
S E M A N A R I O 
POLITICA, LETRAS, ARTE 
EGOnOiniA, BEPOnTE, HUMOR 
A ñ o I N ú m , . 7 
IKiepiD, 13 DE U DE ISaO 

- SOCENTIfflOS 
PKECIOá DE SÙSCUIl'CION 
Vii trimestre 5,7.) iitas.' 
Vii semestre 11,50 — 
l'n .un« 22,50 — 
Reiiacción y (.dminisiiaiiin̂ juan ¿e l\'ena, 19 

T O M A B A S T I L L A (Dibujo de Prieur. Copia de Tauler.) 

iCì" 

I /n, • 

É 

A fecha, del de julio tenía para la Europa 
liberal el profundo valor de un simbolo. La 

_̂ BastiÌla venia desde 1789 alimentando el pro. 
ceso de descomposición europea, y de aque-

a ."libertad,'igualdad y fraternidad" con que la Repúbli-
ca quiso f>aia«tizàr los "derechos del hombre" de Rous-
K ^ l l S l S S l seau hicieron las. generaciones del derriim-; 

"" -'f^-i báriiien'o su bandera de combate. Fué una 
'>andé±a frágil, défendida sin gallardía con 

luna retórica insoportablemente farragosa y 
I Luuebatada por las masas internacionales del 

;f socialismo. La horá dé su' agonía fué la 
l íiora del" Prénte Popular, la hora de, conver-

la democracia, qiie era el régimen aco-
rrnla^o y estéril, en peldaño" para la revolu-
.-;ión soviética. 

La Revolución francesa dió un paso en la 
s Historia de los a\ie nunca pueden vòlveì se 
íatrás: la igualdad de los.hombres. Pero so-' 
: bre esta realidad absoluta se montó un ré- v 
jivimen ineyitfiblemente disèi-ègador que ten- ' 
I dría que entregar ien última instancia los po-
Ì deres del pueblo a una espáda militar. Na-
1 poleón es quizás la illtima; posibilidad de 
Francia. Porque la victoria de 1918 no fué 
ya la viti:oria de Francia. Cuando sé quisie--
von cerrar en Vcísa lies con siete llaves las 

li puertas de Europa a la irruj^ción irtipetuosa 
de un orden justo que clamaba contra ,el li-
beralismo de las demociacias capitalistas, 
los pueblos estaban ya en.marcha, sin 
berlo, empezando a .caminar ' con paso in^ 

sobre el ĉ ^dáver de una nórma 

moral y política que sostenía en nombré de la igualdad 
la pugna sangrienta y enconada éntre las cláses sociales 
establecidas.- La democracia, que había levantado sobre 
las guillotinas, de París un .régimen de/'affaires" y de 
escándalo, sostenido sóbre las masas proletarias de ham-
bcientos, estaba en pie tan sólo en apariencia, viviendo 

• a costa de la- simulación permanente. La justicia y la ra-
zón crecían én torno a voluntades de mando capaces de 
conducir el destino de los pueblos. Y cuando el Ejército 
que un 6 de febrero fué ametrallado, en París por los< po-
líticos de Staivisky, que dieron a los senegalsses la voz 
de/fuego contra los mutilados de Francia, pasaba los 
14 de julio por delante del Aico del Triunfo ante los mis-, 
njps políticos 4e los "affaires", sostenidos por el sufragio 
én el lugar de sus delitos, los puaMas de Europa recobra-
dos por una nuevS Revolución al destino superior y a la 
luiidad sabían que aquel Ejército era el Ejército de la de-
rrota. 

Por encima da la traición, de la papanatería y del 
sení'imeníaüsrao da pbliticas rtiiserables, de "snobs" y de 
íntelectujiloiilos, los puéblos" sabían que tín 14 de juüo no 
tendila ni "Marsellesa'-' ni desfile de un Ejército dema-
siado'paciente y capaz de servir a las óidenes de León 
Blum. 14 de jtilio ha llegado. Francia lo celebra de 
luto, pero ñi en su significado ni in su recuerdo reniega 
de s'.i fecha. La Bastilla, a pefear de todo, sigue siendo el 
símbolo de Financia. Pero %s igual. La Bífstilla esta ^ez 
lá ha tóniadó Hitler, y la simulación es ya. imposible, 
porque de tanta "fraternidad" entre, el bien y el mal 
la "libertad"- se. conmemora este año con ía bandera 

' de' la ciñz gamada sobre las\ t o r r e s de la vieja 
Francia! v -

Las tres Fraw 
das que- existen 
son: LA VIEJA 

Y CULTX FRANCIA de hs erudi-
tos Y sensibles; LA FRIVOLA Y 
AMABLE FRANCIA de lox turistas 
y provincianos; LA FRANCIA ETER-
N.\ que tras de los Pirineos con' 
templó nueWa guerra ele libera' 
cwn, mereciendo su per/jctuidad en 
la memoria de los españoles. 
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"SOBKE L O S CONtiUIS-
TADOKES" 

por HORACIO PI-
MENTEL ( P á g . 5). 

VXA OBRA DEL ESTADO, 
EN aiARCHA" 

por ALFREDO MAR-
QUERIE (Pá.'Tina 6) 

" N a T A S S O B R E E L 
G R E C O " 

p o r EUGENIO 
P'ORS (Pág . 7 ) 

"ÉL SENTIMIENTÓ DE LA 
BEIXEZA FISICA ÉN LA 
PQESIA ARABE" 

por EMILIO GARCIA 
: G O M E Z • (Pág. 8) 

"ANDRES ISASI" 
p o r REGINO SAINZ 

. DE LA MAZ'A ( P . 9)^ \ 
"LA VOLUNTAD DE FOR-

MA EN LA CANCION" 
\ por JUAN JOSE MAN-

TECON (Página » ) 
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PRIMEROS PLANOS 

í,rur:i .'--!•"-; .-l==t:v--lu. intérjire. 
to do ''£1 Í. úiioao t'.«cl>:illcira". 

Aiitoii.v Vico,- primera figura de 
"Boy", en papel de "Biirunda". 

"MÜÍÍEIBA" 
Los hermanos Barredro, itavonto-

rce d'el ctooma on coloires ìkm- un 
procedáiriii-sinto natural qua está' lla-
mado a i-evolucionar la iéDnica, so 
dispon&n a "dan- una iprueba de di-
cho invi.-into 'ccn te filmación do. 
" M ü ñ olirà", para la produdtoira 
"Filmófono. Como rcveli, su tiSllulo, 
le pelicuj'.a será una glosa de Gàlii-
oiia, de sua 'dlamaas y de siís mú-
sicas po5>uiliaires. 

"BAUTISMO DE ITJI5CK)" . 
JEJstó pclixru'la ofrece aJ miundò el 

reflejó más fiel de la_^èrra aérCa. 
E!1 .espectadór ee siiinte partícipe 
de.'las hazañas béHcak y comprue-
ba cómo descdteriden las bembas 
sobre tefi ccdMimnas «namfeiae en 
rotirflidia scibré los íeirrocarrilee, 
Iai3 etì.iBloiionies y tes puntas '^naté-
gicos, o bien siente la emoción de 
um-dosioemso vcHoz en Un avión d« 
pteaidto, <aiitrte eil cstaJlMb die ' las 
gnanlada® aaiitiüaéretas y eJ <j;(aimor 
de tae •sánemae de aüairimia. " 

"Ba^íliismp dé fiisigro" no admito 
comparacdonás. con otras películas 
do SU género. Es'un regalo que la. 
asomlbroi^ técniíca del séptimo ár̂  
tie haioe a la aidmdrafble técnica, bèl-
lica de la. nación getoama. •. 

La guer ra a l d ía 
• L li N E S , 

de once mañana a pueve noche: 
Destrucción de' la línea Wey-
gand. Pa.?« del Sena'inferior y 
asalto al -puerto do .Rúen. liOS 
soldados alemanes salvan de 
las Uomas l a s cütedrales de 

_ Reims y Rúen. 

T o m a d e Par í s 

Pf lUKiy f l iB I I 
Martes, ig-ual prOii'rama, 

. onco a seis 
de 

m L Ä C i O d e 

(Bofrigerado) . 
.Solemne primera présenlasión 
en-.España,. ¿1 lune^, a las diez 

y treinta 'de la notíhe. . 

B A U T I S M O 
- DE F U E G O 

Prirnoro- y único íllm realizado 
totalmente en. los campos de 

batalla. 
mSPANIA TOEIS-

SOHÜBERT, H E R O E DE LA 
PANTAIXA MODERNA 

Desde "Vuelan mis cambioacis..." 
—éxito eonpreiiden'tla que ¡hizo imei-
ditar a los prodoiotores cineimato-
gráfioce euircipeoe sctore Ice guabos 
dieJ púbililico modiemo—, la flguira 
dieS roménitii'Qa oomipoisiiltioa- l̂ a sor-
yidiá do eje peía reanfeair gianjdjes 
"films" musioaffieB. 

Lia vida del au-tor de la "Sinfo^ 
ma lintsom^plefta" .íué, por oilelrtó, 
una. novela tan- lnte®esaivt© como 
s,u propia obra- Pero los arg^jmen-

^•Dirección: Antonio Calvaclie 

TJh lo.ograiiia dé "íiautismo de 
fueg()", filni dej Ejército del Air« 

alemán 

Arnianao Falconi, - protagonista de 
la comedia "Siete días en el otro 

mundo". 

LÖS AMERICANOS LAS PRE-
FIEREN EUROPEAS... 

Daniello Darricoix, la más bella 
• de las actualiíS aii-tisitas eurO(peas, 
ha triunfado en América. Pero eu 
triunfo se debe aún- más a los 
"films"- !L lalizados en Europa que 
a ios intiiirpretados en Cinelandia. 

He aquí la domostnación de que 
Danielle Darrleux, por eer original 
en todo, lo es haslla ©n no parecerr 
se a tantas artistas qu;e úndcameim-
te ai ser c.apbadas ipor Hollywood 
pudioron oimentar su fama. A Da-
nielle Derrioux le tostaren sus in-^ 
tervencioties en loe dos "films" de 
Henry Decoin, "Abuso de conftam-
za" y "Condissa' por uäa noclie", 
para alcanzar en Norteamérica la 
más alta categoría. 

tfei'-as falsearan sus ápisodiog aano. 
rcuos, pretendiiainido que la fantasía, 
superara a la. realidad... 

Un director de exquisito guÈto', 
Joan Boyor, planeó y .dirigió un 
"film" qiue puisde;conald©raree co-
mo la exacta biografía .cimemMoi-
•gráñca del autor de Qa "Seirenata" 
y '.'Momento musical". Se titsula 
"Aanor inmortal", .y.ba. sido inller-
pretada por Lilian HajTvey, Ber. 
niard-Lancir^ y Louis Jouvet. 

El "fiím" será ^eisentado la 
próxima teónporada ipor lá marca 
"OTO FüImB- Filmiófonò". 

Q k m i T 0 L 
(BHFBIGBRAIX)) 

EXTRAORDINARIO E X ITO 

CLARH GABLE 
f^YKNA SPENCER 
LOY TRACy 

4 miò 
PRUEBAS 

APTA PARA MENORES 

Cinema Bi íbaa 

7 
» E S D E EL, LUNES, 15 

I Una graciosísima película! 
Sensacional Actualidades UiA, 
con entrada de los alemanes en 
París. DP^clón de armisticio y 
conferencia en "Munich de Hit-
1er y Mussolini. Ataque a- Ij» Es-
cuadra Inglesa en la bdída de 

Narvik. 

HEM ÌÙA DBS àSPÀ Ñoms 
MARR U E C O S 

Un afán 'me Uevó a la zona do 
niiesíro Protectorado en lyiarrue-
ccs ,y a la ciudad iiire^nacioual de 
Tánger, ociipada hoy por fuerzas 
españolas: El objetivo íundamentaj 
del viaje quedó frustrado piomen-
táneamento/ y si es j;.icrto qué que-
dé algo desilusionado-(la profesión 
poriodística tiene im si^uo-dc iin-
paciftipi.n), no lo es menos" que la 
conteir.pla.ción do bellas realidades, 
cuajadas en tierra musubnaina poi' 
obra y .gracia del Caudillo, riie 
compc)isó coiX crcoes, j- aun me 
.proporcionó fuente« de Inforiua-
qión y .enseñanzas realmente pre-
clos'as. \ 

Tantos años como uno. cuenta 
ha oído hablar de BJarruecós y de 
los moros; pero jajaiás se concretó 
tanta verborrea en lína.idca eíniis. 
Lo que im español sabía' de- Ma-

éícistía en la oficialidad dé nuestro 
Ejército una selecta minoría,, que 
ftíé .germen de ios gloriosos cua-

• dros que tan heroicamente lucha^ 
ron en la Cnjzada, y qut; de Ma-
rruecos salieron las fuerzas que én 
jornúáas inauditas llegaran victo-
riosas a las puertas- de Madrid. 
' ..Fácii uos'fué- ver a los españo-
les que'Fin Marruecos-nadá d» és-
to hnbíía -oido- pos;i)le, y á estas 
ho.ras, no ya uiiestra suerfc;, sino 
Ja de la propia'Europa—;que halló 
el .prhncr. balnarte coiitra lá bar""-

. bnris en España—, til vez sería 
muy disfcintaf. . * 

Pero ¡esto, quo es mucho, no es. 
todo. Lo que en-otros viajes a Ma-
ríiíecos apenas vislumbré a través 
del atractivo meraanen^ turístico 
da la tierra, en ésto- de^uno.s días 
tan sólo, se me ha puesto de re-

LAS PRODUCCIONES CIFESA 
En los Efeturiios Cea (Ciudad 

Lineai!), Cifesa lleva a cabo la fil-
mación de "Boy", con Antonio Vi-
co, LxiáB Peña y Mariemina <ie 
prinioipalies intérpretes. Dirige 
film Antonio Cadvachd y actúa de 
operador Enrique Gaerfner. Los 
decorados eoij de Tedy Villalba, y 
lá partitura, en la que figuran mo-
tH'Os de-Schúbert, Chopin, Mozart, 
Sohurnann-y Ice'poiMíiofflidBtias diea ai. 
glo XVI, ha sádo adaptada por los 
miaieistras Maaitmez y Azagra. 

LAURA PINILLOS 
Manuel dea Castillo y Femando 

Mignoni, prodoiotor y director, res-
pectivamente, die "El fámOBO Car. 
baJleim", han. contratado a nues-
tra encaaitadora "estrella" .de la 
escena Laura Pinillos para emoo-, 
metudarla uno d-e los priacdpales' 
papeles de dicho fiilm. 
- No necesita comentarios la aoer, 
tada eileociión. El justo prestijg-io 
airtístioo d« Lauipa" Pinillos, sai be-
lleza y su arte constituyen la inás 
interesante aportación a nuestro 
cinema, tan necesitado de prime-
ras figuras de autériüca valía. 

CAPITOL 
En su segundo programa de ñ& 

tompo-nada de verano, el Cine Ca>-
pdtol proyecta "Piloto de pruebas", 
la pclícruia 'extraoi-dinaria en cu-

-yo reparto figuran . Olaclc Gable, 
Myrna í-oy y Spemoer Tracy. 

"Piloto de pruebas", urio de "los 
mayoires P'ás mieirecidos éxitos 
del-año, ha vueDtó ' a triunfar- en 
BU neestrcmo y llietna a diario la 
sala dèi; Capitol. 

ün i i »aiming«, mi su gr—i crea-
, ción "Roberto Koch", 

ESTRELLAS 
M A R U C H I F R E S N O 

L U C H I SOTO 
L A U R A P I N I L L O S 

EN 

DEL CASTILLO 
! L FAinOSO CmtBALLEIIlll 

DIRECCION: F . M I S N O N I 
-S-

L » emuta de san Antomo, en Hacho (Ceuta), desd© dpnue ei .Cau-
dillo dlrigió el paso del cfcnvoy'me'mprable. 

rruecos era, generalmente, una 
sarta de disparates,- suficientes, sin 
embargo, para organizar acalora-
das polémicas sobre ei PROBLE--
Mà DE MARRtnOOOS. Los'míU-
tares salían casi siem.pre mal pa-
rados. Ellos eran '.los sostenedores 
-^PARA OBTENER GRADOS Y 
RECOMPENSAS—de la guerra, de 
LA ENOSME SANGRIA que para 
la juventud y el Tesoro españoles 
significaba la posesión de unas tie-
rras que nada valían ni "nos im-
poSiatráji. Para otros, tan peregri-
nas y' grotescas. hipótesis, tenían 
más bastardos y , -minoritarios fi-
nes: unas fa^Hilpsas minas deten-
tadas por un poderoso, tm iinpor-
tante monopolio, . unas costosas 
obras.. . Algunos sostenían- crite-
rios tajai^tes de abandono^ otros, 
de resiuelta Intervención, y:no fal-
taban los eclécticos que estimaban 
suficiente ceñirse a 1» posesión só-
lida de las plazas de soberanía. 

En tan absurdas posiciones, to-
madas sin el menor conocimiento 
de causa, llegamos a la fecha dei 
Glorioso Alzamiento. Franco diri-
ge desde la ermita de' San Anto-
nio, en el Hacho, el p'áso del con-
voy .mepüorable, después de pro-
claonar su fe en la. -vlctorlaj y los 
españoles aprendemos ya, sin ex-
plicaciones Innecesarias, que en M ^ 
rruecos se forjó la espada del Cau-
dillo; . que gracias a Marruecos 

lie-ve como la. más . hermosa reali-
dad de nuestro Protectora dp. Ma^ 
rruecos es_un país hcrináno. Lo he 
palpado en mil preciosos .detoUes. 
La mano del moro sé nos tífende 
siempre cordial y áfcctiva y se aU 
za entusiasmada para saludar a 
nuestra banderas.-Él moro grita 
"¡Arriba España!" con la fe de un 
catecúmeno, y enronquece en la ro-
petición y . alabanza .del nombre 
glorioso del Caudillo. El moro tie-
ne fe en nuestro destino, y .a ^ 
une gozosamente el suyo. 

Por las j o c h e s , cuando en el 
cuarto "estandarizado", fle hotel 
pie hallaba como sin contacto fí-
sico • con la tierra musulmaua, el 
libro "Marrúívcos", de D. Tomás 
García Figueras, me situaba-Sobre 
la más auténtica realidad musul-
;nana. El me hablaba, no ya de 
cuanto yo había ido' palpando en 
el día> sino de las posibilidades 
que aun quedan vírgenes y bellas, • 
y que él. descubre, como un perfec-
to conocedor, y, por CUQ, enamo-
rado, de la. tierra y sus hombres. 
Mientras mis párpados se abatían 
por ei cansancio, los ojos del al-, 
ma se me abrían a luminosas ver-
dades y entraba en ^í Sueño' de un 
futuro grandioso, en_el que altas 
nüsiones habrán de ser reaíi-zadas 
por doá pueblos que secularmente 
llevan éjitrelazadas sus -vidas. 

. JuUo FUERTES 
tTTTTT^ 

MALDICION 6ITANA, por Herreros 

—¡Malager... ¡Asi te proteja Inglaterra!.. 

ú 
Iii . 
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COMENTAR 1 o s aconteci-
mientos ocurridos durante la 
pasada semana en el Medi-

terráneo, sería una labor excesi-
vamente ardua, pues, lógicamente, 
han tenido, y tendrán aitn más en 
lo sucesivo, una serie de lepercu-
eiones ¿e.vde el punto de 'vista polí-
tico y militar, que han Siecho, no 
solamente que el Gobierno y e] 
pueblo francés inicien ima vira<la 
en redondo; que los sitúe frente 

• a sus aliados de ayer, sino que 
esas divergencias llc^ruen hasla el 
pùnto de cncanlinarlos por las-más 
sanas rutas' d[e un Gobierno tota-
litario, abandonando las estrechas 
y tortuosas verfdas del parlamen-
tarismo demócrata, que los llevó 
al desastre actuah 

Los acontoclmlcníos navales que 
han traído-esos rísultr.dos podrían 
divitUi-ss a la minera de mía pic-
ea de teatro, en (res imrtes o ac-
tos, que vamos ' a 'reseñar, breve-
mente: -

COMBATE í í A V A l DE 
CEAN 

Entre los ospazíolísimos nombres 
de.'Cabn Falcón y l'unta Abuja se 
abre el pequeño g-oifo de Orán 
—donde • cuhniuorn- la gigantesca 
flgjira dé nuestro Cardenal Cisne 
ros—, y a . unas. cuatro millas 
al de dicho .puerto qiicda la ra-

. da. de Mers-el-Kcbir CÍMar gran-, 
de'.'" de los moros,-y I.^aralquirir pa-
ra nuestros an»ó;.asa¿!os). Ubtada 
de í'xcolehtoii cdiitüoionés natnra-
los; por halLirse bien defendida 
cojiít-a toílos los , vientos y poseer 
foBilo» que i>ermifrjn cobijar bu-
quñs-de gran tonelaje, fué "sabia-
nicute apróveoliada por el Mando 
fraiicés para convertirla en la se-
gunda base naval . del Norte -de 
Africa (lá jiriniera es Bizerta, en 

•ITiaez). Allí fueron a refugiarse 
bu$íi¡ golpe de unidades de gue-
rra cuíSndo se inició el éxodo des-
de puKrtos del Sur de Francia, 
abandonando Tolón; cuya ocupa-
cióií. se temía i>or iiai-te de Italia. 

t a siluación de esta Flota .era 
la provista por el armisticio fran-
coñlenián. Con lofe fuegos de sus 
cálí.eras rciirados ;>ai-a redúcir el 

, consumo, tripulaciones incomple-
tas" y, sobro todo, no dispuestas a 
entrar en ima lucha que virtual-
mente había terminado al ser fir-
mada la tregua, sus aptitudes de 
coRibatividad habían quedado con-
siSnraWejnente ioau;!idas, y es évi-
deiítc one íoprcssnlaban una buena 
presa para un adversario poco es-
ciupuioso en eligir medios conque, 
alcanzar sus fines. 

En cslÁs condiciones se presen-, 
tó inopinadamente ante dicho fon-
deadero Wiay que tener en cuenta 
que Orán se. halla a unas 200 mi-
•llas de Gibraltaí, es decir apenas" 
una' noche de' navegación a mar- , 
ella rcdiicidar) una división de la 
tlota inglesa, compuesta, entro 
otras unidades, por los acorazados 
'ÍRcnow", "Impulse", ''Nelson" y 
vaVios'cruceros y destiructoi-es, que 
fisspués de dar lui ptazo de' s.eis 
Iioíiia para rendirse a un almiran-

. te .'f;:i«eès, que, como tal, no lo" 
í^íiptúi rompió el fuego por sor-
presa .coii; ánimo de destruir rápir 
&"mniitc; 'á 4tqueUos. buques que" se 
èjicontraban pòco. ' ménos que in-
defensos. .. - " . 
' J;n- acción no .'tiene-nada: de glo-

lípsá, . .aun ciinndo viniendo . de la 
Gríin,. Bretapa no' tiene porqiié 
e.xtraiiaryos. So parece como ,una 
gota- <10, agua á otra a aquellos 
vand.álíc^ heciio.» .dé sais Draltes, 

, Kaléigh y ' otros, muchos piratiís, 
- ejevádos despüés a liares del Bei-

no y -a almirantes, cuando preten-
dían (íemolir nuestro poderoso im-
perio de ultra,mar, y más recien-
toiiíente a' Ja tíaición de Nelson, 
atacando por sorpresa la neutral 
Flota danesa én Copenhague en el 
año- 180Í... Pero aquí tiene un re-
finado gusto rufianesco, pussto que 
la puñniada' va dirigida .contra su 
aliaba de ayer;. la. misma que hi-
zo motar lo más florido de su jii-
ventud luchando valienteniénte en 
los campos de batalla (cúal el mis-
mo Führer ha proc'.amadó), mien-
tras los- aristocráticos hi.jos de Al. 
bión- continuaban jugan(Tp al tenis 
o al fútbol como si nada ocurriese. 

El balance do esta acción, que 
no' debo confundirse nunca con 
una baialja iirr/al, puíf-to que, co-
mo ya decimos, los franceses n.i 

_tenían presión para levar anclas 
' y, maniobrar, han sido los siguien-

tes: ' • • ' " . 
Franela ha perdido el acorazado 

"Provénce", de 32.200- toneladas, 
botH.do en lOl.? y reconstruido 
en 1932, y armados con 10 cañones 
de 340 nüii. y 14 de 138 m,m.; el 
"Bunkerque". de 20.500 toneladas^ 
lanzado en 1939, y, el portaaviones 
''Jofrè",-que databa de 1940. 

Por su parte los ingleses han de-
bido sufrir pocas bajas en este 
verdadero asesinato a mansalva; 
pero en cambio han perdido algo 
más })reciado que la mejor de sus 
imídades, resucitando en pleno si-
glo X X las hazañas de rpírátería 
en que tah pródigo fué nuestro 
mar latino en pretéritos siglos. 

DOS FRANCESES . MAS, 
HUNDIDOS 

El segundo acto, tan sombrío si 
cabe como el anterior, lo constitu-
yó el ataque efectuado por la flo-
ta inglesa, encerrada actualmente 
en el Mediterráneo oriental, a otra 
nave francesa. Se dirigía el des-
tructor "FrondeurV de Siria a To-
lón, para ser desarmado allí, cuan-
do por el través de Chipre fué sor-
prendido por varios ingleses que 
abrieron rápido fuego contra la. 
pequeña imidad, que no pudo re-
sistir largo tiempo tan desigual 
combate, yéndose a pique rápida-
mente mientras los británicos se 
alejaban sin preocuparse en lo más 
mínimo de los náufragos, que fue-

de la misma, vienen a engrosar 
las fuerzas encargadas de expul-
sar. ía piratería ingle^ del Medi-
terráneo. 

Independientomeiite del "Stras-
borg", hermano gemelo del "Dun-
kerque", han llegado a aquella ba-
se naval siete cruceros pertene-
cientes . a la serie "Galissoniere", 
es decir 4?te y los "Jean de Vien-
ne", "Marsellaise", " G i o i r e " , 
"Montcalm", "Georges Leygues" y 
"Guinchen'*; de. 7.600 toneladas ca-
da ulio, nuevo piezas de 152 mi-
límetros, 34 millas, horarias y nue-
va construcción, puesto que fueron 
alistados todos ellos entre 1933 
y 1940. A éstos hay que añadir va'̂  
rias flotül'as sumergibles,. dss-

ron.salvados por un vapor griego., tructares y torpederos, entre los 
El "Frondeiir" era un destructor 
(y. no un crucero como lá Prensa, 
dijo equiyocatíameute) muy seme-
jante a los de nuestra serie "Cis-
car". D<»p!azaba 1.378 toneladas, 
daba un andar iháríimo dfi ."Í4 nu-
-dos y poseía un armamento de 
-cuatro c!vñones de . 130 mm., ha-
biendo sido botado en .1931. 

Pocas horas después'un ca.ñorie-
ro colonial galo (lo que ellos de-
nominan un "aviso"), -el -"Rigault 
do GeiiouÜly", era a su vez tor-
pedeado por ' im sumergible inglés 
perdiéndose totalmente. Desplaza-
ba 1.989 toneladas y montando tres 
jiiezas de 130 mni. andaba únlca^ 
mente 15. millas ^orarías. 

Como podrá -^rse, ninguno de 
estps' hechos de armas son como 
para ser consignados en los ana-
les de la "Royal Navy"..., aun 
cuando a lo mejor nos sale un his-
-toiriador realista qué nos demues-
tre en un dos por tres que las Im-
tallas de Lepanto y Skajerrack 
reunidas son simples escaramuzas 
coi^paradas con lassque acabamos 
de escribir. 

REACCION FRANCESA 
Y ACTITUD DEL 

FÜHRER, 
Los restos de la Flota francesa, 

que hasta entonces habían bust^ 
do refugio lejos de la metrópoli. 
Se dirigieron á toda- marcha hacia 
Tolón. Así hemos iwdido »preciar 

, cuál era la importancia de' ella, 
y que después^ de la declaración 
del Führer permitiendo el rearme 

cuales se encuentran algunos que 
rozan la categoría de cruceros li-
•geros, pues maestros vecinos, en 
parte por afición a las innovacio-
nes, y de otro lado obligados -por 
la lejanía de sus posesiones colo-
niales, han tenido siempre' la. ten-
dencia de aumentar los tonelajes 
hasta llegar a destructores que so-
brepasan las 3.000 toneladas. 

Eís indudable que la Grart Bre-
taña ha cometido un enorme error 
táctico y psicológico. En su miedo, 
de que en un plazo más o menos 
lejano, la Esciladra francesa fue-
ra empleada en él ataque a las is-
las, ha arrostrado, nó solamente 
la reprobación mundial, sino que, 
al propio tiempo, se ha,creando tm 
nuevo ehei^igo irreconciliable en' 
esa misma nación' francesa que 
empujó al matadero, abandonán-
dola en los- más críticos momen-
tos. 'Véase por dónde podría dar-
se el caso, que el sueño de Napo-
león Boiiaparte, ae invadir el or-' 
guUoso á;islamiento de Inglaterra, 
pudieran realizarlo sus biznietos, y 
con ello se demostraría que todas 
las coimbinaciones políticas no bas-
tan para torcer el c&uee natural 
de los destinos históricos de una 
nación, que, como Francia, es en-
teramente continental, y cuyos in-
tereses se hallaron siempre en 
contraposición lógica a los' de su 
aliada ocasional de estos últimos 
lustros. 

Femando P. DE CAMBRA 

Crónica mfernadonal 
la^ECCIONES MEJICANAS 

Para comprender la política me-
jicana quizá nos falten datos, nü-
pieros y fichas, pero nos sobra fe 
y entusiasmo. Quede para otros el 
valorar los "caniigas doradas" y 
los generales' estudiantes de bachi-
ller, el encuadrarlos en los Infran-
queables límites de "derechas-e iz-
quierdas". Para interpretar la. po-
lítica americana existe un prejui-
cio - de dolorosa veracidad : ¿ Qúé 
grupo financiero yanqui está tras 
la resolución X o ei movimien-
to Z? 

Méjico es el país más avanzado 
de la hispanidad; algún día ten-
drá que cimipllr la misión de'pri-
mer luchador en la liberación de 
las tierras de América. No somos 
de aquellos que sólo miran el co.-
ior político frente a las maldicio-
nes lanzadas sobre las plumas que, 
sin saberlo, atecaban a España; 
nosotros queremos ver en ellas y 
en las pistolas mejicanas una re-
serva a e^mplear un día en el co-
mún destino de la hispanidad. Aun 
recordamgs artículos "izquierdis-
tas", en los que se atacaba dura-
mente a Estados Unidos: he ahí el 
enemigo. 
^ Méjico vive el drama ya resuel-

tb' por España; también allí hay 
gentes—los cristeros—que sólo ven 
lo tradicional y conservador; tam-
bién allí hay gentes que despre-
cian el ayer por ún mañana ca-
T'ent.ft de sentido nacional. ¡Quiera 
Dios que la sangre lilspana alum-
bre pronto en Méjico al hombre 
.que reduzca a imidad esas dos 
opuestas concepciones! Entonces 
ya no correremos el peligro de 
qiie "millones di- hombres -hablen 
inglés". 

DE REY A GOBERNADOR 
El duque de Windsor, e.x Sobe-

rano del más grande Imperio, ha 
sido nombrado gobernador de las 
Bahamas. Presentemos las dos in-
terpretaciones. Mr. Churchill,,iMJr 
sí o a instancias de su Soberano, 
ha. creído prudente alejar de Eu-
ropa al vastago^ real e imperial, 
popular y populachero, que podría 
hacer valer sus irrenunciables de-
rechos, en estos momentos críti-
cos de Inglaterra, y exigir la vue!--
ta al trono. En las Bahamas po-
drá meditar sobre las "poriipas y 
vanidades, del mundo". 

Inglaterra quiere curarse en sa-
!ud, preparar su equipo de reserv>i 
y nada mejor que' convertir al du-
que en mártir de un supuesto fi-
logermanismo. Se le destierra, se 
le ataca' en la Prensa amaestrada; 
él toma el aire resignado de quien 
se sacrifica por Ja Patria..., y al 
día siguiente, de la derrota apsüe-
ce- el gobernador de las Bahamas, 
nuevapiente Rey, afirmando que 
"su'? Inglaterra; la auténtica, la 
verdadera, nada tiene que ver con 
Mr. Churchill y compañía... Y la 

-gran Inglaterra se salva. Al ex 
Rey Jorge VI se le nombra gober-
nador dé las Bermudas. 

NUEVOS REGIMENES 
Hasta el inefable Kelsen aceptó 

que toda revolución triunfante crea 
niicvo derecho; solamen*^e a los 
parlamentariosi franceses se pre-
sentó el problema de. si fué o no 
alcanzado el "quorum" de refornva 
constitucional. Si én 1789 se hu-
bieran fijado en esto, ¡pobre' Re-
volución! 

En cierta Universidad, en eL ve-
rano de 1939, ̂ se habló sobre cuán-
do y cómo había sido derogada Ic. 
Constitución y leyes anejas. Un 
alunmo —de uniforme— contesti): 
"El primer disparo se oyó en ias 
calles vallisoletanas o seviUaiias: 
éso fué el acto formal .de la^dero-
giición constitucional." Y no deja-
ba de ser buena teoría constitii-
cional. ^ . 

Pero la Francia de I4 HI Repú-
blica quiere gui^^dar Ìàs formas, 
aun con peligró. de perder ©I fon- • 
do. Dicen que van a hacer una 
"Francia francesa"; esperemos sus 
actos para juzgarla; pt-ro • nos te-
memos que cuanto más francesa 
sea Francia, más puntos de roce 
tendrá con una España muy espa-
ño4a. 

RECONSTRUCCION 
EUROl'A 

DE 

En Munich, ciudad donde nació 
el nacionalsocialismo, el Führer 
ha recibido a los ministros húnga-
ros. El peligro ruso—allora se. pre-
senta más agudo—Jué quizá la 
sombra que hizo apla.íar lo que se 
consideraba inminente. Hungría 
ha recibido la seguridad de que 
sus reivindicaciones «erán satis-
fechas;, pero se le ha pedido un 

OH5Z5ESHSE5E5HSH52SBSBSHSH5H5HSSOnuevo aplazamiento. ¡Rusia acam-
jiaba en la frontera de ia Ucrania 
subcarpàtica ! Y ron demasiado 
necesarios los producios rusos pa-
ra que coma esta Europa abando-
nada de América. 

Los fáciles días de pescar en rio 
revuelto se van terminando, y 
Moscú' quieíe obtener 'os últhnos 
beneficios, Se había de nuevas exí-
genciias ante Turquía—renuncia .'al 
acuerdo de Montreu.*:—y Ircrsiu. 
Siempre la misma iingustia rusa 
por la falta de agua, Turquía sig-
nifica el Mediterráneo; Irán, el lu-
dico; va decía el grito dp los Ró-
mayoff:- Dadme.' íigiia, «u" tie-
rra tengo!" . » 

• 

Plano do Mers-el-Kebir 

SABADO 6.—Triunfal entrada 
de Hitler en Berlín. Reanudan sus 
emisiones las radios ' francesas. So 
prohibo ostentar a los oficiales 
franceses, condecoraciones británi-
cas. 

DOMINGO 7.—En Berlín, Hitler 
sostiene una larga entrevista con 
Ciano, tas elecciones mejicanas 
arrojan un balance de 47 muertos 
y 2G5 heridos. 

LUNES S.^Ingláterra e Irlan-
da, eii desacuerdo. El té, la carne 
y el pescado, productos lacionadós 
en Inglaterra. 

MARTES 9.—Inglaterra prepo-
ne un reparto de Siria. El duque 
do 'Windsor es nombradó goberna-
dor de las Bahamas. Aumenta la . 
tensión entre Irlanda y Gran Bre-
taña. La Asamblea Nacional fran-
cesa aprueba la refor.iiia de la 
Constitución. 

MIERCOLES 10.—Csaky y Tcle-
ki, recibidos por Hitler y Ciano en 
Munich. Pétaiii obtiene plenos po-
deres -para la. reforma constitucio-
nal. Según declara' Roosevelt,. Es-
lados Unidós no intervendrán en 
Europa. 

JUE-VTES 11.—Pétain es desig-
nado jeíe de la nación. Indochina 
reconoce al Gobierno de '\ îchy. 
Moscü*niega qué haya enviado un 
ultimátum a- Turquí^. t 

VIERNES 12.-r-El ex presiden-
te francés, Lebrún, se retira a Vi-
rilll. Según un diario aleiriSn, des-
de el'comienzo de las hostilidades 
han sido hundidas más- de tres mi-
llones de tonelades enemigas. 

Ayuntamiento de Madrid
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Transilvan i a , paIs húngaró 

Fracaso de los intentos de rumanización 

v.«uiii;cíjina rumana 

Rumania asiste corn resignada 
fadsteza al IJnai de un^ grand':za 
naoional dé cuatro lustros; la Be-
parabia y la Búcoviná, amaiioaidas 
a Rusia y Austria en los alegres 
y confiados días de .1920, salieron 
ya del ámbito eoberaíio de la pa-
tria. y aihora s« ve ccmo la rica 
UVansílvania se diegrega, fiel a um 
jnagiarismo que no conoció desma-

' yos. ' 
Ya es ún tópico la latinidad de 

Rumania; fácil sería evocar la fi-
gura de nuestro impErlaJ compa-
tirioita Trajano y ho desoubriiriamcs 
«Q Mf.'diterráneo ei aludiéramos a 
ese reencuentro com. su idioma la-
tino, á través de - los difíciles ca-
Í<a0teres cirílicos en los que duran-, 
te siglos exjxresó su vida cepiri-
tiual la antigua Dacáa romana, po-
blada de veteraiios ^eri-eros. 

HISTOBIA 
Ija Traneilvanía húngara mira" 

alborozada la vueata" a la patria 
eterna y no olvida la historia re-
ciente die urna rumanización forza-
da por loo r; cursos que el poder 
proporciona.' 

Nos encontramos ante el adelan-
tado de un Óocádeinte, que se 'di-
luía ya en ei eslaviemo, frente al 
Oriéntla siempre cn aicecho dissde 
las bàrbera» tierras del Asia; en 
un difícil equilibrio «upo guardar 
a Europa y a la laitimddad—ella que 
no tra lajlirtá—del peligro eslavo 
y . de la invasión otomana y orear 
eñ la región límitij un centro 'vi-
vo d-e civilización catódica. Ouaaido, 
tf-as la batalla de Mohaclcs, los hún-
garoa vieron invadidas sus tierras, 
toda la tradición magi^ se refu-
gió €.n esa región, convei-tida en 
principado indeipendii.'inte por acuer-
do entre el emperador Rodolfo y 
ed voivoda Zapoly. 

T así siguió ia azaxoea 'vida dé 
esto pais encrucijada, pasando de 
loB Haibsburgos a la Sublime Puer; 
ta, lnti:tt-v;niendo on las guerras y 
revoluciones dfe que- tan pródiga 
ee mostró" silímpre la Peninsula 
balcánica. 

lia G-ran Guerra sorprende aJ 
Imperio austrohiingaro debatién-
dose con el insoluble, problema de 
eus nacionalidades m-últiples; Hun-
gría, como Reino de San í^teban, 
imperaba sobre mites de eslavos 
y llaitinoe que nada de común te-
nían con ca ieiote racial que ella 
represeòita; la derirota condujo' al 
pecado opuesto y miles de magia-
res pasaron a ®eir súbddtos' del 
Reúno latino de los rumatioe, del 
Estado eslayo día Jos servios, croa-
tas y «elovénoa o de Ja República 
"sailchiciia" de los checos y eelo-
vacos. 

CABRERA DE OFRECI-
MIENTOS 

Rumania ee haJlaba ligada a 
los irnporios- cemtnailes por los 
acuerdos do 1883, renovados en 
el Í913 pero la esperaíiiza die un 

engrandecimiento naciónaJ llevó, 
prims-ro a- la neusbrálidad, y, dos 
años después, a la intervención. Se 

. asistió'entonces al ejemplar espec-
táculo do una carreia dé ofertas; 
la dificultad era salvar la distan^ 
eia existente con Rusia desde el 
Cor.'gre&o de Berlin; peiro las gran-

. des posesiones del Imperio aus-
tríaco .proporcionaban libertad am-
plía para: los círeoimlentos, y al 
Rey Femando le fuisron asigna-
das las tierras sojxietidas a Vieiia. 
y Budapest con aJguna población 
•rumiana, a.un<jue ee coirta.ran los 
sueños de Uegair por el Daaiubio 
hasta la I^erta de Hierro, y en 
el BanaAo'casi hasta las puertas 
de. Belgrado. 

Lia revolución roja de Bela-Kum 
permitió a las tropas i-umanas la 
ocupación de Budapest el 4 de 
agesto de . 1919, abándoná-ndoJa ed 
13 de noviembre y consiguiendo 
el 30 dea mismo mes que loe ru-
manos de Tramsilvania, rsainidoe 
en Alba Julia, decidieraix su sepa-
ración de Hungría. 

LOS TRATADOS DE PAZ 
En las comiferenciae dé París, la 

delegación húngiana, jM'esidida por 
ea conde Appony, pidió se diacidie-
ra mediante plebiscitas las rtgio-
wes que debían cederse a los venr 
cedopes; este criterio no fué acep-
tado peoe a su conformidad con 
los puntos 'wilsoitiaaios. El "tratado 
de Trianon, párrafo 3.", artículo 27, 
concedía toda la .Transfflvania a 
Rumania. . ' 

Las. poterjcias aliadas y asocia-
das, ante un recrudecimiento de 
las. persecuciones raciales, impu-
6ál;ron al Gobierno die Euoarest 
—con fe total opoélcdón ded presá-
denfce Brat¡a.iiu—efl acuerdo de Pa-
rís de 9 de diciembre de 1919,-
completado por ed artículo 7.° de 
Trianón y por los ^ í c u l c s die la 
Constitución rumajná de 28 de mar-
zo de 1923. Las- obligaciones con-
.tenidas -cn esos preceiptos legales 
han Sido inoumpJidas repetidas.ve-
ces. 

UNIDAD NACiONAL 
I>e Rumania se imede aftamar 

toido, hasta qtie os un Estado to-
talitario; pero nadie se ajtre-verá a 
decir que ets- una " nación. Los te-
rritorios cedidos comprendían cin-

i -itfl 

Tipo de TransUvaiuii 
32.500 luteranos de -Hungría, 72.000 
unitarios—oom obispo y todo—y 
una eenie imtérminablé de sectas 
protestantes, judiáis, ortodoxas... 

Las 'últimas cifSras ' conocidas 
—1939—señalan pana liransiivamia: 

: 3.450.000^ rumanos, 170.000 húnga-
ros, 580.000 aleananes y 270.000 ju-
díos. (Ñótesiei «1 alimento rumano 
y judío con detrimento de los ma-
giares). 

BtJMANIZÁOION 
El Rey Oarod decidió un día, con 

la misma prontitud con quie otro 
tomo un ayión y exigió «ü trono, 
hacer de eü país un Estado tòta-
Htaiiio.. Bna uaa úlUma^ aventxira 
de su vida (plena día acontecimien-
toe; dávorciado dg una piincesà 
real, .casiado con ima madame Lu 
pesecu, célebre por sus alegrías 
amorosas en 3OB días d'ulces del 
destierro, eétij Rey tan amante de 
la vida y de la fastuosidad, posd-
ble actor de una auténtica opereta 
vienesa, . decidió diarun nuevo rum-
bo a s(U país. . 

Siempre le habían, gustado los 
dlasñlee, a los que asistía magnifi-
co con su capa m a ^ a blanca y 
su gran boina, seguido del voivo-
da Miguel—dicen que "se parece 
miuichó al paidre—y de la' vistosa 
corte que lá. Iglesia ortodoxa pro-
porciona con sus .imiponentes pp-
prs, .¡luego él era "fascista"! (És 
un error damaeiaido extenjdddo). 

Primiero encontró a Goga: unas 
gotas de antisomiemo, algro de re-
forma económica, cènsurà de 
Prensa, partido único, ma.no dura 
con Jos descontl:ntos; agiteise y ya 
tenemos -un. magnífico' "coktel" día 
totalitarismo. Pero. la Banca, los 
grandes tei-ratenientos, los pobre: 
citos judíos, llamaron al orden al 
Roy, quij decidió encomendar al 
patriarca Mirón Cristeia un alto en 
el camino. 

En política exterior se imponía 
un cambio': TiLulescu era elimina-
do y ..con' él toda la política filo--
rusa, francófila y samicionista; un-
ministro de la Propaganda—sím-
bolo Éaocásta—recoriTa las capita-
les d© Jos países quia "iban ganan^ 
do"" y se anunciaba a y ó-ÉSHSaSHSHSHSHS 
platillo que Rumania entraría en 
la òrbite del Eje (por e ^ días Oaroa! La rénuncia a la.garantía in-
a ^ . b a te gaKaratía unalateral m- ^ s cambios casi S J ^ dé 

- Gotóerño, 'las'déolanaiciones oficia-^ 

Inglaterra y Francia 
Entre la larga cadena de he- de esta ntfova vía de comunica-

chos dolorosos por los que. Finu- ción, consigue, merced al genio po-
cia ha tenido que-atravesar, debí- litico de Disraeli, la compra délas, 
do a los errores de su fünesta po- acciones del -Kodive de Egiptc^ .-io-
lític» frcntepopuilsta, el-bomSwi- grandq el predominio sobre el Ca-
deo dé uiüdades" de su Esíjuadni nal y dejando reducida a Francia, 
por los mismos' ci"e hasta imo» días que fué su realizadora, a un según-, 
antes habian combatido a sii lado, do plano. Hoy día, si bien Francia 
lia sido, quizás, uno de los que luás tiene predominio económico sobre 
han afectado al pueblo francés. . el Canal, es, indiscutible que, geo-

Todos los prohombres y todos los gráficamente, Inglaterra cpntrol» 
órganos Ue opinión, incluso aqué- está importante salida del Medi-
IlDs- que con más ardor defendió- terràneo. 
ron hasta el último instante la A fines de! pasado siglo, en ñn, 
"sagrada alianza", rasgan sus ves- lord Kitcliener obliga, con el be-
tiduras y lanzan los más terribles neplacito do su Gobierno,,a que la 
anatemas contra los que poco an- expedición Marohand abandone el 
tes eran sus fraternos aliados. poblado de Fachoda; a donde h ^ 

Este hecho no" representa, sin Uegado tras largos días de 
embargo, una accüón insólita y marchas por las inhóspitas tierras 
désaoostumbradii, sino que es más idrica central. Una vez más el 
bien la continuación de una l i « - oì-ST'iUo galo se ve .forzado a_ ceder 
yectoria histórica y de un modo V '"s ingleses quedan .dueños do 
(le ;ser¿ a través de los siglos. Fa<Aoda. , , „ . „ 

En el transcurso de la Historia, ^ 
Inglaterra piO il® dudfldo "jaünás í̂í iií»'.»«-».!«»̂  « k» «ísiwo^^^í 
recurrir a cualquier m ^ ^ Inclu-
so a aquellos que pudieran estar y rarae » la dura - situación 
en p u ^ ¿ ; > n l a s " l e y è n : l a ^ ^ 
Ucrosi.dad, para B|̂ lyar los obs- España, que en la guerra de sn 
táculos que" pudieÄi oponerse a ^^Z'í j ' '^ 
su hegemonía: En IÒ t o c a ^ a sus Jf» ^ 
relaciones con el pueblo .francés, „ ^ l ^ Ä r ^ r f n « « T 

^ ^ h o n o r e s eií la más injusta e üv. dos los-medios, despojando a Fran- ^ „ « » 8 — V C 
eia incluso de territorios que fue- causas, v. i.. 
ton conquistados y colonizados cono;H5E5á5asaSESZSH5H5SSE5352Sa5HSa 
el esfuerzo de sus hijos.' . ' 

En 1429, Jnana de Arco, con su 
heroísmo, salva a la (üudad d^ Or-
leans y emprende la tarea de ex-
pulsar a los ingleses de su país; 
éstos aprovechan el haberla hecho 
prisionera en Comi^égne paro 
urdir una nefasta tramia; que aca-
ba condenándola, a ser quemada 
viva en la villa dn Ronen. 

Cuando la revolución -as<^a » 
Francia, Inglaterra, si bien Hnge 
horrorizarse de las "coloeteras", lé 
agrada la idea del hundimiento de 
una nación a quien siempre con-
sideró conto enemiga. Buena prue-
ba de ello es que, cuando Napo-
león tema sobre Sí la reconstruc-
ción de su patria, a los caritativos 
"Pimpine:as" suceden los agentes 
del Servicio Secreto, e Jngiaterra 
se convierte- en él enemigo más 
encarnizado del Emperador. 

En 1798, Nelson destroza a la 
Escuadra francesa en la rada de 
Abukir, y más tarde, en Trafal-
gar, el mismo almirante vuelve a 
derrotar a las naves francesas; es-
ta vez en unión de la Escuadra 
española. Inglaterra recurre a to-
dos los medios para derrotar a Na-
l>oleón y no ceja hasta que We-
llington en 'Waterloo logra abatir 
las águilas iñiperlales. 

Siguen años de c^lma, debido a 
que n a ^ turba el prödominio in. 
glés; pero cuando Femando de 
lesséps dá comienzo a su obra del 
Canal de Suez^ Inglaterra, a quien 
no escapa la enorme importancia 

es Ci di di di dSfibdíg" 

Una vi'vienda típica 

Este nueívo ¿imtlido de un Esta-
do fuierte era poco compatible con 
la existencia de grupos diferenoia-
dois, propiugnadores abiertos de un 
movianiiento scicesionieta; era Jn-
dispensable una politica d/» umi.diád 
nacional. La cneacdóm del partido 
úiniioo, la .suetituoión ifle las autori-
dades edeotl-vas por otras de nom-

co millones de habitantics, de los'-
cuales—censo de 1910—, 1.660.000 
húnjgaros; 600.000 ademanés, 55.000 
sei-vios y 140.000 de otras naciónia-
lidadies. Si pasamos a las rellgior" 
nes nbs eniccntramós coii 940.000 
c a t ó l i c o s , 700.000̂  reformados', 
255.000 .luteránoB ídie Alemania, 

IES sobre su gran amás/tad liacia 
el no parecen que van a 
ser gúficr^tea. " 

.Otro, síinbolo ma® de Ja neutra-
Kdátf, -dié" do híbrido," ha miuerto. 
Ruimainia, ccmio Noruega, q'uaso 
comisetrvar difícia equilibrio d'a 
la cuerda floja; amigo de todos sie 

b r a t ó e ^ fa^foíSíIción d ' ^ ^ 
gionee administrativas arUflciades, an^go dle Y todos te 
la reforma electoraü de 9 de maf «J"®" S « ^ vigilante 
yo de 1939, la ley sobre "CJomisa- aprestan a sa-
riado generad de las minorías"..., cam provecho d« Jas circunsbancjas. 
todb era. diritrido hacia una "ru- ^ ^ Historm; gram maestra de. Jos pueWoísi 

Pedro SALVADOB 

todo era dirigido hacia una 
manizaición" imposible: . 

LA GUERRA Y 
NIA 

BUMA-

8ABADO 6.—La Marina, bHtá. 
nica hunde otros d^s. barcos fran' 
ceses. Se consolida la ocupación 
italiana de Cassála. Escuadrillas 
francesas . atacan Gibraltar. La 
Aviación alemana. vuela incesan-
.teniente sobre Inglaterra. 

•DOMINGO 7.—Un mercante, hl-
glés de 8.000 toneladas, hundido 
por dos alemanes. Dos contrator-
pederos británicos, s'¡riame/ite ave^ 
nados. Un submarino, un navio 
auxiliar y un patrullero, hundidos, 
en el mar del Norte. 

LUNES 8.—Se intensifica la ac-
/>ión aérea contra Inglaterra. Un 
nuevo ataque inglés a Z« base 
fvances>a de Ma^alquivir causa 
más de SOO bajas en la tripula-
ción del "Diinqiierque": Bombar-
deos italianos pobre Malta'y Ale-
jandría. 

MARTES 9. — Se rinden a la 
amenaza inglesa los buques, fran-. 
ceses síirtos en Alejandría. El 
"Hood" y el "Ark RoyaV siifr&ii 
grave» averías por —bombardeos• 
italianos en .el combate de MdXta,. 
• MIERCOLES 10. — Intensos 
Combates aéreos sobre el Canal 
de la Mancha. Aparatos- alemanes 
bombardean jos depósitos de esen-
cia de Pembroke' y hundfn tres 
mercantes ingleses. 

JUEVES 11. — Aviones -germa-» 
nos hunden un crucevQ inglés da 
7.000 toneladas y cuatro mercaiu 
tes de Sl.OÓO toneladas en total. 
Prosiguen los bombardeos ííe la 
Aviación del Reich contra los ae-. 
ródromos y fábricas de armathertr 
to ingleses. 

VIERN.es 12. — Los italianos 
bcmbardeam, intensamente la So-
rtialia británica. Un petrolero -
cuatro mercantes ingleses son 
hundidos por la Aviación del Reich 
en el Canal de la ManchM. 

CTITSri 
Septiembre de 1939 encontró ten^ 

sa 'Ja disputa húngarorumana. La 
política - diEd ' Eje—^siguiendo la lí-
nea nmarcada de no 'extender ' el 
confiiotb—lo^ó una prom.esa hún-
gara de no réeurrir a laa armas 
para buscar satisfacción a los pro-
blemas pendierktes*, asi quedó ase-
gurada la paz balcániioa y los su-
ministros al Reich siguJcron la 
gran.vía danubiani. 

Itailia, en cuya órbita se ha mo-
vido Hungría desde la firma del 
traitado de 5 de abril de 1927 C Î-us-
solini-Bethlein),' y sobre todo, des-
de los protocoJos romanos de 17 dé 
mairzo dis 1934 (Museolini-Dollfus-
Gómbos) inició coa motivo de la 
últtmiá conferencia bailcánica nego-
ciabiones para resoü'ver pacífica-: 
niente las reivindicaioiones pen-
dientes. Yugoslavia sería intermie--
dlarta—dada su neutradidad 'per-, 
fecta y su amnstad hacia Alema-
nia-i-, tuvieron, lugar varias confe-
renoias (Ciano-Gsakl, príncipe Pa 
blo-Rey Gaiol) ; pero Rimiania de-
olariá solemnipmente qué considera-
ba intangible el tí&tado de Tria-
nón. 

Demasiado tarde quiso dar el 
último *y definitivo salto, ei Rey 

« 

Maüsc-:eo donde rhposan los restos del glorioso gañefal Godet, ck-í̂ nro 
en- el oejnenieno del Este de Sfednd. Esta pbra, conscrmda en pieora 
imtural granito pulido, has sido hecha por la Casa Valentín MolinOTO, 
demostrando una ve ; má» sii competencia en esta- clase de trabaijos. 
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de las 

ro Pontino 

?íazn central' de iiiia cíe Iss ciudaaes Agro í'ontino: i^itíoiia 
fascismo, a. través de sus 

.íSlecidcIio a&os de existencia, ha' 
;ácjado ya huellas indelebles so-
bre el suelo de- Itajia en innume-
írebles oMas levantadas con ra-
íectia íábricas, aeropuertois, c s -

- isas de la G. I. fc. (U O. J. ías-
• fecta: fábricas, aerdpuertos, édl-

Bista), barrios obreros, hospita-
les, sanatorios,, escuelas, edificios 
oficiales y nuevas yias de circu-
lación, 
- Be todas estas obras, la de ma. 

yor importancia y trascendencia 
es, sin duda algrúna, la del Agro 
iPontino. 

Por haber coincidido 'SU ejecu-
ipión con él funesto advenimien-

' to de República española, es 
. poco conocida en nuratra Fatriá.-
/'Sólo breves • telegramas de la 

ante la magnitud dé la misma 
y dificultades técnicas que .pre-
sentaba, tuvo que desistir. 

Fué necesario el genio del. Bu-
ce para que esta obra sobrehuma-
na fuese totalmente-resuelta. Es 
decir puesta en marcha y termi-
nada EN P L A Z O S BREVISI-
MOS, PREVISTOS Y CUMPUt-
DiOS EXACTAMENTE. 
_ • He • aquí algimos ..datos que • 

' prueban la aníerioir laílilínación. 
El presupuesto total de las 

obras fué de 3.000 jnillones de 
liras y - comenzaa-oii en 1931; en 
junio del 33 se fundaba íittoria, 
que se inauguraba en díclemlire 
del mismo íiño; siguieron Sabáu-
dia y Pontinia, én plazos tansi-
bién brevísimos, y, ptfr ¡Qn, Apri-
Ua'se Inicia en abril del 36 y la 

^aa .de las torres levantará por el genio arquitectónico dei fascismo 
en la ciudad de Sabaudiia. : ' 

l^rensa y escasas revistas técni-
cas han logrado que las citadas 
tóras no sean totalmente Igno-
radas por la mayoría , de los es-
pañolea. 

I;a llanura del Agro Pontino 
es una región que-se extiende a 
unos 60 kilómetros al sur de Ro-
mo,. bafladn por el mar Tirreno 
)>asta la mole del Monte Circeo, 
cuna legendai'ia_de la Maga-Cir-
ce. Esta región' pantanosa, mise, 
lable y palúdica era vergonzosa, 
para una nación de IR potencia 

' tíviiizadora ' de Italia. Pintore.^, 
escritores, y poetas encontraban 
î n la Malaria temas de inspira-
iClón de obra» draimáticas y amar, 
gas, que la Italia del Duce ha 
fcorrado-para siempre. 

t a habitabiiidady saneamiénto 
y salubridad de la región era un 
problema vivó de suma i;nporfcan-

Fué acometido por ' los Gé-
^ e s y ios Papas, y en tal em-
peño fracasaron. Napoleón quiso 
también iniciarla enipresa; pero. 

EXPOSICION 
DE IMAGINERIA 

RELIGIOSA 
ANDALUZA 

EN 6RÁNADA 
SI la escultura poUcromada 

oastsllama no • pudo soñar 
•mejor marco que el coavsn-

to de San Grogorio en Valladolid'. 
no menos ganada fortuna ¿b la de 
agrupar los santos gramaijince en 
Ja maravilla del convento de San 
Jerónimo. Gránada, que hoy día, 
guacias- a una ¡poaítica munaciipal 
ludiadora y entusiasta, está .re-
aju£>tando su fisopomia, p u e d e 
enorgullecerse de esta exposición. 
Sin tasidar mucho TAJO ha de pu-
blicar. un estudáo Jairgo sobre este, 
QicontecáTOdento. Antes, ein embar-
go, eentimoB la inxieolinable neoe-
siand de adréár el suceso, de Invi-
tar a. toluenos aníheilo-s de curiosi-
dad. Imágenes perdidas en rinco-
fi-es de callejuela s ejiterradae tras 
lun dülTivio de mal gusto, hecho de 
flores de trapo y policromia de 
chocolate, haia renactdo dentro del 
p^difei.oBio templo de San Jeróni-
mio a 'lá admoración niueistra. En 
Gramaida, donde grajcdas a un buen 
espíiitu de renovaioión, se van des. 
-truyendo todas las hm-ribles prue. 
baa .de maj gijeto que ihan asoJado 
la íiBonoama die nuestras caiudadeG 
.clTirajnte más de "un sigilo, se ha da-
do .e¡i ippimeró y fundamiental paso 
I>aira ese Museo ¡meriadonaJ de ima. 
ginarla relMgdosa tan. anhelaxio y 
que en el contraste con Castilla 
y en 3a unidaid del tema religioso 
puedie sdgnifioar una de Jas -aejo-
nes 'Ueociones de hústoola artíistica 
de ESspaña.. ' -

obras . alcaruían extraordinaria 
imporiancla, especialmente el, es-
tudio agrotnómlco e hldráulieo de 
la región ccín la. red de oana!.^ 
para el drenaje de" las tierras, 
^ i d o al problema de tìevar es-cíSHSBSHSHHHHaSHHaSSSSSHSHHHSHSa 
üas aguas ya que muchas zonas 
son de nivel Inferior al del mar. 

Pero también desde ' el punto " 
. de vista arquitectónico es del 

mayor interés el trazado y na-
cimiento de las ' ciudades del 
Agro;, han surgido en pocos me-
ses Littoria y Sabaudia (las más 
importantes) y la urbanizaxüón es 
racional y simple; el terreno, lla-
no, próximo a los lagos, y al mar 
en Sabuadia facilitan soluciones 

, claras, enlazando con plazas y 
jar^jnés las vías donde están si-
tuados los principales edificios, 
como la Casa Camunal, ' las del 
Fascio, Banco, iglesia, etc., y las 
viviendas; las ciudades se redu-
cen a centros cívicos, ya que la 

. población, en su mayoría ' agri-
cultores, -vive en casas de labor 
diseminadas' por él Agro. 

El camino, cada, vez más se-
, guro, que. signe la arquitectura 

italiana, se Jnicia en estos edifi-
cios "novccentistas"; sin duda 
que eñ. lós últimos años se ha 
adelantado mucho en normas es-
téticas que acercan la actual ar-

' quitecturá a la. Roma de los Cé-
sares y del Renacimiento, y asi 
se nota, junto a lina mayor per-
fección técnica, una depuración, 
estética entre los edificios de 
la K42 y otros levantados recien-
temente y estos que tienen ya 
cuatro , o seis años. 

Pero el fascismo no' podía per-
manecer inactivo hasta que la ar-
quitectura eneontrasé normas de-
finitivas. Era urgente una solu-
ción del problema aunque fuese 

«en defectos, y estos defectos se-
rían corregidos en nuèyas con-
.cepciones del régimen hasta que, 
a través de un incesante y só-
breliumáho trabajo, encontrase 
normas y formas permanentes y 
clásicas. 

Como en la E42, la técnica en 
la realización es perfecta y con 
soluciones para sustituir materia-
les difíciles de obtener (el hie^ 
ro tiene en Italia un uso muy 
limitado) por otros normales.de 
condiciones funcionales semejan-
tes. 

Él problema de la urbanización 
encierra un enorme interés pata 
nosotros; ahora que Kacemos re-
surgir de sus cenizas a los pue-
blos destruidos por la guerra. E! 
organismo de Regiones .Devasta-
das ¡muestra este estudio a tra-

. vés de una exposición, lograda 
de tal forma, que el pueblo ha 
entrado en ella intoreisándose do 

' lleno por primera vez en proble-
mas d urbanismo y arquitectura. 
• Desde el panto de vista pro-
fesional, el estudio . conjunto de 
las futuras ciudades españolas y 
de e s ^ itelianas del -Agro oíos 
harán conocer soluciones y en-
señanzas muy útiles que segura^ 
mente serán realidad en un fu-
turo próximo, ya que se piensa 
celebrar en Madrid ima Exposi-
ción de Arquitectura de los tres 
grandes países, totalitarios: Ale-
mania, Italia y España. 

I>, M. F, 

inaugura Duce e n octubre 
del 37. , . -
- En este breve espacio de tíem-
po ge construyen además ep el 
Agro cerca de 3.000 viviendas pa. 
ra colonos; el propio Jliissolini, 
al fundar Sabaudia en agosto 
del 33, recoge el primer gramo 
de Littoria. 

El milagro ha durado apen.is 
seis años; las obras han. consis-
tido en ei saneamiento de la-re-
gión y su-utilización Imnediata 

•para la agricultura, la formación 
de contros industriales" y fabri-
les y la creación de varias ciu-
dades, tales como .Littoria, Sa-
baudia, Aprilia Pontinia... Para 
su realización, el Duce, con cla-
ra visión, unió en 1931 lo Obra 
nacional dei Combatiente a la co-
lonización del campo, y hoy día, 
6.030 colonos, pequeños propiete-
rios, cultivan las tierras fértiles 
y saneadas del Agro con el fon-
do luminoso d ^ mn.r latino. 

La parte de ingeniería de las 

NOTAS SUELTAS 
SOBRE EL GRECO 

• A prepósito de la aspiración 
ardiente del artista del Rena-
cimiento hacia la gloria, con--
viene recordar lo mucho que 
tuvo de querida, de arbitraria 
y hasta, si es perjmitida la ex-
préslún, de "reclamistica" la 
originalidad del Grc«co. En al-
guna parte oree haber demos-
trado cómo, lejos de haberse 
debido a enfermedad, locura 'o 
místico enajenamiento, la sin-
gularidad de las formas en el 
artista, hay que ver eá ellís 
resultado de una tejisa y deci-
dida voluntad do "no parecerse 
a Tiziano ni a Tintoretto"., 

La. obra del Greco ^ t á situa-
da en el punto justo en que ya 
se le reclama a cada pintor una 
originalidad aguda; pero en que 
todavía no se exige la misma 
para cada una de sus creacio-
nes en particular. Eri achaque 
de "amanéranúsnto", • no hay-
más que pedir: como que los 

.críticos alemanes do última ho-
ra le juzgan el más alto ejem-
I^o dé -lo que. dan en llamar 
"manierismo" . . . No cabe tam-
poco más, co;mo individualismo 
y despego de la pintura respec-
to de la arquitectura; como au-
sencia de artesanía. Todo ello 
hace que no haya cosa' en el 
mimdo tan obvia como falsifi-
car im.cuadro del Greco. 

El castigo de lá desobedien-
cia a la ley del sacrificio hacia 
lo eccial está sic¡nipre «n la co-
modidad que la obra da a sus 
imitadores. Aquí, una vez más, 
todo lo que no es Tradición es 
Plagio. 

Eugenio D'OR^ 

Vista parcial,de Sabaudia; I a amplitud de las vías atestiguan la im-
port^nciá de las obras 

Nos confesamos muy. mal ente-
radfis de lo qite significa esa ex-
posición mundial de.Ñiieva Ycrri¡, 
para la que una casa comercUti 
del paseo de Recoletos lia congro-
gado en sus ofickias un pwñado 
de cuadros de pintores españoles^ 
81 los pintores han sido para eUC. 
e^ecialmente -invitados, no lut 
guiado la fortuna a ios gite Iw^. 
hecho la selección; si han acuwT t 
espontúneamentej uti ciei-to deco,c 
artístico hubiera debido elim-inaf. 
uii tanto por ciento fuerte de las 
obras que allí se hOii colgado¡ Hd 
habido además ún fallo y unos 
premios. Podemos decir^ solamente 
que allí hemos visto algunas obras, 
pocasj de interés: unos cuadros dei 
Solana;, algunos paisajes cataía* 
nes, especialmente uno de Püig-
deuyolas; algo de Núñeg Losada^ 
Unos retratos..., algo de • pintareis 
j^enes', Tt^uy poco. Han sido pre-
miados Juüo Moisés y Núfc..z Lo^ 
sada. Poco más puede decirse da 
esta 'Exhibición: poco más biCeiff% 
en toSo ca^o. 

BSHSEsssEsssasssHSHSHSHsasaaisa 

e x p o s i c i o n e s : 

Dibujos y acuarelas 
de Hall 

Cristóbal Hall es un pintor in-
glés que ha pasado en España mu-
chos años. Andalucía y Alcalá de 
Guadai ra especialmente han sido 
su paisaje familiar; el artista y sus 
cuadros tienen amigos mmierosoS 
entre nosotros. Ahora expone ea 
el salón del Museo de Arte Mode»-
no un, número de dibujes y acua. 
reías. Buena técnica-de dibujantOj 
de figura,- muy inglesa, que se coiiu 
place especialmente en el modeiaii 
do de los rostros, sentido con do-
Ueadeza compatible con realismo y 
objetividad en el retrato. Lo mejor 
son las cabezas de niño, muy finas, 
y los estudios de una misma mu-

.chaoha en poses distintas. En 
acuarela^ tenem'os que distinguiri 
entre el grupo de paisajes fr'ance-
ses, parques, pueblos, . panoramas, 
nías afán a la vocación del c r ^ -
ta por los grises y las medias tin-
taa, exquisitas á vecos (el bosque 
de Cardesse, 1» Uan;>.i<i de XJzès), y 
las vistas de campos andaluces da 
notaoiva bella i' de>Ucada>, 
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A misma historia del Pa-
triarca José, hijo de Ja-
cob^ consignada en él 
Génesis, les fué también 
contada por Mahoma a 
los. miísulrtianes, como 
revelada por Dios, con 
algxinos deliciosos adita-

mentos, por ejemplo, el siguiente: ^ 
capa de. José no queda en manos de 

la mujer de Putifar, sino sencillamente 
desgarrada, de forma que el nutrido, ayu-
dado por un pariente con (yptitudes poli-
cíacas, coriiprueba la inocencia del mance-
bo. Bl clima de Egipto no es propicio a 
Ids celos: Putifar, llamado en el texto al-
coránico al-Aziz, se limita a recomendar 
a José que abotone la aventura y a de-
cir a su mujer que pida a Dios perdán 
de su culpa. Pero el lance es sabrosamen-
te comentado entre las palmeras faraóni-
cas. La mujer de Putifar convida enton-
ces a un festín a las murmuradoras. Cada 
tma de ellas recibe una naranja y todas 
se ponen a pelarlas con preciosos cuchi-
llos. Es el momento de la venganza de la 
mujer de Putifar, que ordena aparecer a 
José, bello como una luna: Cuando lo vie-
ron, io cc;'iri arcai de ajLa,banzas y se cortad-
ron los d::idos, diciendo: Dios mío, no es 
un homrore; sino un ánge! adoraWe. (Al-
corán, XII, 31). * " 

Ijo, historia de estas impresionables da-
mitas gitanas que, víctimas del arrebato 
que les produce la hermosura de José, mu-
tilan sin sentirlo sus delgadas manos en 
vez de pelar las naranjas, rueda infatiga-
ble por cientos de folios islánUcos, que 
tratan del amor, para explicar algo que 
los musulmanes llaman: al-iftitán bi-l-su-
wair, es decir el trastorno o conmoción que 
sufren las almas al contemplar la belle, 
za concretada en forvuis armotiiosas. Y no 
hay que olvidar qive, para ellos, es el mis-
mo Dios quien cuenta la historia. 

L sentimiento musulmán de ado-
raóión por la belleza física pro-
cede, en gran parte, del alma 
bediiina; hecho de gra/n impor-

. tanda, ya que el beduinismo es 
el substratum permanenie del 

mundo árabe y, en cierto sentido, su mi. 
tología. . . 

El beduino admira y vive la hermosu-
ra. El comienzo de la historia, siguiente 
—cuyo final no traduzco porque no ha. 
ce al caso—revela la jovialidad primave-
ral con • que se mqvian los jóvenes -en el 
desigrto: 

"Contó un'mancebo: Llegué a uiiti iribú 
que estaba dispuesta a empr&ider la mar-

• cha. Una mujer, de lo más hermoso que 
puede concebirse pi punto a belleza, de 
rostro, apostura y vestidos, se había que-
dado atrás para arreglar sus cosas. Chan-
ceamos ún poco.y me dijo: —¿Cuál es más 
hermoso desnudo, el hombre o la mujsr? 
—̂ Eil hombre, le respondí. —No, sino la mu-
jer, me repuso ella; y, si quieres,' te lo 
(jEmostraré, desnudándome^ .yendo hacia 
axiuellas lomas y volviendo luego, con tal 
que tú te conipirometas. a hacer otro tan-
to. Me comprometí a ello, pues en aquella 
sazón me apuntaba el bozo y era de lo 
más hermoso que puede haber. Entonces 

•ella se desnudó, desóubriendo encantos que 
alegraban el corazón y lletiaban los ojos, 
caminó hasta donde dijo y, al volver, me 
exigió que cumpliese mi palabra." 

Y esa belleza arrebata las almas en le. 
vitación irresistible.' Machnún, uno de los 
más grandes poetas\ árabes, al enarnorar-
se de Layla, tíos reveía córneo el amador 
absorto sufre, no sólo la prueba del cu. 
chillo, igual -que las mujeres egipcias de 
la historia de José, sino tarnTiién la del 
fuego. ' I . 

Machnün, apodo'por el que se conoce 
a este poeta y que significa "el loco" (es 
decir "el toco de amor"), pasa montado en 
una camella junto a un grupo de beduinas 
que conversan en el desierto: 

"Cuando las mujeres le'invitaron a que 
echara pie a tierra, lo echó, y se puso a 
departir con ellas. Las fué mirando una 
tras otra, hasta que se fijó en Layla, de 
la que ya no volvió a apartar, la vista, 
OíWiqiie ella quería en- vano distrgerle. 
—¿Tenéis A'igo que c o m e r l e dijo. .—'No, 
repuso Layla. Y entonces, se dirigió a la 
camella, la degolló y la hizo cuartos. Lay-
la vino para ayudarle a cogsr la carne. 
El cortaba la 'carne con un cuchillo, pero 
miraba a Layla tan fijamente, que se cor-
tó la mano. Layla le qiiitó el cuchillo .lin 
que él lo notase. —¿No la comeréis asa-
da?, 7e preguntó luego. —Si. Entonces 
arrojó un trozo de carne sobre las brasas 
de tamarindo y se puso a darle conver-
sación. —titira la carne, le dijo Layla, si 

c m m i N T o DE t r n -EÍ ISSJO ) 
está, ya a painto o no. Y él, instintivamente, metió la mano en la lumbre y se puso |a 
dar imeltas a la carne, hasto que se abrasó sin .mentirlo. Al iberio, Layla, le apartó de 
la hog^tcra y le vendó la mano con jirón de su velo." - • 

* » í; 

LOS' rausidmo/ms adoran dcmpre el. mismo tipo de mujer. Las antologías y 
los libros de todos los tiempos lo definirán constantemente con tas mis-
tnas palabras: "Serán largas cuatro cosas: las extremidades, la estatura, 
H pelo y el cucllo... Se.ráa gruesas la pierna, la muñeca y la cadera."' 
Medidas exactas en todo. 

Sólo variará—en ejercicio retórico-^la preferencia por la tez blanca o 
morena. Terna eterno: úaios alabarán la bla'dcura del alcanfor; otros, el negror del al-
mizcle; aquél, la oscuridad de su amada, "toda ella lunar", Pero no se olvide <]ue se 

Jirafa tan sólo de colores, que pueden variar como los diferentes tonos de uH proyec-

tor sobre una misma estatua, o como la gradación de las luces del día y de la noche 
sobre un mismo jardín. La belleza plástica permunv.wrá. idéntica, abrasando con su fi-
jeza u !.tis constantes adoradores. Bien lo expresa el vQrso de Ibn al-Earid: 

"iCuántas.querellas entre los hábiles dialécticos! 
"En cambio, entre los amantes de la belleza no. hay quereiraa." 

S evidente que el mundo occidental ha encontrado- eh tas artes plásticas un 
medio de libeiars^ wel imperio psicológico de la hermosura. De un lado, el 

, pintor o el esc^tUoi' se salvan a sí propios, o a la persona que les eneHrf/a 
Ta obra, objetivando la belleza, arrancándola de las álma&, reproduciéndola 
S7i mármol o fingiéndola en liento, conviniéndola en objeto d¿ adniiración 
puramente estética. De'otra parte, salvan a la misma belleza, suspendien-

do su. curso hacid la noMa y andándola en los muelles del arte. La estatiiaria griega 
nos permite aun ho¡/ contemplar a las dchicdlas y mancebos de Atenas. La, pintma 

'renacentista nos hace sentirnos extraña"'-
mente contemporáneos de las niás bellas 
muje-res àe •Italia. -

En el -reparto de los dones di-vinos, éste 
de la plástica he fué negado al Islam. El 
musulmán no puede desclaxntr de su alma, 
la belleza,.objetivátidola ante sí como algo, 
eatrmio. Está condenado á sufrir su yugo, . 
y, ddemds, por no peráer /lacerila durar, a 
adcn arla aún más, como delicia efímera que 
ningún esfuerzo- humano puede an-ancar 
al tirón silencioso y tenaz de las horas. 
• Mtí-'isignon, en un penetrante ensayo, 

por mí traducido al casteMano, ím desta-
cado la presencia constante de 'este senti-
miento de lo huidizo en ei espíritu islámico, 
inca/paz de construir para la, eternidad. Y 
subí-aya esta anécdota del teólogo musvi^ 

• mán HaZlach: 
"fíqllach paseaba un ' día por las callos 

de Bagdad en compañía de sus discípulos],-
cuando les sorprendió el sonido una 
flauta exquisita, —¿Qué es eso?, le pre-
gunta uno de sus discip^üos. Y él respon-
de: — ê's la voz de Satán que" llora sotore 
el aoiundo." ' 

Satán, condenado a' enamorarse de las 
cosas glie pasan, las llora, con dulcísima, 
voz, no sólo en esa flauta de Bagdad, sino 
en los versos de tos poetas árabes que can-
tan las maravillosas formas humanas, y 
por humaTtas perecederas. 

OS hombres de piedad y de oriXr 

Lción combaten los efectos corro' 
siuos de '7a belleza con preceptos 
y disciplinas moi-alcs. Los poe-
tas ,sólc pueden combatirlos con 
las armas, de su arte. 

En el. ensayo más acriba citado, senta-
ba Massignon una teor'M segtín la cual el 
m.usulm6n, movido de &u- horror hacia ta 
i-ep_roducoión de figuras.vivas: y en sn 'afán 
de amortigiidrlas y estilizarlas, emplea- en 
poesía una g-radación de rrietáforas úésceh-
de-nte: en general, el ser humano es'com-. 
parado al animai; el animal, a - la pianta; 
la. planta, a la piedra preciosa. Esfa teo- ' 
ría tíasa a ta perfección con miestra' idea, 

En los libros árabes que tratan'del amor 
y la belleza y en las antologías cmisagrU-
das a estos temas se nos dice que los poe-
tas asemejan, las ' partes y miembros d^ 
cue-rpo humano, biün a letras del'alfabeto, 
bien a flores -y frutos, bie-/i a. rnittp-ales y 
pieO.rrxs preciosas, bien a cosas diversas.' 
Repasa-ndo estos inventarios, de compara-
ciones, se ve que alguna^ son también usa-
das en la literhtura occide-ntaV P^ro bas^ 
ta leer unos cuantos versos árabes .para 
darse cuenta de que - el poeta musulmán 
crnplea ese .tipo de metáfora con inusitada 

' freaipeiicia, y, ,iobi-e todo, con una intensi-
dad totalmente extraña 'a nuestra lírica. 
: 'Veamos un poco más en detalle Tas me-

táforas florales, que son la.s más frecuéti-
tes: las mejillas son comparadas a manza-
nas o rosas; ins labios, a 1'J.s uvas; los pe-

, chos, a las granadas; el falte, a la pal-
viera o a loycaña; la boca, a la camomila; 
el ojo, al narciso; el bozo, a ta murta... El 
catálogo sc haría ìnferìninable. .. , , 
' Es -notorio que en la poesía occidental 
se hqlta, por ejemplo, con frecuencia, la 
comparación de la tez con Icis rosas. Pero, 
salvo casos extremos, como < el de Góngora 
(cuya estética se acerca tanto en algunOs 
puntos de técnica, ya qué no en el plan^ a 
lo, árabe)^ estas rosas no hacen, sino .suge-
rir dulcemente ei color de la piel de la 
amada, fundi^dose tras ella, o, en todo 
caso, orlándola como una guirnalda deco-
rativa- En la. lírica árabe no sucede lo mis-
mo: el poeta ^planta, efectivamente, la 
te.s con las rosas. Y no se contentará cmi 
ello. Arrancará, adeniás, los. otros rasgos 
del ser bello que evoca y los sustituirá, im-
pulsivamente, con otras materias vegetales 
o minerales, en violenta contraposición de 
colores, 

ONTRA ta belleza desnuda, con- ̂  
tra la carne a-ì-monioàa—qUe le 
seducen y .le trastornan—, el 
poeta árabe lucha volcando, so-
bre ellas, con^ frenesí, aza-fates 
colmados en los jardiyies. Infen- ' " 

ta taponarlas, destruirlas, suplantarlas. Es 
una'-verdadera "bafnllu de flores", que re-' 
cuerda Iqs versos coloristas de Salvador, 
liueda: f . 

Y. llenan coa sus salvas caprichosas 
cada sit:.o üei' cuadro mi} olavéles, ' .' 
cada punto, del aire, cien mil irosas... 

, mientras el poeta canta, lá be-
lleza'maravillosa Se pudre, .bajo, 
.las flores, que se pudron tamr 
bien. 

Emilio GARCIA GOMEZ 

Ayuntamiento de Madrid
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André Chénier^ 
el -^exquisito"^ arrollado 

L "demos'' -ji ita a>i la pla-
. . • «a de la Bastilla; mientras • 

André Ohénìnr —peluca, 
. e^pàdin, juventud y 'nos-

talyia de antecámaras— cavta -en 
ei sueño de una ifrecia i-i Versa- . 
líes. El fmncés de UoMta'.ittnopla 

•es ya viento del roìnant-lcismo. 
Poco importa que el número, la 
vocación y la empresa de sus ver-
sos quieran ser carne y V.ra. do 
"les\ntiqii^s ombrages"'. Tir. oque- . 
lia • antesala romántica, que va 
"del juramento del Juego de pelo, 
ta" a la consagración de 'Bona-
pa,rte eti "Nótre Dame", el este-
: : smo con ademán antiguo campea igual en los "yamlos" de 

, OMniér que en los cuadros de David. El posta de la tragedia 
elitre yesos ' académicos quiere pigar a unir el aceite y él agua. 
Pero la Üistoria ie da su -etnigrientá re»puesttt, con el goVpe de 
ciicmia, de Mr. GniUotín., . • •. 

El sueño helénico es en él un pequeño refugio. Se viste de 
'•"^exquisito"', mientras Parts se desgreña. El aprendiz academi-
zante de romántico''cree que en M anarquía personalista se po-
drá encCmtrar-el refugio frente al'cataclismo que avanza. Pero 
-Ámdrés Chénier, con .sus "Yapibos", sus-"Idilios" y sus "Odas" 
es arrollador por la turbia carreta del odio que rechina sobre el 
sangriento ompedrádo de la capital de Francia. La nostalgia 
de Homero solamente no habría podido engendrar a los héroes, 
con espada que pardsen en seco la tea y el puñal de la diso-
lución individualista,: Chénier quiso cantar cómo si à 'a trage-
dia se .Ta pucLiese . administrar en compartimentos estancos. Un 
mal día., los re.scoldos. del Ut de julio, ya casi bajo ios soles.de 
Temñdor, se llevaron al poeta. Apenas tenia treinta años., y 
entré sus verso-? y su muerte estaba, la lección viva de cómo la. 
flistoria sólo-hace caso dé. los argumentos ámasados con la 
tragedia.—J. M.. A. . . • -

î ï i i e v D : 

JOSK ANTONIO.—"Antología", iiiovla-
rios del -Pensamiento Español. Udito-

- ra Nacional. 'Madi-I.d. . 
SAN íSroORÓ;—"Antologia". Bre-v-la-

rios del Pfrnsamieto Español. Isditora 
^lacional. Madrid, 

ASCHOFF.—"JSl dinero 7 e!̂  oro"! Re-
vista do Occidente. Madrid. 

MAKISOAL I.AU'l'Hy.—"Lá letra y el 
espíritu. (La funcWn soglal de los 

•oficiales.)" Erólogo del general -Wey-
gand. Cultura Española. Madrid. 

MIGUlíX GASCÓN.—"Los jesuítas ert 
, Meníndez y Pelayo".. Ulbrerl» Santá-

rón. .Valladolid. 1040. 
ÁNGEL VÁLBÜENA Y m A T . — " A u t o -

• lógía de la 'Poesia Sacra Española";-
Ed\ Apolo. Barcelona. --

JTJA>- BOSCAN.—"AntolostaV. SelccWn 
y prólogo de Eugenio. Nadal. Co-
lección "Poosía' en la mano". Yunque. 

• Barcelona. 
FK.-VNZ -WEKFKt,.—"Antologia". Soleb-

clón y prólogo de 'Dorótea Patricia' 
Tíatz, Colección "Poesía en la mano", 
•yunque. Barcelona. 

O. K. CnESTEKTON,—"La .Esfora y 
la Cruz". - E'dlclón de la Colección 
Àustal. Espasa - Galpe.'. "-Argentina, 
1940. 

EsasasHsasasESHSásHScSHSESHSHsa 

Kn la "Revista Hispánica", Kp-
mera Navarro dedica una cxte.i.ía 

nota al ilustre erudito norteameri-
cano J: P. .Vt-'icksrsliajn Crawford, 
inf-ansablo hi.spanisía, cuyos -tralia-
jos son do gran importancia y no-
table aelerto. El Sr. Crawford mu-
rió en septiembre da 1930. 

—Raymond X,. Grismer pscTíbe 
en 1.1 misma revista sobre las re-
miníGccnclas de Elauto en'el téíxtro 
do Torres 'Naharro.-, 

—•Van Tieghem, el ilustre investi-
gador de la literatura europea, pu-
blicó recientemente un interesantí-
simo trabajo sobre el desarrollo do 
la novela sentimental desde Ri-
chardson a Rousseau. 

' ii!':..- li i<-

libros 
ex fra rife ros 

RILKE Y ESPAÑA 
• Con.motivo tíe la apai-ición de 
una antología—^textó y" traduc-
ción—de" Reinsr María Eilke, se-
ña] átemos' el poco conocimiento 
que en España se tiene de este 
posta, debido, principalmente, a U 
falta de buenas traducciones- Nos 
i-éferimos, desde luego,- a-la ma^a 
de iectoi-es medio'ŝ j faltos da co-
nociinientos de alemán. Y, sin em-
bargo, Rilke ofrece para nosotros 
el -interés de ser un esci-itor que 
muestra en su, obra y en su -vida 
influencia destacada espa-ñola. 
' Hans (3el?.sér se ocupa en su li-

bro -"Ílilke y España" de estas 
influencias. Dsspués de los traba-
jos dé Brutzer, Bauer, Góertz y 
de Salis, parecía que.^el. estudia 
de las influencias estaba agotado. 
Eate libro rioá-llama la atención 
sob»^ ed viaje a España del poeta 
alemán. Er-misñio Kilke subí-aya 
la importancia que tuvo para su' 
vida este -viaje. Cuando termina 
las- "Elegías", «1 hablará de la 
"gran influencia" que España tu-
vo sobre esta obra, así como so-
bre ios "Sonetos". En una'carta 
a una mucha<Áa (1922) citái-á, ha-
blando de suvvia jes, "Túnez, Ar-
gelia y Egipto; la. Provenza fran-
cesa, y, en fin, el aconteciniiento 
más importante... Españíf, en don-
de yo he pasado un invierno en-
tero "í Sé proponía •volver. 

Rilke conoció ^n 1902_ a Ignacio 
Zuloaga, cuya obra ya había ad-
mirado y sobre' quieji tenia intejn-, 
ción de éscribir un libro que ha-
bría sido el compleménto de su 
estudio sobre Rodin. Fué en ©1 ta-
ller del genial "pintor en donJc 
Rilke conoció -la obra del Greco. 
Dcjspués, Toledo hizo en 61 uiia 
fórtísima impresión, y conservó, de 
élla un recuerdo intensísimo. El 
2 -de noviembi'e -de 1912 envió a 
la- princesa La- Tour una ca.i-ta 
trémula de emoción: "ílomprendo. 
ahora la leyenda que cuenta cómo' 
Dios, cuando cogió el ,sol, lo puso 
debajo de Toledo." 
• Más.tarde via.|a por Andalucía, 

y-eñ enero da 1913 pasa "por Ma--
>irid "para saludar al'. Greco con 
entusiasmo, a Goya con asombro 
y ' a Vclázquez • tirabién lo -más 
cdi-tcsmenta que pude "Regresa a 
Francia. . 

Gebáer reproduce los sonetos de vergüenza y de crimi.-n.. 
Rilke, inspirados Kp.r es-te ^iaje-o-HSHSHSaSasasaSZSasaSSSESHSHSm -La primavera ha vue;lto" es el 
í.iás bello de ellos, y se propoxie templación del Greco y otras que 
la cuestión fundamental de cómo se advierten en-su concepción de 
este viaje no -da solainénte una la muerte. 
temática, sino que modifica toda . Libro de ensayo, tiene un, con-
ia visión poética rilkiana. Exami- siderable valor paja el estudio do 
na ias clégías di ' Duine, hacien-.ía figura altamente humana, tor-
do algunas observaciones de esti- csdoramcnte atol-mentada",, de Eei-
lístlc^, indicando. de nuevo como nér María Rilkè. 
prepotente la influencia de la con- ' M. M. C. 

ANDRES ISASI 
^ ON el alma reiulida a la fe 

' Ln • ' ®ca6a de moT}^ 
—J Andrés Jsdsi. 

Ptipos conocen jen España 
el no-nibre y la obra del in.'iigns 
músico y su delicado perfil Jmvia-
?io, tmsunto de la más pura espi-
ritualidad. , - . 

Voluntariamente- alejado c^ las 
capillas aríísticas, ajeno r. las va-
nas querellas estéticas, seguro de, 
si mismo, su vida se deslizó silen-
ciosa, en el aislamiento dé-su i'^' 
tiro de Alffdrta, entregada a la 
creación con un sentimiento aseé: 
tico, - _ 

.Gczador de la "escondida sen-
tar", dueño y señor de sil "cas-
tilló", Isasi dió al. mundo lo me-
jor'de'su existencia: los hZcllaz-
gos espirituales, fruto de su vida 
interior, convertidos en^sinfonias, 
cuartetos, sonatas y lieik:rs, que, 
una véif realizados, guardaba o 
enviaba' a algtiha editora extran-
jera que reclamaba sus trabajos^ 

Acunada su imaginación muAÍ-
cal por las armenias de Griég, 
una cierta afinidad poética le] em-
parenta con el noruego. Hay en la 
técnica de Isasi una compenefra-
ción de elementos que ' proceden 
del estilo alemán sinfónico, y de 
recursos .etcpreéivos de Ma ^moder-
na. ^escuela francesa, elementos 
que, asimilados, enriquecen su 
lengua-je peculiar y sé convierten. 
671 s'ustanhia propia, incorporado^ 
a la corriente generosa de su na-
turaleza. 

El arte de Isasi cobra asi con-
'ciencia de si misiho, sin meiigua 
de su poderosd, inalienable perso-
nalidad, que se mantiene viva, in-
dependiente, en contacto con ln. Na-
turaleza, ' fuente principal de su 
inspiración. Este sentimiento de la 
Naturaleza, directo, interno, de in-
dole .mística, le dicta sus -más be-
llas páginas. Algunos títulos. de 
siis obras delatan ese .sentimiento ' 
"Atardecer ante la ernvita ^e Lan-
terórí", "Rebaños en Castilla", 
"Sonata eglógiea", "La ruaca", 
en los que Isasi capta la emoción-, 
plástica y poética por medio de 
rasgos que alcQ-nzan valor psico-
lógico y van tiiás. allá de. la pura 
intención imitativa-, renlista o na-
turalista—a que esos títulos alu-
den—, aspirando a una 'virginal 
expresividad. . . ' 

La lógica cpnstnictivá interna 
ciué , rige, su música, procede de 
las enseñanzas de: Humperdinck, 
bajo cuyo^ apréndizaje se formó. 
La influencia del alitor, de "Han-
sel imd Gretel",- al que' Wagner • 
eligiera . para _ confiarle ln educa-] 
dón de su hijo, asegura la con\ 
texhitra de su obra, y elude el ries-
go' de disolverse ,en la vaguedad 
del halago impresionista.. 

•La obra de Isasi es prodxicto, 
no. de la imitación a. un 'modelo 
dado, sino de lá libre exixinsión 
de su sensibilidad. La música no 
era para él mero juego de fórmu-
las más o meno,s. ingeniosas, sino 
emanación de su alma tierna, de-
licada; templada en la soledad' y 
afinada en largas horas de mé-di-
tación, estudio y éonteinplación.. 

Bilbao ha imciado ya el debido 
homenaje a la, memoria de su mú-
sico. La Orquesta Municipal, diri-
gida por el joven maestro Aram-
harri, tocó la "Segunda .sinfonía", 
obra de iuventud. en. la que el 
•idealismo romántic.o late co^i ficeñ-
to personal y se alia á una volun-
tad de forma reveladora ya de 
una madura y segura maestría. 

Estas lincas sólo pretenden ren-
dir al gran artista el emocionado 
recuerdo y la admiración dolidas 
a una vida y una obra oxcepcio-
nalmente ejemplares. 

R. SAINZ DE LA MAZA ' 
"lüHUHÉHSSSÍSHSHEHEHSHSHSHSaSSSE' 

El hombre "avisado", campanu-
do, propugnaba, siiitiéndose dueño 
de los secretos destinos del mundo: 

—Es imposible, amigo, mío, que 
VÌUX tiihércuiqsd en- último grado 
.pueda canitár' aíítes de morir..,Es 
uintina<tural. El cinc nos ha acer-
cado más eficasmcnte al destino 
trágico de Margarita Gautier que 
la ópera. ' 
..El viejo melómano, timido y con 

piUida ca'.va, de frac impecable, 
•redargüía. •> 

--No acorto á topar con Mar-
garita Gautier mAs que a través 
ds las canlilenas de "Traviata"., A 
Jo que.. u-sted.J.lama el destino- trá-
gico de aquella burguésita propin-
dattili Uteralizada Ip denomino yo 
là, suave permanencia dé criiioU-
nos ,y chales. Para mi la música 
de aquellas cáyicioncs me devuel-
ve perennemente viva, en trance 
mortal, "La Dama de las Cmiclùt's ' 
Margarita Gautier, no es Margari-
ta Gauthier, sino "Traviata". Marga-
rita Gdutier no habla: canta-..i Qué 
tiene que ver con todo esto el ba-
ciló 'de^ Koch ni ninguna clase de 
enfermedades T 

—-pero eix c ant o—replicaba el 
hombre que 'no se deja engañar 
por la música-^o es más que la 
exáltación. de la< 'palabra; en ella 
se -vincula y en ellfi o para ella de-
be viiHr la cancán. 

: Las exig'encias de forma de la 
palabra no son mayores que a las 
que obligan Tos sillares en la 
construcción de una catedral. Es 
manifiesto quella forma impues-' 
ta' recae y à su voluntad obliga 
a , Uc .piedra y argamasa; pero de 
su presencia total, de su (Untor-
»!(>, surge vicorioso y señero, co-
mo voluntad de estilo, lo gótico, 
lo barroco... El - arbotante y la 
clave, - la ojiva y la columna no 
no,s son dad-a-s como elementos' 
stieltos, añadidos, sino v'inculadaa 
eJí ta teleología del 'organismo. 
Acaso e'l concepto organismo pti-e-
¡ia parecer desproporcionado, 
cuando no abusivo, referido a lo^ 
productos artísticos. Nos autoriza 
su ^empleo el seiitido holoiógico 
(tota'íidad) del arte,'que lo apro-
ariina a la ca-.'.,salidad orgánica. 

El significado de reproducción 
que inserta la melodia en el ver-
bo es rnás aparente que real. Se 
éonfunde lo ani'ago con lo -idénti-
co; se hace medio • lo que es fiit 
en sí 'mísm'i. 

Con frecuencia oímos que. el 
discurso se colorea- de un cierta 
"tonillo:' cuañc:o se exalta, que no 
hay más qus insistir en esta di-
rección para obtener la palabra 
cantada. Se ejemplari^ía, el argxl-
Mcnto con. ei recitativo.' Asi, .en-
tre hablar y ~ca>ntq.r ' no hay otra 

Se exaltó/ ei v*ejt) melómano. La S-Iferciicias . que las cuantitativas, 
ílva perdió la fria indiferencia Na-da más falso, Ílablar y cantar calva 

ebúrnea, Dogniiatizó: 
-^El canto-''no tiene nada que 

ver coii la palabra. No surge de 
iiis-formas Orales—silabeó indeci-
so—, Cantar es encantar. Fué ma-
gia -y sigue siendo mágico, "danta, 
re.incantarc", "charme-darmen". . 

La llamada agria del timbre 
rompió el diálogo. El hombre, qyie 
no se deja engañar se hundió en 
la sombra; el. de la caüvíj, próco-r 
b-ascó apaciguo en la brisa atar-, 
deciente de la calle asendereada: 

son eualitativamenl^ diversos. Dos 
vctitu-des absoluta y plenamente 
di-itirtns. Sólo un ingenuo veris-
mo; parejo a la infantil --posición 
d" la nominr.ida "música descripti-
va" (no descriptiva de esíf-íos, cla-
ro es, pero de objetos,^ •yuce-sos o 
hcchos), pu"de haber .conducido a 
tamaña confusión, cegando los ar-
ca,duces por donde fluye 'la vida 
de la música. El que de tal modo 
se coloca se niega, a la música y 
pagará cqíi el precio altísimo de 

Descubrió que la tarde 
cantaba en el aria de id túbercu- " '" 
lesa: "Addio il beli sogno..." ¿Qué 
relación podía guardar la tarde 
gris perla, en la, que trasparecia 
la prirnávérü, con él ària de aque-
lla ingenua tisica? En sus oídos 
acuciaba la voluntad de forma del 
conto. . . 

Claramente intuía que la expre-
sión verbal en él no era más que 
un eco' evanescente. Lo'qtie canta 
no biisca el concepto al qtíe la pa-
labra apunta. La m-iísica puede qui-
zá -hacer vivir el concepto, pero 
no Ij importa- la intelección que 
éste capta. , . ' 

El canto no es mera función 
aditiva entre el sonido organizado 
musical y verbalmente; no, es nun-

tiii a de una intencionalidad qué no 
poses.- .' 
* En ía música tenemos que vivir, 
Ilo -meditar..-Quien no vive la mú-
sica con si,i predicado dcintians-
ferencia se le va de entre las mà-' 
nos y trivializa sus momentos. De-
fiendo la única a-ctitiod'posible an-
ta la canción: la patética. 
«" Désde_ este ángxúo -la 'tècnica, y 
la estética son inoperantes. La 
canción canta en nosotros sin pa-
labras; cania simplemente. Es un 
último hecho qfie no tiene .ynás .ex-
planación. Quien no lo entienda 
no he, sido nanea cazado por la -
mfisica. 

El hombre de la caT^eoa procer 
era dueño de la verdr.d; no hay 

cai más que cuando la'canción es 'melodías' especificas para Ja tu-

I /\ Bajo este opf-
I / \ { ) grafe escueto, 
I ^ "Sp: igna." , La 

;;ran r e v i s t a 
italiana : "Tempo" publica - un ar-
tícu'o de Cario Bo,' colmando de 
cîogîos á esa raon.-íra comunista 
que es Eafacl Al'oeit!. Pedimos 
que,, ni siquiera por inadvértenci-a, 
se ieà vuelva a .ocurrir a nucstrós 
amigos poner tajo -el nombre de 
España esb. nombre, nianchado de 

mala, superfetación. Una forma 
iíííeva ha- surgido y esta forma no 
le adviene de las exigencias de la 
est-i-uctura lingüística, bien que 
ell-a no sea ajena, sino de las mu-
sicales en tanto san escandecidas 
y escandidas por la palabra. • 

J/i siquiera las imágénes verbo-
' motrices coinciden para llevar a 
cabo su exteriorización. Cierto que 
en él .canto la* unidad se da en el 
acto fónico indiferenciado, cuya 
perfección parece rCálizar la pala-
bra; pfro ia melodía,-^yx sus. exi-
gencias tectónicas, no alienta su-
mersa én las' glotológicas; Ta vida. 

berciilosis ni hay tubercu:osis me-
lódicas; no huy nmsica para ' ob-
jeto, alguno, quisa ni objetos para 
la música, -ni palabras. 

La tarde se rompia en cancio-
nes. contra su corazón, Cad(t can-
ción, cada melodía se la oftéclan 
un sinnúmero de diablejos viva-
ces y minúsculos- con figura di 
signos Otales. Devoró con los oí-
dos el fruto que le ofrecían, par-
lanchines del silencio, los elfos del 
véspero; entonces fué cuando ?u 
alma se hizo canción. 

Juan José MANTECON 

A O 

y con ella la forma de la canc'ón, 
nada tienen que ver con «g"<;«as.o-a5HSSSH5aSHSE525E5HSÉ5S5HSE5E5H. 

Pequemos de pedantería,^ pueti 
•nos parece útil, recurriondo al vie-
jo concepto aristotélico de la en-
vía: la' melodia es- la entelequia de 
te-'lequia, para reducir a fóririula 
la ^explicación última del proble-
la canción fmúsica y palabra); es 
el acto que perfecciona lo que ya-
cí-a como posibiHdnd CTI 'el discur-
so oral. 

Se eos anuncia 
que este verano 
volveYáh a cele-'-
brarso en l a s 

aguas del Támesis íes famosos 
"Water-musics" de Su Majestad, 
las viejás meioáias de Haendel, a . 
las que los trimotores de Goering 
pondrán ahora el cpntra'punto. 

Un texto de Manuel de Folla 
c 

^ ^r ^REO, modestamente, que- el estudio 
de las formes clá'^icas da nuestro arte 
sólo debe servir para apre-nder 

'illas el orden, el equilibrio, la realizaición fr'e-
ciicntemente.perfecta de un método. Ha de ser-
virnos pfira estímu.ar la c- agión de otras •wue-
va^forinas en que resplatid^can aquellas mis-
mas' cualiH'.ides, pero nunca, a menos -.de per-
seguir UiUí idea especiad,-para hqcer de ellas lo 

, 2Ue un cocinero con sits moldes, y recetas. 
Creo que el arte debe servirnos OtOtualmen-

te para' ha-cs-r música tan naturail que c-n eie. -
to modo parezca u/iia, improvisación; pero'de 

tal manera squíl-ibra-da y lógica qiie acuse en su conjunio y en 
«ti^- detalles una perfeccióyi (.•un mayor que la que admiramos 
en las obras del período clásico, hasta aiiora preséyitaáas como 
modelos infalibles. - , . " . 

iC'.esrá alguien qiU2- cuanto acabo dé decir significa un des-
dén, más o menos oculto, por las obras del pasadot ¡Pobre de 
-mí si asi fuesel Y auh diré •ñiás: ¡Pobres de los qu^, O'HuAr-ados 
por la flama/Títe-belleza del arte'.nuevo, rechazan el antig:io! 
Estos se priva-n voluntariamente de goces exqjtisitos—tal vez 
más intelectiMles que^motivbs—, pero tan grandes, que a/umen-
t(w el lilacer producido por el arte actual, al desQub.ir en éste 
lais consecuencias más o menos directas de aquél. Lo que .he 
pretendido decir es que nuestro oficio se ha de ejercer_ sin pre-

• ocupc'.tciones abyiirdas,'con alegría, cOn. libertái..." 

' .'i t\'- .TÍ .1 »>' lo', i O'!'. • .i-.'. 

I Ayuntamiento de Madrid
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EL ESPASO 

.BIGOTE.—Especie de pelo q^ue.se 
, ponen los hombres en el bijíote, y 
que sirve para tenCr bigote. Cuan, 
do en lugar de un. bigote se tienen 
tres bigotes, entonces se le llama 
barba, Y cuando en vez de una 
barba se tienen dos barbas^ enton-

ces se le llanía león 

ESPAI^-DA.—Especie de respaldo 
que tienen las señoras en su casa 
y que usan para ir al t e a t r o . 
Cuando además . del respaldo tie-
nen dos brazos y cuatro patas, en-

tonces se les llama .butacas 

BASIST/—Especie de sombriUa 
con señorita dentro, que sirve pa-

• ra eso 

INVENTO. — Especie de invento, 
que consiste en conectar luia má-
quina de coser con una máquina 
de fregar para conseguir quo mn-
giuia de las dos máquinas funcione 

DIALOGOS ESTÚPIDOS 

—Ya está eso tío imbécil onseñándo-le una sardina. 

aFHSESHSHSHSHSESHSaSHSHSBSaSHSP.SZSHSHírHSasaSESZSSSHSHSeSHSESHSES. 

EL B O Q U E R O N 
(Sección dedicada a explicar bien cómo 

es el b.oquerón) 

EII boqueron. os un señorito niuy flamenco, que es'á siemiire 
frito por to.tlo, y quo s«? pa îi el día y la noche reunido con 
varios amigos, de los que no se separa ni a la >dc tres ni a 

la de nada. 
Siempre van cuatro o chico Juntos, formando grupo, y apoyados 

unos en otros para no caerse »l'^sveio y para no romi>erse la espina 
esa quo tienen metida dfutro y que no se pueden sacar. 

—¡Te juro que no mó puedo sacar esta espina!—dicen a cada 
niomi^nto, con tono' drainático. dé función de teatro. » 

Vienen de Málaga, muy íyiretados dentro de su vagón de ferro-
carril, y enseguida sc metí n en un "cqlmao", cn donde se pasan 
todo el día jujito a'uiui caña de nianzanilia, vengaba habla:r en an-
daluz, y venga ii decir picardías, y venga .a • querer limpiarse las 
botas a" cada momento. ' 
' Parecen Imnderilieros de una cuadrilla, y toda su. conversación 

gira en torno del "ganao" y de lo que lio es el "ganao". 
— q u é tal sale, rt "gar;ao". 
— Êso es lo que hace ffaUa-. c) "ganae"... 
—ICs que, amigo, el. "ganao" de ahora... ' ' 
—¡Vaya "ganao"! 
Les gusta oír'tocar Ja guitarra, y por eso están cn los "colmaos" 

hasta la mudriígada, en donde de pronto hay uná bronca y alguien 
sc los quiere comer, y resulta que se los cc'me. • 

Xos bomieronl-s no hacen más que castigar a las aceitunas, que 
son unas sfrñoritas muy gordas y muy Ordinarias, y que tienen 
siempre un .palillo'en I» Boca, como las flamencas y como los abre-
coehcs, y que no se quitan el palillo ni para respirar. 

Las aceitunas-^ue son seis señorita-s, seis—van siempre muy 
aliñadas, con unos vestidos verdes de muy mal gusto, y se pasan 
la noche sentadas cn un píato y hablando de Sanlúcar de Barra-
inedM, y d<í Jerex, y de <'sas cosas. Pero poco a poco se van mar-
chando todas, y al final sólo queda una, muy azorada y sin saber 
qué hacer, y pensando que sus amiges le han dado esquiiiazo^ lo 
cual es verdad. , '' , 

4 últiiiui hora, con los b(Kjueronef> y las aceitiinas se reúne la mo-
jama, que es una especie d e gitana muy vieja, y que enupieza a que-
rer venderles décimos de lotería y a querer, echarles la buenaventura. 

Entonces ya la juerga se hace insoportable, y se va imo a Bar-
celona y se acuesta. 

MIHUBA 
• • . ' 
HSHSÉSE5H5HSE5HSESE5HSHSHSHSÍSH5HEE5H5H5H5Í5E5H55SHSE5ESBSE5HSS5. 

DIALOGOS ESTUPIDOS 

—¡Ande! Fóngasne el "Quiete" a i el abanico. 

/ » 
OiXMi 
^-tUM •y 

hi 

TONEBIA 
—Y no se quiere casar conmigo i)orque soy ncgrOi 
.¿Y quién'se lo ha dicho? 

DIAL O Q O S 
E 3 TU PI DOS 

CL- amor se T'empiita a los aibores 
^ de la Humm.ida'd, pero se tie. 
•nen muy pocas noticias del amor 
en aqxiellas épocas, como se sabe 
rmoy poco de los primeros poblado-
res de las tierras más auntiguás. 

A LGUNOS investigadores asegu-
ran que el amor existía ya en 

la época cuaternaria, porque se 
han encontrado escenas de amor 
talladas en cuernos de bisonte. Es-
tag. deducciones, ^in embargo, nos 
prueban que muchas vooés se con-
funde el amor con la infidelidad. 

' . . r 
í t p L ARTiE DE AMAR», 

DE OVIDIO, E S l^Á 
PRIMERA GUIA DE ÑO-
CHE QUE SE HA PUBLI-
CADO EN EL MUNDO; 

//p NA MOR ÀRSE ES, 
PORRLO PRONTO, 

SENTIRSE ENCANTADO 
POR ALGO", ESCRIBE UN 
FILOSOFO. PERO COMO 
EN EL AMOR SE DISCUTE 
TANTO, ES'POSIBLE QUE 
ESTO NO LE ENCANTE A 
NADIE. 

D a r a . que el amor eaa do ver-
dad sie neoeE'itan dos. P^r.» pa-

ra quie el amor sea el amor, se 
nteoesitam • tres. . ' 
p L primer amor es el mcjor amor 

de .todos. Por' eso, el primer 
timor es el último. 
M O se ípuede eétsir enamorado de 

* ' nadiie. sin largos períodos de 
mediteción y , s i n mcrderse las 
uñas.' Pero esto últimii> no es ne-
cesario. 
R u a n d o el amor es el umor, se 
^ piensa en ej • amar. Cuando el 
amor se convierte en matrimonio. 
Se piensa en el alimento de sueldo. 
Q e puede amar desde los cinco 

hasta los jciento veinte nños. 
Pero sólo puede ser uno amado... 
antas. 
p l ; ICRTun.i" del nmor varia según 

las épocas. I,a mnjor niiiaila fu6 
una ycRiia para Salomoón, l'ero lueg:o 
fil<5 una rosa, un c>.;Io y nn l><>mbón. 
Todo el miindo ha sido un poco poeta 

4:on una luujer. ¡IT liesgracimlo! 

Pü, hombre quióre^a la mujer •por 
los defectos que ^tiene. Luego, 

el hòmbne detesta eaas defectos. 
Por eso eü amior es un lío. 
J\ la mujer le ocurre lo mismo 

con ci hombre. i,e entusiasman 
sus defectos y los detssfci. jeso 
es otro lío. 

R u a n d o el amor alcainza eO ma-
trimooiáo, Se convierte, en bis-

toria. En. cujallquiier ctro coeo es un 
cuento. 

CT L divorcio es la dmgía del 
^ attior. Lo inventaron los 
países en que abundan Jas 
gentes que necesitan sier op€-
i-adas con urgencia. 

Lfe 
a s segundas nupcias legalizan 
y protocolizan el, olvido. Las 

terceras nupcias nos mm^stran que 
h.ay esposos de verdadera vocación, 
tos cuartas delatan un vigor físico 
peligroso para la .Sociedad. 
I OS grandes amantas de la His-

toria no supieron lo que. es 
amar. Porque no son célebres por 
lo mucho que amaron, sino por lo 
pronto que murieron. 
QUAlsrDO alguien üene, a Jos cin-

cuanta,, los mejo«s voánticinco 
añcB de ^ vida, es cuando ama de 

• verdad. Y p ^ a siempre. Porque el 
"siempre" es cortísámó. 

I ^ E L amor se sabe tan poco, 
^ que muchos se suicidan 
para entenderlo.—J. M. —Esta carta dice que es usted tonto. 

í a . " ® W E ® 

VARIACIONES ETIMOLOGICAS 

I I N, ania&lc lector nos dii ige una carta preguntándonos si se 
dcl>y decir "ir por' uvas" o "ir a por uvas". 

/ V a m o s a contratar desde esiaa.-coiuhuias con verdadero piacer, 
dentro de los límites de nuestros modestos conocimientos etimo-
lógicos. . . ' 

Cuando cn la-vicUi se nos plantea un problema de semejante mag-
' nitud, lo primero que sc debe (}e hacór es consiiltar la Gramática 

La Gramática cs un libi^ íisí do gordo, que se Uama Gramática, 
preciéiin-.cnte pur eso. • 

La jwlabr.i Gramática, como puede v,erse, está compuesta pior la 
pála!>rív "Gra" y la pa abra "mática". La primera significa "Gra', 
Ui segunda quiere .d!;eir "mádea" y las; dos .juntas quieren" decir 

' "Gramátic:;", y 1» dicen.-
Ahora Ilion: ,-.Dcbe decirse "ir por uyas" o "ir a por uvas"? 

Cuntestirem-s a naí-stio. ama ble. comunicante cOJrno s<5 merece; pero 
ant£S hitblaiiemos. ún poquito más do Graihática, que es ¿an bonito. 

. ' La Graiiiíiticn, como liemos dicho anteriormente, pero poco, es 
'un libro así de gordísimo qué sirve para cí.'~udiar Gromática. Es un 
libro'muy bueno, pero no perlecto. ' , 

Su imperfección radica en dos importantes defectos: E¡ prirnero 
es que se le Ha,me' de la lengua siú ningún motivo, y el segundo,, 
que dedique parte- de su contenido a e.xpliear cosas de la íefra liache, 

L:s letra hache cs una letra con-io ¡a parte de abajo de una^illa, | 
que no tiene ningún sonido y, por consecuencia, ninguna utilidad, 
yii (iuc"̂  ¡as letras pa:ra que sean buenas deben sonar, y cuanto, más, 
mejor. Por estas razones, la 'Gramática, que es un libro tan sero, 
no debiera perder el ticrnpo en c.stíis tonterías.' 

' La Gramática sirve también, para evitar los' enfriamientos de: 
pei'ho. Paia ello basta con colocar la Grantitiea entre la camiseta 
y la caja torácica, sobre, ¡a pisi'te que tengaaiiois más. sensible de la 
camiseta. - ' ' 

Habrá muchos lectores que nn sabrán' e.xactamente lo que es la 
-caja toráiíica, otros que no sabrán it» que és la camiseta y otros que 
no- sabrán dónde está la calle de Torrijos. A' estos lectores reco-
miendo niucl"-» ctinsuíten antes con á'guien para evitar equivoca-
ciciies, j'a que ol colocar !a caja torácica entre la canpseta y la 
Gi-aitótica Ies causaría efectos niuy diferentes. 

' ¡Qué culcr hxieei , ' 
A''ajnos ahora a cont<-&íar a nuestro simpático coniunicante so-

bre si- se debe decir "ir por uvas" o "ir a por uvas". 
En esfa época no se prtiduce d susodicho'fruto. Este motivo" es 

más que suíiciente pam no suscitar c&te'prpblenia, y, en conseouen-
eiii, podríamos dejar la respuesta en susp<>nso hasta el próximo 
invierno. 'Por lo tanto, cj formular esta jiregunta son ganas do mo-
lestar. • " , 

¿Debi^ decirse "ir por uvas", e "ir a por uvas"?. 
Pues bien: Se. debe decir "ir por uvas" cu-indo se trate jfe ir por 

uvasj y debe decirse "ir a por uv«s" cuando se pretenda ir por na-
ranjas. 3'{¡.nibsén iiuedt̂ n decirse las dos cosas, pero no a la vez, 
para i-vitar ioufijsiones. 

Queda cnnipiacido imestro precioso lector, y nosotros hemos aca-
bado el P.rtículii; que es lo biK'no. i 

' TONO 

B5ci5HSE5HSH£ESE5HSH5HSHSH5HSH5HSHSHSa5E5H5BSS5ESH5HSHSSSH5HEHSHS"i 

EL TELEFONO 
(Sección dedicada a explicar bien cómo es el teléfono) 

El tíléfono es. como un niño recién nacido, cue no hace más 
que-llorar y (Lar la lata, y preguntarnos si somos la car-
bonería, como si fueran tontos y no estuvieran -viejido que 

no somos la' carbonería. , 
—,'.Pero no ve usted cue yo no soy la carboner.a?—^hay que de-

cirle, al teléfono cuando pregunta esas cosas—:. Si yo fuera la car-
bonería tendría una vaca-y un cartel diciiéndolo. ^ 

Siempre se le ocurre, coger una perra en el momento .iiuc esta-
mos» má,? ocupados, y cuanüo 6.1 teléfono llora hay que dejarlo todo, 

•y hay que ir a é; y cogerle en brazos, y preguntarle lo que qüion-. 
Y resulla que casi liunca quiere nada y sólo llora por llorar y. por 

, fastidiari\os Pero tn cuanto Sc le coge fen brazog ej niño se calma y 
entonces var uno y lo deja acostado otra véz en su cumi,̂  allí dor-
midito como un niño negro. 

También le gusta mucho llcrár cuando uno está comiendo, y él 
que sc levanta de la mesa a ver jo que le pasa al teléfono jvone 
gesto de. madre que va a ví'r lo que le ocurre al niño. 

A vocts uno se siente un buen padre del teléfono y va uno a 
hacerle fiestas al teléfono y a darle con ejl dedo en la barriguita, 
y entonces' el teléfono se liiv a hablar y a decir tonterías de esas. 

- ^ ó l ó mu quedan de la fila doce—dice a lo mejor ei teléfono con 
su voz de ventrílocuo. 

- , —¡Caramba, Martínez!—exc'am:i en otra ocasión el teléfono. 
Tiieneu conccimi^^nlo d.e la vida como las personas mayores y 

son snnsib'.es al ambiente que IÍ.*« rodea. Por eso cuando más lloran 
es-cuníido- se ha muerto a:guiei\ do la familia o cuando es el santo 
de uno. o de dos. - . . 

I.,os buenos' padres (jue quiei'en mucho a su teléfono- de- su ajma, 
. no so separan nunca de tí y lo tienen en la mesilla de noche o en 
la mesa del desi)acho, para estar sie.rnpre vigiiándolo. Pero los te-
léfonos asi se crían muy cOnsíntidos .y no hacen más que 
dar la-lata y qu(.'rer hablar con «no.. Poj- eso lo mejor es tenerlos 
alejados cn un cuarto aparte y no hacerles ca-sb aunque so mué-
r a n s e una «ibieta. 

- Hay teléfonos bien educados, que no molestan nunca, y otros 
mal educados, que no hacen más que coger perras ,como los de" las 
ti<;ndas de comestib'.es o los de las carbonerías, que no hay quien 
los aginante. 

• ' Los teléfonos cuando' son viejos terminan voMéndose locos, y 
entonces sc les mete t.'n unas celdas al cuidado de lá vieja de los 
Ia'\-abos,-que no hace más qtie echarles perras chicas ®n la gargan-
ta para que se ahoguen, hasta que se ahogan, 

EIME 

VIAJEROS 

Ha salido para la guerra el fconoí 
cido aficionado a la guerra don 
Prudencio Feliú. En el viaje le 
acompaña su esposa, a la que no 
vemos en la fotografía, porque va 

detrás empujando el-tanque 

Tii:.i ÍÍ..11 h.i salido" pura su easa el 
pro.;>o ciclista .D. Enrique F©Mü, 
que no va acompañado de su mu-
jer ni de sus hijos. La ' fotografía 
representa el momento de no ir 

acompañado de sus sobrinos 

El no menos invt,.Lt.T u. ;i.:.'iafjn 
Feliú, en el momentu -de cogCr el 
tren para realizar un viaje de ner 
gocios. He aquí el momento en qué 
el tren cogió a D. Serafín Feliú 

I>on Antonio de Feliú, que ni ha 
salido de viaje, ni... qué va a salir, 

ni qué niño mu"rto... 

/ 

Las señoritas' de Feliú qua tajn-
poco son mancas, y que han sali" 
do de un momeni^ a otro par» 

tma playa del Norte 

Ayuntamiento de Madrid



LA ÈSTÀDISTICA Y EL 
NUEVO ESTADO 

Lw estadística es más elocuente que lodos los- :Us-
cursos, y sin ella no- es -posible el gobierno de los Es-
tados modernos.—MUSSOLINI. ' 

Í.OS pueblos de régimen totalitario se caracterizan por la extra-
ordinaria atención que. dedican a la Estadística. En ella reside 
un Importante factor de su poderío. En Alemania, Ja Oficina de 
Estadística del Reich centraliza los servicios estadísticos de los 
diferentes países qi: integran la gran nación amiga, y eii Italia 
es -ei propio. Duce el que tiene bajo su mando inmediato el Ins- • 
tituto Central de. Estadístic^. Bélgica, Holanda, Suissá y Escandi- . 
navia son también países modelos en este, sentido. 

En España el Estado ha descuidado incomprensiblconente la 
Estadística, lo cual no ha sido obstáculo para que se invirtiesen 
en todo tiempo grandes sumas en organizar y sostener servicios 
d^icados a esta clasè de trabajos, y que seamos, por otra parte, 
el país donde existe un mayor deseo y una mayor necesidad de 
utilizar la Estadística. < 

Las Estadísticas españolas són deficientes y estériles por el 
absurdo sistema de aislamiento, de dispersión, de anarquía en 
suma, en que sé desarrollan y confeccionan. Cada eiitidad ela-
l)ora las suyas, sin método ni técnica uniforme, a su capricho, sin 
la menor posibilidad de conexión entí-e sí ó con esttidios afinos; 
en una palabra, desvirtuando totalmente toda su Innegable uti-
lidad y el gran valor d.e su buen aprovechamiento. Semej«nte. des-
orden ha dado al traste con el crédito y la eficacia de los servicios 
estadísticos en .nuestro pais. , ,V 

En la actualidad, la'Organización estadística espmofa • persisto 
tan dispersa, cura c ineficaz, en orden ai interés geni.- 1, como 
antaño, si bien es mayor daño, por,la enorme extenrión que 
abarca ante la imperiosa necesidad que de ella siente lo Àdnilnli-
traclón del nuevo Estado para poder cumplir sus fines naciona-
les. Con el espíritu de energía que es el estilo de la gran 'Eápaña 
de Franco, urge subsanar lai esterilidad rápida e inexcusabiemnte. 

La solución hay qi:e buséarla en ía organización del Instituto 
Nacional de Estadísíic'J, apoyado sobre la amplia" base del Regis-
tro general de Póblación y emancipado -de toda tutela adminis-
trativa que no sea aquella que direeamente provenga del Jefe del 
Gobierno, a semejanza de Italia y otros países. . " ' 

Es aterrador el marcinágmnn estadístico demográfico que nos 
abruma. A título de ejemplo, veamos, algunos de los más iinpor-
tantps servicios que, sin lá má,s leve relációii entre sí, coexisten 
dentro del Estada: Censo especial de la población, e " movimiento 
(Registro imperfecto), ordenado por la Comisaría de. Abastéci-
mientos; Censo parcial de la Caja, de Subsidios Fgmiliarós eoo 
propósito de convertirlo en ima especie de Registro de .Población; 
Censo profesional, en movimiento, exigido por ia creáción de la 
Cartilla • profesional obligatoria; Censo patronal y obrero,,6i llega 
a establecerse liv unifica'cióB de Seguro^ Sociales, con ampliación 
familiar si se incluye el de enfermedad; Censo campesino,'.si ei ins-
tStuto NKcional de Colonización quiere conocer e) complejo demo-
gi-áfico rui-al; Censo profesional y de Asociíicinni's, que ha de ne-
cesitar el Servicio Nacional do Sindtcato.s: Padrón municipal de 
habitantes; Padrón de cédulas, persoiialcs: Censos escolares, de Be-
neficencia; Registro de i)enados, de extranjeros; Ccnio general -
de la población jdc España, etc., ¡sin reseñiír' la infinidad dá esta-
dísticas confeccionadas por multitud de grgani&mos y dependen- • 
cios oficiales: • , 

Todo esto revela una sensible falta de orden, de unidad, de eco-
nomía y coordinación en perjuicio de - ia Hacienda Pública, del 
prestigio de la Estadística y dèi alto interés del Estado. Bastaría 
estableéer el Instituto Nescional propugnado y ej JRegistrò Gene-
ral de Población, del que-se derivarían atitomáticamente toda se-
rie de informaciones de índole demográfica y estadística que sis-
tematizarían, simplificándolos hasta él límite, estos trabajes en 
nuestro país, ' 

Implantar el Registro de Población no supone la creación de 
nuevas oficinas. Es sólo un nombre y un. sistema unificador en 
el que se vinculan y simplifican todas nuestras necesidades esta-
dísticas en relación con las ciencias afines y la Administración 
Púbücu, a semejanza de la organización existente en Bélgica, Ho^ 
landa, Italia, Dinamarca, etc. Comp elementos principales de Lá' 
constitución y funeionamientó del Registro, hayi que señalar: a) 
Inscripción censal generalizada y anotcción mixta: Cédula fami-
liar colectiva y Boletín de inscripción individual. El Censo general 
de España, que se. efectuará en 31 de diciembre próximo, ofreca 
una magnífica oportunidad para ello, sin pusto oxtraórdinario al-, 
gun»; b) Incorporación de los Servicios Municipales- de Estudís-. 
tica; c) Incorporación del Registro civil, y d) Expedición dei car- ' 
net de Identidad o Carta Pergonal. 

• La Oficina Local del Registro de Población siempre sujeta • al 
Instituto Nacional de Estadística, funcionará como dependencia 
aneja ál Ayuntamiento. Esta base del conocimiento exacto de la 
población en sus distintas situaciones y modalidades y la'facili-
dad dp'disponer del mejor instrumento de investigación inmediato 
u la producción-de toda dase de hechos y fenómenos, constituiría, 
sin duda, el más .valioso fe insust,ituíblo procedimiento para lograr 
fácil y rápidamente las informaciones, estadísticas con garantía de 
ver.icida<l y elaboración- técnica seguía y uniforme. - ' 

Paro no es posible concebir el Registro de Población sin su 
com¡):emento inseparable: el Carnet, oficial de Identidad, perma-
nente control de qu¿> ha de servirse el Rrgistro, para que nadie 
escapo a la anotación de' sus movimientos y variaciones. Este- Car-
net o Cartiv personal, ha de ser documento cuya expedición co-
rresponda primitivamente al Estado, por lo que debe otorgársele . 
conc.:d8racióh oficial para que C0n8titu.vív el único individual en el 
que v'.iyan registrados los dutos y circunstantías personales natu-
rales. civiles y pcCítican, sustituyendo de este modo al todos los de-
más documentos de identidad. Claro es que el empresario de este 
Ser\';cio habría de ser el propio Estado. " 

La implantación y funcionamiento díl Instituto cOn el Registro 
resiiltcría cómpletemente gratis al Estado con la consiguiente . 
economía de las actuales dotaciones presupuestarias; siendo piedra 
angu'ar de esta solución precisamente el Carnet o Carla personal 
qua. defendemos^ ' 

Kspaña ha de hacer frente a tres' pírob'emijs fundamentales: el 
Social, el Económico, y otro de índole especial y da-conjunto, el 
Castrense, como barómefro de su potencjalidád. Ha de necesitar, 
por tr.nl.'), mantener un control perfíícto y constante de su po-
blación, sin la que no es dable ima base firme de apoyo y auxilio 
a la acertada .solución de los. problemas indicados. Por eílo estamos 
segu.-os que el nuevo Estado, como no ha mucho» días reclamaba 
en su conferencia el ilustre'ingenieio Sr., Artigas, ha de prestar 
a Ja Estadística una atención preferente. 

JÜAN JIMENEZ QDILEZ _ 

BOISAS EN BOLSA 
. Bien impresionada' la Eodsa por 
el resulfcadt) del empréetito, duran-
te toda la semana se ha respirado 
un ambiente optimis,ta. Ha habido 
alzas de algún inteirés, y aunque eJ 
negocio no ha eádo intenso, puede 
califica;rise 'en conjunto de buena 
la semana. 

.¿Se notará en el mercado 4a fal-
ta dé disponibilidades absorbidas 
por el empréstito? Parece que no. 
El dinero' invertido^ en Tetsoroe no 
es dinero propicio a lá inversión 
en Bolsa. Antes no acudía ya a los 
corros, y es de suponer que no 
sienta tampoco ahora la tentación 
y qué, .por lo tanto, no eéa echa-
do de mepoQ en Bolsa. 

La máneha de los corros en-es-
toe últimos diae asi lo da a enten-
der. ' . 

HORARIO y . .JNIFI-
CACION. 

Ha comenzado el iiorario de ve-
rano' en nueetrae Bolsasi Desde ei 
miércoles , eo ee'.ebran p w las ma-
ñanas en las tres plazais. Y en las 
tres pla2ae se ha establecido el 
m.ismo horario: de diez a once. 

Debemos felicátarncs d.e este pri-
mor intsnto de unificación buii-á-
til. Ija scmuilanieidad de.los horarios 
de- las tres' Boteas paree-e set una 
cci;a elementiail, y, sin embargo, no 
Ee' ha podido cónsegui:.- niinci. Que 
sea esta la primera piedra de una 
nueva: etapa, qué •"suponernos no 
tardara en éánprenderss: la de re-
org-anlzaclón de nuestros' merca-
rlos con un criterio de unidad én' 
la varieda;d. ' "• ^ ' 

EXPLOSIVOS" 
Exploibivoé han cobrado su cu-

pón de iS.pccetas, como dividendo^ 
complem&ntario del ejercicio de 

1939.- En total, el dividendo ha eido 
de 23 pesetas por acoáón de 100. 

' -Hagamcte algún cálculo, p a r a 
pagar un dividendo .'jje 23 pesetas 
a los 8Ò millones de pes^'tas, que 
constituían el capital en 1939, Ex-
plosivos necesitó, c o ii t,a ndo iní-
puiE-stos, 20,4 millo.ni.-E, de pesetas, 
Deépués <1.6 la última emi-slón, Éx-
plósivoB tiene desembo'eado ún ca. 
pital de l'i4 millones de pesetas 
(más 96 millones por desembolso 
y 60 en oártera). Para poder pa-
gar a estos 144 millones 'de pese-
tas un dividendo de 23 pesetas. 
Explosivos neceeltárá un mínimum 
de 36 millones de pesetas. El be-
neficio neto total de 1939..ascendió, 
según memoria .aprobada -efi ia úl." 
tima Junta geneitail, a 21̂ 4 tai^lic-
nes 'de pesetas, • ' / • 

OBLIGACIONES F E -
R R O V I A R I A S . 

.En alza, las obligaciones ferro-
vi^iás. Venían oriéntándóee a ^ l a 
deade hace varios naesís. "Ungs ye-
oee con timidez, otras decidida; 
mente. Ahora, -en plena tepsion 
con las noticias qúe cínoülan per 
el mércado. , 

S ^ ú n estas .noticias, 3a Banca 
ee há dirigido.al ministro de Ha 
cienda rogándole que, de acuerdo 
con el M i n i s t r o de Obres Públi-
cas, ee haga todo lo . posible para 
reanudar. ..el. pago de loa cupones 

-de las -pbiigaciones ' de ferrocarri-" 
les. Desde primero de año, según 
í>areoe, ©e vienen taóieñáo las con-
signaciorieG" oportünas para reali-

-aaf' este pago. • 
Y esto &3 precisamente lo que 

: cotiza la Botoa' y lo que ha empu--
jado a 1?T3 E'lluras loa cambios de 
los valorer.- ferroviarios. 
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L O T E R I 
¿Vicio o virtud? • • 
¡Cuántos dicterios sobre., estn 

loterá.i y cuántas bendiciones pa-
ra Elia! . 

Contra el juego trinaban nues-
tríís leyes clásicas; pero ya en el 
siglo XIH surgían las " tafurerias, 
escuelas de picaros -y fuUsros. Des-
pués, en el XIX, Val era, humanis-
ta y. diserei o,. nos aleccjon'aba :, 
"ífada de fullerías. Doña Ùeatriz 
querfá jugar limpio." 

Pero se ¿ngaba con o sin fulle-
rías. Las más rigurosas ordenan-
zas no podían con el juego en Jas 
ferias de Medina del Campo.. 

La lotería nos i» importaron de 
Italia allá por el año 17C3: siem-
pre los. "ginovcses". patrocina-Jores 
dé esa lotería d3 m'.'meros, nido de 
especulación. Perq pronta tomó en 
España carta de naturaleza, im-
portada de ' la Nueva-España, que. 
se'adelantó a nosotros, en su for-
ma de lotería de clases: en Í811. 
Cuentan las crónicas ^ que uno de 
los más ahincados íomentadorcs 
de la lotería fué, Fernando VII. 
¿Sería también porque potlría ha-

no enguantada del niño de San 
ndefoiíso, pero .re guardan cuida-
dcsameriíe I03 que cogemos de la 
gitana parfsnchina ' y busnaventu-
rera. ' • 

sß Busca la "mano inocente" 
r.ó contaminada por el juego y - el 
capicúa promeíedor. -

Las' mnrijitas "rega.'an" un Ni-
ño. -Jesús y.'el Esíaáo eonatriiye 
una -Ciudad tJnivsíÍEitarja o Utiín-
d s ' ä las neeesidEdss de la Cruz 
Roja: lotería. - ' 

"La. lotería es un ' juego; como 
tal debe , agradar a los. honibrea, 
porque en ellas' el an:or del .jue-
go no es mús que "la avaricia dis-
frazada en rearso." Esta- es sen-
tencia de Pita Pizarro, el "Snbli^ 
;me' Sr. D. Pío" de la sátira, con 
qué Salas y Qüiroga, según nos 
cuenta el '.'Setentón", obseqularon 
al ministrò de Hacienda. 

• "Tan sólo el nomijre .de Pita 
surge un tesoro dé luz." , 

. Lotería. " ' 
Hubo Un tiempo en que los ca-

náUitas. de là F. U. E. reprocha-

se ha realizado la suscripción 
del empréstito, con -pleno éxito. La 
Suscripción a cifra abierta, arrojó 
un total i^uperior a los cuatro mil 
mUlones .de pesetas, dr los qile,más 
de mil millones procedían de par-
ticulares y quedaron ' exentos del 
prorrateo. TWás da nueve niil süs-
criptores.. A là horjv en Q -̂c .cerra-
mas estas líneas no se conoce to-
davía el coeficiente, qua haya de 
aplicarse a prorrateo,, s e pr ú n la 
cantidad que el Tesoro quiera re. 

.coger de los.tres mil millones sus-
critos. por Bancos, banqueros y Ca--
jas de Ahorro. 

-. El, Ministerio de Agricultura ha 
-dictado -normas -relativas a la or-
denación intensificación del -cul-
tivo del cáñaino. A partir de la 
próxima cosecha la producción del 
cañamo y la de su paja y fibra 
agramada queda intervenida> y se-
rá regulada su adquisición, movi-
lización y precio. 

. : • • » 
Se háñ dado nuevas no'rmás para 

la aplicación del. decreto de sep-
tiembre último que estableció las 
multas contra aquellos que abap-
donaran su^ cultivos. I ^ intei-Or 
sapte.jílare está, es que .se cum-
piañ, ^ r q u e también en 1939 exis-
tían preceptos claros sobr» inten-
sificación de cultivos y no Se han 
cumplido. 'i' l- .,' 

• • « 

Se ha Instituido la Comisaría de 
C-irfeiirantrs Líquidos. 'Será comi-
sado el direÓDr general' del Tim-
bre; éi fijará cupos, vigilará y fis» 
caiizará el .consumo de organismos 
oficíeles y asimilados, propondrá, 
en fin, cualquier otra medida res-
trictiva. Recordemos que • el pre- . 
ció de la gasolina al público es 
allora de cinco pesetas litro de la« 
cualrs 3,75 corresponden B1 im-
puesto d j reslrioción. ' 

% s *, 
A partir. del 15 del corriente, y 

durante cuatro meses. se destina-
rá al abastecimiento de los ferro-^ 
carriles- el ,40 por 109 del totjú dé 
la producción de hullai Lg Direc-
ción General de Ferrocarriles f i -
iará ?.os cupos fetales ds entregas 
mensuales que corresponda a ca-
da Compañía-, 
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El balance q.üe pressntó Explo^-
vos en su última .Junta'tenia en, 
su activo una importante partida 
-global eujjerior a los "80 millones 
d ; pesetas," ds deudores varios'.-Po-
demos descifrar algo , de aquella 
partida:" en ella se incluyen crédi-
tos por importe dij unos treinta 
mJllcnes. de pesetas contra el Eé-
tado. Nos di-cen • que 90 van co^ 
brando. • . .-

Minas del Bif tenía sus contra-, 
tos de exportación de mineralea 
con Inglateira, &u presidente " lo 
anunció precísa^micnte asr en la úl-

'.tima Junta ge-néiràl de accionista., 
Se había cònfratàdo-todo el exce^ 

1 dente;'Pero estos- contrates tenían 
¡ f.'•cha'anterior a-"la rápida ofen-
; siva'ai,siníana áobre Pra-ncia-o coín. 

cidíain con .=11 comienzo. Vencida 
Francia, .la',eu€a-tè de los contra-
tos da Rif con Inglaterra es una 
ineógnita: los bárccs no llegan y , 
los embarques se han. paralizado 
completamenti en el ourso de es-
tas últimas semanas. 

Precios He suscripción del semanario "TAJO" 
TJn trimestre: S,T5 pesetas. 

, -- . Un semestre: 11,50 pesetas. 
Un año: 22,50 pesetas. 

cer carambolas como dicen que 
sabía hacerlas? ." 

'y sigue jugándose. De nada sir-
vió la abolición de 1862. 

Lotéria en el Estado'y en la fa-
milia, en la oficina y en el club, 
en el colegio y en la pandilla bu-
llanguera, que se juega "a las po-
rras" lá caña de cerveza y loa 
veinte duros a la terminación del 
"g.ordo". . 

Norhiante Carcav'ilía, ei sesudo 
economista aragonés, al explicar-
nos .el "espíritu del Sr. Melón, en 
su ensayo político sóbre el comer-
cio'', nos recuerda este pensamien-
to: "Ño puede decirse que quitá 
la libertad un' padre a su hijo 
cuandó lo retrae de.los.juegos, en 
los cuales las proiiabiliades de la 
Iiérdida son duplicadas; de las de 
la ganancia." 
. T, siii embargo, se juega. Se 

pierde, pero se juega. Se rompen 
los décimo^ olvidados por ia ma^ 

ron solemnetnente ál Estado por-
que pretendía' construir con limos-
nas de lotería ciudades universi-
tarias! ¡Limosna la lotería!. La li-
mosna del que bUsca -el filón del 
ciento por uno. en esta picara vida. 
¿Cuántos, fuístas dejarían de jugar 
a la de .Navidad, y a la del Niño, 
y a la Ünivérsitaria? 

Juegan a la lotería en España, 
en Italia; en IFrancia, en iriglate-

Eias crónicas fiinancieras no son 
-crónicas de sociedad. Sin einbargo,. 
damos la noticia de que el señor 
Cambó h"a estado estos días'en uno. 
de los grandes hotMeá madrileños, 
aunque segúrarmente no para asis-
tir a alguna fiesta de sociedad, sí 
con motivo de alguna reunión' de 
sociedad. ¿Qué eerá a ei^as horas 
de -las lE-yes sobre • soci^ades dei 
G-ran Ducado de Luxemburgo?-

Se dice en los medios finiancie-
ros que uno de los . primeros asun-. 
tos de que. va a entender <1 Con-
sejo de Economía Nacional va a 
ser lá cuestión feiToviairía. 

rra y en Alernaiiia, donde' la 'to-cESEBaSHHESaHHEHSESBSSSaSHSHSHEa 
tena ha ponstituido una poderosa -
fuente do ingresos contra el paro. • 
Los hacendistas, comò Ehcbérg, más el juego que tiene mayor dis-
dicen que " la esplotación, de los culpa es aquel que. redunda en be-
juegos de prar por el Estado está neficio del Estado." 
sit. pre en contradicción con su Hagan, pues, juego, señores, en 
irisión y naturaleza etica . / beiieficio de esta Ciudad üniversi-

Pero se juega. Nosotros nos que- taria profanada por la chusma y 
damos con otra sentencia de núes- purificada con la sangre de nues-
tro sublime Sr. D. Pío: "Empero, ' tros héroes y nuestros muertos, 
todo es objeto, de juego para los que dieron sús cenizas para el aí-
que tienen la inania de él, y és- fa y . la omega" dpl báculo de 
.tos son casi todos los hombres;. Franco. 

ií \ 
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.BES Vneses antes de 
estal^r lu actnai 
guerra falléció en 
Londres un miem-
bro de la aristocra-
cia bVitánio^.' Con 
este ,'iiotivo se es-

cribieron extensos artículos necro-
íógicos. Se llenaron'numerosos pIÍL>̂  
gos con firmas de pésame, entre 
las que figuraban las do algunos 
líiirmbros de la familia real, . de 
n r. cl-ilados bianqueros de la City 
y -de miembros del Gobierno. 

El hombre, quj eon tanta pom -
pa iba a emprender.su último via-
je no uegó a presenciar el estaUi-
do. de lá guerra, cuya prepar^ión 
había ocupado los últimos cinco 
años de Su vida. 

Sir Riillp Sassoon había alcan-
zado en 1912 un escaño en la Qá-
mara de los Comunes, desempe-
ñando, en los once años de Gobier-
no conservador, el cargo de subse-
cretario del Aire. 

Pocas personas habrá al corrien-
' te de las Inmensas riquezas y del 
misterioso poder de Sir Philip Sas-
soon. 

La, familia de los Sassoon esta 
formada por xm todo inseparable. 
Sus miembros, individualmente, nó 
ofrecen ningún interés especial,, ni 
merecen particular atención, pero 
el conjuntó familiar, especie de 
sindicato diseminado por el mun-
do, representa an verdadero poder. 
Son los Kothschild del Oriente. 

. ORIGENES DE LA FA-
MILIA 

• Después de la dispersión de los 
judíos, los antepasados, de la fami-
lia emprendieron la antigua ruta 
de los fenicíbs, y llegaron a Espa-
ña probablemente antes que los 
árabes. De todas formas, aparecen 
en Toiedo, centro del .antiguo co-
mercio islámico, hacia el siglo XII, 
con el nombre de Ibn Shoshan, asi-
milado al de los conquistadores 
árabes. Durante tres siglos, la fa-
milia Sassooh-Shoshan mantiene 
relaciones financieras con los prín-
cipes del Islam, entonces en gue-
rra. Se Ies considera como cabeza' 
de la comunidad judía de Toledo. 
Al desmoronarse el (nxler del Is-
lam en España, los judíos tienen 
que abandonar el país, junio con 
los árabes. , 

Y por todas las costes de! Medi-
terráneo se esparcen esos {'spanie-
les", cuyos descendientes pueden 
encontrarse todavía especialmente 
Cn Alejandría y Salónica. 

Los Sassoon se alejan pruden-
temente de España, huyendo, con 
toda su fortuna, al otro lado' dsl 

• mar interior y buscan su propia 
seguridad más hacia Oriente. 
' Pronto consiguen adquirir una 
gran preponderancia en Turquía, 
dohds reciben el título do " "-i", 
título que llevará en ade\ • . el 
miembro rnás antiguo d® ia comu-
nidad judía de Mesopotamia. 

El hijo de! ministro de Hacienda 
turco, David Sassoon, pensó que 
resultaba demasiado pelisroso con. 
tinuar en Bagdad, sin dud'i. a cau-

•í % 

Víctor Sassoon, "el anjo blancó de 
Shanghai", que, junto con los prín-
cipes Indios, es el hombre más rico 

de Asia. 

Sir Felipe Sassoon, que ocupo du-
rante once años el puesto de sub-
secretario del Aire en Londres, y 
jefe de lá casa Sassoon en ía ca-

pital de Inglaterra. 

sa del celo un tanto exagerado que 
había desplegado como recaudador 
dé impuestos, y emigró más hacia 
Oriente con su colosal fortuna. Es-
tuvo primeramente en-Bushir (Per-
sia), y de allí se trasladó a Bom-
bay. 

El Imperio inglés se hallaba en 
aquella, época poco consolidado en 
la India, y se abrían grandes pers-
pectivas al comercio mundial. - En 
1832 se fundó en Bombay la Casa 
David Sássoon y Cía., que empezó 
a funcionar como empresa banca-
ria. Su dueño llevaba la vida reti-
rada y oriental que tan bien había 
estudiado en los años de Bagdad; 
vestido con las amplias túnicas 
árabes, ostentando una barha pa-
triarcal y tocado con el tupiante 
se le podía haber tomadó por mn 
hijo de! Profeto. Los negocios do 
la Casa Sassoon prosperalian rá-
pidamente; pero Dai/id Sassoon, el 
patriarca indioárabejudío de Born-
hay,. tenía otras ';mbicionps y for-
maba grandes, proyectos. ' 

En aquel tiempo descubrieron los 
ingjeses que el suelo de la India 
presentaba excelentes condiciones 
para el cultivo do la semilla de 
adormidera que, en su fase verde, 
cnnticna opio. Ests cstuneraQiente 
había sido siempre objeto do inter-
camb:ó comercial entre !a India \ 
China, reservándose lóff^gobcrnado 
iws y virreyes ingleses el monopo 
lio «le aquel comercio. El -opio lie 
,TÓ a ser el oro blanco de la India 
y la familia Sassoon vió en él su 
gran oportunidad. Adquirieron es. 
te mono.pciio del Estado, y, bacien-
do cargar barco tras barco por 
los "coolífs" indios, transportaroii 
este vcntftio al Celeste Imperio. ' 

Da-v'id Sassoon tuvo ocho hijos. 
Mgunos dé ellos se educaron en 
"nglaterra, y otros fueron Cnvia-
'los al Extremo Oriente, pava es 
a!)!ecsr allí sucurisales de la Casa 
David Sassoon y Cía. 

De esta manera se creó la. base 
ie] poder que esta familia había 
de ejercer en el Imperio Británico. 

Todo esto ocurría por el año 1820, 
en la época en que China prohi-
bió la importación del opio: ía dis-
t/íbución del estupefaciente del 
monopolio británico de la India tu-
vo que hacerse por caninos clan-
destinos, que no si,empre resulta, 
ron fáciles para los .Sassoon. 

LA "GUERRA DEL OPIO" 
V. 

A causa de un informe confiden-
cial qüe la Casa Sassoon hizo al 
Gobierno británico, éste rompió las 
hostilidades con China", y. còmenzó 
la "Guerra del Opio", que había do 
durî r cuatro años. A su termina-
ción, David envió a su hijo Elias a'̂  
China para organizar en gran es-
cala este con-.ercio del opio,-y se 
fundaron sucursales en Sbangay y 
Himg-Konk. 

Elias continuó en China ios ne-
gocios que £U padre había conse-
guido en la India, y logró ol)tén2r 
de los. mandarines el monopolio de 
iniporíaeión ds todo el opio extran-
jero para la China. 

De esta forma residtó que uno 
de IOS capítulos más vergonzosos 
de la Ilisto.ia británica, ia "Gue-
rra del Op?ó", había redundado 
únicamente en provecho de la Ca-
sa SasEocn. Se formó una (, .gani-
zación entre la India y China, a 
base de los monopoliósi y ésta or-
ganización envenenó y - o n e r v ó 
prácticamente a cientos de millo-
nes de chinos. 

David Sassoon fué el primero de 
su familia que se i^^o súbdito in-
giéS. Consiguió al fin vivir Cn im 
palacio de Bombay, en medio de 

•'abulosas riquezas, obtenidas con 
.1 .comercio d>-i opio. 

David Sassoon, el mayor, jamás 
consiguió aprender ing'és; perma-
neció toda su vida convertido en 
un oriental, y les virreyes que le 
visitaban en su palaciio tenían qii? 
servirse de intérpreb-s. A pesar de 
ello, David comprendió que no bas-
taba con dominar los mercados in-
dios y chinos. Envió a Inglaterra 
a imo de sus hijos con el objeto de 
que estudiase scbre el terreno las 
posibilidades de introducir a la fa-
milia Sassoon i-n la aristocracia y 
la corte de Londres. De esta mi-
sión se e'nccrgó sii hijo mayor. Al-
berto Abdullah, que intentó de es-
ta forma en/carnar la anhelada 
unión entre Oriente y Occidente. 

Amplió el negocio de su padre, 
rdquiriendo parte de la industria 
textil y estableciendo el primer di-
que flotante al este do Suez, y Ue-
gó a formar parte del Consejo le-
gislativo de Bombay. 

Lucía, como su. padre, una larga 
barba oriental; pero ya hizo algu-
nas concesiones en cuanto a la in-
dumentaria, convirtiéndose poco a 
(lOco en un perfecto "gentleman" 

Trasladó su residencia a Lon-
dres en 1890, y recibió de la Reinn 
Victoria el título de barón. Es e? 
últin^ Sassoon nacido en Bagdad 
y el primero en ser admitido entrr 
la nobleza británica, ya que las ri-
quezas adquiridas con el comercio 
del .opio le abrían todas las puer-
t a . 

La buena sociedad se desvivía 
por ser admitida cn sus "garden-
partios". Una muestra de la fas-
tuosidad de que hacía ' g-ala es el 
hecho de : que alquilase tcdo el 
teatro Empire para dar una repre-
.entación privada e'- honor del 
Shah de 'Persia, co casión de su 
visita a Inglaterra-

La Casá M°.t.,iz' de Bombay que'-
dó a cargo ,iie otro hermano, Salo-
món, que controló con ku n. -gocio 
mási de cien, millones de libras es-
lerlihcs. Era también presidente 
de las Emoresas Textiles y de la 
Compañíi Oriental de Seguiros, y 
al fin ingresó cn el Consejo del 
Banco de Bombay. Resultó de es-
ta manera héredero legítimo de la 
Compañía de las Indias Orientales. 

LA FAMÍLIA SASSOON 
SE EUROPEIZA 

En Londres se transferma la fa-
milia Sassoon definitivamente. El 
turbante cede al sombrero de copa 
de seda gris. Ya no hablan dia-
lectos árabes, sino el; más puro in-

EI ambiente del que pro;.odeii lô , Sussooii: mercaderes ilé ¿stupi-ía-
cientes de Bagdad. 

Barón Maurice de Rothschild 

glés de Oxford; no llevan, largas 
barbas, sino monóculo. No se lla-
man ya .'ibdujiah, David, Salomón, 
sino Eduardo, Felipe, Víctor.. 

Sir Eduardo. Sassoon, segundo 
hijo de Alberto AbfluUáh, nacido 
en 1856, en Bombay, -contrae ma-
trimonio con la hija <lel barón 
.Gustavo de Rothschild,-y es nom-
brado comandante de uno de los 
regimientos más aristocráticos de 
Inglaterra, los Húsares de Cam-
bridge. 

Su hija Sibila se casa con. un 
mitmbro.de la alta aristocracia, y 
es la quinta nlarquesa de Chol-
mohdeley. El - Bey Eduardo 'VII 
visita- mucho, su casa. No han 
transcurrido más que ochenta 
afics desde la huida del viejo Da-
vid Sassoon de Bagdad a Bombay, 
y ya fc.rmii parte su .familia de: 
pequeño círculo qna domina al 
Imperio británico. - • 

Ei hermano de Sibila, sir Felipe 
Sassoon," de cuyo faUecirriento, 
ocurrido poco antes dé estallar la 
actual guerra, hemos dado cuenta 
'.¡.principio de esta cróraca, cuen, 
ta ya con grandes facilidadis pa-
ra "introducii-se en la alta sociedad 
inglésa. Es amigó del duque de 
'Windsor y juega al polo con don 
Alfonso de Borbón y Hcbsburgo. 
En Inviemó vive en St, Moritz" o 
cn Egipto. 

A su muerte, sU fortuna parti-
cular, sin contar con las partici-

paciones en Asia, pasa de los diez 
millones de libras. 

Fué secretario particular del 
mariscsl sir Douglas Háig du-
rar.te lá pasada Gran Guerra y 
subsecretario' del Aire de 1Ü34 a 
1929 y de, 3 931 a 1937. Ocupó tam-
bién el cargo de Primer comi, 
sario de Trabajos ("First com-
missioner of Works"), puesto i'e 
gran influencia dentro del Gobier-
no inglés. 

Se significó poco en política ex-
terior, por lo menos oficialmente, 
pero se sabe que, a espaldas, del. 
público, tomó parte activa jen la 
pre'paración do la actual guerra. -
':vdic ignora estas actiiidadcs s*̂ ;-

.vas, ccmo tampoco se de.scbnoceh 
ias que Hoce Belisha. que tampo-
co Se había sigrJíicado én políti-
ca exterior, llevó a' cabo. 

Otro miembro de la familia, Sig-
fredo Sassoon, el "BafbuBse in-
glés", se dedicó a escribir libros y 
e n s í i y o s radicalpacifistas, hastí-. 
que contrajo matrimonio ccm I / 
¡lija de sir Stephen Herbert, Ile. 
gando de este, modo, a pesar d". 
-US ideas, a. formar parte de Ir 
•Ita aristocracia. 

NEGOCIOS EN ORIENTI 
^Por el contrario, ©1 pruno de si-
Philip, Victor EUicc Sassoon, edu-
cado también en el ariatocrátiCG 
Trinity Collège de Cambridge, si-
gue la tradición de la rama orien 
tsl de la familia y amplía los ne-
gocios. en Oriente, donde llega a 
controlar, por medio de Compa 
ñías "holding", una infinidad d" 
industrias. Bancos, Compañías, d«' 
Seguros, de Navegación, etc. Des ' 
pués de la Gran Guerra pasó po 

.ser el hombre más "rico de la I" 
dia. Fué nombrado por Jorge ^ 
miembro del Consejo legislativo d 
la India, y durante los años 1922 
1923 y 1926-1929 representó a la 
India más que ningún virrey. 

Hasta que, en 1931, sucedió algo 
sensacional. 

Un día, Víctor Sassoon citó a 
un r&dactór del "Times of India" 
para comunicarle que se traslada-
ba a la China con toda su fortu-
na. Decía el periódico cn esta oca-
sión que "parecía como si el. río 
Ganges--fuese a cambiar de curso 
para verter sus aguas en el Mar 
Amarillo". 

Como buen comerciante, no di6 
explicación alguna iiara aclar.ir el 
motivo de gu decisión. Su gran 
ntlversario, el Consejo Nacional 
Indio, dijo que su marcha no er:v 
más que una hu'da para escapar 
a liria .invcstig:^o¡ón pctr defraiMhv-
ción de impuestos. De todas for-
mas, abandonó el país, y se cree 
que la fortuna que se llevó con-
sigo ascendía varios cicnto.s de 
milion-es dé dólares chinos.' 

EL AMO BLANCO DE 
SHANGAI 

En poco tiempo consiguió Víctor 
Sa.=soon hacerse popular en Shan-
gal. Construyó ' dos rascacielos, 
adquirió Bancos y controló las im-
portantes Empresas Yagntse Fi-
nalice Company e Inlernational 
Invostmcnt Tniít; y, o pesar de 

Baron Henri de Rouischiid 

Baron Philippe de Rothschild 

la guerra con cl Japón, la Casa 
Sassoon es el centro de las finan-
zas de Shangai, 

Victor Sa.ssoon os sçltero y vive 
en su lujosa villa "Eva", ciiyo 
nombre, según algunos, simboliza ' 
sus costumbres. Con el estal>lecl-
míento de la linea aérea Chma-
Clipi>or, se traslada con gran frc-
cuf-rcia de California a Shangal, 
y las palabras que pronuncia al 
desiiedlrse en cada viaje de. los 
.•\ngcles o Sc'.n Francisco,- apare-
cen impresas con grande® caracte-
res ciclas primeras planas de les 
periódicos. 

Le llaman "el amo blanco dei 
Shangai". Y, a pcstir de todo, ha 
mantenido sus relaciones con el 
Imperio Británico. Tiene gi-an par-
te de s " fortuna en Hong-.ILo4ig; 
'>ero los ob.5ervadores (íntendiSos 
aseguran que les S/issooii huyen 
niempro de los países ¡mtes de la 
••'quema", y la mayor parte do su 
;;;rt:in.a no está ya c;i I-ondr03, ri 
en la India a en China, sino ' en 
¡os Estados Unidos, 

Los Rothschild dri Oriente, que 
'"iieron durante un siglo I<T:Í favo-
ritos dé" los cfrculcr. brltá-n'eos, 
vuelven la espalda <> royes, in-sñs-
'ros.y jlamas aristocráticas, y uro-
dablemente sobrevivirán a; Im-ie-
rio Britânîço,' porque son (̂ .cr.ia». 
siado listos para perecer con él. 

Grrt WINSCH-

Ayuntamiento de Madrid



T A J o ^ 

\ 

U N teatro nacionai y popular-ha de ser, por fuer-
za, religioso, pero un teatro rèligioso no es u" 

teatro apologético,, ni un teatro moralista, ni mucho 
menos gazmoño. Y nunca, claro está, un teatro simo-
niaco. Basta y sobra con que a un teatro "edifican-
te"; es decir, que edifique—y que construyan-sobre la 
roca firme del dogma y de la moral; no sobre la areua 
de adventicias devociones ni en el aire de ventoleras 
místicas. Porque el teatro religioso no es más que un 
teatro amargamente nutrido por la anjgustia eterna y 
trascendente de los hombres y dulcemente cromado 
por la celeste flor de lo milagroso y sobrenatural. 
p L teatro nacional y popular ha de ser, forzosa-
^ mente, religioso, porque, en principio y en esen-
cia todo teatro-^omo afirma Eugenio Montes-^no es 
más que "liturgia". Eís decir, comunión y comunicación 
popular; común postura ante el destino eterno; colec-
tiva afirmación del espíritu humanó. Y la primera afir-
mación que. necesita hacer el hombre es la de su "i-eli-
gión" ; es decir, de su "religación", de su "relación" con 
la causa primera de su ser, que es Dios. Y la primera 
postura qiie adopta es Ja de postrarse ante ese Dios. Y 
su primera palabx'a, la oración; y su primera oración, 
lujai súplica, una apelación^ un llamamiento: 'TPadro-
nuestro que estás en los cielos...". Y así, la piimera 
obro del teatrn universal tiene por título "I-as suplican-
tes". La tragedia de las pobres criaturas suplicantes, 
postradas ante sus dioses. . 
P L teatiO religioso en que creemos y esperamos ntf 
^ es, pues, tin blando y devoto pasatiempo cuares-
mal o navideño, ni mucho menos un turbip y pingüe 
comercial- con. milagreras devociones femeninas; sino, 
un austero y constante y viril ahondar en la eterna 
angustia humana para extrafer de ella una clara luz ce 
eternidad y belleza o una estricta norma-de. servicio 
y espiritualidad: No queremos un teatro religioso apar-
te y excepcional, como una pasajera flor devota, des-
ligado del teatro nacional y popular, sino que éste sea, 
en su entrañá y én su esencia, un teatro religioso. Un 
teatro que, como el de nuestro siglo de oró, liaga ver 
—como dice Carlos Vcssler—"el reflejo del Sol eterno 
en las turbias aguas y charcos' de la tierra". 

El Teatro del fascismo 
' USSOLilNT ha dicho del lia es la nación qüie (mjódcirnàimen-

teati-o: "El teatro debe te ofrece más brillamifce €6í>lendor 
estar .destinado ál pue- en esta-modalidad del •espéotácailo 
blo. La obra teatral die- teatral dirigido a ias muchedum-
be tener «.1 espíritu que bres que el régimen tflevó die tná-

el pueblo necesita, Después quisv vea incorporándcSas a las más no-
toe pasiones colectivas hayan ad- bles preoeupaiciomcs, gustos y ta-
quirido ñuevamisnte una exin-esión renB.' 
dramática, ea t^aitro de multitudes Aa aime' libre y «n casi todas las 
seoia un hecho." époDasIdeil añó tleiuan lugar rspre-

Ei f^dador del fascismo no se ecmtaoiones teatrales de una ma-
enganó, y hoy en Italia se ha im- nena regular, Veatnos algunas de 
puesto ea ieaiti-o de mlasas de tal ' eátas rnaaiifestajolotmea artísticas'y 
martrina que ha vmeflto a eus días logi luganefe donde sie vierifioan. 
die cspleaidor anliguo. Inimieintfas Dis juiUo a agosto, Ja organáfea-
muoliedumibres llenan jardines, ción llamada" "Cairro die Itheiapls" 
temase y haeta campos de depcr- "o teatro ambulante, recorre pue-
t^ . llevándose vivaio y realizam- blog y villas, monitlanda sus obras 
do a vcKdea lairgas excuirsioneB, y en la plaza pública. 
^ pana asdEibir a un partii'do de En aos mismos iñieses' y en" el 
fütbo.1 o a oítro ac<íntícimian.to que escenario £<»!emne de las Termas 
^ D i t e la pasión de las gentes, die CJaracalla tienen, lugar en E-o-
gno paira esouiohar u,wa olwa tea- ^na representaciones líricas. 

t" 4. j ! j , » j , julio á septiembre se verili-
nepreíentacáones líricas en 

sigudeniteá-lugares V pablacáo. 
n&s: Florencia (jardines reales), 

^ t ^ p l a n vcetogios de edifloi^ y^^ona (Arenas);' Milán (casüllo 
^ j ^ d o s . aa -®ob]e esi^táculo-sf^r^^) Trieste (castillo Satart 

ureccáón del otílto por «1 teatro- " (plaSa dea Ayunbamiento^^ 
.Anftteatros griegos de Siracusa y Visconti), N a p a ^ 
«s Taonmin^ rominos de Pom- <Ste:i.um) Turm (parque Va-
peya. Ostia. Frésele, Vea-ona, Pola Palermo (jardín CJraspi), 
y tantas otros' de la .amíigüedad, , 
aflgunos dé ea ios^ excelente esta- (plaza do Vittcrio^mma^-
do de coíiservación; los cOaustros ""el«). Frascata (teatro ^Mn^o). de las ig,'iesias-m^^dJevales, loe pa- (baalicia Magencia), FiO-
laci'cs dl;l -iltfrjrtótrjiento, ' tos cé- i'^ncia (logia de los Oficios), 
lebiire teatros de los- siglos XVlI ^^ abrjl. a mayo, y cada tties 
y X-Vin, las gíandjes y bellas pía- se .representa en el teatro 
zas, les Eimplios jardines, las esca- dp Siracusa drama clásico, 
leras monuhieatales, todo allí cis- a cairgó del Instituto Nacional del 
feba dispuesto paira ecta resüñrec- Antiguo. 

0 t e a t r o 

r e v o l u c i o n a r i o 

La ívovoliioión Francesa, como un Cronos, devorador de sus hijos, 
ha servido—¿^uién lo diría?—para atacar los principios de libertad, 
fraternidad e igualdad entre los honobres, que en un principio dijo de-
fender, poniéndose al servicio de la opresión, tìl cidio y las castas del <^ 
munismo moscovita. Kolmain. Holland, uno de los escritores que-más 
han contribuido a arrastrar a Francia at cataclirtmo en que hoy mal 
vive, tiene tres obras dramáticas sobre la triste y vergonzosa revolu-
ción de su patria, que han sido utilizadas como armas do la propo--
ganda comunista:, "Dantón", "14 de Julio" y "El juego del amor y 
de la muerte". Ya habrá visto Romain Holland a dónde llevan y en 
qué paran tales juegos. Ke aqní nn® escena;de "Dantóh", ejemplo 
típico de teatro revolucionario, de ^ llamado "teatro de masas", en 
que las masas—¡claro está!—acaban por aplastarlo todo, hasta al pro-
pio Dantón. • - . 

asHSi 5HS:-

BAN los últimos años del si- De Málaga liabia. llegado un 
gip XIX. Echegaray—gran muchacho apuesto y decidido. Te-
calva; bigote retorcido, perilla nia poco más de veinte años,.Ha-

blanca—estrenaba sus dramas hiá estudiadlo en el Goìiservatorio 
neorrómántiaps, de un efectivisrño de Música y Declamación—del que 
casi pirotécnico; verdadera hipe- llegaría a ser subdirector,_ andan-
restesía de lo dramático. Galdós do el tiem/po—, y había hecho siw 
—de tosca y sana apariencia me- priraeras armas con José Mata, 
neutral—-daba al teatro "Beali- cultivador .del melodrama eféctis-
dad", con siis recios caracteres ta. Emilio Mario le contrató para 
tallados en piedra,, densos y ma- la Comedia. Eiié el galári de-
cieos, coino gigantes de un mun- Maria Guerrero s Id inolvidable 
do fabuloso. Benavente—joven,-—aimque.olvidada—"Marioiia", ^ 
buido', intencionado—ensayaba sus JUcKegaray (1892J.. De Bosarío 
primeros 'pasos con "El nido aje- Pino, en '-'El nido ajeno", de Be-r 

riavente (189Jf). Desde etítowes, 
su nombre —Emilio Thiiillier— 
marcha unido al de estas [dos 
grandes actrices del .teatro espa-
ñol contemporáneo, y en él se- ci-
fra y resìCìne toda wia época—si 
no valiosa, brillante—de la ^ esce-
na patria. 

Ecléctico y modei^no, sencillo y 
natural, gi'OAíe y decoroso, su ar-
te cultivó desdé el "Falstaff", de 
Shakespeare, hasta "El chanchu-
llo", de 'Muñoz'Seca, pasando por 
el efectivismo social del desagra-
dable "Juan José", de Diccnta; la 
alta comedia filosófica dé "Los in-
tereses creados" y "El hijo de 
Polichinela")- de Benavente; el ro-
manticismo Urico y aipasionado de 
"El réy trovador":,- de Mar quina, y 
.'a apacibilidad casera y miniccio-
.-a de "Eebrerillo ei loco", de loS 
Quintero. ^ 

Director de esceìia meticuloso 3/ 
realista, educado en la gran es-

no", sencillo e intimo, casi intras-, cuela señorial .de Emilio Mario, 
cendente en apariencia. dió a la representación escénica,. 

Emilio Mario—cabeza de romano, cuando, lejos, ya de sus triunfos 
señoriaj y digno—, director del tea- con Maria Guerrero y Rosario Pi-
tro de la ComeSia, instauraba en no, pasó a dirigir el teatro Lara, 
la escena la esc^^ela realista de una regularidad, una maestría, 
una elegancia sobria, basada en el urna naturalidad, que se compagi-
estudio psicológico, en la (propie- VMban a maravilla con el arte apo-
dad escénica, en la riqueza de la dble, hogareño, de tono medio y 
presentación. Se comía de verdad amable CÓnversación, que fué ca-
en "El amigo Fritz" una esplén- racterístico ¿e nuestro teatro du-
dida cena con champaña, servida rante el primer (Mario de siglo, 
por Lhardy. Era Ta época dorada Emilú> Thuilli&r ha muerto. Y 
del arte por el arte. Noches de co« éì, todo un teatro qwe quizá 
estreno triunfal, con antorchas no vuelva. La pintura de costum-
para acompañar al autor. Aguda j^res, que se inició en Moratín, se 
y amena conversación en el salen- afinó eti 'Bretón de los Hen-eros 
cilio enguatado y brillante. Poli- y u^g^ a culminar-^ florecer— 
ticos, nobles, grandes de España, ^^ j^s Quintero, ha dado paso a 
se complacían en la amistad de farsa de gitanos. La aU 
los actores. Incluso un hombre f^ comedia de Benavente ha de-
ilustre por su sangre y por sü cu- generado en melodrama folletineü-
na, se metía a cojnediante. • ^o. El senciBa y. lozano teatro có-
ÍHSHSHSBSHSHSBSESHSaSHSaSHFajTdSSO 

REGISTRO 
DE N 

&CIJ> o en 
S a lamamcoí, . 
en cuva üni. 

INGENIOS cursó estud i o s; 
criado, . músico . y 

I j ic • poeta de los du-
Juan del Enana gues de Alba, en 

(1469-1529) cuya presencia 
representó sua 

"églogas"; cantor y quizá maes-
tro de la Capilla Pontificia' dé 
León X'; -racionero de la Iglesia \ 
de Salanrvmica y prior, de. la Cate-
dral dc-_ León, mmque -'"residente 
en la Corte Bomanaf'j ordenado 
de sacerdote cuo/nd^ contaba ya 
oi^iciientai aiios; peregrino en Je-
rusalén, en cuya .capilla del San-
io Sepulcro celebrò su -primera 
misa; cortesano y enamoradizo en 
su. juventud -y madurez/ digno y : 
grave en los últimos años de su 
vida, acabada én Saüamanca^ en 
cuya Catedral fué enter^a^o. TM ' 
fué, a grandes rasgos, el "patriar-
ca del teatro e^paiioV\. , ' 

En él luchoin ' apasionada/mente 
las dos grandes fuerzas de fines ' 
del siglo XV: la. Edad Media y el " 
Benacimien^; su tierra natal, Sa-
lamancai, y su, patria adoptiva, 
mai. Salamanca, que representa, 
según Valp^íena, su orig en, la 
tradici'ón popular, el consorcio del 
estudio. y la aventura " i-u/ral, la 
poesía cartipestre, el dialecto léo-
nds, la jerga de pastores. Frente 'j 
a esto, Boma, la Boiruoi de los Mé-
dicis y los Borgias,. capital del Be-
nacimicnto, con su aitmósfera de 
arte pagamo y sensva.1 y su moral 
lama y refinada. Y como desenl(t-
ce de "'esta- vug-na,- jerusalén, "re. 
acción de la raíz, de la médula 
hispana, cristianísima', dél -poeta". 

En esta lucha, en esta dualidad, 
se cifra y compendia el carácter 
de su /éc'íi'O.- .. -

Su obra S3 recoge en copioso 
"Cancione.-o", cii^ya • primera odi' 
ción está hechri) en Salamanca, en 
1496. En él figuri' doce composi-
ciones dramáticas-. TrOg. églogas 
representadas "eii la (noche de 
Natividad de Nuesf'o Sdlvador", 
se-tvcillas, devotas^; populares, villa-

< INTERLOCUTORES.. 
9. gttíltno. • ^ a . g f f l o : « 

TA jO Cuando e s c u-
chamos , dt5cla-
niar a ciertas 
a c t r i c p . s nos 

dan. ganas da decir, .'il apuntador 
que apunte bien..., y au'e dispare, 

ción'derarte eecénico encaminada ' Csda dos años, en abril, .repre- • ' . 
a lá modiaflidad de un régimen sentacicnes do teatro antiguo enOíHsasHSHSHSESHSHSHsaŝ ŝ sssasaSH 
que legisla y piensa en las masas. Taormina (-teatro grecorromano).. 

El cli'ma, la 'Ervocacdón de lá a-iv También csda dos años, y por .sentan en ios 'tléàtroa romanos de 
fcigüídad cflásloa, pa.tisinte en todas la misma época, representaciones Oeti^ Gubbio y Fiésole. 
Xa-3 regio-nss de lá P.snínisula, el tíi ios templos do Agrigento. T en cq teatro romano de Sa^ 
ouito al espectáculo, lia tradición Rn. mayo se resucitan fiestas braitha (Libia) eje ofrecen espec-
por la?, fiestas populares, traísron, griegas y evocaciones .-teatraíes tácuio» .clásicos que dan brillo al 
con el faocsiemo, un wnaacimiiento por'cü mismo"Institutó del Drama Imperio, 
del teatro al ai'íe libne qiíe .«a Es- Antiguo, t-n Paestum. • B] teatro dcfl Fascismo es ¡una 
tado ha cuidado die i^üíiagiacai' y Junio es la épooi de lae come- de Oas gra-nd̂ es conquistas cspirl-
os-ientar, hasta el puntaíiífe^ál« Ita- diaa íatinae," las cualeg se lepre- tuaJes dé la Ita«a de Miussolini. 

mico de Vital Aza se ha trocado 
en un vil espectáculo circense. 
Los grandes modelos de la •litera-
tura. dramática universal han si^ 
dò proscritos de nuestra escena. 
Sólo un milagro puede salvar el 
teatro. Pero si ese fnilagro Uega 
—que llegará algún diar-^, el nue-
vo teatro no será ya el qu.e culti-
vó Thuillier: un teatro ahogado 
en gabinetes y alcobas; moro^, 
analítico, de corto vuelo, -¡-astrerò y 
hqtida preocupación psricológica. 
Será un alto, rápido y violento 
téatró de acción y poesía', con ho-
rizontes de selva y mar y héroes 
gigantescos de - esta nueva edad 
del mundo. , 

Grabaào de la primera edición de 
la "Egloga de Cristine y IFebea", 

'de Juan del Encina 
nescas más bien; 'representadas 
quizás, lais dos primeras ^el misma 
oíño en qUe Colón duplicara el 
mundo. Una' "Be^esentación d la 
muy bonditd pasión y mwertc de 
nuestro precioso Redentor" y otra 
"a la santísima' resurrección de 
Cristo", .jiatéticas, emocionales y 
candorosa; dos églogas represen-
tadas "en la noche . postrera de : 
Carnal", llenas de desenfado y sen. 
sual alegría; otras dos, "en requss-
ta de unos amores", verdaderos es-
bozos de. comedia, prodigiosas en su 
sencillez, encantoidoras por-m ver. 
dad y su grq,cia; una representa-
ción "al nuestro muy esclarecido ' 
Principo Don Jua^i de Castilla", en. 
la que, como en el "Diálogo" de 
Cota , se canta, el trínmfo del Dios 
Amor; el "Swto del Bepejón", bur-
do cuadro de pastores y estttdian-
tfes, primer entremés de muestro 
teatro, y una "égloga de tres pas-
tores, FUetio, Zambardo e Cardo-
nto", escritas en estrofas de arte 
ma/yor, que pertenece ya iai la-se-
gunda manera.de hacer del poet^ 
influido poderosamente por el re-
nacimiento itálico. 

Ei teatro de Juan del Encina, 
1—casi irrepresentahíe hoy dia por, 
^ idificil lenguaje, imitación' lite-
raria, convencionaJismo cortesano, 
del^ dialecto sayagvés-es rico, co-
mo' ningún otro; en lirismo popu-
lar, eni descripciones víljanescas, 
<m gallardos villancicos, cuya mú-
sica deVpropio Encina, ise conser-oa. 
Es um teatro sencillo y alegre, lle-
no de alusionés a h^'hos y costum-
bres de la época.; un teatro casi fa-
miliar, en que el autor a/parece fre-
cuentemente .bajo el disfraz de pas. 
torj un teatro escrito 'como por. 
juego, para fiestas- palaciegas.' Pe-
ro en él brillan ya dos de las ca-
rdcteristioais fun damentoles de. 
nuestro gran .teatro-, lo popular y 
lo r&igióso. Y oliando .ambos senti, 
mientos se unen llegan a cantar en 
dulcísimas y patéticas estrofas, de 
una l>elleza y una emoción inmar-
cesibles : " " • 

"¡Oh mis benditos hermaijos, 
qué gram lástima de ver 

' ' tan fran Señor (padecer 1 
por dejar sus siervos sanos! ¡j 
¡Pies y manos i* 
olaváidos,' sin. merGioer, ' ' 

. por eaaud de los humamos! ; 
¡Su caira abofeiteada-. 
y escupido todo ©1 gesto " • ' 
y de eiapiinas, por dieniuesto, 

' su cabeza coronada! 
¡Qué lanzada 
le dieron, en la 'úrTiz rwestó . -
que rae tiene lastimada! • ' ' 

Ayuntamiento de Madrid
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5 TAJO 

EL ULTIMO 'rfm'-EUROPEO 
DE RENE CLAIR 

" A I R E P U R O 

DÜKANTE unas horas ha per-
manecido Bené Clair en un 

puerto español. El tiempo 
imprescindible, n ^ a más, para to-
mar el barco que le lleve a Nor-
teamérica.- Por lo visto, el nuevo 
orden autoritario, jerárquico y mi-
litar que empieza a imponerse en' 
Eim^pa no está muy en conso-
naJicia con su anarquismo trasno-
chado de "¡Viva la libertad!" y 
"Ej ultimò millonario". Y el caso 
es que el buen René Clair de "Sous 
Ies toits de París", "El millón" y 
"14 de julio" nò nos estorba abso-
lutamente nada en la nueva Euro-

decadente, quedaba compensado 
I>or su gracia creadora de artista 
inno-vadof y sensible. 

ha, imagen que aquí reproduci-
mos i^rtenecQ a- su último film 
—"Aire puro"—, y'su simple plá.s-
tica parece confirmar una. des"-, 
viación de los- temas políticos, ha-
cia otros de raigambre más hu-
mana y sincera. Esta vez no con-
vierte en protagonista una utopía, 
sino que centraliza la acción " en 
la figura patética de un niño que-
vive el drama de u n a iiifanciíi 
atormentada e insatisfecha. Pero 
el hecho, más que norma, parece 
excepción. René Clair—él mismo 
lo ha afirmado^—quiere volver al' 

cine satírico y demoledor, con el 
que todo se intenta destruir y na-
da se projKme crear. Es dieclr: al 
cine que nunca podrá ya hacerse 
—¡ af ortunadajnenbe !—en Europa. 
Por eso ha emprendido otia vez 
la ruta de Hollywood, con la es-
peranza de encontrar un judío que 
le ofr«;ca sus dólares para reali-
zar una nueva película anarqui-
zante. Con ella será fácil halagar 
el gusto de los banqueros del Xío 
Sam, a los que siempre lés agra-
da, después de una buena diges-
tión, bus(»r fórmulas para redi-
mir a la Hum'anidad... En la pan-
talla, por supuesto. pa. Lo poco que pudiese téncr de 
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"EL PREDILECTO" (P. de la 
Música). Film norteamerloaino 
die Lloyd Bacon con OliiHa. Ba. 
inland, Pat O'Brien, Frank Mc 
Hugh, AlUmis Jenkins y Farrell 
Mc. Donald. 
Nod.ie como los norteamericanos 

. para convertir un: asunto trivial en 
una película aceptable. Por -muy 
benévolo que se se» a la hora de 
juzgar el argumento de esta pe-
lícula, no hay más rentedio,^ que 
reconocer que se trate, de una ñi-
mlediad tan banal, como el más vul-
gar de los chascarriUoe. Sin em-
bargo, i loyd Bacon—veterano ya 
en éxitos y recurso« clnemtttográfi-

ta vez por d estupendo Fi'ank Mc 
Hugh. 
"UNA, NOCHE EN EL DANU-. 

BIO" (BarcelS). Film alemán dé 
Catrl Boese, con Dorrit KreySler, 
Wolfga/iig . lAcbenCiner e Yda. 

. Wn^st. . 
El cine aJemán, seguramente el 

más perfetto y-' completo que exis-
te, tiene en su haber triunfos tan 
indiscu^bles como, merecidos, ?n la 
diversidad de asuntos y géneros 
que pueden acometerse en la jmn-
talla. Péro han sido las operetas 
donde el ingenio y la técnica-ale-
mana ha conseguido su máxima 

eos—ha dado un ritmo tan ágil y perf^ión. En honor, pues, de es-
divertido a los "episodios que desfi-
lan por la pantalla, que él especta. 
dCT termina por ádimitirlos compla-
cidos, dando por buenos a toda cla-
(S© de absurdos y convencionalis-
mos. 

El fitm se desarrolla en pinto-
rescos ambientes deportivos y de 
.gentes hiuniles. Por .eéo los per-' 
Eonajes episódicois adquieren siem-
pre'niás importancia que los pro-

tos éxitos. Se pueden perdonar al-
gunos films bastantes deficientes e 
insulsos que, la mayoría de las ve-
ces, hasta nos hace dudar que ha-
yan sido, hechos en cst-udios ale-
niianes. El que ahora nofi ocupa, 
cuyo título-más exacto hubiera si-
do "El principé y la' violinista", 
apenas tiene algo \m poco Impor-
t a ñ t e que pueda sugestionar la 
atención del espsctador. Todo el 

tagonisfcas, dándose el caso de que tema es lento, frío, y ni siquieiu 
sea Frank Mc 'Hugh el auténtico 
héroe de la i>elícula. El papel que 
encama de hombre simplón^ ato-
londrado e infantil, nos hace re-
cordar las más felices actuaciones 
del "Pato Donald". El magnaicó 

se, logran ver destellos importantes 
en los. elementos técnicos, la. foto-
grafía, en general, deficiente y.bo-
rrosa; soíianientc tiene algunos pla-
nos magníficos de las. riberas del 
Danubio—cuvo f a m o s o vals nos 

Una lectura. 

muñeco creado por Walt Disney acompaña constantemente—y d e l 
parece tener una prolongación hu- caimpo de Himgría. El sonido es 
mana y genial en el tipo creado es- pésimo, y la copia egtá basta^^ de-

teriorada. ~ 
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"TRINCHERAS DE PAZ". (P. de 
, la Música). Dociiniental del De. 

partamento Nacional de Cine-
matografia. 
Una vez más el cine sirve de 

pasquín elocuente y propagador. 
La evocación de ias glorias y he-
roíf^os de la Ciudad Universita-
ria es, gracias a ün .montaje rápi-
do y conciso, el mejor m ^ l o de 
exaltar los fines patrióticos de la 
"Ix)tería del Alzamiento". Ia Irt-

.tenoión no puede ser más noWe, y 
el medio cinematográfico, lo suli-
cientemente discreto para que el 
propósito se oum]4a en su totali-
dad. 

En Barcelona lia tenido lugar, 
hace días, la lectura de la sinop-
sis-de la película "Cinta Foz", cu-
yo argumento es de Ignacio Agus-
ti, director de "Destino", transcri-
to cinematográficaaricnte por Xuis 
Figuerola. Parece que en dicha lec-
tura Se ha. puesto de manifiesto 
la excelente calidad del. diálogo y 
situación que tiene la ftotura pe-
lícula. • 

Posibl^ente se celebi'ará una 
cados elementos de la clnematogra^ 
dos elementos de la cinematogra-
fía nacional. 

PIANO 
REESTRENOS 

Ha llegado el verano y todo el 
mundo comienza a-alejarse" de los 
locales cerrados en busca dei adre, 
más o menos puro, pero siempre 
directo. Los cines de verano abren 
sus puertas al público, inoculado 
ya por el -virus mortal © incura-
ble de la pantalla. Más que nun-
ca hacía falta ahora un buen cri-
terio y un innegable "buen gu.sto 
en las pegonas encao-gadas de 
elegir los programas. Pero, des-
graciadamente, no será así. Vol-
.veremos a soportar todas las pe-
lículas de la "prodigiosa niña" 
Diana Diirbin, de los incansables 
danzantes Ginge Eogers- y Fred 
Astaire, y tantas otros que sola-
mente poseen un valor jnuy re-
lativo y que ya han sido anun-
ciadas y proyectadas con exceso. 
. ¿No, se acuerdan los em(presa-
rios que ejúsfcen películas magní-
ficas, exhibidas en un solo local, 
seguramente ahora ol-vidadas y 
cubiertas de polvo en las anaque-
lerías de las casas distribuidoras? 

Repásense, los títulos que van a 
continuación, donde,- partiendo de 
la base de que todos tienen innega-
bles aciertos de argumento, direc-
ción é iritei-pretación, ge pueden 
encontrar para todos leá'gustos y 
opiniones : 

"Sueño de una noche de verano", 
"Hombreé dei maixECna", "El ean-
peradop de California", "Furia", 
"Fueros humanos", "BaTcaaxjla", 
"Pelii-rojo", "Su único pecado", 
"Cautivo del deseo", "Mascara-
da", «Romeo y Julieta", "Y aho-
ra, ¿qué? . . . " , «Tres a n i m a -
dos", "Las 'vírgenes d© 'W^pale 
Sti-eetí' 
asaSHSHSEiïasaSHSHSHSESïSHSBm 

Idea pai-a los 
"p r o dJiicto-
í e s " : ¿ P o i v 

qué no filmar "La Cáüese-
ra"? 

TA|0 

Un arfisto de ayer y ç(e hoy 

EMIL J ANNIN GS 

Eli coloso de la cinematografía 
alemana, como alguien le de-
nominó certeramente, es, sin 

diída alguna, uno de los actores 
miis completos del cinema europeo, 
pues, aunque americano de naci-
miento—^váó la luz en Brooklyn— 
es de padres alemanes. 

Antes de comenzar a Subir los 
agrestes escalones de la celebri-
dad, sufrió ' desengaños y pasó pe-
nalidades como la mayoría de ios 
"astros" de primera línea hasta 
conseguir la gloria. Casi toda su vi-
da la ha pasado en Alamania. Fi-
guró entre las .huestes teatrales del 
famoso Max I^nhard e intervino 
en varias películas, algunas tan 
buenas como "Madame Du Ba-
rry", "El último" y "Fausto", bajo 
la experta dirección, estas dos úl-
timas, del. desaparecido poeta de 
las imágenes, F. W, Murnau. Sin 
embargo', fué E. A. Dupont quien 
en 1926 le ofreció el gran triunfo 
popular de su carrera al confiarle 
el papel protagonista do "Varieté". 
Y aunque en esté film todavía su 
trabajo no adquiere la riqueza de 
matices y perfección que en algu-
nos posteriores, acusa ya, do una 
manera categórica, su recia perso-
nálidad artística. 

Requerido por los prductoies 
americanos.-marcha a Hollywood. 
Su primar película, en América, que 
es como si dijéramos la segunda 
etapa artística, es seguramente la 
mejor interpretación ^enseguida 
hasta hoy. Su trabajo magistral 
en "El destino de la carne", á las 
órdenes de Víctor Fleming—donde-
encarna la flgura, humana y senci-
lla de un modesto cajero, honrado 
y fiel cumplidor de su deber, ena-
moi-ado de su hogar y sus hijos, 
hasta que tropieza con las incitan-
tes y bien torneadas piernas de 
una frivola mujer que destroza su 
vida—, es de un realismo asom-
broso, donde se han estudiado y 
resuelto todos los momentos difíci-
les, " logrando una int.£.rpretación 
tan soberbia como acabada. Hay 
escenas de- gran pureza cinemato-
gráfica y patética emoción, conse-
guidas con enorme facilidad. In-
mediatamente, "La' calle del peca-
do"—no llegada a España—, y su 
segundo triunfo apoteósico con " t a . 

última orden", dirigido por Stern. 
berg. En la historia del cine que-
dó incorporada, como una de las 
creaciones y caracterizaciones más 
perfectas, la de aquel general ru-
so, bárbaro y sensual, fiel' exponen-
te de la sensibilidad y adaptación 
del artista ante los personajes más 
opuestos, y (fue, juntamente con 
"El destino de la carne", le hicie-
ron .merecedor, en 1928, al premio 
amml de interpretación, concedido' 
por la Academia de Artes y Cien-
cias Cinematográficas de Holly-
wood. 

Después llegaron "Los pecados 
de los padres", "El patriota"—con-
siderada por muchos como su me-
jor interpretación—y "Perfidia". 

Regresa a Berlín, y, nuevamente 
a las órdenes do Sternlnírg, hace 
"El ángel azul", con Marlene Die-
trich como figura femenina, cuyas 
maravillosas piernas no fueron su- • 
ficientes para dar la réplica ade-
cuada a Emil. Aun otro título más, 
"El predilecto de los dioses", que 
está muy por bajo de sus antcrio. 
res creaciones. Luego.,,, tres años 
de teatro. 

Pero al cabo de este tiempo vuel-
ve de nuevo al cine, y en sus nue-
vas interpretaciones parece que es-
te aléjamient» lo ha hecho más ex-
presivo en sus gestos, siendo, sus 
adranmies más justos y breves, sin 
que entorpezo.-v lo más mínimo su 
labor la nueva modalidad de la 
imntalla parlante. Tres son los tí-
tulos: "El rey soldado", "Comedia 
trá.glca", otra .de sus Interpretacio-
nes más sobrias y logradas, y "El 
poderoso". Entre las dos primeras 
es difícil elegir ia mejor, pues am-
bas son magníficas. Solamente hu-
bo un hombre: "el de las-mil ca-
ras", Lon Chaney, con suficiente 
personalidad para igualarse al mag. 
nífico actor germano. 

Y cuando aun no se ha apagado' 
el ruido de sus triunfos, llega has-
ta nosotros el clamor de la labor 
magistral llevada a cabo en su úl-
tima película, "Roberto Koch", 
donde encama la figura mundlal-
mente conocida del famoso bacte-
riólogo alemán, descubridor del ba-
cilo del cólera, . 

F. HERNANDEZ-BLASCO 

Emil Jannimgs en su adimirable caracterización de "Roijert Koch" 
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Lo que veremos la temporada próxima 
La produoci'na nonbeiaiaerioaina M«itro GoldJwym Mayer ha hecho 

•púfcCiaa 'la iprianiera lista diei miartieiiiian qoie estrenará en la 'iinimiaddata 
temipoaiaidjaj ctoemiEitógi-áíica. Loe títulcs qiuie la integran son tos si-
guientes: . . 
"María WalCTvska", Greta Garbo, Charles Boyer, Reginald Owen, 

Henry Stcpheotson y María Ouspenskaia. Director: C l a r e n c e 
Browm. 

"San Fuancisco", Clark Gable, Spencer Tiocy, Jeanette Mc Donald 
y jack Hott. Director: W. S. V-MI Dyke. 

"Capitanes intrépidos", Mickey Rooney, Freddie Bartholcime^v, 
Spencer Tracy' 5' Lionel Barrymiare., Director: Victor Fleming. 

"El, Ella y Asta", Myma Loy, William Powell y el perro Asta. Dl-
Kotior: W. S. Van Dylte. 

"Primavera", .Jeanette Mc Donald y Nelson Eddy. Director: Robert 
Z. Leonard. - ~ 

"La ciudad del oro", Jeanette Mc Dotnald y Nelson Eddy. Director: 
Robert Z. Léonard. 

"Laurei y Hardy, en el Oeste", Stan Laurei y Oliver Hardy. Produc-
tor: Hai Ronch. 

/ : . 
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EL ATLETISMO EN LA 
REGENERACION FISICA 

Los deportes tienen cada voz más aceptación; y no sólo es por 
su emotividad por lo que sus partidarios y practicantes se sienten 
atraídos, sino porque su valor educfitivó es tan grande, que los que se 
ocupan con interés de estas cuestiones ven en ellos un poderoso me-
dio de perfeccionamiento físico y moral. Desde luego, al hablar así, 
no rioa referimos a lo que con dicho nombre se nos ha mostrado por 
los que sólo se han tomado el trabajo de combatli'lo sin haberse jamás 
asomado a un estadio. 

Conforme en que en los primeros años de ia vida el juego debe lle-
nar por completo la actividad física del niño, sin olvidar los movi-
mientos de gimnasia "impuestos" hasta el primer año; pero ya a los 
seis años nosotros no vemî s inconveniente, y sí muchas ventajas, en 
que junto a aquellos juegos tengan una plaza no despreciable f u -
rtos movimento« de gimnasia, preferentemente correctivos y respira, 
t-jriüs. Alrededor de los diez años, junto a algunos juegos'y movimien-
tos gimnásticos, puede y debe tener una plaza la enseñanza de 
la técnica deportiva, en la que de forma atenuada no sé excluya i)or 
completo la competencia,' factor que caracteriza el deporte. A partir 
de ios catorce años esa . atenuación sólo eslurá ligeramente condicio-
nada por el material deportivo utilizado, longitud de los recorridos 
y dimensiones de jos respectivos terreno» de práctica. 

De todos los deportes es ei atletismo al que se debe conceder más 
importancia, por s«r básico para la práctica de todós los demás. La 
carrera, por sí sola, forma la parte principal del entrenamiento en la 
mayoría de ellos. Én los Juegos Olímpicos, verdaderos campeonatos 
del mundoi se destacan en atletismo las naciones que marchan a la 
cal)eza del perfeccionHimlento físico. Un país puede brillar en cualquier 
deporte; pero ese fulgor puede ser pasajero, sin que en ningún momen-
to pueda ello significar un expolíente del verdadero ' valor físico áe 
ese pueblo. En cambio^ si el hecho acontece en atletismo, estamos auto-
rizados a suponer que ese valor cg indiscutible. 

Hace tiempo que algunas naciones enfocaron el problema de' su 
regeneración física atrayendo a la juventud al deporte y concediendo 
una preferencia al atletismo. La potencialidad deportiva actual de Ita-
lia podía preverse hace una docemi de años; entonces tuvimos ocasión 
de comprobar la' atención prestada -por el .fascismo para desarrollar 
• y en<'auzür la afición de la juventud .por el atletismo. Miles de niños 
de las escuelas municipales desfilaban semanalmente por los diversos 
estadios dé. la nación; en ellos, bajo ta dirección de sus m.nestros y 
de licrsonal cSpetyQllzado, se Ies inculcaban los fundamentos de la 
técnica. De aquellas cortas carreras, do aquellos saltos y lanzamientps 
con material adecuado, con 'sus vencedores y todo, tení'Jn que salir 
por tuerza el elevado nivel medio lo.grado y los campeones que Ijoy 
admiramos. 

/Hace bastantes años que Alemaniu, en una de sus múltiples face-
tas de su admirabUí organización deportiva, resuelve de forma, seme-
jante la atracción de la juventud a la disciplina del deporte, y on gra-
do jirefercnte al atletismo. Resulta conmovedor para el uficlenado. las 
fi«:ilidiides que Se encuentran"por doquier pam practicar, este deporte, 
líumcrosas pistas debidamente acondrcionadiis y con instalaciones hi-
(iroterápicas están diseminadas por )0s distintos Ixirrios de la ciudad. 
Én los dia-s festivos resultan casi insignificantes esas construcciones 
y la afluencia do aficionados es tal, <jue quedan poblados hasta los más 
apartado "sport-platz". 

No es sólo lá organización de lu.-educación física Jn que lia provo-
cado el raihblo increíble de la Alemania de 1918; pero -no puede ne-
garse ni desconocer el importante' jiapel que en su transformación ha 
tenido .aquélla. De aquel reducido grupo de ases de hace un cuarto 
de siglo, de los que recordamos a BrauJi, Uau y Pasge.mán, se ha pa-
sado a un nivel inigualado, on el que los más (lesticados nos- abru-
man Èon Sus inconcebibles marca«, como los Harbig, Lutz, Blask, etc. 

, El triunfo de Alem'ania en los últimos Juegos Olímpicos nO constituye 
una sorpresa pura los que como nosotros siguieran desde hace bas-
tantes años la constante progresión de su atletia.no ligero (marchas, 
carréras, saltos y lanzamientos). 

1 ronto la tiyuda amplia del Estado, nos permitirá seguir con paso 
firme el camino do Alemania e. Italia. Al fiitnro estadio municipal 
acoanpañarán la creación de terrenos deportivos más mod.;stos; pero 
imprescindibles en la tarea a realizar hoy, tarea que con el apoyo eco-
nómico oficial es perfectaimente capaz de lle-var a cabo nuestra actual 
organización deportiva. 

B. HERNÁNDEZ CORONADO 

Est.ninoa en plena temporada de Htletlsmo. A los campeonatos de Cas-
tiUii suceden i o ^ i e Educación y Descanso, 
tendremos los ^. i les de España. Por esto 
ejemplos de los grandes atletas mundiales, 
negro Owens, nno de los hombres más completos y, sin duda alguna, 

el más lápido corredor y mejor saltador de longitud. 

y dentro de pocos días 
no podemos olvidar los 

y entre todos al famoso 

B i ^ J í t o 
UNA EXHIBICION DE LIBRERO 

EN EL PUENTE DE VÀLLECAS 

H i p i c i i 
Mañana comienza la 
temporada de carreras 

en San Sebastián 
Vuelve Lasairte a sus tiempos de 

oro. El seco liipódromo de aireña, 
cottwertído en. ceimentónio de co-
ches, vuelve a sor hipódromo de 
arena. -

En Madrid se decía que "en San 
Sebastián corrían "aj revés" . que 
en la. Castellana", frase tari popoi- , 
iair como maa empleada, porque lo 
que ocurría ©na que los. caballos 
corrían en opuesta dirección, con 
la valía a la derecha en vez de a 
la izquierda. 

Bl programa de mañana es eü ̂  
siguiente: 

Primera oanrera.—Premio Pri-
mer Paso. 4.000 pesetas. Para po-
tros y potraancais de dos- añoé. Pe-
so,-66 kldos. Dtiatanoia, 800 metros. 

Segunda cairera.—Premio La-
vandiere (vente,).' Para caballos y 
yeguas de tres años en" adelante, 
a vender por, 6.000 pesetas. 1.850 
metros. 

Tercera carrera.—Premio Inaiid-
té. 5.000 peseitas. Piaira, oaibaUlos de • 
tres' años en adelante. 1.703 me-
tros. 
, Cuarta earrera.^Premiip La Do-

riguifla. 5.000 pesetas. Para ye-
guas de tTee años en adelante. 
1.700 metros. 

Quinta oarrera. — Premio Chi- • 
l_.quieirdi. 4.000 pesetas.. Para caba-
llos y yeguas die tres mos en ade-
lante, nacidos y criados en Espa-
ña. 2.000 metros. 
- Reunión inaugural, sin grandes 

premios ni pruebas clásica;?; re? 
unión "pre5>aratorda", , pudiéramos 
llamarla, de futuros 'éx,itos. El má- . 
ximo interés resifle en la aotua-
ciión de lóe tres {mos,"yá que eQ dol ' 
mipgo sigudeinte Se borre la ti-ádi-" 
óional "Poule de Productos"-, y 
mérito lndiecutib.le"es a.oréditar las-
conxü'ciones de preparador en los • 
difioiies • tiempos .pasados. "Tam-
bién existe gran espeetación por' 
ver a- los pofcritjos. ¿ Cónio serán • 
nuestros nuevos productos? Llega-
da ia hora dea Critérdum Interna- -
clonal, ¿podrán vencer a. los dos-
añoe frainoeses? La lógica dice 
que no... 

Toda vina gannUia del mas clarico c:.íi.o. Que cijserven los qui;' "em 
piezan" la tirmez» del compás íibü'rto de las piernas, y la aií:i3na.Ki 
tle una dereclia "cargada ,de dinamita", bien protegida con la izquier-

da adelanta^. 
Los clásicos el<imentos derrotis- bieran haberse w n continuidad de 

tas, enemigos de todk) por sistema eainpaña de' propaganda, espec'ial-
y, a lo sumo, amigos de algo, con - mente en estos meses de verano, 
side^n ^tas veladas de Imrrio en que .el calor ejha a .es gentê s 
como la iñás mínima expresión de- de sus casas y están dejando "al-
portivá. y sin temor a caer en go" que justifique ia tajráia vuelta 
ej^erácáón podríamos decir' que al hogar, desd ; ia ''Uer-nesse" que 
estas óósias. son precisamente ei -pudiéramos Ilaanar "heroica" has-
"todo"de un deporte, las que hor ta el puesto de churi-os y organi-
cen afición, porque llegan a la en-. lio' bullanguero 
traña .misma del pueblo. Uína ve- Esta noche hay una velada en 
lada deportiva en cualquier ba- el Puente de VaUeoas. Librero, el 
rrlo de una capital es una fiesta, i'utüró iival dñi ex campeón muii-
algo así como una verbena depoiv dial Sangchill, har.á una exhibi-
«va, a U que acude la juventud ci5n r-nte sus .«isanos, que le/ado-
y hasta la infancia con las me jo- ran.'En ssmifondo, Biázquez, de-
res galas de su afición, con el an- signado por la í'ederación " para 
sia de ver y de saber. Por eso disputar el campeonato de EsBa-oBSHSHSZSaSHSHSESHSHSaSHHBSHSHSE 
creemos que estas veladas ixjpu-. ñjj ¿e ;<>,, "moscas", lucliará con- •< . , 
lares debieran prodigarse. Nos- tra Cárpintíro que es toda una tes del límite por la sencilla raaon 
otros nos figuramos a todos ios esperanza. Habrá, además oti-os de que a poco peso, poca pegada; 
chicos d d Puente de Vallecas fin- dog ocm:>atis profesionales: Quin- Goraez, su victima, pero a quien 
glendo una pelea, dándose frecuen- tas Guznuin y la Revancha entro considerar como un posi-
temeaxte con el dedo pulgar en la ijel Moríil y Oaiandriá. Y como ^lo valor por sus brillantes y nada 
nariz y soñando con dejar "U. o " complemento,- des peleas "ama- caíniaies actuacioii^ anteriores^ y 
a su odiado rival, el chico de lu tcu.s": Salen-Sobrino y Manzano- — -

En el cuarto . número de este 
eomajnario dábamos los c o n t i n -
gentes de , caballos -españoles re-
gísU-ados hasta entonces, anun-
ciando la llegada de oaballos frapr 
ceses. Hoy- completamos la, lista de 
participantes españole^ y damos 
a oónoce'r las cuadías extranjeras 
llegadas hasta el jnomeño a iLa-
sarte. 
- "Oiodiion", Fernando Bueno. 
• "Adua", Juan García. 
"Hégira", Josefina Moreno. 
"Pirulo", conde de Santa Celo-

ma. ' 
"Le Blond" y "Rodil", María Je-

sús Cárdenas, 
"Adr.¡ática", vizcondesa de Ca-

bredla. 
"Fígaro" y "Bil'weether", Pede-

rico García. ,' 
Estos son los productos españo-

lea que, añadidos a los contingen-
tes' ya enumerados, forrñan el to-
tal existente hasta el día de hoy. 

Los caballos llegados de Fran-
cia son los siguieoites : 

"Oduagls", 0e Sigaudo. 
"Horatius", Marcel Boussac. 
"Sdbóney", Sine Die", "Guari-

ría'', "'Valadior" y "Soliste", Guy 
de Mola. 

"Naneúse", "Pusy" y "Artaatia", 
De Deionion. 

"Wanooll", "Prince Mo t i e y", 
"I g n ace", "Iiroiríp", "Afiorak", 
"Nenette" y "E^va", De Josselme. 

"I/Astrée", "Oshy", "Osnor" y 
"Hebecout-t", Oh. Forest. 

vecina. 'Veladas de barrio que de- Martínez. To:la una vcladita... 

Ferroviaria 

a Cruz, un "gallo" que se decidió 
a cantar y cantó por amplio m»r-
ge,n de puntos. 

En la reunión de mañana va-
Mañana la QPniinrIa "pór liacer", como una "càusa". Tí .mos a ver quiaá a los dos mejore» iv ic i i ia i ia , Id o c y u i i u a .tíK.iiir e? menc»t'.!r saber el Iiombrcs "amateurs" del momen-

reunión de verano en la I'-"''^"« «̂ e ¡as cosas; es decir, ha to: Ernesto Mairtín y Mariano Hl-
ftlündo ca'.i-c;rL't:imentn, conocer a ta, ligeros los dos, finalistas da la 
ios boxeadores desde que nacen ' Ccp;i ARKUÍA, ganada por el prl-
hasta-que triunfan, pasando por. el mero, y de indiscutible clase en 

UN GRAN COMBATE PARA EL JK riodo intermedio de su fornxa-^ su pcca práctica. Ija, honradez con 
CAMPEONATO "AMATEUR" Y ción progresiva.. Por eso conside- que la Federación Castellana hace 
UNA NUEVA ACTUACION DE i-amcs como verdaderos aficiona- las cosas ha sido causa de que 

ALONSO 'dos a los nw^ vn-n n las veUnlas estos chicos, se encuentren en la 
No esbvría de más advertir al modestas. Esos son los que saben, primera eliminatoria, pero podría-

r^petable público que los comba- y no los que pagan cincu^ínta pe- mo^ asegurar que son los dofi me-^ 
•tes - entre "amateurs" tiéiien ver- setas por una silla de "ring" -para jores pesos ligeros de Castilla en 
dadero Interés.. En todas la¿ ra- ver a un fenómeno "del nue han el momento actual, 
mas del deporte hay aficionados oído hablar mucho", y sienten por En profesionales, un Galán-Ro-
(y no aficionados), "aficionados" a la "galería" un desprecio injusto, das, con el interés de ver al le-
dlscutir sobre ' la valía de tal o. 'Ein la primera reunión de la vantino; un Félix García - Várela, 
cual elemento; pero obsérvese que . "Ferro" hemos visto a cuati-o mu- fuortiss pegadores, victimas de 
siempre juzgan sin conoein'irnto chachos "amateurs" que merecen Sííiithcz Calleja; y el de fondo, en-
de causa pcprque, en un sentido fi-, atención: Grilles, vencedor- por t.rt; Alonso y el catalán Lenda, No 
gurado, pudiera considerarse a un "k. o." en una categoría como la hemos -visto a Lenda, pero hornos 
boxeador cuando "está hecho" co- de los "moscas", en que no es ire- visto a Alonso y lo consideramos 
lino un "efecto", y cuando está cuente terminar im combate an- suficiente.,. 
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Los contingentes cdsteHanos existentes há^p laffecha 
A juzgá.:̂  por ol jiúméro dé gal- "Rocío òf Bhong" y "Nube"~ Juan 

gos registrados enüa -I>elégáción Marzjal., 
Ivfacional - has ta el '̂ actual momen- • "Caréto" y "Chica", Antenio Gar-
t'o, la teimpóradà de verano ee-pre- cía Ruiz. . " ' 
senta br.jo los tmejores auspicioe. • "Filo", "Nerón", Cachupina" y 
Conforme avance la temporada, "Garufa", Amparo-García Gr&gc-

. irár\, animándose les "propietarioa y rio. . ' • 
aumentairá, ii>or consiguiente, e3 nú_ "Caoba" y "Nog^", Antonie L ^ 
mero de particlpantesi Hoy tene- psa y Alberto'Pérez, 
mos, ' aproximadamente, u n o s ".Opera" y "Ncli'-, Alfonso Hcr-

' ochenta .galgos, sin contar los que n.ández Mangas, 
vengan de. Sevilla, Barcelona y "Tropical", Pascual Gallego. 
Palma de Mallorca,-cen los cuales ''Alaza", Jceé Pérez Martin, 
"me.parec.e que pasan de -cianto" "Viento", "Trotón Cutle", y "Va-
los ¿crros que va a habar en Cha-' saJlo", Emilio lí'lores. 
mártín. . . - . "Jarana"'y "Katiuska", Leandro 

Propietarios depurados y peaToe Muntane, 
inscritos hasta el día de ayea-: ' '.'La Jana", José Velez. 

"Bombilla", Félix Gutiérrez Soto.. "Cariñoso" y "Ròta", Luis Fe-
"Diaiía ÍI'^ y "Cuhanito", Pedro 

^González Péfez. 
""Usa" y "Fiorito", Jesús Olalla 

yusdado. 
"Chiky ÀS of Bon" y "CaÑna", 

Jos« Medina; - ' • 
•''NCgri-Boy", Hilario del Pozo. 
•.'Revistada", "Centello" y "Co-

lín", Juan Abad Bermud'ez. 
. „ "Be l l ò t o " , "Informaciones H" y "Onerosa" y "MilOin^uita", Angel 

"Mía", Luis' Lomibao. Martinsz. -
_"Ch5oharra" y "Flamenco", Mar- "Cjuaker SaiJoirds",, " Y a i g o " y 

celino tiòpsz. ."Sotrlezá", Inocencio Rodríguez. 
"Péterson", "Colombina II'", "Ex- "Boterai", Majiuéa Vicente-isidro, 

pos Royal",. "Favorita pf Bhong", "Perfla", Teodoro Mesón. 

rrer. 
"Voica", José Serrano! 
"Sinakin" y ."ChiEp^ro", Jenaro 

Sanz. • . • 
"Ketty", RafaxH Bonet. 
"Poeta" y "Bienhecha", Antonio 

Güeiia... ' 
"Bambino" y "Bolero", Ildefonso 

.Diaz.' 

SI el perro es el amigo del hombre, el' galgo lo es del niño. O el niño 
del gajgo, que vienp a ser lo mismo. Figura cii-censo cuarios», infautùl 

N, y bizantina. 

La semana en el 
frontón Jai-Alai 

En la semana pasada, que -com-
prende • de jueves a jueves, por 
esas necesidades periodísticas de 
todo.s conocidas, hay que registrar 
un alza de Ramos I ai ganar los 
dos partidas jugados, uno coir 
Marcue de zaguero, d e j a n d o - a 
Urizai^Zaldúa on 16 a .25, y otro 
ca^ el .mismq/Marcue, derrotarlo 
a 'Drrutía-Berdasco por la friole-
ra de .15 tantos .de diferencit^. Ha-
cemos constar esto poírqUe es ver-
dad y porque Bañaos I,. después 
de. su grave opcracióñ .de riñóri, 
1» había encontrado el "sitio". 
Hasta esta semana, sus actuólo-, 
nes nw habían respcndido a la 
expectación despertada como pri-
merísima f i g j ^ ; c romos qué 
poco a poco podrá ir demo^ran-
do sus excepcionales cuaUdlades 
de cestista. Él fenómeno Salsa-
méndi ha. ganado un partido y ha 
perdido otroi; los dos coai Zaldúa 
en lá zaga , y e x t r a ía misma pa-
reja' Arrufí-Mendizábal. 

En" quinielas se ." Héva la palma 
Gómez, ^uc en siete días se ha 
llevado cinco quihielasj deifepués, 
Echavc, «on cuatro, y LagaSrra, 
con tres. mayòr% dividendos 
de quinielas han sido dé 368, 3S7 y 
269 por duro.. Algo a."=í .como para 
intènta fortuna jugando a los 
"escargados.-. 

f A I O 
En. Ia mesa y 
en el juego es 
donde se de-
inuestra la bue-

na educación. Y con la inaugura^ 
ciór: -de las carreras de galgos 
vuelven las apuestas. Lo que no 
puede volver, es el msultq particu-
laj y el descontento general ; el 
que discute en alto voz "la cana-
llada que han hecho ¿On' su pe-
rro". y el grupo de "vaJieirttBs y de. 
cididos" aue pasaii ,»^preferencia 
pora protestar. Saixñnt»- que en 
esos grupos hay muchos qua lo 
único gue intentan es "colarse". 

¡Se impoae.la bicicleta! 
Es verdad que ei empleo de las 

cosas obedece; en la mayoría de 
los casos, a un criterio práctico, 
a la mayor utilidad que jíropcv-
clonan. 'Y es verdad también que 
del fuerte deporte del ciciismo nó 
se han aprovechado en la vida co-
tidiana sus ventajas indiscutibles 
conio el medio de locomoción más 
"económico .v más còmode, dsntro 
de los límites modestos. Decimos 
esto no ccmo .idea nueva, sino in-
sistiendo en uri momento especial 
"e vida. 

Las circunstancias quj han mo-
vido a realizar Un alza en e' pre-
cio de la gasolina, y como con-
secuencia et mayor cosf-i d.- los ve. 
hículoa de moíwr, pueden ser de-
bidamente aprovechadas por este 
deporte. En. ei Madrid- de hoy, co-
mo 4;n tanta-a capitales' españblas, 
ocurre el mismo fenómeno que en 
ctras ciudades . del extranjero ha-
ce unos cuantos" añas. Poro en él 
e x t r a n j e r o tienen un criterio 
práctico, que, nosotros no tenemos. 
<ÍUe la bicicleta el medio de 
transporte más económico lo de-
muestra el hecho de t^tos y tan-
t ^ obreros que IQ 'emplean para 
acudir a los centros, de trabajo. 
íPoi- qué no va a suceder en Es-' 
paña lo que en todos los países 
djBI, mundo : .̂ quB sea la gent». de 
ciase media, sin. vestimiinta espe-
clái de corredor ni "pantalón vie-
jo y jersey", la qu j pucdx utilizar 

.lí̂  bicicleta ccmo' un medio .cómo-
,dt>, rápido y cccrómico? El mé-
djco de ciudad que no puede 're-
sistir el coste de un automóvil 
' empicará la bicicleta, como la em-
plea ei " médico rural; eL emplea-
do que de un . modo regular, mar-
cha' a la oficina mañana y tardá 
-en ti-anvía o " "Metro", gast-índo 
niás de una peseta diaria;.el es-
tiidiünte- de colegio o Univérsldaitl 
situado a larga distancia, <.qué 
esperan para - resolver un problér 
ma que no debiera serlo? No sé 
diga como disculpa que Espa-
ña es lin país montañoso con 
multitud de cuestas qué fliflcu'-
tan el fácil redar y exi.rr.en' un es-
fue^ó capaz de descorazonar al 
más. entusiasta por aquello de que 
los cómienzos son siempre duros. 
Y no admitimos estas razones 
porque en ciudades complétamén-
tc llanas succde quo tampocc 
existen bicicletas. ' 

La ocasión de sustituir un-¡'to-
polino" por una "Automoto" o 
una "Alcyon" es única. Los fa-
I.Ticantes de ciclos tienen en Es-
paña 1.1 grrn ocrSión. Aquí aca-
irsremos viendo el sentido prácti-

,.co do las cosas y criticando me-
nos las'e.xtravaganclas de lo.5 de-
más. Ai cabo de. los años, aque-' 
Uos estudiantes que nos reíamos 
al y8r a cierto c^tícdrátlco de la 

Cosas que unos rro saben 
y otros han olvidado:.. 

son los «records» de Cataluña en natación 
En esta semana sc lian dlsvula-do los camjieonatüs rC<)ionales Oc • 

Cataluña, observándose un fenómeno análooo al de la natuciún cas-
tellana, ̂ of/ decir, un uro.» (icsenti'énamicnto. (le sus'mt-Jores naiia<lo-
res. lisio V la no parlicipución de los antiguos, campeonc-s ha, si'Jo 

.causa de (lue los tiempos hcchos '¡¡òr los vcnCedorcíf disten mucho 
He las marcas cfcctuadaji cn las tiempos, anteriores a_là rjúcrra. l'or 

• consinuiente, Sespucs de estos campeonatos quedan como ''records" 
los mismos del año lOSS, que son los s-igiiientes; 
I>¡ütuil(!Íll E.spt-cialidacl •ricnipo N»da<lorC!i 

H 0 M B JB E S 
100 m . crow! 2" 2/5 Salxiler 

- 209 m - crowl 2'23" Lepago 
300 in- crowl 3'54"- L,ep;>ge 
400 'm. crowl ' 5''9"G/10 .. Lepatî'e " 

,500 m. • crowl ; C'47"-l/5 Ruiz Vilar 
' 800 m. crowl i r s i " 4/5 • Uuiz Vilar -
1.000 m. crowl 14'31" 6/10 . Ruiz. Vilar 
1.600 ni. , crowl 22'19"1>710 » Olmos 

aOOm. braza 1'23" 4/5 Navarro ' '; , " 
200 m. braza - 2'-59" 4/5 Sapés 
.400 "m. braza. 6'20"e/3 0 Sapés 
10Ö m. espalda I'IC".' Bruii 
200 m. espalda 2'4S"6/10 B'onacasa ' 
400 m. e.spalda (>• 9" 2/5 - lipnacasa 

3XÍOO ra. estilos . 3'.12" C/10 Bruii, Navarro, Salmter 
4X200 m libre ' 9'4'?"8/10 . Lepage, Ca rulla, Saba-

• ter, Saiiata-
M U J E R E S 

100 m. crowl . l '14"]/5 C. Soriano . 
200 m.. • crowl 2'47" 2/5 C. .Soriano 
300 m. crowl • 4'29" • . C. Soriano 
400 m. crowl -6 ' .2" C. Soriano 
500 m. crowl • , 7'46" 5/10 C;. Soriano -
800 m. crowl 13' 4" G/10 C. Soriono 

1.000 m. crowl . IG'23" 3/5 C. Soriano 
1.500 m. crowl 2G'55"5/J0 J. Torrents 

MO m. braza ' 1'30"5/10 E. Soriano ' 
200 m. braza i'1.5" (i/10 E. /Soriano 
400 m. braza 7; 1" 4/5 E. Soriano 
100 m. pspaldr. C. Soriano • 
200 m. . e.spalaa 3'16'-=-8/10 M- iìemet 
400 m. espalda 7' 5" S/W) 51. Bcrnet 

3X100 m. estilos 4'25" Beraet, E. y C. Soriano 
4X20Ó m. libre ¿•22" 2/5 Be m o t , " Ros,-' E. y 

C- -Soriano ' 

f A I O 
Avisamos pci' se-
gunda vez a los 
muchachos q u e 
no cuidan a los 

boxeadores en el rincón. A la ter-
cera, va la vencida, y diremos quié. 
nos son. Rectificaciones a vanguar. 
diá, o a morir his caballéros. To-
do menos dejar que se diviertan y 
no hagan más' que el tonto pre-
sumiendo de camiseta. O lanzan la 
esponja a tiempo, o se la lanza-
mos nosotros. -

Universidad de Madrid tejar- la 
caUe A r ^ de San Bernardo e,no3iíHSE52SE5HS?SES25ESHSH5HSH5H5a su bicicleta, con sus- grandes 
gotes • y una' voluminosa cartera países esrandinavbs, hasta la ic-
en el soporte, aquellos estudian- clia, son países en que Jos hom-
tes-hemos sabido, quién tenía ra- bres montan en bicicleta ccm cue-
zón. Que nos pei'donen. lós-dcpor- "lio duro y sombrero sin hacer el 
tistss puros esta "antideportiva" ridículo. Aquí lo hemos criticado 
•defen&a de la bicicleta.; pero cree- todo, porque es .el sistema niiás 
nlos '.que puede .ser útil la inccir- c ó m o d o . ' Ahora bieh; nosotros 
poración de miles y miles de per- »creemos que es mucho- más rl-
son&s que' jañaás .pensaran nioñ- ;díciilo Ir agarrado a los hierros 
tar en bicicleta gi nó'era poi" imá de la plataforma con un pie on 
circunstancia que les forzará á e| estribo y otro 'en ri tope, -Ju-
: ello. Alemania, Italia, Francia, In- gándose la vida, que ir tranqul-
gl9.terra, B^gica, H<^anda y los laménte sentado en im sillín 

515HSHSHSH5H52EaSH52SH5H5ESiaSHSï5B5ZSHHH5HSH5HSH5E5HSH5a5H5a5ESH53TH5S5Z5nSHSE5S5H^ 

ijlCESI&PüilTIini 
Lo - más espcctaralar de la 

pelota vasca. 
LOS GRANDES "ASES" 

SAL'SAMENDI 
ARRUTI 

MENDIZABAL 
URRUTIA, etc. 

Todas ias tardes y todas las 
noches «ai el 

Froníi JUiULAi 

Un nuevo campeón 
d e E s p a ñ a . 

. IPEXRO 

Saludemos .con el aa'uPel del' elo-
gio' a su corta", pqrp brillante his-i 
toria pugilistica. Peíró, nuevo cam. 
péon ^ a í i o l en i¿ iriás bonita ca-
tegoría (a nuestro juáció), porque 
es là niás pesada, de las. catego-
rías ligeras y. la más ligera de las 
categorías pesados, ha vSncido • a 
uii veterano como Barbéns, y ése 
es su mayor el.ogio. 

Un deporte de verano del que no se habla absolutani ente nada. Unos partidltos en Barceloná y on cam-
peonato de.nad^ en Santander, y hasta el año que viene. ¿Pero qué Cs esto?. ¿Y nuestrog tenistas?. 
¿Que se iiicieroñ? ¿Qué fué de tanto galán? ¿Qué fué do tanta Invonclóa como "trux^ron"? Mientras 

.tanto conloranéínonog con ver fotografías de log gr»hdes cajà^raies, ' 

Doctor Cortezo, 10 
Todos los días grandes pai--
tidos y quinielas, en lös 
gúé. toman . p a r t e , . entre 
otras, las grandes i-aqiie-̂  
tistas Mari I, .Josefina i; 
Élvira, Manola, Josefina Ii, 

Marichu y Angelina. 

V • 
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LA MODA FEMENINA EN LA SEGUNDA MITAD 
DEL SIGLO XVIII 

En los días que prPceíV.t.'ron 
a la Rcvolncica francesa h^i)í3n 
adquirido una inf;u3r.cia extra-
ordinaria en todo3 '!os países do 
Europa las ccslumcres y las 
modas de la corte do Marín An-
tcnirta 

Ya . d <> s d e ei reinado ds . 
I-uSs XrV las eíe.5antcs espasio-
las, alemanEs o ins'.eyMs procu-
ratíi.i que sus galas farsen con-
fecsioniidus ecníormc a. la nio. 
da implantada por ¡83 damas de 
la nobleza frarorsa. 

Y en los ca¡c,ips da Ins cortes 
euroi)cas comcnaaron a apare-

» cer, do:iumbr;iníes y atrevidas, 
las danias d-.- Ia arirstocracia to-
cr.d-s con los nüvs Íaníá-ticos y 
•absurdes peinados, recargadas 
di' .ioyas, broQadcs y enca.jcs, y 

• e:chj!)!r !Klo e s c o t e , inm¿;nsos, 
que hicieron prornimnir. a los 
nioralisti's en frases do airada 
censura, como ya habían causa, 
do las burlKS de I03 satíricos ¡os 
mcnjjíicntos d(̂  cinfas, .joyas y 

• Illuni í-i q;rg aqre'.li i i a".e öas 
damas (Tigían sobre sus ro-
ir.án'.icas cabocitas. 

Pero ni bu?Ias ni condenas 
cons-íTUieron alterar la motla. 
Xa mujer lia sido,. cñ todas los 
tUmnos, esclava de esa diosa 
caprichosa, voluble y déspota, 
que en aquella época'impuso ex-
(¡•av.f.garoias trn incómcdas co-
lilo loí nltísimos "fontanges" y 
Io3> volumincsc.s jnir¡ña<iH"S, qtie 
IionJan en peligro el equilibrio 
do las da.mns. 

VESTIDOS 
Lo3 trajes femeninos estaban 

foiniadois por dos faldas y un 
corphlc largo y i-xageraidamen-
te ajustado, 'que comprimía el 
talle, proporcionando» tanta de-
licadeza a la figura, como per-

A'of-tido de la segunda i»ilad del siglo X V m . 

LES 
En todas las casas hay un" "ca- din se aprovechan para hacer 

jón de los remiendos", donde se , unas sandalias modernas y prác-
amontonan pedazos de tela, al pa- ticas, cosiéndolas a iinas .suelas 
recer, inservibles por su tamaño, de esparto de las que se emplean 
y que puedjen, con un jioco de- en la fabricación de alpargatas, 
gusto, convertirse en bonitos de- Con \m retal de tela oscura a 
talles de moda para 'completar los rayas o floreada se puede hacer 
conjuntos de verano. ' 

Telas de. colores y dibujos pa-
un. chale quito sin mangas, que 
renovará'el aspecto de los-trajes 
del verano pasado. Estos chalecos 
favorecen mucho y están muy de 
moda, y tienen la ventaja de po-
der combinarse con' varios vesti-
dos diferentes. 

Con im poco de paciencia y un 
tejido de'lunares se hacen guantes 
muy modeÍTios; foriandó un cin-
turón •viejo con la misma tela y 
adornando con ella el sóíhbrcro, 

-sados de' moda pueden muy bien 
servir para confeccionar bolsitos 
de labor o de "toilette" para la 
playa. , -' 

I/Os pedazos de lona que han so-
brado al forrar las sUlas del jar-

foimantlo tres grandes ór.das 
que' dejaban ver la falda inte, 
rior. Esta solía ser de tria dife-
'rente a lá dí> la falda ,imperiar 
y el corpino. Era generalmente 
de t o n o más •'c!;jro y estaba 
adornada cori borda.dos y un vo-
lante en s" p.arte inferior. 

El excesivo p<«'o de est.ns fal-
das exigía un armazón capasi do 
sostenerlas, y se ideó cl miriña-
que, que puso el sello oaracte-
rístlco a lá mola del rococó. Ya 
en d pigio XTVI había aparecido 
bajo diferentes forma.s, y en, el 
si.cr!o XVII había adquirido en 
Esiwña las grandes dimensiones 
quo podemos observar en .los 
c.iiad¡'Os de Veláz<iuez. 

E! miriñaque sufrió durante 
él siglo X V m diferentes modi-
ficaciones, hasta qué al fin fué 
do.sapareeiendo, "usándose, sólo 
para los trajes de ctreniònia de . 
Ia corte; , 

mensuradas; añadíase a la ma-
sa de ios cabellos un armazón 
do alambres, telas, flores y jo-
yas, q'ue daban a las mujeres 
un aspecto a¡«ratosói 

A principios del siglo X'VOI 
fueron desapareciendo e s.t o s 
peinados, dejando paso- a otros 
níás' sencillos y«.de más reduci-
das dimensiones. , 

Pero a mediados de siglo vol-
•vifron a- rc.áurgir los peinados 
extravagantes. En tiemiios de. 
María Antoniei» parecía que 
las mujeres iban recogiendo al 
azar los más diversos objetos, 
pájaros, muñecds, plumas, flo-
res, tubos con agua para con-

EL PEINADO 

Peinado "fontange", creado por la 
favorita de Luis XIV 

juicios a la salud. Xas mangas, 
terminaban debajo del codo, y 
ll-.'vaban, varios volantes de'en-
caje, que solía adornar también 
el borde "del escote. 
. ' Ia falda s u p e r i o r estaba 

abierta por delante, y se pro-
l9ng.aba generalmente por una 
cola; otras veces iba recogida 
por detrás- y en los costados. 

Aquellos volimiinosos peina-
dos que, ̂  según. las cróuicais ha-. 
cía que el rostro de las mujeres 
o c u p a s e aproximadamerLte el 
centro de la longitud total' de 
su persona, tuvieron su origen 
en wna cacería, durante la cual 
la duquesa de Fóatange, favo.' 
rita de Luis XTV, al ver des-
hecho su peinado pór la violen-
cia del ejercicio, recogió sus ca-
bellos sobro la írenln;. con un 
lazo. El roy encontró muy de su, 
gusto aque} peinado improvisa^ 
do, y Ins damas do la corte se 
apresurai-on a componer sus ca-
bellos do una manera semejante. 

El "fontange" adquirió en 
poco t i e m i K ) pTOporciones des-

Hacia 1771Í los adornes se coloca^ 
ron sobre cofias " o sombreros 
tónces, 'siguiendo el ejeniplo de 

. María Antonieta, las damas pei-
naren sus. cabelios en largos bu-
oles' que Ueg'aban hasta la cin-
tura. ' 

Tan extravagantes como ' los 
. mismos peinados y sombreros 

eran, los nombres con que los 
bautizalian, Xos sucesos de ac-
tualidad y los escándalos del día 
daban nombre a |loa jalisurdos 
tccadois de a'quella'S damas, que 

• Ciiusaron la risa y la indigna-' 
clon de muchos de sus contem-
poráneos, y ,el asombro de la. 

posteridad. 

Pareja elegante de 1780, según grabado ¡db CShiOidowificild, 

Moda femenina en 1780 
servar frescas las flores y colo-
cándoselos sobre • la cabeza. 

Los ci-onistas aseguran que 
las díimas, para poder viajar en 
sus 'Coches, tenían que arrodi-
llarse y sasar la cabeza "por la 
ventauiUn. 

María Tere.sa , de Austria, a 
quien aUirjnaban las noticias 
sobre las extravagancia, de la 
corte francesa,, escribía a su 
hija: 

"Dicen que vuestros. cabellos 
alcanzim una altui-a de treinta 
y-seis pies, y que las plumas y 
los lazos aumentan tfedayía más 
esas proporciones." 

.A la que contestó María An-
tonieta, modestamente: 

'.'Cierto C's " que me preocupó 
un poco de mi persona; y, en-
lo que toca a las plumas, todo el 
mimdo las Ueva." 

Los peinados iban siempre 
empolvados; y, siendo su con-
fección una obra de tkl dlficuL 
taci qué e ĵigíii operarios espe-
cializa.(jos y gran cantidad de 
tiempo, no es de extrañar que 
^^uellás damas estuviesen quin-
ce días y aun pieses enteros sin 
pasarse el peine, para no des-

hacer aquellos' 'monumentos, ca-
pilares. 

Había que idear alguna solu-
ción par.i librarse de los incon-
venientes de aquelIa"~moda poco 
práctica y menos higiénica, y de-
íjíoieron trasladar todos aquellos 
artefactos' de sus cabezas a 
unas cofias o sombreros, que 
fueron en adelante los condena- Un armazón de alambre^ mantiene 
dos a servir d© bazares aéreos en equilibrio'los adornos de flores 
O jardines colgantes. Desde ' y plumas 

Se obtiene un conjimto eleggente. 
Cuya confección luib^ resultado 
extremadamente económica. 

Esos cinforone's tiroleses tan 
bonitos y qu» tanto' aüiman. los 
vestidos de verano, son senoilUst. 
mos de hacer. ' Se cortM pedaci-
tos ^ paño dé diferentes colores' 
en forma de corazones, floi-ès, 
muñecos o' casifcis, y se aplicán a 
una tira - dé tela oscura y - fuerte, 
que pued'è ir ferrada y 'bordeada 
con . flecos de ' laíia. 

Para adornar los vestidos de 

colores lisos resultáis muy alegws 
irnos puñitos, cinturón y cueUo 
redondo almidonado, hecho» con 
telas a cuadritos .de colores. Unos 
ramitos de flores de paño coloca-
dos en lá; parte de . delante del 
cuello y. del cinturón darán ai ves-
tido un aspecto juvenil y nuevo. 

/ / Sama r al / / 

CAlVnS3EB.IA Y NOVEDADES 
• . k 

Av. José Antoitíp, 7 (antes Conde 
Peñalver, 16). Telf. 27458.—Madrid 
isHSESssHsasasasHsasHsssaFSHESHS 

Para publicidad en 
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CUERPO DE FERIA EN PAMPLONA 
La .séirmna taurina, lia girado, que la corrida trajo inaiá suerte una. He. alií el orden cuantitativo, 

según traiUclón renovada de año en su d^sanróUo. Se medio, inutiii- Que no correspondió, ni con m'u-
en año, en ^tomo a lo torada pam- TO el toro téroerq, y se Inutilizó'del cho, al residtado de calidad, 
•plonica.. ¡Semana de San Fermín! todo el quinto. Y esto último dió . En cuanto a arte, registráremos 

Los ases de la temporada y los lugar a un incidente del más piiro .lleilmen,te, con arreglo a lo que di-
, torts. de más abolengo, cubiletean- tono iwmplónés sanferminero. cen . nuestras más fidedignas fueri-. 

do en los mojoires carteles, aparte . EUo fué que la gente, a pesasr tes históricas, que el triunlador de 
del toro e« la-calle de la ciudad, de que la rcg siguió encojada en la feria ha sido Curró Caro, y.qúe 

. En él '-neierro^lós encierros, me- el Wído y fué despachada por el acaso lo vaya a la zaga Juanito 
jó.-.- de medianoche y alba, 'matador de turno, se alborotó an- Behnoüte. Ambos fueron , los ore-

. cu inconfundible del tipismo te su desgracia y organizó el más. jeados, así como si ese número 
más puro, que este año ha trans- divertido escándalo que vieron par do tardes IÍES hubiese traído 
currido pon la animación de siem- fiestas, saltó al ruedo "en cua- más suerté que a los acaparadores 
pre y sin mayores percances que driUas", chilló, cantó, bailó la dé "tres y a los c^adores de una. 

. enturbiasen la más viijl faceta de jota, pidió que saliera un quinto Curro Caro se halló la tarde 
la-taurolatría navarra: el toro a bis y lo consiguió. Con la buena inaugural, dicen que con el mejor 
lá mano. - ' voluntad de todos, presidencia y lot^ de la -feria. Y supo y quiso 

' La feria no ha termiiiado aún, diestro cumplido, anuncióse el so- aprovecharlo hasta el extremo de 
én realidad, puesto qué p!»ra^hoj', l>rero, se reca'mó la gente y allá que .armó un alboroto de. los que 
sábado, queda novillada de algu^ te suelto ol sustituto. E.xito del hacen época. A la tarde siguiente, 
ñas c:-((.-npanillas y mafianá, do- »latador. Alegría final. Y en resú- con mansos de J?áblo Komero-
mango, ha de cerrarse con la quinta loto" de siete, ¡Fiestas, como —qué no eran precisamente lo 
cortada Lo cuál quleré decir que se ye! •. - mis.mo que el cuarto de bandera 
hasta 'ahora vaii dadas cuatro Y ^cóiño- habrán visto, t i b i e n , de Murube de l,a tardo anterior—, 
fiestas mayores Consecutivas, por cabeza—cuerpo—de feria sin suer-^ -mantuvo su cartel a -fuerza de va-
más señas: desde el domingo 7, al te, sin demasiada suerte en cuan- icntía. , 

t'o a. toros; 'Veamos la cosa, alioroj- Belmontito había alternado cOn 
desde el punto de, vista de ' éi. en la'andaluza de inauguración, 

' ' estando muy bien cu-su priiniero 
LOS DIESTROS y un poco menos> bien en su se-

~ ^ , t ^ t o T t ' ^ s -Sfc 
fico rendimiento beftiéfico en cuen-. ^ rur para lá de clausura, salmanti-
to a colaboración de público, y dé ^os. no es igual del todo. „¿^ ^ aicidentada, 
K„o.„ — « „ Seis matadores alternarQn- du- según explicamos antes. Con filas 

miércoies 10. 
• 'Veamos lo que'pasó. 

IMPRESION GENER.ÀL 
El conjugo de feria/ 'do magní-

buen. tiempo en general, -para lo ^ _ _ 
que consiente, nuestro norte, no'ha rante las" cuatro tardes, y. diga- —pon .las ganas—estuvo tam-
sMo tan brillante—hay que decir-'nio's dei paso—sin censura , para i,¡éií muy valiente y artista én su 
lo—por lo que hace a' resultado Pamplona;, puesto que éste es fe- primef cobaledá; y como s" sesiin-
artístico. Están conformes los dpc- nómeno general en' toda feria—lo <io—bravo—fué' el qué se partió 
toros en qué la cstusár-¡vaya por sig^üílcativo que nos resulta^ esto pezúñá en lidia-y hubo de de.s-

. de que seis «ombres sólos se re- pacharle entre la jarana de ios á!e-
partan el doble de puestos:. Ortc- gres pamplónicas, no - puso obs-
ga y Manolete, a tres, tardraí a tácul« a lidiar el sobrero. Hizo 
dos, Belmonte y Curro,Caro; Bien- i)¡en, pues allí, con él, logró su 
venida y El . Estudiante, sólo a triunfo y se apuntó la oreja.. 

y. 
« ' « j ' » » no hubo más que'ésas, 

Curritò y para Juan. El Es-

tnunfador en San Feimin 

Dios!—fué princii>almente el tono 
bajo, y dentro de ello detagual, del 
ganado corrido. No por culpa de 
hierro y divisa, Inkuejoxables ajn-
bos, sino pór cómo salieron los lo-
tes. , 

'He aquí el resumen que, a base-
die la versión de los testigos de 
más calidad, cal>e estaUecer en 
cuanto a 

GANADERIAS 
- Chiatro nombres ilustres .encabe-
zaron lOB carteles de las tardes 
corridas hasta hoy: dos de abo^ 
lengo, Murube y Pablo Romero;, 
otro más fresco, pero de reata 
larga, VUlañiarta, y, por últinio, el 
que ^ Pamplona equivale a decir 
«no más allá.", Arturo Sánchez Co-
baledá. El ' que alli no puede fal-
tar. 

La primera oorridp, el domingo, 
día 7; fué la de doña Carmen de 
Federico. Su tono É^eneral, de bon-
dad; y dentro de él, tres toros su-
periores, uno de , los cuales, el 
cuarto, ha llegado a llamarse "de 
haltera", . ' ' 

lia segunda,- del lunes día 8, 
fué la do Pablo Romero. Mansa, 
por lo 'visto; sobre todo el cuarto 
toro, que parece háber sido uno de 
los más difíciles del año. Y, a lo 
que dicen, el conjunto más miúre-
ño (del-mayo) que otra oosa, con 
ribetes y flor de glosopeda. 

De VUlamarta, la tercera, mar-
tes 9. La corrida en cuestión pro-
longaba la racha de ~ mansedum-
bre, con variantes de flojedad y de 
blandm-a; dé . poca casta, en suma. 

Por último, afreglando un po-
quito la cos% coñ vistas a Icvan-
ter el resultado de.la media feria, 
el miércoles, 10, salieron los coba-
ledas: bravfis, para no defraudar 
la ' inconmovible fe navarra'en su 
hierro tabú. NI aun así, sin Em-
bargo, se dió ja-tarde entera, por-

r A | O r : 
Los del dia 

tapan llamán-
dole "rojo" al 
público hostil. Y 

como da la casualidad de que—pa-
ra- lucirse^támbién necesitan' "su 
toro", como qi fueran maletillos, 
acabarán llamándole "retinto" a 
cualquiera de . los n-sgros zainos 
que, tarde a tarde, ios ponen- en 
evidencia. 
ísasBsasasssHsssHSHsasssasasasa-; 

Para la^^mana próxima.' téroera de 
Julio, están anunciado« lo i siguientes 
'carteles: 

TOROS 
Domingo 14.—Madrid: Ortega y Ma-

nolete, mano a mano, con toros de 
Pallarés. 

PamjJlona.—Quinta y última de fe -
ria: Bienvenida, El Estudiante y Jua-
nito Belmonte, con toros de J. Buendla 
(Santa Coloma.) 

Jueyes 18.—Barcelona: BeaeOció mu-
tilados: Marcial,. Barrera y Belmonte, 
con reses de Di Antonio Pérez, de San 
Fe'rnándo. 

—Madrid: Cartel • dudoso aún, en 
cuanto a diestros. Toros do Montalvo. 

—Murcia: Ortega y Manolete, mano 
a; man«, con reses de Terrones. 

NOVILLOS ' 
Sábado 13. — Granada, m^turna: 

Eduardo Martín - Arenas, Enrique Paz 
y Niflo do CastaSeda^ Fin de nesto, Los 
Califas. 

—Madrid, nocturna: Él Embrujo.-
—Pamplona, feria: Luis Ortega y loa 

Dom-ingúin. con roses de Ortega.-
—Zaragoza, nocturna: . La Pantalla. 
Dotmingro 14.—Barcelona: "í*. L. Váz-

quez, Gallito, P.' Casado y Domlngufn, 
con rases dó Galache. 
^ —^Bilbao: Concurso do noveles, entre 
ellos Zeto y buarte.. 

—Valladolid: Siro. Kea, Angelito y 
Antonio Caro, con roses de Gallardo. 

Martes 16.—Lisboa : Gil Tovar ( ? ) . 
Jueves 18.—uilbao: Manolo Agüero, 

Martín Vázquez y Michelln, con gana-
do &e Bernaldó de íiuirós. 
' Sevilla, ia Prensa: Paquitó, Casado y 
Antonio "Bienvenida, r.iario a mano. 

En' puertas, las fdrlas d e Vale'n.':ia y 
La Co.rufia. 

tudiante, valiente" con los mansos 
del día 8, nò las consiguió, aun-
que quedóTcon decoro ,y aparato-
saimehte volteado en una ocasión. 

Y Bienvenida, tepe, tampoco, 
con los insulsos, ViUamartas, a 
uno de los cuales banderilleó se^ 
gún- costumbre. Eso y valor le 
echó a "su lote, que no es poco, 
aun cuando dicen que a sus toros 
algo más pudo. habérseles, enten-. 
dléndoles bien. 

De. entendedor parece haber seii-
tadó plaza el hombre de Borox, 
que en tres tardes consecutivas 
trazó una línea curva cuyo punto 
cimero ' está en el ceiltro. La tar-
de "el- von los repetidos mansos 
de Romero, anduvo muy ba-
jo da foiina y desaní.mado; bien 
es verdad que se asegura habír, 
sido su toro segundo, uno d» los 
más difíciles, de hogaño. Algo me-
jores, .dentro de lo no bueno, -ue-
ron los del 9, y ahí dicen que sa-
lló a relucir la sabiduría de Orte-
ga, que hasta estovo a punto de 
oreja, aun cuando la perdió por 
culpa del e s ^ u c . Tampoco ta lo-
gró ai dia siguiente, estando bien 
en su.primero y regular en el otro, 
el menos bravo de los salmantlaos. 

También se cul i» ^ ganado del 
eclipse de Manolete, que sólo liíció 
a destellos fugaces y e^aciados. 
Nada, él 7, con el lote menos bri-
Uante dé la tarde; breve y incnos 
breve el 9,' con, toros que no eran 
el suyo; con poca suerte el 10, en 
un toro Inválido, y algo mejor y 
-volteado en el último de las 
cuatro. corridas. Gris, en conjunfo, 
Íb inseguro, 'ün poco en deshielo y 
en paulatino desmoronamiento, al 
parecer. 

En resumen: salvo lo que pueda 
pasar en el 

B.\BO 
de I_a feria pamplonesa, que está 

por desollar aún, según puede ver-
se en el "cartel" de TAJO, pero 
que ya no .puede variar el ;"'"sul-
tado sino a lo ¡más confirmarlo, la 
cosa ha' sido así: Curro Caro y 
Belmente, portando orejas} los de-
más, esperando "sú toro", que es 
¿noda entre nuestros "largoií" y 
"ccmpletos" ases... 

PresiQs de suscripciiin 
del semanaria "TAJO" 

Un trimestre: 5,75 ptas. 

Un semestre: 11,50 » 

Un añoi 22,50 » 

—¿<iuó ocurrió a tus amigos? 

Formar un modismo 

Jün- la visita de los tuíistas 

V 
* frk^ X 
• «p^ o 

• N 

M E J H 

Jeroglifico-^ geográfico ' 

. Ajedrez 
NEGKAS 

Acróstico futibolistko * • • « • 0 . » » • 
• « 0 • • * * 

• • • • • o • 
• o • • 

t •_0 • • 
• • • • • ' o *-

• • ' o • • • * 
^ • • Q * • • 
Sustitüyansé los asteriscos y los ceros 

por letras de forma que leída la pa-
labra constituida por los ceros dé un 
equipo de fútbol do primera División, 
y horiiiontalmcnt.e la linea de asteris-
cos los nombres .dti algunos dé ' sus ju -
gi'üorea. 

Triángulo 

Crucigréima núm. 13 
, /' 2 $ ^ 5 6 7 - 8 9 

.KKFKKKNCIA 
Ilorízontulcs.—a: -En las botellas,, b; 

Tentativas, c : Nota: Planta l\lirtonso. 
Interjección, rt: Náuseas. In.sl,runion'to 
musical, e: Dopnrta'mento marítimo del 
Perú. Letras do' "olia"! f : Ensenada pe-
queña. SlgnlIU-a lo mismo, g : A l , ro-
vía, Jiota. Ciudad del 'Marruecos ' fran-
ci&s. Interjección, h : Ali'ciento. i : Mu-
nicipio de Colombia. 

•»'eHiculos.—1: Carece de doctrina re-
ligiosa, 2: Despeñadero de agua. 3: In-
terjección. Sustancia blanca, cáustica y 
alcalina. Interjección. 1: Mineral do piar 
ta llamado "plomo-j-onco": Allegado. 5: 
Municipio do Venezuela. Itepeticlón de 
un -sonido. G; Ai. revés, de gran esta-
tura. Elevar lina bandera. '7 . Adverbio. 
Aparejo para pescar? Variante de pro-
iiombre. S: Canuto do boj para hinchar 
la Kaitii, gallciía.. 9: CSnlIco con í\Ja-
banzas; . . -

Tarjeta-literaria 

T E R E S A 
C R I S O L 

S E N D O 

BLANCAS 
Las blancas juegan y dan mate en. 

tres Jugadas. (7 B. y i l N . ) : 18 pie-
zas. ' -

Con las anteripres letras formar el 
-nombro de una obra do-' D. JacintC Be-
navente. •- - • ' 

Charadas. 
Trca iodo aei'á .culpable 

.'de tercia desdicha de Juan, 
qüc pri}na seffuntla el daño 
que íe- puede brlglnar. 

Tiempo de verbo* es mi dos 
y apellido' es jirinta-cuarta: 
mi todo/, arte muy ú.til, 
y en Zaragoza, tres-cuarta. 

Voy g. seaunda -primajlreb 
para ponerme ím todo, 
quo .quiero, arreglado. Ir 
a.escuc)iar Ui. seffitnría-tres, 

.Ayer le dije a todo: 
aunque de prima-tercia careces, 
tercera cuarta-prima-scounda 
tanto, que roe enloqueces. 

(Las soluciona,, en el próximo 
número.) 

Jolyaoflüs o i pri 
fliem 

.florlzpntal y verticalmeni -so leerá.: 
•Villa do Sai>tan(lor; Insuncuiiie; dios 
mitológico hijo do Dédalo; ciudad del 
Japón en hi Isla do Nipón; mamífero 
carnlcoro; proposición, y vocal. 

A los jeroglíficos 
Pormar «h modismo.—-De - pe' a pa, 
íQuf 'enfermedad tienest—Enterocolitis. 
Por au buen- comportamiento. — La re-

compensaron con una sobrepaga. 

Al crucigrama núm. 11 
_ Horizontales. — a : Federal, b': lú j o . 
Esas, o: Ene, M, Ate. d: Ce, Oes, Ec. 
c : Ecos, Anru, f : Leño, Lían. g: . Or, O, 
Ld. h : S, Raída. A. i : Aferrador. 

Velticales.—1: Recelosa. 2': Fenecer, P. 
3: Eje, On, Re. i : Do, Ose, Ar. 6: E, Me, 
Oír.-6: Re, Sal. Da. 7: Asa, NI, Ad. 8: 
Lateral. O. 9: Secundar, 

Ai crucigrama núm. 12 
Horizontales.—a: Pacientes, b : E, Or, 

E ' , L c : Canariera, d: A, S, I,- P, M. 
c : Calamar, f : L, Bi D, N, T. g : Acica-
lada. h : G. Do, Ad, N. U. OpOsltdra. 

Vcrítcales.—1: Pcca, Lago. 2: A, A, 
C," C, I'. 3: Consabido. 4: ,ira, L, Cos. 5 : 
E, Riada, I. 6: Nel, M. Lat. 7: Trepa-
nado. 8: E. R. R. D. R. 9: Siam, Tana. 

A las charadas 
Apurado. 
Solitaria. 
Ocaña. 

A la tarjeta anagrsmaa 
Melocotonero! 

Al mosaico 
DOS 

D. E B E R 
O B E S A 
S E S O S 

. ' R A S 

Al rompecabezas 
Antes de mil años todos seremos «alvos." 

Ayuntamiento de Madrid



SABADO 13 DE JULIO DE 1940 TAJO 

HECHOS Y FIGURAS DEL MUNDO 

Á su regreso a Berlín, Hitler recibe las acknrjió.one» jci-yurcMs, díl pueblo alemán en la Willie.,nij>lafca. 

r A | o 
L.a "buena Francia'' no ha considerado ne-
cesarios todavía; los piquetes de ejecución. 
Un general traidor, De Gaulle, es condena-

do a cuatj-o años. Y todos los demás traidores acuden a la 
Asamblea de Vichy plácidaméníe para votar contra Pétain. 
Sobrn la angustia de un pueblo sin destino los miserables 
del "Front Populairè" aun están vivos. . 

Kn el cementerio de la Alr.rjdana rüjicc^j cristiana se-
pultura. los restos de tíos héroes de España: tì generP! 
GoJed y sti hijo Enrique, teniente do la Legión, muerta 

• •. ( n nrr'ri ('• !r""rr3. . 

Las fuerzas que rindieron honores desfilan ante los 
' féretro» 

Hie. aqm un tirador británico haciendo ejercicios , de tiro l)a.jo un paraguas, que no e«, precisamente, 
ei do nmster Chambcriain. 

Ayuntamiento de Madrid




