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A  E U R O P A , A M E R IC A  O  A F R IC A

C ó m o d am en te
P O P  Iberia , donde únicamente el avión recibe más atenciones que usted

IBERIA le ofrece la tradicional 
hospitalidad española, junto con 
la comodidad de vuelo que ga
rantizan sus potentes aviones. 
A  bordo todo resulta conforta

ble, y usted es objeto de un ex
celente servicio, pero, sin embar
go reconocemos que hay quien 
recibe másatenciones que usted: 
el avión.

Los com andantes de IBERIA, están m agníficam ente entrenados  
y tienen una experiencia de m illones de kilóm etros de vuelo.

Para reservas o información, consulte con su agencia 
de viajes o con la Delegación de IBERIA en su localidad. ¿//V E A S  A E R E A S  D E  ESPAÑA

I fl



Toda la industria usa

Fábrica:
MADRID

A ntracita , 10 al 16

Fábr ica:  

BARCELONA 
Esplugas del Llobregat



i tMâtofrï < Mwiwww: 'V. \t.

Traba jo rea lizado : m in ia tura en marfil 
de 73 X  58 mm.

O rig in a l

DE SUS VIEJAS FOTOS DE FAMILIA,
ASI COMO DE LAS ACTUALES, 
PODEMOS HACERLE ESTAS ARTISTICAS 
MINIATURAS.

RETRATOS AL OLEO 
ID. AL PASTEL 
ID. AL CRAYON 

MINIATURAS SOBRE MARFIL 
ID. CLASE ESPECIAL 

(DE CUALQUIER FOTOGRAFIA)

MINIATURES O N  IVORY 
PORTRAITS IN OIL, 
PASTEL,
CRAYON,
FROM ANY PHOTO.

CONSULTE PRECIOS Y CONDICIONES, PREVIO 
ENVIO DE ORIGINALES

ASK FOR PRICES AND CONDITIONS SENDING  
THE ORIGINAL PHOTOGRAPH

FINANCIERA VENTA 
V E H IC U L O S , S . A .

PRIMERA ENTIDAD FI
NANCIERA de Ventas a 
Plazos autorizada por el 
Instituto de Crédito de 
Medio y Largo Plazo aco
gida al Decreto-Ley del 2 7  

de diciembre de 1962.

CAPITAL: 100.000.000 de 
pesetas. Totalmente de

sembolsado.

Financiación de las com
pras a los usuarios de 
camiones, autobuses, ca
m ionetas, furgonetas y 
motocarros,- tractores y ma
quinaria agrícola pesada,- 
motores,- maquinaria y, en 
general, bienes de equipos 
de fabricación nacional.

I N F O R M A C I O N  Y O F I C I N A S :

PASEO MARQUES DE MONISTROL, 7
TELEF.  2 4 7 6 3 0 9  
( C I N C O LI NEAS)

M A D R I D



su tipo de 
refresco

E U R O P A ORIENTE MEDIO
I R A N

A M E R I C A
C A N A D A  - M E X I C O  - U.  S.  A .

MADRID: 2484803

A F R I C A
BURUNDI - CONGO - COSTA DE MARFIL - EGIPTO - NIGERIA 
R U A N D A  - S U R  A F R I C A  - T A N Z A N I A  - U G A N D A

S E R V I C I O
I M P E C A B L E

cJ a b e n à ;
LINEAS BELGAS

BARCELONA: 2154732 - PALMA: 26846 - TORREMOLINOS: 880545 • LAS PALMAS: 246094 - PUERTO DE LA CRUZ: 372145



se abren mejores y mayores 
perspectivas para comerciar 
con España.

Si Usted quiere entrar 
y orientarse en el nuevo 
mundo de ios negocios, el 
BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA 
es llave y guía en la 
expansión de los intercambios 
comerciales.

APROBADO POR EL BANCO DE ESPAÑA CON El NUMERO 6.025

AL PENSAR EN SU VIAJE A

EURO PA
NO SE PREOCUPE DEL COCHE

TENEMOS A SU DISPOSICION 
EN EL PUERTO, AEROPUERTO 
O FRONTERA QUE UD. DESEE

TODOS NUESTROS MODELOS
1967

EN MATRICULA TURISTICA
MAS BARATO QUE 
CUALQUIER TIPO 

DE ALQUILER
RECOMPRA ASEGURADA

Solicite información a:
MADRID

Concha Espina, 18; Teléfono 2593080
Serrano, 230; Teléfono 2591407
Avda. América, 24 Teléfono 256 38 04
Ctra, Alcobendas, Km, 5,500; Teléfono 2090440
Avd. Generalísimo, 40; Teléfono 2590100
Jorge Juan, 120; Teléfono 2558844
Doctor Esquerdo, 160 - Tel. 251 02 25
Alcalá, 182 - Tel, 251 0225
Francos Rodríguez, 58

BARCELONA
Balmes, 418 - 420; Tel. 203 36 00 fext. 8101

BILBAO
Gran Vía, 66; Tel 23 90 36



tiene el modelo de automóvil 
que Vd. necesita para su

V IA JE  P O R  E U R O P A

Cualquiera de estos dos 
modelos le proporcionará 
las mayores satisfaccio
nes de comodidad, po
tencia, rapidez y cali
dad.

desde 1 1.613

desde $ 1.903

PERO...

...si la familia es numero
sa... no se preocupe, el 
modelo Familiar 7/8 plazas 
le solucionará el proble
ma.

L A  M A T R I C U L A  T U R I S T I C A  E S P A Ñ O L A  
Y  N U E S T R O  S I S T E M A  D E  R E C O M P R A  
L E  R E S U L T A R A  M A S  E C O N O M I C O  Q U E  

___________________________ E L  A L Q U I L E R .

S.A.E. DE AUTOMOVILES PEUGEOT
Avda. de los Toreros, 6 - Madrid (12) Tel, 255 66 00



E sto s

■GRANDES VIAJEROS11
q u e  regresan  de

la INDIA.

■ *¿ quienes 
son ?
Marco Polo no dejó dicho todo sobre 
la India.
He aquí algunas noticias frescas : 
Los que nos las traen han salido de 
Bombay sólo algunas horas antes 
que esta fotografía.
El Dr. Ramon P... y su esposa :
«  A f ic io n a d o s  a  la  b e lle z a  in é 
d ita ,  h e m o s  a t ra v e s a d o  en to d a s  
d ire c c io n e s  la  In d ia  en a v io n , en  
t re n  c l im a t iz a d o  y  h a s ta  a  lo m o  
de e le fa n te . D e sde  la s  n ie ve s  
e te rn a s  a  la s  no ches t r o p ic a le s ;  
d e sde  lo s  la g o s  d e l C a c h e m ir a  
h a s ta  la s  p la y a s  d e  G o a .  30 d ia s  
de h e ch iz o . »

D. Luis H ..., arquitecto :
« T e n g o  a l l í  e m in e n te s  c o le g a s  
q u e  ha n  pue s to  a  p ru e b a  su t a 
le n to  en  la  p ie d ra  y  en  e l m a rm o l 
h a ce  y a  a lg u n o s  c e n te n a re s  de 
a n o s  (e l T a j -M a h a l,  ¿ lo  c o n o cen  
us tedes?). L o s  d e  hoy  d ia  son  
ta n  e m in e n te s ;  e l lo s  p re f ie re n  e l 
h o rm ig ó n ,  e l a c e ro  y e l v id r io .  
¡Q u é  c o n t ra s te s !  »

D. Miguel F ..., Director Commercial 
(epicureo por momentos) :
« ¡ A h !  en  c u a n to  a  la  h o te le r ia . . . ,  
¿han  te n id o  o c a s ió n  de  h a b it a r

en  e l p a la c io  d e  un  M a h a ra d ja h ?  
Pues ... s i se t r a ta  de la  c o c in a  : 
«  P o l lo  ro jo  »  ( T a n d o o r i c h ic 
k e n )... c u r r y . . .  b ir ia n i . . .  k o rm a . . .  
¿y e l c o c in e ro  in d io ?  E s te  es un 
v e rd a d e ro  a r t is t a  q u e  to c a  en  un 
te c la d o  de un a  ce n te n a  d e  e sp e 
c ia s  ... »

Les estudiantes les hablarán de filo
sofía y de religión; los artistas no 
hallaran bastantes palabras para 
hablar de los tesoros prodigiosos que 
existen en palacios y templos. Las 
mujeres se sentirán orgullosos de 
los vistosos saris y de los mil artí
culos descubiertos en las covachuelas 
locales.
Pero ... todos muestran su entusiasmo. 
De seguro que lo compartirán 
ustedes. Amarán a la India ... ¡y ella 
les corresponderá con creces !

rO FIC INA n ac io n al  in d ia  de“ ]
I TURISMO

8 Bould de la Madeleine, Paris 9° |

I Sírvanse enviarme gratuitamen- I 
I te, y sin compromiso alguno por | 
i mi parte una documentación I 
! sobre el Turismo en la India. ¡

NOMBRE

DIRECCION

PROFESION

HAY QUE HABERLA CONOCIDO ! |___________________________MJE

e l  a p e r i t i v o  “super-^fraseante'

UNO sólo,y a

CALMA la sed..! 

BITTER*

CINZANO
•  SE BEBE BIEN FRIO

Están a la venta

para encuadernar la revista

M U N D O  H I S P A N I C O
correspondiente al año 1966

También tenemos las correspondientes a los 
años 1948 a 1965, ambos inclusive.

Precio de venta: 70 pesetas 
A los suscriptores de la revista: 60 pesetas

Pedidos a la Administración de MUNDO HISPANICO
Avda. de los Reyes Católicos (C. U.) - Apartado 245 - MADRID



M U N D O

H ISPANICO

Director: José García Nieto
POLO

PIC A SSO

febrero
1367
ANO X X I

D IR E C C IO N , R E D A C C IO N  
Y A D M IN IS T R A C IO N  

A venida de los R eyes C atólicos, 
C iudad U n iv e rs ita r ia ,  M adrid-3 

T E L E F O N O S
R edacción ...................  244 06 00
A d m in is trac ió n  ........ 243 92 79
D IR E C C IO N  P O S T A L  P A R A  

TODOS LO S S E R V IC IO S  
A p a rtad o  de Correos 245 

M adrid
E M P R E S A  D IS T R IB U ID O R A  

Ediciones Ib e ro a m e ric a n as  
(E . I .  S. A.)

O ñ a te , 15 - M adrid-20  
IM PR ESO  : LAS LAM INAS DE CO
LOR Y  DE HUECOGRABADO, EN  
H .  FO U R N IE R , Y LA TIPO G RA FIA , 
EN  EDITORIAL M AG ISTERIO  E SPA 

Ñ O L , S . A.

ENTERED AS SECOND CLASS M AT
TER AT T H E  PO ST O FFIC E  AT
N E W  Y O R K , m o n t h l y : 1966.
NU M BER 227. «M U N D O  H IS P A N I
CO» ROIG S P A N IS H  B OOKS, 208 
W E ST  14th S tree t. N E W  Y O R K , 

N . Y . 10011
P R E C IO S  D E  S U S C R IP C IO N  
E spaña y P ortugal.— U n  a ñ o : 

s in  c e r tif ic a r ,  250 p ta s . ; c e r
tificado , 280 p ta s .  Dos años  : 
s in  c e r tif ic a r ,  400 p ta s .  ; 
ce rtificad o , 460 p ta s .  T res  
años : s in  c e r tif ic a r , 600 pe
setas  ; c e r tificad o , 690 p ta s . 

I beroamérica y F il ip in a s .— U n 
año  : s in  c e r tif ic a r , 7 dó la
res ; certificad o , 7,50 d ó la 
res. Dos añ o s  : s in  c e r t if i
c ar , 12 dó lares ; c e r tificad o , 
13 dólares. T res  años : s in 
ce r tif ic a r , 17 dó lares ; c e r ti
ficado, 18,50 dólares.

E uropa, E stados U nidos, P u e r 
to R ico y  otros pa íse s .—  
U n a ñ o : s in  c e r t if ic a r ,  8
dólares ; c e r tificad o , 9 dó
la res. Dos años : s in  c e r t i
fic a r, 14 dó lares ; c e r t if ic a 
do 16 dó lares. T res  años  : 
s in  c e r tif ic a r , 20 dó lares ; 
certificado , 23 dó lares.

E n  los precios a n te r io rm e n te  
indicados e s tá n  inclu idos los 
gastos de en v ío  p o r  co rreo  o r

d in a rio .
D epósito le g a l:  M. 1.034-1958

PORTADA: La actriz Paula Martel. (Fotocolor de Eurofoto.)

Rubén, modernista de varias modernidades. Por José María Pemán ........................ 10
V. A. Belaúnde, preclaro campeón de la Hispanidad. Por Alberto Martín Artajo ... 11

Nueva York: un millón de hispanohablantes. Por Manuel Blanco Tobío .................... 12

I. N. T. A.: una ciudad aeroespacial en Madrid. Por Manuel Calvo Hernando .........  22

Puigvert y la cirugía. Por Francisco Umbral.....................................................................  28

Expedición «Pacífica». Por Juan Bofill ..............................................................................  32

España escondida. Por Julio Escobar ................................................................................... 38

Libros. Por J. L. Vázquez Dodero...........................................................................................  41

El «fenómeno» Picasso. Por José Camón Aznar .............................................................. 42

El polo en España. Por Miguel Fernández ..........................................................................  49

Itinerario teatral español. Por Alfredo Marqueríe............................................................  54

Arturo Uslar Pietri, en Madrid. Por Nivio López Pellón ...............................................  57

El otro referéndum. Por Francisco Casares ........................................................................ 59

Objetivo hispánico .....................................................................................................................  60

Hoy y mañana de la Hispanidad ...........................................................................................  63

Heráldica. Por Julio de Atienza .............................................................................................  70

Paco Yunque. Por César Vallejo. (Ilustraciones de Estruga.) ....................................  71

Estafeta ......................  78

PU B LIC ID A D :

PATYC, s . a .

Avenida de José Anton io, 26, 4.* ¡zq. 
Teléfono 232 06 54.

D ELEG AC IO N ES :

BARCELONA: Consejo de Ciento, 345. Despachos 31-32. Tels. 221 87 32 y 221 05 49. 
VALENCIA: M oratin, 18, 5 .o Tels. 21 65 54, 22 60 56, 22 62 23 y 22 64 75.
BILBAO: Hurtado de Amézaga, 48, 1 .o Tels. 32 58 00 =  08-09.
SEVILLA: Plaza del Duque, 13, 3." Tel. 21 15 72.
LA CORUÑA: Duran Loriga, 9, 6." letra D.

S U BD ELEG A C I O N  ES:
PAMPLONA: C.I.D.E. Amaya, 38, bajo 
SANTANDER: Paseo de Pereda, 23 

Apartado 30. Tel. 27 18 42. 
OVIEDO: Uria, 33, bajo.
ALBACETE: Hernán Cortés, 20, 2.” D 

Teléfono 1990.
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RUBEN, MODERNISTA DE 
VARIAS MODERNIDADES
po r José M a r ía  Pem án

C O N  m otivo del centenario de R ubén  Darío, el trascendental 
renovador de la  poesía en castellano, nuestra , revista  dedicará  
uno de sus núm eros en este año a glosar con extensión  y  va 

riedad la obra y  la fig u ra  del gran  poeta nicaragüense. V aya  como 
adelanto a efem érides tan  im portan te  este trabajo de José M aría  
P em án , inicial del hom enaje anunciado y  debido.

NTRAMOS en el año cen tenario  de Rubén D arío, n a 
cido en M anagua en enero de 1867.

E l g ra n  n icaragüense ha quedado en las clasi
ficaciones técnicas o académ icas como cap itán  y 

casi fu n d ad o r del «m odernism o». Bien es tá . P ero  no es 
conveniente ex ig irle  a  esa e tique ta  o denom inación m ás 
de lo que ella explícitam ente nos dice. «E l m odernism o 
— escribió Ju a n  Ram ón Jim énez— no fu e  solam ente una 
tendencia lite ra r ia , fue  una tendencia g en e ra l... Aquí, 
en E sp añ a , la  gen te nos puso este nom bre de m odernis
ta s  por n u e s tra  actitud .»  No puede e s ta r  m ás claro. Ju a n  
Ram ón habla de tendencia, de ac titud . E l «m odernismo» 
se define por una tom a de conciencia del paso del tiem 
po. Como el «vanguardism o», el «u ltra ísm o». E sto  es 
decir todo diciendo apenas nada . P orque— como he escri
to en o tro  lu g a r— «siem pre se es m oderno con respecto 
a lo que ha pasado ; siem pre se está  en v an g u a rd ia  de 
la  re ta g u a rd ia  que viene de trás, y siem pre se es ’’u l t r a ” 
con respecto a lo que fue  ”p re ” o se rá  ’’p o st” . La nove
dad es tá  en el modo v ib ran te  de te n e r  conciencia de una 
rea lidad  ta n  obvia como es el curso mismo de la  v ida y 
el tiem po. Los Reyes Católicos no sab ían  que e ra n  los 
Reyes Católicos. N i n ingún  señor de fines del siglo xv 
recibió de su m ayordom o, al ab r ir le  la s  v en tan as a p r i
m era hora, la  lum inosa n o tic ia : ’’Señor, ha en tra d o  el 
R enacim iento.” E l m odernism o sí supo que e ra  m oder
no. Lo supo y lo paladeó. Pero Rubén tuvo buen cuida
do de no d esn a tu ra liz a r  la flu idez de esa conciencia 
tem poral con n in g u n a  lim itación dogm ática y académ ica. 
P o r eso, tam bién  a los escrito res que h ac ían  m odernis
mo les llam ó, con evidencia de p rim e ra  v ista , ’’los r a 
ro s” . S ab ían  que e ra n  m odernos con respecto  a lo p asa 
do; que e ra n  ra ro s  con respecto a lo común. No quiso 
R ubén p asa r  de esa segu ridad  evidente. S ab ia que los 
m ovim ientos renovadores no g an an  n ad a  con dogm ati
zarse  y a d u lte ra r  su esencia flu ida . Si la  re fo rm a  se 
hu b ie ra  lim itado a re fo rm a r  las m uchas cosas re fo rm a
bles que hab ía  y el R enacim iento a  hacer ren acer las 
m uchas cosas aprovechables de la  an tigüedad , no hu 
b ie ran  tenido esa pelig rosidad  d es tru c to ra  que llegaron  
a a lca n za r po r haber dado a su m ansa con tinu idad  viva 
filo  co rta n te  de in tran s ig en c ia  m ental» .

C e n tra r  la  idea de «m odernismo» en esa conciencia 
tem pora l es mucho m ás esclarecedor que p re ten d er d is
c r im in a rla  en p rog ram a, propósitos y  objetivos. Con
tem plada as í la  a v e n tu ra  de Rubén, se en tiende cómo 
fue «m odernista» : no de esa pequeña m odern idad  que 
consistía  en engancharse  a  la  renovación lír ica  de V er
la ine, R im baud, M allarm é. R ubén tra sp a só  pron to  ese 
perím etro  de ja rd ín  y es tanque  p a ra  ser «m odernista» 
de o tra s  m odernidades m ás ob je tivas y sustancia les.

E n  sus Cantos de vida y  esperanza  es «m odernista» 
de esa g ra n  m odernidad que e ra  la  idea con tinen ta l y 
da idea de la  H ispan idad . Las « ínclitas raz as  ubérrim as, 
sa n g re  de H ispan idad  fecu n d a» : d ibu jaban  un perím e
tro  m ás m oderno que el V ersalles de sus Prosas pro
fanas.

Lo mismo d ir ía  yo de su  m odernidad relig iosa. E n  
Lo fa ta l, su g ra n  poem a torm entoso e íntim o, nos dejó 
una cala , en p ro fund idad , de la  h ondura  de su  v ida :

Y  la carne, que tien ta  con sus frescos racim os, 
y la tum ba, que aguarda con sus fú n eb res ramos,
¡y no saber adonde vam os  
n i de dónde ve n im o s...!

Pero el desenlace de ese vaivén dubita tivo  Rubén no 
lo va a reso lver con n ingún  esp iritualism o  vago o exó
tico teosofism o. Su alm a colum piándose— dice él en su 
poem a D ivino P siqu is— «entre la  ca ted ra l y las p ag a 
nas ru inas»  va a ac ab a r por «posarse en un clavo de 
nues tro  Señor». Rubén, que hab ía  cantado a l «mínimo 
y dulce F rancisco  de A sís» , que se extasió de m isticis
mo c a rtu jan o  en M allorca, que poetizó in fan tilm en te  la 
N ativ idad  o la  A nunciación, llegó a se r católico p rá c ti
co como llegó a  se r m in istro  plenipotenciario  o em ba
ja d o r: m etiendo en su sobrio protocolo su alm a inm en
sa, que en po lítica no se con ten taba con m enos de la  
an ch u ra  de todo el continente y  toda la  H ispan idad  y 
en relig ión no se sosegó con menos que el absolutism o 
de todo el A m or.

Pero no en  u n a  posición le g a lis ta  y r itu a lis ta . Puedo 
a p o r ta r  a esa  investigación de la  relig iosidad ru b en ian a  
u n a  joya que guardo  en mi biblioteca y que me regaló  
hace años en P a r ís  el g ra n  venezolano y p ro feso r de La 
Sorbona A lberto Z érega Fom bona. Se t r a ta  de un a  obra 
postum a y casi desconocida de V erla ine, titu la d a  Vo
yage en F rance por u n  frança is, en donde el au to r de 
Sagesse  expone sus ideas políticas y  relig iosas dentro  
de un a  d u ra  organización, trem endam ente in te g ris ta , 
tem p o ra lis ta  y fan á tica . Todo el libro es un a  construc
ción in tran sig en te , m onárquica y  clerical den tro  de las 
líneas del «inm enso»— así lo llam a— José de M aistre . 
B a sta  p a ra  m edir la  calidad  extrem osa de esa confe
sión de fe  v é rle n ian a  el v er que c ita  como «santo p a 
dre» de su conversión al ab a te  G aum e: personificación 
del peor estilo clerical. Recordem os que M enéndez Pe- 
layo, en la  ca rp e ta  donde g u ard ab a  sus prim eros en sa
yos poéticos de tipo horaciano  o anacreóntico , escribe, 
como lem a personal, estos dos endecasílabos : «E n A rte  
soy pagano  h a s ta  los huesos, —  pese al ab a te  Gaume, 
pese a quien pese.» Se ve claro que el aba te  e ra  consi
derado como el cap itán , no ya de una « con tra rrefo rm a» , 
sino de un «con trarrenacim ien to»  que m aldecía de toda 
V enus, P siquis, L idia o Apolo. ¿Cómo iba a  segu ir a  su 
m aestro  V erla ine por ese cam ino el Rubén que acababa 
de s a lir  del V ersalles de sus poem as pagan izan tes?

E fectivam ente , el e jem p lar que yo poseo perteneció a 
Rubén D arío, y es tá  todo él anotado al m argen , con lá 
piz, por la  m ano del poeta. Y por sus con tinuas llam a
das de a tenc ión : «ojo»; sus subrayados iracundos; sus 
ad v e rten c ias : « retó rica» , «p u ra  re tó rica» , «serm ón ecle
siástico», «vaciedad», « re tó rica  de orador» , se puede v is
lu m b ra r  la  rep u lsa  de R ubén a  reso lver su problem a 
íntim o, su «no sabem os adonde vam os ni de dónde ven i
m os», acogiéndose a u n a  p u ra  organ ización  legal y ad 
m in is tra tiv a  de la  fe  c ris tian a .

E s ta s  son las «m odernidades» que se escapan  a a l
gunos en el «m odernism o» de Rubén. Su sentido conti
n en ta l e h ispánico se an tic ip ab a  a la  H ispan idad  como 
h a  llegado a en tenderse  hoy. Su relig iosidad, m ás am o
rosa  y f ra te rn a l  que fo rm u lis ta , se an tic ip ab a  a l Conci
lio V aticano. E n  fe  y en política fue un  «m odernista» 
de «m odernidades» que aún  no h ab ían  nacido del todo.

J. M.a P.



V. A.  BELAU N DE

P R E C L A R O  C A M P E O N  
DE L A  H I S P A N I D A D
por

A lbe rto  M a rt ín  A rta jo

E
L 15 de d iciem bre de 1966, al borde de los ochenta y tre s  años, 

falleció en N ueva Y ork una de las f ig u ra s  m ás re p re se n ta 
tiv as  del P erú  y del m undo hispánico en este  siglo. Con Víc
to r A ndrés B alaúnde perd ía asim ism o la h ispanidad  uno de 

sus más ardorosos y re a lis ta s  defensores.
Al conocerse en Lim a su fallecim iento, el nuncio de Su S antidad , 

monseñor Rómulo Carboni, dec laraba que el doctor B elaúnde hab ía 
sido «un hom bre un iversa l y um versa lm en te  querido, p a rticu la rm en 
te por quienes segu ían  la  m archa de la  vida in ternacional» . Su 
muerte fue sen tid ísim a en P erú , donde sirve  ac tua lm en te  la P r i 
mera M a g is tra tu ra  su sobrino, el ingeniero  F ernando  Belaúnde 
Terry.

Su vida fue toda ella dedicada al servicio de la Ig lesia  y de la 
patria.

Había nacido en 1883, en A requipa. Realizó sus estudios en la  
Universidad de Lim a. E n la vida u n iv e rsita ria , como es tud ian te , 
primero, y como p ro feso r m ás ta rd e , no cesó jam ás de luchar con
tra todas las fo rm as de positivism o m a te ria lis ta .

Fundó el periódico «La Lucha» y m ás ta rd e  d irig ió  «La I lu s tr a 
ción Peruana» , en la  que dedicó núm eros en teros al a r te  español 
en Iberoam érica. Fundó y d irig ió  «El M ercurio Peruano», una de 
las rev istas de m ás a l tu ra  de toda la A m érica hispánica.

D uran te la  d ic tad u ra  del p residen te  Leguía hubo de sa lir de su 
patria, perm aneciendo d es terrad o  desde 1919 a 1930. R ecorrió en 
estos años muchos países, y en 1927 se hallaba en E stad o s U nidos 
dando conferencias en las U niversidades p a ra  p re se n ta r  a la  con
sideración de los u n iv ersita rio s  norteam ericanos la  unidad cu ltu ra l 
de Iberoam érica.

En ese mismo año de 1927 el In s titu to  de Cooperación In te lec tua l 
de la L iga de las N aciones le nom bró su experto  en asun tos h is 
panoamericanos.

Colaborador p rincipal del padre  D intilhac, que fundó la  U n iversi
dad Católica de Lim a, fue, d u ran te  años, su v icerrector, y d irig ió  en 
ella uno de sus In s titu to s .

P residen te de la  A cadem ia P eru an a  de la  L engua, llegó a ser 
miembro de las de la  L engua y de la  H isto ria  de E spaña y de o tros 
países y doctor «honoris causa» de d iversas F acu ltades, en tre  ellas 
de la de Ciencias P o líticas y Económ icas de la  U niversidad  de M a
drid. Fue uno de los principales ponentes en el Segundo Congreso 
de Academias de la  Lengua, que se celebró en M adrid en ab ril de 
1956, donde defendió la  Asociación de A cadem ias de la  Lengua. 
Fue, en fin, m in istro  de A suntos E x te rio res  de su país, y visitó  
España en num erosas ocasiones, donde e ra  muy adm irado y donde 
se le guarda una perenne g ra titu d .

E ra hom bre de ideas c la ras  y de doctrina segura .
En su fam osa polém ica con el pensador m a rx is ta  peruano Ma- 

riátegui puso p articu la rm en te  de relieve la  contribución de la  Ig le 
sia Católica a la  creación del esp íritu  de la  nacionalidad peruana, 
de la «Peruanidad», títu lo  de una de sus obras fundam entales.

Mantuvo en 1946 una polém ica con el pensador estadounidense 
John Dewey, de la  U niversidad  de Colum bia, a  quien re fu tó  sus 
tesis en el hom enaje que la Unión N acional de E stu d ian te s  C a tó 
licos de P erú  tr ib u tó  a la  m em oria de F rancisco  de V itoria . «Lo 
Que la hum anidad necesita  es una vuelta  al sentido trascen d en ta l 
y superior del orden ju ríd ico  que es tá  en la  n a tu ra lez a  del hom bre 
y de la sociedad como una expresión de la voluntad divina», fue- 
fon, en aquella m em orable ocasión, sus palab ras, que hoy siguen 
siendo tan  actuales.

D u ran te  años tuve el honor de t r a ta r  a Belaúnde, siendo yo en 
tonces m in istro  de A suntos E x te rio res . E ra  un pensador eximio, 
un orador excepcional, dotado de una m em oria p rod igiosa y una 
cu ltu ra  v astísim a de ju r is ta , de h is to riado r, de sociólogo y de f i
lósofo. San A gustín  fue  su m aestro  predilecto.

E l 10 de octubre de 1949 me cupo el honor de im poner a Víctor 
A ndrés B elaúnde la G ran  C ruz de Isabel la  C atólica, o to rgada  por 
el Je fe  del E stado . E ntonces d ije  algo que los años se han  encar
gado de corroborar, ya que poco después el doctor Belaúnde, como 
presiden te de la  O. N. U., consiguió rom per el cerco diplom ático 
que sufrió  n u es tro  país, acaudillando a un grupo  de naciones h is
panoam ericanas y a m uchos países árabes.

En aquel acto, celebrado las v ísperas del D ía de la  H ispanidad, 
en el palacio de V iana, de M adrid, d ije  de V íctor A ndrés Belaúnde 
lo que ahora en p a rte  tran sc rib o  como hom enaje a su m em oria y 
como expresión de mi personal afecto  al g ran  am igo desaparecido :

«E ste hom bre a  quien hoy E spaña condecora es un católico e jem 
plar, siem pre consecuente con su fe ; es te  hom bre es un p a tr io ta  in 
signe que h a  rehecho p a ra  eng randecerla  m ás todavía, en unión 
de los hom bres de su escuela, la h is to ria  de su p a tr ia ;  es te  hom bre 
es una de las m ás eg reg ias  f ig u ra s  de la  com unidad de los pueblos 
hispánicos, y ha contribuido como pocos a la g lo ria  de n u es tra  es
tirp e  y a la  exaltación de n u e s tra  causa.

»Con este pasado ilu s tre  de cam peón de em presas g igan tescas, 
nadie como él podía tom ar sobre sí la  defensa de la noble causa de 
E sp añ a  en el aerópago  de las N aciones U nidas y defenderla  con 
la  ga lla rd ía  y con el ac ierto , con la  caballerosidad  y con la eficacia 
con que supo hacerlo , im poniendo su voz sobre las tu rb u le n ta s  p a 
siones de aquella  A sam blea.

»Porque Belaúnde es, a modo de un cam peón, a modo de un 
caballero andan te  que m archa siem pre t r a s  de g randes y heroicas 
em presas, y yo me figuro  que, cuando fue llam ado p a ra  defender 
la causa de n u es tra  p a tria , él vio en ello una em presa levan tada, 
d igna de sus a rre s to s  de coloso.

»Por eso, en la  defensa que B elaúnde hizo de la  razón de E sp a 
ña hay mucho m ás que una hábil defensa  fo rense  y m ás que una 
feliz d ia lé tica  po lítica ; hay  la  nobleza y el b río  de un to rneo  en 
que este  nuevo caballero  defiende la  ho n ra  de una herm osa prince
sa cautiva.

»N ada m ás justo , pues, que t r a t a r  aho ra  de ag radecerle  esos 
m éritos y esos servicios, o to rgándo le es ta  preciosa condecoración 
que lleva el nom bre de n u e s tra  g ra n  R eina C atólica. P ero  este  g a 
lardón no es sino un anticipo de o tra  p ag a  m ejor, que h a  de lleg ar 
muy p ron to : la  de asociar el nom bre de Belaúnde a la  g lo ria  de 
E spaña , g lo ria  que muy pron to  ha de b r illa r  en todo el m undo. 
Porque no pueden quedar sin prem io público el esfuerzo y el sa 
crificio  adm irab les con que el pueblo español ha soportado  d u ran te  
los últim os años el em bate de las oscuras fu e rzas  d esa tad as con tra  
n u e s tra  pa tria .

»Así, pues, señor em bajador, reciba ahora , con es tas  insign ias, 
el testim onio  de adm iración, de respe to , de g ra ti tu d  y de cariño de 
la  nación española.»

La ú ltim a vez que m e fu e  dado verm e con V íctor A ndrés B elaún
de fue en N ueva York. Coincidim os en la  ca ted ra l de San P a 
tricio , una ta rd e , p a ra  hacer una v is ita  al S an tísim o. E l Señor ha 
venido ahora  a v is ita rle  a él p a ra  recoger su noble alm a, que go
za rá  de b ienandanza e te rn a .

A. M. A.
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► NUEVA YORK

T RAS varios años de 
ausencia, al regre

sar a Nueva York, 
después de desempeñar la 
corresponsalía del «New  
York Times» en Moscú, 
Harrison Salisbury escri
bió que encontraba la ciu
dad más oscura, más vivaz 
y más ruidosa. Lo de «os
cura» aludía a la piel de 
sus habitantes. Se refería a 
la gran inmigración puer
torriqueña iniciada con la 
postguerra, la última com
posición racial introducida 
en el «melting pot», o cri
sol de América. Deben de 
vivir actualmente en Nue
va York unos 750.000 puer
torriqueños, o sea, la sép
tima parte de la población 
de la ciudad. Si les suma
mos unos 150.000 cubanos 
exiliados y varios millares 
de españoles, mexicanos y 
suram ericanos, segura
mente se puede hablar de 
más de un millón de perso
nas de habla hispana resi
dentes en la ciudad.

La cu ltu ra  am ericana, 
pese a la p luralidad  de sus orígenes, 
está p redom inantem ente accionada 
por valores anglosajones.
N ueva York 
es esa difícil ciudad 
cuya conquista 
in ten tan  cada día 
los h ispanohablantes.

1 5
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El puerto de Brookling, 
M anhattan , 

el aeropuerto  in te rnacional
y,

en un rincón inesperado, 
bajo la fronda, 

el despliegue de un folklore 
de an tiguo  sabor español.

lg
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La diversidad étnica de Nueva York tiene su alegre expresión en p lazas y rincones de la ciudad.
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La g ra n d io sid a d  de M a n h a tta n  se h a ce  
un to d o  u rb a n o  con  e l re s to  
de la  c iu d a d  m e r c e d  a lo s  p u en tes  
q u e u n en  y  c a r a c te r iz a n  la  p lu ra lid a d  
d e N u ev a  Y ork.
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► N U E V A  Y O R K :  UN M I L L O N  DE H I S P A N O H A B L A N T E S

«La marea 
puertorriqueña»

Quizá es ta  ú ltim a g ra n  ho rnada  m ig ra 
toria la tin a  no v ay a  mucho m ás a rr ib a . Lo 
que a lgu ien  llam ó «la m area  p u erto rriq u e
ña» está  rem itiendo, habiéndose iniciado in
cluso el «regreso a S an  Ju a n » , a p a r t i r  del 
año 1960. Los fac to re s  responsables de ese 
regreso son, por lo g en e ra l: la  d iscrim ina
ción en empleo y sa lario , la s  d ificultades 
de en co n trar v ivienda fu e ra  de los slum s, 
la desin tegración de las fam ilias— una bue
na p a rte  de ellas teniéndose que acoger al 
welfare, cuando no a la beneficencia— , la  
delincuencia juven il y, ta l vez m ás que n in 
guna o tra  cosa, la  desm oralización produ
cida por la  colisión de cu ltu ras . E l puerto 
rriqueño, de ascendencia h ispánica, de habla 
española, de sensib ilidad la tin a  y católico, 
ha resu ltado  se r un  elem ento d ifícilm ente 
asim ilable por u n a  cu ltu ra , la  am ericana, 
que, pese a  la  p lu ra lid ad  de sus orígenes, 
está predom inantem ente accionada por v a 
lores— y preju icios— anglosajones.

Debemos añ a d ir  aquí que el duro tra to  
a que los puerto rriqueños y los «latinos» 
en general e s tán  som etidos es el mismo por 
el que han  pasado todas las m areas m ig ra 
torias que reca la ro n  en N ueva Y ork y o tra s  
grandes ciudades am ericanas. Los E stados 
Unidos, un a  nación en teram en te  fab ricad a  
con capas su p e rp u esta s  de em ig ran tes, casi 
nunca ha to lerado de buena g a n a  a éstos, 
sobre todo desde que la  población ya e s ta 
blecida adquirió  u n a  c la ra  conciencia nacio
nal. Los em ig ran tes  son, p a ra  esos am eri
canos y a  establecidos, ex tra n je ro s  portado
res de u n a  ética, unas costum bres y unos 
valores ex traños y, en ocasiones, tu rb ad o 
res. Les parece p erfec tam en te  legítim o ex
plotarlos y som eterlos a un tra to  duro y 
altivo.

Es sabido, así, que p a ra  la  p rim era  gene
ración de em ig ran tes es tán  los slum s  infec
tados de ra ta s , la s  sw ea t shops (o puestos 
de trab a jo  ex ten u an tes  y m al pagados), la  
vigilancia de la policía, con frecuencia abu
siva; la  escasez de oportun idades, g en e ra l
mente p o r la  pobreza de su inglés, y toda 
suerte de hum illaciones. E s ta  h isto ria , por 
la que con an te rio rid ad  pasaro n  judíos, i ta 
lianos, polacos, irlandeses, etc., com ienza a 
cam biar con la  segunda generación, cuando 
de las fam ilias  de pobres y sem i-analfabetos 
em igrantes em piezan a sa lir  hom bres de 
negocios y m iem bros de las profesiones li
berales, y en esta  segunda fase  es tá  en 
trando la  población p u erto rriq u eñ a  de N ue
va York. V iven ac tua lm en te  en la ciudad 
abogados puerto rriqueños ilu s tres, médicos 
distinguidos, ingenieros y  poseedores de no
tables fo rtu n a s , h ijos casi todos ellos de 
em igrantes que hace m ás de un  cuarto  de 
centuria llegaron  a N ueva York, desde San 
Juan, con lo puesto y m uchas ilusiones, que 
sobrevivieron a la  suprem a p rueba àcida de 
cocerse en la  g ra n  ciudad.

¿Un alcalde de origen 
hispánico?

Nosotros pensam os que t i e n e  b as tan te  
sentido h ab la r ya, ah o ra , de que en un  día 
no muy le jano  N ueva Y ork pueda te n er 
un alcalde de extracción  h ispánica. S eg u ra 
mente es m ás probable esto que el que, co
mo nos an ticipó R obert K ennedy, los E s ta 
dos Unidos pueden eleg ir P residen te  de la 
República a un  negro, den tro  de cincuenta 
años. Si hace otro ta n to  tiem po le hubiesen 
dicho a los pobres em ig ran tes  irlandeses 
que les d ispu taban  a los yankees  de Boston 
el poder político de la  ciudad «del gu isan te  
y el bacalao», que en la  segunda m itad  de 
esta cen tu ria  se se n ta r ía  en la  C asa B lanca 
un hombre de extracción  irlandesa  y  cató li
co, no lo h ab r ía n  creído.

Por el momento, un  joven abogado de 
origen puerto rriqueño  a rreb a tó  la  conceja
lía del populoso y dem ocrático B ronx neo
yorquino a uno de los bosses de T am m any

H all en las elecciones m unicipales de 1964. 
A  nadie se le oculta, s in  em bargo, que que
da todavía mucho cam ino que a n d a r  en esa 
dirección. L a g ra n  ciudad da saltos a t rá s  
con frecuencia , y, t r a s  el reinado de alcal
des de extracción  ita lia n a  como F iorello  La 
G uard ia  (el m ás popu la r en la h is to ria  de 
N ueva Y ork) e Im pelliseri, N ueva Y ork eli
gió p a ra  C ity  H all a hom bres como W ag
ner, de ex tracc ión  alem ana, aunque cató li
co, y a  L indsay, ang losajón  y del d is trito  
X III, el «d istrito  de la m edia de seda», co
mo solía llam árse le  en o tros tiem pos en que 
la  m edia de seda e ra  un  signo ex terio r de 
a ris to crac ia .

M ien tras  no llega la  consagración po líti
ca, por lo que valga, es un  hecho que la  
población p u erto rr iq u eñ a  de N ueva Y ork y la  
población h ispán ica , en general, lejos de ha
berse dejado as im ilar, cu ltu ra lm en te— y es
to in c lu iría  el olvido del castellano— , ha 
im pregnado a la  ciudad de «hispanism o» o 
« latinism o», h a s ta  el punto  de que nuestro  
idiom a com ún, llam ado a ser abolido en las 
escuelas, en beneficio del inglés, como ta n  
re ite rad am en te  han  propuesto  hom bres co
mo el rep re se n tan te  A dam  Clayton Powell 
(pese a  sus propiedades y vacaciones en 
P u erto  Rico), h a  acabado por im ponerse 
v irtu a lm en te  como el segundo idiom a o fi
cial de la  ciudad, haciéndola bilingüe.

L a condición bilingüe, ang lo-h ispana p a r 
lan te , que tiene hoy N ueva York, irrad ió  
de «El B arrio » , como le llam an los h isp a
nos allí residen tes al H arlem  H ispano, ex
tendiéndose pau la tin am en te  po r toda la  ciu
dad. E n  el M etro neoyorquino a l te rn a n  los 
ró tu los «No Smoking» con «No fu m ar»  ; 
las instrucciones que se dan  en los te léfo
nos públicos p a ra  av isa r  a los bomberos es
tá n  escrita s  por igua l en inglés y en esp a
ñol, y el ró tu lo  «En este establecim iento 
se hab la inglés y español» f ig u ra  incluso 
en las tiendas m ás m odestas.

El español 
en las escuelas

E n  las instituciones de enseñanza m edia 
y su p e rio r de N ueva Y ork ( tan to  ciudad 
como E stado) el idiom a e x tra n je ro  p re fe 
ren tem ente escogido por los alum nos en los 
cursos académ icos es tam bién el español, so
bre el fra n cé s  y  el ruso. E l am ericano, co
mo el inglés, es reacio a a p re n d e r idiom as 
e x tra n je ro s ; pero  en estos últim os años la  
aparic ión  de u n a  «conciencia continental»  
in te ram e rican a  ha puesto p a r tic u la r  én fasis 
en el ap ren d iza je  del castellano, fom entado 
oficialm ente como ú til in strum en to  p a ra  to
da clase de relaciones «panam ericanas» . P e
se a las v en ta ja s  tecnológicas y cien tíficas 
que p a ra  los estudiosos pueden o frece r el 
ruso  o el a lem án, pongam os por caso, el 
c rite rio  que se ha im puesto es el de « re
laciones hum anas» , m ás que in s tru m e n ta 
les, y el am ericano medio siente hoy m ás 
que nunca la  u rgenc ia  de poder com unicar
se con sus «herm anos de las A m éricas» .

La im pregnación cu ltu ra l h ispánica de 
N ueva Y ork no es, sin em bargo, m eram ente 
u ti l i ta r ia  y académ ica. H ay  tam bién una 
im pregnación— la m ás v ita l— de lo que los 
am ericanos llam an  marniere and m orals, es 
decir, de las costum bres y au n  de « in s titu 
ciones» ta n  vernácu las como el base-ball.

Así, po r ejemplo, la  c o c i n a  h ispán ica  
(p u erto rriq u eñ a , cubana, m exicana), inexis
ten te  en N ueva Y ork hace pocos años, ha 
incorporado a los háb itos cu linarios n o rte 
am ericanos p la tos como el a rro z  con pollo, 
la  inchalada, los fríjo les , etc., que h as ta  
bien recien tem ente no h ab ían  sido aceptados 
po r el p a lad a r  am ericano, quizá— como un 
sociólogo apun tó— porque te n ían  poco p res
tigio social, a l proceder de cocinas «con tu 
fillo  de inm ig ran te» . E l a jo  estuvo d u ran te  
mucho tiem po desterrado  de la  gastronom ía 
am ericana, porque era  el suyo el sabor aso
ciado a  la  pobreza del old country, del vie
jo país de procedencia. Y a es sabido que el 
orgullo nacional de cada am ericano consiste 
en rem o n ta r  su  ascendencia h a s ta  el p rim er 
p asa je  del M ayflow er.

Hoy, sin  h a b la r  de los muchos y popu
lares « res ta u ran te s»  del H arlem  H ispano, 
de «E l B arrio » , y de los que han  pro life- 
rado  por todo el W est Side neoyorquino, 
h a s ta  G reenw ich V illage, los m ás encope
tados « res tau ran te s»  cosm opolitas del E a s t 
Side h an  incorporado a  sus m enús p la tos 
de ascendencia española, ca ribeña  y m exi
cana, incluyendo el gazpacho andaluz. E l 
in tenso olor a  especias, a  m ariscos y condi
m entos sazonados con aceite  de oliva, se 
percibe en m uchas zonas de N ueva Y ork, 
dom inando su  olor ca rac terís tico , que es el 
de de terg en tes  y el monióxido de carbono. 
A unque en lu g a re s  como los adyacentes a 
la  calle M ulberry , en M an h a ttan , la  colonia 
ita lia n a  puso hace ya b a s ta n te s  años u n a  
a tm ó sfera  de la tin idad , en lo que és ta  tiene 
de a b ig a rra d a , olorosa y festiva , han  sido 
los p u erto rriq u eñ o s—-y ah o ra  tam bién los 
cubanos— los que le han  dado a la  g ra n  
ciudad su  te m p e ra tu ra  la tin a , h a s ta  el ex 
trem o de a b r irse  cam ino h a s ta  la ú ltim a y 
m ás elocuente m an ifestación  d e l  folklore 
neoyorquino, que como ta l entendem os nos
o tros el fam oso m usical W est S ide S to ry , 
en sí m ism a un  estudio sociológico de la  
em igración  p u erto rriq u eñ a .

E l base-ball h a  sido o tra  de las v ías de 
penetrac ión  la tin o am erican a  en las pasiones 
nacionales no rteam erican as. R ota la  b a r re 
r a  ra c ia l en este deporte  p o r el fam oso 
Jack ie  Robinson, al se r  adm itido un ju g a 
dor de color en las g randes ligas, la  ir ru p 
ción de «estre llas»  dom inicanas o cubanas, 
como O rlando Cepeda o Ju a n  M arichal, en 
los c a n i n o s  de base-ball no rteam ericanos, 
ab rió  quizá m ás que n in g u n a  o tra  cosa las 
aven idas de aceptación del elem ento la tin o 
am ericano  en los sa n tu a rio s  del «am erica
nism o».

La huella 
hispánica

L a época de las g randes m igraciones a 
los E stados U nidos ha term inado . L a nueva 
ley de inm igración  es mucho m ás selectiva 
que la  an te r io r . P robablem ente, la  «oleada 
p u erto rriq u eñ a»  sea la  ú ltim a de las olea
das m ig ra to ria s  que p asa ro n  por el tra u m a  
de E llis  Island  (hoy c e rra d a  y abandona
da), y que se s in tie ron  encandilados por los 
versos de E m m a L azarus, in scrito s al pie 
de la  e s ta tu a  de la  L ibertad , y que exp re
saban  y  conten ían  la  «prom esa de A m éri
ca», la  leyenda de H oracio A lger. ¿Qué 
quedará  en N ueva Y ork, pasados los años, 
de esa em igración p u erto rriq u eñ a , y la tin o 
am ericana, en el fondo del m eltin g  po t am e
ricano?

E s ta  población la tinoam ericana , a r r a s t r a 
da h a s ta  las o rilla s  de N ueva Y ork p o r la  
pobreza y  la  esperanza (P u e rto  Rico) o por 
el exilio político (C uba), se rá  sin duda m ol
tu ra d a  y asim ilada al f in  por la  civilización 
U. S. A. P ero  de la  m ism a m a n era  que en 
casi todo el S u reste  de los E stad o s Unidos, 
y en toda C alifo rn ia , y en el valle de M is
sissipp i, desde N ueva O rleáns h as ta  San 
Luis, la  c u ltu ra  h ispán ica  ha dejado u n a  
huella  hoy in sc rita  en  el pasado n o rteam e
ricano, la  oleada m ig ra to ria  p u erto rriq u eñ a  
d e ja rá  la  suya  en N ueva Y ork, ta l  vez de 
u n a  m an era  m enos fo lk lórica y  m ás in tr a 
venosa. N ueva Y ork fue  siem pre u n a  «ciu
dad de conquista» , u n  desafío  a  la  capacidad 
de superv ivencia del hom bre en la  « jung la  
de a s fa lto » , y el sim ple hecho de que un 
m illón de h isp an o p arlan tes  haya  influ ido 
ta n to  en el p e rfil hum ano de la ciudad, aca
rrean d o  y  depositando en su su s tra c to  una 
c u ltu ra  y unos háb itos la tinoam ericanos, en 
com petencia con ta n  variad o  y  rico concurso 
de cu ltu ras , es un  crédito  de personalidad  
y lea ltad  a  las ra íces, que aqu í le concede
mos de buena g an a . C ualqu iera  que sea el 
precio que se h ay a  pagado— y se esté p a
gando— en fru s tra c ió n  y trau m atism o  h u 
m ano, d efin itivam en te  N u e v a  Y ork bien 
puede se r considerado como «una de las 
g ran d e s  ciudades h isp an as del m undo».

M. B. T.
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631 técnicos (de ellos 7 8  Ingenieros y doctores) 
en un centro de investigación a nivel m undial.

6 0 0  m illones de pesetas, p re s u p u e sto  del p rogram a 
espacial español.

I. N .T . A .

Cabina 
de control 
en ensayos 
de gasolinas 
y lubricantes.

Banco 
de pruebas 
de m otores de 
émbolo.

D
e sd e  los coraceros de N apoleón has

ta  las m odernísim as y actuales 
aleaciones de duralum inio  (alum i
nio, cobre y  m agnesio), toda una 

tecnología de m ateria les u ltra rre s is ten te s , 
u ltra ligeros y algunos u ltra s  m ás ha se r
vido de base p a ra  un desarrollo im presio
n an te  de la  aviación, prim ero, y de las téc
nicas aeroespaciales, después. Los monoeris- 
ta les perm iten  ob tener f ib ra s  m ás resis ten 
tes que el acero, y  ahora , las aleaciones de 
titan io  ab ren  perspectivas increíbles p a ra  
la técnica. E n  los aceros—el m ayor elemen
to de resis tenc ia  en todas las tecnologías— 
se llega cada día a conseguir nuevas fam i
lias m ás adecuadas p a ra  los fines que de 
ellas se esperan . Toda un a  ram a de la in 
vestigación y de la  in d u stria  en el mundo 
es tá  dedicada a  la  producción de estos nue
vos m ateria les, que unen la seguridad  a la  
ligereza y que obligan a  cada vez m ás altos 
niveles de resistencia, peso y utilización.

De todas estas cosas hablábam os con los 
técnicos d u ran te  n u es tra  v isita  al In stitu to  
N acional de Técnica A eroespacial «E steban 
T erradas»  (I. N. T. A.), una au tén tica  ciu
dad de la  investigación, que se alza en las 
cercan ías de M adrid, en un a  zona específi
cam ente aérea, jun to  al aeropuerto  de B a
ra ja s  y a  la  Base H ispanonorteam ericana 
de utilización con jun ta  de T orre jón  de 
Ardoz.

Todas estas cuestiones han adquirido ac
tua lidad  en E spaña , como consecuencia de 
las declaraciones hechas por el general Cal
vo Rodés, presidente de la  Comisión N acio
n a l de Investigación del Espacio. E l gene
ra l Calvo Rodés anunció que el p rogram a 
espacial español tiene un presupuesto  de 
600 m illones de pesetas, que en breve será 
som etido a la  aprobación del Consejo de Mi
n istros.

Se inform ó tam bién sobre la  creación de 
la  Comisión N acional de Investigación del 
E spacio y sobre la  form ulación de un pro
g ram a nacional de elevación de nuestros 
conocim ientos e introducción en el país de la  
técnica y tecnología espacial. La Comisión 
N acional de Investigación del E s p a c i o  
(C. O. N. I. E .) se ha esforzado en conseguir 
la  colaboración y ayuda de centros e x tra n 
je ros, y es tá  incorporada a la  E . S. R. O. 
(O rganización E uropea de Investigación del 
Espacio), en colaboración con la  cual ha 
hecho un im portan te  estudio de ó rb itas y 
otro de construcción de un a  to rre  de lan 
zam iento de cohetes por un  valor de 41 m i
llones de pesetas, en principio.

La Comisión del Espacio ha desarro llado 
un  p ro g ram a p rep a ra to rio  d u ran te  los años 
1964, 65 y 66, que com prende: p reparación  
del personal científico y técnico, p re p a ra 
ción de un  campo de lanzam iento de cohe
tes de sondeo, instalación  de los laboratorios 
de p reparación  de ca rg as útiles, instalación 
de un labora to rio  de vibraciones y o tro  de 
am bientaeión, realización de un  p rogram a 
de experiencias y proyectos espaciales y de 
un pequeño p ro g ram a m eteorológico con 
lanzam iento  de cohetes a b a ja  cota, 70 kiló
m etros. A E ste  p lan  p repara to rio  va a se
g u ir  aho ra  el p lan  nacional.

Volvemos, pues, al tem a inicial del In s ti
tu to  N acional de Técnica A eroespacial.



—  I. N. T. A . -----------
2.000 empresas 

utilizan 
sus servicios

Al e n tra r  en este complejo se percibe in 
m ediatam ente un  a ire  de m odernidad y e fi
cacia. Edificios aislados, en tre  los árbo les; 
sencillez no exen ta  de belleza; labo ra to rio s 
funcionales y un am biente de sosiego y de 
estudio. ¿Dónde quedaron los an tiguos y 
polvorientos despachos de principio de si
glo? H a cam biado la  e s tru c tu ra , pero ha 
cam biado tam bién la  m entalidad . Y así, al 
period ista  se le recibe como a un  am igo, 
cordialm ente, y el d irec to r general nos dice :

— Como este C entro se p ag a  con fondos 
públicos, todos los españoles tienen derecho 
a conocer los detalles de su empleo, de mo
do que la  presencia de un  g rupo  de perio
d istas aqu í equivale p a ra  nosotros a  la J u n 
ta  G eneral de A ccionistas de la  E m presa .

E l I. N. T. A. fue  creado en 1942. E ra  
entonces m in istro  del A ire el general V igón, 
personalidad  e x tra o rd in a r ia  en lo m ilita r  
y en lo in te lectual, y el organism o fue c re a 
do con el fin  de d o ta r  a  E sp añ a  de un  cen
tro  nacional llam ado a prom over el estudio 
y la  investigación ae ronáu tica , a c re a r  el 
am biente científico propicio a  la  invención 
y a llevar a  térm ino de perfección y calidad 
toda nueva concepción teó rica  m edian te el 
con traste  experim ental.

La consideración de que la  técnica aero
náu tica , por su e x tra o rd in a r ia  com plejidad, 
por la m ultitud  de sus aspectos y por la  
severidad de sus exigencias, p royecta sus 
beneficiosos efectos en toda la  técnica ge
n era l del país, obligándola a p ro g re sa r  p a
ra le lam en te  a  ella, ha aconsejado no c ir
cunscrib ir las activ idades del I. N. T. A. al 
ám bito exclusivam ente aeronáutico , sino a 
p ro cu ra r  que todas cu an ta s  activ idades n a 
cionales pud ieran  necesitarlo  se beneficien 
de sus medios de investigación, de experi
m entación y alto  n ivel científico y técnico.

Así, dos mil em presas p riv ad as  u tilizan  
los servicios científicos y técnicos del In s ti
tu to  N acional de Técnica A eroespacial, en 
investigación tan to  básica como ap licada, y 
no sólo en el campo aeronáutico  y aeroes
pacial, sino en o tros muchos relacionados 
con ellos.

Veamos algo sobre su organización. E l 
In s titu to  dispone de una extensión de te rre 
no de 400 hec tá reas, donde se a lzan  ed ifi
caciones que com prenden 50.000 m etros cua
drados de superfic ie  cub ierta . C uenta ade
m ás con un a  p is ta  p a ra  vuelos de cua tro  
kilóm etros de longitud y  un  h a n g a r de 8.150 
m etros cuadrados de superfic ie . D ispone 
tam bién  de 205 viviendas p a ra  su  personal, 
en T orre jón . T ra b a ja n  en él 78 ingenieros 
y doctores, y pilotos, mecánicos, etc., h a s ta  
u n  to ta l de 631 técnicos, a  los que hay  que 
añ a d ir  269 de personal adm in is tra tivo , su
balterno  y de servicios.

Túneles y laboratorios

Los cinco departam en tos en que es tá  es
tru c tu ra d o  el I. N. T . A. señalan  con b as
ta n te  precisión sus ta re a s  : A erodinám ica 
y E s tru c tu ra s ; M otopropulsión ; Equipo y 
A rm am ento ; M ateria les y, finalm ente , In 

vestigación y  E stud ios A vanzados. S ería  in
te rm inab le  h ab la r  de todo. D irem os que 
posee dos túne les aerodinám icos de b a ja  ve
locidad y un túnel supersónico equipado 
con sus correspondientes ap a ra to s  de me
d ida ; un  banco de ro d aje  p a ra  ensayos de 
hélices; un labora to rio  de ensayos estáticos 
y d inám icos; labora to rios de elasticidad, de 
v ibraciones, de com bustión, de mediciones 
y verificación, etc.

U na sección de experim entación en vue
lo rea liza  no sólo los ensayos que requ ie ran  
los estudios e investigaciones del In stitu to , 
sino aquellos de homologación y experim en
tación de aeronaves, equipos e in strum en
tos. Lo mismo podría  decirse de la  Sección 
de A yudas a la  N avegación, la  de O ptica, 
la  de A rm am ento  A eronáutico .

Quizá el aspecto de m ayor in te rés  p a ra  el 
desarro llo  in d u stria l se encuentre en el De
partam en to  de M ateria les, ta n to  e s tru c tu 
ra les  (aceros, aleaciones lig e ras  y de m ag
nesio, fundiciones, m aderas, plásticos, te las, 
cerám icas, etc.) como funcionales (com bus
tibles, lub rican tes, líquidos especiales, etc.) 
y  p ro tec to res; es decir todos aquellos que 
se em plean p a ra  p ro teg e r las superficies 
co n tra  los agen tes am bien tales y de serv i
cio, y de un a  m an era  específica de todo lo 
relacionado con los problem as de corrosión.

F inalm en te , el D epartam en to  de In v esti
gación y E stud ios A vanzados rea liza  tr a b a 
jos sobre cam pos de tiro , investigaciones re 
la tiv as  a la  m ecánica celeste y tray e c to ria s  
de vehículos espaciales, p lan e ta rias , lunares 
y com etarias, y tam bién  h a  realizado  ya 
estudios sobre re la tiv id ad  m eteorológica y 
aerodinám ica hipersónica.

Cooperación
especial

A dem ás de la  labo r de investigación ae
roespacial a que da lu g a r  el tra b a jo  que 
hab itualm en te  rea liza  p a ra  el M inisterio  
del A ire, la  Comisión N acional de In v esti
gación del E spacio  y o tros o rganism os pú
blicos, el I. N . T. A. lleva a  cabo trab a jo s  
por encargo de diversos organism os e x tra n 
je ros o en colaboración con ellos, y p rin c i
palm ente con los E stados U nidos y los o r
ganism os europeos correspondientes.

E l I. N. T. A. es tá  en es trech as relaciones 
con la  N. A. S. A. p a ra  el establecim iento, 
m anten im ien to  y  funcionam iento  de las es
taciones de M aspalom as (G ran  C anaria ), 
destinadas al seguim iento  de sa té lites t r i 
pulados, y la  de Robledo de C hávela (M a
drid), p a ra  exploración del espacio lejano. 
La p rim era  ha colaborado en las d iferen tes 
m isiones del P royecto  M ercury  y ah o ra  en 
las del P royecto G em ini; la  segunda ha te 
nido u n a  destacada partic ipación  en la mi
sión del M ariner IV .

Tam bién el I. N . T . A. e s tá  en contacto 
con el C. N. E . S. (C entro  N ational d’E tu - 
des Spatiales), de F ra n c ia , p a ra  el estab le
cim iento de u n a  estación de telem edida y 
telem ando de sa té lites  científicos en los lla 
nos de S ard in a  (G ran  C anaria ). M antiene 
relaciones con la  W a r O ffice, del M iniste
rio B ritán ico  de D efensa, p a ra  la  califica
ción de productos pe tro lífe ro s  y lubrican tes, 
y  eon el C. E . E . (Consejo Europeo de Coor
dinación p a ra  el D esarrollo  de E nsayos de 
A plicación de Com bustibles y  L ubrican tes),

en cuyas reuniones y p ro g ram as p artic ip an  
especialistas del In s titu to .

L as crecientes relaciones y  cooperación 
con estos organism os ex tra n je ro s  ponen de 
relieve la  elevada p rep a rac ió n  cien tífica y 
técnica del personal investigador del In s ti
tu to  N acional de Técnica A eroespacial, que 
alcanza niveles in ternacionales. U na p ru e
ba m ás de ello se tiene en el hecho de que 
tre s  de sus ingenieros y un ayudan te  de 
ingeniero  han  obtenido destacados puestos 
en la  E. S. R. O. (O rganism o Europeo de 
C uestiones E spacia les) y otro  ingeniero 
en la  O. M. M. (O rganización M eteorológi
ca M undial), todos ellos m ediante reñidos 
concursos in ternacionales. P ersonal de otros 
escalores ha obtenido tam bién  plazas en o r
ganism os in ternacionales, y p a ra  p re s ta r  
sus servicios en las estaciones de la  N.A.S.A. 
en E sp añ a  h an  sido con tra tados varios in
genieros del I. N. T. A.

El molibdeno 
y el octano

A p esar de estas am plias activ idades in
ternacionales, el I. N. T. A. atiende p refe
ren tem ente a las necesidades de su especia
lidad en el ám bito nacional, y  aunque la  lis
ta  de sus tra b a jo s  de investigación en este 
campo se ría  in term inable, citarem os dos 
ejem plos m uy ca racterístico s.

Uno de ellos es que an te  el problem a 
creado en E sp añ a  por la fa lta  de molibdeno 
p a ra  los aceros especiales de esta  clase, un 
equipo del In s titu to  investigó sobre ello y 
realizó la  fo rm ulación  p a ra  su s titu ir  los 
aceros de molibdeno por o tros de análogas 
ca rac te rís ticas , pero de com ponentes de pro
ducción nacional. E s ta  form ulación ha dado 
resu ltados sa tisfac to rio s  en los centros y 
fac to rías  que han  afro n tad o  el problem a.

O tro ejem plo lo constituye el extenso pro
g ram a  de investigación que lleva a cabo pa
ra  d e term inar el índice m ás adecuado para 
los vehículos del parque nacional de auto
móviles. E stos estudios se efectúan  en los 
diversos labora to rios de la División de Ma
te ria les  F uncionales (División de Petróleo), 
con equipos e instalaciones únicos en E s
paña. T an to  en las re f in e ría s  como en los 
puertos han  sido controlados m ás de 500 
m illones de litro s  de petróleo.

Tam bién rea liza  el I. N . T. A. o tros t r a 
bajos de investigación, en tre  los que pueden 
c ita rse  algunos problem as de m agnetoflu i
dodinàm ica, células o p ilas combustibles, 
com portam iento de fluidos bajo  los efectos 
de g ravedad  nula, e s tru c tu ra s  de satélites 
inflam ables, etc.

Técnicas 
de vanguardia

E l I. N . T. A. no sólo p re s ta  su asistencia 
técnica a  los organism os oficiales y a la 
in d u stria  aeroespacia l española, sino que 
el In s titu to  tiene especial in terés en que 
todo el progreso  tecnológico conseguido en 
el campo aeroespacial, cuyas técnicas de 
v an g u a rd ia  es tá  obligado a  conocer y ma
n e ja r , sea aprovechada no solam ente en be
neficio de los prim eros, sino tam bién de la 
in d u stria  del país  en general, contribuyen
do de este modo a la  m ejora de su calidad 
y productividad.

Conviene, sin em bargo, a c la ra r  que, por
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la propia misión del In stitu to , ello está 
orientado m uy especialm ente hacia el am 
plio sector de los m ateria les estruc tu rales, 
funcionales o protectores, y a  m áquinas 
(aviones, vehículos autom óviles, m otores, e t
cétera) e instalaciones (eléctricas, electró
nicas, h id ráu licas, neum áticas, etc.). Son 
numerosísimos los sectores en los que el 
Institu to  N acional de Técnica A eroespacial 
puede p re s ta r  su asesoram iento y consejo a 
la industria , aunque nos lim itarem os a ci
ta r  algunos ejem plos:

El problema 
de las pinturas

Con m ucha frecuencia, el I. N. T. A. re 
cibe peticiones de la  in d u s tria  sobre las cau
sas que hayan  podido producir el fallo  o 
ro tu ra  de un determ inado elemento. E n ton 
ces se hace un  aná lis is com pleto no sola
mente del m a te ria l y condiciones de fu n 
cionamiento del elemento, sino del proceso 
de fabricación y del proyecto y diseño del 
mismo. De este modo se puede saber si el 
defecto procede del diseño, del m ateria l, de 
alguna fase  del proceso de fabricación, de 
las condiciones de funcionam iento (sobre
carga, fa tig a , etc.), del elemento o de a l
guna combinación de estas causas, y en 
muchas ocasiones se ponen a punto métodos 
de inspección que después p e rm itirán  a la  
empresa correspondiente un reconocim ien
to del cien po r cien de las piezas. E stos s is
temas se basan, generalm ente, en las mo
dernas técnicas de reconocim ientos no des
tructivos, que tan to  han  hecho progresar
las duras exigencias aeroespaciales, que ca
da día requieren  del m ateria l, instalaciones, 
equipos, etc., un a  m ayor confiabilidad, lle
gando a porcen tajes elevadísim os en su se
guridad de funcionam iento.

Otro ejemplo típico se da en el campo 
de los protectores, que el I. N. T . A., a  con
secuencia del em pirism o en  que estaba ba
sada, en general, la  in d u stria  de la  p in tu ra , 
se ha visto obligado a o rien ta r hacia un 
cauce científico, al mismo tiempo que ha es
tablecido una am plia colección de norm as 
para calificación y empleo de p in tu ra s  que 
también han  sido adoptadas por el M inis
terio de M arina . Im portan tes em presas, cu
yas necesidades de p in tu ra  se c ifran  al año 
en varios m illones de pesetas, requieren  el 
asesoram iento técnico del In stitu to , que les 
aconseja no sólo sobre el tipo de p in tu ra  
que deben em plear p a ra  cada finalidad, sino 
que establece los métodos de aplicación ne
cesarios p a ra  conseguir u n a  duración ade
cuada, a  la  vez que califica las diversas cla
ses de p in tu ra s  con que desean p a rtic ip a r  
los fabrican tes en los concursos p a ra  abas
tecimiento de a lgunas de las em presas y 
les fac ilita  norm as p a ra  su recepción.

Diremos, por últim o, que el I. N . T . A. ha 
proporcionado a  E spaña , en los últim os 
años, una im portan te  can tidad  de divisas 
como im porte de los trab a jo s  de investiga
ción y experim entación realizados p a ra  or
ganismos y  em presas ex tran jero s. Ello r e 
presenta una au tén tica  exportación de t r a 
bajo sin ten er que sa lir  de la  p a tr ia  ni im 
portar n inguna m a te ria  p rim a.

MANUEL CALVO HERNANDO

Sala de ensayos
p ara  instrum entos de a bordo.

O rdenador
electrónico.

C ám ara de am bientación.

Túnel supersónico.

2TL



P U I G V E R T 

Y LA

C R E A D O R  DE U N A  G R A N  
F U N D A C I O N  U R O L O G I C A

"El  d i n e r o  qu e  
h e  g a n a d o  
d e b e  r e v e r t i r  
a la s o c i e d a d "
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A
n t o n i o  P u igvert, especialista en u ro 

logía, investigador, nom bre ilu s tre  
de la ciencia ca ta lan a  y hombre f a 
moso en E sp añ a  y fu e ra  de E spaña . 

La Fundación P u igvert, de B arcelona, es la 
sede de este c iru jano  y el lu g a r  donde se 
obra  el m ilagro diario  de sus m anos. M anos 
firm es, seguras, que no tienen la  nerviosi
dad de los dedos del a r t i s ta  ni la pesantez 
de la  m ano o b rera  o funcionaria . Manos 
—ya está dicho— m ilagrosas.

Y habla el doctor P u ig v ert:
— Todo el dinero que yo he ganado a lo 

la rgo  de mi c a r re ra  debiera re v e rtir  a la 
m ism a sociedad que me lo dio, a los en fe r
mos. Los beneficios de un tra b a jo  como el 
mío pertenecen a la  colectividad social más 
que al individuo. Y és ta  es la  razón de la 
Fundación P u igvert.

— ¿Cuándo nació en usted  la  idea de e s ta  
Fundación?

— Hace ya muchos años. M ás de veinte. 
Yo he nacido en b a rr ia d a  humilde. P ero  a 
lo largo  de la vida me he ido dando cuenta 
de que de nada sirve acum ular dinero, un 
dinero que va a sobrevivim os e irá  a  p a ra r  
quién sabe a  qué manos. E ntonces decidí 
que el dinero ganado con mi trab a jo  ir ía  a  
constitu ir una obra a l servicio del enferm o. 
Algo que recogiese mis trab a jo s  en u n a  co
m unidad de in tereses donde los médicos pu 
diéram os t r a b a ja r  en equipo. O socializados 
— añade sonriendo— , que es la  p a lab ra  de 
moda.

H ay algo que siem pre hemos querido p re 
g u n ta rle  a  un médico: cómo se ve la vida 
hum ana cuando la  tiene uno en sus manos, 
qué es un sem ejante p a ra  aquel que está  
en el secreto de hacerle segu ir viviendo. El 
doctor P u ig v ert vuelve a so n re ír  cuando le 
p regun tam os por es tas  cosas.

— Siem pre descubro en el enferm o algo 
noble, d is tin to ; quizá la  clave m ism a de la 
personalidad, ta n  agudizada en el dolor. Y 
esto es lo que me hace re sp e ta r  p ro funda
m ente a  mis pacientes.

— ¿Cómo fueron  sus comienzos en la  me
dicina?

— M uy duros. E s m uy difícil que pueda 
olvidarlos nunca. Mi v ida de es tud ian te  fue  
incómoda. Hube de tr a b a ja r  desde los p ri
meros momentos. Mi padre , médico de b a
rria d a , me ayudó mucho. Al lado del inol
vidable m aestro G arcía del Cid descubrí mi 
pasión por la m edicina. A bría  cadáveres de 
anim ales y estudiaba. Me aficioné a la h is
tología, que entonces cre ía  mi vocación. To
do esto que le cuento ocurrió en un solo 
curso. Al año sigu ien te llegó el m aestro  Se- 
rés, y a su lado, d u ran te  seis años, descubrí 
la  esclavitud de la medicina. Cuando los 
o tros es tud ian tes abandonaban las au las, en 
vacaciones, yo seguía con mis trab a jo s  de 
disección y extracción de riñones de todos 
los cadáveres que pasaban  por el hospital. 
Hoy recuerdo con agradecim iento la  escla
vitud  a que me sometió el doctor Serás.

— ¿P rec isa  el médico español perm anecer 
en contacto con la  m edicina ex tra n je ra ?

— V erá. Todo depende del aprendiz y del 
m aestro . Si el individuo receptor es tá  en 
condiciones de c a p ta r  cuanto  se desarro lla  
a  su alrededor, siem pre y en cualqu ier lu
g a r  se le o frecerá  la  oportunidad de ap re n 
der. E n  caso con trario , de poco le v a ld rán  
los viajes. E n  cuanto  a los posibles m aes
tros, no cabe la  m enor duda de que en el 
mundo hay  pocos. M aestro  no es lo mismo 
que profesor, na tu ra lm en te . M aestro  no es 
el que se lim ita  a exponer un a  serie de co
nocim ientos, por m uy amplios que sean. E l 
m aestro  debe co n ta r con algo m ás: un  don 
especialísim o de transm isión  y de captación 
del individuo. Si ambos elementos se con
ju n ta n , la  continuidad de la  ciencia será
perfecta.

— A pesar de todo, hábleme de sus v ia jes 
a l ex tra n je ro ...



— Yo he v ia jado  mucho y he conocido a 
g randes personalidades de la  urología. He 
procurado ser un perfecto  receptor, al m is
mo tiem po que he brindado a  los dem ás 
m is m odestas experiencias. Porque la  cien
cia y la  investigación no pueden ser un coto 
cerrado, sino una continua com unicación de 
experiencias.

— Cuéntenos algo de la  peripecia anec
dótica de su Fundación.

— Yo adqu irí prim ero unos te rrenos y  le
v an té  una pequeña clínica. E n  to ta l, cua tro  
m illones de pesetas, que fu i pagando a p la
zos. Pero luego pensé que el verdadero  des
tino de mi obra no era  el aislam iento. H a
b ía que in teg ra rlo  en una g ra n  creación a 
la  que a p o rta r  experiencia y servicios. P or 
eso elegí el H ospita l de San Pablo. Vendí 
lo o tro  en cincuenta m illones de pesetas, y 
así nació la  Fundación. Con aquellos cin
cuenta m illones y con alguno m ás. A quella 
especulación p rim era  no e ra  sino f ru to  de 
la  revalorización de te rrenos en la ciudad. 
P o r eso consideré siem pre que e ra  un dinero 
que no me pertenecía a  mí. Y entonces los 
dediqué a e s ta  obra.

E n  unos sesenta m illones de pesetas ci
fram os la  base económica de la  Fundación, 
a  la que el doctor P u igvert ha donado ade
m ás su biblioteca, sus experiencias p ro fe
sionales, sus h isto ria les médicos. Antonio 
P u ig v ert ofrece en seguida el aspecto in
equívoco de un  luchador sin treg u a , incan
sable. E l hace au tén tica  m edicina, y son 
muchos los que confían  en él y quienes por 
es ta  confianza se han salvado.

— Aquí, en los archivos, quedarán  reg is
trados los casos clínicos, p a ra  que sirvan  de 
base y estudio a o tros médicos. Aquí que
dan los cuatrocien tos trab a jo s  que escribí. 
A quí quedará todo, porque lo que m ás me 
ha preocupado siem pre es reun irlo  p a ra  que 
o tros puedan con tinuar esta  labor y m ejo
ra r la .

— D ígam e: ¿cuáles son los apoyos hum a
nos, afectivos, del doctor P u igvert?

— Mi m u je r y mis hijos. E llos saben que 
nada de lo que d isfru tam os nos pertenece 
de m anera  to ta l y perm anente . E s tá n  con
vencidos de que no podrán v iv ir nunca de 
las ren ta s . Yo aseguro  el porvenir a  mis 
hijos h as ta  los veinticinco años, pero nada 
m ás. A los veinticinco años de edad hay  que 
e s ta r  capacitado p a ra  g an a rse  la  vida.

F u e ra  del edificio, ju n to  a  las ta p ia s  del 
H ospital, se construye un pequeño pabellón, 
que el doctor P u ig v ert desea m ostrarnos. E s 
el C entro de E xperim entación  Urológica. 
«Aquí tend ré  toda clase de anim ales, bien 
acomodados y dispuestos p a ra  las investiga
ciones.» E n  este pequeño reducto se propo
ne e s tu d ia r el doctor P u ig v ert todos los 
problem as de su especialidad aú n  no re 
sueltos y que m ás le inquietan .

— Me apasiona la investigación por enci
m a de todo. Mi intención es i r  abandonan
do en la  m edida de lo posible la c iru g ía  
ac tiva p a ra  dedicarm e pro fundam ente a la 
investigación. Llevo ya m ás de quince años 
dedicado al estudio de un a  serie de circuns
tanc ias  clínicas f ru to  de mis observaciones, 
y a las que todavía no he encontrado una 
explicación cien tífica. Quizá algunos pien
sen que estoy equivocado. Pero mi am bición 
es buscar, segu ir siem pre por este camino
de a c la ra r  lo desconocido.

Sobrio y de cejas agresivas, un  poco dor- 
s ia n as ; con el cabello claro  y huidizo, con 
las ideas en orden, el doctor A ntonio P u ig 
v e r t vuelve a se r  él mismo después de la  
en tre v is ta : un  hom bre que t ra b a ja  m ás que 
habla.

FRANCISCO UMBRAL

(R eporta je  gráfico H ispania P ress.)

Ì

"Deseo 
abandonar 
la cirugía 
para
dedicarme 
a la
investigación"

L a  Fundación P uigvert, 
de Barcelona, 

es la  sede del doctor P u igvert 
y  el lugar

donde se obra el m ilagro diario.

AA
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DEL ECUADOR A OCEANIA 

EN UNA FRAGIL RALSA

A la izquierda, m a
queta de la «P acífi
ca». A la derecha, la 
balsa ya navegando, 
m om entos a n t e s  de 

sa lir  al océano.
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► 'pac™  u n  e s p a ñ o l

ESTA INTENTANDO  
REPETIR LA GESTA 
DE LA K O N - T I K I

Sobre estas líneas, la Ivon-Tiki, que consiguió lleg ar
h as ta  la  Polinesia, en el p rim er viaje con una balsa de m adera,
saliendo de El Callao, Perú.
A la derecha, V ital Á lsar y M anuel Camino, 
am bos españoles, en las ta re a s  de ac a rre a r  troncos 
p a ra  confeccionar su em barcación.
Bajo estas líneas, 
balsa que fue av istada
y posteriorm ente cap tu rada por los españoles 
a su arribo  a las costas ecuatorianas.
En el otro  grabado,
balsa orig inal en la que navegaron los aborígenes 
m onteños y huancavilcas del Ecuador.
En la pág ina de la  derecha,
la em barcación fo tog rafiada en su form a inicial.

3 4

Los cuatro  navegantes.
De izquierda a derecha:
V ital A lsar,
jefe de la  expedición;
M anuel Camino (español),
M arc Modena (fran cés)
— que a ú ltim a hora  no com pareció—- 
y el alférez de F ra g a ta  
Landázuri.



► EXPEDICION A“pacifica” A v e n t u r a  
y  r i e s g o  b a j o  
u n  e m b l e m a  
p i n t a d o  p o r  D a l í

Un loro 
y dos gatos 
acompañan 

a los expedicionarios. 
Momento em ocionante 

de la salida de los navegantes 
del muelle 

de la In fa n te ría  de M arina 
de Guayaquil; 

banderas 
de España, 

Ecuador y F rancia 
en el m ástil principal.

E
n una f rá g il balsa, constru ida exclusi

vam ente con troncos de árboles, una 
sola vela y un rad io-recep tor como 
único medio de o r ie n ta c ió n ,  cuatro  

hom bres se encuen tran  rum bo al continente 
au s tra lian o , surcando a través de las co
rrie n te s  cerca de nueve mil m illas m a ríti
m as que sep aran  las t ie r ra s  de A m érica y 
O ceania. La trav e s ía  d u ra rá  aproxim ada
m ente ocho meses. Z arp aro n  el pasado 24 
de octubre.

Se había pensado que la balsa— bautizada 
con el nom bre de Pacífica— se h iciera a  la 
m ar desde las costas del P erú , pero un g ru 
po de arqueólogos ecuatorianos se en tu sias
m aron con la  idea de la  expedición y o fre
cieron el apoyo del E cuador, p a ra  demos
t r a r  que las fam osas balsas que cruzaban  
el océano an tes del nacim iento de Cristo 
e ra n  ecuato rianas , ya que estaban  constru i
das con una m adera que sólo en el E cuador 
e ra  posible encon trar.

El recuerdo 
de la «Kon-Tiki»

U n español, el san tanderino  V ita l A lsar, 
de tre in ta  y dos años, quiso dem ostrar que 
la  P acífica  podría re p e tir  la  hazaña de 
T hor H eyerdahl, cuando condujo la  K on-T iki 
desde el P erú  a  la  Polinesia.

E l riesgo era  grande. V ital A lsa r debía 
co n fia r ciegam ente en los hom bres que le 
acom pañarían . La p reparación  fue m inucio
sa. Todo ello debía e s ta r  ju stificado  por un 
objetivo, tam bién im portan te. V ita l A lsar 
lo expone :

— La idea de la  expedición surgió, como 
ta n ta s  o tra s , del recuerdo de la  K on-T iki, 
que revolucionó la  teo ría  de las em igracio
nes y el a r te  de la  navegación.

— ¿Lo cree así verdaderam ente?
— Sí. T hor H eyerdahl, etnólogo noruego, 

m antuvo la  teo ría  de la em igración inca 
h a s ta  la  Polinesia por medio de balsas, y si 
bien no llegó a p ro b ar suficientem ente que 
fu e ran  los incas los prim eros que extendie
ron su cu ltu ra  em pleando las balsas, sí de
m ostró que con este medio de navegación 
pud iera  sa lvarse  la  d istancia ex istente en
tre  el P erú  y el archipiélago de Taum uto, 
em pleando p a ra  ello ciento un días.

— Y usted  quiso re p e tir  la  hazaña ...
— E n  1957, siendo oficial de la  Legión 

E x tra n je ra , leí la  K on-T iki. Años m ás ta r 
de volví a leer la  av en tu ra , en A lem ania, y 
nació en mí la  idea de re p e tir  la  gesta . E ra  
necesario p a ra  ello v iv ir en A m érica y me 
tras lad é  al C anadá.

A través del Nuevo 
Continente

P reguntam os a V ita l A lsa r qué motivos 
le im pulsaron  a rea liza r ocho meses de n a 
vegación :

— Q uería a ñ a d ir  a la  av en tu ra  del m ar 
o tra  av e n tu ra  t ie r ra  adentro , pues ten ía  el 
propósito de reco rre r los doce países que 
sep aran  C anadá del Perú, utilizando un 
vehículo Land-Rover, con el fin  de estud ia r 
la  reacción de los hom bres que m ás ta rd e  
h ab ría n  de acom pañarm e a  trav és del m ar. 

— ¿Cómo empezó todo?
— Desde octubre de 1961 decidí hacer pú

blico mi in terés por llevar a cabo el proyec
to. Los problem as fueron  innum erables. La 
f a l ta  de cooperación fue casi to ta l, dado el 
ca rác te r  de la expedición; pero la  te s ta ru 
dez del español supo vencer todos los obs
táculos. M uchas personas se ofrecieron vo
lu n ta ria s  p a ra  acom pañarm e... Después, to
do se quedaba en prom esas y buenos deseos. 
Sólo eso...

D ebían acom pañar a  V ital A lsa r el ma
drileño M anuel Camino, profesor de idio
m as; el francés M arc Modena, rad io tele
g ra f is ta , y Rubén L andázuri, m arino ecua
toriano. E l francés no com pareció, y su sus
titu to — mexicano-—fue separado de la  expe
dición por A lsar, bajo la acusación de haber 
vendido los derechos de radio, televisión y 
cine sin haber contado con el perm iso del 
español.

— E n  octubre de 1965 los esfuerzos rea 
lizados em pezaron a encon trar com pensa
ción. V arias com pañías in ternacionales, con 
sede en Toronto, prom etieron su ayuda en 
cuanto  al m ateria l. E l día an tes de la  p a r
tida  se incorporó M anuel Camino, quien 
prestó  su to ta l entusiasm o an te  toda la  la 
bor a rea lizar.

Se inicia la marcha
— Y se pusieron en m archa ...
— E fectivam ente. Salim os a bordo de un 

Land-Rover, con el f in  de reco rrer la  p ri
m era e ta p a : M ontreal-Perú . U na e tap a  la r 
ga, como usted  observa. E n  el últim o mo
m ento tuvim os o tra  b a ja  : se tra ta b a  de un 
yugoslavo, piloto, que debía d irig ir  la  t r a 
vesía. E ste  hom bre se hab ía  escapado de 
un barco en C anadá y carecía de pasapo r
te . E l hecho es que no com pareció. Cansados 
de esperar, iniciamos la  m archa ...

V ita l A lsa r hace una pausa.
— Voy a contarle  algo anecdótico, pero de 

un  g ra n  valor sen tim ental p a ra  nosotros. 
Desde hacía tiempo acariciábam os la  idea 
de que un p in to r español nos d ibujase el 
em blem a de n u es tra  balsa. Inm ediatam ente 
pensam os en Picasso y D alí, pero pronto 
com prendim os que no teníam os capacidad 
económica suficiente p a ra  hacer el encargo 
a ninguno de los dos g randes m aestros. No 
obstan te , aprovechando la  estancia de Dalí 
en N ueva York, nos pusim os en contacto 
por teléfono. Le llam am os a las dos de la 
m añana a la habitación de su hotel. A pe
s a r  de nuestro  pesimismo, D alí accedió no 
sólo a p in ta rnos el emblema, sino a p res
ta rn o s  la  más g rande ayuda m oral que he
mos tenido en la  expedición. D alí aceptó 
ser nuestro  padrino  esp iritu a l, adv irtiéndo
nos c laram en te que debíamos luchar sin  des
mayo h as ta  vencer. Nos dijo que nos ay u 
d a ría  económicam ente y que este problem a 
se ría  uno m ás que deberíam os reso lver por 
nosotros mismos, em pleando todo nuestro  
valo r y tenacidad. D u ran te  las la rg a s  se
m anas que tuvim os que perm anecer en N ue
va York, D alí nos dispensó su am istad  y su 
sim patía .

— Y abandonaron  ustedes N ueva Y ork...

Perú
por Ecuador

— S í; tra s  a tra v e sa r  los E stados Unidos, 
recorrim os todos los países de Centroam é-

rica p a ra  llegar al P erú . E n  México fuimos 
alen tados por un num eroso grupo  de com
pa trio tas . M ás ta rd e  nos reunim os en el 
E cuador, adonde fuim os p a ra  buscar la  m a
dera con la  que co n stru ir  la balsa. Allí co
nocimos a un  grupo de científicos de diver
sas nacionalidades, quienes con g ran  en tu 
siasmo ofrecieron toda clase de colaboración 
p a ra  que la  expedición saliese de las costas 
ecuato rianas, y no de las del P erú , ya que, 
según los diversos estudios arqueológicos, 
parece se r que los an tiguos huancalvicas 
fueron  los prim eros en c ruzar las aguas del 
Pacífico en balsas, y no los incas, como He
yerdahl indicó.

— ¿C am biaron entonces el punto de p a r
tida?

— Sí. A pesar de tener o frecida toda clase 
de ayuda a través del em bajador peruano 
en W ashington p a ra  la construcción de la 
balsa en el puerto  de E l Callao, por medio 
de la  M arina de G uerra  peruana, acep ta
mos, al final, p a r t i r  de Guayaquil, por ser 
de este punto la p rim era  balsa encontrada 
por los españoles en los días del Descubri
miento.

— ¿D ispuestos a  rep e tir  la an tig u a  gesta?
V ital A lsa r s a c u d e  la  cabeza. E s una 

cabeza de auténtico m arino de le y e n d a . 
Sus rasgos son enérgicos y la barba  po
blada.

— No. No tra tam o s de re p e tir  la  hazaña 
de la K on-T iki. Solam ente queremos confii-- 
m ar un hecho histórico.

En el 
océano

Ya es tá  la P acífica  surcando las aguas 
del océano. La expedición es un a  mezcla de 
av en tu ra  y ciencia. La balsa está  siendo 
em pujada por las corrientes de Humboltd. 
Sólo un pequeño ap a ra to  de radio m antiene 
a  estos hom bres unidos con el resto  del m un
do. Son hom bres que am an el riesgo y el 
deporte, hom bres de v a ria s  nacionalidades, 
a l mando de un español. E stu d ian  el plahk- 
tom, fo to g ra fían  aves m arinas, estud ian  mo
vim ientos de corrientes.

E l E cuador sigue anhelan te el rum bo de 
la  av en tu ra . Se ha form ado un comité que 
espera el regreso  tr iu n fa l. E l em bajador 
del E cuador en M adrid y el P residen te de 
la República osten tan  la  presidencia de ho
nor en e s ta  hazaña :

Si la Pacífica  le g ra  cu b rir  su objetivo, 
si V ita l A lsar y su pequeño grupo  logran 
vencer al océano, la  balsa se rá  expuesta en 
la F e ria  In ternac ional de M ontreal, que ten
d rá  lu g a r en 1967, coincidiendo con la  cele
bración de los Juegos P anam ericanos. Más 
ta rd e  se co n stru irá  en ella un museo, como 
se hiciera con la K on-T iki en Oslo.

E n  el m ar, V ital A lsa r m antiene la es
p eranza...

J. B.

(R eporta je  gráfico H einrich Teichert E u 
ropa Press.)
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ESPAÑA nieve y naranjales en

ESCONDIDA
de Gredos

Por JULIO ESCOBAR

A la izquierda:
«Pico del Almanzor» 
y laguna de Gredos, 
en el Circo de Gredos.
Sobre estas líneas:
Santuario
de N uestra Señora de Chilla

A  p esar del incesante trasiego  tu rístico , tan to  indígena como 
ex tran jero , que hoy día asenderea los cam inos de nuestro  
país y hace asiento— aunque en la  m ayoría  de los casos en 
v is ita  fugaz  y de cum plido— en ciudades, v illas y pueblos, 

existen ru ta s  y lugares  poco trillados, bien porque cojan  a trasm ano  
o por sus propios recato  y m iram ien tos; sitios escondidos en recove
cos de E spaña , donde se pueden sabo rear sustanciosos condimentos 
y añejos caldos de buena casta , en un  n a tu ra l am biente de g ra n 
deza y pintoresquism o.

A no la rg a  d istanc ia de M adrid, y  a los pies del mismo Gredos, 
muchos ignoran  que hay  una zona geográfica de cálida herm osura , 
donde en tre  las m ilicias de los p inares, que en m asas p ro fusas a s 
cienden a  los picachos, desm aya su pereza o rien tal la  palm era, 
monta la  g u ard ia  el ciprés, en sag rien tan  las tie rra s  los pim ientos 
que molidos se rán  el pim entón de las m atanzas, a ire an  sus g randes 
orejas las p lan tas  del tabaco, hay  luces de lim oneros y naran jos, 
y entre los corpulentos castaños y  nogales y las som brías h igueras 
extienden su ram a je  los m ás variados fru ta le s  que dan las peras 
de donguindo y de agua, las m anzanas re in e tas  y verdedoncellas, 
los melocotones, los albaricoques, las acerolas...

Altar mayor de Castilla
E sta  fa ja  de te rren o  m ollar y  abundoso lleva a  sus espaldas a 

ese Gredos im ponente, que es como el a l ta r  m ayor de C astilla, p a ra  
un Cristo de p ied ra  ca n te riz a ; da dos pasos a l f re n te  hacia las 
a ren as del T ié ta r  y las dehesas ta lav e ra s— ¡ay  aquel toro  Bailaor  
que m ató a Joselito  a l am paro  de la V irgen del P ra d o !— , y aplica 
a  su costado el calor sa lu tífe ro  de la  V era extrem eña. Y en este 
ribete del enfaldo, dos v illas ex tra o rd in arias  : A renas de San Pedro 
y Candeleda.

A renas de San Pedro corre por su  calle m ás cén trica— la del 
comercio y  el trá fico— , y, de pronto , detiene su m archa en un 
remolino urbano an te  el castillo de la  T ris te  Condesa, embelesado. 
D etrás de la  fo rta leza , el p a isa je : el río claro, espejo fluv ia l de 
doncellas; la  alam eda p ro fusa , que enzarza escaram ujos y m ajuelas 
p a ra  ru iseñores, y el ascenso del bosque m ontaraz del leñador y el 
resinero. A renas vuelve sus pasos y  enarca  b a rrio s  an tiguos, de 
calles em pedradas, m uy vistosas, impecables. Y a un costado, la  
herida  de la  plaza, donde se capean toros y lucen su donaire  las 
novias que van  a la m isa dom inical. U na calle a rra b a le ra  tiene
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balcones saledizos. A la argo lla  m etida en la  p ied ra  de la  fachada 
se anuda el ronzal del macho que van  a c a rg a r  de b an as ta s  aba
rro ta d a s  de f ru ta s , dorm idas y en heléchos y al am paro  de la  vis
to sa  m an ta . E l f ru te ro —alto , m embrudo, cenceño; de ropa p rie ta , 
f a ja  que am u ra lla  los riñones y  castoreño— irá  al vendible en el 
m ercado de la  ciudad. Ya tiene en su sobriedad caste llana, en su 
m agro y en sus fib ra s , el son dulce y acaric iad o r del vera to  y el 
em paque m orisco del ta laverano .

E n  A renas podéis m ercar esas a rra c a d a s  y collares de p la ta  y 
oro, f ilig ran a s  caladas y recam adas que tienen el a ire  de las joyas 
cacereñas y  de las c h a rra s  de por S alam anca. E s el lujo de estas 
m ujeres de fem enina p restancia , de refa jo , corpiño y m antón de seda.

Y en A renas podéis sabo rear a vuestro  an to jo  las tru ch as, las 
perdices a  la «chita callando» y la  liebre con «carillas» . E l vino 
v ia ja  en pellejos toledanos y en a lia ra s  ex trem eñas.

La cabra y el águila
Desde A renas, metidos en bosques p inariegos, tupidos de muelle 

y dorada a lfom bra de ta m u ja s ; donde el sol e n tra  alicorto  y a r r a s 
trad o  por la  m ism a tim idez sonrosada que en un  tem plo; sin perder 
de v is ta  la  mole de las m ontañas lobunas y tem erosas, de las que 
sobresalen el A lm anzor, con su ta lla  de 2.592 m etro s; dando vuel
ta s  y rodeos al campo quebradizo, dai'éis en Candeleda la  lozana, 
ab ierta , m ad u ra  y en su punto. A rrib a  es tán  las nieves perpe tuas, 
el prodigio de la  cab ra  h ispana y el aleteo del águ ila . Y a  vues tras 
p lan tas , el valle  ca len tu rien to  y florecido, am eno y f ru ta l, pródigo 
y exuberan te , donde se as ien ta  la  v illa  honesta y rien te.

Del tem or— tr a s  aquellos picachos que c ie rra n  el no rte  e s tán  las 
lagunas y la  g ra n  laguna de Gredos, donde bullen las to rm en tas, 
que a veces ab a ten  las espigas de la  lla n u ra — pasáis al d isfru te .

M archad  al b a rrio  candeledano de la C orredera . L as casas sacan 
los balcones de m adera  al fisgoneo y la  so lana ; balcones am plios 
de pecho saliente, y tam bién rem etidos, sobre los portones de dos 
hojas, a l am paro  del te jado de te ja s  m orunas que enhestan  muy 
destacadas chim eneas. Balcones p a ra  tiestos, colchas m ajas , corpi- 
ños redondeados de buenas mozas y secadero de m azorcas y tabaco.

P o r las calles corre en las la te ra les  el agua , a su  an to jo , an te 
las casas. H ay  sus puentecitos, sus pozas y charcas, sus rega tes y 
escapes in fan tiles . L as p u e rta s  de las viviendas no se a tra n c a n  ni 
candan. E n to rn a n  sus hojas, siem pre d ispuestas, de p a r  en p a r , al 
abrazo  de la  bienvenida. Y si os place e n tra r  en cualqu ier taberna , 
su rg irá  el convite. Son cosas de por aq u í: de estos pueblos y de 
estas gentes, que aún  lucen fineza de. an taño .

Vera de la Extremadura
Candeleda tiene su sa n tu ario  (A renas, tam bién : el de S an  Pe

dro de A lcán ta ra , aquel fra ile  hecho de raíces de árbol, según S anta 
T eresa ; y, por añ ad id u ra , la recién descubierta cueva del A guila, 
otro  san tu ario  de la  p reh isto ria). E s tá  dedicado a N u e s tra  Señora 
de Chilla. Su trad ición  se as ien ta  en la  V irgen que aparece ante 
un p as to r y su hato. E l cristian ism o y lo bucólico. E l pa isa je  que 
su rge en el camino desde la  v illa  a  la  e rm ita  es de un a  frondosidad 
y de un a  herm osura im presionantes.

Y no salim os del cerco castellano. Pero es que C astilla, a l un irse  
por su  p a r te  berroqueña con la dúctil, aunque tenaz, V era dé la 
E x trem ad u ra , sa lta  el fuego como en los golpes del eslabón al pe
dernal, un  fabuloso fuego m ineral, vegeta l y hum ano que encandece 
la t ie r ra  y encandila  el esp íritu .

P arece que los que vivimos en la  ciudad superpoblada, espesa 
y estruendosa, llevam os fa rd o s  de ca rg a  : preocupaciones, prisas, 
duelos, asechanzas... A l llegar a pueblos escondidos, sencillos y ho
nestos, engastados en la  fastuosidad  del paisaje , nos sentim os más 
alígeros. Y recibim os, como niños, el consuelo de las pequeñeces: un 
arroyo  que corre en tre  casas, un  balcón donde se acoda en tre  ge
ran ios y claveles u n a  moza, el parlo teo  de las vecinas en la solana, 
la  invitación de unos desconocidos a un a  copa de vino, ver que no 
se echa la  llave a la p u e rta  de la ca sa ... Eso. Y p resen cia r el mi
lag ro  de la  nieve p erp e tu a  en la  a ltu ra , y a sus pies, la  ilum inación 
m erid ional de las n a ra n ja s  y los lim ones...

Y que todo esto es sin sa lir  de C astilla.
J. E.
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LIBROS

Dos españoles de pro: 

Bernal Díaz 

y Simón Ruiz 01

UNO de los móviles que har 
impulsado a Juan José de 
Madariaga a estudiar ,s- 
tas dos figuras de la épo

ca imperial es el afecto a Medi
na del Campo, donde transcu
rrió parte de las vidas que ahora 
se reconstruyen. M ed in a  del 
Campo, m uy ilustre, heroica, 
muy noble y coronada villa. He 
aquí que un agricultor, un hom
bre de labranzas, y a la vez de 
ciudad y de mundo, consagra 
una parte de su tiempo a inda
gar concienzudamente los hechos 
de dos brillantes personajes de 
la hegemonía española.

Por vez primera se hace la bio
grafía de Bemal Díaz del Casti
llo, estupendo cronista, autor de 
la admirable «Historia verdade
ra de la conquista de Nueva Es
paña». La gigantesca figura de 
Cortés cuenta con la extensa 
biografía que cualquier curioso 
lector de historia conoce más o 
m enos imperfectamente. Pero  
Bernal tiene panegiristas en el 
campo de la historiografía y de 
la literatura, pero no biógrafos. 
Sin embargo, su talla humana 
justifica por sí misma el libro 
de Juan José de Madariaga, aun 
sin contar con que en esa talla 
es parte fundamental el haber 
escrito la «Historia verdadera...» 
y cuatro cartas que se conser
van: una a Carlos V, dos a Fe
lipe II, otra a Fray Bartolomé 
de las Casas.

Salvador de Madariaga opina 
(y su homónimo abunda en el 
juicio) que Bernal Díaz del Cas
tillo es el más grande de los cro
nistas. Lo dicen sin duda acor
dándose de las grandes cualida
des que pone de manifiesto con 
su estilo cortado y llano, sin «ra
zones hermoseadas» ni «afeite- 
rías», como recuerda Francisco 
Esteve Barba en su espléndida 
«Cultura virreinal». La eficacia 
que alcanza la naturalidad esti
lística de Bernal Díaz es pasmo
sa. No hay quien no se impresio
ne leyendo los relatos de la No
che Triste, del sacrificio de los 
prisioneros españoles a los dioses 
horripilantes, de las batallas, del 
sitio de México. Era rudo, «no 
era latino», y. sin embargo, es
taba agraciado con ese don de 
la expresión feliz. Tan «no era 
latino», que escribía mal algunas 
palabras : «algüeños» por hala
güeños; «calavernas» por cala
veras; «albanires» por albañiles. 
«Su sintaxis—afirma Juan José 
de Madariaga—es bastante de
sastrosa». Pero lo afirma después 
de ponderar el colorido, la vida 
de las escenas relatadas, la ani
mación de las conversaciones y 
de los sucesos. Le ayuda una 
portentosa memoria, de la cual

se jactaba. Hay un pasaje en 
que Bernal Díaz explica vanido
samente por qué pudieron mara
villarse de su retentiva dos caba
lleros que admiraron, estupefac
tos, la relación casi completa de 
los capitanes y soldados que vi
nieron de Cuba y los que luego 
llegaron, con nombres y apelli
dos, y, en ocasiones, naturaleza, 
residencia y forma en que murie
ron. Escribió su obra con más 
de setenta años, cuando hacía 
más de medio siglo que trascu
rrieran los acontecimientos que 
narraba. A su modo fue, pues, 
Bemal Díaz otro «monstruo de 
la naturaleza».

Uno de los secretos de su arte 
descuidado y pujante es la sim
patía, el poder dé entretenimien
to, la estimación de lo anecdóti
co : Cortés se ha purgado ; sus
tos, abusos, crueldades ; «curioso 
comadreo», «abundante y ameno 
chismorreo». Gracias a esto sa
bemos infinitos pormenores no 
sólo de la conquista de Méjico, 
sino también de la de América: 
carácter, usos, vida pacifica y 
medios de guerra, religión, ali
mentación, prácticas sociales.

Ahora bien : Juan José de Ma
dariaga no inquiere tanto al cro
nista como al hombre. Un capí
tulo dedica al escritor y siete a 
los diversos aspectos de la exis
tencia de aquel español singular, 
nacido en los últimos años del 
siglo XV y muerto en 1584, a 
los ochenta y ocho años. No se 
sigue cronológicamente esta vida 
heroica ; se examina por separa
do lo que en ella significaron la 
guerra, el amor, el valor, la de
pendencia, admiración y criticas 
de Cortés—a quien «toda honra 
se le debe, como bueno y esfor
zado capitán...»— ; Dios, el oro, 
la labor de cronista y las rela
ciones del soldado - historiador 
con los hombres.

Juan José de Madariaga no 
oculta su simpatía, más aún, su 
devoción por Bernal Díaz del 
Castillo. Pero con el mismo ta
lento de historiador veraz pone' 
de manifiesto su fragilidad: su 
insociable codicia, sus caídas 
carnales, su desapoderado afán 
de vivir tranquilo y rico con el 
fruto pingüe de su incesante 
batallar. ¿Batallar sólo por las 
riquezas? Una respuesta afirma
tiva pecaría de simplismo. Bata
llar también con un alto espíritu 
misionero, apostólico ; con anhe
lo sincero, tan sincero como el 
de Hernán Cortés, de evangeli
zar. ¿Cómo olvidar esto? Hoy 
menos que nunca, puesto que 
ahora se afanan muchos en ha
cer compatible su vivir con la 
justificación de su malvivir. En 
la centuria siguiente a la que 
contempló las hazañas de los es
pañoles en América, Bossuet re
sumió, en una prodigiosa ora
ción fúnebre, la verdadera acti
tud de numerosos contemporá
neos suyos : pretendéis—dijo di
rigiéndose a un auditorio áulico 
y principesco—«pecar con ra
zón».

El biógrafo estudia muy docu
mentadamente el carácter de sus 
personajes, y no falta en su tra
bajo el contexto histórico que 
ilumina la fisonomía y las obras 
de Bernal y de Simón Ruiz Em- 
bito. Fue Ruiz Embito un bur- 
galés afincado en Medina del 
Campo. Madariaga encuentra se
mejanza entre él y Bemal y los 
empareja. Lo interesante no es 
que sus vidas sean o no parale
las; lo que cautiva al admira
dor de los hombres de una pieza 
es la virilidad, la sinceridad re
ligiosa, la intrepidez y, en el caso 
del banquero Ruiz Embito, tam
bién la caridad y el desprendi
miento.

Un gran jurista ha dicho que 
el ser humano «es un animal 
desfalleciente». Pero cuando se

leen páginas como las de Juan 
José de Madariaga uno se sien
te movido a la réplica. Bernal 
y Simón, el uno en la guerra y 
el otro en los trances menos 
heroicos, pero apipados y social
mente provechosos, de las finan
zas, fueron dos varones de un 
temple entonces no insólito. Y 
al acercamos a ellos con probi
dad, saber y garbo, Juan José de 
Madariaga se ha delatado, por
que se diría que su espíritu tie
ne sorprendentes afinidades con 
el del cronista y el del banquero, 
españoles en buena hora recor
dados y enaltecidos.

I I héroe solihiríu en 
la límela iioiicaiiienrana

Un aspecto 

de la 

novela 

norteamericana (2)

Por primera vez, si no me 
equivoco, se publica en España 
un libro acerca del tema que 
aborda el profesor Pérez Gállego, 
adjunto de Literatura Inglesa y 
Encai’gado de Literatura Norte
americana en la Facultad de 
Filosofía de Madrid. Estos ocho 
estudios, que ha recogido en la 
naciente Colección «Vislumbres», 
revelan un conocimiento minu
cioso y exacto de las obras de 
H e r m a n  Melville, Nathaniel 
H a w t h o r n e ,  H. D. Thoreau, 
Sherwood Anderson, Wil l iam  
Faulkner, Ernest Hemingway, 
Saul Bellow y Joseph Heller. Di
go de las obras en general y no 
meramente de las obras analiza
das porque Pérez Gállego acredi
ta una familiaridad envidiable 
con este mundo novelístico—y 
aun con el vastísimo de la na
rración norteamericana—, o lo 
que es lo mismo, no sólo con las 
creaciones que concretamente in
vestiga. Y tal familiaridad le 
lleva a cotejar el arte con las 
realidades sociales y curiosear 
los sentimientos y las pasiones 
de los personajes. Los ademanes 
del crítico delatan una soltura 
aplomada y dominadora.

La bibliografía utilizada es, se
guramente, la más escogida y 
relevante. En este punto no hay 
abusos de ningún género, a pe
sar de que la erudición tienta 
mucho al alarde. Pérez Gállego 
se contiene dentro de los límites 
de toda crítica ponderada ; si al
go se echa de menos en un libro 
como éste no es el conocimiento 
directo ni el indirecto de las 
materias—las novelas y los estu
dios acerca de ellas—, sino una 
base científica de naturaleza 
psicológica; quiero decir que yo 
hubiese considerado muy eficaz 
la colaboración de la «psicología 
profunda» en la pesquisa de los 
personajes y de sus reacciones, 
pesquisa que se naturaliza y con 
sentido común, a menudo tam
bién con perspicacia, realiza se
renamente, pacientemente, el au
tor.

¿Pero se puede exigir a un 
filólogo este manejo de instru
mental delicado y arduo? Una 
respuesta afirmativa p a r e c e  
arriesgada. Y la razón es bien

sencilla : los saberes científicos 
han crecido en forma exorbi
tante y cualquier materia se ha 
hecho dolorosamente indomina- 
ble. La sensación de salida a 
alta mar afecta ya a quienes bus
caban esclarecimientos tratando 
quizá de no perder de vista las 
orillas de un lago o de una ría. 
Hoy, en la ciencia, el estudioso 
se encuentra en seguida en me
dio del océano, que exige, para 
ser surcado, un arte náutico tan 
grande como el denuedo de quien 
lo ejercita.

La lectura de «El héroe solita
rio en la novela norteamericana» 
ha suscitado en mí esas consi
deraciones justamente por la ca
pacidad con que Pérez Gállego 
aborda y esclarece la estructura 
de unas narraciones, el sentido 
de las situaciones, el espíritu de 
las actividades. No es fácil inter
pretar actitudes y caracteres qua 
abundan en la literatura yanqui, 
iluminar abismos lóbregos y ex
plicar cosas menudas o triviales 
que, como guijas, pasan inad
vertidas en la corriente y, sin 
embargo, influyen en su rumbo. 
La observación detenida de lo 
que de verdad ocurre en las no
velas norteamericanas ha sido 
muy fértil en las páginas de Pé
rez Gállego.

En cuanto al tema de la so
ledad, huelga encarecer su tras
cendencia ; es metafisico, es poé
tico, está clavado en el corazón 
de la antropología. El hombre se 
encuentra siempre, en alguna 
medida, solo, es un solitario ; el 
amor se ha definido como inten
to de canje de dos soledades. La 
cubierta del libro de Pérez Gá
llego expresa y simboliza algo 
de todo esto ; es significativa
mente paradójica al aludir al hé
roe solitario—en una valiosa par
cela de creaciones literarias—por 
medio de una multitud. Entre 
sus hermanas, la criatura huma
na sigue permaneciendo sola. 
Pero necesita la compañía.

Los ensayos de «El héroe so
litario en la novela norteameri
cana» hacen pensar en este pro
blema—o misterio—sin abordar
lo filosóficamente. Como bien 
dice el profesor Esteban Pujáis 
en el prólogo, puede el lector 
observar a ese «héroe» literario 
norteamericano buscando la fe
licidad incondicional, en Melvi
lle; aprisionado por la intran
sigente sociedad calvinista, en 
H a w t h o r n e  ; deliberadamente 
aislado para rastrear la verdad 
-—ensimismado o contemplando 
la naturaleza—en Thoreau; efu
sivo, comunicativo, fraterno, en 
Sherwood Anderson ; protagonis
ta de esa soledad que proviene 
de la disolución familiar, en 
Faulkner ; geográficamente eva
dido y psicológicamente refugia
do, en Hemingway; personifi
cando la neurosis de tantos inte
lectuales, en Bellow ; fugitivo de 
la responsabilidad, convencional 
y colectiva, en Joseph Heller.

El propio Pujáis, y creo que 
algún otro escritor, había repa
rado en este aspecto tan suges
tivo y hondo de la ficción na
rrativa de los Estados Unidos, en 
cuya «tradicción novelística es 
distintivo esencial».

JOSE L. 

V A Z Q U E Z  D O D ER O

(1) Bernal Díaz y S i m ó n  
Ruiz, de Medina del Campo, por 
Juan José de Madariaga. Edicio
nes Cultura Hispánica. Madrid,
1966.

(2) El héroe solitario en la 
novela norteamericana, por Cán
dido Pérez Gállego. Editorial 
«Prensa Española». Colecc ión  
«Vislumbres» núm. 4. Madrid,
1967.



el " fe n o m e n o "

PICASSO
p o r  J O S E  C A M O N  A Z N A R

UN acontecimiento cultural de primer orden ocupa la atención del mundo ahora: 
la exposición en homenaje a Picasso en el Grand Palais de París. Al cumplir 
los ochenta y cinco años, el genio creador de Pablo Picasso recibe la pleitesía 
de todos los países, pues de todos los países acuden visitantes a esta gran 

exposición antològica del pintor malagueño.
A modo de noticia y de homenaje, de glosa y de ensayo, MUNDO HISPANICO 

publica hoy este trabajo, escrito expresamente por don José Camón Aznar, decano de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de ¡Madrid, autor del libro «Pi
casso y el cubismo» y uno de los más brillantes y profundos críticos del arte de nuestro 
tiempo.

«La vida» 
(Barcelona, 1903).

«Las señoritas 
de A viñón» 

(P arís, 1907)-
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U na de las salas 
de exposición  
en París.

«E l hombre 
del cordero» 
(P arís, 19 H ) .

«Ma 
jo lie» 

(P aris. 
191 U).

«R etra to  
de 

Olga 
en un  
sillon» 

(1917).

«M u jer  en a zu l» (Barcelona, 1901) 
(M useo de A r te  C ontem poráneo, M adrid)■

«A rle q u ín » 
(P arís, 
1923).

el " fe n ó m e n o "

P I C A S S O
►
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► A la izquierda,
«El p in tor  
y la modelo»
(Museo Contemporáneo, 
M adrid).
Arriba,
«El ta lle ri
(Nueva Y ork , 1928).
Abajo,
«Bodegón 
con cerezas»
(París, 1937).

el "fe n ó m e n o "

P I C A S S O
►
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«M ujer con som brero» 
(P aris, 1935).

el "fe n ò m e n o "

P I C A S S O
►

«El loco» 
(P aris, 1905).

«M ujer del re lo j» 
(P aris, 1936).

Fotos color: D om inguez.
Fotos negro: T ony V eryovakis. E uro fo to .

NO hay una obra a través de toda la 
creación picassiana que pueda re
sumir su genio. Ninguna de esas 
creaciones medulares que, como 

«La ronda de noche», «El entierro del con
de de Orgaz» o «Las meninas», resuma la 
personalidad de un gran artista. Quizá es en 
su «Guernica» donde mejor se encuentren 
sintetizados algunos de sus ideales; pero al 
margen quedan unos períodos que no pode
mos considerar objetivos en la obra de Pi
casso, como son los azules y rosas, los cu
bistas, los distorsivos, los griegos, los ex
presionistas, etc. Porque «Guernica» diría
mos que más que una obra pictórica es un 
macroscópico grabado. En él lo esencial, 
pero trazado además como sobre plancha de 
acero, es lo lineal. Le falta hasta el color, 
y en toda esta obra el rayado es tenso y 
exasperado, dibujando bocas anhelantes, 
ojos de lloro y cuerpos aguzados. Hasta el 
caballo, de tan lastimero relincho, tiene sus 
ecos y antecedentes en dibujos y grabados. 
Y ello es una de las características de la 
genialidad picassiana.

Porque en lo que Picasso interesa no es 
tanto las obras vistas singularmente, sino 
su conjunto como espectáculo. Y así se nos 
aparece el genio de Picasso como un volcán 
en perpetua ebullición, como una fantasía 
que atropella los días y que se agota ini
ciando un nuevo camino. Y casi podemos 
decir que cada obra es una ruta nueva. Que 
cada vez que su pincel cae sobre el lienzo, 
quizá ni el pintor sabe qué imprevisible 
universo va a surgir. Como él mismo dice, 
cuando una obra la ha imaginado, ya no le 
interesa realizarla. Y en la práctica, vemos 
que cuando la ha comenzado tampoco le in
teresa terminarla. Y así, sus pinturas, si las 
comparamos con las tradicionales a tra
vés de toda la historia del arte, se nos apa
recen más bien como bocetos, como esbozos 
de un mundo formal, que aquí sólo nos en
trega sus balbuceos. Cierto que tras ellos 
puede adivinarse también todo su futuro. 
Y hasta en algunos momentos sus obras 
quieren tener calidad de maqueta. Así son 
de simples, de macizas y aun de obtusas. Y 
hasta en sus cuadros que parecen más ter
minales, como en la época griega, hay no 
sé qué de gigantescos modelos de yeso que 
no han recibido la última caricia del cincel. 
Y en esta variabilidad, incesante, no hay 
frivolidad. Cada uno de sus estilos podría 
abanderar una escuela. Cada una de esas 
obras es consciente de su porvenir pictó
rico o plástico. Y todas ellas están concebi
das de una manera como si dijéramos cen
trífuga, con líneas apretadas y concisas, en 
una como cóncava concepción del carácter. 
Y es esta genialidad fáustica la que se ha 
impuesto al mundo y la que nos impresiona 
con esa ebullición de inspiraciones que mu
chas veces no sólo se suceden, sino que se 
contradicen. Es esta oceánica producción la 
que nos sobrecoge por su atropellada mu
tabilidad.

¿Cómo hacer un resumen de esta obra, 
que exigiría una enumeración de setenta 
años, todos diferentes y todos encrespados 
en una calenturienta labor creacional? Por
que, además, en Picasso esa sustancial se
riedad con que afronta los temas no impi
de hablar de originalidades caprichosas. Po
demos decir que en él las «modas» son «mo
dos». Por ello, se da la paradoja de que este 
artista, con miles de obras, carezca de una 
escuela que lo prestigie y lo continúe. Ca
rece de discípulos, porque el pobre pintor 
que quiera seguirlo quedaría colgado en un 
año picassiano cualquiera. Y no hay ma
nera de someter a canon sus producciones. 
A veces no sólo roza la belleza clásica, sino 
que diríamos que se engolfa y se deleita en 
su seno. Y otras, en cambio, se aleja hasta 
hacer sufrir a las normas de belleza las 
más atroces distorsiones y las deformacio
nes más hilarantes o trágicas.

Como cauce permanente de este sol que 
estalla no hay más que el humanismo. Siem
pre está latiendo el hombre aun en sus mo
mentos más abstractos. Y dentro de este 
hombre, el carácter. Pero el carácter en sus 
más irritadas presentaciones, en sus líneas 
más ácidas y en los ángulos más agudos. 
Hasta su época cubista podríamos titularla

la de la geometría cruel. Hay algo de filo 
de cuchillo en sus cortes, que luego, al libe
rarse de los módulos de escuela, afrontan 
de una manera directa las distorsiones de la 
faz humana. Esta explosión genial termina 
a veces en la instantaneidad de su crea
ción, que en algún período se concreta en 
la hermosura griega y otro en formas que 
parecen recortadas con tijeras. Y no hay 
posibilidad, por mucho que nos esforcemos 
los que hemos escrito sobre Picasso, de en
contrar una línea de persistencia formal 
fuera de esa enconada busca del carácter.

¿Qué tiene que ver la época azul con sus 
Jobs patéticos y solitarios, con sus criatu
ras ciegas, con la inmediata deshumaniza- " 
ción cubista, aunque sus líneas rayen ros
tros humanos? ¿Y qué relación tienen esas 
criaturas delgadas y sutiles que parecen he
chas con sustancia melancólica de su épo
ca rosa, con esas enormes masas negríticas 
de un ingente colosalismo, de un volumen 
de mastaba egipcio? Y eso que sus figuras 
circenses son de 1906 y sus monumentos de 
acento africano son de 1907. Y siguiendo 
con la ruta picassiana, ¿cómo pueden co
nectarse sus cuadros postcubistas, como el 
de «Los tres músicos», de acento a la vez 
humorista y funeral, con las bellezas grie
gas de grandeza dórica que le siguen? Y, 
súbitamente y sin que nada lo hiciera pre
sagiar, brota esa época distorsiva, esa otra 
ósea, esa otra blanda, de muelles y sensua
les volúmenes, de acento femíneo, esa otra 
de una musa que anuncia ya las mujeres 
deformes, cuya estupidez se acentúa al co
locarlas sobre mecedoras. Y ello que ocurre 
en formas e intenciones lo encotramos tam
bién repetido en el uso de los colores más 
inesperados y rutilantes. Cierto que el mis
mo Picasso es a veces víctima de sus crea
ciones, como cuando dice que cuando no 
tiene a mano el blanco emplea el azul. Todo 
es arbitrario, genial y, sin embargo, vincu
lado de una manera radical a la realidad 
más pungente.

Hay en la obra picassiana una cierta nor
malidad, no en la pintura, pero sí en el * 
grabado. Podemos decir que, después de 
Goya—quizá con excepción de Gustavo Do
ré, en cuanto al número—, no hay ningún 
grabador no sólo de su potencia imaginati
va, sino de su labor artesana. Cientos de 
grabados de todas las técnicas rayan sus 
láminas con las fantasías más apasionadas. 
Aquí está toda la enorme patética del mi- 
notauro, toda la belleza arcaica del escul
tor en su taller, todo el misterio dramático 
de sus tauromaquias. Y aquí sí que pode
mos decir que el realismo alcanza cimas no 
superadas ni por los japoneses cuando di
buja animales con su palpo plumaje y psi
cología.

Hay en la obra pictórica de Picasso unas 
tendencias plásticas que él no se ha conten
tado con que queden en el lienzo. Y ahí está 
su obra escultórica, que casi puede tenerse 
en pie al lado de la pictórica. También con 
una variabilidad y potencia de invención 
inauditas. Hay figuras ahiladas, de un es
quematismo y verticalidad que han prece
dido a Giacometti. Pero su verdadera ori
ginalidad, cuando él se encuentra en la ple
nitud de su genio, es en las esculturas tór
pidas y macizas, allí donde el volumen es 
potente y obtuso. Sin que eluda tampoco 
un realismo insuperable en sus figuras de 
animales. r

Y queda como una de las explosiones de 
su genio la cerámica. Parece que este arte f 
es como el resumen y la culminación de 
su imaginación. Cada cacharro, una obra 
nueva. Desde la época griega nunca la ce
rámica ha servido de campo a tantas expe
riencias imaginativas. Desde la mitología a 
los toros. Y siempre que líneas y colores 
adaptados con genial asimilación al garbo 
y forma de la cerámica.

Este es Picasso. El espectáculo de una 
creación incesante, de un fuego renovado 
en cada llama. Su arte ha roto con el pasa
do y creemos que también con el futuro. 
Quedará, pese a su fabulosa variedad, como 
un universo cerrado, único, aislado y flo
tante por su misma genialidad, en la histo
ria del arte.

J. C. A.
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El polo, en M adrid, 
se juega
en el Club de Campo 
y en P u erta  de H ierro. 
El público espectador 
lo in teg ran  los socios 
de los citados 
clubs deportivos. 
E spaña
ha destacado siem pre 
en este deporte 
por la  calidad 
de sus jugadores.
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Las ciudades españolas 
que p rac tican  el polo 
son M adrid,
Barcelona,
Je rez  de la F ro n te ra ,
San S ebastián  y Bilbao.
Cada jugador
posee varios caballos,
en un mínimo de cua tro ;
pero la m edia docena de m onturas
es lo característico
y casi « reg lam entario».

el país
ha dado buenos 
jugadores

*
•»{

E
l polo— el deporte a ristocrático , espectacu lar y violento— no se 

puede p rac tica r  ah o ra  en n u es tra  E sp añ a . La tem porada em
pieza aqu í en m arzo y  a veces llega h as ta  la  o rilla  del inv ier
no. Pero en estos días los caballos es tán  recluidos, engordan

do tranqu ilam en te  en las cuadras. La peste equina— que ha llegado 
de las t ie r ra s  calientes de A frica  al su r  de E sp añ a— ha im puesto 
es ta  medida de precaución.

Las zonas más afec tad as por la peste han  sido las provincias de 
Cádiz y M álaga. Los caballos se han  vacunado con la  u rgencia que 
exigía la te rro r ífic a  noticia.

Como la  circulación de caballos fue detenida a  tiem po, la en fe r
m edad parece bloqueada y prácticam ente vencida. E l único tem or 
que tienen  nuestros jine tes es que vuelva a  e s ta lla r  la  peste en p ri
m avera, cuando el sol ca lien ta  y  la  san g re  de los anim ales se in 
flam a en ardores.

E s ta  oleada de peste a fr ic a n a  ha levantado el n a tu ra l pánico 
de los caballistas españoles. Los p u ra  sang re , domados con pacien
cia y con toda ilusión, son au tén ticos ejem plares, verdaderas m a ra 
villas que valen  serias fo rtu n as. Luego e s tá  la  riqueza sen tim ental 
que sign ifican ; sin duda, lo m ás im portan te p a ra  estos hombres 
que ta n ta s  horas les h an  entregado.

E n  E spaña , los polistas señalan  que fa l ta  p ropaganda. La v er
dad es que la  p rensa  del país r a r a  vez les dedica unas columnas. 
Luego no h ay  instalaciones p a ra  g randes m asas de espectadores.

E n  M adrid  se juega  en el Club de Campo y en P u erta  de H ie
rro . E n  rea lidad , salvo excepciones, sólo pueden a s is tir  a los p a r 
tidos los socios de los clubs deportivos. E n  to ta l sum an unos die
cisiete mil.

E n  E sp añ a  se ju eg a  actualm ente al polo en M adrid, Barcelona, 
Jerez , San Sebastián  y Bilbao. E l conde de la  M aza— g ra n  jugado r 
que ha conquistado claros tr iu n fo s—opina que en E sp añ a  tenemos 
f ig u ra s  po listas de indiscutible clase in ternacional. F ig u ra s  que 
pueden rep resen tarnos en cualquier torneo.

Siem pre nos hemos destacado en jugadores, pero r a r a  vez en 
público fervoroso. Sin duda, desde luego, porque todavía no se han 
dado facilidades en nues tro  país a un  público am plio.

P a ra  se r  sim ple espectador hay  que pertenecer a  un  club cuya 
e n tra d a  es lim itada y rigu rosam ente  seleccionada. P a ra  ser jugado r 
se necesita poseer varios caballos, un mínimo de cua tro . Y tener 
bien atendidos a media docena— que son los que suelen u tiliza r los 
polistas— cuesta un buen dinero cada día.

Los caballos aprenden a jugar
C ontem plar un  partido  de polo es algo, realm ente espectacu lar 

y apasionante. E s v e r  a ocho jine tes lanzados a  todo galope detrás 
de la  pelota, que rueda sobre un  césped de verde uniform idad.

E l conde de la  M aza le dijo a K arag — el crítico de polo más 
agudo de E sp añ a— que p a ra  este deporte hace fa l ta  un  equilibrado 
e in te ligen te dominio de uno mismo, del caballo, de la  bola, del mazo 
golpeador: de todo. L as ju g a d as  son por centésim as de segundo, y 
hay  que dom inar la situación, el paso, la  recepción de la  bola, el 
t i ro . . . ;  todo en un a  centésim a de segundo. E l sentido del equilibrio 
es fundam en ta l p a ra  el jine te .

Como el juego es ta n  rápido, los caballos te rm inan  fatigados, 
sudorosos, con la  boca llena de b lanca y un tuosa  espum a. Los p a r 
tidos son de cua tro  a seis tiem pos. Cada tiem po d u ra  sie te  minutos, 
y hay  tre s  de descanso p a ra  cam biar de caballo.

Los tiem pos no pueden ser m ás largos. E s tá  bien com probado: 
ni los fu e rtes  y  jóvenes caballos pueden re s is tir  m ás esa en trega 
d u ra  y veloz.
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U na g ra n  m ayoría  de los caballos em pleados en el polo son p u ra  
sangre. E n  rea lidad  vale cua lqu iera  que cuente en su  haber con 
estas cualidades im prescindibles: velocidad, ag ilidad y resis tenc ia.

Jerez , E cija , A ndaluc ía e n te ra  es un  buen criadero  de estupen
dos caballos. «Los m ás fam osos petisos arg en tin o s— son p a lab ras  
del conde de la  M aza— proceden de los abuelos de estos mismos ca
ballos que tenem os aquí.»

La d ificu ltad  p a ra  los po listas es en c o n tra r un  caballo ap ro p ia 
do: que no tenga miedo, que no se espante de los mazos de juego, 
que no sea duro de boca, que sea fác il de m a n e ja r... U n caballo 
puede se r  resis ten te  y  veloz y, a la  h o ra  de enseñarlo a ju g a r— sí, 
tiene que ap ren d er a ju g a r  a  fu erza  de pacientes ensayos— , resu lta  
indomable y peligroso.

Cuarenta y tantos jugadores 
en España

E l polo es un  deporte to ta lm en te alejado del profesionalism o. 
Los que lo p rac tican  son hom bres a tra íd o s  por la  llam ada del pe
ligro, hom bres de refle jos y con unos buenos m otores de valen tía .

La p rec ip itada lucha por la  bola proporciona esca lo frian tes mo
mentos de peligro, sordos in s tan te s  de emoción. E n  ese galope audaz 
y avasa llador la  caída del jin e te  es frecuen te, e s tá  en el p a r te  f in a l 
de casi todos los partidos. H asta  las p rim eras f ig u ra s  po listas co
nocen la  dolorosa experiencia de rom perse m ás de un hueso con tra  
el césped o en tre  las p a ta s  de las caballerías.

Los equipos están  com puestos de cu a tro  jugadores, enum erados 
del uno a l cua tro . H ay  dos á rb itro s , que se dividen el campo dia
gonalm ente, y, en caso de duda, se consu lta  a  un  te rcero , situado 
en una to rre  en el centro  del campo.

La longitud  del campo es de doscientos tre in ta  m etros como m í
nimo y doscientos sesen ta  como m áxim o. E l ancho oscila en tre  los 
ciento veinticinco y los ciento cu a ren ta  m etros. D eberá tener, ade
más, u n a  f r a n ja  de te rren o  lib re de unos diez m etros de ancha a 
cada lado de las líneas la te ra les . Y unos tre in ta  de la línea poste
rior. La d istanc ia en tre  los postes que fo rm an  las p o rte r ía s— las 
goals— es de siete m etros y tre in ta  centím etros. Los postes deben 
llegar, por lo menos, a  tre s  m etros de a l tu ra . S erán  suficientem ente 
frág iles p a ra  rom perse si se los llevan po r delan te los jugado res 
que no han  podido detener el galope.

E l ju g ad o r que pega a la  bola tiene derecho a  paso fran co  en 
la línea que m arca la  bola. La penalidad  es m ás g ran d e  cuanto  m ás 
peligroso es el cruce. No se puede m a n e ja r  el mazo con la  m ano 
izquierda ni su je ta r  a l con trario . Tam poco e n tra r  por a t rá s  con el 
caballo. Lo que sí es tá  perm itido es desp lazar al riv a l con u n a  cer
te ra  ca rga .

P a ra  que sea líc ita  es ta  ju g a d a  pelig rosísim a es necesario  que 
los dos caballos en d isp u ta  se encuentren  jun to s, ninguno m ás ade
lantado que o tro .

Lo que es tá  to ta lm en te  prohibido es co rre r  haciendo zig-zag 
delante de otro  ju g a d o r que va a  galope. E s te  modo de juego es 
peligroso, porque obliga al con tra rio  a su je ta r  b ruscam ente su 
caballo.

A los jugado res no se les perm iten  las espuelas a filad as o pun 
tiagudas. Tam poco pueden u s a r  hebillas ni botones en las bo tas o 
rodilleras.

E l mundo polista es curioso, emocional. E n  E sp añ a  tenem os hoy 
cuaren ta y ta n to s  jugadores. E sto y  seguro que tendríam os muchos 
y muy buenos si fu e ra  m ás fác il su  p rác tica .

historia 
del polo
u n o  d e  l o s  d e p o r t e s  
m á s  a n t i g u o s  d e l  m u n d o

L  polo es uno de los juegos m ás an tiguos que exis
ten. Y a  en el siglo V I  los chinos practicaban un  
ejercicio m u y  parecido. Un ejercicio que consistía  
en hacer pasar un  bolo de madera* por u n  agujero  

abierto en u n  poste que se colocaba en las puertas ins
taladas en el terreno de juego.

Los antiguos egipcios y  persas estaban especializados 
tam bién en un  juego  sim ilar, al que d ieron el nom bre  
de «C hangan». Como en el polo actual, in terven ían  ocho 
jugadores : cuatro por equipo. E n  una  m in ia tu ra  persa  
del siglo X V I  aparecen reproducidas las fig u ra s de unos 
jugadores m ontados a caballo y  provistos de m azos casi 
idénticos a los actua lm ente utilizados en el polo.

Desde Persia este deporte pasó a Turquía , para in tro 
ducirse después en la China, la Ind ia  y  el Japón. Unos 
com erciantes británicos que resid ían  en Cachar (In d ia )  
a mediados del siglo X V I I I  aprendieron el juego de unos 
plantadores de té. Los ingleses que v iv ían  en territorio  
indio em pezaron a ju g a r  con todo ardor y  lo im portaron  
después a E uropa.

Como deporte organizado y  reglam entado, el polo se 
juega-— ya con bolos y  m azos pesados— en los E stados  
Unidos a p a r tir  de 1870. E n  Ing la terra , desde 1878. No  
tardó m uchos años en ju g a rse  el p rim er campeonato.

Se em pezaron a d e fin ir  tres reg lam entos principales: 
el inglés, el norteam ericano y  el indio. Pero como no se 
d iferencian  en gran  cosa, no m erece la pena dedicarles 
espacio.

E l polo llega a E spaña  en la ú ltim a  década del siglo 
pasado. D uran te  m ás de cuarenta  años se desarrolló en 
un  círculo demasiado reducido— casi fa m ilia r— de espec
tadores. L a  m ayoría  de las veces no pasaban de tre in ta  
los auténticos curiosos.

E l p rim er partido  en tie rra  de E spaña  se jugó  en 
Jerez de la F ron tera , y  fu e  el m arqués de Torresoto y  
B riviesca  el prim ero que lo practicó.

E n  M adrid, en 1876, don A lfonso  X I I  jugó  con todo 
entusiasm o al polo. Pasaba largas horas en la Casa de 
Campo con los caballos y  el m azo. L a  enferm edad que 
le ahogó jo ven  fu e  la que detuvo esta a fic ión  fervorosa.

Los que dieron verdadero im pulso al polo en nuestro  
país fu ero n  los herm anos Larios, en 1889. Catorce años 
m ás tarde se jugaba  en Granada, pero pronto m urió  la 
afición en la  ciudad de los cármenes.

H ubo u n  período de decadencia y  no volvió a p ra c ti
carse hasta  A lfonso  X I I I ,  en sus jornadas de Sevilla . 
Form ó equipo con los po listas de M adrid  y  empezó de 
nuevo el resurg im ien to  de este deporte.

D espués de nuestra  guerra  civil es cuando el polo ha 
tomado m ás v ita lidad  en E spaña . S e  ha m ultiplicado el 
núm ero de jugadores y  el de jacas. Dos estupendos y  en
tusiastas polistas— el conde de R u iseñada  y  don José L uis  
A zn a r— han alim entado la ú ltim a  y  m ás firm e  afición.

Desde luego, nos queda m ucho para  ponernos a la 
a ltura  polista  de A rg en tin a , E stados Unidos o Gran  
B retaña .
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Fernando F ernán  Gómez y  A na lía  Gadé
en «G ravem ente peligrosa'», de Juan  José A lonso M illán.
Una escena de «M adre Coraje», de B erto ld  Brecht, en versión de Buero Vallejo, que protagoniza A m elia  de la Torre.

P o r

Alfredo

M a rq u e rie

C UANDO comienza el nuevo año hay 
veinticinco locales de teatro abier
tos en Madrid. Ocho de ellos se de
dican a la escena con música—zar

zuela, revista, «ballet», folklore—, espec
táculos de mera diversión, que en general 
están presentados con bastante decoro o que 
a veces ostentan un rango excepcional. Así, 
Antonio en la Zarzuela o «El hombre de 
la Mancha» con Nati Mistral en el Lope de 
Vega. Lo ha reconocido la crítica más exi
gente, y el público les asiste con su favor. 
Esos veinticinco locales de teatro dan a la 
capital de España una consideración evi
dente y, en proporción a su censo de pobla
ción, la colocan a nivel máximo. En térmi
nos absolutos, Madrid es la quinta capital 
teatral del mundo—detrás de París, Lon
dres, Nueva York y Tokio—, y en términos 
relativos, la primera.

Pero no bastan ni el número ni el conti
nente. Es preciso examinar también el nú
mero y el contenido. ¿Qué es lo que esos 
teatros nos ofrecen? ¿Cuál es su valora
ción creadora y recreativa, en autores, in
térpretes y realizaciones escénicas? Vamos 
a verlo.

Los locales subvencionados 
Español, María Guerrero 

y Beatriz

Comencemos por los locales subvenciona
dos. El Español, dedicado al género clásico, 
después de una audaz versión de «Numan- 
cia», de Cervantes, nos brinda otra, no me
nos atrevida, de «El Burlador de Sevilla», 
de Tirso de Molina, en la estupenda refun
dición de Alejandro Casona. La audacia y 
el atrevimiento nacen del concepto de un 
joven director, Miguel Narros, que, apoyán
dose en escenografías de concepto muy ac
tual—como las de Francisco Nieva—y en 
técnicas de estirpe brechtiana, cultiva la 
práctica del rompimiento de viejos moldes 
y de módulos arcaicos. Desde un punto de 
vista tradicional, la tarea de Narros suscita 
la polémica, pero nadie niega la alta ambi
ción, el buen gusto y la riqueza suntuaria 
de sus realizaciones.

José Luis Alonso, el más preparado de 
los directores jóvenes, rige los destinos del 
segundo teatro oficial: el María Guerrero. 
Antes de presentarnos tres esperpentos de 
Valle-Inclán, al cumplirse el centenario del 
nacimiento del gran escritor y genial pre
cursor del teatro épico, ha rendido culto a 
la memoria de otros dos centenarios: Car
los Arniches—del que ha revisado con feliz 
retrospección de época y de ambiente «El 
señor Adrián, el primo», la tragicomedia 
del tiempo en que los taxis desplazaron a 
los últimos coches de caballos—y Jacinto 
Benavente, que fue honrado por partida do
ble: con un espectáculo compuesto por frag
mentos de su obra literaria y escénica, hil
vanados sutil y emotivamente, y con la re
posición de «Los malhechores del bien», uno 
de sus títulos famosos, muy cuidada de 
clima y de interpretación.

En el Beatriz funciona el tercer teatro 
subvencionado: el Nacional de Cámara y 
Ensayo. Toda experiencia, por osada que 
sea, tiene en él su asiento: desde «Proceso 
por la sombra de un burro», de Dürrenmatt, 
magistralmente animada por los alumnos 
del Teatro Escuela de Madrid, hasta el dis- 
cutidísimo «Réquiem por un girasol», del 
chileno Jorge Díaz, pasando por la acritud

de «Las viejas difíciles», de Carlos Muñiz, 
uno de nuestros autores de avanzada de 
más colérica violencia y de humor más sar
cástico. En el Nacional de Cámara y Ensa
yo se aplaude con fragor y se silba con 
furia. Las adhesiones y las disensiones en
frentadas han traído al tablado algo que le 
hacía falta: pasión juvenil. Y un banco de 
prueba para nuevos directores e intérpretes 
de imprevisible pero abierto futuro.

Casona sigue ganando batallas
Alejandro Casona, como un mito cidiano, 

sigue ganando batallas después de muerto. 
La revisión de sus obras se ha transfor
mado en un seguro negocio. Las empresas 
se disputan sus títulos. Uno de ellos, por 
ejemplo, «La tercera palabra», que ahora 
interpreta la joven pareja María Luisa Mer- 
lo-Carlos Larrañaga, pasando de teatro en 
teatro, lleva veintiséis meses seguidos en 
cartel, marca nunca conocida en los anales 
de la Sociedad de Autores. La mezcla de 
lirismo y realismo, de fantasía y de cebo 
efectista; la t r i l o g í a  Dios-Amor-Muerte, 
que, como dice Sainz de Robles, compone el 
trasfondo de su producción escénica, encaja 
tan exactamente en la apetencia y el gusto 
del público, que difícilmente puede encon
trar sustitución.

Mihura y «Ninette»
Después de «Ninette y un señor de Mur

cia», comedia entre sonriente y melancólica 
de los exiliados de París, Miguel Mihura, 
apoyándose sobre todo en esa encantadora 
primera actriz joven, Paula Martel, estrenó 
una segunda parte de la obra—los exiliados 
que regresan a la provincia española—, «Ni
nette, modas de París». Digamos de pasada 
que Mihura es el único autor español ac
tual que está traducido a catorce idiomas; 
que con «Tres sombreros de copa» y «Ni 
pobre ni rico, sino todo lo contrario», anti
cipó el teatro de la paradoja y del absurdo 
mucho antes de que apareciera Ionesco, y 
que su fórmula humorística, mucho más 
profunda, irónica y tierna a la vez de lo 
que pudiera parecer a simple vista, le con
fiere singular categoría entre nuestros co
mediógrafos. «Ninette, modas de P a r í s » ,  
adornada con las mejores virtudes dialécti
cas del estilo mihuresco, rebasó con justicia 
las doscientas representaciones.

El torrencial fenómeno Paso
Alfonso Paso es un fenómeno torrencial. 

Escribe en los periódicos dos, tres, cuatro 
artículos diarios. Estrena al año diez, doce 
comedias. Cuando le peta, encarna como 
actor los protagonistas de sus obras o in
terpreta papeles en las películas. Siempre 
hay dos o tres títulos suyos en cartel. Unos 
—como, por ejemplo, «Cuéntame, Sherezá-- 
de»—, durante una semana; otros— «Este 
cura», farsa cómica con elementos folleti
nescos, gran triunfo del actor tragicómico 
Antonio Garisa—se mantienen indefinida
mente con la máxima recaudación. Pero, 
aunque sea un proveedor y un abastecedor 
permanente para las compañías y aunque 
de vez en cuando acuse la ráfaga y el chis
porroteo del ingenio o del acierto, la can
tidad se ha transformado en la enemiga de
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la calidad de sus comedias. Ganó la popu
laridad, perdió la fama. Claro que, como 
tiene cuarenta años, aún caben en él virajes 
imprevisibles.

Alonso Millón o el desenfado
Otro autor joven que comenzó cultivando 

muy garbosamente el «humor negro», Juan 
José Alonso Millán, ha derivado hacia la 
farsa desvergonzada y desenfadada, entre 
disparate y vodevil, y apoyándose en dos 
intérpretes fuera de serie, Analía Gadé y 
Fernando Fernán-Gómez, ha conseguido un 
éxito notorio con la pieza titulada «Grave
mente peligrosa», hermana en intención y 
situación de sus anteriores «Mayores con 
reparos» y «El plan Manzanares». Es una 
lástima que el innegable ingenio y la intui
ción escénica de Alonso Millán se dejen se
ducir por la sirena de las taquillas, porque 
está dotado para un teatro irónico y sar
cástico de mayores empeños.

Un buen tema de Calvo Sotelo
Con «El baño de las ninfas», Joaquín 

Calvo Sotelo apuntó a una diana alta: lo 
que le sucedió a un anarquista perseguido 
por la policía que se disfrazó de monja y 
se ocultó en un convento. Este tema, mez
clado también al de la moral ocultativa o 
hipócrita, valientemente fustigada por el 
autor, pudo ser materia para una obra re
levante, pero que quedó frustrada por inde
cisión de género, a medias entre lo cómico 
y lo dramático, y de la que se salvó la po
sitiva calidad coloquial.

Las versiones extraderas
«Madre Coraje», de Bertold Brecht, en 

versión acertadísima de Buero Vallejo, con 
una realización absolutamente personal y 
eficaz de Pepe Tamayo y con una interpre
tación antològica de Amelia de la Torre, 
figura a la cabeza de los éxitos de obras 
extranjeras alcanzados en las carteleras ma
drileñas, que reproducen también en la otra 
escala, la de pasar el rato, los títulos vi
gentes de París, apoyados en direcciones e 
interpretaciones de primera magnitud. Así, 
«Flor de cactus», con Julia Gutiérrez Caba 
y Alberto Closas; «Amor», con Amparo So
ler Leal, Prada y López Vázquez; «Caro
line se ha perdido», con Carmen Prendes; 
«La dama del Maxim», con Conchita Mon
tes... Ya sabemos que este género intras
cendente no encierra importancia, pero por 
lo menos está bien hecho y queda al día, 
para que nadie nos diga que en eso vamos 
con retraso.

Conclusión: Diversidad

El lema dannunziano de la diversidad pre
side, pues, estrenos y repertorios de los 
veinticinco teatros de Madrid. Desde la ex
trema vanguardia a la trivial frivolidad, pa
sando por las revisiones clásicas. Nuestros 
autores escriben poco, pero las obras en 
general duran mucho. Y hay público para 
todo. Esto último quizá sea el signo más 
optimista de nuestra escena.

A. M.

(Fotos de Santos Yubero.)



ART URO USL AR  
PIETRI, EN MADRID

H I S P A N O A M E R I C A  E S  

U N A  Z O N A  A B I E R T A  D E  

M E S T I Z A J E  C U L T U R A L

P o r  N I V I O  L O P E Z  P E L L O N

Uno de los g ran d es de la  novelística sudam erica
na, a u to r  de L as lanzas coloradas, es el acadé
mico e h is to riad o r venezolano A r t u r o  U sla r 
P ie tr i, personalidad  destacada en la  v ida pú 

blica del país, desde los d istin tos m in isterios que ha 
ocupado en d iversas épocas h a s ta  las ta re a s  políticas 
en que hoy concen tra  esfuerzos y  en erg ías  como f ig u ra  
rec to ra  de las fu e rza s  de la  oposición, encabezando el 
F re n te  N acional D em ocrático.

U sla r  P ie tr i ha estado en M adrid, y  vino a decirnos, 
de sus an d a res  académ icos po r la  h is to ria  y la  cu ltu 
ra , su concepción de A m érica, su  vision de ayer, su 
afirm ación  de hoy y  su destino  de m añana . A n te  un 
num eroso público, en el In s titu to  de C u ltu ra  H ispánica , 
él habló sobre E l m estiza je  y  el N uevo M undo, y  fijó
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De izquierda 
a derecha: 

señor U slar P ie tri, 
don C arlos Mendoza, 

señor M arañón, 
señor S uárez de P uga 

y señor Souvirón.

su pensam iento no sobre «el m estizaje  sanguíneo p re 
cisam ente, sino el cu ltu ra l, determ inado—nos dijo— por 
el encuentro  difícil y fecundo de españoles, indios, ne
g ros y  gentes de o tros ám bitos cu ltu ra les en el inmenso 
y tran sfo rm ad o r escenario de A m érica».

P o r eso, a l p reg u n ta rle  nosotros qué alcance daba al 
hecho am ericano de este  m estizaje , nos respondió:

— Los diversos encuentros históricos y el m estizaje 
cu ltu ra l han  sido el punto de p a r tid a  de las g randes 
creaciones en la  h is to ria  de la  cu ltu ra . Hoy es H ispa
noam érica, acaso, la  única g ra n  zona de m estizaje cul
tu ra l  ab ie rta  y en inmenso proceso de evolución, as i
m ilación y creación.

— ¿Conciencia europea e indígena?
— M ejor diga conciencia de no se r europeos ni ind í

genas, sino un  hecho cu ltu ra l nuevo, por lo que Amé
rica  se to rn a  verdadero  Nuevo Mundo.

— ¿Y dónde hay buena prueba de esto?
— E n todas las m anifestaciones: en el a r te , en las 

le tras , en la a rq u itec tu ra , en la  po lítica ... E n  el Inca 
G arcilaso y en el barroco am ericano, en el pensam iento 
de B olívar y en el de Bello, en el destino de Sarm iento 
y en el g ra n  momento creador del m odernism o lite rario  
de Rubén D arío, en el ca rác te r  de sus m ás g randes 
escrito res y pensadores contem poráneos... N eruda, As
tu ria s , Borges, C arp en tie r...

Lengua, literatura y política

A las contestaciones que ya nos ha dado el ilu s tre  
venezolano querem os a ñ a d ir  o tras, de m uy d is tin ta s  m a
te rias , y, en un  rápido in te rroga to rio , le preguntam os 
a l novelista, a l académico, al hom bre público, a l eco
nom ista, al político...

— ¿S eñ a la ría  usted  en la  novelística am ericana ac
tu a l a lguna  co rrien te en especial?

— D iscurren  por ella todas las corrien tes u n iversa
les, ta n to  en li te ra tu ra , con las ú ltim as fo rm as, inclu
so, como en el am plio campo de la  novela, el g ra n  
vehículo popu lar en los últim os ciento cincuenta años.

— ¿C uál es su últim o libro?

— Pasos y  pasajeros, cuentos.
— ¿C ree que con la  ac tu a l participación  de acadé

micos h ispanoam ericanos se ha liberado la Real A ca
dem ia de la  L engua de su «centralism o» ?

— E s u n a  p rim era  a p e r tu ra . Siem pre fuim os con tra
rios a esa centralización. N uestros D iccionarios, hechos 
con un  criterio  selectivo, dogmático, no pasan  mucho 
m ás a llá  de sesen ta mil voces; m ien tras que idiomas 
como el inglés, que no son m ás ricos que el nuestro , 
cuen tan  con D iccionarios acum ulativos, como el de Ox
fo rd  o el de W epster, con tresc ien tas  mil o cuatrocien
ta s  mil voces.

— ¿C uál es p a ra  usted  el problem a fundam en tal de 
Venezuela?

— E l problem a de desarro llo , que en buena p a r te  ya 
tenem os conseguido. No es cuestión de financiam iento , 
sino de a se g u ra r  la  estab ilidad  y de hacer un a  política 
acorde con n u es tra s  necesidades.

— ¿P o r qué no le preocupa el financiam iento  p a ra  el 
desarro llo  ?

— P o r la  g ra n  riqueza de que dispone, a fo rtu n a d a 
m ente, Venezuela. N u es tra  producción d ia ria  de petró 
leo es de 3,5 m illones de b arrile s . E l E stado  venezolano 
recibe, aproxim adam ente, un  dó lar por cada b arr il. 
N uestras  rese rvas p e tro lífe ra s  se estim an en tre  60.000 
m illones y 100.000 m illones de barrile s.

— ¿V olverá usted  a  p resen ta rse  a la  P residencia de 
la  República, como en las elecciones pasadas?

— Soy senador, m ilito activam ente en la  política, di
r ijo  el F re n te  N acional Dem ocrático y  ag rupo  las fu e r 
zas oposicionistas. Creo que la  sana política es una 
responsabilidad y h a s ta  puede se r una vocación.

Nos hub iera  gustado disponer de m ás espacio p a ra  
d a r  oportun idad  al ca tedrático  y senador, au to r  de cuen
tos y ensayos políticos, novelas y estudios económicos, 
de unas m ás am plias declaraciones. Dejemos a l menos, 
con estos breves p á rra fo s  del ilu s tre  escrito r, político 
y ex m inistro , la constancia en estas pág inas de su 
presencia en  M adrid.

N. L. P.

(Fotos de Basabe.)
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EL OTRO REFERENDUM
por Francisco Casares

DOS acontecim ientos relevantes, m em orables, se 
han producido en el tran scu rso  del año 66: la 
votación clam orosa del referéndum , en que el 
pueblo español ra tific ó  la  Ley O rgánica del 

E stado, previam ente aprobada por las C ortes y el. acuer
do de la A sam blea de las N aciones U nidas, por el que 
se re iteró  a In g la te r ra  la  obligación de todo punto  inex
cusable de negociar con E sp añ a  la  descolonización de 
G ib ra lta r.

E l p rim ero de los citados episodios enlaza d irec ta
m ente con la  política in te rio r y tuvo un significado 
mucho m ás am plio que el de la  ra tificac ión  de un  texto 
legal. Se tra ta b a , sustancialm ente, de la  renovación 
de confianza al Je fe  del E stado . Sin proclam arlo ab ier
tam ente, se votaba a  F ranco  y, en este tran ce  histórico, 
tuvo s in g u la r im portancia la  presencia m asiva an te  las 
u rn as. E xistió  unanim idad absoluta, con porcentajes 
casi im perceptibles de excepción, porque la  voluntad 
del pueblo e ra  una participación  ac tiva  en el ciclo po
lítico que se abre con la  nueva ordenación ju ríd ica . 
P a sa rá n  los años, vendrán  las p rev istas evoluciones, se 
irá n  llenando páginas de la  H isto ria , pero n ingún  es
pañol podrá olvidar la  jo rn ad a  sensacional del 14 de 
diciem bre. A  medida que p asan  los días, se fo rta lece la 
fe  y se acen túa la  confianza. E l significado del re fe 
réndum  ha sido éste : los españoles le han dicho ai 
Caudillo que creen en su clarividencia y  en su p a trio 
tism o, y  que, como en los vein tisiete  años tra n s c u r r i
dos desde la  victoria, tienen la seguridad  de que, en 
todo momento, h a rá  lo m ejor, lo que m ás convenga al 
pueblo que rige.

Se ha glosado y exaltado, abundantem ente, el conte
nido de la  Ley O rgánica y la  orientación que rep resen 
ta  p a ra  el fu tu ro . La libe rtad  de prensa , cuya in stau 
ración es otro  suceso político im portan te  del año último, 
h a  decidido facilidades que, d u ran te  muchos años, es
tuv ieron  in tercep tadas, p a ra  el diálogo. N atu ra lm en te  
la  a p e r tu ra  de un a  e tap a  que ha de rev estir  ca rac teres  
decisivos p a ra  E sp añ a  ha constituido un  form idable es
tím ulo p a ra  la  promoción de ese diálogo que, sin  ac ri
tud  ni reto rno  a los viejos estilos, se convirtió en polé
mica. L a sucesión es el tem a de conversación, que es tá  
sobre todos los tapetes y en la  p rosa de los exegetas de 
n u es tra  p a tria . E l tono, después del entum ecim iento 
de excesivos lustros de mudez es, felizm ente, de ele
gancia y  respeto. O tro  hecho que se ha producido a t r a 
vés de los recientes aconteceres h a  sido la  repercusión 
en el ex terior. D ijo u n a  vez el m in istro  de Inform ación, 
señor F ra g a  Irib a rn e , que «E spaña estaba de moda». 
Lo está , y en la  p rensa  e x tra n je ra  las cosas españolas

predom inan en los p rim eros planos de la  ac tua lidad  
m undial. E s te  es un nexo indiscutible de la  vida políti
ca  española con el mundo de fu e ra .

Las opiniones que constantem ente se en trecruzan  so
bre el ingreso de E sp añ a  en la O. T. A. N. y en el M er
cado Común son o tros testim onios del in terés con que 
se sigue la  presencia ac tiva de nuestro  país en los 
av a ta re s  y las perspectivas de E u ropa . Hace sólo unos 
años, no se inclu ían  es tas  posibilidades o en juiciam ien
tos en los debates europeos. E l cambio ha sido rad ical, 
trascendente , y dem uestra  que ha renacido un  propósi
to vehem ente de co n tar con E spaña , porque se reconoce 
su recobrado prestigio.

Y, finalm ente , es tá  fuertem en te  enclavado en el am 
biente y en las agendas in ternacionales el tem a sobre
saliente de la devolución del Peñón, usu rpado  en uno 
de los m ás notorios ejem plos de colonialismo. La vo ta
ción en que in terv in ieron  todos los miem bros de la 
A sam blea de la  O. N. U. con el ju sto  desenlace de u n a 
nim idad plena, con sólo unas abstenciones, viene a ser 
como otro referéndum , en que se le ha dicho que «sí» 
a E spaña , p a ra  sus legítim as asp iraciones de re sc a ta r  
lo que es suyo. E ste  segundo episodio del año puede 
lógicam ente considerarse uno de los resonantes, histó
ricos, acontecim ientos, después del de la  Ley O rgánica 
del E stado  y la  clam orosa aquiescencia que p a ra  ella 
decidió la  volun tad  del pueblo español. H a sido la  de
cisión de las N aciones U nidas el tr iu n fo  de la  ju stic ia , 
y se puede considerar, a l mismo tiempo, la b rillan te  
coronación, con rotundo éxito, de la  labor in teligente 
que llevó a cabo el m in istro  de A suntos E x terio res , don 
Fernando M aría  C astiella, con la  eficiente cooperación 
de los rep resen tan tes  españoles en la  O. N. U., delegado 
perm anente, don M anuel A znar, y  delegado ad jun to , 
señor P iniés. E l alega to  que presentó  el m inistro , pun- 
tualización p erfec ta  sobre los derechos de E spaña , 
produjo un  decisivo efecto, que h a  influido poderosa
m ente en la  resolución. E n  e s ta  se ha venido a d a r  la  
razón, categóricam ente, a los argum entos del m inistro . 
H a  sido como otro  referéndum , en el que la  votación no 
ha dejado el m enor resquicio a la  duda.

Ello significa que en la  política nacional se obtuvo 
un  éxito de ca rac teres  sencillam ente sensacionales. Y 
en la in ternacional, sucedió otro  tan to . Cam biaba sólo 
la condición y em plazam iento de los que vo taban. E l 
ca rác ter a firm ativo , en los dos casos, debe entenderse 
como confirm ación de la  ho ra  de plenitud que vive E s
paña actualm ente en su propio so lar y en el mundo.

F. C.
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Ministro argentino 
en España

M ADRID.— L as re la c io n e s  co m erc ia le s  e n tre  
E sp a ñ a  y la  A rg e n tin a  e s tu v ie ro n  d ías  a tr á s  
en  p r im e r  p lan o  de la  a c tu a lid a d  con m otivo  
de la s  c o n v ersac io n es  e n tr e  la  m is ió n  a rg e n t i 
n a  y lo s r e p re s e n ta n te s  de la  A d m in is tra c ió n  
e sp añ o la . C asi en  co in c id en c ia  con e s ta s  con
v e rsac io n es  llegó  a l a e ro p u e r to  de B a ra ja s  el 
m in is tro  de E conom ía  de la  R ep ú b lica  A rg e n 
t in a ,  don A d a lb erto  K rie g e r, qu ien  fu e  re c i
bido p o r el e m b a ja d o r  de su  pa ís . E l se ñ o r 
K rie g e r  p e rm an ec ió  v a r io s  d ías  en  E sp añ a .

El Caudillo, alcalde honorario peruano
COMAS (P e rú ) .— E n  e s ta  lo ca lid ad , v ec in a  a la  cap ita l, se  celeb ró  una 

em otiva  cerem o n ia , en la  que p e ru an o s  y esp añ o le s  c o n f ra te rn iz a ro n  con 
m otivo  de h a b e rse  o to rg ad o  a l C au d illo  de E sp añ a , G en era lís im o  F ranco , 
po r el C oncejo  del D is tr i to , el t í tu lo  de A lcalde  H o n o ra rio .

El ministro 
de Comercio visita 
la Agencia Efe

M ADRID.— E l m in is tro  de C om er
cio, don  F a u s t in o  G arc ía  M oneó, r e a 
lizó  u n a  d e te n id a  v is i ta  a  la s  in s 
ta la c io n e s  y  d ep en d en cia s  de la 
A g en cia  de N o tic ia s  E fe . E l d ire c to r  
de la  A gencia , don C arlo s M endo, 
exp licó  a l m in is tro  el nuevo S e rv i
cio  de E fe  E x te r io r  a n te  el p la n is fe 
r io  en  el que se  se ñ a la n  la s  d e le 
g ac io n es  e s tab lec id as  en  todo  el 
m undo .

E fe  E x te r io r— que a h o ra  cum ple 
u n  año  de e x is te n c ia — , p ro y ectad o  
p r in c ip a lm e n te  a  A m érica, se  p ro 
pone  e s t re c h a r  a ú n  m ás los v ín cu lo s 
e n tre  E sp a ñ a  y  lo s  p a íses  ib e ro a m e 
r ic a n o s  m ed ia n te  u n a  f re c u e n te  y 
f ie l in fo rm a c ió n  rec íp ro ca .

Convenio
O . E. A.-República 
Dominicana

SANTO DOM INGO.—E l P re s id e n 
te  J o a q u ín  B a la g u e r— a la  iz q u ie r 
d a—y  el s e c re ta r io  de la  O rg a n iza 
ción  de E s tad o s  A m erican o s (O .E.A .), 
don Jo sé  A. M ora, f irm a n  u n  a c u e r
do se g ú n  el cu al la  c ita d a  O rg a n iza 
c ión  a ce p ta  el c a rá c te r  de « dona
ción» ap licad o  a u n  e m p ré s ti to  fa c i 
lita d o  a l G obierno  do m in ican o  d u 
r a n te  la  g u e r ra  c iv il de 1965, y que 
se  d e s tin ó  a l pago de s a la r io s  en  las 
f a c to r ía s  a z u c a re ra s .

Actividad cultural del Ateneo 
Venezolano "Cervantes”

Nuevo jefe 
del ejército 
brasileño

R IO  DE JA N E IR O .— E l P re s id e n 
te  C aste lo  B ran co  h a  n o m b rad o  n u e 
vo je fe  su p rem o  del E jé rc i to  a l g e 
n e ra l  O rlan d o  G eisel— a  la  d e rech a  
de la  fo to g ra f ía — , qu ien  p rom etió , 
a l j u r a r  su  cargo , que se  e s fo rz a r ía  
p o r  p e rfe c c io n a r  la  d o tac ió n  de las 
t r e s  a rm a s  tra d ic io n a le s , pero  s in  
que ello  s ig n if iq u e  in ic ia r  u n a  «ca
r r e r a  a rm a m e n tis ta » .

CARACAS.— L a in s t i tu c ió n  c u ltu ra l  v e n ezo lan a  «Ate
neo C e rv an tes» , p re s id id a  p o r don  A lfonso  B u rg o s, espa
ño l, c a te d rá tic o  de la  U n iv e rs id ad  C a tó lica  «A ndrés Be
llo» y de la  U n iv e rs id ad  C e n tra l  de V en ezuela , de esta 
c a p ita l ,  dio, u n a  vez m ás, u n a  m u e s tra  de su  in cesan te  
a c tiv id a d  en el ám b ito  de la  c u ltu ra  h isp á n ic a .

Como ac to  in ic ia l del seg u n d o  ciclo de  co n feren cias 
so b re  tem a s  h isp á n ic o s , o rg an izad o  p o r el «A teneo C er
v an te s»  y  la  E sc u e la  de L e tra s  de la  U n iv e rs id ad  C ató
lic a  «A ndrés B ello», el d o c to r don A rtu ro  U s la r  P ie tr i 
d ic tó , en  el P a ra n in fo  de la  U n iv e rs id ad  C a tó lica  «An
d ré s  Bello», u n a  lección  so b re  el s ig u ie n te  te m a : «¿Hay 
u n a  l i t e r a tu r a  h isp a n o am eric an a ?»

E n  la  fo to g ra f ía ,  a  la  d e rech a , el p ro fe s o r  don E fra ín  
S ubero , c a te d rá tic o  de la s  dos U n iv e rs id ad e s  citadas, 
hace  la  p re se n ta c ió n  del o ra d o r.



Un petrolero español para la Argentina
EL FE R R O L  DEL CAUDILLO.— E n  la  r ía  fe r ro la n a  se ce leb ra ro n  las 

p ruebas de m a r del p e tro le ro  « P e rito  M oreno», c o n stru id o  p a ra  la  M a
rin a  a rg e n tin a  p o r lo s A s tille ro s  y  T a lle re s  del N o ro este . L a casa  a rm a 
dora es Y acim ien to s P e tro lífe ro s  F isc a le s . L as p r in c ip a le s  c a ra c te r ís tic a s  
de la  nave  so n : 172,14 m e tro s  de e s lo ra , 21,674 m e tro s  de m an g a , 19.660 
to n elad as de peso m u erto , 10.500 B H P  de p o ten c ia  y 16 n u d o s de v e lo 
cidad.

Electrificación de Panamá
PANAMA.— U n a de la s  o b ras m ás am b ic io sas del G obierno ha  sido  

llevada a té rm in o . E l P re s id e n te  M arco A. R obles— en el c en tro  de la 
fo to g ra fía , cu b ie rto  con casco b lan co — in au g u ró  la  c e n tra l  h id ro e lé c tr ic a  
de la B ah ía  de la s  M inas, cuyo costo  su p eró  los cinco m illo n es de d ó lare s . 
E sta  in au g u ra c ió n  es ta n to  m ás s ig n if ic a tiv a  po r cu an to  con e lla  se 
logra la  to ta l  e le c tr if ic ac ió n  del pa ís .

Nuevo Instituto Hispanoperuano
BELLAVISTA, LIM A (P e rú ) .— E l em b a jad o r de E sp a ñ a  en  la  c a p ita l 

Peruana, don A ngel Sanz  B riz— en el c en tro — , p re s id ió  la  so lem n e  cerem o- 
w a de in s ta la c ió n  de la  J u n ta  D ire c tiv a  del nuevo In s t i tu to  C u ltu ra l 
H ispanoperuano , re c ie n te m e n te  c read o  en e s ta  m u n ic ip a lid ad  lim eña.

_En la  fo to g ra f ía , ju n to  a l e m b a jad o r esp añ o l, el a lca ld e  de B e lla v is ta , 
señor A d riazo la , y  los m iem bros de d ich a  J u n ta .

El coronel García Valseca, miembro 
del Instituto de Cultura Hispánica

M ADRID.—E n n om bre  del p re s id e n te  del P a tro n a to  del I n s t i tu to  de 
C u ltu ra  H isp án ica , don F e rn a n d o  M aría  C a stie lla , m in is tro  de  A su n to s 
E x te r io re s , el d ire c to r  del In s t i tu to ,  don G reg o rio  M arañón  M oya, im puso 
la s  in s ig n ia s  de m iem bro  t i t u l a r  del In s t i tu to  de C u ltu ra  H isp án ica  a l 
co ro n el don Jo sé  G arcía  V alseca , d ire c to r  y p ro p ie ta r io  de la  g ra n  ca 
den a  m ex icana  de p e riód icos que lleva  su  nom bre.

A s is tie ro n  a l ac to  el d ire c to r  g e n e ra l de In fo rm ac ió n , don C arlo s R o
b les P iq u e r;  d ire c to r  g e n e ra l de P re n sa , don M anuel J im én e z  Q uílez; 
se c re ta r io  de la  C ám ara  de C om ercio e In d u s tr ia  M exicana, don F a u s to  
G u tié rre z  N av as; s e ñ o r i ta  V io le ta  Seguel, del C onsejo  de T urism o  de 
M éxico; re p re s e n ta n te  de E sp añ a  en  M éxico, don G ab rie l M artín ez  de 
M ata, y o tra s  d e s tac ad a s  p e rso n a lid ad e s .

E l d ire c to r  del In s t i tu to  p ro n u n c ió  u n a s  p a la b ra s  en la s  que su b ray ó  
la  p e rso n a lid ad  del co ronel G arcía  de  V alseca, qu ien  dio la s  g ra c ia s  por 
la d is tin c ió n  de que e ra  ob je to .

En memoria de Víctor Andrés Belatínde
LIMA.— P a ra  p e rp e tu a r  la  m em o ria  del que fu e ra  g ra n  p a tr ic io  p e 

ru a n o  y de la  H isp an id ad  V íc to r A n d rés B e laú n d e , fa llec id o  re c ie n te 
m en te , se dio el nom bre de e s te  g ra n  d e fen so r  de E sp añ a  y de la  c r is 
tia n d a d  ib e ro a m e rica n a  a  u n a  n u ev a  a u to p is ta , c o n s tru id a  con la  coope
ra c ió n  de C om erc ia l P egaso  del P e rú , f i l ia l  de la  f irm a  esp año la .

La fo to g ra f ía  recoge un  m om ento  de la  so lem n e  cerem o n ia  de la  in a u 
g u rac ió n . E l se n a d o r p o r L im a, don F e rn a n d o  N o rieg a  C alm et, y doña 
T e re sa  M oreyra, v iu d a  de B e laú n d e, c o r ta n  la  sim b ó lica  c in ta .

''Diario de los Españoles 
en Europa”

M ADRID.—E l n u tr id o  n ú m ero  de em i
g ra n te s  e sp añ o les  a  lo s p a íses  eu ro p eo s 
no d e ja  que se  d e b ilite n  su s v ín cu lo s 
con la  M adre  P a tr ia .  U n n u m ero so  g r u 
po de e llo s estu v o  en E sp a ñ a  d ías  a tr á s  
p a ra  p a sa r  con su s  fa m ilia s  y en su 
t ie r r a  u n a s  v acaciones. A n tes de p a r 
t i r  o tra  vez h a c ia  su s lu g a re s  de r e s i 
d en cia  se re u n ie ro n  en el C en tro  G a lle 
go de M adrid . E n la  fo to g ra f ía  a p a re 
cen el de legado  del d ia rio  «La R egión», 
de O rense , en  M adrid , s e ñ o r  L ópez S a l
gado , con el d ire c to r  de la  C om isión  
a lem an a  en E sp añ a , se ñ o r  W ern e r  Gees- 
ja g e r ,  qu ien  so s tie n e  en  su s  m anos la 
ed ic ión  a é re a  del «D iario  de lo s E sp a ñ o 
les en  E uropa» , ed itad o , p a ra  los em i
g ra n te s  esp añ o les , p o r «La R egión», de 
O rense . He aq u í, en  e s te  p e rió d ico , un  
nexo p e rm a n e n te  y  cálido  e n tre  E sp añ a  
y  los esp añ o les  que, p o r razo n es  de t r a 
b a jo , v iv en  en el e x tra n je ro . U n  p e r ió 
dico de am p lia  d ifu s ió n , v eh ícu lo  de la  
len g u a  y  del p e n sam ien to  h isp an o s.



José García Nieto,

director

de

"Mundo Hispánico”

F u n d ad o r de la s  rev is ta s  de poesía 
Garcüaso, A canto , Poesía Española , y  
del g rupo  «Juven tud  C readora»— el 
m ás im p o rtan te  m ovim iento lite ra rio  
de los ú ltim os años— , José G arcía 
N ieto es tá  vinculado casi a  la  fu n d a 
ción de la  rev is ta  M UNDO H IS P A 
N IC O . D u ra n te  los quince años de 
tra b a jo  en la  redacción, ha hallado 
siem pre tiem po y pulso p a ra  su dedi
cación a  la  poesía, p a ra  su  colabora
ción en m u ltitu d  de rev is tas  españo
la s  y e x tra n je ra s .

José G arcía  N ieto, que h a s ta  aho
r a  ocupaba la  subdirección de M U N 
DO H IS P A N IC O , se hace con tinua
dor de la  labo r rec to ra  de e s ta  re 
v ista , vehículo de la  ac tua lidad  y las 
ideas del orbe iberoam ericano, con 
lo que volverá a  d a r  una m u estra  
de su flex ib ilidad  in te lectua l, de su 
am plio reg is tro  de potencias creado
ra s . A  m ás de sus quince libros de 
poesía publicados, José G arcía N ieto 
h a  realizado u n a  im portan te  labor de 
refund ición  y  adap tación  de textos 
d ram áticos clásicos. Su e jem p la r es
tilo, ta n  bien arm onizado con su  p ro 
pio estilo de se r y  de v iv ir, tom a fo r
m as nuevas cuando cu ltiva  los m ás 
d ispares géneros: cine, radio, te le
visión, te a tro  o periodism o.

E s tá  en posesión de dos Prem ios 
N acionales de L ite ra tu ra , as í como el 
F a s te n ra th , de la  Real A cadem ia E s 
pañola, y  el P rem io In ternac iona l 
« P o rtu g a l» , que le  fue  concedido re 
cientem ente por su ob ra  poética.

Quienes conocemos desde hace años 
a  José G arcía  N ieto y hemos com par
tido con él la s ta re a s  period ísticas 
sabem os bien cómo él las eleva, con 
su ejem plo y m ag isterio , a p rim erís i- 
m a ca teg o ría . Su nom bram iento  co
mo d irec to r de M UNDO H IS P A 
N ICO  es, estam os seguros, un a  buena 
noticia p a ra  los de den tro  ta n to  como 
p a ra  los lectores de la  rev is ta .

Los cadetes 
aeronáuticos 
argentinos, 
en España

» V
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P o r  se g u n d a  vez ha  v is ita d o  E sp a ñ a  la  E s 
cu ela  de  A v iación  M ilita r  de la  R ep ú b lica  A r
g e n tin a . L a p r im e ra , en  1947, con ocas ió n  del 
p r im e r  v ia je  de in s tru c c ió n  de la  c ita d a  E s 
cu ela . De e n to n ces  acá, o tro s  diez v u e lo s de 
f in  de c a r r e ra  fu e ro n  o rg a n iz ad o s  p a ra  lo s  jó 
venes p ilo to s  a rg e n tin o s . E l d ec im o p rin iero  ha  
v u e lto  a  s e r  h a c ia  la  M adre  P a t r ia ,  a  F ra n c ia  
y  a  I ta l ia .

C om pon ían  la  ex p ed ició n  el d ire c to r  de la 
c ita d a  E scu e la , b r ig a d ie r  don  M ario  G arc ía  
R ey n o so ; c a to rce  o fic ia le s , o c h en ta  c ad e te s  y 
el c ap e llá n  de d icho  C en tro  m il i ta r .

L os je fe s ,  o f ic ia le s  y c ad e te s  de la  E scu ela  
de A e ro n áu tica  M ilita r  de  la  R ep ú b lica  A rg e n 
tin a ,  a l  f r e n te  de  su  d ire c to r , a r r ib a ro n  a l a e 
ro p u e rto  de  G e tafe , d onde  fu e ro n  re c ib id o s  
p o r  e l ag reg ad o  a e ro n á u tic o  de la  E m b a jad a  
a rg e n t in a ,  com odoro  don H ig in io  G onzález, 
a s í  com o p o r  a lto s  je fe s  del E jé rc i to  del A ire  
e sp añ o l. T ra s  c u m p lim e n ta r  m ás ta r d e  a l  em 
b a ja d o r  de la  R ep ú b lica  A rg e n tin a , d o c to r don 
C é sa r U rie n , se  t ra s la d a ro n , en  com p añ ía  de 
é s te , a l p a lac io  de El P a rd o , donde  fu e ro n  r e 
c ib id o s en  a u d ie n c ia  e sp ec ia l p o r el J e fe  del 
E s tad o  esp añ o l, G en era lís im o  F ra n c o . C o n c lu i
da  la  a u d ien c ia , el e m b a jad o r  a rg e n tin o  y  el 
d ire c to r  de la  E sc u e la  de A e ro n á u tic a  se  d i r i 
g ie ro n  a l M in is te rio  del A ire . E n  el tra n s c u rs o  
de u n a  ce rem o n ia  c e leb ra d a  en  el desp ach o  del 
m in is tro , te n ie n te  g e n e ra l don Jo sé  L aea lle  
L a rra g a , fu e ro n  im p u e s ta s  sen d as  co n d eco ra 
c io n es a l  b r ig a d ie r  don M ario  G arc ía  R eynoso , 
a l seg u n d o  je fe  de  la  de leg ac ió n , v icecom odoro  
don F e d e ric o  P o ck o rn y , y  a l cad e te  don  Ju a n  
C. P é re z  B rey , p rim e ro  de su  prom oción .

L a  d e leg ac ió n  a e ro n á u tic a  a rg e n t in a  cum 
p lim e n tó  ta m b ié n  a l v ic e p re s id e n te  del G o b ier
no y  je f e  del A lto  E s tad o  M ayor, c a p itá n  ge 
n e ra l  don A g u s tín  M uñoz G ran d es ; a l  je fe  del 
E s tad o  M ayor del A ire , te n ie n te  g e n e ra l don 
L u is  N a v a rro  G a m ica , a s í  como a  o tra s  a lta s  
a u to r id a d e s .

A sim ism o, lo s p ilo to s  del p a ís  h e rm a n o  v i
s i ta ro n  los c e n tro s  esp añ o le s  de  a e ro n á u tic a , 
d iv e rsa s  b a se s  a é re a s  y  la  A cadem ia  del A ire ; 
E l E sc o ria l, el V a lle  de lo s C aídos y  la  C iudad 
Im p e r ia l  de  T oledo, en  cuyo A lcázar la  E scu ela  
de A v iación  a rg e n tin a  colocó u n a  p laca  en 
1947, que ja lo n ó  un  hecho  h is tó r ic o  en  la s  r e 
lac io n es  e n tre  E sp a ñ a  y  la  R ep ú b lica  A rg e n 
t in a .  -

L os m il i ta re s  a rg e n tin o s , a  lo la rg o  de las 
jo rn a d a s  de c o n fra te rn iz a c ió n  con lo s m il i ta 
re s  e sp añ o le s  y  con su  p a r tic ip a c ió n  en  la  vida 
esp añ o la , r in d ie ro n  h o m en a je  y  o f re n d a  f lo ra l  
a n te  lo s m o n u m en to s a  C ris tó b a l C olón y  al 
g e n e ra l San  M artín .

P o r  su s co n ta c to s  con la  p re n sa  y  los m e
d io s de in fo rm a c ió n  de la  c a p ita l  e sp añ o la  se 
dio a  co n o cer su c in ta m e n te  la  h is to r ia  de la 
E sc u e la  de A viación  M ilita r  de la  R epúb lica  
A rg e n tin a , in s ta la d a  en la  c iu d ad  de C órdoba, 
y  que fu e  c read a  e l 10 de  ag o sto  de  1912, co
mo f r u to  de la  a c tiv id a d  a é re a  que  se in ic ió  
en  el p a ís  en  1907, cuyos p ro p u lso re s  p r in c ip a 
les  fu e ro n  el m a lo g rad o  Jo rg e  N ew bery , el 
m ay o r A r tu ro  L u iso n i y  el e n to n c es  m in is tro  
de la  G u e rra , g e n e ra l G regorio  Vélez.

L a  p re p a ra c ió n  téc n ica , c u ltu ra l  y  h u m a n ís 
t ic a  que la  E scu e la  p ro p o rc io n a  a su  p e rso n al 
la  coloca e n tre  la s  m ás av an z ad a s  del m undo.

Distinción de Iberia a los 
directivos del Instituto 
de Cultura Hispánica

M ADRID.— El d ire c to r  del I n s t i tu 
to  de C u ltu ra  H isp án ica , don G rego
r io  M arañ ó n , y  lo s s e c re ta r io s  g e n e 
ra l  y  técn ico  de  d icho  o rg an ism o , 
se ñ o re s  S u á rez  de  P u g a  y  H e rg u e ta , 
fu e ro n  d is tin g u id o s  p o r Ib e ria . L í
n e as  A éreas de E sp añ a , en  a ten c ió n  
a  su s  m ere c im ie n to s , como m iem bros 
del C lub Ib e ria . E n tre g a ro n  lo s co
rre s p o n d ie n te s  d ip lo m as don L u is  
V ida l, p ro m o to r  de V e n tas  de  Ib e 
r ia , y  don E s ta n is la o  B e rn a rd , d i
re c to r  de la  r e v is ta  « Ib e rav ión» , y  
a s is t ie ro n  v a r io s  m iem b ro s de  la 
J u n ta  de  G ob ierno  del In s t i tu to  de 
C u ltu ra  H isp án ica .

E n  la  fo to g ra f ía ,  de iz q u ie rd a  a 
d e re c h a : don E s ta n is la o  B e rn a rd ,
don E n riq u e  S u á rez  de P u g a , don 
G reg o rio  M arañ ó n  M oya, don L u is 
H e rg u e ta  y  don F ra n c isco  T om ás Co
m es, a d m in is tra d o r  de  MUNDO H IS 
PA N IC O .

Reunión de los profesores 
de español y portugués 
en América

FIL A D E L FIA .—L a sección  de P e n 
s ilv à n ia  de la  A m erican  A sso c ia tio n  
o f T ea ch e rs  o f  S p an ish  an d  P o r tu 
gu ese , que a g ru p a  a lo s c a te d rá tic o s  
y  p ro fe s o re s  de e sp añ o l y  p o rtu g u és  
de la s  in s t i tu c io n e s  de e n señ an za  su 
p e r io r  y  m ed ia  de dicho E s tad o , ce le 
b ró  re c ie n te m e n te  su  re u n ió n  an u a l. 
C on e s te  m otivo , se  h izo  e n tre g a  a 
lo s g a n a d o re s  de un  co n cu rso  de en 
sayos so b re  V a lle -In c lá n  convocado 
p o r  el C o n su lad o  de E sp a ñ a  y  po r la  
A sociación , de los d ip lo m as y  p re 
m ios o frec id o s  p o r el In s t i tu to  de 
C u ltu ra  H isp án ica .

E n  la  fo to g ra f ía ,  ju n to  con el cón
su l de E sp a ñ a  en  F ila d e lf ia , don V íc
to r  P ra d e ra ,  a lg u n o s  m iem b ro s del 
J u ra d o , los g a n a d o re s  del concurso  
y  la  p re s id e n ta  de la  A sociación  de 
P ro fe so re s , s e ñ o r i ta  A d ela  C ap o lu 
po (en  p r im e r  té rm in o , la  p r im e ra  
de la  iz q u ie rd a ) .
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S I G N O  U N I O N I S T A  DEL  
CENTENARIO DE RUBEN DARIO

E s te  es el año en el que Ib e
roam érica v iv irá  a la  luz de su 
poeta, a la  luz de R ubén D a
río. L as f ie s ta s  ce n tu ria les  t ie 
nen, am én del c a rá c te r  de ju s 
tic ie ras, la condición de que h a 
cen rev iv ir  lo positivo de una 
obra y de una existencia . P a ra  
A m érica, la  p resencia de R u
bén D arío  estuvo y es tá  llena 
de signos, de significaciones, 
com enzando por lo que re p re 
sen ta  de g ran  m adurez cu ltu 
ra l y de m ayoría  de edad del 
e sp íritu  el nacim iento  de un 
a r t i s ta  de ta l ca tego ría . P ero  
en D arío  hubo m ás que el m a 
ravilloso a rtíf ic e  de una g ran  
poesía. Hubo el hom bre de p ro 
funda emoción am ericana in te 
g ra l, el hom bre con vocación 
de v iv ir hispánico  in teg rad o r, 
que incluye, con el am or a E s 
paña, ta n  volcado siem pre por 
D arío, el am or a todas la s  r e 
giones y gen tes del Nuevo 
Mundo.

D arío  fue, ju n to  a su condi
ción de P oeta  de A m érica, y 
acaso por e s ta  m ism a condi
ción, el P oeta  de la  U nidad de 
A m érica. Llegó por ese cam i
no ta n  lejos o m ás que los Bo
lív a r y los M iranda, que los 
M artí y los E g añ a , que los Ro
dó y los Vasconcelos. Si in i
ció su  vida de poeta a n te s  de 
los d iecisiete años, tam bién  in i
ció su ex istencia pa ra le la  de 
un ion ista, de un ificador, an tes  
de cum plir esa edad. A sí lo ve
mos al f re n te  de un periódico 
creado al fin  específico de de
fender la  unión cen tro am eri
cana, cuando la  m ayoría  de los 
jóvenes es tá  todav ía  dedicada 
a ap ren d erse  la s  p rim eras  ideas 
im p o rtan tes  en una vida. Y de 
la pasión por su C entroam érica 
n a ta l sa ltó  D arío  sin dem ora 
a la  p a tr ia  m ayor y to ta l del 
continen te, iniciando por Chile

lo que G oethe lla m a ría  «su 
a p e r tu ra  al mundo». A poco, su 
nom bre e ra  ta n  fam oso en Mé
xico como en Buenos A ires. 
Cuando se anunció su v is ita  a 
la t ie r ra  azteca , e ra  ta l ya su 
significación con tinen ta l y su 
calidad de vocero de los m ás a l
tos ideales independen tistas de 
Iberoam érica , que la s  fuerzas 
enem igas de esos ideales con
sigu ieron  im pedirle la  en trad a  
en la  cap ita l. L as juven tudes 
de todo el C ontinen te lo s in tie 
ron como al rapsoda de sus es
p eranzas y como al in té rp re te  
de los férvidos anhelos de unión 
que fueron  sem brados en A m é
rica cuando E sp añ a  produjo  allí 
la  unión indisoluble de unas 
leyes com unes, de una religión 
común, de una cu ltu ra  común 
y de una lengua común.

No es a trib u ib le  sólo al ge
nio poético la  n a tu ra lid a d  con 
que D arío se m ovía en un te 
ma propio de cualqu ier país 
de A m érica. H ab la de la  A r
gen tina  como un arg en tin o , de

Chile como un chilegp, 4$  H on
du ras, o de G uatem ala, o de 
México, como si hqbi,éSé nacido 
en todos y en cacja uno de es
tos países. ¿P o r P orque
se se n tía  h ijo  por jgiia) de cua l
qu ier te rr ito r io  ge A m érica 
aquel que habíg  dicho, y era 
c ie rto : «Yo siem pre fui, Por 
alm a y por cabe?#, —  español 
de conciencia, obrg y deseo, — 
y yo nada conciliti y nada veo 
—  sino español pór mi n a tu ra 
leza.» G racias a  és ta  españo li
dad to ta l, inclu ía D arío  todas 
las su stan c ias  de lo am ericano 
pleno.

Y era  fie l a esas  esencias su 
yas viviendo en p erp e tu a  m i
sión de un ificador. En él, como 
en los viejos tiem pos v ir re in a 
les, no se veía d iferenc ia  a lg u 
na en un hom bre nacido en 
A m érica p a ra  h ab la r con todo 
derecho a nom bre de. una r e 
gión cua lqu iera . A qqel Bello 
que nace en C aracas, y luego 
es ta n  chileno como venezola
no, no re p re se n ta  sino la  t r a 
dición española , según  la  cual 
don Ju a n  Ruiz de A larcón es 
ta n  español como m exicano, o 
Ju a n  de C aste llanos es ta n  co
lom biano como español. D arío 
asum e y resum e esa trad ición , 
llevándola al punto  m ás alto, 
viviéndola en sí con abso lu ta 
n a tu ra lid ad . De hecho, él era 
ya la  A m érica U nida, la g ran  
fusión y confederación de pue
blos h ispánicos a tra v é s  del 
Verbo.

Que este  año de D arío  sea en 
la p rác tica , en la rea lidad  viva, 
el año de la  suprem a id e n tif i
cación y f ra te rn id a d  de los pue
blos hispánicos, es, sin duda, el 
m áxim o tr ib u to  que cabe r e n 
d ir, en el cen tenario  de su n a 
cim iento, a quien tra jo  de n u e
vo la  p a lab ra  de paz y el v e r 
bo un ifican te .

CANAL DE PANAMA:
¿1967, año del 
nuevo tratado?

(Página 64)

Lo s  G i b r a l t a r e s  
del N u e vo  M u ndo

Con m otivo de haberse  cum 
plido ciento  t re in ta  y cua tro  
años de la  creación de uno de 
los ta n to s  «g ib ra lta res»  que In 
g la te r ra  im puso en A m érica en 
el siglo pasado, el arch ip ié lago  
de L as M alvinas, la  opinión p ú 
blica y  el Gobierno a rg en tin o s 
re ite ra ro n  su decisión de se
g u ir  luchando por la  reconquis
ta  de los derechos conculcados 
por la  fu e rz a  de las a rm as  in 
g lesas.

E l G obierno dio a  conocer 
que en el M in isterio  de R ela
ciones E x te rio re s  se h a  in s ta 
lado un a  O ficina E specia l p a ra  
la  cuestión  de L as M alvinas, 
cuya función  consiste  en m an
te n e r  en pie la s  reclam aciones 
que por v ía  ju ríd ica  y  d ip lom á
tica tiene  en tab lad as la  A rg e n 
tin a  en los organism os in te r 
nacionales.

E l p residen te  de la  J u n ta  de 
R ecuperación de la s  Is las  M al
vinas dio a  conocer una de
claración e n  l a  q u e  señala 
que «hasta, que G ran  B re
ta ñ a  no devuelva a  sus leg í
tim os dueños el arch ip iélago  
que de ten ta , el pueblo a rg e n ti
no se g u irá  reclam ando dicho te 
rrito rio , que le  pertenece por 
sucesión n a tu ra l  de E sp añ a , 
con la  em ancipación y  po r t í tu 
los fundados en la  h is to ria , en 
la  g e o g ra fía  y en el derecho de 
g e n t e s  un iversa lm en te  acep
tado».

Se h a  subrayado , adem ás, que 
el 20 de d iciem bre de 1966 la 
A sam blea de las N aciones U ni
das re ite ró  la  recom endación de 
que se continúen  las gestiones 
d ip lom áticas, conform e con lo 
aconsejado por la  Com isión de 
A dm in istración  F id u c ia ria . E n  
Londres se vienen celebrando 
m uy le n tas  reun iones p a ra  t r a 
ta r  de este  problem a, que a p a 
siona a  toda  la  A m érica, debi
do al g ra n  núm ero de « g ib ra l
ta re s»  que In g la te r ra  im puso 
con su escu ad ra  d u ra n te  el si
glo pasado , y  p a rticu la rm en te  
cuando la  invasión fra n c e sa  de 
E sp añ a , y luego en el to rm en 
toso período que siguió a  la  In 
dependencia.- F ra n c ia , In g la te 
r r a  y  H olanda poseen todavía 
en A m érica H isp an a  g ib ra l ta 
res que sum an m ás de 500.000 
kilóm etros cuadrados. Los p a í
ses a fren ta d o s  p o r e s ta  con tu 
m acia se disponen a  d ar, en 
1967, u n a  g ra n  b a ta lla  ju ríd ica  
y m oral en p ro  de la  reivindica - 
ción de sus te rr ito rio s .



Ho y  y m a ñ a n a
de la Hispanidad

► CANAL DE PAN AM A

El Presidente panameño, Marco A. Robles, rodeado da>«u Gabinete ministerial, 
en. el acto en el que Ijizo públicos los últiiT)ó  ̂ prpgrésjís ^alcanzados en las 

negociaciones con el Presidente jphnson. ,

E l Presidente de la República  
de P anam á, don M arco A urelio  ' 
Robles, dio a conocer, en su 
m ensaje de A ño N uevo , qúe tie 
ne la seguridad  de que 1967 
será  el año de la! f irm à  del nue
vo Tratado del Canal con los 
E stados U nidos, para  resolver  
la situación  con flic tiva  que se 
ha producido en tre los gobier
nos de P anam á y  E stados U ni
dos, debido a la decadencia del 
Tratado de 1903.

: In fo rm ó  el Presidente de la 
República que las negociaciones 
actuales, con tres años ’ya  de 
duración, va n  m ás rápidas que 
las anteriores. «E l forcejeo— di
jo— es entre un  país grande y  
uno pequeño, y  E stados U nidos  
no está  dispuesto a soltar las 
c o n c e s io n e s  del Tratado de 
1903.-» E xplicó  tam bién  que los 
E stados Unidos qu ie fén  «que 
se ven tile  como un  solo paque
te» el trío  de proyectos para  
sendos tra tados que está  en d is
cusión. H a y  u n  tra tado especí
fico sobre el canal, con la con
sigu ien te abrogación del v igen
te, y  hay, adem ás, dos tratados 
para ven tila r  las cuestiones de 
las bases m ilita res y  del llam a
do canal a nivel.

E l  P residente relacionó ta m 
bién la posible f ir m a  de los 
tra tados con la actividad polí
tica y  calificó de an tipa trió tica  
la oposición que hace el p a r ti
do panam eñista  a las negocia
ciones. S i  para  las elecciones 
de 1968 no se ha firm ado aún,

d ijo ,. él país ße u n irá  en un  
frente, político nacional.

P or ç tra  fiarte , la v ida  p o líti
ca pana ni eña ha)ilómado nuevo  
im pulso con 1<l llagada al país  
del d irigen te oposicionista R o 
berto . A ria s, esposo de la fa m o 
sa bailarina  . inglesa M argot 
F onteyn , quien, a pesar de ha
llarse condenado a v iv ir  para  
siem pre en una  .siila de ruedas, 
ha decidido regresar al pa ís y  
ponerse al frente, de sus segui
dores. F u e  repibido por m ás de 
tres m il personas, y  el Gobierno 
le dio todas las facilidades pro
pias de su  condición de legisla
dor de Panam á.

E l año ha comenzado bien 
parat la R epública  del Istm o, 
pues a princip ios d e  e n e r o  
quedó firm ado  un  im portan te  
acuerdo con los E stados Unidos 
re feren te  al préstam o y acuer
do de donación que la A lianza  
para el Progreso hace por doce 
m illones de dólares a la R ep ú 
blica. E sto s  m illones se aplica
rán  en el «P lan Robles de D es
arrollo», destinado a la lucha  
contra  la pobreza, el desempleo  
y  las m alas condiciones de vida  
de algunos sectores de la po
blación. S e  espera que el P lan  
provea 7.100 nuevos empleos y  
m ejora del n ivel de vida de un  
diez por ciento de la población  
por lo m enos. Los E stados U ni
dos acrecen la cantidad presta 
da por la alianza con contribu
ciones que elevan hasta  ve in 
tiú n  m illones de dólares el fo n 
do del Plan.

GIMENEZ CABALLERO 
E N  A S U N C I O N

La significación poética de 
Federico G arcía Lorca en Ibe
roam érica sólo puede defin irse 
diciendo que es, si no m ayor, 
p a re ja  por lo m enos con la a l
canzada por el poeta en la  p ro 
pia E sp añ a  que le vio nacer. 
En todos los países de a llá  se 
le ha recordado em ocionada- 
m ente en los tre in ta  años de su 
m uerte . N uestro s lectores t ie 
nen la  valiosa oportunidad de 
conocer a continuación, n a r r a 
da por la plum a m aestra  de E r 
nesto Giménez C aballero, la 
tray e c to ria  del tr ib u to  rendido 
a la. m em oria de Federico en la 
bienam ada ciudad de la  A sun
ción del P arag u a y . Dice G im é
nez C aballero:

«Cuando en es ta  Asunción 
del P a rag u a y  el dem ocristiano 
y adm irado am igo I ra la  B urgos 
abrió  la Conm em oración de F e 
derico G arcía Lorca, o rgan izada 
por la  Sociedad ’’A m igos del 
A rte” , que preside el doctor 
H éctor Blas Ruiz, convocando a 
todos los poetas del país a un 
’’C ertam en” de evocaciones y 
llan tos por los tre in ta  años de 
la m uerte  del poeta, tom é con
movida no ta  de sus re iv ind ica
to ría s  p alab ras, tan  d ispares de 
aquellas con que algunos ’’ce- 
d is ta s” o co rrelig ionarios de la 
época de Federico lo en ju icia
ron. P a lab ras  que hube, por eso, 
de d es tacar en la c lausura  de 
dicha conm em oración, a mí en 
com endada, así como al ju z 
g a r  y p rem iar los m ejores poe
m as presen tados, y rev e la r lo 
que allí— ¿allí só lo ?— nadie s a 
bía : el m isterio  de la  m uerte , 
un 19 de agosto  de 1936, en el 
g ranad ino  B iznar, cerca de su 
pueblo, F u en te  V aqueros, donde 
Lorca hab ía ido a a p a r ta rse  
— según sus prop ias p a lab ras— 
”de la  lucha de las banderías y 
las sa lv a jad as” que tra e  toda 
g u e rra  civil.

La m uerte  de Federico G ar
cía Lorca, desde entonces h as ta  
ahora , ..ue estam os los españo
les d ispuestos a ac la ra rla — co
mo ha com enzado ya el diario  
”A B C” de M adrid oportuna y 
noblem ente— , h a b í a  v e n id o  
siendo p a ra  la  E sp añ a  victoriosa 
una como acusación p ertin az  e 
insidiosa. D ijo verdad E d g ar 
Neville, en ese periódico a lud i
do, al señ a la r el e rro r de d e ja r 
se a r re b a ta r  la bandera  de su ca
dáver por gen tes que no eran  ni 
am igos del poeta. ’’T an to  m ás 
— añ ad ía— que a Federico lo 
m ató  el desorden de los p rim e
ros m om entos, cuando los m al
vados de cada cam po ap rove
charon el baru llo  p a ra  saciar 
sus in stin to s  y vengarse de sus 
enem igos o del éxito ajeno.” 
P or lo que constituyó ”un c r i
m en pueblerino” , ’’casi perso
n a l” , ’’como lo fu e ra  en el otro  
lado el de m illares de inocen
tes, a lgunos de ellos poetas y 
tam bién au to res, escrito res que 
nada ten ían  que ver con la po
lítica ni querían  saber nada de 
ella.” ”Su vida— exclamó Pe- 
m án tam bién en dicha publica
ción— fue estúp idam ente  tro n 
chada.” Y José  Luis Cano: ’’por 
una p a tru lla  desalm ada” .

P ero  lo que no se ha revela-

? U ; ■ "...
Ernesto Giménez Caballero, embajador 

de España en Paraguay. ^

QfrS. Î. i: ! •• V- ............. .. . . . t:'3.\i ;
do to d av ía— y es lo que defin i
tivam ente  se debe ya saber e s ; 
que, adem ás de todos esos b a jo s1 
móviles ’’pueblerinos”, ’’perso
nales” y ’’desalm ados”, había 
uño (le orden superio r: el de| 
pertenecer Federico a un m ovi
m iento poético y esp iritu a l que 
c ris ta liza ría  en política con el 
nom bre de ’’fa lang ism o” p sea, ! 
en una ’’nueva gu ard ia  de la 
civilidad” en peligro.

R esu lta  ya algo objetivo e; 
h i s t ó r i c o  que Federico fue 
m uerto por su revolucionaria 
poesía social y nacional. Como 
un nuevo gu ard ia  ’’civil” de 
una E spaña en resu rg im ien to  
an te  la o tra  que se derrum baba 
con todas sus instituciones, en 
tre  ellas su deb ilitada Benem é
r ita . Y que es ta  E sp añ a  nue
va, joven, m á rtir , heroica y 
poética sa lvaría , como adivinó 
o tro  cam arad a  de Federico, 
—tam bién  nada sospechoso— 
G erardo Diego, al proponer un 
nuevo génesis: ’’Con las ru i
nas, —  con los tablones, —̂  con 
los m ism os ladrillos, con las 
derru idas p iedras, —  lev an te 
mos de nuevo nuestro s m un
dos.”

Federico fue m uerto  como lo 
fue José A ntonio, que ad o ra
ba rec ita r  fervorosam ente  la 
poesía lo rqu iana, sin tiéndole un 
cam arada en ciernes, en busca 
in te rp re ta tiv a  de aquella gene
ración llam ada de 1927, y que 
tuve la  g lo ria  de reu n ir  ese 
año— el de la  revalorización  de 
G óngora— en mi ’’G aceta L ite 
ra r ia ”, donde Federico colabo
rab a  con A lberti, Ledesm a R a
mos, Ju a n  A paricio, Miguel 
H ernández, B ergam ín , Baste- 
rra , Guillerm o de T o rre— secre
ta rio  de ta l  publicación— , Dalí 
Buñuel, C ésar M. A rconada, 
Jo rg e  Guillén, D ám aso, G era r
do Diego, A leixandre, C ernuda, 
A lto lagu irre , V illalón, A ntonio 
E sp ina, E d g a r  N ev ille ... y los 
m ejores y m ás van g u a rd is ta s  
poetas y p ro sis ta s  de toda A m é
rica. R ev ista  leída áv idam ente 
por José A ntonio y donde ap a 
reció mi p rim er ’’M anifiesto” o
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E V O C A  A G A R C I A  L O R C A  
D E L  P A R A G U A Y
’’C arta  a los cam aradas de una 
joven E sp añ a” por 1930, an tes 
de lleg ar el sism o de la  contien
da que todo lo a l te ra r ía  m enos 
aquel im pulso o rig in a rio  y u n á 
nime. (C u a tro  estudios in te rn a 
cionales ha m erecido ya esa 
’’G aceta L ite ra r ia ” en la  que 
habrá de descubrirse  un día ce r
cano la ra íz  de la  E spaña y la 
A m érica ven ideras.)

Com unes fueron  n u e s t r o s  
m aestros: O rteg a , el inolvidable 
padrino e im pulsor de n u es tra  
rev ista  y generación ; A ntonio 
Machado y Ju a n  Ram ón, los 
poetas num énicos; M enéndez 
Pidal, B aro ja, A zorín, M aeztu, 
M arañón, inc itado res m a g is tra 
les. Y todos los esp íritu s  eu 
ropeos, am ericanos y rusos que 
pudieran conducirnos a lo que 
aquella generación del 27 p re 
parara , como consecuencia m a
dura y revolucionaria  de un 
lento proceso a n te rio r  f re n te  a 
la decadencia h ispánica, y que 
arran cab a  en n u es tra s  le tra s  
desde las d efensas c ris tian a s  de 
un Quevedo y un S aaved ra  F a 
jardo  en el XVII, las heroicas 
e ilu s tra d as  de un Jovellanos y 
un C adalso en el X V III y las 
rom ánticas y desperadas de un 
G anivet y de un L a rra  en el 
XIX. P roceso que com portaba 
como finalidad  sublim e: el de 
lograr un R esu rg im ien to ; a  b a 
se de los dos gérm enes que 
Lorca, p rec isam ente , cuajó en 
su poesía como n inguno de sus 
coetáneos: lo nacional y lo so
cial. T radición y Revolución. El 
genio— o duende— de E spaña 
puesto al día.

E l hub ie ra  sido el L írico de 
nuestro  m ovim iento ( ’’Los g i
tanos fo rja n  en sus f ra g u a s  
«soles y flechas»” ) . P uesto  que 
luego asu m iría  en fo rm a oficial 
ya, y con m ando, Dionisio Ri- 
druejo. L orca: ’’In té rp re te  del 
alm a popu lar colectiva” , como 
ap u n ta ra  A ngel V albuena. El 
alm a de n u es tro  m om ento. Sí. 
El ím petu  social y revolucio
nario de n u e s tra  generación 
Federico lo plasm ó en su poe
sía de in f in ita  piedad por los 
hum ildes, débiles y perseguidos 
que todos sen tíam os y nos d a 
ba cariz  de ex trem istas , cuan 
do e ra  prec isam ente  el hacer 
resu rg ir  la  trad ic ión  cris tiana  
de un pueblo como el español, 
g rande m ie n tra s  fu e  católico 
de veras, un iversa lm en te  h u 
mano, de una dem ocracia ra d i
cal y m isional.

E l pueblo. ¡Qué veneración 
la de Federico  y la nu es tra  
por n u es tro  pueblo! Que un 
día—hoy— ”le llevaríam os a r r i 
ba”, como L orca quería  para 
su te a tro : ”Yo espero  p a ra  el 
tea tro  la llegada de la  luz de 
a rriba  siem pre. Del paraíso . En 
cuanto los de «arriba»  b a jen  al 
patio de bu tacas, todo e s ta rá  
resuelto. E n es te  m om ento d ra 
mático del m undo, el a r t i s ta  de
be llo ra r y re ír  con su pueblo.”

Federico lo declaró  en la 
’’G aceta L ite ra r ia ” : ”Yo creo 
que el se r g ranad ino  m e incli
na a la  com pasión del p e rse 
guido.” De ah í su m isericordia 
por el g itano , el negro , el ju 
dío, el indio, el niño, la  donce

lla m á rtir  O lalla, M arian ita  
P ineda, o so lterona (doña Ro
s ita ) ,  o loca (doña J u a n a ) , o 
los to re ro s caídos (Sánchez 
M ejías), o los insectos a p la s 
tados. ¡Unción de poverello, oh 
Federico!

De ah í que cuando llega a 
N ueva Y ork por 1929-30 ( ’’N a
vidad en el H udson” , ’’N ac i
m iento de C risto” ) diese el 
m ismo g rito  hacia Rom a que 
dim os nosotros, por esas fe 
chas, en n u es tra  ’’Rom a M a
d re”, buscando, como él, un 
him no de am anecer. ” La a u ro 
ra  llega, pero nadie la  recibe 
en su boca, porque allí (N ueva 
Y ork) no hay m añana ni espe
ran z a .” ’’Poem as n a rra tiv o s  y 
d isciplinados aquellos— a firm a 
r ía  Luis Felipe Vivanco— en la 
m ism a línea m e d ite rrán e a  y 
h as ta  cató lica de sus g randes 
odas ”A S a l v a d o r  D alí” y 
”A1 S antísim o S acram en to” Y 
su devoción por M anuel de F a 
lla, el piadoso músico g ra n a 
dino.

P a ra  Lorca la  insp iración  era 
como la  de ’’los m ísticos que 
tra b a ja b a n  cuando ya la  in e fa 
ble palom a del E sp ír itu  Santo 
abandonaba las celdas y se iba 
perdiendo por las nubes” .

©

P or eso, cuando en la  con
m em oración asunceña de su 
m uerte  m e pid iera la  p in to ra  
L otte  Schulz algo p a ra  evocar
la, jun to  a unas azucenas y una 
g u ita r ra  yo escarolé dos pares 
de banderilla s de lujo, de las 
que yo hacía en mi adolescen
cia tam bién  en tre  to re ro s  y g i
tanos por las vegas to ledanas, 
’’unas b anderillas que p arec ie
ran  cirios encendidos de oro y 
carm ín y de colorado y azul y 
blanco, como n u e s tra s  bande
ras, y me reco rd a ran  aquellos 
d ibujos que F ederico  m e re g a 
laba con sus au tó g ra fo s  y poe
m as y que la  Revolución me 
a rreb a tó  en M adrid” .

•

Una noche, en G ranada , du 
ra n te  n u e s tra  g u e rra  civil de 
E spaña, añorábam os a F ed e ri
co en un C arm en: ’’V erde que 
te  quiero verde. —  ¡Vivo! ¡B a
jo la  luna g ita n a! —  L as cosas 
le es tán  m irando  —  y él no 
puede m ira rla s .”

E stábam os su g ra n  ca m a ra 
da y p ro tec to r y no m enor gran  
poeta el fa la n g is ta  Luis R osa
les, que ta n to  sab ía  y sabe 
de aquella m uerte . E stábam os 
Rosales, el coronel, y luego g e 
neral, M artínez S im ancas, de
fensor del A lcázar de Toledo; 
el benedictino f ra y  P érez  de 
Urbel, mi esposa y yo. Y, como 
si su esp íritu  nos ilum inara , de
jam os de reco rd arle  in d efin id a
m ente en lo anecdótico para 
lleg ar a su definición esencial 
poética, la  de un clásico, la  pe
rennidad  aseg u rad a . Y no pol
la p ropaganda om inosa po líti
ca de forzosos y c ircu n stan c ia 
les adm iradores, sino por haber

encarnado la lírica p rim ord ial 
andaluza del Zejel, del e s trib i
llo coro o voz colectiva, la  de 
Ben G uzm án y M ocadem el de 
C abra. Y a la  p ar la  varon ía  h e 
roica de nues tro  R om ancero y 
de poetas áu reos como Gil V i
cente, San Ju a n  de la  Cruz, 
Lope, C alderón y el sublim e 
G óngora. Lorca hab ía conse
guido— recuerdo que yo a f i r 
mé— una revolución con lo m ás 
trad icional de E sp añ a  u tiliza n 
do im ágenes, voces y tem as 
m ás a llá  de todos los fu tu r is 
mos, vanguard ism os y s u r re a 
lismos entonces al uso. Si San 
Ju a n  de la  C ruz— su g ran  a d 
m irado poeta de la  ’’Noche os
cura del a lm a”— había  descu
b ierto  p a ra  siem pre que ” la  li
b ertad  es tab a  en la  sum isión” . 
L orca h ab ía  encontrado su ’’li
beración” en sus ’’an s ias  de 
fo rm as y de lím ite s” . Poesía 
ree labo rada la  suya. Laboral, 
a r te san a l, m anual, de ceste ría  
y de a lfa re ría  g itan a . Como a l
guien exp lica ría : ” F ra  A ngé
lico, pasado por el am bien te de 
M urillo, se reelaboró  en el Al- 
baicín sim bólico de la poesía 
m ística y castiza  del g ra n a d i
no L orca.”

N osotros sabíam os ya en ton 
ces, a ra íz  de su m uerte , la 
un iversa lidad  de su poesía, ca 
paz de so p o rta r  todo, vencer to 
da ignom inia. Y la  dejam os 
p a r tir  a hom bros de a las  oscu
ras y que ro b aran  su in e x is te n 
te  cadáver los luc ife res in te r 
nacionales de la  in fam ia  y la 
te rg iversac ión . Le d e j a m o s  
p a r tir  con toda conciencia. P o r
que si no hub ie ra  sido así, ¿ h a 
bría descubierto  el m undo a F e 
derico? ¿S e le llo ra ría  aún , de 
este  modo, a los tre in ta  años 
de su m u erte?

El caso Lorca h a  sido, en 
c ie rta  m anera , el caso de aquel 
B artolom é de las C asas, que se 
hizo fam oso no ta n to  por lo que 
h ab la ra  de la  ’’destrucción  de 
las Ind ias” por los conquistado
res españoles, sino porque era 
un español el que p roporciona
ba esa bandera . Tam bién h e
mos debido esperar, no años 
— como en L orca—-, sino siglos, 
p a ra  que, al fin , un M enéndez 
Pidal, valien tem ente, colocara a 
Las C asas en sus casillas, de 
las que se hab ía  salido, y a la 
obra de E sp añ a  en A m érica so
bre su sitio . Inm orta l.

Así, aho ra  con Federico. T ras  
tre in ta  años de a r r a s t r a r  su 
cadáver ta n to s  an tiespañoles, 
m ás desalm ados que aquellos 
que lo e n te rra ro n  aún  no sabe
mos dónde, h a  llegado la  hora 
de la  verdad lo rqu iana y nues
tra , y de todos sus adm iradores 
m undiales. De la s  m anos ab ie r
ta s  de am or y no de los puños 
en odio. Y de ser conducidos 
sus despojos— si un día los en 
contram os— no a la  m uslim e 
A lham bra de tu r is ta s  y kodaks 
donde puede a lzá rse le  una e s te 
la, sino al valle nacional y un i
verso catolicísim o de todos 
nuestros caídos. Los hum ildes y 
los g randes. Ju n to  a Jo sé  A n
tonio. Y jun to  a los m ejores 
cam aradas de un lado y del 
otro. Hoy, o tra  vez, herm anos.»

DESMCIEIIRIZOCION
fií
I ß E ß O O M E ß l C I )

H a comenzado el cuarto pe
riodo de sesiones de la Com i
sión P repara toria  para la Des- 
nuclearización de A m érica  L a 
tina  ( C. O. P. R . E . D. A . L .) , en 
la capita l de M éxico.

E s ta  Comisión, presidida por 
A lfonso  García Robles viene  
trabajando  desde hace tr°s  años 
en la confección de u n  1 rutado 
que lleve a desnuclearizar a 
Iberoam érica, y  se aspira a que 
con los trabajos de esta cuar
ta  sesión se pueda producir, 
por fin , u n  T ra tado , que sería  
el prim ero del m undo en esa 
m ateria .

S eg ú n  in fo rm ó  el presiden te  
de la Comisión, sus esperanzas 
nacen de que se ha trabajado  
previam en te  con m ucha in te n 
sidad para lim ar las asperezas  
y  escollos que im pid ieron  hasta  
aquí llegar a un  acuerdo. La 
nueva redacción de a lgunos ar
tículos polémicos del Tratado  
ha sido obra de un  largo es
tudio y  de m uchas consultas. 
E n  su  carácter de subsecreta
rio de Relaciones E x terio res  de 
M éxico, pudo hablar el señor 
A lfonso  García Robles de las 
gestiones ju n to  a  los pa íses to
dos, incluyendo a Cuba, eje de 
la desnuclearización en Ibero
am érica, am én de las experien 
cias francesas. E l  pun to  m ás 
polémico, que era el de la  en
trada en v igor del Tratado, una  
vez concluido, será  som etido, 
por la nu eva  redacción que se 
le ha dado al artículo corres
pondiente, en fo rm a  a lte rn a ti
va  a los países, pero procurán 
dose que en d e fin itiva  sean sal
vados todos los requisitos de
m andados por d istin to s países 
hasta  aquí.

E n  el T ratado se crea un  
O rganism o para  la  D esnuclea
rización, ya  aceptado en los de
bates previos, el cual estará  
com puesto por u n a  Secretaría  
y  una  C onferencia  General. Y  
el p residen te de la Comisión  
P repara toria  pa ra  la D esnu
clearización de A m érica  L a tina  
señaló que avanzan  en G inebra  
los estudios para llegar a  un  
T ratado  sem ejan te  sobre la  no 
proliferación  de las arm as n u 
cleares. P or esto, cree que si 
no se aprovecha este cuarto  
período de sesiones, perderá. 
A m érica  el honor de ser la p r i
m era  en ’’darle al m undo el 
ejem plo de la conclusión de un  
t r a t a d o  de desnuclearización  
con tinen ta l”. "Q uien quiere, al 
f in — concluyó— , quiere los m e
dios.”
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t in u a râ n , pe ro  a l so lo  n iv e l de e n 
ca rgado s de negoc io s . E sto  s ig n i
f ic a rá  in d u d a b le m e n te  un  e n f r ia 
m ie n to , pero  en  m odo a lg u n o  una 
ru p tu ra . E l nuevo  m in is t ro  de E x 
te r io re s  d e l E cuado r es e l fam oso  
poe ta  Jo rg e  C a rre ra  A n d ra d e , y 
éste  ha m a n ife s ta d o  re p e tid a s  v e 
ces la v o lu n ta d  e cu a to r ia n a  de re 
so lve r los c o n f l ic to s  al am pa ro  de 
las no rm as ju r íd ic a s . P o r su p a rte , 
las a lta s  a u to r id ad e s  p e ru ana s , con 
e l P re s id e n te  B e la ú n d e  T e r ry  a la 
cab e za , han  re ite ra d o  ta m b ié n  su 
v o lu n ta d  de no saca r los p ro b le 
m as de su m arco  de D e re cho  In 
te rn a c io n a l.

En la p rop ia  re la c ió n , d e lica d a , 
e n tre  B o liv ia  y C h ile  hay  seña les 
de que  no se pasará en  n in g ú n  
m o m en to  m ás a llá  de las fro n te ra s  
d e l d esa cue rdo  m a n ife s ta d o  por 
m ed io s  d ip lo m á t ic o s . Es c ie r to  que 
en  los ú lt im o s  m eses no han  f a l
ta d o  s ig no s  de ir r it a c ió n , a l e x t re 
m o de que  in c lu so  su rg en  n e g a t i
vas de este  o de aqu e l pa ís  a c o n 
c u r r ir  a reu n io nes  in te rn a c io n a le s  
que  o b lig u e n  a « codea rse»  a los 
d ip lo m á t ic o s  de am bos pa íses , pero 
aun a s í no se p ien sa  en que  el 
d esa cue rdo  lle g u e  m ás le jo s  de su 
in te n s id a d  a c tu a l.

H a s ig n if ic a d o  ta m b ié n  un gran 
paso e l re co n o c im ie n to  d e l G o b ie r 
no b ra s ile ñ o  por e l G o b ie rn o  de 
V e n e z u e la ,  a ce p tan d o  és te  la in i 
c ia t iv a , ya que  en o b e d ie n c ia  a 
(a d en om in ada  « D o c tr in a  B e ta n 
co u rt»  fu e ro n  su spend id a s  las re 
la c io n e s  e n tre  los dos pa íses  c u a n 
do re  p ro d u jo  en B ra s il e l ú lt im o  
cam b io  de G o b ie rn o . Q ueda  por 
re so lve r la re a n u d a c ió n  de re la 
c ion es  en tre  V e n e z u e la  y  A r g e n 
t in a , cosa de c a p ita l im p o rta n c ia  
para e l caso  de que  B ueno s  A ire s  
sea a l f in a l la sede de la c o n fe 
ren c ia  de P re s id en te s  y  espérase 
que  a lg un a  fó rm u la  sem e jan te  a 
la a p lica d a  en e l caso  de l B ra s il 
pueda en co n tra rse  por la c a n c il le 
r ía  v e n e zo la n a . E l E cuado r, que 
ta m b ié n  hab ía  su spe n d id o  sus re 
la c io n e s  con la A rq e n t in a  a ra íz  
d e l c am b io  de G o b ie rn o , d e c id ió  
reanuda r las re la c io n e s , y  a este 
e fe c to  en v ió  un  exp re s ivo  m ensa 
je  a la c a n c il le r ía  a rg e n tin a  e l 
c a n c il le r  e c u a to r ia n o  J o rg e  C a r re 
ra A n d ra d e .

T a n to  e l G o b ie rn o  de la  A r g e n 
t in a  com o  e l de C h ile  han  m o s tra 
do su sa t is fa c c ió n  po r e l laudo  
a rb it ra l p ro d u c id o  en Lon d re s  en 
to rn o  a la  d e b a t id a  zon a  de Pa te 
na . Pone  és te  f in  a una la rga 
q u e re lla  q ue , en  o ca s ion es , adop tó  
ca ra c te re s  trá g ico s . M ig u e l B arros 
F ran co , d e leg ado  de C h ile  en e l 
t r ib u n a l b r it á n ic o  q ue  a rb itró  e l 
p le ito ,  ha v u e lto  a la c a p ita l in 
g lesa  para  dar los to que s  f in a le s  
a l p roceso  ju r íd ic o  y  a s is t ir  a la 
in te g ra c ió n  de la co m is ió n  de e x 
p e rto s  in g le se s  q ue  v ia ja rá  a la 
zon a  de P a len a , a l e x tre m o  sur 
de C h ile ,  y  f i ja rá  los h ito s  d e f i
n it iv o s .

En sus d e c la ra c io n e s  con  m o 
t iv o  d e l A ñ o  N u e vo , e l P re s id e n 
te  F re i m o stró  su s a t is fa c c ió n  por 
e l la u d o , y  to do s  los pa íses de 
A m é r ic a  e stán  en v ia n d o  f e l ic i t a 
c ion es  a los dos G o b ie rn o s  en 
cu e s t ió n , pues éste  era uno de los 
p u n to s  n e u rá lg ic o s  de las re la c io 
nes in te ra m e r ic a n a s .

1 A I m ism o  t ie m p o  se ha a v a n 
zado  m u ch o  en la a d o p c ió n  de 
un  acu e rdo  f irm e  e n tre  V e n e z u e 

la y  G u a yan a . V e n e zu e la  rec lam a  
1 5 0 .0 0 0  k iló m e tro s  cuad rados  de 
te r r ito r io  v e n e zo la n o  que  fu e ro n  
«ab so rb ido s»  por In g la te rra  en e l 
p le ito  que  en e l s ig lo  pasado h u -  

• bo de te rm in a r  a la fu e rz a  por la 
d e c is ió n  d e l P re s id e n te  C le v e la n d  
de los E stados U n id o s . Fue  en esa 
o cas ión  cuando  C le v e la n d  d ijo  que 
se co m p re n d ie ra  de una v e z  que 
la d e c is ió n  de l P re s id e n te  de los 
E stados U n id o s  era «un f ia t»  para 
A m é r ic a .  T o d o  in d ic a  que  se l le 
gará a un  a cu e rd o , y  la co m is ió n  
que  d is c u te  los d e ta lle s  v o lve rá  a 
reu n irse  en a b r il p ró x im o .

D e c la ra c io n e s  pe ru anas  y  d e c la 
ra c ion es  e cu a to r ia n a s  p e r m i t e n  
a segu ra r q ue  aun cuando , por des
d ich a , no se v is lu m b ra  un a cue rdo  
f irm e  e n tre  Pe rú  y E cuado r po r el 
m o m en to , las d ife re n c ia s  se m an 
te n d rá n  en e l te rren o  de la c o n t ro 
ve rs ia  de ca rá c te r  ju r íd ic o  cuando  
m ás. Es m u y  v id r io sa  la cu e s tió n  
re su rg id a  a f in e s  d e l año  pasado , 
y , segú n  to do s  los in d ic io s , no re 
g resa rán  a su pue s to  los e m b a ja 
dores re sp e c t ivo s , llam ado s  por 
sus G o b ie rn o s  «pa ra  in fo rm a r» . 
A f írm a s e  que  las re la c io n e s  co n -

LA I GL E S I A  Y EL D E S A R R O L L O  
E CONOMI CO DE I BE RO A ME RI CA

En la C iu d a d  de M é x ic o  se ha 
reu n id o  la C o n fe re n c ia  L a t in o a m e 
r ic an a  de R e lig io so s , b a jo  la p re 
s id en c ia  de l sa ce rdo te  c h ile n o  
M a n u e l Edw ards, y  con  la  a s is 
te n c ia  de rep re se n tan te s  de 17 
pa íses. E l o b je t iv o  ce n tra l de  la 
re u n ió n , q ue  d u ró  se is  d ía s , era 
e s tu d ia r  los p rob lem as d e l d e sa rro 
llo  ib e ro a m e r ican o  y  los m ed io s  
que  la Ig le s ia  debe p on e r en p rá c 
t ic a  para coope ra r con  q u ien e s  e s 
tá n  lu ch an d o  por ven ce r e l s u b 
d esa rro llo .

E n tre  los a cu e rdos  f in a le s  f i 
gu ró  en  p r im e r  té rm in o  e l de  r e i
te ra r la d e c is ió n  de in te rv e n ir  los 
re lig io so s  en esas ta rea s , p re s ta n 
do su en te ra  co la b o ra c ió n  a la obra 
d e l d e sa rro llo . Pa ra  e s to , e l e je 
c u t iv o  de la C . L . A .  R. m a n te n 
drá in fo rm a d o s  a lo s  m iem b ro s  de 
cu a n to  o cu rra  en ese cam po , a s í

co m o  de las o r ie n ta c io n e s  q ue  d e 
be rán  se g u ir  en cada pa ís  los re 
lig io so s . Fue ron  aco rdadas ta m 
b ién  las no rm as gen e ra le s  a se 
g u ir .  Estas in c lu y e n :  d esp rende rse  
de a c t itu d e s  p a te rn a lis ta s  por p a r
te  de la Ig le s ia  y  los re i'g io so s , 
no in s is t ir  ta n to  en las in s t it u c io 
nes con se rvado ra s , te n e r  m ás fe  
en e l tra b a jo  de la  Ig les ia  y  a ce p 
ta r  sus c am b io s , d e f in irs e  fre n te  
a los p rob lem as de la ju s t ic ia  y 
no p e rm a n ece r com o  e sp e c tad o 
res a n te  la s itu a c ió n  so c ia l.

E l pad re  Edw ards fu e  re e le g id o  
p re s id e n te  a l f in a l iz a r  e l C o n g re 
so, a co m p añ án d o lo  en e l e je c u t i
vo , com o  v ice s , e l je su íta  b ra s ile 
ño A n to n io  A q u in o ,  e l f ra n c is c a 
no b o liv ia n o  N o rb e r to  N iu b o  y  la 
pe ruana  M a r ía  Rosa C a s tro , h e r 
m ana de la C a r id a d .

T E R C E R A  C O N F E R E N C I A  DE
La te rce ra  conferencia e x tra 

o rd inaria  de cancilleres am eri
canos se celebrará , por fin , a 
p a r tir  del 15 de este mes, en la 
ciudad de Buenos A ires. Se re 
u n irá  la  conferencia en el te a 
tro  San M artín , de la  cap ita l, 
edificio de quince pisos que ya 
fu e ra  sede de la  reunión del 
Consejo In teram ericano  Econó
mico y Social (C. I. E . S .).

E s ta  nueva reunión de los 
cancilleres, la rg am en te  e sp era 
da, p resen ta  una agenda de t r a 
bajo rea lm en te  cargada, tan to  
en lo cuan tita tivo  como en lo 
cualitativo . T an  sólo el tem a de 
la m odificación de la C arta  
fundam ental de la  O. E. A. su 
pone ya un trab a io  inm enso, 
pues, como es sabido, la  m odi
ficación no im plica un sim ple 
cambio de redacción, sino toda 
una revolución en el sistem a 
que hoy sirve de enlace o de 
relación en tre  les países ibe
roam ericanos con los E stados 
Unidos y en tre  los propios pa í
ses en tre  sí.

P a ra  inco rpo rar a  la  C arta  
los preceptos que perm itan  una 
vida m ás dinám ica y real a o r
ganism os como la  A. L. A. L. C. 
y el M ercado Común C en tro 
am ericano, hay  que proceder a 
m odificaciones ta n  sustanciales

como las efectuadas cuando la 
O ficina de Comercio pasó a ser 
Unión P anam ericana, y cuando 
esa Unión pasó a ser la  actual 
O rganización de E stados A m e
ricanos. Lo que pudiéram os lla 
m ar una «desyanquización», o 
deb ilitam iento  progresivo del 
control norteam ericano , se p ro
dujo en am bas ocasiones an te 
riores. En e s ta  nueva m odifica
ción se d a ría  un paso m ás h a
cia una su e rte  de independen
cia global de los países ibero
am ericanos, a fin  de que pue
dan defender unidos sus in te 
reses an te  el poderío de W ash
ington. En la  actualidad, cada 
uno defiende sus in te reses, pe
ro, en defin itiva, las g randes 
líneas generales de una po líti
ca común se cen tran  en W ash
ington.

Incluso existe la  im presión 
de que se t r a ta r á  en e s ta  con
ferencia de f i ja r  los procedi
m ientos a  segu ir p a ra  la  adm i
sión de nuevos m iem bros, alu 
diéndose a  la  posibilidad de que 
en tre  el C anadá, así como las 
nuevas n a c i o n e s  am ericanas 
que pertenecen a la  Common
w ealth  b ritán ica . P ero  estas 
cuestiones de adm isión ocupan 
lu g a r m uy secundario compa-
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Acto de arriar banderas en la Conferencia Interamericana de Punta del Este.

NUEVA REUNION  
DEL G.  A. T. T.
O fe n s iva  am istosa  de los Estados Unidos

A nte la  celebración de una 
nueva reunión del G. A. T. T. 
en P u n ta  del E ste , se ha evi
denciado un a  ofensiva m uy in 
tensa  por p a r te  de los E stados 
Unidos en busca de re fo rz a r  
las relaciones com erciales y la

CANC ILLERES
radas con o tra s  a tr a ta r s e  en 
la conferencia, como son: fo r
talecim iento del m ecanism o in 
teram ericano p a ra  la  solución 
pacífica de las d isp u tas  en tre  
los países m iem bros, problem a 
del presupuesto  a rm am en tis ta  
de a lgunas naciones del s is te 
ma, reuniones anuales re g u la 
res de los cancilleres en lu g a r 
de cada cinco años, como es 
ahora; reducción del m andato  
del secretario  de la  O. E. A. de 
diez a cinco años, y o tro s t e 
mas de g ran  in te rés.

Se estim a que la  conferencia 
durará unos vein te días, y que 
en ese período se ce leb rarán  s i
m ultáneam ente o tra s  dos con
ferencias: una de consulta de 
los cancilleres ( la s  conferencias 
de consulta no tienen  nada que 
ver con las reg la m en ta rias  de 
cada cinco años), y en la cual 
se f ija ría , por fin , la  fecha y el 
program a de la  C onferencia de 
Presidentes, y o tra  de los can 
cilleres de países de la  cuenca 
del P la ta . E s ta  ú ltim a, en la 
cual sólo p a rtic ip a rían  A rg e n 
tina, Bolivia, B rasil, P arag u ay  
y U ruguay, tiene enorm e im 
portancia y es uno de los vie
jos proyectos del canciller del 
Brasil, Ju racy  M agalhaes.

am istad  con los países h isp a 
noam ericanos.

E sas relaciones se encuen
tr a n  m uy afec tad as por d is tin 
tos motivos, y la  reacción gene
ra l de los países, sea cual sea 
el signo político de sus G obier
nos, es volverse hacia la  am is
tad  com ercial con los países so
cia listas . N ica rag u a  acaba de 
an unc ia r que p ro cu ra rá  vender 
en dichos países su exportación 
de carne en conserva, an te  las 
d ificu ltades que encuen tra  en 
los E stados Unidos. Y el E cua
dor, B rasil, Colombia, Chile y 
o tros países no sólo re s ta b le 
cen relaciones com erciales con 
el mundo socialista , sino que 
incluso establecen relaciones d i
p lom áticas y cu ltu ra les de la r 
go alcance.

A tribúyese  todo esto a l en 
friam ien to  de la  A lianza p a ra  
el P rogreso , as í como a  la  caí
da de ciertos precios v ita les 
p a ra  la  econom ía de Iberoam é
rica . H asta  aho ra  no h ab ía  re s 
pondido la  A d m i n i s t r a c i ó n  
Jonhson  a  es ta  rea lidad , pero 
a l ap rox im arse  las reuniones 
del G. A. T. T. en P u n ta  del E s 
te , surgió  en el escenario el 
em bajador M ichael B lum enthal, 
rep re se n tan te  personal del P re 
siden te de los E stados Unidos 
p a ra  las negociaciones com er
ciales. E n  v ia je  hacia P u n ta  del 
E ste , h a  estado B lum enthal 
conferenciando con las a u to ri
dades brasileñas, y  luego ha ido 
a  Buenos A ires, y  se h a  sab i
do que la  su stanc ia  de sus con
versaciones h a  estado en a le r 
ta r  a  dichos países p a ra  que 
aprovechen las oportunidades 
que a  su desarro llo  se p resen 
ta r ía n  en la  conferencia del 
G. A. T. T. y en la  próx im a re 

unión del «round» K ennedy en 
G inebra.

Inform ó B lum enthal a la 
p ren sa  que los E stados Unidos 
-no sólo es tán  dispuestos a  ay u 
d a r benévolam ente a  los países 
en desarro llo , sino que adem ás 
qu ieren  aco rdar considerables 
v en ta ja s  a  dichos países, sin 
exig irles cláusu las de rec ip ro 
cidad en las negociaciones co
m erciales. E s ta  declaración se 
ha tom ado por los observado
res  como toda una «vuelta 
a trá s»  en m a te ria  de política 
ag resiva , pues los E stados U ni
dos re tira ro n  en 1966 las con
cesiones hechas en P anam á en 
1965 a  la  tesis  iberoam ericana 
sobre el ca rác te r  que h ab rían  
de te n er las relaciones en tre  
los países poco desarro llados y 
los países a ltam en te  in d u s tria 
lizados. Según B lum enthal, las 
p ruebas palpab les de la  nueva 
ac titu d  am ericana se p o la riza
rá n  en los tre s  puntos sigu ien 
te s : d u ran te  la  «negociación
Kennedy» (el llam ado «round»), 
los productos iberoam ericanos 
som etidos a aduana  rec ib irán  
u n a  desgravación que podrá a l
can zar el m áxim o p rev isto ; 
cuando se encuentre en juego 
la  posición de países como B ra 
sil y A rg en tin a  respecto  de pa í
ses europeos m iem bros de la  
Com unidad Económ ica E u ro 
pea, los E stados Unidos se es
fo rz a rán  en p ro teg e r los in te 
reses de los países de A m éri
ca, y se o rien ta rá  la  «negocia
ción Kennedy» a ap rovechar la  
posibilidad de reduc ir las re p e r
cusiones n eg a tiv as  que causan 
a la  economía Iberoam ericana 
las discrim inaciones m an ten i
das en E u ro p a  en fav o r de los 
productos africanos.

C O S T O  
C U A R E N T A  
M I L L O N E S  
DE DOLARES

P u e n t e
venezolano

E l P residen te R a ú l Leoni 
inauguró  el g igantesco puente  
colgante , de m il seiscientos se
ten ta  y  ocho m etros de longi
tud, construido por el Gobierno 
en Ciudad B olívar, capita l del 
E stado  de G uayana, antes A n - \ 
gostura . E se puen te  es el m a
yor de la A m érica  del S u r  y  el 
noveno del mundo.

A l acto inaugural, que rev is
tió caracteres extraordinarios, 
asistieron  los m i n i s t r o s  de 
Obras P ú b l ic a s  de M éxico, 
E c u a d o r ,  Perú, Colombia y  
Barbados. E l fam oso com enta
r is ta  in ternacional D rew  P ear
son, uno de los colum nistas nor
team ericanos m ás leídos en el 
m undo, participó  tam bién en la 
ceremonia inaugura l, así como 
el g ra n  ensayista  colombiano 
G erm án A rcin iegas, el alcalde 
de Bogotá, el director del dia
rio ”L e Sud-O uest”, de B u r 
deos, y  o tras personalidades.

L a  grandiosa obra fu e  rea
lizada a u n  costo de cuarenta  
m illones de dólares, y  lleva el 
n o m b r e  de ’’P uen te  A ngos
tu ra ”.

Con g reso  
social  de  
la Ig les ia  
a r g e n t i n a

P a ra  ju lio  de es te  año e s tá  
señalado el Congreso In te rn a 
cional de la  U. C. I. S. (Unión 
C atólica In ternac iona l de S er
vicio Social), en Buenos A ires. 
A sis tirá n  delegados de 75 p a í
ses, con un to ta l de 1.500 p a r 
tic ipan tes.

Los organ izadores han  in fo r
mado que el Congreso rev e s ti
r á  especial im portancia des
pués del Concilio, pues d a rá  la 
oportun idad  de i n t e r c a m b i a r  
ideas y experiencias en el cam 
po social con v is tas  a  «un a u 
tén tico  p rogreso  hum ano». E n 
tre  los tem as f ig u ra n : fam ilia  
y prom oción, educación y  p ro 
moción, docum entos conciliares, 
em presa y re fo rm a  a g ra ria , 
p as to ra l de conjunto, así como 
tem as ligados con la  aplicación 
e in te rp re tac ió n  co rrec ta  de las 
d irec trices conciliares en m a
te ria  social.

Su S an tidad  Pablo VI cono
ce el p ro g ram a de actos y el 
tem ario  del Congreso, y ha 
ofrecido en v iar su bendición es
pecial p a ra  cuando estén  reu n i
dos en tre  los días 10 y 16 de 
julio  en Buenos A ires.
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Colombia

La crisis del café

La situación del mercado de 
ca fé  se va  haciendo critica  por 
días, y  los países cuya econo
m ía  se asien ta  fu n d a m en ta l
m ente en la exportación de café  
rea lizan  desesperados esfuerzos  
por hallar fó rm u la s estabiliza- 
doras del precio, s in  g ra n  per
juicio de la cantidad de produc
ción. E l B rasil ha ido decidi
dam ente a una  política de su 
presión de p lan tas, pasando ya  
de tres m illones el núm ero de 
cafetos elim inados. Colombia no 
ha querido poner en práctica  
todavía una  m edida ta n  drás
tica e insiste  en la reducción  
m undia l de la cuota cafetalera. 
Con esta reducción, los precios, 
lógicam ente, se m an tendrían  a l
tos, aunque en la práctica  equi
va ldría  a la supresión de cafe
tos im p lan tada  por los brasile
ños. A n te  la Organización In 
ternacional del C afé, Colombia 
vio derrotada su  propuesta  de 
reducir m und ia lm en te  la cuota. 
en un  2,9 por 100, lo que re
presen ta  cerca de un m illón  
cien m il sacos anuales. Según  
parece, la  ac titud  del organis
mo internacional se debe a que 
el origen del problem a no está  
en el aum ento de producción en 
A m érica , sino en la com peten
cia que hacen y a  los países 
africanos, así como en la pér

dida de algunos países europeos 
que com praban en Am érica . 
E n  los propios E stados U ni
dos, una  política  de am plia
ción de comercio hacia A frica  
puede in flu ir , y  de hecho está  
in fluyendo , en la situación  del 
café.

Colombia está, por otra p a r
te, dando rápidos pasos para  la 
diversificación  agrícola e in 
dustr ia l, a f in  de hacerle f r e n 
te a la  inevitab le crisis del ca
fé . Y a  ha iniciado la exporta
ción de licores a A lem ania  
O riental, ha establecido re la
ciones comerciales y  consulares 
con los países del E ste  y  ha 
abierto E m ba jada  en Y ugosla 
via. L a  p rim era  partida  de li
cores colombianos a la R ep ú 
blica alemana del E s te  fu e  de 
tan  sólo tre in ta  y  seis m il bo
tellas, con un  va lor de v e in ti
cinco m il dólares; pero esto s ig 
n ifica  que la in d u str ia  de cre
m as (a lgunas con base en el 
café, como es sabido) se conso
lida en Colombia.

O tra exportación que se es
pera am pliar en 1967 es la de 
ganado, ya  que para este año 
hay posibilidad de exportar  
ciento cincuenta  m il cabezas. 
E n  1966, el monto de la expor
tación ganadera alcanzó a ocho 
m illones de dólares.

Al tiem po que el Gobierno de 
la A rgen tina , venciendo la r e 
sistencia de los g rupos nacio
nalistas, consolida los lazos 
económicos con los E stados 
Unidos, especialm ente en la  ex 
plotación del petróleo, y que el 
Banco In ternac ional de D es
arro llo  p res ta  al P erú  115 m i
llones de dólares, los países eu
ropeos y de la  C ortina de H ie
rro  se aproxim an a Iberoam é
rica en son de m ejoram iento  de 
las relaciones económ icas y co
m erciales. Tam bién se observa 
una m ejo ría  en las operaciones 
in te rnas, o sea, rea lizadas en
tre  países iberoam ericanos. El 
B rasil ha m odificado por com
pleto sus com pras de petróleo 
a R usia, pasando a ad q u irir  en 
V enezuela m ás del 50 por 100 
de la im portación hecha has ta  
ahora  al Soviet. E sa pérdida 
del p o rcen ta je  ruso  rep resen 
ta  que ya el B rasil com pra en 
V enezuela el 27 por 100 de lo 
que necesita en m a te ria  de pe
tróleo. P a ra  este  año ad q u iri
rá  19.800.000 b arriles, cantidad 
casi igua l a la  que R usia su 
m in is tra rá . E l consumo to ta l 
de petró leo  im portado en el 
B rasil es de 60 m illones de b a 
rriles  al año.

M ientras tan to , el Gobierno 
arg en tin o  h a  recibido o fertas  
del Japón  y de Y ugoslavia p a 
ra  el reequipam iento  de los fe 
rro carrile s  del E stado . E sas 
o fe rta s  ascienden a créditos por 
275 m illones de dólares. Se r e 
p arten  éstos en tre  dos em pre
sas japonesas y una yugoslava. 
H ay adem ás rum ores de o fe r
ta s  de A lem ania O ccidental p a 
ra  la  A rgen tina . E s sabido 
cuánto  se han in tensificado  en 
los últim os tre s  años las re la 
ciones económicas en tre  Ibero 
am érica y A lem ania, incluyen- 

! do la  A lem ania O rien ta l. El 
Ecuador ha anunciado que está 

. en disposición de negociar con 
todos los países, y Colombia ya 
ha ab ierto  sus oficinas consu
la res  en el Telón de Acero.

P or su p arte , E sp añ a  vende
rá  a la  A rg en tin a , con un p la 
zo de h a s ta  ocho años p a ra  p a 
g ar, «boggies» p a ra  vagones de 
fe rro carril, por una cantidad 
que oscila en tre  26 y 30 m illo
nes de dólares. Se especifica 
que esa negociación no en tra  
en el ca rác te r de trueque , pues 
la carne adquirida por E spaña 
es tá  tra ta d a , según convenio, 
bajo o tra s  consideraciones.

M E X I C O :
Ya es com entario  público el 

estancam iento  sufrido  por la 
A lianza p ara  el P rogreso  a 
p a r tir  de la m uerte  del P resi
den te K ennedy. L anzada en 
1961 en la Casa Blanca, in s tru 
m entada luego en la C onferen
cia de P u n ta  del Este, la A lian
za echó a an d a r con pasos que 
parecían muy firm es, y se h i
zo se n tir  su acción en el campo 
de la  vivienda, en el de la lu
cha con tra  el ana lfabe tism o  y 
en el de algunos proyectos es
peciales de g ran  u tilidad  para 
H ispanoam érica.

Pero al m orir el P residente 
creador de la A lianza, comen
zaron las d ificu ltades de ésta. 
O bien porque un nuevo P re s i
dente sign ifica casi siem pre 
una nueva concepción de los 
problem as, o bien porque fa l
tó el calor personal del autor, 
la A lianza comenzó a langu i
decer. Se alegaba por unos que 
la lucha en tre  «países g ran 
des» y «países pequeños» re 
p resen taba un obstáculo casi 
insalvable. O t r o s  afirm aban 
que no se disponía1 de los o rg a
nism os nacionales adecuados, 
pues se hab ía  dado el caso, en 
algún país del Sur, de que los 
p réstam os p ara  viviendas eco
nóm icas ofrecidos por la A lian
za al pueblo a in te rés  tan  b a
jo como el 3 por 100 anual h a
bían sido m anejados nacional
m ente en fo rm a que rep resen 
taban  p a ra  el pueblo una carga 
del 17 por 100 de in te rés.

Tam bién parece que ejerció

Servitio español 
d e  n o t i c i a s  

para América
E n estos m om entos, y al año 

de haberse  inaugu rado  la  agen- ¡ 
eia española de no tic ias para 
H ispanoam érica E F E -E x te rio r, 
hay nueve delegaciones encar
gadas del re ferido  servicio p e 
riodístico y es tán  p a ra  ab rirse  
dos m ás. L as nueve delegacio
nes se encuen tran  en México, 
C aracas, G uayaquil, Lim a, S an
tiago de Chile, La Paz, Buenos 
A ires, A sunción y M ontevideo.
Se a b rirá n  las dos nuevas en 
Colombia y B rasil. E l envío es
pañol de noticias, d u ran te  die
ciocho h o ras  d iarias, procede 
d irec tam en te  de M adrid a  N ue
va York, desde donde se da p a 
ra  toda H ispanoam érica, sum i
n istrándole las d is tin ta s  dele
gaciones después a  los clientes, 
que sum an hoy 26 diarios la t i
noam ericanos, pertenec ien tes a 
sie te  países. A p a rte  es tán  los 
servicios sum in istrados po r so
licitudes independientes de con
tra to . Con la  p róx im a ap e rtu ra  
de las dos nuevas delegaciones 
te rm in a rá  la  p rim era  fase  p re 
v ista  de es ta  g ra n  obra perio 
d ística de un a  agencia españo
la de no ticias, que años a trá s  
se consideraba pun to  menos 
que im posible y que hoy está 
llevando a  la  A m érica h ispana 
la verdad  de la  E sp añ a  actual 
y el m ensaje  de una franca 
disposición, po r p a r te  de todos, 
de una crecien te vinculación 
que h erm an a  esfuerzos e ilu 
siones.
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influencia nega tiva  la polém i
ca de ca rác te r técnico en tre  las 
dos grandes escuelas de econo
mistas que se rep a rte n  la o rien 
tación principal de H ispano
am érica: la de los es tru c tu ra - 
listas y la de los «dineristas»  o 
m onetaristas. P ero  fuesen cua
les fuesen, las razones de la 
lentitud y aun del deten im ien
to que se observaba en la 
Alianza, el hecho es que, a p a r 
tir de 1964, no se sienten los 
efectos de este m agnífico plan 
para el desarro llo  h ispanoam e
ricano. Es cierto, adem ás, que 
los cap ita les nacionales, p riva
dos o públicos, no han respon
dido, dejándosele p rác ticam en
te a los E stados Unidos todo 
el peso de la inversión de 2.000 
millones de dólares anuales. La 
política que este gasto  re p re 
senta fue m odificada por el 
Presidente Jonhson desde el 
momento en que inició la g ran  
poda de gasto s p a ra  el ex te
rior.

Sin em bargo, cuando todos 
los vaticin ios sobre el porvenir 
inmediato de la A lianza éran , 
por lo general, negativos, ha 
aparecido la declaración del se 
ñor M ario V aiverde, secretario  
del Com ité M exicano de la 
Alianza, en el Sentido de expo
ner opítim istam ente la  m archa 
dé la A lianza den tro  de aquel 
país. Dice 'e l señor Val verde 
que en los cinco años de fu n 
cionamiento de la A lianza, M é
xico ha recibido de ella créditos 
por m ás de - 1.489 m illones de

dólares, y que esos créditos ca
si se duplicarán  en los p róx i
mos cua tro  años. E l dinero se 
ha invertido  en el l'inanciam ien- 
to de p rog ram as nacionales, 
como son el acondicionam iento 
del lago C hapala y del río  L e r
ma, y el llam ado «Plan Limón», 
para  desecar g randes á reas  
pan tanosas del su reste , cerca 
de la península de Y ucatán.

A firm ó el señor V alverde 
Garcés que la m agn itud  de esos 
créditos se debe a las g a ra n 
tía s  y seguridades que México 
puede ofrecer hoy día. De esta  
declaración se deduce que la 
ausencia de la A lianza en casi 
todos los países g u ard a  re la 
ción con el estado de in tra n 
quilidad que hay en ellos. M é
xico es el único país, por o tra  
p arte , que m antiene relaciones 
con el régim en de Cuba, y se 
in te rp re ta  por todos que hay un 
in te rés político debajo de la 
concesión de créd itos de la 
A lianza, porque, h a s ta  ahora , 
México, que ha recibido cuota 
azu ca re ra  de la  d is fru tad a  por 
Cuba h a s ta  1959 y beneficios 
cuantiosos, como los re lac iona
dos con la A lianza, se m an tiene 
firm e en su política de no rom 
per relaciones.1 Y la  paradó jica  
situación de que el país que no 
rom pe reciba m ás créditos que 
los alineados con tra  el rég im en 
de La H abana constituye una 
señal de confusión en las re la 
ciones en tre  los E stados U n i
dos y las naciones ibe roam eri
canas.

LOS H 3 V I Î R E S  DE N E G O C I O S  Y  DE E M P R E S A  DE 
H I S P A N O A M E R I C A
Y  D E  E S P A Ñ A ,  E N  C O L A B O R A C I O N

A m plia repercusión van te 
niendo en los países de A m éri
ca las v isitas que hoy les h a 
cen in d u stria le s  de E spaña , co
m erciantes, banqueros y hom 
bres de em presa en general, con 
la p u es ta  en m archa de una se 
rie de in ic ia tivas, in tercam bios, 
ayuda técnica y m utuo in c re
mento de las relaciones com er
ciales. U ltim am ente  visitó  B ra 
sil y P a rag u a y  una Misión eco
nómica española, presid ida por 
el v icepresiden te genera l de 
O rdenación Económ ica de la 
Obra Sindical, don M a n u e l  
F uentes Irurozqui, y o rg an iz a 
da por la D irección G eneral de 
Expansión Com ercial del M i
n isterio  de Com ercio español. 
A parte  de los contactos e s ta 
blecidos, ta n to  a nivel de eco
nomía p rivada como oficial, se 
suscrib ieron en B rasil cua tro  
protocolos, por los que se re a c 
tivó el C om ité B ila te ra l H ispa- 
nobrasileño de H om bres de N e
gocios, se f ija ro n  posiciones en 
orden a la  dem anda que unos 
y o tros deben hacer a sus re s 
pectivos G obiernos y se p ro g ra 
m aron d iversas ayudas técn i
cas y financieras, den tro  de un 
am biente de in tercam bio  co
m ercial y colaboración indus
tria l. En P a ra g u a y  se co n stitu 
yó una Com isión, m ix ta  ta m 
bién, hispano - p a rag u ay a , de 
hom bres de negocios, dejándo
se estab lecidas sedes re sp e c ti
vas en M adrid y en A sunción.

M ás de 2 0 0 .0 0 0  
p e se ta s p o r un 
libro de poemas 
de Pablo Neruda

E n las pasadas N avidades, 
el P resid en te  F re í, de Chile, r e 
cibió innúm eros rega lo s  proce
dentes de todo el país. Chile 
tiene fam a  por la  atención  que 
p re s ta  a  la costum bre de en 
v ia rse  ta r je ta s  de felicitación  
en tre  todos; pero  es te  ú ltim o 
año fue  batido  el récord  a n te 
rio r, ya que los chilenos env ia
ron  m ás de 50 m illones de t a r 
je ta s . La novedad, adem ás, con
sistió  en que en es te  año se 
em pleó mucho la  lám ina de co
b re, m uy delgada, como m en
sa je  de N avidad, ayudándose de 
este  modo al consum o del p r in 
cipal artícu lo  de la  econom ía 
chilena.

P ero  la n o ta  m ás destacada 
estuvo en el rega lo  hecho al 
P residen te  F re i de un  ejem p lar 
num erado del nuevo libro  de 
Pablo N eruda, titu lad o  «A rte 
de P ájaros» , en edición e x tra 
o rd inariam en te  l u j o s a .  O tro 
e jem p lar h ab ía  sido vendido 
pocos días an tes  en la  can tidad  
de 3.500 dólares, o sea, 210.000 
pesetas.

E sto s  poem as, inéd itos h a s ta  
ahora , fuero n  editados po r la  
Sociedad de A rte  C ontem porá
neo de Chile, con un  núm ero  
m uy re s tr in g id o  de e jem plares. 
Se h a  com entado en to d as p a r 
te s  que, un a  vez m ás, Pablo 
N eruda ed ita  a  un costo in ase 
quible por los trab a jad o re s , p e
se a  su  conocida m ilitancia  po
lítica. P a ra  el P artid o  Com u
n is ta  e s ta  no tic ia  del superlu jo  
de su poeta  vino a a m a rg a r  la 
f ie s ta  que ce leb raban  p o r la  
nom inación de S alvador A llen 
de como P resid en te  del Senado 
de Chile.

GESTIONES 
P A R A  U N  
PU ERTO A 
B O L I V I A

E n  las o ficinas de prensa  de 
la P residencia  de la R epública  
A rg en tin a  se dio o fic ia lm ente  
la noticia  de que las au torida
des de la ciudad de R esistencia , 
provincia  de E l Chaco, habían  
acudido an te  las autoridades  
nacionales en solicitud  de per
m iso para  in s ta la r  a llí u n  p u er
to franco  destinado a la  R ep ú 
blica de Bolivia .

Como es sabido, la fa l ta  de 
puertos es acaso el problema  
cen tra l de la economía bolivia
na. No tener salida d irecta  al 
m a r represen ta  para la única  
nación s in  puertos en A m érica  
del S u r  un  obstáculo casi in 
salvable para a lcanzar su  des
arrollo. Y a  tiene una  m arina  
m ercante, en en trenam ien to , y  
lis ta  para  actuar, pues dentro  
de los lím ites  navegables de sus  
ríos y  del T iticaca se rea liza  
u n a  verdadera actividad  ■ d e  
tra n sp o rte  flu v ia l, m u y  im por
tan te , pero no su fic ien te  para  
el desarrollo de las exp o rta 
ciones. ■

R ec ien tem en te  se dio cuen ta  
de las prác ticas hechas por m a 
rinos bolivianos en em barcacio
nes argen tinas, vigorizando así 
la experiencia  de aquéllos. De 
prosperar la so licitud  hecha  
por R esistencia , B oliv ia  tendrá  
u n  pu erto  franco  con enlace 
flu v ia l. P osib lem ente re su lta rá  
en princip io  costosa la opera
ción de transporte , pero la p re 
sencia del E stado  boliviano co
mo em presario de la actividad  
m ercan te , así como la ayuda  de 
los organism os in ternacionales  
para  el desarrollo, harán  posi
ble vencer esa ú ltim a  d if i
cultad .

GUATEM ALA LUCHA 
CONTRA LA FU G A 
D E  C A P I T A L E S

E l G o b ie rn o  de la R e p ú b lic a  
de G u a te m a la  se ha v is to  o b l i 
g ado  a d ic ta r  m e d id a s  e sp e c ia le s  
a f in  de c o n te n e r  la fu g a  de c a 
p ita le s  d e l p a ís . Se ob se rvó  que  
una de las fó rm u la s  m ás s e n c i
lla s  y  a p lica d a s  era  la de s o l ic i 
ta r  a u to r iz a c ió n  de e x p o r ta c ió n  de 
d iv isa s  para h a ce r tu r ism o  en el 
e x tra n je ro . E s to , en  ca n t id a d e s  
ilim ita d a s  y  s in  f i j a r  adem ás n ú 
m e ro  de v ia je s  a l añ o , tra jo  por 
co n se cu e n c ia  q ue  en  1 9 6 6  s a lie 
ran  d e l p a ís  m ás de 2 5  m illo n e s  
de d ó la re s  p o r ese co n ce p to .

El B anco  N a c io n a l ha im p u e s 
to  re g u la c io n e s  pa ra  los v ia je s  a 
p a r t ir  d e l 1 de en e ro  d e l p re se n te  
año . N o  a u to r iz a rá  m ás de 5 0  d ó 
la re s  por pe rsona  y po r d ía , d e n 
tro  de una cu o ta  a n u a l m áx im a  
de 2 .5 0 0  d ó la re s . Lo s  v ia je ro s  
debe rán  d e ja r  un  d e p ó s ito  en

q u e tz a le s  (e l q u e tz a l es e q u iv a 
le n te  a l d ó la r)  ig u a l a l m o n to  de 
los d ó la re s  re c ib id o s . E s te  d e p ó 
s ito  será d e v u e lto  a l reg re sa r al 
p a ís  la p e rso na , y  se rv irá  pa ra  g a 
r a n t iz a r  e l pago  de m u lta s  e v e n 
tu a le s . Pa ra  r e t ir a r lo  será n e ce 
sa r io  p re se n ta r  e l p a sa p o rte , a f in  
de que  se c o m p ru e b e  la fe ch a  de 
sa lid a , a s í com o  la de reg reso .

A l  t ie m p o  que  se c o n o c ía  esta  
d is p o s ic ió n  g u a te m a lte c a , se h a c ia  
p ú b lic o  q u e  en  e l B ra s il fu e  d e s 
cu b ie r ta  una a m p lia  red  de b a n 
que ro s  in te rn a c io n a le s  q u e  se d e 
d icab a  a la  e x tra c c ió n  de c a p ita 
les ib e ro a m e r ic a n o s  para  c o lo c a r 
los en B an co s  su iz o s . U n a  s u c u r 
sa l d e l Sw iss  Is rae l T ra d e  B a n k , 
fu n c io n a n d o  c la n d e s t in a m e n te  en 
R ío  de J a n e iro , era  e l c e n tro  de 
las a c t iv id a d e s . Se in v e r t ía  en  
S u iz a  a cu e n ta  d e l In v e s to rs  O v e r 

seas S e rv ic e , y e l p ro c e d im ie n to  
era m u y  co m p lic a d o , pues la red 
h a c ía  pasa r los fo n d o s  a tra vé s  de 
M o n te v id e o .

Po r su  p a r te , la R e p ú b lic a  de 
H o n d u ra s  ha bu sca do  c o n so lid a r  
sus f in a n z a s  a u to r iz a n d o  a l B a n 
co A t lá n t id a ,  de T e g u c ig a lp a , a 
v e n d e r e l 51 po r 1 0 0  de sus a c 
c io n e s  a l p ode ro so  C h a se  M a n 
h a tta n  B a n k , p re s id id o  po r D a 
v id  R o c k e fe lle r .  Ese c o n t ro l n o r 
te a m e r ic a n o  de uno  de los p r i 
m e ro s o rg a n ism o s  b a n ca r io s  h o n -  
d u re ñ o s  ha s id o  d e f in id o  po r e l 
d ire c to r  d e l A t lá n t id a ,  don  F é lix  
D io v e ra s , com o  un  m e d io  de f o r 
t i f ic a r  de m o do  s u s ta n c ia l la  c o 
m u n id a d  b a n ca r ia  h o n d u re ñ a  y  de 
e s t im u la r  la  e x p a n s ió n  e co n ó m ica  
d e l p a ís .

£f! e/ p r o x im o  

n u m e r o :

Cine
Música
Filatelia
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Por JULIO DE ATIENZA 

(Barón de Cobos de Belchite)Jeralìitca
VALLE (DEL) PUENTE ESTEBAN SANTILLANA TORELLO

M a n u e l  del Valle P uente. 
Buenos Aires (República Argen
tina).— Los Valle son oriundos 
de las montañas de Santander, 
extendiéndose después por toda 
la península. Probaron su noble
za repetidas veces en las Orde
nes de Santiago, Calatrava y Al
cántara, y en las de Carlos III 
(1803 y 1815) y San Juan de Je- 
rusalén (1559, 1665, 1669 y 1710), 
y en la Real Chancillería de Va
lladolid y R e a l  Audiencia de 
Oviedo. Don Antonio María del 
Valle Serrano fue creado Mar
qués de Villa Huerta en 1886 
Son sus armas : en campo de 
plata, un árbol de sinopie (ver
de) con un lebrel blanco al pie 
del tronco; en punta, una cabe
za de moro chorreando sangre. 
Bordura de plata, con esta le
yenda en letras de sable (ne
gro): «Mi sangre se derramó por 
la caza que casó.»

V a sc o s  son los Puente; de 
Traslaviña, partido judicial de 
Valmaseda (Vizcaya), muy ex
tendido después por toda la pe
nínsula. Probó su nobleza en las 
Ordenes de Santiago (1623, 1642. 
1658, 1696, 1781 y 1815), Calatra
va (1675, 1762 y 1783), Alcántara 
(1650, 1652, 1673 y 1713), Monte
sa (1813) y Carlos III (1772, 1783, 
L799 y 1821), numerosas veces 
en la Real Chancillería de Va
lladolid, en la Real Audiencia de 
Oviedo (1757, 1794, 1831 y 1832) 
y en la Real Compañía de Guar
dias Marinas (1783, 1794 y 1797). 
Don José de la Puente y Peña 
fue creado Marqués de Villa- 
puente de la Peña en 1704: don

José de Puente y Castro, Mar
qués de la Puente y Sotomayor 
en 1782, y don Pedro de la Puen
te Hazas, Conde de Casa Puente, 
en 1834. Don Ramiro de la Puen
te y González-Nandín fue auto
rizado en 1880 para usar en Es
paña el título italiano de Mar
qués de Alta Villa Casale Mon
ferrato del Piamonte. Traen por 
armas: en campo de azur (azul), 
un puente de tres arcos de pla
ta, sobre ondas de agua de pla
ta y azur (azul) superado de un 
castillo de oro, aclarado de gules 
(rojo) y sumado de una bande
ra de plata cargada del lema: 
«Por pasar la puente me puse 
a la muerte», en letras de sable 
(negro); acostado el castillo de 
dos leones de oro, y en punta, 
sobre las ondas, una cabeza de 
moro coronada a la antigua.

El de Esteban es apellido pa
tronimico, m uy extendido por 
teda la península. Probó su no
bleza en las Ordenes de Santia
go (1645), Montesa (1589) y Car
los III (1791). Don F r a n c i s c o  
Esteban y Herrera fue creado 
Conde de Esteban en 1878. Don 
Saturnino Esteban Collantes y 
Miguel fue creado Conde de Es- 
teban-Collantes en 1884. Don Pe
dro Esteban y González-Larrína- 
ga fue autorizado, en 1885, para 
usar en España el título ponti
ficio de Marqués de Esteban. Es 
su blasón : en campo de azur 
(azul), tres coronas de oro, pues
tas en palo.

S. E. Santillana. Buenos Aires 
(República Argentina). •— Desde 
Soria, los Santillana pasaron a 
Sevilla, probando su nobleza en

la Orden de Santiago en 1537, 
1565, 1625 y 1664. Usan escudo 
de oro, con un castillo de tres 
torres de azur (azul); bordura 
de gules (rojo), con ocho escu
detes de oro, cargado cada uno 
de una banda de sable (negro).

Los Torello, catalanes, pasa
ron a Italia en el siglo xv, con
tinuando en España representa
ción de este apellido. Traen : en 
campo de gules (rojo), un toro 
pasante, de plata.

Oriundos del partido judicial 
de Villarcayo (Burgos) son los 
Barranco. Probaron su nobleza 
en la Sala de Hijosdalgo de la 
Real Chancillería de Valladolid 
en 1606, 1607 y 1807. Son sus ar
mas : en campo de sinopie (verde), 
una cabeza de moro con turban
tes y media luna de plata, entre 
dos colinas pardas que forman 
un barranco, y sobre la cabeza, 
un brazo armado, de plata, con 
una espada desnuda, del mismo 
metal, en la mano.

F ernando Araneda. Buenos Ai
res (República Argentina).—El 
apellido Guiral es castellano y 
muy extendido por toda la pe
nínsula. Probó su nobleza en las 
Ordenes de Santiago (15 98 y 
1642), Calatrava (1756) y San 
Juan de Jerusalén (1535, 1547 y 
1589), y en la Real Compañía de 
Guardias Marinas (1762). Traen: 
en campo de plata, un peñón al 
natural, sumado de un castillo 
de oro.

Los Cardoso son castellanos, 
de las montañas de Santillana 
(Santander). Una rama pasó a

Galicia. Es su blasón : en campo 
de oro, un cardo de sinopie (ver
de), florecido; bordura de gules 
(rojo), con ocho aspas de oro.

E nrique Salgado. Rosati. Mon
tevideo (Uruguay).—El título de 
Conde de Borrageiros fue con
cedido, por real despacho de 21 
de enero de 1761, con el vizcon- 
dado previo de Parada, a don 
Joaquín Salgado y Enriquez, co
ronel del Regimiento de Milicias 
de Orense. En 1780 le sucedió 
en el título su hermano don Ma
nuel Salgado y Enriquez. Fue 
tercer Conde de Borrageiros, en 
1789, don Francisco Salgado, 
quedando el título vacante a su 
fallecimiento. Ultimamente, en 
1958, fue rehabilitado por don 
Manuel Taboada Roca, magis
trado de la Sala Segunda de la 
Audiencia Territorial de Madrid, 
actual Conde de Borrageiros. E! 
título, por consiguiente, se en
cuentra legalmente ocupado. Son 
las armas de los Salgado: en 
campo de sinopie (verde), dos 
castillos de plata, unidos por una 
cadena de oro, y sobre ella, en
tre los dos castillos, un salero 
de oro, acostado de dos águilas 
de sable (negro) que pican en 
él, una a cada lado. Lema: «Sal
ga— de y salga por do saliere.»

G uillermo D. Adaro. Buenos 
Aires (República Argentina).— 
Los Adaro, por los que usted se 
interesa, traen por armas : en 
campo de azur (azul), dos flores 
de lis de oro; cortado de plata, 
con un zorro al natural, pasante

BARRANCO GUIRAL CARDOSO SALGADO ADARO
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C ESAR Vallejo nació en Santiago de Chuco, Perú, en 1892, y murió en París 
en 1938. La grandeza de su obra poética, que es, posiblemente, la que mayor 

influencia ejerce hoy en la poesía hispánica, ha hecho olvidar la narrativa de Valle- 
jo. Escribió novelas, teatro, ensayos en prosa y algunos cuentos. De éstos, el más im
portante es «Paco Yunque», la historia de un niño triste, que hace pensar mucho 
en el hombre triste que fue César Vallejo.
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C U A N D O  P aco  Y unque y  su  m ad re  
lle g a ro n  a  la  p u e r ta  del colegio, 
los n iñ o s e s ta b a n  ju g a n d o  en  el 
p a tio . L a  m a d re  le d e jó  y  se  fu e . 

Paco , paso  a  p aso , f u e  a d e la n tá n d o se  a l  
c e n tro  del p a tio , con su  lib ro  p rim e ro , su 
cu ad ern o  y  su  lá p iz . P aco  e s ta b a  con m ie
do, p o rq u e  e r a  la  p r im e ra  vez que  v e n ía  a  
u n  colegio y  p o rq u e  n u n c a  h a b ía  v is to  a 
ta n to s  n iñ o s ju n to s .

V ario s  a lu m n o s pequeños, como él, se le 
a c e rc a ro n , y  P aco , c a d a  vez m á s  tím ido , 
se pegó a  la  p a re d  y  se puso  colorado, 
i Q ué lis to s  e r a n  todos esos chicos ! ¡ Qué
desen v u e lto s  ! Como si e s tu v ie ra n  en  su 
c a sa . G rita b a n , c o r r ía n , r e ía n  h a s ta  r e 
v e n ta r ;  s a lta b a n , se  d a b a n  de p u ñ e tazo s. 
E so  e r a  u n  en redo .

P aco  e s ta b a  ta m b ié n  a to lo n d rad o , porque 
en el cam po no oyó n u n c a  s o n a r  ta n ta s  
voces de p e rso n a s  a  la  vez. E n  e l cam po 
h a b la b a  p r im e ro  uno , d espués o tro , des
pués o tro  y  después o tro . A  veces oyó h a 
b la r  h a s ta  c u a tro  o cinco p e rso n a s  ju n ta s .  
E ra  su  p a d re , su  m a d re , don Jo sé , el cojo 
A nselm o y  la  T o m asa . E so  no e r a  y a  voz 
de p e rso n a s , sino  o tro  ru id o  m u y  d ife re n te . 
Y a h o ra  s í que es to  del colegio e r a  u n a  
b u lla  f u e r te  de m uchos. P aco  e s ta b a  a s o r 
dado.

U n  n iñ o  rub io  y go rdo , ves tido  de b la n 
co, le e s ta b a  h ab lan d o . O tro  n iño  m ás  ch i
co, m edio ronco  y  con b lu sa  azu l, tam b ién  
le h a b lab a . D e d iv e rso s g ru p o s  se s e p a r a 
b an  los a lu m n o s y  v e n ía n  a  v e r  a  P aco , 
haciéndo le  m u ch as  p re g u n ta s .  P e ro  Paco 
no p o d ía  o ír  n a d a , p o r  la  g r i te r ía  de los 
dem ás. U n  n iño  tr ig u e ñ o , c a r a  red o n d a  y 
con u n a  ch a q u e ta  v e rd e , m u y  ceñ id a  en  la 
c in tu ra ,  a g a r ró  a  P aco  p o r  u n  b razo  y 
quiso  a r r a s t r a r lo ,  pero  P aco  no se  dejó. 
E l tr ig u e ñ o  volvió a  a g a r r a r lo  con m ás 
fu e rz a  y  lo ja ló . P aco  se pegó m ás a  la 
p a re d  y  se  puso  m ás  co lorado .

E n  ese m om ento  sonó la  c a m p a n a  y  to 
dos e n t ra ro n  a  los sa lo n es  de clase .

D os n iñ o s— los h e rm a n o s  Z u m ig a— to m a 
ro n  de u n a  y  o t r a  m an o  a  P aco  y  le  con
d u je ro n  a  la  s a la  de p r im e r  añ o . P aco  no 
quiso se g u irlo s  a l p rin c ip io , pero  luego 
obedeció, p o rq u e  vio que todos h a c ía n  lo 
m ism o. A l e n t r a r  a l sa ló n  se  puso  pálido . 
Todo quedó re p e n tin a m e n te  en  silencio , y 
e s te  silencio  le dio m iedo a  P aco . Los Z u 
m iga  le e s ta b a n  ja la n d o , el uno  p a r a  un 
lado y  el o tro  p a r a  el o tro  lado , cuando  
de p ro n to  le  so lta ro n  y le  d e ja ro n  solo.

E l p ro fe so r  e n tró . T odos los n iñ o s e s 
ta b a n  de pie, con la  m ano  d e re ch a  le v a n 
ta d a  a  la  a l tu r a  de la  sien , sa lu d an d o  en 
silencio  y  m uy  e rg u id o s .

P aco , s in  s o l ta r  su  lib ro , su  cu a d e rn o  y 
su  láp iz , se h a b ía  quedado  p a ra d o  en  m e
dio del sa lón , e n tre  la s  p r im e ra s  c a rp e ta s  
de los a lu m n o s y  el p u p itr e  del p ro fe so r. 
U n  rem o lino  se  le h a c ía  la  cab eza ; n iños, 
p a re d es  a m a r il la s ,  g ru p o s  de n iños, voce
río , silencio , u n a  t r a c a la d a  de  s i l la s . . .  E i 
p ro fe so r. A hí, solo, p a ra d o , en  el colegio, 
q u e r ía  l lo r a r .  E l  p ro fe s o r  le tom ó de la 
m ano y  lo llevó a  in s t a la r  en  u n a  de las 
c a rp e ta s  d e la n te ra s ,  ju n to  a u n  n iñ o  de su 
m ism o ta m a ñ o . E l  p ro fe so r  le p re g u n tó :

—:¿Cómo se lla m a  u s te d ?
Con voz tem b lo ro sa , P aco  resp o n d ió  m uy 

b a j i to :
—Paco.
— ¿Y  su  ap e llido?  D ig a  u s te d  todo su  

nom bre.
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— P aco  Y unque.
— M uy bien .
E l p ro fe s o r  volvió  a  su  p u p itr e  y, des

pués de  e c h a r  u n a  m ira d a  m u y  s e r ia  sobre 
todos los a lu m n o s, d ijo  con voz de m il i ta r  :

—  ¡ S ién te n se  !
U n  t r a q u e tr e o  de c a rp e ta s ,  y  todos los 

a lum nos y a  e s ta b a n  sen tad o s .
E l p ro fe so r  ta m b ié n  se sen tó , y  d u ra n te  

unos m om en tos escrib ió  en  u n o s  lib ro s . P a 
co Y u n q u e  te n ía  a ú n  e n  la  m an o  su  lib ro , 
su  cu a d e rn o  y  su  láp iz . Su com pañero  de 
c a rp e ta  le  d ijo :

— P o n  tu s  cosas, como yo, en  la  c a rp e ta .  
Paco Y u n q u e  s e g u ía  m u y  a tu rd id o  y  no 
le hizo caso . S u  co m p añ e ro  le  qu itó  e n to n 
ces su s  lib ro s  y  los puso  en  la  c a rp e ta .  
D espués le  d ijo  a le g re m e n te :

— Y o ta m b ié n  m e llam o  P aco , P aco  F a 
r iñ a . N o te n g a s  p en a . V am os a  j u g a r  con 
mi ta b le ro . T ien e  to r re s  n e g ra s ,  m e lo ha 
com prado  m i t í a  S u sa n a . ¿D ónde e s tá  tu  
fam ilia , la  tu y a ?

Paco  Y u n q u e  no re sp o n d ía  n a d a . E s te  
o tro  P aco  le  m o le s ta b a . Com o é s te  e ra n  
se g u ra m e n te  todos los dem ás n iñ o s : h a b la 
dores, c o n ten to s  y  no  les d ab a  m iedo el 
colegio. ¿ P o r  qué  e r a n  a s í?  Y  él, P aco  Y u n 
que, ¿ p o r  qué te n ía  ta n to  m iedo? M irab a  
a  h u r ta d i l la s  a l p ro fe so r , al p u p itr e ,  al 
m uro  q u e  h a b ía  d e t rá s  del p ro fe s o r  y  al 
techo. T am b ién  m iró  de reo jo , a  t r a v é s  de 
la v e n ta n a , a l  p a tio , que e s ta b a  a h o ra  
ab a n d o n ad o  y  en  silencio . E l so l b r illa b a  
a fu e ra .  D e cuan d o  en  cuando, lle g a b a n  vo
ces de o tro s  sa lo n es  de c lase  y  ru id o s  de 
c a r re ta s  que p a s a b a n  p o r  la  calle .

¡ Q ué cosa e x t r a ñ a  e r a  e s ta y  en  el cole
gio! P aco  Y u n q u e  em pezaba  a  v o lv e r un  
poco de su  a tu rd im ie n to . P ensó  en  su  casa  
y en  su  m a m á. Le p re g u n tó  a  P aco  F a r iñ a  :

— ¿A  qué h o ra  nos i r e m o s , äj n u e s tra s  
c a sa s  ?

— A  la s  once. ¿D ónde e s tá  tu  c a sa?
— P o r  a l lá . . .
— ¿ E s tá  le jo s?
— S í.. .  N o ...
Paco  Y u n q u e  no sa b ía  en  qué ca lle  e s ta 

ba su  ca sa , p o rq u e  a c a b a b a n  de tr a e r lo , 
h ac ía  pocos d ía s , del cam po  y no conocía 
la c iudad .

S o n a ro n  u n o s  p aso s  de c a r r e r a  en  e l p a 
tio, a p a re c ió  en  la  p u e r ta  del sa ló n  H u m 
berto , el h ijo  del se ñ o r D o ria n  G rieve , un  
inglés, p a t ró n  de los Y u n q u e , g e re n te  de 
los f e r ro c a r r i le s  de la  « P e ru v ia n  C o rp o ra 
tion» y  a lca ld e  del pueb lo . P re c is a m e n te  a 
Paco le  h a b ía n  hecho v e n ir  del cam po p a ra  
que a c o m p a ñ ase  a l colegio a  H u m b erto  y 
p a ra  que  ju g a r a  con él, p u es  am bos te n ía n  
la m ism a  ed ad . Sólo que H u m b erto  acos
tu m b ra b a  v e n ir  ta r d e  a l  colegio, y  e s ta  vez, 
por s e r  la  p r im e ra ,  la  se ñ o ra  G rieve  le 
hab ía  dicho a  la  m a d re  de  P aco  :

— L leve u s te d  y a  a P aco  a l colegio. No 
s irv e  que lleg u e  ta rd e  el p r im e r  d ía . D esde 
m a ñ an a  e s p e r a r á  a  que H u m b e rto  se  le 
v an te  y  los l le v a rá  u s te d  ju n to s  a  los dos.

E l p ro fe so r , a l v e r  a  H u m b erto  G rieve, 
le d ijo  :

— ¿H o y  o t r a  vez ta rd e ?
H um berto , con g r a n  d esen fad o , re spond ió  :
— M e he  quedado  dorm ido.
— B ueno , d ijo  el p ro fe so r , que e s ta  sea 

la ú lt im a  vez. P a s e  a  s e n ta rs e .
H u m b erto  G rieve buscó  con la  m ira d a  

dónde e s ta b a  P aco  Y u n q u e . A l d a r  con él 
se le  acercó  y  le  d ijo  im p e rio sam en te  :

— V en a m i c a rp e ta ,  conm igo.

Paco F a r iñ a  le d ijo  a  H u m b erto  G riev e :
— No, p o rq u e  el se ñ o r  lo h a  p u es to  aqu í.
— ¿Y  a  t i  qué  te  im p o r ta ? — le  increpó  

G rieve  v io le n ta m en te , a r r a s t r a n d o  a  Y u n 
que p o r  u n  b raz o  a  su  c a rp e ta .

—  ¡S e ñ o r !— g r i t ó  e n t o n c e s  F a r iñ a — , 
G rieve  se  e s tá  llev an d o  a  P aco  Y u n q u e  a 
su  c a rp e ta .

E l  p ro fe so r  cesó de e s c r ib ir  y  p re g u n tó  
con voz e n é rg ic a :

—  ¡V am os a  v e r !  ¡S ilen c io ! ¿Q ué pasa  
ah í?

F a r iñ a  volvió  a  d e c ir :
— G riev e  se  h a  llevado  a  su  c a rp e ta  a 

Paco Y u n q u e .
H u m b e rto  G rieve , in s ta la d o  y a  en  su  c a r 

p e ta  con P aco  Y unque , le d ijo  a l p ro fe so r :
— Sí, señ o r. P aco  Y u n q u e  es m i m u c h a 

cho, p o r  eso.
E l p ro fe so r  lo s a b ía  esto  p e r fe c ta m e n te  

y le d ijo  a  H u m b e rto  G riev e :
— M u y  b ien , p ero  yo lo h e  colocado con 

Paco F a r iñ a ,  p a r a  que a t ie n d a  m e jo r  la s  
exp licac iones. D éje lo  que v u e lv a  a  su  s itio .

T odos los a lu m n o s m ira b a n  en  silencio  
a l p ro fe so r , a  H u m b erto  G rieve  y  a  P aco  
Y unque.

F a r iñ a  fu e  y  tom ó a  P aco  Y u n q u e  por 
la  m ano  y  qu iso  v o lverlo  a  t r a e r  a  su  c a r 
p e ta , p ero  G rieve  tom ó a  P aco  Y u n q u e  p o r 
el o tro  b raz o  y  no lo dejó  m overse .

E l p ro fe so r  le  d ijo  o t r a  vez a  G riev e :
—  ¡G rie v e !  ¿Q ué  es  es to?
H u m b erto  G rieve , co lorado  de có lera , 

d ijo :
— N o, s e ñ o r ;  yo qu ie ro  que Y unque se 

quede conm igo.
— D éjelo , le he dicho.
— N o, señ o r.
— ¿C óm o?
— No.
E l p ro fe so r  e s ta b a  in d ig n ad o  y re p e tía  

a m e n a z a d o r:
—  ¡G rie v e !  ¡G riév e!
H u m b erto  G riev e  te n ía  b a jo s  los o jos y 

s u je ta b a  fu e r te m e n te  p o r  el b razo  a  P aco  
Y unque, el cu a l e s ta b a  a tu rd id o  y  se d e ja 
ba  j a l a r  com o u n  tr a p o  p o r  F a r iñ a  y  po r 
G rieve . P aco  Y u n q u e  te n ía  a h o ra  m á s  m ie
do a  H u m b e rto  G riev e  que a l p ro fe so r , que 
a  todos los dem ás n iñ o s  y  que a l  colegio 
e n te ro . ¿ P o r  qué P aco  Y u n q u e  le te n ía  
ta n to  m iedo a  H u m b erto  G rieve?  ¿ P o r  qué 
e s te  H u m b erto  G riev e  so lía  p e g a r le  a  P a 
co Y u n q u e?

E l p ro fe s o r  se  acercó  a  P aco  Y u n q u e , le 
tom ó p o r  el b raz o  y  le condu jo  a  la  c a rp e ta  
de F a r iñ a .  G riev e  se  puso  a  l lo ra r ,  p a t a 
leando  fu r io s a m e n te  en  su  banco .

D e nuevo  se  o yeron  p aso s  en  el p a tio  y 
o tro  a lu m n o , A n to n io  G esd res— h ijo  de un  
a lb a ñ il— a p a re c ió  a  la  p u e r ta  del sa lón . E l 
p ro fe so r  le d ijo  :

— ¿ P o r  qué lle g a  u s ted  ta rd e ?
— P o rq u e  f u i  a  c o m p ra r  p a n  p a r a  el d es

ayu n o .
— ¿Y  p o r  qué no fu e  u s te d  m ás  te m p ra n o ?
— P o rq u e  e s tu v e  a lzan d o  a  m i h e rm a n ito  

y m am á e s tá  e n fe rm a  y  p a p á  se fu e  a  su 
tra b a jo .

— B ueno— dijo  el p ro fe so r  m u y  se rio — . 
P á re se  a h í . . .  Y , ad em ás, tie n e  u s te d  una 
h o ra  de rec lu s ió n .

Le señ a ló  un  r in có n  ce rca  de la  p iz a r ra  
de e je rc ic io s .

Paco  F a r iñ a  se le v an tó  en to n ces  y d ijo  :
— G riev e  ta m b ié n  h a  lleg ad o  ta rd e ,  señ o r.
— M ien te , señ o r, resp o n d ió  rá p id a m e n te  

H u m b erto  G rieve . N o h e  lleg ad o  ta rd e .

Todos los a lu m n o s d ije ro n  en  co ro :
—  ¡S í, se ñ o r!  ¡S í, se ñ o r!  ¡G riev e  h a  lle 

g ado  ta rd e !
—  ¡P s h !  ¡S ile n c io !— dijo  m a lh u m o rad o  

el p ro fe so r— , y  todos los n iñ o s  se c a lla ro n .
E l p ro fe so r  se  p a s e a b a  p en sa tiv o .
F a r iñ a  le d ec ía  a  Y u n q u e  en  se c re to :
— G rieve  h a  lleg ad o  t a r d e  y  no le  c a s t i 

g a n . P o rq u e  su  p a p á  tie n e  p la ta .  T odos lo s  
d ía s  lle g a  ta rd e .  ¿ T ú  v iv e s  en  su  c a s a ?  
¿C ie rto  que e re s  su  m uchacho?

Y u n q u e  re sp o n d ió :
— Y o vivo con m i m a m á ...
— ¿ E n  la  c a sa  de H u m b e rto  G rieve?
— E s  u n a  c a sa  m u y  b o n ita . A h í e s tá  la 

p a t ro n a  y  e l p a t ró n .  A h í e s tá  m i m am á. 
Yo es to y  con m i m a m á.

H uim berto  G rieve , desde su  banco  del 
o tro  lado  del sa ló n , m ira b a  con có le ra  a 
P aco  Y u n q u e  y  le e n se ñ a b a  los p u ñ o s , p o r 
que  se  dejó  l le v a r  a  la  c a rp e ta  de P aco  
F a r iñ a .

P aco  Y u n q u e  no s a b ía  qué  h a c e r . Le pe
g a r ía  o t r a  vez el n iño  H u m b erto , p o rq u e  
no se  quedó con él, en  su  c a rp e ta .  C uando  
s a l ie ra  del colegio, el n iño  H ú m b erto  le 
d a r ía  u n  em p u jó n  en  el pecho y  u n a  p a t a 
d a  en  la  p ie rn a . E l n iño  H u m b e rto  e ra  
m alo  y  p e g a b a  p ro n to , a  c a d a  r a to ;  en  la 
ca lle , e n  el c o r re d o r  ta m b ié n  y  en  la  e sca 
le ra , y  ta m b ié n  en  la  cocina , d e la n te  de su 
m am á y  d e la n te  de  la  p a t ro n a .  A h o ra  le  va 
a  p e g a r  p o rq u e  le e s ta b a  en señ an d o  lós p u 
ñ e te s  y  le  m ira b a  con o jos b lancos. Y unque 
le d ijo  a  F a r iñ a :

— M e v o y  a  la  c a rp e ta  del n iño  H u m 
berto .

Y P aco  F a r iñ a  le d ec ía :
— N o v a y a s . N o seas sonso. E l se ñ o r  te  

v a  a  c a s t ig a r .
F a r iñ a  vo lteó  a  v e r  a  G rieve  y e s te  G rie 

ve le  enseñó  ta m b ié n  a  él los pu ñ o s, r e fu n 
fu ñ a n d o  no sé  qué cosa, a  esco n d id a s  del 
p ro fe so r.

—  ¡S e ñ o r !— g r itó  F a r iñ a — ah í, e s e  G rie
ve m e e s tá  en señ a n d o  los p u ñ e tes .

E l  p ro fe s o r  d ijo :
—  ¡P s h !  ¡P s h !  ¡S ile n c io ! . ..  ¡V am o s a 

v e r ! . , .  V am os a  h a b la r  hó y  de los peces, y 
d esp u és v am o s a  h a c e r  todos u n  e je rc ic io  
e sc r ito  e n  u n a  h o ja  de los c u a d e rn o s , y 
d esp u és m e los d a n  p a r a  v e rlo s . Q u iero  v e r  
q u ién  h ac e  el m e jo r  e je rc ic io , p a r a  que su 
no m b re  sea  in sc ri to  en  e l C u ad ern o  de H o
n o r  del colegio, com o el m e jo r  a lu m n o  del 
p r im e r  añ o . ¿M e h a n  oído? V am os a  h a c e r  
lo m ism o que h ic im os l a  se m a n a  p a s a d a .  
E x a c ta m e n te  lo m ism o. H a y  q u e  a te n d e r  
b ien  a  la  c lase . H a y  que c o p ia r  b ien  el 
e je rc ic io  que voy  a  e s c r ib ir  d espués en la 
p iz a r ra .  ¿M e h a n  en ten d id o  b ien?

Los a lu m n o s  re sp o n d ie ro n  en  co ro :
— Sí, señ o r.
— M u y  b ien— dijo  e l p ro fe so r— . V am os a 

ver, vam os a  h a b la r  a h o ra  de los peces.
V ario s  n iñ o s  q u is ie ro n  h a b la r .  E l  p ro fe 

so r  le  d ijo  a  u n o  de los Z u m ig a  que h ab lase .
— S eñ o r— dijo  Z u m ig a — . H a b ía  en  la 

p la y a  m u ch a  a r e n a .  U n  d ía  nos m etim os 
e n tre  la  a r e n a  y  e n c o n tram o s  u n  pez m e
dio v ivo y  lo llevam os a  m i c a sa , p ero  se 
m urió  en  el cam in o ...

H u m b erto  G rieve d ijo :
— S eñor, yo he  cogido m uchos peces y 

los he llevado  a  m i c a sa , y  lo s h e  so ltado  
en  m i sa ló n  y  no se m u e re n  n u n ca .

E l p ro fe so r  p re g u n tó :
— P e ro .. .  ¿L os d e ja  u s te d  en  a lg u n a  v a 

s i ja  con a g u a ?
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— N o, señ o r. E s tá n  su e lto s , e n tre  los 
m uebles.

Todos los n iños se e c h a ro n  a  re ír .
U n chico, f laeu ch o  y  p álido , d ijo : 
— M e n tira , señ o r. P o rq u e  el pez se m u e

re p ro n to , cuan d o  le  sa ca n  del a g u a .
-—No, se ñ o r— decía  H u m b erto  G rieve— . 

P o rq u e  en  m i sa ló n  no se m u e re n , p o rque  
m i sa ló n  es m uy  e leg a n te , p o rq u e  m i p a p á  
me d ijo  que t r a j e r a  peces y  que p o d ía  dej 
ja r lo s  su e lto s  e n tre  la s  s illa s .

P aco  F a r iñ a  se  m o ría  de r is a .  Los Z u- 
m ig a  ta m b ié n . E l  chico ru b io  y go rdo , de 
ch a q u e ta  b lan ca  y  el o tro , c a r a  red o n d a  y 
c h a q u e ta  v e rd e , se r e ía n  ru id o sam en te . ¡ Qué 
G rieve ta n  d iv e rtid o !  ¡L os peces en  su  s a 
lón! ¡ E n t r e  los m u eb les! ¡Com o si fu esen  
p á ja ro s !  E r a  u n a  g r a n  m e n tir a  lo que con
ta b a  G rieve . Todos los chicos exc lam aban  
a  la  vez, re v e n ta n d o  de r i s a :

—  ¡ J a ! ,  ¡ j a ! ,  ¡ j a ! ,  ¡ ja !  ¡M ien te , señ o r! 
¡ J a ! ,  ¡ j a ! ,  ¡ j a ! ,  ¡ ja !  ¡M e n tira !  ¡M e n tira !

H u m b erto  G rieve  se  enojó  p o rq u e  no le 
c re ía n  lo q u e  c o n tab a . Todos se  b u r la b a n  de 
lo que h a b ía  dicho. P e ro  G rieve  rec o rd a b a  
que t r a j o  dos peces pequeños a su  c a sa  y 
los so ltó  en  su  sa lón , y  a h í e s tu v ie ro n  m u 
chos d ía s . Los m ovió y  se  m o v ían . N o e s ta 
ba  se g u ro  s i v iv ie ro n  m uchos d ía s  o m u rie 
ro n  p ro n to . G rieve, de todos m odos, q u e r ía  
que le  c re y e ra n  lo que decía . E n  m edio de 
la s  r is a s  de todos, le d ijo  a uno  de los Zu- 
m iga  :

—  ¡C la ro !  P o rq u e  m i p a p á  tie n e  m ucha 
p la ta ,  y  m e h a  d icho que v a  a  h a c e r  lle v a r  
a  m i c a sa  a  todos los peces del m a r, p a ra  
m í, p a r a  que ju e g u e  con ellos en  m i sa lón  
g ra n d e .

E l p ro fe so r  d ijo  en  a l t a  voz:
—  ¡B u en o ! ¡B u en o ! ¡S ilenc io ! G rieve  no 

se a c u e rd a  b ien  se g u ra m e n te , p o rq u e  los 
peces m u e re n  cu a n d o ...

Los n iñ o s a ñ a d ie ro n  en  co ro :
— ...se  les s a c a  del a g u a .
— E so  es— dijo  el p ro fe so r.
E l n iño  flaeu ch o  y  pálido  d ijo :
— P o rq u e  los peces t ie n e n  su s  m am ás en  

el a g u a  y  sacán d o les  se q u ed an  sin  m am ás .
—  ¡N o , no, n o !— dijo  el p ro fe so r— . Los 

peces m u e re n  f u e r a  del a g u a , p o rq u e  no 
pueden  r e s p ir a r .  E llo s  to m a n  el a i r e  que 
h ay  en  el a g u a , y  cu an d o  sa len , no pueden  
a b so rb e r  el a i re  que h a y  fu e ra .

___P o rq u e  y a  e s tá n  como m uertos-—dijo
el n iño .

H u m b erto  G riev e  d ijo :
__M i p a p á  pu ed e  d a r le s  a i re  en  m i ca sa ,

po rque tie n e  b a s ta n te  p la ta  p a r a  co m p ra r 
todo.

E l chico ves tid o  de v e rd e  d ijo :
__M i p a p á  ta m b ié n  tie n e  p la ta .
__M i p a p á  ta m b ié n — dijo  o tro  chico.
T odos los n iños d ije ro n  que su s p a p á s  

te n ía n  m ucho d in e ro . P aco  Y u n q u e  no de
cía  n a d a  y  e s ta b a  p en san d o  en  los peces 
que m o r ía n  f u e r a  del a g u a .

F a r iñ a  le d ijo  a  P aco  Y u n q u e .
— Y tú , ¿ tu  p a p á  no tie n e  p la ta ?
P aco  Y u n q u e  re flex io n ó  y  se acordó  ha- 

berle  v is to  u n a  vez a  su  m a m á  con u n as  
p e se ta s  en  la  m ano . Y u n q u e  d ijo  a F a r iñ a :

__M i m a m á  tie n e  ta m b ié n  m u ch a  p la ta .
— ¿C u án to ?— le p re g u n tó  F a r iñ a .
— Com o c u a tro  p e se ta s .
Paco  F a r iñ a  d ijo  a l  p ro fe so r  en  a l ta  voz :
— P aco  Y u n q u e  dice que su  m a m á tie n e  

ta m b ié n  m u c h a  p la ta .
—  ¡M e n tira , s e ñ o r !— resp o n d ió  H u m b e r

to G rieve— . P aco  Y unque m ien te , p o rque

su m am á es la  s irv ie n ta  de m i m am á y no 
tie n e  n a d a .

E l  p ro fe so r  tom ó la  t iz a  y  escrib ió  en  la 
p iz a r ra ,  d ando  la  e sp a ld a  a  los n iños.

H u m b erto  G rieve, ap ro v ech an d o  de que 
no le v e ía  e l p ro fe so r , dio u n  sa lto  y  le  j a 
ló de  los pelos a  Y un q u e , vo lv iéndose a  la  
c a r r e r a  a  su  c a rp e ta .  Y unque se puso  a 
l lo ra r .

— ¿Q ué es eso?— dijo  el p ro fe so r, vo lv ién 
dose á  v e r  lo que p a sab a .

P aco  F a r iñ a  d ijo  :
— G riev e  le  h a  t ir á d o  de los pelos, señor. 
— N o, se ñ o r— dijo  G rieve— . Yo no he  s i

do. Yo no m e he  m ovido de m i s itio .
—  ¡B ueno , b u e n o !— dijo  el p ro fe so r— . 

¡S ilen c io ! ¡C állese  P aco  Y un q u e! ¡S ilen 
cio !

S igu ió  escrib ien d o  en la  p iz a r ra ,  y  des
pués p re g u n tó  a  G riev e :

— Si se  le saca  del a g u a , ¿qué  sucede con 
el pez?

— V a a v iv ir  en mi sa ló n — contestó  
G rieve.

O tra  vez se  r e ía n  de G rieve los n iños. 
E s te  G rieve no s a b ía  n ad a . N o p en sab a  
m ás que en  su  c a sa  y  en  su  sa lón , y  en  su  
p a p á  y  en  su  p la ta .  S iem p re  e s ta b a  d ic ien 
do to n te r ía s .

— V am os a  v e r, u s ted , P aco  Y u n q u e— d i
jo  el p ro fe so r— . ¿Q ué p a s a  con el pez s i se 
le sa ca  del a g u a ?

P aco  Y unque, m edio llo ran d o  to d av ía  
p o r  el ja ló n  de pelos que  le  dio G rieve , r e 
p itió  de u n a  t i r a d a  lo que d ijo  el p ro fe so r :  

— Los peces m u e re n  fu e r a  del a g u a , p o r 
que les f a l t a  e l a ire .

— ¡E so  e s ! —decía  el p ro fe so r— . M uy 
bien.

V olvió a  e s c r ib ir  en la  p iz a r ra .
H u m b erto  G rieve ap rovechó  o tr a  vez que 

no p o d ía  v e r le  el p ro fe so r  y  fu e  a  d a r le  un  
p u ñ e tazo  a  P aco  F a r iñ a  en  la  boca y  r e 
g re só  de u n  sa lto  a  su  c a rp e ta .  F a r iñ a ,  en  
vez de l lo r a r  como P aco  Y u n q u e  d ijo  a  g r a n 
des voces a l  p ro fe s o r :

—  ¡S e ñ o r! ,  ¡a c a b a  de p e g a rm e  H u m b er
to G rieve!

—  ¡S í, se ñ o r!  ¡S í, s e ñ o r !— dec ían  todos 
los n iños a  la  vez.

U n a  b u lla  tre m e n d a  h a b ía  en  el sa lón . 
E l p ro fe so r  dio un p u ñ e tazo  en  su  p u p i

t r e  y  d ijo :
—  ¡ S ilencio  !
E l sa ló n  se sum ió  en  u n  silencio  com 

p le to , y  c a d a  a lum no  e s ta b a  en su  c a rp e ta ,  
se rio  y  derecho , m ira n d o  a n s io sam en te  a l 
p ro fe so r. ¡ L as  cosas de es te  H u m b erto  
G rieve! ¡Y a  ven  lo que e s ta b a  p a sa n d o  p o r  
su  c u e n ta !  ¡A h o ra  h a b rá  que v e r  lo que 
v a  a  h a c e r  e l p ro fe so r , que e s ta b a  co lo ra 
do de có le ra !  ¡Y  todo po r cu lp a  de H u m 
b e rto  G rieve!

— ¿Q ué d eso rd en  e r a  ése?— p re g u n tó  e 1 
p ro fe so r  a  P aco  F a r iñ a .

P aco  F a r iñ a ,  con los o jos b r i l la n te s  de 
r a b ia , dec ía  :

— H u m b erto  G rieve m e h a  pegado  u n  p u 
ñetazo  en  la  c a ra ,  s in  que yo le h a g a  n a d a . 

— ¿V e rd a d , G rieve?
—-No, se ñ o r— dijo  H u m b erto  G rieve— yo 

no le he pegado .
E l p ro fe so r  m iró  a  todos los a lu m n o s s in  

s a b e r  a  qué a te n e rse . ¿Q uién  de los dos de
c ía  la  v e rd a d ?  ¿ F a r iñ a  o G rieve?

— ¿Q u ién  lo h a  v is to ?— p re g u n tó  el p ro 
fe so r  a  F a r iñ a .

—  ¡T odos, señ o r!  P aco  Y u n q u e  ta m b ié n  
lo h a  v is to .

— ¿ E s  v e rd a d  lo que d ice P aco  F a r iñ a ?  
— le p r e g u n ta  e l p ro fe so r  a  Y unque.

P aco  Y u n q u e  m iró  a  H u m b erto  G rieve 
y no se  a tre v ió  a  r e s p o n d e r ;  si dec ía  sí, 
el n iño  H u m b e rto  le p e g a r ía  a  la  sa lid a . 
Y u n q u e  no d ijo  n a d a  y  b a jó  la  cabeza.

F a r iñ a  d ijo :
— Y u n q u e  no dice n a d a , señ o r, p o rque  

H u m b erto  G riev e  le pega , p o rq u e  es su  m u
chacho  y  v ive en  su  c a sa .

E l p ro fe so r  p re g u n tó  a  los o tro s  a lu m 
nos :

— ¿Q uién  o tro  h a  v is to  lo que dice F a 
r iñ a  ?

—  ¡Y o, se ñ o r!  ¡Y o, se ñ o r!  ¡Y o, señ o r!
E l p ro fe so r  volvió  a  p r e g u n ta r  a  G riev e :
—-¿ E n to n c es , es c ie r to , G rieve , que le 

h a  pegado  u s te d  a  F a r iñ a ?
— N o, señ o r. Yo no le he  pegado .
•— B ueno. Yo creo  en  lo que dice u sted . 

Yo sé  que u s te d  no m ie n te  n u n ca . B ueno, 
pero  te n g a  u s te d  m ucho  cu idado  en  ad e
la n te .

E l  p ro fe so r  se puso  a  p a s e a r ,  pen sa tiv o  
y todos los a lu m n o s s e g u ía n  c ircu n sp ec to s  
y  derechos en  su s  bancos.

P aco  F a r iñ a  g r u ñ ía  a m ed ia  voz y como 
q ueriendo  l lo r a r :

— N o le c a s tig a n , p o rq u e  su  p a p á  es r i 
co. Le voy  a  d ec ir  a  m i m am á.

E l p ro fe so r  le  oyó y  se  p la n tó  eno jado  
delan te  de F a r iñ a  y  le  d ijo  e n  a l ta  voz:

— ¿Q ué e s tá  u s te d  d ic iendo? H u m b erto  
Grieve es u n  b u en  a lu m n o . N o m ie n te  n u n 
ca. N o m o le s ta  a  nad ie . P o r  eso no le  c a s 
tigo. A q u í todos los n iñ o s  son ig u a les , los 
hijos de rico s  y  los h ijo s  de p o b res . Yo los 
castigo a u n q u e  se an  h ijo s  de rico s. Como 
usted v u e lv a  a  d ec ir  lo que e s tá  d iciendo 
del p a d re  de G rieve , le p o n d ré  dos h o ra s  de 
reclusión. ¿M e h a  oído u s te d ?

Paco F a r iñ a  e s ta b a  ag a ch a d o . P aco  Y u n 
que tam b ién . Los dos s a b ía n  que e r a  H u m 
berto G rieve qu ien  les h a b ía  peg ad o  y que 
era u n  g r a n  m en tiro so .

E l p ro fe so r  fu e  a  la  p iz a r r a  y  sigu ió  es
cribiendo.

— ¿ P o r  qué  no le  d ij is te  a l se ñ o r  que me 
ha pegado  H u m b erto  G rieve?

— P o rq u e  el n iño  H u m b erto  m e pega .
— ¿Y  p o r  qué no se  lo dices a  tu  m am á?
— P o rq u e  s i le  d igo a  m i m am á, tam b ién  

roe pega  y  la  p a t ro n a  se e n o ja .
M ie n tra s  el p ro fe so r  e sc r ib ía  en  la  p iz a 

rra , H u m b erto  G rieve se puso  a  l le n a r  de 
dibujos su  cu ad ern o .

P aco  Y u n q u e  e s ta b a  p en san d o  en  su  m a
m á. D espués se aco rdó  de la  p a t ro n a  y  del 
n iño H u m b erto . ¿L e p e g a r ía  a l v o lv e r a  la  
c a sa?  Y u n q u e  m ira b a  a  lo s o tro s  n iños, y 
éstos no le p e g a b a n  a  Y un q u e , n i a  F a r iñ a ,  
n i a  n ad ie . T am poco  le  q u e r ía n  a g a r r a r  a  
Y unque en  la s  o tr a s  c a rp e ta s ,  como quiso 
hacerlo  el n iño  H u m b erto . ¿ P o r  qué el n iño 
H u m b erto  e r a  a s í  con él?  Yunqufe se  lo d i
r ía  a h o ra  a  su  m a m á , y  s i el n iño  H u m 
b erto  le p eg a b a , se lo d i r ía  a l  p ro fe so r. 
P ero  el p ro fe so r  no le h a c ía  n a d a  a l n iño 
H u m b erto . E n to n c es , se lo d ir ía  a  P aco  F a 
r iñ a . L e p re g u n tó  a  P aco  F a r iñ a :

— ¿A  t i  ta m b ié n  te  p e g a  el n iño  H u m 
b erto  ?

— ¿A  m í?  ¡Q u é  m e v a  a  p e g a r  a  m í! Le 
pego u n  p u ñ e tazo  en  e l hocico y  le echo 
s a n g re . ¡V a s  a  v e r !  ¡Com o m e h a g a  a lg u 
n a  cosa! ¡D é ja lo  y  v e rá s !  ¡Y  se  lo d iré  a 
m i m a m á! ¡Y  v e n d rá  m i p a p á  y  le p e g a rá  
a  G rieve , y  a  su  p a p á  ta m b ié n , y  a  todos!

P aco  Y u n q u e  le o ía  a s u s ta d o  a  P aco  F a 
r iñ a  lo que dec ía . ¿C ie rto  s e r ía  que le pe
g a r ía  a l  n iño  H u m b e rto ?  ¿Y  que su  p a p á  
v e n d r ía  a  p e g a r le  a l  se ñ o r  G rieve? Paco  
Y unque no q u e r ía  c ree rlo , p o rq u e  a l n iño 
H u m b erto  no le p e g a b a  n ad ie . S i F a r iñ a  le

p eg ab a , v e n d r ía  el p a t ró n  y le  p e g a r ía  a  
F a r iñ a  y  ta m b ié n  a l  p a p á  de F a r iñ a .  Le 
p e g a r ía  e l p a t ró n  a  todos. P o rq u e  todos le 
te n ía n  m iedo. P o rq u e  e l se ñ o r  G rieve h a 
b la b a  m u y  se rio  y  e s ta b a  m an d an d o  siem 
p re . Y  v e n ía n  a  su  c a s a  señ o re s  y  se ñ o ra s  
que le te n ía n  m ucho m iedo, y  obedecían  
s ie m p re  a l p a t ró n  y  a  la  p a t ro n a .  E n  b u en a  
cu e n ta , e l se ñ o r  G rieve  p o d ía  m ás  que el 
p ro fe so r  y  m ás  que todos.

P aco  Y u n q u e  m iró  a l  p ro fe so r , que e sc r i
b ía  en  la  p iz a r r a .  ¿Q u ién  e r a  el p ro fe so r?  
¿ P o r  qué e r a  ta n  se rio  y  d ab a  ta n to  m iedo? 
Y u n q u e  se g u ía  m irán d o lo . N o e r a  e l p ro fe 
s o r  ig u a l a  su  p a p á  n i  a l se ñ o r  G rieve. 
M ás b ien  se p a re c ía  a  o tro s  señ o re s  que  ve
n ía n  a  la  c a s a  y  h a b la b a n  con e l p a tró n . 
T e n ía  u n  pescuezo  co lo rado  y  su  n a r iz  p a re 
c ía  moco de pavo . S us za p a to s  h a c ía n  « risss- 
r is s - r is s - r is s»  epando  ca m in a b a  m ucho .

Y u n q u e  em pezó a  f a s t id ia r s e .  ¿A  qué ho
r a  se i r ía  a  su  c a sa ?  P e ro  el n iñ o  H u m b e r
to  le  ib a  a  p e g a r  a  la  s a lid a  del colegio. 
Y  la  m a m á de P aco  Y u n q u e  le d ir ía  a l  n iñ o  
H u m b erto  : «N o, n iñ o . N o le peg u e  u s te d  
a  P a q u ito . N o sea  ta n  m alo .»  Y  n a d a  m ás  
le d ir ía .  P e ro  P aco  te n d r ía  co lo ra d a  la  p ie r 
n a  de la  p a ta d a  del n iñ o  H u m b erto . Y P a -
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co se p o n d r ía  a  l lo ra r .  P o rq u e  a l  n iño  H um 
b erto  n ad ie  le h a c ía  n a d a . Y  p o rq u e  el p a 
tró n  y  la  p a t ro n a  le q u e r ía n  m ucho  a l niño 
H u m b erto , y  P aco  Y u n q u e  te n ía  p en a  por
que  el n iño  H u m b erto  le p e g a b a  mucho. 
Todos, todos, le te n ía n  m iedo a l n iño  H um 
b e rto  y  a  su s  p a p a s . Todos. Todos. Todos. 
E l p rofesor^  ta m b ié n . L a  co c in e ra , su  h ija . 
La m a m á  de P aco . E l  V enancio , con su 
m and il. L a  M a r ía  que la v a  la s  bacin icas. 
Q uebró  a y e r  u n a  b ac in ica  en  t r e s  pedazos 
g ra n d e s . ¿L e p e g a r ía  ta m b ié n  el p a t ró n  al 
p a p á  de P aco  Y u n q u e?  Q ué cosa  fe a  era 
esto  del p a tró n  y  del n iñ o  H u m b erto . Paco 
Y u n q u e  q u e r ía  l lo ra r .  ¿A  qué h o ra  a c ab a ría  
de e s c r ib ir  el p ro fe so r  e n  la  p iz a r ra ?

—  ¡B u e n o !— dijo  el p ro fe so r, cesando  de 
e s c r ib ir— . A h í e s tá  el e je rc ic io  e sc r ito . A ho
r a  todos sa c a n  su s  cu a d e rn o s  y  cop ian  lo 
que h a y  en  la  p iz a r ra .  H a y  que  copiarlo  
co m p le tam en te  ig u a l.

— ¿ E n  n u e s tro s  cu a d e rn o s?— p re g u n tó  t í 
m id am en te  P aco  Y unque.

— S í; en  su s  cu a d e rn o s— le re sp o n d ió  el 
p ro fe so r— . ¿ U s te d  sa b e  e s c r ib ir  u n  poco?

— Sí, señ o r. P o rq u e  m i p a p á  m e enseñó 
en el cam po.

— M uy b ien . E n to n c es , todos a  cop iar.
Los n iños s a c a ro n  su s  c u a d e rn o s  y  se pu

s ie ro n  a  co p ia r  e l e je rc ic io  que el p ro feso r 
h ab ía  e sc r ito  en  la  p iz a r ra .

— N o h a y  que a p u ra r s e — d ec ía  el p ro fe 
so r— . H a y  que  e s c r ib ir  poco a  poco, para 
no equ ivocarse .

H u m b erto  G rieve p re g u n tó :
— ¿ E s , seño r, el e je rc ic io  e sc rito  de los 

peces?
— Sí. A  co p ia r  todo el m undo.
E l sa ló n  se sum ió  en  silencio . N o se oía 

sino  el ru id o  de los láp ice s . E l  p ro fe so r  se 
sen tó  a  su  p u p itr e  y  ta m b ié n  se  p uso  a  es
c r ib i r  en  u nos lib ro s.

H u m b erto  G rieve , en  vez de co p ia r su 
e jerc ic io , se puso  o t r a  vez a  h a c e r  dibujos 
en  su  cu ad ern o . Lo llenó co m p le tam en te  de 
d ibu jo s de peces, de m uñecos y  de cuad rito s.

A l cabo de u n  ra to ,  el p ro fe so r  se paró 
y p re g u n tó :

— ¿Y a  te rm in a ro n ?
— Y a, señ o r— resp o n d ie ro n  todos a  la  vez.
— B ueno— dijo  el p ro fe so r— . P o n g an  al 

pie su s  n o m b res  b ien  c la ro s.
E n  ese m om ento  sonó la  cam p a n a  del 

recreo .
U n a  g r a n  a lg a z a ra  vo lv ie ron  a  h ac e r  los 

n iños y  s a lie ro n  co rrien d o  a l pa tio .
Paco  Y u n q u e  h a b ía  cop iado  su  ejercicio 

m uy  b ien  y  sa lió  a l  rec reo  con su  lib ro , su 
cu ad ern o  y  su  láp iz .

Y a en  el p a tio , v ino H u m b erto  Grieve 
y a g a r ró  a  P aco  Y u n q u e  p o r  u n  b razo , d¡- 
ciéndole con có le ra :

— V en p a r a  ju g a r  a l  melo.

Le echó de u n  em pellón  a l m edio y le hiz<> 
d e r r ib a r  su  lib ro , su  cu ad ern o  y  su  lápiz.

Y unque h a c ía  lo que le  o rd e n a b a  Grieve, 
pero  e s ta b a  co lo rado  y  av e rg o n zad o  de que 
los o tro s  n iñ o s  v iesen  cómo le  za ran d eab a  
el n iño  H u m b erto . Y u n q u e  q u e r ía  llo ra r.

P aco  F a r iñ a ,  los dos Z u m ig a  y  o tro s  n i
ños ro d ea b an  a  H u m b erto  G riev e  y  a Paco 
Y unque. E l  n iño  flacu ch o  y  pálido  recogió 
el lib ro , el cu ad ern o  y  el lá p iz  de Y unque; 
pero  H u m b erto  G rieve  se los qu itó  a la 
fu e rz a , d ic iéndo le :

—  ¡D é ja lo s !  ¡N o te  m e ta s !  P o rque Paco 
Y unque es mi m uchacho .
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H um berto  G rieve  llevó a l  sa ló n  de su  c la 
se la s  cosas de P aco  Y u n q u e  y  se la s  g u a r 
dó en  su  c a rp e ta .  D espués volvió a l p a tio  
a j u g a r  con P aco  Y unque. Le cogió del 
pescuezo y  le  h izo d o b la r  la  c in tu ra  y  po 
nerse a  c u a tro  m anos.

—E s ta te  qu ie to  a s í— le o rdenó  im p e r io sa 
m ente— . N o te  m u ev as  h a s ta  que yo te  
diga.

H um b erto  G riev e  se  r e t i ró  a  c ie r ta  d is ta n 
cia y  desde a l lí  v ino  co rrien d o  y  dio un  
salto sobre P aco  Y unque , apoy an d o  la s  m a 
nos so b re  su s  e sp a ld a s  y  d ándo le  u n a  p a 
tada fe ro z  en  la s  p o sa d e ra s . V olvió a  r e 
t ir a rs e  y  volvió a s a l t a r  sob re  P aco  Y u n 
que, dándo le  o t r a  p a ta d a .  M ucho r a to  e s tu 
vo a s í ju g a n d o  H u m b erto  G rieve con Paco  
Y unque. L e dio como v e in te  sa lto s  y  v e in te  
patadas.

De re p e n te  se  oyó u n  lla n to . E r a  Y unque, 
que e s ta b a  llo ran d o  de la s  fu e r te s  p a ta d a s  
del n iño  H u m b erto . E n to n c es  sa lió  P aco  F a 
riña del ru ed o  fo rm a d o  p o r  los o tro s  n iños 
y se p la n tó  a n te  G rieve , d ic iéndo le:

— ¡N o! ¡N o  te  dejo  que s a lte s  sob re  Paco 
Y unque!

H um berto  G rieve  le re spond ió  a m e n a z á n 
dole:

— ¡O ye! ¡O y e! ¡P a co  F a r iñ a !  ¡ P aco  F a 
riña ! ¡ T e voy a  d a r  u n  p u ñ e tazo  !

Pero  F a r iñ a  no se  m ovió y  e s ta b a  tieso  
delante de G riev e  y  le d ec ía :

— ¡P o rq u e  es tu  m uchacho , le  p e g a s  y  le 
saltas y  le h aces  l lo r a r !  ¡S á lta lo  y  v e rá s !

Los dos h e rm a n o s  Z u m ig a  a b ra z a b a n  a 
Paco Y u n q u e  y  le d ec ían  que y a  no llo rase , 
y le conso laban  d ic iéndo le :

—¿ P o r  qué  te  d e ja s  s a l ta r  a s í  y  d a r  de 
patadas? ¡P é g a le !  ¡S á l ta le  tú  ta m b ié n !  
¡Por qué te  d e ja s?  ¡N o  seas  zonzo! ¡C á 
late! ¡Y a  no llo re s !  ¡Y a  nos vam os a  i r  
a n u e s tra s  c a sa s !

Paco Y u n q u e  e s ta b a  s ie m p re  llo ran d o , y 
sus lá g r im a s  p a re c ía n  ah o g a r le .

Se fo rm ó  u n  tu m u lto  de n iños en  to rn o  
a Paco Y u n q u e  y o tro  tu m u lto  en  to rn o  a 
H um berto G rieve  y  a  P aco  F a r iñ a .

G rieve le  dio un  em pellón  b r u ta l  a  F a 
riña y  le d e rr ib ó  a l  suelo . V ino  u n  a lum no  
más g ra n d e , del segundo  año , y  defendió  
a F a r iñ a ,  d ándo le  a  G riev e  u n  p u n ta p ié . Y 
otro n iño  del te r c e r  año , m á s  g ra n d e  que 
todos, defend ió  a  G rieve , d ándo le  u n a  f u 
riosa tro m p a d a  a l  a lu m n o  del segundo  año . 
Un buen  r a to  llov ie ron  b o fe ta d a s  y  p a ta d a s  
entre v a r io s  n iños. E so  e r a  u n  en redo .

Sonó la  c a m p a n a  y  todos los n iños vo l
vieron a  su s  sa lo n es  de clase .

A Paco  Y u n q u e  le lle v a ro n  p o r  los b razo s 
los dos h e rm a n o s  Z u m ig a .

U na g r a n  g r i t e r í a  h a b ía  en  el sa ló n  del 
prim er año , cuando  e n tró  el p ro fe so r. T o 
dos se c a lla ro n .

E l p ro fe so r  m iró  a  todos m u y  se rio  y  d ijo  
como u n  m i l i ta r :

— ¡ S ién ten se  !
U n tra q u e te o  de c a rp e ta s ,  y  todos los 

alumnos e s ta b a n  y a  sen tad o s .
E n tonces e l p ro fe s o r  se  sen tó  en  su  p u 

pitre y  llam ó  p o r  l i s ta  a  los n iñ o s p a r a  que 
le e n tre g a se n  su s  c u a r t i l la s  con los e je rc i
cios esc r ito s  so b re  e l te m a  de los peces. A  
medida que  el p ro fe so r  re c ib ía  la s  h o ja s  de 
los cuadernos, la s  ib a  leyendo y  e sc r ib ía  
las n o ta s  en  u nos lib ro s.

H um berto  G rieve  se  acercó  a  la  c a rp e ta  
de Paco Y u n q u e  y  le  e n tre g ó  su  lib ro , su

cu ad ern o  y su  láp iz . P e ro  a n te s  h a b ía  a r r a n 
cado la  h o ja  del cu a d e rn o  en  que  e s ta b a  el 
e je rc ic io  de P aco  Y u n q u e  y  puso  en  e lla  
su  f irm a .

C uando  el p ro fe so r  d ijo : « H u m b erto  G rie 
ve», G rieve fu e  y  p re se n tó  el e je rc ic io  de 
P aco  Y un q u e , como si fu e se  el suyo.

Y cuando  el p ro fe s o r  d ijo  : «P aco  Y u n 
que», Y u n q u e  se  puso  a  b u s c a r  en  su  cu a 
d erno  la  h o ja  en  que escrib ió  su  e jercic io  
y no la  en co n tró .

— ¿L a  h a  p e rd id o  u s te d — le p re g u n tó  el 
p ro fe so r— o no la  h a  hecho u s te d ?

P ero  P aco  Y u n q u e  no sa b ía  lo que se 
h a b ía  hecho  con la  h o ja  de su  cu ad ern o  y, 
m uy  av e rg o n zad o , se quedó en  silencio  y 
ba jó  la  f re n te .

— B ueno— dijo  el p ro fe so r , y  an o tó  en  
unos lib ro s  la  f a l t a  de P aco  Y unque.

D espués s ig u ie ro n  los dem ás e n tre g a n d o  
sus e je rc ic io s . C uando  el p ro fe so r  acabó  de 
verlos todos, e n tró  de re p e n te  a l sa ló n  el 
d ire c to r  del colegio.

E l p ro fe so r  y  los n iñ o s se  p u s ie ro n  de pie 
re sp e tu o sa m e n te . E l  d ire c to r  m iró  como eno
ja d o  a  los a lu m n o s y  d ijo  e n  voz a l t a :

—  ¡ S ién ten se !
E l d ire c to r  le p re g u n tó  a l  p ro fe so r:
— ¿Y a  sab e  u s te d  qu ién  es e l m e jo r  a lu m 

no de su  añ o ?  ¿ H a n  hecho el e je rc ic io  se
m a n a l p a r a  c a lif ic a r lo s?

— Sí, se ñ o r  d ire c to r— dijo  e l p ro fe so r— . 
A cab an  de h ac e rlo . L a  n o ta  m ás  a l t a  la  h a  
ob ten ido  H u m b erto  G rieve.

— ¿D ónde e s tá  su  e jerc ic io?
— A q u í e s tá ,  se ñ o r  d irec to r .
E l p ro fe so r  buscó  e n tre  to d a s  la s  h o ja s  de 

los a lu m n o s y  en c o n tró  el e je rc ic io  f irm a d o  
po r H u m b erto  G rieve . Se lo dio a l d irec to r, 
que se quedó la rg o  r a to  v iendo  la  c u a r ti l la .

— M uy b ien — dijo  el d ire c to r , con ten to .
Subió  a l p u p itr e  y  m iró  se v e ram e n te  a 

los a lu m n o s. D esp u és les d ijo  con su  voz un  
poco ro n ca , p e ro  e n é rg ic a ;

— D e todos los e je rc ic io s  que u s te d es  h an  
hecho, a h o ra , el m e jo r  es el de H u m b erto  
G rieve . A sí es que el n o m b re  de e s te  n iño  
va  a  s e r  in sc ri to  en  el C u ad ern o  de H onor 
de e s ta  se m an a , como el m e jo r  a lu m n o  del 
p r im e r  año . S a lg a  a f u e ra ,  H u m b erto  G rie
ve. L e fe lic ito . A sí deben  s e r  los n iños. M uy 
bien.

Se volvió el d ire c to r  a  lo s dem ás a lum nos 
y les d ijo  :

— Todos u s te d e s  deben h a c e r  lo m ism o 
que H u m b erto  G rieve . D e b e n  se r  buenos 
a lu m n o s como él. D eben  e s tu d ia r  y  s e r  a p l i
cados como él. Y  si a s í  lo hacen , re c ib irá  
c a d a  uno  u n  p rem io  a l  f in  del año  y  sus 
nom bres s e rá n  ta m b ié n  in sc ri to s  en  el C u a
d ern o  de H o n o r del colegio, como el de H u m 
b e rto  G rieve , con  ad m irac ió n .

¡ Q ué rico  G rievé  ! ¡ Q ué b u en  e jerc ic io  h a  
e sc r ito !  ¡E s e  s í que  e r a  bueno! ¡ E r a  el 
m e jo r  a lu m n o  de todos ! ¡ L legando  ta r d e  y  
todo! ¡Y  p eg án d o le  a  todos! ¡P e ro  y a  lo 
e s ta b a n  v iendo  ! ¡ L e  h a b ía  dado  la  m ano  el 
d ire c to r  ! ¡ H u m b erto  G rieve , el m e jo r  de to 
dos los del p r im e r  año  !

E l d ire c to r  se  desp id ió  del p ro fe so r , hizo 
u n a  v e n ia  a  los a lu m n o s, que se  p a ra ro n  
p a r a  d esp ed irle , y  sa lió .

E l p ro fe so r  d ijo  d esp u és:
—  ¡S ié n te n se !
U n  tra q u e te o  de c a rp e ta s ,  y  todos los n i

ños e s ta b a n  y a  sen tad o s .

E l p ro fe so r  le  o rdenó  a  G rieve :
— V áy a se  a  su  a s ien to .
H u m b erto  G rieve , m u y  a le g re , volvió a 

su  c a rp e ta .  A l p a s a r  ju n to  a  P aco  F a r iñ a  
le echó la  le n g u a .

E l p ro fe so r  sub ió  a  su  p u p itr e  y  se puso 
a  e s c r ib ir  en  un o s lib ro s.

P aco  F a r iñ a  le d ijo  en  voz b a ja  a P aco  
Y u n q u e:

— M ira  a l señ o r, que e s tá  pon iendo  tu  
no m b re  e n  su  lib ro  p o rq u e  no h a s  p re se n 
tado  tu  e je rc ic io . ¡M íra lo !  T e  v a n  a  d e ja r  
a h o ra  rec lu so  y  no v a s  a  i r  a  tu  c a sa . ¿ P o r  
qué h a s  ro to  tu  cu a d e rn o ?  ¿D ónde lo p u 
s is te ?

P aco  Y u n q u e  no c o n te s ta b a  n a d a  y  e s ta 
ba  con la  cab eza  ag a c h a d a .

—  ¡A n d a !— le volvió  a  d ec ir  P aco  F a r i 
ñ a —•. ¡C o n te s ta !  ¿ P o r  qué no co n te s ta s?  
¿D ónde h a s  d e jad o  tu  e je rc ic io ?

P aco  F a r iñ a  se  ag a ch ó  a  m ir a r  la  c a r a  
de P aco  Y u n q u e  y  le  vio que e s ta b a  llo ra n 
do. E n to n c es  le  consoló d ic iéndo le:

—  ¡D é ja lo !  ¡N o  llo re s !  ¡D é ja lo !  ¡ N o te n -  
g a s  p e n a !  ¡V am os a  ju g a r  con m i ta b le ro !  
¡T ien e  to r re s  n e g ra s !  ¡D é ja lo !  ¡Y o te  r e 
g a lo  m i ta b le ro !  ¡N o  seas zonzo! ¡Y a  no 
llo res  !

P e ro  P aco  Y u n q u e  se g u ía  llo ran d o  a g a 
chado.

C. V.
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P Y L E S . G a ler ía  Sevilla , núm . 29. P la 
za de C an a le ja s , M adrid-14  (E sp a ñ a ) . 
R eproducciones de p in tu r a s  fam o sas  de 
M useos españo les. V is íten o s  o solicite 
o fe rta .

L E O  M A T T IO L I. 14 S to p p a n i, B re s 
c ia  (I ta l ia ) .  J o v en  in g en ie ro  i ta lia n o  de
sea  c o rre sp o n d er con p e rso n as  de todo 
el m undo  de h ab la  e sp añ o la  p a r a  a m is 
tad , c a n je  de postales  ilu s tra d a s , sellos, 
e tcé te ra .

M A R T IN  C. F E R N IE . 61 R iverhead  
D rive, R exdale, O n ta r io  (C an ad á ). D esea 
in te rc a m b ia r  c in ta s  m ag n e to fó n icas  p a 
r a  ay u d a  m u tu a  y p rá c tic a s  de  idiom as 
inglés y  españo l, va riac io n es  de dialecto , 
e tc é te ra .

JO Ä O  M IG U E L  M ICASSO . F .Z .E .- 
S. P . M. 3138, G uinea  P o r tu g u es a . D esea 
co rresp o n d en c ia  con jóvenes de cualqu ier 
idiom a.

M A N U E L  'A N T O N IO . F u sile iro  e spe
cial. SP M  3138, B issau , G uinea  P o r tu g u e 
sa . D esea e sc rib irse  con ch icas de todo el 
m undo  de 16 a 25 años en cu a lq u ier idio-

E Z E Q U IE L  J .  F E L IX  P E R E Z  M A R 
T IN . A ve. 257, núm . 14620, B au ta , H a 
b a n a  ( C uba). D esea re la c io n a rse  con 
pe rso n as  de todo el m u ndo  p a ra  tem as 
cu ltu ra le s, a jed rez , d ep o rte s, etc.

F E R N A N D O  A N T O N IO  T R A JA N O  
F E R R A Z . R u a  F e lic ian o  Gom es, núm . 
190, D erby -R ecife  P e rn a m b u c o  (B rasil). 
D esea co rresp o n d en c ia  con jóvenes de 
todo el m undo , e sp ec ia lm en te  E sp a ñ a . 
H isp an o am érica  y P o r tu g a l.

JO Ä O  F A V A R E S  M A R Q U E S  DE 
A L M E ID A . R u a  do D ourado, S . Joäo  
da M ad e ira  (P o rtu g a l) . D esea co rre sp o n 
dencia  con ch icas e sp añ o las  de 17 a 25

NORM A B E A T R IZ  B L A N E . B row n 
166. V illaguay , E n t r e  R íos (R ep . A rg e n 
tin a ) . D esea co rre sp o n d en c ia  con jóvenes 
de am bos sexos m ayores  de 15 años de 
p a rte s  de h ab la  españo la .

A. R O D R IG U E Z  y R. G A R D E . S a r
m ien to  1474, l.° , 6, B uenos A ires , c ap ita l 
(R ep . A rg e n tin a ) . D esean  am bos, e s tu 
d ian te s  de 17 y 19 años re sp ec tiv am en te , 
re la c io n a rse  con ch icas de hab la  e sp añ o 
la. ing lesa  o fran c e sa .

JA C Q U E L IN E  R E Y . 56 R ue  B en jam in  
B aillaud, Toulousse 31 (F ra n c ia ) .  Desea 
co rre sp o n d er con ch icas e sp añ o las  de 18 
a 20 años  p a ra  in te rcam b io  del idiom a.

LU G A R D A  P E R E Z  LA G O . P la y a  M o
rrillo , B ah ía  H onda , P ro v . P in a r  del R ío 
( C uba). Deseo re lac io n a rm e  con p e rso n as  
de am bos sexos de h ab la  c a s te llan a  p a ra  
c an je  de posta les , etc .

A N A  M A Y R A  R O D R IG U E Z  F A L E - 
RO. A ven ida  39, n úm . 10411, e /104  y 
106, M arian ao , H a b a n a  (C uba). Desea 
co rre sp o n d en c ia  con jóvenes de o tro s 
países.

S r ta .  Y V O N I C O T T A N I. R u a  N açoes 
U n idas, n úm . 335, C anoas, R . G. do Sul 
( B rasil). D esea m a n te n e r  c o rre sp o n d en 
cia  con chicos de cu a lq u ier p a r te  del 
m undo.

L U C IL A  FR A N C IS C O . C. C. 4060 Co
rreo  C en tra l, B uenos A ires (R ep . A r
g e n tin a ) . S e ñ o rita  a rg e n t in a  desea co
rresp o n d en cia  con caba lle ro  m ay o r de 
38 años, en españo l.

C A R L O S A L B E R T O  B U L C A O . A ve
n ida  B ece rra  de M eneses, 1606 ; B a irro  : 
Säo G erardo , F o r ta le z a , C ea ra  (B rasil). 
Desea co rre sp o n d en c ia  con jóvenes de 
todo el m undo  en españo l o inglés.

G R EG O R IO  M O N E S , J r .  Calle O p a 
lo, núm . 2361. S an  A n d rés, M an ila  ( F i 
lip inas). D esea c a n je  de  co rrespondenc ia  
e n tre  p e rso n as  qu e  coleccionen sellos de 
correos.

F E R N A N D O  M O L IN A  H E R N A N 
D E Z . Ave. 61, núm ero  13010. M a r ia 
nao, H a b a n a  (C uba). S o lic ita  c o rre sp o n 
dencia p a ra  in te rcam b io  de ideas, lite 
ra tu ra .  sellos, etc.

P E T E R  SL O N S K Y . 3777 R ue S t. U r 
b a in . M o n trea l, 18, P .  Q. (C an ad á ). U n i
v e rs ita r io  desea re la c io n a rse  con o tros

chicos e s tu d ian te s  de todo el m undo  de 
edad 20 años.

V A N D A  R O JA . R úa N aciones U n i
das, núm . 335. C anoas, R io G rande  do 
Sul (B rasil).

A U D R E Y  S H A K E S P E A R E . A  R ugby 
R oad, B u lk in g to n , N u n e a to n , W arw ick 
sh ire  (E n g lan d ).

J .  G. M O N T E S T U Z . M onederos, 17. 
1." A. M adrid-19 (E sp a ñ a ) .

A S S IS  F 1L H O . M o zart P in to  97 (M on
te  C astelo). F o r ta le z a -C ea rá  (B rasil).

A N A  Z U B IL E W IC Z . Chile, 161. Obe
ra  M isiones (R ep . A rg en tin a ).

L E S L IE  S M E Y E R S . 4082 B uck in 
g ham , B erk ley . M ichigan-48072 (U .S .A.).

M A R IA  R E G IN A  TR A M A . G ascon. 
2728. M ar del P la ta  (R ep . A rg en tin a ).

M iss JA C Q U E L IN E  M A IL L O U X . 6701 
H u rte a u  st. M on treal 20, P . Que. (C a 
nadá).

M A R IA  H E L E N A  H E C K . Colegio 
S a n ta  T e re s in h a . S a n to  A n to n io  da P a- 
t ru lh a , R . G. S. (B ras il).

M A R IA  A L IC E  B R A Z A . E scuela  N o r
m al S a n ta  T e re s in h a . S an to  A n ton io  da 
P a tru lh a  (B rasil).

C A R L O S A L B E R T O  R A N G O . M atheu 
del V iso. B uenos A ires (R ep . A rg en tin a ).

LU C IO  A R A M IN O  J A V IE R  G O N Z A 
L E Z . A ven ida  37/106 y 108, núm . 10635. 
M arian ao . H a b an a  (C uba).

B U Z O N  F I L A T E L I C O
W IL H E L M  BO E. D is trik tsaeg en  ¡ 

T o rv as tad , H au g esu n d  (N o ru eg a ). Desea 
sellos p o sta les  de E s p a ñ a  a cam bio de 
sellos de N o ru eg a .

L E O N C IO  C A R C E L . S an  A g u stín , 30. 
R equena, V a len c ia  (E sp a ñ a ) .  D esea se
llos u sados  p a íse s  E u ro p a  y A m érica . 
F ac ilita  de E s p a ñ a .  C orrespondencia  
certif ic ad a .

R O B E R T O  A N T O N IO  G U A R N A . 
F ranc isco  B ilbao, 7195. C ap ita l F ed era l 
(R epúb lica  A rg en tin a ). D esea c a n je  de

sellos con coleccionistas de todo el m un
do. p re fe re n c ia  europeos.

M A R IA  A. R U E D A  P E R E Z . P ila r , 
núm ero  27. M u rc ia  (E sp a ñ a ) .  Deseamos 
co rresp o n d en c ia  so b re  f i la te lia  y  vitofilia  
p a ra  c an je  de sellos de correos y vitolas, 
en todos los idiom as.

O R SE N IG O  G IA N  C A RL O . 7505 E t 
tlin g en . K irch en g asse  (A lem an ia ). Envíe 
100/200 sellos conm em ora tivos de su país 
y re c ib irá  ig u a l c an tid ad  de E u ro p a  o 
pa íses  t r a s  te lón  de acero .

J O S  S E L S . V e rb o n d s tra a t 20. Ambe- 
res (B élg ica). D esea in te rcam b io  de se
llos de co rreo  u n iv e rsa les .

R A F A E L  L L E R E N A  M E N D E Z . Ca
lle 14, núm . 6507. R ep a rto , V is ta  Ale
g re , C otorro , L a  H a b a n a  (C uba). Desea 
co rresp o n d en c ia  con lec to res de Mundo 
H ispánico p a ra  c a n je  de sellos y posta 
les. E nv íos p rev io  acuerdó .

C A R L O S L O P E Z . M eléndez Valdés, 
núm ero  43. M adrid-15  (E sp a ñ a ) .  Solicita 
sellos de V enezuela  a n te r io re s  a  1948. 
F ac ilita  de E s p a ñ a  y E u ro p a  a cambio.

V IN C E N T  M AS. 61 C ours Ju lien . 
M arsella  (F ra n c ia ) .  D esea sellos posesio- ¡ 
nes españo las  a n te s  1936 e  H isp an o am é
rica  h a s ta  1960. Doy F ra n c ia  desde 1935, 
nuevos e im pecab les. A cep to  tam b ién  se
llos pe rfec to s  todos p a íses. C orrespon
dencia  todas lenguas.

M. G A L V E Z . P u e r ta  del Sol, 4, 1.* 
p la n ta . M adrid-14  (E sp a ñ a ) .  L a  casa 
fila té lic a  m ás a n t ig u a  de E s p a ñ a . Re
v is ta  M adrid  F ila té lico  y C atólogo U ni
ficado  de sellos de E s p a ñ a . Colonias y 
ex Colonias.

J O S E  S A N T O S  D E  LA  M A T T A . San 
B ernardo , 4. 3.° M adrid-13  (E sp a ñ a ) . De
sea c a n je  de sellos con V enezuela, F i
lip inas . F ra n c ia  y A lem ania. F ac ilita  E s
paña.

Miss K E L L Y  S O L IS  N A V A R R O . 1051 
S a n ta  C ruz  Ave. M enlo P a rk . C aliforn ia 
(U . S. A.). D esea sellos de tem as  a r t ís 
ticos en nuevo y usados. T am bién  de 
F e rn a n d o  Poo y A n d o rra  usados.
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