones. David, que aterro
riza a Goliat, no es más que el 
símbolo de una lucha que, en la 
prehistoria, se produjo por todas 
partes. Y, entonces, los colosos de 
factura claramente humana que 
encontramos en las civilizaciones 
antiquísimas, y sobre todo en 
Egipto, y que tienen figuras de 
reyes, tendrían otra explicación. 
Las dinastías de los héroes que । 
habían vencido a los gigantes y । 
se habían ganado el reino, pre- (

Java, en la China meridional, en 
el Transval.

Y ahora nos apetece saber 
cuáles eran, en el tiempo de la 
segunda Luna, las tierras que 
emergían del océano que rodea
ba a la Tierra, y que en los An
des llegaba, como hemos dicho, a 
bañar una región que ahora se 
encuentra a casi 4.000 metros de 
altura. Hoerbiger lo sabe, y lo di
ce: “Las cinco islas habitadas! 
bajo la segunda Luna son las tie
rras que hoy se llaman Andes. 
Méjico. Nueva Guinea. Abisinia y 
Tibet.” A lo largo de toda la ca
dena de estos refugios humanos, 
en tiempos de la marea perma
nente, se puede descubrir ahora 
algo distinto de uno a otro lugar, 
pero siempre algo análogo. So
bre los Andes existen ruinas de 
las que, sin las teorías de Hoer
biger, no se podría explicar su 
origen; en Méjico, una tradición 
en la que, con las creencias reli
giosas, se mezclan conocimientos 
científicos, cuya fuente se ignora; 
en los parajes de Nueva Guinea, 
el culto misterioso a las grandes 
piedras; en Abisinia, y en toda la 
zona de Africa que la rodea, res
tos de una raza de gigantes y de 
animales gigantes; en la India, y 
en las reglones tibetanas, sor
prendentes teorías, que, induda
blemente, tienen orígenes extre
mamente leíanos, y que la lógica
y la investigación 
aclaran.

Pero las teorías 
encuen t r a n una

histórica no

del austríaco 
sorprendente

confirmaclón en el libro más os
curo y abatido que exista en la

BtRNARDO, y

MSw
EL HOGAR 

^éW\DEL mSCOFILO

MUSICA SINFONICA. CI/ 
SICA Y MODINNA OFlf>4 
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TRASTEJO DE LETRAS
Día regalos para todos!Fórmense

cuentaen

la

¡Día de Reyes!

D

4

PALABRAS SIGNIFICADOS

Cierta Aera.
5-C DONDE LA CALIDAD SUPERA AL PRECIO5-G 2-C

Mies tendida en la era.2-A 5-K 6-G 4-E

HOROSCOPO DE PUEBLOPunto cardinal
6-H

IMW»!Cuidado.
2-F 2-J 4-K 3-J

Por Carroll RIGHTERExtraviado.
4-D 3-D 6-E 1-G 2-L

Cosa que ayuda en parte 
a sostener otra

GANE USTED 1.000 PESETAS 
COMPRANDO

HORIZONTALES.—1; Punto cardinal.—2: Ciudad histórica de 
Pontevedra.—3; Cierto pollo.—4: Rechazan.—5: Adverbio. Altar. For
ma del pronombre.—6: Cierta fruta. Vocal. Casas.—7: interjección. 
Tuesto. Preposición.—8; Pálpeles.—9: Traspasas.—10: Pueblo de la 
provincia de Zaragoza.—11; Símbolo químico.

VERTICALES.—1; Símbolo del fósforo.—2: Plural de letra.—3: 
Extraños.—4; Nombre de letra. Vocal. Lengua provenzal.—5: Cubre. 
Al rev^, ciudad antigua de Arabia.—6: Venciéselos.—7; Cierta em
barcación. Ondas.—8: Al revés, preposición. Vocal. Está.—9: Impa
res.—10: Arbusto de hojas purgantes.—11: Punto cardinal.

ias palabras de acuerdo con los significados, y teniendo 
la numeración de sus letras, trasládense éstas al cuadro 

para ordenar un pensamiento.

2-K l-I 2-B 1-P Marroquí.

5-D 6-F 5-F 3-G 4-G 4-A 3-1 5-H

6-C 2-E 4-B 3-C 4-1

3-H 4-F 2~G

1-D 1-H 5-E 3-E 6-J

’«JSIBRliSTfflo JEROClinCO
TAPSI.4

es dolencia, 
planta, 
cubierta?

UBRERA
es clandestina, 

vasija, 
padecimiento?

VERDEA
— e»-«ierto vino, 

una pradera, 
incipiente?

PINOLE
es apocado, 

cierta mezcla, 
cierto juego?

SEDECIAS
es rey de Judá, 

a^iivinanza, 
asiento?

JUEGUE

IMW»1
Distribuidor al por mayor i 

ORSUFA, S. A.-Teléfono 470312
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Las ilusiones de los niños son 
revividas por los mayores...

Sueño maravilloso de les niños 
Ilusionada sorpresa para los mayores

El Corté Ingles brínao unu 
maravillosa exposición en -

que todos encontrarán 
detalle que satisfaga 
ilusión del día más bello del año

Visión quimérica

Cierto toque

Nombre de letia

Atelo.

Distribuidor: ORSUFA. T. 4703t3

na.,
.(“Marius”,).

¿TE HA COSTADO MUY 
CARO?

—O.ve, niño, ¿eso es un bote o 
un petrolero?...

No quería venir esta maña-

(PARA MAÑANA)
(Marzo 21 a abril 19)

La manera ideal 
de conseguir hoy 
sus fines con sus 
compañeros^ sus ve_ 

il IES M cinos, sus amigos y 
sus familiares e s 

demostrando el interés que us
ted tiene en los fines de ellos. 
Ayúdelos, que ellos le ayuda
rán.

(.Ibril 20 a mayo 20)
Si u s t e d logra 

hoy c o n v encer a 
° ® poderosos de 

que deben darle su 
TI lili i'sspaldo, todo sal- 

drá muy bien. Pa
ra realizar ese propósito ten
drá que hacer uso de todos los
recursos de su inteligencia 
su habilidad persuasiva. y

(Mayo 21 a junio 21)
- Su personalidad 

dinámica y agra- 
dable le conquista- 
rá hoy muchas 

fiENillS simpatías, si utili- 
' za las situaciones

que se presentarán cuando sea 
visitado por personas intere
sadas en sus negocios

(Junio 22 a julio 21)
. Usted debe hoy 

Q d e d ic a r todo su 
HO tiempo a coleccio- 

nar datos sobre los 
l cursi proyectos favoritos.

*' * * Su información, sin 
embargo, no debe revelarla 
hasta el momento en que más 
pueda beneficiar a su causa.

(Julio 22 a agosto 21)
Su deseo de 

'.ventura es gran- 
Je, pero sus debe- 
res son imperativos.

X usted
perder el t i e m p o 

con fantasías sobre posibili
dades que nunca se realizarán.. 
Sin embargo, luego podrá sa
tisfacer ese deseo.

(Novîçmbre 22 a diciembre 21)
Discuta a fondo 

con sus socios las 
d i f i c u Itades que 
han surgido a últi-

I SiWTtülO hora. Observa
rá usted que no se 

deben a una deficiencia suya, 
sino a fallas en los métodos 
empleados.

(Agosto 22 a septiembre 22U
Su devoción 

constante, su efi
cacia, su talento y 
su capacidad de su_ 

. Hito gerir ideas nuevas . 
son factores que 

contribuyen a su
el establecimiento 
trabaja.

iSeptiembre 23 a

progreso en 
donde usted

octubre 22)
Desde luego que 

usted debe cumplir 
con sus obligaciones 
y tratar de realizar 

1(1 II sus tareas lo más 
perfectamente posi

ble, pero no se olvide de 
aprovechar los momentos que 
se le presenten de divertirse.

(Octubre 23 a noviembre 21)
> Es admirable su 

£ capacidad de vis-
lumbrar las posibi- 
lidades de aumen- 

ISCOKPil sus ingresos.■ Hasta la fecha, us
ted la ha utilizado bien. Pero 
no se arriesgue demasiado, 
pues puede sufrir un revés.

(Diciembre 22 a enero 20)
No demore más 

el 'instante de em-*. 
prender su proyec
to predilecto. No

upmifo hay razón para ta
les demoras ni pa

ra .titubeos. Impresione a sus 
compañeros con su tenacidad 
y determinación.

. (Enero 21 a febrero 19)
g. Después de aten-

der a los asuntos 
urgentes, debe usted 
separar tiempo pa- 

i C U i R18 entrevistarse con
• ese grupo cívico que 

le ha pedido su orientación en 
una materia de importancia 
para el país.

(Febrero 20 a marzo 20)
No estaría de más 

que usted se diera 
una vuelta por su 
casa durante el día 

L Hífli » que pueda ob- 
I servar críticamente 

como funciona el hogar y pa
ra que sugiera los cambios que 
le parezcan convenientes.

Madri(J, jueyes 2 de enero de 1958

SGCB2021
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nicos tiene a sus órdenes el 
señor Lillo—y éste también lo 
es, aparte de su asistencia 
personal a numerosos congre
sos internacionales de lumino
tecnia—para decidir sobre el 
mejor proyecto que se pre
sente.

concepto. Pues piense el señor 
Grijalba cómo podría incre-
mentarse la partida con 
letreros luminosos.

y es que aquí, o se

los

2 
B

corre

3

ROTULACION LUMINOSA 
EN LAS CALLES DE... 

BARCELONA

No es
tablecer 
tencias

que tratemos de es- 
distingos ni compe- 

entre los avances de

3

B
fi

: 93 
if: 
i5

Ya se nos adelantó» el 
Ayuntamiento barcelonés con 
su proyecto de rotulación lu
minosa de las calles. ¡Las ve
ces, señor, que trajimos eso a 
este rincón de PUEBLOl Y 
las veces, también, que se ha
bló del asunto en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento ma
drileño. Pero nos veremos 
el trance de contemplar los 
letreros luminosos en las vías 
de Barcelona antes que en Ma- 
d.rid. No sólo figurarán los 
nombres de las calles, sino los 
de los profesionales y estable
cimientos de la manzana a la 
que corresponda cada rótulo, 
siempre que unos y óiros abo
nen la tarifa correspondienté 
a la empresa que resulte con
cesionaria de esta nueva mo
dalidad de rotulación. No sólo 
significará evidentemente útil 
quA en la noche aparezca ilu
minado el nombre de la calle, 
sino, además, de embelleci
miento artístico, pues habría 
de exigirse en el proyecto la 
última palabra de la ciencia 
luminotécnica. Estupendos téc-

las dos grandes capitales es
pañolas, las dos presididas en 
su vida municipal por hom
bres tan eficaces y competen
tes como el conde de May aide
y el señor 
enamorados 
que rigen, 
que lo que

Porcioles, ambos 
de las ciudades 

Pero entendemos 
pudo resolver un

Ayuntamiento también debió 
resolverlo el otro, sobre todo 
cuando se trata de una refor
ma fácil y ya prevista.

Lejos de significar la rotu
lación luminosa una carga mu
nicipal, constituye una nueva 
fuente de ingresos muy inte
resante. El canon que abona
ría la empresa concesionaria 
al Ayuntamiento sería impor
tante. Precisamente aludió el 
marqués de Grijalba en el Ple
no de aprobación de presu
puestos a los ingresos por pu
blicidad que podía obtener el 
municipio en este año, consi
derando que el presidente de 
la Comisión, señor Elola. se 
había quedado corto en la can
tidad presupuestada por tal

demasiado o se permanece 
quieto como una estatua. Por
que recordamos aquellos fa
mosos ^anuncios piratas» que 
aparecieron en algunas co
lumnas del centro de la capi- 

y que nadie supo quién 
había concedido la autorizor- 
ción para instalarlos. El alcal
de hubo de ordenar que fue
ran retirados. El otro caso es 
que se hable de los anuncios 
luminosos, convenientes tam
bién por la participación que 
tienen en el mejoramiento del 
alumbrado público, comó el se
ñor Lillo ha dicho repetida
mente en el salón de sesiones, 
y que incluso exista un pro
yecto o propuesta de publici
dad fija callejera, y todo que
de en palabras.

Veremos si el acuerdo toma
do en el último Pleno del 
Ayuntamiento de Barcelona 
sirve de acicate y estímulo pa
ra que el asunto vuelva a ser 
planteado por el de Madrid, 
pero con carácter de urgencia, 
porque si no, hasta cualquier 
capital de segunda tendrá an
tes que la capital de España 
rotulación luminosa.

R. ORTEGA LISSQN

3
3
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MADRID
CRONICA

días navideños tiene una her
mosura que maravilla.
• José Cruset, además de hom
bre de letras, buen poeta, 
abogado de importantes com
pañías de cine, tiene una sim
patía irradial de primerísima 
calidad. Y a pesar de que si-

i

JOSE CRUSET, O LA 
AMISTAD

Los^ periódicos se hicieron 
eco días atrás de que el poeta 
José Cruset había ganado el 
premio «Aedo» »- dotado con 
25.000 pesetas—, con su biogra
fía sobre «San Juan de Dios» 
(Una aventura iluminada). Y 
uno, la verdad, sea dicho, tuvo 
una gran alegría, porque a lo 
largo de muchos avalares, via
jes y nuevas instalaciones, 
siempre ha mantenido con el 
poeta y escritor premiado una 
sincera amistad, que empezó 
precisa e históricamente ha
blando, en los bancos y pu
pitres del colegio de los pa
dres escolapios, en donde am
bos éramos alumnos internos.

Ayer, y de la manera más 
insospechada, nos encontra
mos en plena calle. Un abra
zo fuerte y sincero volvió a 
unirnos, de la misma manera 
que cuando éramos jovenzue
los, con los delantales de uni
formes, nos pasábamos el día 
dándole a la pelota, o ha
ciendo alguna que otra trasta
da; pero, eso sí, sabiendo de . 
los latines y las físicas algu
nas cosas, las suficientes para 
qu- en el cuaderno de notas 
los ceros no aparecieran nun
ca. Seguí del brazo del amigo, 
recordando otros tiempos, 
mientras paseábamos por ese 
Madrid fabuloso que por estos

j gue tan elegantón como siom- 
> pre, y con su perla len a negra 

corbata, yo sido recordándole, 
en el patio, del colegio, repar
tiendo puntapiés, lo que nun
ca ha estado reñido con una 
cierta poesía hoy muy impe
rante... Es curioso lo que su
cede con los amigos. Tarda de 
Herodes a Pilatos en verlos; 
pero un fortuito encontrona
zo tiene la virtud de remover 
y avivar las cuerdas sensibles 
del corazón, y todo un mundo 
que casi tiene ya sabor de le
yenda se vuelve a animar, 
vuelve a revivir en nosotros 
con una claridad, intensidad y 
pureza únicas. ¿No se llama 
amistad a eso?

Lo que no deja de ser cu
rioso es que esta amistad que 
sentimos hacia el amigo hoy 
triunfador los compañeros de 
curso, la deben sentir igual
mente todos, menos los que, ya 
en aquellos años, ni gustaban 
de la poesía, ni de dar pata
das, y se pasaban el día en un 
rincón, silenciosos y casi au
sentes. Eran los que luego, an
dando el tiempo, nos negaron 
pasaportes y hoy viven la tris
te y desesperada vida del exi
liado... De todo hay en la viña 
del Señor... i

José Cruset siempre fué el 
primero en las clases. No ha
bía manera de arrancarle el 
puesto. Yo — francamente sea

píos a cuál más interesante, he 
aquí que gana un premio im
portante, y nada menos que 
con la biografía de San Juan 
de Dios.

—He tenido que remover el 
cielo y la tierra. He pasado 
en Roma horas gratísimas. 
Luego, en Granada. Pero, al 
fin, creo que la cosa ha resul
tado casi perfecta —me dice 
mientras seguíamos andando.

Todo un mundo, repito, ale
gre y juvenil, hemos vuelto a 
revivir por unas horas, mien
tras, cogidos del brazo, íba
mos recordando nuestras co
sas, nuestros paseos, sobre to
do en los días de verano, cuan
do nos acercábamos a saludar, 
él desde Villanueva, yo desde 
mi pueblo, a Eugenio d’Ors, 
con ios Cabanyes, los Gibert 
y los Barquet, amigos y fieles 
del autor del «Glosario». Al
gunas tardes, el maestro per-

dicho — ni lo intenté nunca. 
Pero otros sí. Y fracasaron. Y 
cuando lo creíamos en Amé
rica, después de varios peri-

mitía leer sus últimas pqesías 
a Cruset. Y entonces la voz 
de éste tenía, al menos para 
mí, la misma naturalidad que 
en el colegio, años antes, 
cuando contestaba la lección, 
más o menos bien aprendida.

—¿Te acuerdas de Cirera?
—La última vez que lo vi 

fué en Parí^. Sigue igual que 
siempre. Es el primer secre
tario de nuestra Embajada.

Y así, entre preguntas y 
evocaciones, entre abrazos y 
paseos, uno ayer pasó la tar
de. Tarde maravillosa, cierta
mente, de amistad fraterna Los 
tiempos son muy otros, y los de
lantales de colegial han pasa* 
do a mejor vida; pero los re
cuerdos quedan. Ojalá que 
uno pudiera hacer con otros 
recuerdos borrón nuevo de 
cuentas viejas.

Miguel UTRILLO
iiaciifi

la grao cabalgata de los 
Reyes Magos organizada 
por el Ayuntamiento

La cabalgata de los Reyes Ma
gos Organizada por el Ayunta
miento en obsequio de los niños 
madrileños saldrá del paseo de 
Coches del Retiro el^ domingo, a 
las seis de la tarde. En dicho 
paseo Se organizará la comitiva 
de acompañamiento, cortejo que 
ha sido formado por la Comisión 
de Deportes y Festejos de la cor
poración, en colaboración con el 
Instituto Municipal de Educa
ción.

Con los grupos de pastores y 
zagales, los soldados de época y 
las galeras repletas de juguetes 
precediendo a los Reyes Magos,

se nutrirá la cabalgata con fuer
te acompañamiento de pajes, mú
sicos, servidores, representación 
de casas regionales y comercia
les, de Educación y Descanso, 
Frente de Juventudes, etc.
REPARTO DE JUGUETES DE
LA CONGREGACION DE

El día 
fanía, la 
Antonio 
los niños

GUINDERO”
6, festividad de la 
Congregación de

“EL

Epi- 
San

el Guindero” dará a
pobres un desayuno, se

guido de un reparto de juguetes, 
en los comedores de María In-
maculada.

I ¡YA VIENEN IOS REYES MAGOS!
Atención al telegrama que acabamos de recibir

B

B
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BAMÍO DE ALISTAMIENTO A FILAS
LAS INSCRIPCIONES DEBE
RAN EFECTUARSE HASTA EL 

15 DEL CORRIENTE

El alcalde hace saber que para 
dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 59 del reglamento 
provisional para el reclutamiento 
y reemplazo del Ejército de 6 de 
abril de 1943, se recuerda a todos 
los españoles comprendidos en la 
edad de veinte años, cumplidos 
entre el 1 de enero y el 31 de

diciembre del año 1957, que, de 
conformidad con lo previsto en la 
ley de Reclutamiento de 8 de 
agosto de 1940, están obligados a 
solicitar su inscripción para, el 
presente alistamiento, lo más tar
de, el día 15 del corriente mes. 
Igual obligación tienen los padres 
y tutores si aquéllos no lo hubie
sen efectuado; así como los di
rectores o administradores de los 
manicomios o establecimientos de 
Beneficencia, y los de cárceles o

ESTILOGRAFICAS

Tel. 22-79-03

GRAN SÜRTIDO EH TODAS 
lAS MARCAS

penales, respecto a los individuos 
que, estando acogidos o recluidos 
en ellos, alcancen la edad para 
ser alistados.

Todos los mozos o sus repre
sentantes legales solicitarán su 

®n las Tenencias de 
^caldia de sus respectivos dis
tritos que correspondan a su ac
tual domicilio.

Incurrirán en la responsabili
dad que señala el reglamento ci- 
todo todos los que dejasen de 
cumplir la anterior disposición

Las Tenencias de Alcaldía es
tán situadas en:

Centro; Plaza Mayor, 27.
Latina; Carrera de San Fran

cisco, 8.
Universidad y Chamberí: Ca

lle de Alberto Aguilera, 20
Buenavista: Calle de Veláz

quez, 52.
Retiro y Mediodía: Paseo del 

Prado, 30.
Arganzuela-Villaverde: Ribera 

de Curtidores, 2.
Ventas: Carretera de Ai-agón. 

núm. 43.
Carabancheles: Plaza de Cara- 

banchel.
Tetuán; Calle de Bravo Muri

llo, 357.
Chamartín: Avenida de Alfon

so XIII. 249. '
Vallecas; Avenida de la Albufera, 34.
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“ORIENTE, 29.-Comuiiiquen niños es
pañoles que “Reyes Magos” emprenden 
viaje a ésa, habiendo instalado maravillosa 
exposición en sus “regios Almacenes”, si
tuados en

ALMACENES ARIAS
en sus Plantas Cuarta y Quinta.

Melchor, Gaspar y Baltasar”
Antes de escribir vuestras cartas, no 
dejéis de visitar tan magna. Exposición

EN TODAS LAS OTRAS PLANTAS Y EN 
TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE

SALDOS ARIAS
LES OFRECEMOS REGALOS PRACTICOS 
DE INMEJORABLE CALIDAD A PRECIOS

INCREIBLES:
Géneros de punto, tejidos en general, combina
ciones de nylon, material plástico, guantes, cal
cetines, paraguas, impermeables, gabanes, ga
bardinas, pantalones, medias, camisas, camise
tas, pañuelos, tela blanca, zapatería y miles de 

artículos para niños y niñas

ALMACENES ARIAS
Montera, 29

SALDOS ARIAS
ÉN TODOS SUS LSTABLtCnill XTOS 

departamento especial para la venta 
A ROPEROS E INSTITUCIONES BENEFICAS

Información religiosa
11 Viernes día 3. Primer viernes. 
H Santos: Antero, Florencio, Pedro. 
I Zóslmo.
' Misa de la Circuncisión, color 
' blanco,

I ' PRIMER SABADO DE ENERO EN 
!' EL CERRO DE LOS ANGELES 

I En honor de la Santísima Vlr- 
I gen, el día 4 de enero se cele- 
11 brarán en el Cerro de los Ange- ' 
I ' les los cultos de los primeros sá- ' 

' bados de mes. La salida será a' 
' las once menos cuarto de la ma- i 
¡ ñaña. Informes, en las oficinas, 
p de la Obra (Fuencarral, 74). i

Farmacias de guardia ¡
Jesús del Gran Poder, 1 (Use-¡ 

p ra) ; paseo Santa María de la । 
ii Cabeza, 47; Jaime el Conquista-’ 
I ’ dor, 38; glorieta de Atocha, 8; । 
I Los Madrazo, 1 ( esquina a Ceda- ' 
I ceros); Cervantes, 22; Atocha, 25; 
' ' Gutenberg, -20; plaza Conde Ca- ¡ 

, sal, 4 (con vuelta a Doctor Es-i 
querdo, 176); Moreto, 15; Condes’ 
de Torreanaz, 33 (final de O’Don-' 

’ nell); Lombia, 7; Iblza, 44; Mar-' 
' qués de Mondéjar, 29; Hermosl-' 

lia, 85; Alcalá, 82; Don Ramón ' 
j de la Cruz, 81; Ayala, 19; calleé 
,1 de Recoletos, 6; Serrano, 186; Nú-i 
,1 ñez de Balboa, 74; Alonso Here-' 
’ ’ dia, 22; avenida de los Toreros, 

número 41; Canencia, 31; Gusta-' 
vo Fernández Balbuena, 19 (ca- 

,, lie del cine Covadonga); López 
I ’ de Hoyos, 7 (entre Serrano yi

Castellana); avenida de La Ha- 
' baña, 107 (antes carretera de

Chamartín); Argensola, 12 (cer-' 
11 ca de Génova); Fuencarral, 114;' 
, García Morato, 34; Eloy Gonzalo’ ' 
,1 número 31; Pdnzano, 41; Ral- 

’ mundo Fernández Vlllaverde, 31;
Bravo Murillo, 128; Colón, 6; ' 
Augusto Figueroa, 39; avenida dé i 

, José Antonio, 26; Plaza Mayor 
I número 17; Preciados, 19; Luna,0 
’ número 6; San Bernardo, 55; i ’
Blasco de Garay, 5; Fernando el ' 
Católico, 12; Cea’Bermúdez, 13; ' 

I Gaztamblde, 23; Granja, 4 (par-'' 
que Metropolitano) ; Tremps, 22 ' 
(Dehesa de la Villa); Lope de¡i 
Haro, 10 (entre Covadonga y Bra- o 
vo Murillo, 231); Quintana, 18; pa- ' 
seo de la Florida, 15; Toledo, 66; ' ' 

, ronda de Segovia, 25; Ántonió ’
Leyva, 17 (Puente de Toledo); ' 
José María Rey, 47 (barrio Ter- , 

I cío Viejo); Doctor Espina, 14 (Ca- 
' rabanchel Bajo, detrás de las. 
' Clarisas); avenida de Muiioz '
Grandes, 19 (Carabanchel Bajo)- 
plaza de Bami, 26 (Ventas); ca- , 
rretera de Aragón, 118; Herma-a 
nos García Noblejas, casa núme-i’ 
ro 7 (poblado de San Blas); Al-i' 
fadir, 23 (Casa de la Virgen, ba-'* 
rrlo de la Concepción); carrete-'' 
ra de Canillas, 9; Capitán Blan-'' 
co Arglbay. 128 (antes Valdeace- ', 
deras. Tetuán); Mesón de Pa-h 

redes, 8; Colonia San Cristóbal, ' 
B-6 (carretera de Francia kiló- ' 
metro 7); plaza Mariano’Lanu-' 
za, 2 (Alto Extremadura); carre- 
tera Extremadura, 47; avenida । 
Monte Igueldo, 14 (Puente den 
Vallecas); Doctor Lozano, 101' 
(Puente de Vallecas); avenida ' 
San Diego, 73 (Puente de Valle- { 
cas); San Miguel, 2 (Alto del I 
Arenal, Puente de Vallecas). 1

NOTAS DE SOCIEDAD
ENLACÉ RODRIGUEZ CO- 
MENDADOR-PEREZ MAR

TINEZ
En el templo de la Santísima 

Virgen del Mar, Patrona ^e AI- 
contraído matrimonio 

la bella y distinguida señorita 
María Pilar Pérez Martínez con 
don Luis Rodriguez Comendador, ' 
juez de Instrucción.

Apadrinaron a los contrayentes 
don Rogelio Pérez Burgos, decano 
del Colegio de Abogados de Al
mería, padre de la novia, y la 
distinguida señora doña María 
Mercedes Comendador de Rodrí
guez Celestino.

Entre los numerosos testigos 
de los contrayentes figuraban don 
Luis Rodríguez Celestino, magis
trado del Tribunal Supremo, pa
dre del novio; don Juan Algarra 
Oña, primer teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Almería; 
don Máximo Cuervo Radigales, 
consejero de Estado; don Grego
rio Martínez Martínez, abuelo de 
la novia; don Francisco Rovira 
Tdrres y otros.

La feliz pareja salió en viaje 
de novios para Palma de Mallor
ca y diversas capitales de Fran
cia e Italia.

SOLUCIONES A LA PA- 
GINA DE ENTRETF.NI.

MIENTO Y HUMOR
CRUCIGRAMA. — Horizonta

les: 1: s.—2: Túy.—3: Capón.— 
4: Repelen.—5: Ya. Ara. Os.—6: 
Pera. A. Unes.—7: So. Aso. En.— 
8: Sóbeles.—9: Calas.—10: Sos.— 
11: S.

Verticales.—1 ; P.—2: Yes.—3: 
Raros.—4: Ce. A. Oc.—5: Tapa, 
abas.—6: Superáselos.—7: Yola. 
Olas.—8: nE. U. Es.—9: Nones. 
10: Sen.—11; S.

TRASTEJO D E LETRAS — 
El odio produce temor; del temor 
se pasa a la ofensa.—Maquiavelo.

¿SABE USTED...? — Tapsia;
'planta. Ubrera ; padecimiento. 
Vérdea: cierto vino. Pinole: cier
ta mezcla. Bendecías: rey de Judá.

♦ ♦
JEROGLIFICO.—Regalado.,

Madrid, jueves 2 de enero de 195,8
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BARCELONA VAS ANGADAS
“itóles” 219 CIEGOS VENDEN CUPONES

P nuestro corresponsal, Joa- las^rUn í uL de turistas extranje- { M H B    "

D Î™ j«oyp<rfria„oKê?l^'’„:±: iÜf ¿Sfttïïï!*’“ ««*> - co-I HC I ATTII I * RBI Mil Ik.iwa ciudad hermosa, culta 
y aficionada a las artes que se 
presenta al forastero con las tra
igas de un bohemio. Barcelona, en 
una palabra, es una ciudad su-

jero y podrían obtener los paque
tes que quisieran. Pero ellos se 
Obstinan en formar colas provo
cando incluso con ello ’atasca
mientos en las vías públicas.

cia.
El llamado Barrio Chino no es 

más que un barrio de miseria. La 
calle de Aragón ha sidb hasta 
ahora una inmensa chimenea 
horizontal por la que ha buscado 

grasicnto humo arrojado 
diariamente por cientos de loco
motoras. La misma plaza de Ca
taluña es un inmenso palomar 
rodeado de valiosas estatuas re
bozadas por una capa blanqueci
na que allí depositan las palo
mas. En uno de los tramos de las 
Ramblas, un enjambre de go
rriones tapizan de la misma ma
teria orgánica la calzada y a 
cuantos por ella pasan. La boca 
del Metro de la calle de Vergara 
se ha convertido en un minglto- 
rio público para los trasnochado-

V todo eso, que no es más

"SE PROHIBE FUMAR
Y aun se da el caso de que al

gunos de los afortunados posee
dores de ese tipo de labores—y 
de las otras, que de todo hay— 
van a fumarlas, para envidia de 
los demas, en los tranvías, con 
lo que el Ayuntamiento se ha ! 
visto obligado a crear una guar-

, Jhunicipal que no tiene más 
misión que coger el tranvía de la 
manana a la noche para, disfra
zado de usuario, aprehender a I 
®«“®Uos ciudadanos que hacen tal i 
exhibición de humo en los me
dios de locomoción, así como a 
aquellos otros que viajan en los ! 
estrías o suben y se apean en 
marcha.

mo por los ingresos que ha apor
tado por renta de aranceles de 
aduanas, que ascienden a 950 
millones de pesetas, superando 
en cerca de un centenar de mi- 
Uones la cifra alcanzada en 1956. 
Las_declaracienes entradas en el 
depósito franco han sido 2.620, 
V las hojas de adeudo de dicho 
departamento fueron 1.735.

Los buqués entrados con mer
cancías fueron 3.124. Los trasat
lánticos que atracaron en la es
tación marítima han sido 461, 
desembarcando 16.000 pasajeros 
y embarcando 23.106, contra 491 
trasatlánticos en 1956.

DE LOTERIA EN BILBAO
Ba sido identificada la joven altogada 

cnt/o cadáver apareció en la ría

que una muestra de la Barcelo
na de edificios grises por el hu
mo y la humedad, sería cosa nor
mal en una ciudad industrial y 
costera si no se apreciara uña in
adecuada limpieza municipal.

Pero el Ayuntamiento, no tan 
BOlo se presenta impotente para 
sacar brillo a la ciudad, sino que 
con anacrónicas ordenanzas im
pide lo hagan los particulares.

Si un ciudadano quiere adecen
tar el aspecto de la fachada de 
su casa, descolorida y agrietada, 
debe abonar una cantidad en 
concepto de impuesto, cantidad 
que, contra toda lógica, no le es 
pedida a aquel propietario de in
mueble que deja vaya ése adqui
riendo las tonalidades que los 
distintos grados de suciedad y 
abandono van imprimiendo en él. 

Ultimamente el Ayuntamiento 
ha concedido privilegios fiscales 
a aquellos barceloneses que con 
la colocación de anuncios lumi
nosos hacen más refulgente la 
ciudad. Si así se ha hecho, y al 
parecer se está haciendo con 
quienes embellecen la ciudad in
directamente, ya que lo que les 
mueve a pagar el luminoso es el 
reclamo comercial enma r c a d o, 
¿por qué no extender tal exen- f 
ción a quienes sólo desean embe- I 
llecer su inmueble y con él la 
ciudad? I

Es indudable que un Municipio I 
debe buscar la solución de sus 
problemas no sólo con su inter-1 
vención, sino ayudando a aque-1 
líos que quieren colaborar con él. I 
Y Barcelona necesita, en lo que 
a limpieza se refiere, mucha co- j 
laboración, que, por otro lado, le I 
cs prestada cuando la requiere, i

UNA CIUDAD SIN 
"IDEALES”

La Tabacalera no tiene preíe- i 
rencias. Cuando decide no poner I 
“ideales” a la venta — cosa quel 
«curre a menudo—, no hace dis- I 
tingos entre Jas provincias espa- I 
ñolas. Así, los barceloneses, al I 
igual que los pobladores de otras I 
regiones españolas, han adquirido! 
ya el hábito de hacer cola ante I 
Un estanco. Fea costumbre, de la I 
que sólo los consumidores de hu- I 
mo barato son culpables, ya que I 
—siempre puede argumentar la I 
Compañía Arrendataria del Mo-1 
nopolio de Tabacos—si a los afi- I 
clonados a convertir en humo los |

Con su actuación, esos funcio
narlos se están ganando las “sim
patías” de los barceloneses, no 
por su eficaz cometido y forma | 
enérgica de efectuarlo, sino, so-l 
bre todo, por la manera camufla
da que tienen de actuar.

AUGE TURISTICO T DE 
ADUANAS DEL PUERTO 

DE BARCELONA
BARCELONA, 1.—1957 ha sido 

un ano destacadísimo para el 
puerto de, Barcelona tanto por

Los barcos del extranjero que 
hicieron escala en Barcelona su- 
man 1.115, y los españoles 2.620, 

I descargando un total de 1.260.343 
I toneladas de mercancías. Los pa- 
I Bajeros españoles desembarcados, 

procedentes de varios puertos es
pañoles. figurando en primer tér
mino Palma de Mallorca, fueron 
125.136. (Cifra.)

DOS MILLONES Y MEDIO DE 
TURISTAS PASARON POR LA 
JUNQUERA A ESPAÑA EN 1957

BARCELONA, 2.—Por la adua
na de La Junquera han entrado 
en 1957 dos millones y medio de 
turistas, con un movimiento to
tal de 273 coches de turismo, de 
los cuales Francia figura en pri
mer lugar, seguida de Alemania, 
Italia, Suiza, Dinamarca y otros 
países. (Cifra.) I

ILBAO, 2. (Crónica telefó
nica de nuestro correspon
sal, Luis de Castresana.) — 
La noticia es mínima, pero 

bien merece —creo yo — un co
mentario. En primer lugar, está 
en el primer plano de la actua
lidad bilbaína. En segundo lu
gar..., bueno, en segundo lugar, 
creo que vale la pena dar pin
celadas de esos mundos diver-

B

sos, a veces pequeños, otras ve
ces inauditos, que en su conjun
to forman lo que se llama el al
ma de una ciudad. Pasada la llu
via de premios de la Lotería de 
Navidad, ya desde hace varios 
días están agotados en Bilbao 
todos los décimos para la Lotería 
del Niño. Pero siempre queda un 
recurso: la lotería pequeña y en- 

Cupón pro Ciegos. 
Bilbao es una de las ciudades de 
España donde más se juega dia
riamente a esta lotería. Casi to
das las amas de casa, cuando 
salen de compras, vuelven con 
unas pesetillas del “cupón”, MI 
mujer tiene más fe en esta lote
ría que en la de Navidad, y creo

que a cientos de miles de muje- i 
res les ocurre lo mismo. Parece ' 
como si cumplieran un deber y¡ 
abrieran al mismo tiempo las 
puertas de la esperanza. Claro | 
que a mi mujer, hace mucho, I 
mucho tiempo, le tocaron cin
cuenta duros.

Antes se vendían cupones a 
cincuenta céntimos. Y ahora, a 
partir de hoy, sólo se venderán 
a peseta. En realidad. La cosa 
apenas se ha variado, no se mo
dificaron los premios ni el pre
cio de las “tiras”. Los ciegos po
dran seguir pregonando aquello 
de por una peseta cincuenta i 
duros”, con más razón que nun-.! 
ca. Todo esto es lo que me ha ■ 
hecho enterarme de que si us- i 
ted compra “los cincuenta igua- ' i 
Ies” puede ganar el premio má
ximo de doce mil quinientas pe- i 
setas. No son millones, desde ’ 
luego, pero algo es algo, Ade- i 
mas, las posibilidades de que le 
toque a uno son infinitamente 
superiores a las de la Lotería 
Nacional. En Bilbao, 219 invi-1 3 
dentes viven gracias a este dia- !

I rio y popular sorteo. Cada ven- 
: dedor recibe el 40 por 100 del 
I beneficio de las ventas, lo cuál 
I viene a suponer un ingreso dé 

unas cincuenta pesetas diarias.
¡ Cuando se jubilan se les da uq 

retiro de acuerdo con los años 
de servicio,

AI parecer, en esta lotería son 
muchos los que no se acuerdan 
o no se enteran de que el nút 
mero en que jugaban resultó 
premiado. Este dinero pasa al 
fondo central y se destina à 
obras asistenciales. Y mientra» 
tanto, día tras día, bajo la llu
via, con sol o con niebla, los cie
gos bilbaínos siguen sentados en 
las esquinas gritando el pregón 
ya famoso: “Por una peseta, cin
cuenta duros”.

Sí, creo que este grito, esta 
mundillo, también forman parte 
y muy entrañable, del alma dé 
nuestra ciudad.

VIZCAYA

IVieve en sns mon
tañas y 20 grados 

sobre cero en 
Alicante

ALICANTE, 1. — Como dato Î 
pintoresco vivido hoy en la « 
ciudad alicantina, es de resal- 3 
tar que mientras las montañas : 
circundantes a m a n e c i e ron ■ 
completamente c u b i ertas de ! 
nieve, en la capital se disfrutó s 
de un día espléndido, con mu- ■ 
cho sol y temperatura de 20 ! 
grados. (Mencheta.) Ï

Muere una
centenaria

LUGO, 2.—En Santa Eulalia de . 
Pena, municipio de Bahamonde, ? 
ha muerto doña Serafina Carba- 
Bo González, que contaba ciento ! 
tres años de edad. Hasta el mo- ' 
mento de su muerte conservaba 
BUS facultades mentales y ayuda
ba a las faenas del hogar. De su 
matrimonio tuvo 11 hijos, de los 
que viven siete. Tuvo 24 nietos, 
oe los que viven 19, y 21 bisnie
tos. de los que viven 20. (Cifra.) I

írr?

Presentamos las más finas y acabada! 
creacipnes en vajillas, juegos de té.

rosamente/ objetos de arte del 
más puro éstilo, jarrones, copas 
artísticas, figuras decorativas 
platos de adorno para colgar 
foyeroS/ ceniceros/ paneras/ 
centros de mesO/ bandejas 
de cristal y plateadas/ sale- 
ros/ vinagreras, escribanías 
de bronce/ juegos de vino y 
licor/ juegos de whisky, lám- 
paras de cristal y bronce 
para colgar, de sobremesa, 
pies de lámparas, apliques, 
candelabros, etc., etc.

.Mlvarez
ABADA, 3

Son Bernardo, 19 ♦ Cañizares, 10

Madrid, ¿ueves 2‘de enero de 195,6,

VAJILLAS INFANTILES 
Porcelono dscorada 
Infinidad da dibujoi

novedad
üsied puede obsequiar a sus 
amistades con nuestras CESTAS- 
REGALO, artísticamente prepara
das con el artículo que desee; se 
trata de un regalo DISTINTO, que 
será verdaderamente apreciado.

fiONTE • Publicidad. • Libreros, 4 - Madrid

1 ahogada de quien
les hablé ayer .ha sido identifl- 
^da. Se trata de Evangelina 
García Rodríguez, de veintinue
ve anos, soltera y natural de 
Plencia. Desdt el día 21 se des
conocía su paradero.

♦ Bilbao ha celebrado po» 
todo lo alto el Día del Emi
grante. -

ALAVA i

♦ La Diputación ha entrega
do donativos y subvenciones por 
valor de casi un millón de pese
tas. Aquí van, sin comentarios, 
tres de estas subvenciones: para 
la construcción de vivien das, 
30.000 pesetas; para la Escuela 
de Artes y Oficios, 40.000; para 
la Vuelta Ciclista a España, pe
setas 50.000.

GUIPUZCOA :

♦ La R. E. N. F. E. ha acor
dado construir un nuevo apea
dero en la estación de Irún, * 
continuación del paseo de Co
lón. Su coste será de tres millo
nes de pesetas, y el andén medi
rá 150 metros.

♦ Se ha aprobado el proyec
to de abastecimiento de agua* 
del barrio de Lasarte, de Herna- 
nl. El presupuesto ’asciende a 
807.006 pesetas.

!£I£!SZÜ;2*|

Recorte este cupón de una 
cincuenta pesetas y consér
velo. Con él podrá ganar mu
chos millones. Lea PUEBLO 

e infórmese.
Plusmillón reparte cada año 

veinte millones de pesetas.

TRASPASO 
importante negocio 

ALTA COSTURA 
por no poderlo atender. Amplio 
local, situación sector centro y 

residencial. 
Informes: teléfono 358826 y

Apartado 3.104. Madrid.

3
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UNA BELLEZA FRANCESA

Gracia, alegiíay buen 
humor con

El fotogénico”, má 
xima creación cómica 
de José Luis Ozores 

y Lolita Sevilla
Próximamente se estrenará en 

las pantallas españolas “El foto
génico”, un delicioso film en el 
que abundan la simpatía y la 
comicidad, que, sin duda, alcan
zará un resonante éxito por su 
chispeante gracia. Junto ai buen 
arte del director, Pedro Lazaga, 
se ha de añadir el indiscutible 
valor artístico de los componen
tes del reparto, y que correspon
den enteramente a sus cualidades 
arguméntales y técnicas. Desta
can en el mismo José Luis Ozo
res, el más popular galán cómico 
del cine español, en su más di
vertida, humana y desbordante 
actuación ante las cámaras. A su 
lado, la belleza deslumbrante de 
Lolita Sevilla, que, siempre bue
na actriz, sabe superar sus ante
riores éxitos ofreciéndonos una 
selección de maravillosas melo
días, que su voz y su estilo sa
ben convertir en la mejor crea
ción de su brillante carrera ar
tística.

Un sensacional acontecimien
to, que muy pronto podrán ad
mirar en un destacado coliseo de 
nuestra capital, y que presenta
rá, con caracteres de gran estre
no, la acreditada marca His- 
pamex Films, S. A.

También los directo
res son eslravaganles

Gei eviéve Page es una de las actrices francesas de mayor valía y 
excepcional belleza. Con Edmund Purdom forma la pareja central 
del extraordinario film de “suspense” “Un hombre ©n la red”, apa- 
Bionante relato que subyuga desde el principio hasta el fin. Pre
sentado -por Dipenfa, el estreno de este estupendo film tendrá lugar 

hoy, jueves, en el suntuoso cine Avenida.

Cecil B. de Mille usa sus po
lainas cuando dirige un film. Or
son Welles fuma cigarro y con
serva el sombrero puesto. Según 
parece, los directores son tan ex
travagantes como las estrellas. 
Welles recibe de La Habana, por 
avión, sus cigarros especiales de 
14 pulgadas. Mientras dirigía 
“Badge of evil” consumió varios 
cigarros, pues cada vez que se le
vantaba de su silla apagaba el 
que estaba fumando y lo tiraba. 
“Es mi único vicio—explica We
lles—; economizar en eso no va
le la pena."

UN TEMA 
APASIONANTE

La intensa vida de Franz 
Schubert ha Sido de nuevo lle
vada a la pantalla. Es tan rica 
en acontecimientos, que parece 
imaginaria y resulta uno de los 
argumentos más interesantes que 
pueden apasionar al público.

Schubert conmueve. Schubert, 
uno de los compositores más fa
mosos en todo el mundo, vive 
una historia, trágica en su amor, 
afortunada en la amistad, de in
comprensión en su arte exquisi
to, y en todo momento, pictóri
ca de sucesos, grandes y peque
ños, pero todos vividos intensa
mente gracias a su sensibiUdad.

“Sinfonía de amor” refleja con 
exactitud la época y los-lugares 
en que vivió, y sus personajes 
son un retrato vivo de aquellos 
que intervinieron en la vida dél 
gran compositor germano.

Delta Films, S. A-., presentará 
próximamente “Sinfonía de 
amor”, la película romántica por 
antonomasia.

Genevieve Page y 
Edmund Purdom, 

pareja central de 
‘ Un hombre en la 

red"
“Un hombre en la red”, reali

zada en Cine panoramic, tiene 
como intérpretes principales a 
dos figuras cuya valía está a la 
altura del valor conseguido por 
el director en el conjunto esplén
dido de esta película. Genevieve 
Page, gran actriz de,la pantalla 
y el teatro de Francia, confirma 
en gran categoría artística su 
gran clase y su elegancia frente 
a Edmund Purdom, como de los 
primeros galanes de Hollywood, 
venido a Europa exclusivamente 
para ser protagonista de “Un 
hombre en la red”. Genevieve 
Page y Edmund Pùrdom son una 
pareja perfecta ajustadísima a 
los tipos que representan. Junto 
a ellos, figuran intérpretes de 
gran categoría. El magnífico ac
tor italiano Gino Cervi asume 
en este film uno de los más di
fíciles papeles de su carrera, así 
como Luis Peña. En , “Un hom
bre en'la red” figura, como co
laboración especial, nuestra gran 
estrella Amparo Rivelles.

“Un hombre en la red”, pro
ducción Ariel-Rodas, ha sido di
rigida por Riccardo Preda, y 
será presentada por la marca 
Dipenfa, hoy, jueves, en el Ave
nida.

LE GESTA 10 COMICO Y
NO LA TRAGEDIA

A Cornell Borchers, la famosa 
actriz alemana, le gustaría hacer 
reír al público, con preferencia 
a conservar su popularidad de 
“belleza triste”.

Suponemos que no pocos de los 
admiradores de esta gentil artis
ta, protagonista con George Na
der y Michael Ray de la pelícu
la Universal International “Ma
rejada de pasiones”, quedarán 
muy sorprendidos con la noti
cia.

Ti’as los serenos rasgos de es
ta excelente estrella, late el al
ma de una comediante. Cornell 
tiene muchísimos deseos de dar 
otra fase a su carrera cinemato
gráfica y se sentiría muy conten
ta si algún productor le ofrecie
ra un papel esencialmente c ó - 
mico.

La actriz, a quien muchos com
paran con Ingrid Bergman, tan
to por su belleza como por su

APASIONANTE RELATO

La intensa vida de Franz Schubert ha sido áe nuevo llevada a la 
pantalla con el título de “Sinfonía de amor”. Es tan rica en acon
tecimientos, que parece imaginaria y resulta uno de los argumentos 
mas interesantes que pueden apasionar al público. Marina Vlady y 
Claude Laydu, que vemos en una de las escenas más apasionantes 
de este film, forman la pareja central de “Sinfonía de amor”, que 

el próximo-sábado se estrena en el cine Capitol.

talento, admite que hasta la fe
cha sólo ha tenido oportunidad 
de representar en la pantalla 
personajes patéticamente dramá
ticos.

—Creo que esto se debe —dijo 
Cornell Borchers— al hecho de 
que lloro con facilidad.

En las veinte películas que ha 
representado plasta hoy siempre 
ha actuado en su carácter de ac
triz dramática. En “Marejada de 
pasiones” desempeña el papel de 
una madre viuda, cuyo único hi
jo, que tiene las piernas parali
zadas, ejerce sobre ella una tre
menda tiranía, y llevado por los 
celos, aleja de su lado a cuanto 
hombre demuestra algún interés 
por ella, privándola de toda com
pañía y no dándola oportunidad 
para que pueda rehacer su vida 
sentimental.

•—Quizá los p r o d u ctores son 
más entendidos en estas mate-

rías que yo —comenta la estre
lla— y sepan que estoy mejor ca
pacitada para el drama. Pero yo 
no. lo creo. No soy una persona 
seria en realidad. Esa es mi per
sonalidad cine matográfica. Me 
gustaría reír y río con facilidad 
y nada me complacía más que 
tener un medio de poder hacer 
reír a la gente y participarle mi 

’ alegría, que hacer correr sus lá
grimas.

Cornell Borchers, que posee 
una belleza serena y una gran 
dignidad natural, quisiera que los 
productores cinematográficos se 
dejaran convencer por ella y no 
se guiaran sólo por su aparien
cia.

—Todos, los que están a mi al
rededor parecen muy cuidadosos 
conmigo —se queja ella—. To
dos me tratan con gran seriedad, 
como si temieran d i s g ustarme 
con una risa o un chiste. A mí 
me encanta reír y me gusta que 
me cuenten chistes ingeniosos y 
decirlos también. Soy en reali
dad muy humana, con todas las 
reacciones y gustos de los huma
nos. Estoy segura de que sería 
una buena comediante.
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TEATROS

TEATRO

ración de Tomás Blanco, 
taca, 35 ptas.l

AGATHA CHRISTIE

«ALT.A FIDELIDAD»

GACETILLAS

CHRISTIE
escritora de

La famosa autora estrena su obra 
más popular, «Los diez negritos». 

Viernes, Inlánta Isabel.

«L.A VERBENA DE LA 
PALOMA»

¡Como nunca fue ofrecida en Ma
drid! Localidades desde 15 pese

tas. Zarzuela. .

«REQUIEM POR UNA MUJER» 
Un éxito extraordinario en el tea
tro Español, con Aurora Bautista, 
Luis Prendes, Ana Mana Noé, Jo
sé Sancho Sterling y la colabo-

(Bu-

AUROR.4 BAUTISTA 
consigue un triunfo apoteósico en 
«Réquiem por una mujer». Todos 
los uias, tarde y noche. Teatro Es

pañol. (Butaca. 35 ptas.)

«LOS DIEZ NEGRITOS» 
La obra más popular de Agatha 
Christie. V’iernes, estreno. Infan

ta Isabel.

«AGUA, AZUCARILLOS ¥ 
AGUARDIENTE»

¡Una obra maestra dcl género lí
rico! Todos los días, tarde y no
che. Exito apoteósico. Zarzuela.

La más divertida comedia de 
Edgar Neville con la más gracio
sa interpretación de Mari Carmen 
Díaz de Mendoza, Angel Picazo y 
Rafael .Alonso en el teatro María 

Guerrero.

Funciones para mañana:
ALCAZAR. — (Rafael Kivtlles.) 

7 y 11; La herencia (de Calvo 
Sotelo).

CALDERON. — (39-13-33.) 7 y 
11: Antoñita Moreno con Retablo 
de maravillas. Gran éxito.

CIRCO PRICE. — (21-63-19.) 
7-11: Circuitos Carcellé presenta 
su nuevo programa de Pascuas. 
Grandiosa compañía internacio
nal de circo ecuestre y fieras, con 
el Texas Rodeo. Lance King and 
C® (el rey de las praderas). Trou- 
pe Biasini (primera vez en Es
paña). Troupe Singapur (la furia 
asiática). Les Caries. Moreno? 
Rood and Mery. Hermanos Alon
so. Las Elianis (reinas del diá- 
bolo). Capitán Roldan (el hom
bre cohete). Pluto y sus colegas. 
Los feroces leones de Klant. Emy, 
Ghoty y Cañamón, etc. ¡Gigan
tesco espectáculo de puro circo 
clásico! (Despáchase para tres 
días.)

COMEDIA.— (Cía. Alberto Glo
sas.) 7 y 11: Una muchachita de 
Valladolid, de Joaquín Calvo So
telo. Sensacional éxito.

COMICO.— (Cía. Pepe Alfayate, 
con Rafaela Rodríguez y Aurora 
Redondo.) 7-11: Un yanqui de 
Madrid.

ESLAVA. — (31-19-64.) 7 y 11: 
Lo mejor del ayer por los mejores 
de hoy. Nati Mistral en Te espero 
en Eslava. Historia del teatro Es
lava, comentada por Tony Le
blanc, con Raquel Rodrigo y la 
colaboración de la genial Pastora 
Imperio. Director: Luis Escobar.

ESPAÑOL.— (Compañía titular 
Director: José Tamayo.) 7 tarde 
y 11 noche, Aurora Bautista en 
Requiem por una mujer. Origi- 

• Faulkner (Premio
Nobel 1949). Adaptación teatral 

(Premio Nobel 
M57). Versión española de José 
■López Rubio, con Luis Prendes,

CARTELERA 
de ESPECTÁCULOS

Ana María Noé, José Sancho 
Sterling y la colaboración de To
más Blanco. (Butaca, 35 pesetas.)

FUENCARRAL.—7-11 (Cía. in
ternacional revistas, con Isabelle, 
Gloria May, Ballet Bluebels 
Girls) : El tren de la felicidad. 
Original de Manuel Paso, música 
maestro Algueró, coreogra fía 
Ruggero Angeletti.

INFANTA ISABEL.—Viernes 11. 
Acontecimiento. Estreno: Los diez 
negritos. La obra más popular de 
Agatha Christie en versión de 
José Luis Alonso.

LARA. — (Cia. titular.) 7-11: 
Prohibido en otoño (de Edgar 
Neville), por Antonio Vico y Con
chita Montes. 111 y 112 represen
taciones.

LATINA. — 7-11 (exitazo cómi
co): ¡¡Más mujeres...!! Gran re
vista con Mary Begoña, Antonio 
Garisa Localidades con 3 dias.

MADRID. — (21-56-94.) 7-11: 
Grandioso éxito del lujosísimo es
pectáculo ¡Así es México!, de 
Chelo la JRue. Venta anticipada 
sin aumento.

do. Relojes más baratos que en 
Marruecos.

HOY, JUEVES

SESION CONTINU.A
Actualidades.—Argelia.
ALBA.— (27-07-85. Reformado.

Selecto.) Continua 10 mañana:
Alejandro el Magno, 
en Asia.

Albarrán. — La dama 
bundo y Teatro Apolo.

Alcalá.—Peter Pan y 
la India.

Tempestad

y el vaga- 

Éstrella de
Alcántara. — El gran Caruso y 

Slssi, emperatriz.
Alexandra.—David Crockett.
Alhambra.^—La mujer y el mons

truo y El diablo del desierto.
América—Altea* real y Tempestad 

en Asía. .
Apolo.—Ei globo rojo y Huida ha- 

' cía el sol.
Aragón.-La hija de Juan Simón 

y Música eñ la noche.
Argel.—Nubes de verano y Tem

pestad en Asta.
arguelles.—Continua 5: La 

batalla del Río de la Plata (John 
Gregson-Antfaony Quayle). Vista- 
visión. Autorizada.

MARAVILLAS. — 7-11: Celia 
Gámez en El águila de fuego. 
(Butaca, 40 pesetas.)

MARIA GUERRERO. — 
(31-76-94.) 7 y 11: Gran éxito de 
la graciosísima comedia Alta fide
lidad, original de Edgar Neville. 
Dirección: Claudio de la Torre.

MARTIN. — (Re vistas Muñoz
Roman.) 6,45 y 10,45: La chacha, 
Rodriguez y su padre. (Protago 
nista: Queta Claver.) Despachan- 
se localidades sin aumento con 5
dias de antelación.

RECOLETOS.— (Calvo Sotelo, 
16. 26-98-78.) 7 y 11: El cielo den
tro de casa. Gran éxito de Alfon
so Paso,' por Enrique Diosdado y 
Mary Carrillo

REINA VICTORIA. — (Tina 
Gaseó. Ultimos días actuación.) 
7-11: Buenas noches, Patricia. 
Una comedia muy divertida.

ZARZUELA.— (Compañía titu
lar. Director: José Tamayo.) 7 y 
11 (¡Dos obras maestras del gé
nero lírico!): Agua, azucarillos y 
aguardiente y La verbena de la 
Paloma. ¡Como nunca fueron 
ofrecidas al público de Madrid! 
Localidades desde 15 peseras.

CINES
SESION NUMERADA 

ALBENIZ. — 7-11: Libertad—. -----------o
muerte (Joel McCrea). Technico
lor. Cinemascope. Tolerada. 4.*
semana.

Amaya.—Fantasía.
AVENIDA. — (21-75-71.; ^-11: 

Estreno: Un hombre en la red 
(en cinepanoramic; Edmund Pur- 
dom. Genevieve Page).

BARCELO. — 7-11: La batalla 
del Río de la Plata (John Greg
son-Anthony Quayle). Vistavisiôn. 
Autorizada.

Benlliure.—David Crockett. 
Bulevar.—Fantasia.
CALLAO.—4,30 (función in

fantil) : En un país lejano (East
mancolor). 7-11: Puerta de las 
Lilas (René Clair). 4.* semana. 
(Noche, versión francesa.) 
.CAPITOL. — 7-11: ¡Qué fami

lia! (Aldo Fabrizi).
Carlos in.—La guerra empieza en 

Cuba.
COLISEUM, — 7-11: Ellos y 

Ellas. Excepcional superproduc
ción. Cinemascope. Technicolor. 
(Marlon Brando, Jean Simmons, 
Frank Sinatra, Vivian Blaine.)

GRAN VIA. — 7-11: Soñar no 
cuesta dinero (Tony Martin, Ve
ra Ellen). Cinemascope. Techni
color. Tolerada 2.* semana

LOPE DE VEGA.—(47-20-11.) 
6,45-10,30: Ricardo III (Sir Lau
rence Olivier, Claire Bloom),

Luchana.—David Crockett.
PALACIO DE LA MUSICA. — 

6 tarde-10 noche: La vuelta al 
mundo en ochenta días. Techni
color. Autorizada. (Dado el largo 
metraje, se ruega puntual asis
tencia.)

Palacio de la Prensa.—Es grande 
ser joven.

PAZ. — 7-11: Héroes de hierro 
(tecchicolor, cinemascope). Tole
rada.

Arizona. — Un conflicto en cada 
esquina y Ahí vléne Martín Co-

Astoria.—Llanura roja y Odongo.
Astur.—Ei zorro pierde el pelo y 

Consigna: eliminar a Dumont.
Avemaria.—El rapto y Abdullah el 

Grande.
Avenida iVailecaa).—La carga de 

los Jinetes Indios y Una llaiña en 
el espacio.

Ayala.—Hoguera de odios y Sólo 
una bandera.

Azul.—Norte salvaje y Fort Bravo.
Beatriz.—Argelia.
Becerra.-La Cenicienta y Ernesto.
Bécquer.—El almirante Canaris y 

La Cenicienta y Ernesto.
Bellas Artes. — Notre Dame de 

París.
Bellas Vistas.—Solo ante el peli

gro yj El diablo toca la flauta.
Bellón. — Cyrano de Bergerac y 

Tempestad sobre el Nllo.
Benavente.—Tanganica y La gue

rra privada del mayor Benson.
Bilbao.---Notrs Dame de París.
California.—Al sur de San Luis 

■ iHuk.', grito de muerte.
Carretas.—Limosna de amores 

Jívaro.
Castilla.—Huyendo de si mismo

y

y

Ni sangre ni arena.
Cervantes. — H experimento del 

doctor Quatermans y Los ángeles 
del volante.

Colón.—Rob-Roy el gran rebelde 
y La montaña trágica.

Covadonga.—Tlrma jr Tragedia y 
triunfo de Verdi.

Crlstal.-^Alí Babá y los cuarenta 
ladrones* y Tempéstad en Asia.

Chamartin.—Manolo, guardia ur
bano y Huida hacia el sol.

Chlkl—Yo no soy la Mata-Harl 
y Duelo en la jungla.

Chueca.—Un tesoro en el cielo y 
La familia Trapp.

y

y

Delicias.—Han robado un tranvía 
Odongo.

Doré.—El triunfo de Búffalo Bill 
Jívaro.
Elcano.—La panadera y el empe

rador y Conjura siciliana.
España. — Serenata en Méjico y 

Odongo.
Espronceda.—Mademoiselle de Pa

rís y Vacaciones en Italia.
Europa.—Japón bajo el terror del 

monstruo y Alteza real.
Excelsior.—La sirena de las aguas 

verdes y Odongo.
Felipe II.—La sombra de una mu

jer y Cuentos de Roma.

AVENIDA
Proyección y sonido Philips “Alta fidelidad", reUeve, normal 

y Cinemascope

La clave: Tánger

SENS ACION AL
ESTRENO

¡UNA EMOCION QUE 
DURA 90 MINUTOS!

La existencia: El triunfo
El precio: La vida

Uoi Ufttiartitn 
kijpsss-ila.iaas 
IIIEtrílII y 
MiM» ccm.

Oirwcfor: RICCARDO FREDA

2

La recJ de una organización 
que vive del delito y para el 
delito

Ffgaro.—Era el comandante Calll- 
cut y Una llama en el espacio.

Flor.—El temible burlón y Orgu
llo de ' raza.

Florida.—Tarzán en peligro y Tres 
lanceros bengalies.

Frutos.—Elena y Huida hacia el 
sol.

Galileo.—Roberto el diablo y Tem
pestad en Asia.

Generallfe.—Congreso en Sevilla y 
Cumbres doradas.

GONG. — Continua 5: Ariane 
(Audrey Hepburn-Gary Cooper).

Goya (Vallecas).—La carga de los 
rurales y Los jóvenes amantes.

Granada.—Cariño, ¿por qué lo hi
ciste? y El mundo del silencio.

Iberia.—Marty y Duelo en la jun-

Pizarro. — Travesía del desierto yr 
Sin la sonrisa de Dios.

Pleyel.—Nubes de verano y 
zas por casar.

Postas. — El globo rojo y 
hacia el sol.

Praga.—Era el comandante

Belle

Huid»

Calll
cut y El refugio de los ángeles.

Principe Alfonso.— ¡Huk!, grito d 
muerte y Alteza real.

Príncipe Pío.—Los jóvenes años da 
una reina y La Cenicienta y Er

Los “REYES MAGOS”, con
TORRENTES DE CARCAJADAS

gla.
Ibiza.—Tres pasos hacia 

y El diablo del desierto.
Ideal.—David Crockett.
Imperial.—Un tesoro en 

y La familia Trapp.
Imperio. — El golfo que

la horca

el cielo

vló una
estrella y Luces de la ciudad. 

Infantas.—Fantasía.
Iris.—Ahí viene Martín Corona

Slssl, emperatriz, 
Lavapiés. — Tempestad en Asia

Carrusel napolitano.

y

y

nesto.
Quevedo. — Tempestad 

Nllo y Alteza real.
Roma.— ¡Che, qué loco! 

de guerra.
Salamanca.—Ariane.
SAN CARLOS —5: El

sobre e

y Hach»

hombre»

AGATHA 
la famosa
obras policíacas, que el 
ciernes estrena en el In
fanta Isabel su obra más 
Oopular: *‘Los diez ne

gritos”

Pompeya.—Muchachas de azul.
Princesa,—Notre Dame de París 
PROGRESO, - 7-10.45: Ariane 

(Gary Cooper, Audrey Hepburn, 
Maurice Chevalier).

Proyecciones .—Ariane,
REAL CINEMA,—7-11: Héroes 

de hierro (Fess Parker), Techni
color. Cinemascope. Tolerada. 2." 
semana.

REX.—(Tel. 47-12-37.) Conti
nua, de 11 a 6. Numerada, 7 y II: 
Al oeste de Zanzibar (Anthony 
Steel é Sheila Sim; technicolor). 
Tolerada.

RIALTO.—7-11: El último cu
plé (Sara Montiel, Armando Cal
vo). Eastmancolor. 35 semanas.

Roxy A.—La guerra empieza en 
Cuba.

Roxy B.—Saeta.
SAN MIGUEL—7-11: La bata

lla del Rio de la Plata (Vistavi
siôn en technicolor). Tolerada 

UNIVERSAL CINEMA —7-11: 
La batalla del Rio de la Plata 
(Vistavisiôn en technicolor). To

lerada.
LUIS.—Preciados, 50 (entre Ca

llao y Sto. Domingo). Les ofrece 
las últimas novedades en discos 
para estas fiestas.

NO LLEGUE TARDE, ROXY 
PRIMA.—Espoz y Mina, í, segun-

para el público español.
Un ESTRENO que es un REGALO 
de srracia. simpatía y buen humor.

JOS€ LUIS_ _ LOLITA
Azores sewilla c)

«hWitMíSf

ANTONIO OZORES - ENA SEDEÑO - ROBERTO
REY . JOSE MARIA LADO - ANGEL TER 

Directori Pedro Lazaga 
Producción: HISPAMEX FILMS

Autorizada para todos los públicos

Lepanto.—^ólo una bandera y El 
almirante Canaris.

Lido.—Hombre o demonio y No
tre Dame de París.

, López de Hoyos.—Diplomático úl
timo modelo y Duelo en la jungla.

Lusarreta.—Un tesoro en el cielo 
y La familia Tiapp.

MAGALLANES. — (Maga lia
nes, 5.) 5: Un tesoro en el cielo 
y La familia Trapp.

María Cristina.—Lili y El expe
rimento del doctor Quatermans.

Metropolitano.—El temible burlón 
y La Cenicienta y Ernesto.

Montecarlo.—Los ángeles del vo
lante y Tres pasos hacia la horca.

Montija.—Unión Pacifico y Raí
ces profundas.

MONUMENTAL CINEMA. — 
Continua 5: Una bala en camino 
y Kitty (Romy Schneider). East
mancolor. Autorizadas.

Mundial.—La casa grande de Ja 
malea y Adorable coqueta.

Murillo.—El zorro pierde el pelo 
y Consigna: eliminar a Dumont.

MUNOZ SECA,— (31-51-41.)
Continua 10 mañana: 
co último modelo. La 
vagabundo. Toleradas.

Narváez. — Música en 
vacaciones en Italia.

Dlplomáti- 
dama y el

la noche y

Odeón.—Sucedió asi y Notre Da
me de París.

Olimpia.—Leyenda de una voz y 
La estrella" del rey.

Oru.—Un tesoro en el cielo y La 
familia Trapp.

Palace.—Muchachas de azul.
Palacio del Cine. — David Croe 

kett.
PANORAMA.—10 mañana: Ar

gelia (Ivonne de Cario). Tolera
da. 2.* semana.

Pavón.—El salvaje y La Cenlclen 
ta y Ernesto.

Pefialver. — La Cenicienta y Er 
nesto.

Pez.—Elena y La casa grande de 
Jamaica.

de Kentucky (technicolor; Burt 
Lancaster). La Cenicienta y Er
nesto (Antonella Lualdi). Tole< 
rado.

San Cayetano. — Los ángeles dal 
volante y El diablo del desierto.

SAN DIEGO.—(Pte. Vallecas.) 
5: Solo una bandera (technico* 
lor). Zarak (Victor Mature).

San Franci.sco.—Tempestad sobro 
el Nllo y Goyescas.

Savoy.—La pradera y Slssl.
Sevilla. — Los enamorados y MAo 

dura será la caída.
SOL.—10 mañana: Roberto el 

diablo (technicolor). Rebelión en 
la granja (technicolor). Tolerado

Tetuán. — Bellezas por casar y 
Duelo en la Jungla.

TIVOLI—5: Fantasía (techni
color; W'alt Disney). Tolerada. 2." 
semana

Toledo.—Garú Gnrú y Huida ha
cia el sol.

Urquljo. — Roberto el Diablo y 
Tempestad en Asia.

Usera.—El fenómeno y Zarak.
Vallehermoso. — Mademoiselle de 

París y Vacaciones en Italia.
Velâzquez.—El hombre vestido de 

blanco y Los ángeles del volante.
Ventas.—El caballero enmascarado 

y Era el comandante Calllcut.
Vergara.—Notre Dame de Paris.
Victoria.-Música en la noche y

Vacaciones en Italia. ■
Voy.—Películas en versión original.
Cinema X.—Alarma en la flota y 

Festival de Tom y Jerry número 2.

SALAS DE FIESTA
FONTORIA. — Tarde y noche, 

las mejores atracciones y or
questas.

MOULIN ROUGE. — (Molino 
Rojo.) Tribuletc. 16 La sala más 
típica y castiza de Madrid. No
che, 35 pesetas.

TEYMA.—Dos orquestas. Gran
des atracciones con Ballet Sonia 
Handerson, Maruja Lozano
OTROS •’ os

FRONTON RECOLETOS—lit 
Oroz Ill-Oroz I, Begoñés V-Solo- 
zábal-Aguirre. Antes, otro a cesta.
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BOLSA DE MADRID Espectáculos
Fllmófono . ,

Del dia Difer

290 s/dlv.
FE ABSOWTA EN El

SE ACENTUAN LAS ALZAS
Se ha acentuado la linea de las 

alzas en esta primera sesión del 
año. Los corrillos se vieron más 
concurridos que de ordinario y se 
realizaron las operaciones con no
table fluidez. Esta animación ha 
sido la nota destacada de la se
sión, en la que, por razón de la 
fecha, han sido numerosos los 
descuentos de cupones en valores 
de renta fija y de dividendo en 
títulos de renta variable.

Ha predominado de manera cla
ra el signo positivo, siendo más 
rernarcable en el sector bancario, 
donde varios títulos han tenido 
fuertes mejoras, como Hispano 
Americano, Exterior, Banesto, Ru
ral, Mercantil y Crédito Indus
trial,

En el sector de arbitraje han 
tenido buenos cambios Guindos, 
Pon ferrada. Hornos, Sniace y Ma
terial y Construcciones. Otros va
lores logran alzas más pondera
das, como Española de Petróleos 
V Rif.

El sector inmobiliario tiene'una 
plusvalía importante en la Me
tropolitana, y discretas, en Urbis 
y Encinar de los Reyes. Respecto 
a electricidad, las mejoras han 
sido más suaves y no han faltado

algunos pequeños desmerecimien
tos.

DERECHOS DE SUSCRIPCION

Las cotizaciónes en este depar
tamento fueron las siguentes:

Fecsa, 375 (—25); Hidro-Espa- 
ñola, 95 (=); El Aguila, cupón 
113, 115 (primer cambio); ídem, 
114, 260 (primer cambio); Azuca
rera, 72 (—3); P. Gal, 130 (pri
mer cainbio); Auxiliar de Ferro
carriles, 225 (primer cambio).

Como puede verse, se han pues
to en marcha durante la jornada 
tres operaciones de ampliación de 
capital, que dieron mucha anima
ción a este sector.

SITUACION ^AL CIERRE

Del dia Difer.

Crédito Local, Interp. 
Idem con lotes . . , 
Idem ídem nuevas ,

OBLIGACIONES
Industriales
Leonesas, 1.® . , . . . 
Iberduero, 1948 . , , 
Idem 1955 ................ ...
Eléct. Langreo, 6% . 
Hld. Española, filiales
Idem 
Idem 
Idem 
Idem

6% . 
6,50% 
6,60%, 
6,75%

92
98
96

0,25

Comercio
Aim. Rodríguez , , 
Hidroclvll ...... 
Cía. G. Española . 
Dragados ..............  .
Cantabria
Idem nuevas • . « < 
Vallehermoso • ■ • 
Alcázar
Encinar Reyes . ■ < 
Baml ........ 
Flsa....................   , ,
Metropolitana . « • 
Urbis........................  
ürb. Metropolitana

Mobiliarias
Gral. Inversiones , .

100 
159
lio 
227
147
142
211 
120
147 
150’ 
235
199
184 

. 600

+10

+17

s/div.

190

PORVENIR DE ESPAÑA
DECLARACIONES DE GUAL VILLALBI

filo mon DEM
DIVIDENDO ACTIVO

El Consejo de Administración 
del Banco Exterior de España, 
debidamente autorizado por el 
excelentísimo señor ministro de 
Hacienda, ha acordado la distri
bución de un dividendo líquido 
de 25 pesetas por acción a las 
números 1 al 400.000, y de pesetas 
18,30 por acción a las números 
400.001 al 800.000, a cuenta de los 
beneficios obtenidos en el ejer
cicio de 1957.

El pago de este dividendo se 
efectuará, a partir del día 10 del 
actual, en las Oficinas Centrales 
de este Banco y en las de sus Su
cursales y Agencias de la Pen
ínsula e islas Canarias.

Madrid, 2 de enero "de 1958.— 
El secretario general, Fermín Ze- 
lada de Andrés Moreno.

Algo fatigado se manifestó el 
^parquet» fuera de la hora oficial. 
Se pedían las acciones de Crédito 
Industrial, Central, Banesto, Mer
cantil, Rural, Hidro-Cantábrico, 
Hidro-Española, Cementos Alba, 
Portland Valderrivas, Dragados, 
Alcázar, Hidrocivil, Ceisa, Rif, 
Campsa, Unión Naval de Levante 
y Fasa.

En derechos había demanda 
para los cupones de El Aguila, 
Azucarera y Auxiliar de Ferro
carriles.

FONDOS PUBLICOS

Interior, O , . . 
Exterior , . . . . 
Amortizable 3%
Idem 
Idem 
Idem 
Idem

abril 1952 
nov, 1951 
Julio 1951 
Junio 1953

Corporaciones Púb, 
Reconst. Nacional , 
R. E. N, F. E. . . . 
Ayunt. Madrid, 1918 
Idem 1931, interloF 
Idem 1941 . . , , ,
Idem 1946 . • * . •
Idem 1956 . . . , ,

J. O. c.

Del dia Difer.

79,90 s/c.
93 s/c.
83,50 s/c.
98 s/c.
98,70 + 0,20
87,25 — 0,75
97,75 s/c.

96,30 =
92,90 s/c.
93,50 s/c.
73,50 s/c.
68 s/c.
74,50 s/c.

Duero.............. 
Mengemor . • , 
Alberche, 6% . 
Nansa, C . . , 
Sil, A...............  
Sevillana, 14 « 
Hidronitro . , , 
Hornos, 1951 .
Idem 1954 . . ,

ACCIONES
Sanearlas
Crédito Indust. . , 
Idem nuevas , , . । 
Extei;Jor ...... , 
Idem nuevas ...
Central....................
Español Crédito . , 
Hispano Amerlc. . , 
Ibérico...................... 
Mercantil e Indust, 
Popular Español . 
Rural

Eléctricas
Vlesgo
Leonesas . . • « । 
R. Zaragoza . . a « 
F. E. C, S. A. . , 
Fenosa................ , 
Hld. Cantáb., ord. 
Chorro................... 
Española ..... 
Iberduero, ord. . « 
Idem 3,50% ....
Idem 6% ..... I 
Idem 6% nuevas , 
Moncabril . . , , , 
Idem nuevas . . . 
Nansa
Sil.............................
Sevillana ...... 
U. E. Madrileña .

79
80
85
81
80
81
84 
78,25 
91
72
71 
69,50 
83
81 
83,50

+k 0.25

s/c.
— 0,25

88,50 6/c.
79,50 — 2,50
85,50 =

220 
900 
450
420 _ 
605
720 
575
560 
335
462 
325

+19 
+58 
+20 
+20

+30 
+48

+20

+25

Mineras 
Rlf . . . . 
Felguera . 
Guindos.. , 
Ponfeirada

Monopolios
Campsa . . « 
Tabacalera .

Navegación y Pesca 
Const. Naval, ord, « 
Idem preí, ...... 
Pebsa ........ 
Trasatlántica, A , . 
Naval Levante . , .

Papel y A, Gráficas
Papeleras Reunidas

Químicas 
Croa
E. Aragonesa . . , 
Explosivos . . , , , 
Hldro-Nitro . . . , 
Ibérica Nitrógeno . 
Española Petróleos

705
387
280
815

216
180

204 . 
218 
118 
150 
211

230

906 
251 
394 
206
195 
762

+15 
s/dlv.

B/dlv.

+ 10

i ® 
s/dlv. 
B/dlv.

232 
314 
161 
252 
230 
203 
165 
315 
305 
302 
285
282 
175 
150 
176 
243

— 6

— 2

S/dlv. 
B/dlv. 
B/dlv. 
s/dlv. 
B/div.
+ 5 
+ 5 
+ 6 
+ 2

Siderometalúrgicas 
Hornos................... , , 
Auxiliar Ferroc. . • . 
S. E. A. T.................... 
Comer. Hierros « « « 
Fasa.............................  
Indust. Sta. Bárbara 
Manuf. Met., ord. , . 
Mat. y Const..............

Telefonía y Radio 
Marconi, nuevas •, 
Telefónica « ■ . .

Textiles
Fefasa .
Snlace .

Transportes 
Aviación y Comercio 
Metro Madrid . . . .

305 
525
295 
280 
330
225 

,196 
’235

125
278

280
455

+20
B/der.

+15

+15

—10

+25

BARCELONA, 1.—El ministro 
sin cartera y presidente del Con
sejo de Economía Nacional, don 
Pedro Gual Villalbí, ha concedi
do unas declaraciones al diario 
“La Vanguardia” con motivo del 

año, en las que en
juicia la situación económica' 
porque atraviesa el mundo.

Refiriéndose a España dice que 
no está incluida en estas comu
nidades supranacionales “porque, 
al principio,’los proyectos de mer
cado común y zona de libre cam
bio se iniciaron y elaboraron en
tre un grupo de países determi
nados. Los que quedaron fuera 
están estudiando ahora la posi- I 
bilidad y conveniencia de una in
corporación o adhesión. Precisa
mente yo presido en España la 
Comisión interministerial que tie
ne a su cargo este estudio.

Respecto a la situación econó
mica de España, dice el señor । 
Gual Villalbí que "considerada ! 
dinámicamente, una economía es 
una marcha que va hacia delan
te y con vistas a unos objetivos; 
pero en toda marcha hay mo
mentos en que, por imperio de las 
circunstancias, hay que moderar 
el ritmo y hasta hacer rodeos, 
porque los elementos naturales 
nos lo imponen. Desde el término 
de la guerra civil, la economía 
española ha marchado próspera
mente y los Gobiernos de Franco

tienen en su haber muchas y 
magníficas realizaciones; pero hay 
momentos en que, por causas cli
matológicas, desgracias con ca
tástrofes nacionales y las mismas 
condiciones que dominan el mun
do, dan una sensación de relati
vo malestar, porque la marcha 
ascendente resulta, por todo ello, 
algo frenada. Pero el momento 
de España es de fe absoluta en 
su porvenir y de convencimiento 
en el Gobierno para realizar su 
función sin desmayos y con la 
firme seguridad de ir alcanzando 
los fines que se propone”.

NECROLOGICA
DON FRANCISCO LIRIA VALLS

Ha dejado de existir en Alme
ría el funcionario de Obras Pú
blicas don Francisco Lii'ia Valls, 
persona conocidísima y muy que
rida, que por sus condiciones de 
bondad y simpatía, así como por 
sus méritos profesionales, conta
ba con innúmeras amistades y 
cuyo entierro constituyó una au
téntica manifestación de duelo.

A su viuda, doña Trinidad Mar
tínez Sesé; sus hijos Francisco y 
Pilar, su hermano don Domingo 
—jefe de la Estación Sismológica 
de dicha provincia—y demás fa
miliares expresamos nuestra con
dolencia más sincera pov tan 
irreparable pérdida.

AGENCIAS
PASAPORTES América, legalizado* 

nes Consulados.
CERTIFICADOS penales, repatria, 

clón.
CORRESPONSALES Argentina, Bra- 

sil, Venezuela,
CANCELACIONES antecedentes pe* 

nales. Preciados, 17. Gestoría.

AUTOMOVILES
ESCUELA “España”. Enseña con

ducción turismos, camiones ga- 
rantlzada. Carnets. Alfonso XI, 58.

CONSULTAS
IMPOTENCIA.,Ultimos tratamlentoB, 

Fuencarral, 6. (12.256.)

GRABADOS

229 + 3
96 6/C.

137

— 2

a la una

213
568

420 
140
195 
ISO 
202

lio 
169

Cédulas
Hlpot. serle A , .
Idem serle B . .
Idem 4% exentas

H. Galicia , 
Cedle . . . , , 
Inhor . , , , 
P. del Ebro , 
O. del Cínca

Agricultura
Rústicas..................  
Alimentación
Azucarera General 
Ebro

SIN COTIZACION 
OFICIAL )

=
73 + 1
82,50 S/c.

CUADROS, marcos, molduraa, lá
minas, estampas. Precios baratí
simos. Jherr. Velázquez, 124.

HIPOTECAS 24 horas. Merino. Fuen
carral, 23.

TRANSPORTES Extremadura. Calla 
Palencia, 29. 33-42-38, 33-39-27.

176,50 — 2,50
•IIPOTECAS

FRANSPORTES

DON JOSE COSTA GALVEZ
Director General del Banco de España

Ha lallecido el día 29 de diciembre de 1957
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

EL GOBERNADOR ¥ CONSEJO GENERAL DE ESPANA
SUPLICAN una oración por su alma

El funeral que se celebrará mañana, día 3
de la tarde, en la Iglesia Parroquial de San’josé,
aplicado por su eterno descanso

sera
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i ACCIDENTES DE TRAFICD
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Una ambulancia mata a una mujer y
minutos después arrolla a un motorista

Un muerto y varios heridos a1

A primera hora de la tarde , motorista... Yo iba conduciendo 
de hoy, una ambulancia muy de prisa... No pensaba más 

matrícula ET-55569, perte- que ‘ 
nociente a la Inspección de que 

Sanidad de la Quinta Zona, que De 
conducía Pedro Arrufaz, de vein- La 
tidós años y natural de Val jun
quera (Teruel), ha provocado dos • 
graves accidentes de circulación I

en salvar la vida a la mujer 
llevábamos en la camilla... 

repente sentí un golpetazo. 
Vespa se había estrellado

contra un lado del motor... ¡Esto esperaba a que se pusiera la li 
es tremendo, Dios mío...! —' '

GOZABA DE SIMPATIAS

verde—informa otra sirvienta d? 
la finca, que se hallaba esperas,- 
do el ascensor.

patinar un automóvil de turismo
HUELVA, 2.—En las proximi- । Resultaron ilesos la esposa del

dades del pueblo de San Juan del 
Puerto, en la carretera de Sevi- 
lla-Huelva, donde existe un trozo 
que obliga a precaución, por ser 
zona resbaladiza, un ■ automóvil 
de turismo ocupado por seis per-

: conductor y un niñó de ocho años 
hijo del cabo fallecido. (Men- 
cheta.)

sonas patinó a causa de la 
via, yendo a chocar contra 
árbol.

A consecuencia del violento 
contronazo resultaron varios

llu- 
un

en- 
he-

ridos. que, recogidos por una am
bulancia del Parque Móvil ^ue 
casualmente pasaba por dicho 
lugar, fueron trasladados a la 
Residencia Sanitaria de Huelva, 
en la que dejó de existir a poco 
de ingresar Gregorio Durán Del
gado, de cincuenta años de edad, 
cabo de la Policía Armada con 
residencia en Barcelona.

En el mismo establecimiento 
sanitario fueron ' curados: José 
Tejero Osuna, conductor del ve-, 
hículo, de cuarenta años de edad, 
que presentaba lesiones de ca
rácter grave, y los niños Primi
tivo y José Tejero Durán. de 
diez y seis años, respectivamen
te, que sufren lesiones dé pro
nóstico menos grave.

HERIDOS GRAVES EN ACCI
DENTE DE “AUTO’*

ANTEQUERA (Málaga), 2.— 
En un accidente de automi^vil 
ocurrido a las tres de la madru
gada a 14 kilómetros de esta du
dad resultó ^avísimamente he
rida doña Pilar Palop Campos, 
de cincuenta ÿ tres años, vecina 
del pueblo de Campillos; su hijo 
Pedro Molina Palop, de veintidós 
años, con probable fractura de la 
tibia izquierda; los hermanos Fé
lix y Araceli Guillén Henriquez, 

¡ de dieciocho y veintiún años, 
respectivamente, vecinos de Ma
drid. con contusiones diversas, y 

! el conductor del coche, Carlos 
Henriquez Molina, de treinta y 
cuatro años, conmoción cerebral 
de pronóstico'' reservado. Esta fa
milia, con otros parientes y ami
gos, habían venido, de Campillos 
en dos coches para pasar la No- 
chevleja con uña hija de la se
ñora Palop recién ■ casada, y al 
regresar a Campillos, ya de ma
drugada, el reventón de una'rue
da trasera hizo que el coche die
ra una vuelta de campana. To
dos los heridos fueron asistidos 
en Atenquera. en donde doña Pi
lar P alop, hermana del doctor 
don Pedro Palop, residente en 
Ma'ttrid, continúa en grave esta
do. (Cifra.)

con un intervalo de escasos mi
nutos. i

El primero ha tenido como es
cenario la calle de María de Mo
lina, casi esquina a Serrano, pre
cisamente en el paso de péato- 
nes, que estaba libre para éstos. 
Al ir a cruzar una muchacha, ha 
sido arrollada por la ambulancia, 
que, ál parecer, hacía uso de su 
permanente preferencia de paso, 1 
en la que no debió de reparar la I 
cotada joven, ya que el vehículo | 
está pintado de color marrón, co
mo ja mayoría de los del Ejér
cito. No obstante, el cruce de pea- 

'tones estaba, como hemos dicho, 
con luz verde.

ESPERO EL DISCO

Empieza la empinada.
ditemos. Contigo subí la

Me- 
cues-

Veo los últimos mo
delos de cocinas blan
cos o carbón desde 
1.765 ptos., eléctrica* 
y de gas.
Termo eléctrico 5() 
tros 2.460 ptas.
Estufas paro infrarro
jos. Muebles de co
cino con fregaderas 
plásticas. Calentado
res.

ta. Ahora que quiero bajarla, 
que trabajito me cuesta. “Pa” 
las cuestas arriba quiero mi 
burro. Que las cuestas abajo, 
yo me las subo. Voy a decirte 
una verdad, y es ésta; no vale 
el cocidito lo que cuesta. Tan
to monta tanto cuesta. Tanto 
tienes tanto cuesta. ¡Ay! 
Cuesta más trabajo subir arri
ba que bajar abajo. Y lo que 
cuesta todo, que también es 
para tenerlo en cuesta. Y a 
partir de Reye», "compares”, 
a vivir del vale. Que Dios ayu
de. Pues es sabido que de ene
re a enero, el dinero es del 
tendero. ¡Y del casero! 1,7 
grados bajo cero a las tres de 
la madrugada y 5,6 grados a 
la una de la tarde.

regalos PRACTICOS 
E inolvidables.,.*,

fort de su hogar, 
' con una visita o

EJ>®
Po :rfico, 82

Sucursal: Zurbano, 65

COMPRE EL DOMINGO 
COMODAMENTE

ENTREGAS INMEDIATAS

JüGííIlS

TIRSO DE MOLINA, 15 
AV. REINA VICTORIA, 8 

GLORIETA DE QUEVEDO, S
ALCALA, 123

BRAVO MURILLO, 228

Madrid, jueves 2 d« enero de

La víctima había esperado unos 
segúndos a que se abriera para 
cruzar, la calle en dirección aL I 
número 6 de María de Molina, en 
uno de cuyos pisos trabajaba co
mo sirvienta.

Como resultado del atropello, 
salió disparada y perdió el sen
tido a causa de las gravísimas 
lesiones que se produjo. El con
ductor de la ambulancia dió un 
frenazo brusco cuando ya no 
había remedio. En aquel tramo 
de la calle se produjo gran albo
roto. Y pronto salió el portero 
de la citada finca, Esteban Ro
dríguez, quien ayudó al chófer 
y al hombre que le acompañaba ' 
en la nabina a recoger a la in
fortunada y a introducirla en el ! 
interior del mismo vehículo, en 
donde iba un soldado que ha
bía de ser operado de apendici- 
tis en el Hospital Militar de’ 
Maudes, adonde se dirigía la 
ambulancia. El enfermo iba i 
acompañado de su hermano. Y I 
procedían todos de Guadalajara. .

Esta es Pastora Zorrilla, la mu
chacha muerta esta tarde a cau
sa del atropello-de la citada am
bulancia, que instantes después 
había de provocar otro accidente

Más tarde, en el número 6 de 
la calle de María de Molina, vi
sité a los señores de la joven 
muerta en el accidente.

—Era una chica buenísima..
Todo lo que se diga en este sen
tido es poco—me explicaron—. 
Llevaba sirviendo en casa dos 
años... Y la considerábamos como 
de la familia... Se hacia querer 
por todos y gozaba dé muchas 
simpatías. Era muy honesta 
y trabajadora... Y además nos 
apreciaba mucho... Créame—con
tinuó la señora—, que nos he
mos llevado un disgusto fiemen- 
do... La pobre iba a casarse den
tro de poco...

SALIO EN BUSC.A DE UN 
TAXI

Pastora salió de su casa hacia , 
la una menos diez de la tarde. Iba 
a buscar un taxi para la seño
ra. Cuando lo encontró, en lugar 
de montarse en él le dió la direc
ción al taxista, y ella regrasó an
dando. '

—Yo vi, desde el portal, cómo j

El portero es un hombre ser
vicial. Y fiel cumplidor de su3 
deberes.

—Apenas me llamó la señora, 
que había bajado al portal pai'a 
tomar el taxi—me explica—, co
rrí a ver qué había pasado. -¡Es 
Pastora...! La ha atropellado una 
ambulancia! , me dijo completa
mente trastornada... En seguida 
me_ subía al vehículo para acom.7 
pañar a la pcbrecilla... Me dí 
cuenta de que era una cosa muy 
grave... Del otro accidente no 
sentí más que un enorme golpe- 
tazo... Luego ayudé también a re
coger al motorista... No sé si se 
salvará... Está también muy mal 
el pobre...

Apenas conocido el accidente, 
dos inspectores de la Comisaría 
de Buenavista se desplazaron al 
Equipo Quirúrgico para comenzar 
las "primeras diligencias. Allí se 
hicieron» cargo del conductor de 
la ambulancia y rogaron al sani
tario que iba con él que les acom
pañase hasta el citado departa
mento. I -

Julio CAMARERO

OTRO ACCIDENTE.

Con la víctima en el interior, 
i la furgoneta se puso en marcha 

de nuevo. El soldado que la con
ducía iba dominado por el ner
viosismo. Y fué ésta, sin duda, 
la causa del otro accidente, ocu
rrido, muy poco después, en la 
Castellana, esquina a la calle de 
Lista, cuando iban a toda velo
cidad hacia el Equipo Quirúr
gico para prestar urgente asis
tencia a la atropellada, que daba 
ya muy pocos síntomas de vida.

Procedente de Colón, circulaba 
en motocicleta Vespa José María 
Gutiérrez Picazo, de treinta años, 
domiciliado en la calle de Ar- 
demáns, 57. Según parece, circu
laba a regular velocidad. La fur
goneta, entonces—haciendo nue
vamente uso de su facultad de 
prioridad de tráfico—, giró a la 
salida, al paseo, por la izquierda, 
en donde existe una señalización 
de prohibido el viraje.

Igualmente, el motorista salió 
lanzado varios metros, con frac
tura de ambas piernas y un vio
lentísimo golpe en la cabeza. 
Volvió a parar la ambulancia 
para recoger a este nuevo herido.

SE MARCHA EL ENFERMO

En vista de todo lo ocurrido, el 
enfermo y su hermano, que iban 
en la ambulancia, decidieron ba
jarse y continuar el trayecto 
hasta el Hospital de Maudes en 
un taxi.

Poco después, los cirujanos de 
guardia en el Equipo Quirúrgico 
atendían a los dos heridos. Pol
la primera, que se llamaba Pas
tora Zorrilla Molero, de veinti-
siete años, sirvienta, 
hacerse. Ingresó ya 
preagónico y falleció 
instantes.

Al motorista se 
fractura de ambas 
fractura de base de

nada pudo 
en estado 

a los pocos
le apreció 
piernas y 
cráneo, en

unión de otras lesiones. Su esta
do se calificó de pronóstico gra
vísimo. Y a la hora de cerrar 
nuestra edición continúa en el 
quirófano, en donde se le está 
sometiendo a una delicadísima 
intervención con pocas posibili
dades de éxito, dado el tipo de 
lesiones que padece.

Baste decir que la motocicleta 
quedó destrozada en medio de la 
calle, junto con los zapatos y al
gunos restos de vestiduras de su 
conductor.

HABL.A EL CHOFER

El periodista logró conversar 
en la misma sala de curas del 
Equipo con el chófer de la am
bulancia.

Estaba visiblemente nervioso. 
Está cumpliendo el servicio. 
Cuando le pregunté cómo había 
ocurrido todo...

—Quise frenar, sabe usted—di
jo—. Pero no me respondieron 
los frenos... Y para colmo... lo del

Asesinato de un gitano en las Ventas
El crimen ocurrió durante una boda “calé'

En la Sección séptima de nues
tra Audiencia Provincial, entre 
gran expectación, se vió hoy el 
juicio sobre un homicidio reali
zado en las Ventas, por el que íué 
víctima el gitano Ramón Muñoz 
Mendoza.

Cuando pasaban por los pasi
llos los seis procesados, esposa
dos de dos en dos, algunas gi
tanas que formaban cola los in
sultaron. Y tuvieron que ser lla
madas al orden.

A la voz de «¡Audiencia públi
ca!» se abarrotó la sala de am
biente «calé».

ASI FUERON LOS HE
CHOS

Los hechos sé refieren, según 
las conclusiones provisionales del 
fiscal, al día 16 de noviembre de 
1955, En aquella fecha se cele
braba una boda al estilo gitano. 
El novio era Sebastián Borja Ga
barro; la novia, Armenia Cortés* 
Borja. Se hallaban,ya anochecí-.
do, en la taberna sita en la calle 
de Mateo López, núm. 25, de es
ta capital. De pronto surgió en
tre los concurrentes un violento 
altercado por la formación de pa
rejas. Entonces, el dueño del lo
cal, Francisco San Juan, resol
vió la expulsión de los alborota
dores. La mayoría de los invita
dos decidió recoger las armas 
blancas y los palos, que pre
viamente habían depositado en 
manos del propietario del esta
blecimiento. Y anunciaron que se 
iban. Pero al final de la calle 
que conduce al puente denomi
nado Moratalaz, en las inmedia
ciones de la «Huerta del Corde
ro», Ramón Muñoz Mendoza, que 
iba en un grupo formado por los 
también procesados, los herma
nos Jerónimo, Emilio y Sebas
tián Borja Gabarre; el cuñado de 
éstos, Manuel Borja Romero y 
los hermanos Domingo y Jesús 
Cortés Borja; mas los declarados 
rebeldes: Juan Antonio Borja
Romero, José Vázquez López y 

Gabarre Jiménez, vol-Alfredo
vieron a discutir, pasando de las
palabras a las obras.

Ramón Muñoz Mendoza sacó 
una pistola marca «Star», de 9 
milímetros, e hizo varios dispa
ros. Los balazos hirieron a Ma-, 
nuel, Jerónimo, Sebastián y Emi
lio. Los tres primeros curaron de 
sus lesiones a los treinta y ocho 
dias de asistencia médica; Emi
lio sanó a los setenta y cinco 
días. Manuel, con una hoz que 
llevaba; Alfredo, con un palo, y 
los demás encausados con nava
jas y puñales, agredieron conjun
tamente a Ramón. Le produje
ron doce heridas en la cara y en 
el pecho, varias de ellas mortales 
de necesidad. Ramón falleció po
co después. de ser agredido.

CALIFICACION DEL 
FISCAL

Estos hechos han sido califica
dos como homicidio, con la agra
vante de abuso de superioridad 
para todos los encartados, y la 
atenuante de minpria de edad pa
ra Sebastián Borja Gabarre.

Y el fiscal pide para cada uno 
de los encausados diecinueve 
años de reclusión menor, y para 
Sebastián, nueve años de cárcel. 
Como indemnización, debe r á n 
abon(/r 80.000 pesetas a los here
deros de la víctima.

El primero de los interrogados 
es Manuel Borja Romero, de 
treinta y tres añoS'-de edad.

Manifiesta que la boda se ce
lebró al estilo gitano, en un pa
tio de la taberna arriba indicada.

Fiscal.—¿No es cierto que ya en 
la boda ustedes maltrataron a 
Ramón Muñoz Mendoza?

Procesado.—No, señor.
Fiscal.—¿Ni tampoco se metie

ron con el padre del fallecido?
Procesado.—Tampoco.
Fiscal.—¿No es verdad que là 

víctima salió huyendo de la ta
berna y que 'todos ustedes salie
ron en su persecución?

Sigue el procesado negando.
Un joven del público dice:

“ ¡Mentira! ”
El presidente de la Sala orde

na la expulsión del interruptor. 
Después, el letrado defensor de 

dos de los procesados, don Ma
nuel Gavilán, ruega a la presi
dencia que salgan de la sala al- 
guños testigos que tienen luego 
que declarar.

Se lee una larga lista, pero na
die contesta. í

Un concurrente manifiesta que i
su padre y su hermano están 
fuera.

—¡Pues diles que entren!—dice 
una gitana.

—¿“Pa” que los vuelvan a 
echar?

Fiscal.—¿Cómo fué la agresión?
LA VICTIMA DISPARO 

CUATRO TIROS
Procesado.—Ibamos en un gru

po... De pronto empezamos a oír 
tiros... Yo caí al suelo herido. 
Tardé en curar más de un mes... 
No sé nada más.

Fiscal.—Pero usted, al salir del 
baile, donde se armó una bronca, 
y de donde fueron todos expul
sados, se fué a casa de un tal Do
mingo Cortés para coger una 
hoz...

Procesado.—Es que la necesita
ba para mi trabajo del día si
guiente.

Fiscal.—¿No ^s más cierto que 
usted rompió la puerta de la ca
sa y cogió la hoz para agredir al 
finado?

Procesado.—No, señor.
Fiscal.—Entonces, ¿quiénes 

agredieron a puñaladas al 
muerto?

Procesado.—No sé... Al oír los 
cuatro disparos caímos tod£)S al 
suelo... Hasta los que no resulta
ron heridos.

Después es interrogado por el 
acusador privado, el abogado doa 
Rafael Yvars.

Acusador.—¿Cómo se inició 1* 
lucha?

LA RIÑA, POR UN BAS
TONERO

Procesado.—No lo sé... Puesto 
que la víctima y nosotros nos 
queríamos como hermanos.

Acusador.—Vamos a ver... ¿No 
comenzó la riña porque unos 
bastoneros, según la costumbre 
gitana, señalaban a las muje
res y a los hombres sus parejas 
respectivas...?

Procesado.—Así se hacía.
Acusador.—¿Y un bast o n e r O 

pinchó a uno, y Ramón le lla
mó la atención?

Procesado.—Yo no vi eso.
Después declara que el taber

nero les hizo entregar a todos, 
antes de empezar la fiesta, las 
armas y palos que llevaban, para 
que no hubiese jaleo.

Después, a 1» salida, las reco
gieron... “¿Con ánimo de matar 
a Ramón?”—insiste el acusador 
privado.

El procesado lo niega.
En este mismo sentido, de sis

temática negativa, se manifies
tan todos los encartados. Defien
de a dos de ellos el abogado don 
Manuel Gavilán. A los otros 
cuatro, el letrado don José Ga-
yoso Díaz.

EL ACUSADOR PRIVADO 
CALIFICA DE ASE

SINATO

El acusador privado discrepa
de la calificación fiscal, para 
sostener que los acusados son 
culpables de un asesinato, cali
ficado por el ensañamiento, con 
las agravantes de nocturnidad y 
abuso de super i o r i d a d . Pide 
treinta años para los culpables 
y veinte años para Sebastián, sin 
alterar la cuantía de la indemni- 
-zación.

El defensor señor Gayoso Díaz 
manifiesta que sus patrocinados 
obraron en legitima defensa, al 
ser agredidos con la pistola, y 
sostiene que deben ser absuel
tos.

En descargo de las inculpacio-- 
nes que se hacen a Domingo 
Cortés, el letrado señor Gavilá^n, 
apoyado en sus declaraciones, 
afirma que sus representados no 
tomaron parte en la reyerta y 
que por lo tanto, debe dictarse 
a su favor una sentencia total
mente absolutoria.

A hora - avanzada de la tar^ 
continuaba la prueba testificar. 
Cipriano TORRE ENCISO '
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IPWIBÎL®
I>OCHKVIK.J A EA lEAI
CARMEN SEVILLA, ELDER RARRER Y ELLA CANTAN, 
BAILAN Y HACEN REIR A NUESTROS SOLDADOS

nuestros heroicos soldados de If ni ha llegado una 
con su alegría, su arte, su generosidad y 

brazos abiertos, para llevarles la felicidad. Felicidad 
el. paréntesis gozoso de la Nochevieja, después 

horas de bravura en la defensa de nuestros dere- 
cnos. Figuras de la escena y la radio, capitaneadas por el jo
ven y 5^ popular locutor Adolfo Fernández fueron con prisa 
prescindiendo de familias, de contratos y de comodidades’ 
hftsta aauel teatro” de guerra para cantar, bailar y hacer 

reír a carcajadas a los combatientes. Y así vemos en este re
portaje gráfico, debido al extraordinario artista de la cámara 
fotográfica José Alfonso, también allí destacado, varias esce
nas, en las que el sargento Moneada—¡Medalla Militar!—son
ríe entre Carmen Sevilla—bonita, graciosa y maravillosa ar
tista—y el inimitable humorista Gila; otras en las que apa
recen Eider Barber—la “voz rosa” de la radio— y otras, por 
fin, que muestran la alegría legionaria ante las manifestacio
nes artísticas de sus visitantes. No falta el legionario que se

marca, garboso y serióte, un paso de danza sevillana con Car
melita. Y aún figuraban en el elenco la maga del fandan- 
guillo y de las soleares Marisol Reyes y la graciosísima Em
ma Fronaeta. En la noche de la Nochevieja sólo se oyeron ale
gre repiqueteo de castañuelas y cante, y canto y taconeo, y 
los geniales disparates al teléfono de Gila, que provocaban 
tabletees de carcajadas. Alegría en los rostros y en los cora
zones que nunca será olvidada por aquellos soldados ni por 
el grupo de artistas. (Fotos José Alfonso.)
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