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Batid a p a  “IMPERIAL" f l C H Í
l lO B R A  P R O D I G I O S ! !

C A L D A S  DE MA L A V E L L A  ( G e r o n a )

LA GRAN ALCALINA ESPAÑOLA
G A S E O S A  N A T U R A L

Bicarbonatada, Clorurada-Sódica, Litínica, Radioactiva de los 

M anantiales " E L S  B U I X I D O R S " , " S A N T A  G R A U "  

(R oqueta) y  "H O SP IT A L ".

Eficacísim a en las afecciones de E S T O M A G O , I N T E S T I

N O S , H IG A D O , R I Ñ O N E S , D I A B E 

T E S ,  A R T R I T I S M O ,  O B E S I D A D .

AGUA IMPERIAL, S. A.
B A R C E L O N A

PERli
■£
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1

F ábrica  de E le c tr ic id a d  y  S e r r e r í a  

M e c á n i c a - C o m p r a - V e n t a  d e  M a 

d e ra s  N a c i o n a l e s  y  E x tr a n je r a s .

B E T A N Z O S
'. C O

Óitifuy, (Ri raí y
Fabricación de Conservas de 

B f  wT m / W  B K B  n  Jaej  Mariscos y Pescados - Elabo- 
^  ración Selecta y  Esmerada

Exportación de. Mariscos fre-eos - Conservas "M A L Y E IR A "

Teléfono, 124 CARRIL (Pontevedra)

W

H. BILBAO GOYOAGA, 8. L.
B A N D E R A S, LO N AS Y  TO L
DOS D E FAM A  M U N D IAL.

D E U S T O  ( B i lb a o )  • Teléf., 12.467

B R I O N E S  
MARTINEZ
( S O C IE D A D  L IM IT A D A )

Fábrica de Aserrar y  M a
chihembrar M aderas del 
P aís - T ab lillas para en
vases - Im portación de 
maderas extranjeras para 
construcción y  ebanistería

T e l é f o n o  n ú m e r o  9 0

VILLAGARCIA DE IR O S A
( F A B R I C A  C A H T A L A R R A N A ) Teléfono número 8 S A N T A  E U G E N I A  DE R I V E I R A

Matdcr s
Í Í H t M

e n c.

iliieei de eoigninus
A L  P O R  M A Y O R

Teléf., 7 VILLAGARCIA DE AROSA

Gímmrté
;ion !

Teléfono, 29 - CARRIL (Pontevedra)
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BANGO 
HISPANO 
COLONIAL '.Sala de Consejo,

RAMBLA DE LOS ESTUDIOS, 1

F u n d a d o  e n  e l  a ñ o  1 8 7 6  

C a p i t a l :  P e s e t a s  4 0 . 0 0 0 . 0 0 0  

R e s e r v a s :  P e s e t a s  1 1 . 4 9 3 . 5 2 9 , 2 5

11 Agencias Urbanas.

42 Sucursales.

57 Delegaciones.

B A R D E L O

Edificio de la Casa Central
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JOSE ALPERA GREUS

M A D E R A S
NACIONALES Y EXTRANJERAS

Oficina y almacenes: 
Malpico número 10 
Teléfono núm. 3.144

M A L A G A

Eléctrica M a la g u e ñ a , S . A .

DIONISIO RIC SANCHEZ
C O L O N I A L E S  Y C E R E A L E S  A L  P O R  M A Y O R

Andrés Mellado, 12 (antes 
Atarazanas). Telef. 3.506 
Apartado de Correos, 201

M A L A G A

L U Z 
C A L O R  

F U E R Z A

Suministro de fluido 
e lé c tr ico  de baja 

tensión.

Oficinas: MAESTRANZA;

8. A. CERVEZAS DE SANTANDER
Fábricas de Santander: 

LA CRUZ BLANCA y 

LA AUSTRIACA.-Valla- 

dolld: SAN JUAN.-León 

LA LEON ESA . -  Vlgo 

LA BARXA; y en Cádiz 

L A  G A D I T A N A

Elaboración de la sin rival 
cerveza de exportación mar
cas LA CRUZ BLANCA y 
LA AUSTRIACA. - Fábrica 
para el Sur de España: LA  
GADITANA, Avenida Primo 
de Rivera, núms. 55 y 57

C A D I Z

Alco hol es , Aguard ientes, Licores, C h am pagn es , 

Jar a be s , Vinos generosos, Aceites finos de oliva.

ANTONIO JAIME ALTAMIRA
A C E I T E S  Y  J A B O N E S

T E L E F O N O  N U M E R O  4 2

V E L E Z  MALAGA ( M A L A G A )

Teléfonos 14.333 y 14.933 
B a i l é n ,  n ú m e r o  35 BILBAO

SUMINISTROS ELECTRICOS, S. A.
\ a

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Vértice. #21, 4/1939.



C A P I T A L :  2 5 . 0 0 0 . 0 0 0  D E  P E S E T A S ,  T O T A L M E N T E  D E S E M B O L S A D O

C a s a  C e n t r a l : B A R C E L O N A ,  P a s e o  d e  G r a c i a ,  3  y 5

SUCURSALES Y AGENCIAS

TARRAGONA - GERONA - LERIDA - PALMA DE MALLORCA - Amposta - Arbós - Badalona - Berga - Figueras 
Gandesa - Granollers - Igualada - Inca - Manacor - Manresa - Martorell - Montbianch - Mora de Ebro - Morell 
Olot - Port-Bou - Puigcerdá «Villa» - Puigcerdá «Estación» - Ripoll - San Felíu de Guixols - Santa Coloma de 
Farnés - Santa Coloma de Queralt - Seo de Urgel - «Tarragona Bolsín» - Tárrega - Torredembarra - Tortosa 

Valls - Vendrell - Vich y Vilaseca.

AGENCIAS URBANAS

Agencia Fivaller, Fivaller núm. 4 - Agencia Puerto, Plaza Palacio núm. 6 - Agencia Sans, Calle de Sans núm. 35

CORRESPONSALIA DEL BANCO DE ESPAÑA para las demarcaciones de Vich Badalona; Santa Coloma de Farnes; Borjas 
Blancas, Solsona, Tárrega; Mora-Falset, Gandesa, Montbianch y Santa Coloma de Queralt.

TODAS LAS OPERACIONES DE BANCA Y BOLSA - INFORMACIONES FINANCIERAS - CAMARAS ACORAZADAS 

CON  COMPARTIMIENTOS DE ALQUILER - SERVICIO DE CUENTAS DE AHORRO.
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C A JA  G EN ER A L DE A H O R R O S  
Y  MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA

INSTITUCION BEN EFICO -SO C IA L  

Operaciones de Ahorro que realiza:

Libretas ordinarias.
Libretas al Portador (Cuentas corrientes). 
Imposiciones al plazo de un año.
Imposiciones al plazo de seis meses.

OFICINAS CENTRALES: San Jorge, 8 - San Andrés, 14

Sucursales: MADRID - LOGROÑO ’ CALATAYUD

ELECTRO-TECNICA ALEMANA
ALBERTO GAERTNER - Ingeniero

CONSTRUCCIONES MECANICAS Y ELECTRI
CAS - RECONSTRUCCIONES Y REPARA
CIONES DE RAYOS X Y APARATOS DE ELEC
TRO MEDICINA - RADIO REPARACIONES

CETTI ’MARIEN NUM. 8 
Teléfono número 2.343 G R A N A D A

unión dí ñ u !  di nolis
LEANDRO LOMEÑA CASTRO 
ISIDORO ESCOBAR ROZAS
Salerías y . Tablerajes del País 
Fá b r ic a :  en COIN ( M á l a g a )  T e l éf o n o  n ú m .  4 5  

E s c rit orio :  S i lv e s tr e  F e r n á n d e z  de l a  G o m e r a  n ú m .  2

T e l é f o n o  n ú m e r o  4 . 2 S 1 M A L A G A

C O S E C H E R O S  Y  E X P O R T A D O R E S  
D E  A C E I T E S  Y  A C E I T U N A S

Apartado, iS  SEVILLA ( E s p a ñ a )

C asa en:

B U E N O S  A IR E S
Cabrera, 3 .6 7 3

Casa en:
N E W  -  Y O R K
85 - Stone Street

S u c u r s a l :  “ L A  R O S I T A ' *

l | \  ANTONIO VALLS GARRIDO
"  V I  E N A  " ,  nombre 
comercial reg istrado.

N o  d e j e  d o  v i s i t a r  e s t a  p aa to lr tir ía , 

F ia m b r a r ía  y  S a ló n  d e  T é . 

E x p o r ta c ió n  a  t o d a s  p a r t e s .

E d u a r d o  D a to  y S a n  M i g u e l ,  1 y  3 .

T e lé f o n o ,:  " V I E N A ” , 2 1 0 0

“ I A  R O S I T A ” , 1 * 2 4

S.A.ADARO-GIJON
Aleaciones y Manufacturas Metálicas. - Fábrica de Lámparos de Se
g u r i d a d .-G randes Ta lle res de Fundición, Mecánicos, Tornería y A jus
te. - Herrajes para Ferrocarriles , Tranvías, Buques, Automóviles, etc.

Apartado n.° 65. • Teléfono n.“ 3405. - Telegramas: Aleaciones

ELECTRICA DE CACERES, S. A.
Fundadla en el año 1896

Distribuidora de saltos del Duero

Concesionaria del Suministro de 

Energía Eléctrica en Extremadura

Domic i l io  social: C A C E R E S  

Apartado núm. 87 

Dirección telegráfica: HISPADUERO

GENARO ECHAURI COBAS
C asa fundada en el año 1907

TALLERES M ETA LU R G ICO S

Grifería y Valvulería en General 
Artículos Sanitarios, Niquelado, 
Cromado, Soldadura autógena y 
eléctrica -Material Sanitario para 
Hospitales y Clínicas, etc., etc.

Oficinasi Santa María, 2 • Teléfono, 1.536 
T a lle re s  y A lm acen e s : E scu e la s , 5

V I T O R I A
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B A R C E L O N A  - P e la y o  núm ero 10  
M A D R I D  - M o n t e r a  número 15  
G R A N A D A  - P la za  del Carmen, 27

Fábrica en S A B A D E L L  

S an  Fernando núm . 3 8

Saludo a F R A N C O  - ¡Arriba España!
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G U A P A S  -  A C E R O S  

H I E R R O S  C O M E R C I A L E S

V I G A S  I  

F O R M A S  U
G R A N D E E X I S T E N C I A S :

HIJOS DE SABINO GARBISU
P L \Z A  D E A R 2IQ U IB X R , 2 Y 3 . -  A LAM EDA D E  U R QU IJO
Y \L A M  ED A D 5  R E C V L D E  (F R E N T E  A LA ALHONDICJA). 
A PA R TA D O  N U M ERO  7 0 . -  T E L E F O N O  N U M ERO  11.266.

B B A O

R. DE EGUREN
I N G E N I E R O

S U C E S O R :

B. DE EGUREN
AGUIRRE NUMEROS 1 8  y  2 0  n  _
T e lé f o n o s ,  1 1 . 2 1 0 , 1 1 . 2 1 8  y  1 1 .2 1 9  B I L B A O

L A  C O R U Ñ A  M A D R I D  S EV IL L A V A L E N C I A
Riego de Agua, 9  y 11 Barquillo, 19 Sierpes, 8  Félix Pizcueta, 12

O F I C I N A S  T E C N I C A S

SUM IN ISTROS E IN STA LAC IO N ES  ELECTR ICAS , H ID RAULICA5 

Y  M E C A N I C A S  C O M P L E T A S

Alternadores. • Dinamos - M otores - Transform adores.
Aparatos de Maniobra y de protección para alta y baja tensión. 
Instrumentos de m edición eléctrica y  para el control térmico, 
Condensadores estáticos para mejoramiento del eos.
Armaduras para el alumbrado eléctrico • Arcos vo lta icos.

Turbinas hidráulicas - Bombas - M otores ' Diessel ', etc. 
Ascensores • M ontacargas - Máquinas de extracción - Grúas.

Grandes Talleres electro-mecánicos de construcciones y re
paraciones.

Almacenes de Materiales y  Conductores eléctricos de tedas clases.

FABRICA DE LAMPARAS "TITAN II

L A C O R U N A

S U C U R S A L E S

VIGO, LUGO, ORENSE, VIVERO, EL FERROL DEL CAUDILLO, SARRIA, MON- 
FORTE, LA ESTRADA, TUY, MELL1D, MUGIA, CARBALLO, MONDOÑEDO, 
PUENTEDEUME, VILLALBA, RIBADEO, SANTA MARTA DE ORTIGUEIRA, 

CARBALLINO, PADRON, PUEBLA DEL CARAMIÑAL, RIBADAVIA, NOYA, 
BARCO DE VALDEORRAS, VERIN, RUA-PETIN, VIMIANZO, PUENTEAREAS, 
CHANTADA, CEDEIRA, ORDENES, FONSAGRADA, PONTEVEDRA, CALDAS 

DE REYES, MARIN, CANGAS DE MORRAZO, LA GUARDIA Y CELANOVA
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F R A N C IS C O  O T E R O  M A R IÑ O
F A B R I C A  D E  C O N S E R V A S  - E S P E C I A L Ü D A O  E N

P E S C A D O S  Y  M A R I S C O S

A L M E J A S  AL N A T U R A L  EN S U  PROPI O J UGO  

I S L A  D E  A R O S A

oe

cesitarán géneros de punto
de baño, sweter’s, etc.) y

que le permitan prac- — No dude

*’lC°  cOs°  ^

. Óe p t0 
V*® e5" 
^ eí°

M A R C A  D F .G I/ T IÍA D A

F A B R I C A  D E  C R E M A S  P A R A  E L  C A L Z A D O  

R E C A L D E - B E R R i ,  0  ( P A B E L L O N ) .  -  T E L E F O N O  1 3 .9 2 6

B I L B A O

FABRICA D E  C O N S E R V A S  D E  P E S C A D O S ,  MARISCO S Y S A L A Z O N E S

JOSE  PEREZ MARTINEZ, S. L.

La calidad de nuestros pro

ductos de CONSERVAS DE 
PESCADOS Y MARISCOS, 

está garantizada por nuestra 

Marca "LAS TORRES DE MEI- 

RAS". - Teléfono número 11

8 .a Eugenia de Riveira (Coruña)

CONSUMA MARISCOS DE CONSERVAS

á b ric a  de a s e rra r m ade ra de pino 

del p a ís , en ta b la s y cortes de 

ca ja s y b a rrile s. A lm a cé n  de m ade 

ras de P in o  R ojo y Pin o Te a y fina s 

de C a o b a , C e d ro , H a y a  y o tra s .

Tel é fono  número 35

S O  N L O S

C A R R I L  (PONTEVEDRA)
VICENTE BALTAR SUAREZ

M E J O R E S

Tel. 2 7 . - Direc. teleg. BALTARVI 
CARRIL [ (Pontevedra)
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HORROS
£ í  (¡Ukorro cPociüí un A  

(& & k n c t de (a V íc tó r u v
KI Ejército libertador de Franco ha recorrido victoriosamente 

la totalidad de España. Nuevos territorios han sido incorporados 
paulatinamente a la Patria resurgente, obedeciendo al genio del 
Caudillo y  al valor de ous invictos luchadores. Los que un día 
detentaran el poder, han unido a la derrota, el oprobio de la 
destrucción y  del saqueo. En  los territorios‘ liberados, entre los 
vestigios de horrores inconcebibles y  las huellas de los infrahom- 
bres que pasaron como visión demoníaca, descúbre'se, em pero.no 
ya sólo como tem a sentimental, sino como realidad viva, la ac
ción de aquellos hombres que enfrentándose con el peligro y  a,bra- 
zándose al sacrificio de cad.a momento, supieron salvar para 
España valores prístinos de la raza, incorporados actualmente, 
gracias a su patriótico esfuerzo, al Glorioso Movimiento Nacional. 
Así, en Cataluña, llegan hasta la Nueva España las realidades 
perennes y  trascendentes del Ahorro de tipo social, y  su legítimo 
exponente, la C A JA  DE PENSIONES PA R A  LA  V E JE Z  Y  DE 
AHORROS, es el testimonio de su positiva valoración, de ia cual 
vamos a hacernos eco en el presente número.

Su fundación tuvo lugar en Barcelona, el 5 de abril de 1904, 
con el carácter de asociación particular dedicada a la práctica del 
Ahorro, a la constitución de pensiones para la vejez y  a las di
versas modalidades del Seguro social libre. Creado, por Ley  de 
•27 de febrero de 1908, el Instituto Nacional de Previsión, fué 
declarada entidad similar de éste, con el que, en 18  de enero de 
ig io ,  otorgó un Convenio en méritos del cual convirtióse en Caja 
Colaboradora para las Provincias de Barcelona, Gerona, I.érida, 
Tarragona y  Baleares. E n  14  de marzo de ryo9, con la fundación 
de la Sucursal de Igualada, había iniciado su expansión territorial. 
En  la actualidad cuenta con las Oficinas Centrales y  9 Agencias 
en Barcelona, 75 Sucursales en Cataluña y  21 entre las islas de 
Mallorca, Menorca e Ibiza. E l 3 1 de diciembre de 1938, los im po
nentes de su Sección General de Ahorro pasaban de 650.000,

. 1 <.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Vértice. #21, 4/1939.



ooNvad v oamvs

iVNVdSB vaiuuv!

ovavz*vN-oi3Dav8-amavw
¡niua. - _ cauíi^fiiiuw

ouo|9|8i - >69 '(iouoSdiq) ojüpno^ |»p opiuaAy 

■'V ’S lfld3S Duopajog ue sojdtucp sp pjju»;)

eRStiS

• gmm-£j nnvmrd m " h a<

-ijutq 3)(¡}')irdmn * (rsonwfiy ¡v ‘ w 

-mt)i tirh ufj/tdr/ />/ v npn/ny

l( ditgpjiDff dp ii(njvm¡r¡ t)} *p 

mpraf) ¿¿¿i 3¡) w«¡7 ¿P 9Z 

mp Qsongjb ¡jp opidiwm vuwfi

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Vértice. #21, 4/1939.



•oSxuiaua [B

SBpB^smbuoa SBüBjd íBaod ou anb sbxu oqonxu arvuoxuajqB.iBdxnoaui 

UBsad ‘[Buop'B^r bsxtbq v\ ap BUorpxA ui ap aauBjBq ¡a ua 'anb 

buiio} tía ‘ontpn'B^ ¡B BáoqB SBfopm;pua.i.):o ‘bhP'U'BUI UTS SBjSary 

-ux opBAJ&suoo uBq sbj ‘sajBpos-ooxui9uoaa sauopnjppux sBj^sanu 

buiSbioa bj ap J-Bajiís BJBd BpiA bi uo.re2n[ as anb sa.xqxuoq soxrn 

ouiod J8A ap U9P0BJSX}BS v\ opB^uaiuuadxa BjqBq ‘SOHHOKV 

HO A ZHÍHA V'I VHVd SHNOISiMHd 30 VÍVD «I SP <«RÍW
-Bd A opxAj?j afBuaxuoq ja jiqpaj {B ‘B}s? A. ‘BUBdsa BAanjvj t>[ v. 
a}uaxiiB}pnsa.i opBJodjoaux asBq pjpos ojio q y p o}sa io¿[ potJ^d 
o^naTaiiS.insaj ap sapBpxpjapx sapuBjS sns Bijp opBpg OAansj p 
anb na o^unfuoo ap i?! b a^uaiuBuapi B^dBpB as u9pdaouoa usg

* * ¥
■ papos a^uaixfHuuiuaS

ojicqy PP I^puasa c}nqxi}.B sa anb ‘ayqiSu-e^ pBpqBai ua oppnp 

-tu} ‘i'Bpos opijuas pnbB ap sauopB^sajxuBui sbijub:). sbj^o ua.íti}!} 

-suoa '• •-zafaa b¡ b sapeuaxuojj soj 'seotiqn<j SBaa;ox¡qig Á ap

sbsbq sus ‘bjooijSy bj sopiiBATij soj b jotuy ap bj 'Bsojnojaqn^ 

-uy Bjqo 131 ‘BfBqBj} anb ja[n]/¡ bj ap o^n;;;su¡ p ‘BzUBjadsg b¡ ap 

uaSJJA ~e[ ap p^paij ap a}Uoy¿ ¡3 Bpua^sisy ap £ piaog ‘[Bjn:}[n;} 

uotaoy ap souisitibSjo sns 1; soxiB^n^B+sa soApvexpnnxiipB sa^uap 

-33X3 sns ap uopeaijd'e aa ‘BApiquxpp ua ‘Á SBiapuBxixj sauopBa 

-opa sns na 'i'euosjoj ns ap uauiiS^u p ua ‘sa^uauodcai so{ b oye!} 
p ua -'otBqBi}. ap soporpm soj ua soub oi^Bna Á ^api} ap Boiao 

a^uBjnp opianpBX} as-yq jBpos opx}uas ajsa anb sa \ a:>uauodxa 

ns sa anb u9pn}i}su£ bj b BiStpaid X saiopBiioqB soj b Bjuoq 

anb bzubijuoo sun 'ajqBqin^iadúix a Bpidximjia^uxux bjbubui ap 

‘op-esuadsip Bq ai ‘sajBpos sBpuasa SBiapBpiaA sbt ap opBaxpp 

ao^daojad ‘oppnd p Á ‘oxusxxuBuxp ns Á uypBziuBSjo ns Bjp b 

opB^dBpB Bq ‘^axiB{j A sbSbjoj\; oospuBia (j ‘.TopBpunj axpntf 

ns BJBomnuioo a{ anb ‘umxpop 3?}sa ap jaij: a^axdj^ui 'SOHH 

-OHV HO A ZHÍHA V'I VHVd SHNOISNHd H<3 VÍVD ^'I

* * *
•soiqnioq soj ^x^ua

pBpijBpijos bjapBpaaA bj ap sajosp.do.id ua a ¡Bpos uaiq pp sa^ua.§B 
ap BuoSa^BO B{ b sojjBAap jb ‘saiopBjaoqB so{ ap aopaoafqouua Á 
oaauip pp jopBoijund ‘jBpos opi^uas un iod SBpBzua^oBJBO u-^sa 
o^uaiuiiApAuasap ns ap sauopB^sajtuBm sbj stpoi X 'aaa.reo ou. 
•x^pi p anb bj ap ‘pBptjBn^iJidsa buh jod opbuijotui 9}sa ‘oaiuiouooa 
a+uauiBjaui p uoo ajqipunjuoou: 'oaioqy ap odi^ asa anb p rqe aQ 
•a^uainSisuoo jod ‘BAi^oajoa pBpqi^n ua ‘Botj9uaq BpuapiSB ua A p:p 
-os uopaB ua ‘Bin^na ua ua^iaiAuoa as sajBn.i soj ‘so^or.pojd saj; 
-oijca^n sns b a^uauqBpiui Bpunuaj ojad 'uopBn+anfj Bpo^ ap uog 
-jbui JB 'ofij Á oaip9xu 's^aa^u; un ap osnpui a ‘opBynuinoB jB^idso 
pp pBpipqíuodsip bx BAjasaj as ‘opi^uas ]B ̂ua ‘Á ‘epiA bj ap SBp 
-uaSui^uoo sb[ jBjadns Bxed oipaui un ouBiaornu p ua a a onpiA 
-ipui ¡a 'OApoapO pp A JBlipiAipuT S^ja^UI pp U9PBZIUOUIJB BUU 
b apuodsaj. ¡Bpos ojjoqy ¡jj •SBixeouBq SB{ ap a^uauuBidoad sbui 
Á saiBpjauxoo X sa¡BTj;snpu; sapBptAT^OB sb{ ap zu^oux Bzjanj sa' 
anb ‘oaiui9uooa aauauiBAisnpxa ¡b BzuapBJBD anb jap 0}uippp osao 
-ojd un b apuodsaj {Biaos ojuoqy 'sopoSau soy ap osjaAíp ouBjd 
p ua uaonpojd as saoaA b oub SBjapuBuxj: sauopBuiquioo sbsoj 
-ndiuosa oaod sBy Á u9pB¡naadsa bt ‘ojonj p opioouoosap sa anb p 
ua ouBjd un ua aApnAuasap os ‘opo} aaqos 'Á íjBnpiAxpux s.jja^ux 
p ua a^uaxuBDiun opBSBq oooduiB?. ojsj -Baiui9uo3a pBpxjBaj
Bun 0J9S sa ou ‘soxiopu^uxpj souixuaA anb jb ojjoqy p oaaj

* * *
•u9pn^i^sui BpBuoxauaxu 

bt b gi‘09 p ‘b̂ŝi ap oj^uap 'A 'buliib^bq b Bjpuodsawoo ‘BUBd 
-sa ap ibjo} a^uB^uoxu pp 001 jod ZL'zt p anb jbxujij.b ua^xxuaad 
sou ‘S£6i ap ajqiuapxp ap x£ ua ‘puBdsa ojjoqy pp soaxj^iuinu: 
so^Bp sox ‘a^red bj^o io¿ 'SBuosjad oj.'|Bno ap oxpaoiojd un SB5.S9 b 
BuSxsBas'soox^sjpB^sa so^aap soj b ‘anb Á. bxjxxhbj buh b Bpuodsauoa 
oj.xotjb ap Bpaqx] BpBD anb sa á^uanoaij 0[ anb iBjapxsuoo ojos 
uoa Bjjp B;sa ap jBpos aouBojB oiapBpjaA pp asjBSznt opuaipnd
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DOS M O N liM K X Tííí POSIBLES.
FRANCO . " . 'V W f l f f ;  I fV Í ;. ¿ J T T . ........... .. . . K O T O ^ .I .F .R .A .f
HOM ENAJE A LOS C A ÍD O S ..................... ..  . . I'OTO CALV?ACHE
MORATO O LA AIÍHORACIA DE G U E1ÍR A .................. |
PO LÍTICA  D EL MAR ; ¡V '. ..................................................... ..

•RECUPERACIÓN DE líuH ST R O

TESORO ARTÍSTICO . ........... ...................FO TO S JOSÉ COMPTE
D E S FIL E  DE LA VICTORIA EN S E V IL L A .....................................
M ADRID, CASTILLO
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Las Patrias se han h ech o siem pre con m antillo Je  huesos y  sangre. A s í,  España ha vu elto  a unir las disociadas partes 

d e su geografía con cruenta guerra de herm anos, L ucham os por la ¿ i E C r U N D A ,  D E t  1 N T 1  I V A . y  E l  E R N A  

u n id ad  d e E spaña/ ha p o d id o  d ecir  con exaótitud trágica nuestro Serrano S u ñ e r . A m o r  de la tierra una, C A R I T A  

D E L  N A T I  O  L O C O  <g.e cantó D a n te. España se va h acien do a sí segura, tirm e y  grande sobre la inseguridad y  

b rev ed a d  de sus C aídos. G racias a e llo s España sigue L E V A N T A D A  y  A R R I B A .  F iesta de los C a íd o s. Fiesta  

d e lo s  cfue contribuyeron con su vida corta a hacer duradera y  larga 1.9 de la Patria. D e  los que ofrecieron  sus vidas, 

aún en verdor, para cim ien to  firm e de una eterna y  única p resen cia  española, f ie s ta  de los cfue se dieron en generosa  

ob lación  ante e l  tem or de cfue la Patria desapareciera. F iesta de los C aídos, cfue son a la diestra de D io s  lo s prim eros 

y  los m ejores . Para todos nuestra más fervorosa oración, ya cfue España es y  será por e llo s.
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PERDIDA IRREPARABLE

MORATO  
O LA AERO BACIA DE GUERRA

E n  G r iñ ó n f d o n d e L ecea  levantaba lee avutardas para derribarlas, p r i
m era caza en e l  aire/ a llí  cayó b/lorato.

L lo v ía  y  unas nube» traicioneras cerraban  a d o scien to s m etros e l  h o ri
zonte.

V o ló  p o r  últim a vez con su 3-51 v en ced o r  en tantos com bates, d ó c d  

siem p re a su destreza. E ste  51 ,:/ue jam ás sufriera durante la ¿uerra de  
una avería p o r  im pericia.

C a so  extraordinario en verdad.
C u a n d o  ¡a inopinada aparición d e  los rutas rusos, hubo un m o m en to  de  

estupor en ¡os f  i:¡i italianos y  iu é  en tonces, señores, en arfuel m o m en to  de  
in d ecisió n , cuando sob re e l  Jarsm at la escuadrilla  a zu l de M o r a to  b u scó  a 
lo s ratas rusos para v en cerlo s, afirm an do d e  esta m anera sob re e l  aire de  
España la suprem acía aérea d e nuestras alas.

A s í  ¿an o M o ra to  su  Laureada.
E l  en señ ó  a italianos y  españolea a v en cer  a lo s  v e lo c e s  ratas rusos. 1 

ha sid o  en  u n  sim u lacro  d e  com bate con un o de e llo s  d o n d e ha encon tra
d o ahora su  m uerte en b elleza.

H a b  ía d om in ad o im p resion an tem en te  a l  «rata» cuand o a l in icia r  una 
figura aerohática, para haccr una pérdida d e  v e lo c id a d  seguida d e tom a de

’ea. recu en

fe c o m i
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A c fu í so n ríe  d esp u és d e  la lucha victoriosa, apoyado en la cola d e l caza, en e l cjue 

resalta con  op tim ism o e l  em blem a de su escuadrilla: « Vista, suerte y  a l toro

Apunte del natural de un combate entre un caza nacional y 
un rata rojo, empleándose por parte del primero el célebre 
«picadoy de Morato, gran maestro de la acrobacia, que tan • 

tos estragos hizo en la «ratería» roja.

tierra, e l  aparato entró en barrena. M o ra to , con  
una m aestría in su p erab le dom inó, sacando la ba
rrena, p e r o  le  faltó  la altura y , ya corregida la 
m aniobra, cu and o era d u eñ o d e  su s m andos, se  
estre lló  contra e l  su elo . F u e  a caer sob re e l  ca m 
p o , casi^form ado, con lo s noventa cazas. A l l í ,  d e 
lan te de 1a angustia d e  toda la escuadra, entre los  
so llo zo s de je fe s ,  o fic ia les  y  sold ad os.

Era africano, tenía $ 6  años y  m andaba toda la 
C aza n a cio n a l sie n d o  capitán.

C o la  de un avión rojo destruido en la (/ue nuestros aviadores han id o maraatido 

¡os aviones rojos derribados p o r  la escuadrilla de- G arcía M o ra to  hasta A b r il  de IQ3&.

E l  je fe  dé instruccion es y  d esp id e a uno de sus com 

pañ eros (fue se lanza a cum plir la d ifíc il  m isión.
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V a rio s  m ile s  d e  k iló m e tr o s  d e  c o sta  h a c e n  cfue n u e s tr a  P a tr ia  d e l)a  te n e r  

lo s  o jo s  v u e lto s  a l  m a r. U n a  ¿r a n  e s c u a d r a  e s  p r im e r  d e b e r  d e  E s p a ñ a .  

N u e s t r a  P a tr ia  n e c e s it a  un a p o l í t ic a  p e n s a n d o  e n  su  p r iv ile g ia d a  s itu a c ió n  

d e  e x tr e m a d u r a  d e  E u r o p a  , c o n  la p r o a  d e  s u s  tier ra s r o m p ie n d o  a g u a s  

a tlá n tic a s  y  m e d ite r r á n e a s .  E l  le c t o r  p u e d e  c o n t e m p la r  e s ta s  b e l la s  fo t o s  

o b te n id a s  d e s d e  un  a v ió n  e l  d ía  d e  la gran  p a r a d a  n a v a l d e  T arragon a. 

A s i  e m p ie z a  a a n d a r  a b o r a  E s p a ñ a ,  b a jo  ¡a m ira d a  s e r e n a  d e l  C a u d il lo .

E l  i  C an arias», e l  « C e r v e r a » , el  

«N avarra» y  otros barcos d e n u es

tra victoriosa escuadra e l  día d e l  

d esfile  n a v a l d e Tarragona, bajo la 

c u s t o d i a  d e  n u e s t r o s  h i d r o s .
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El Generalísimo Franco, acompañado de los Mi
nistros de Defensa Nacional, Gobernación y Agri
cultura, Jefes de ¡os Ejércitos de! Sur y Levante, 
Jefe de su Estado Mayor y otras altas pérsonali- 
dades del Ejército y de la Marina, presenciando 
el gran desfile en el que tomaron parte más de se

senta mil hombres.

El Generalísimo Franco, acompañado—de izquier
da a derecha - por el General Queipo de Llano, 
Almirante Cervera y Generales Saíiquet y Orgaz, 
presenciando el desfile desde una tribuna del P a

seo de las Palmeras.

Momento del desfile. Los oficiales al frente salu
dando brazo extendido, mano abierta.

( Fotos C.I.F.R.A.)

EL DESFI LE DE LA 

VICTORIA EN SEVILLA
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M A D R I D . C A S T I L L O  F A M O S O

Se hizo el viejo castillo famoso capital de dos 
mundos, reinando don Felipe II. Creció entre de
nuestos de moralistas e invectivas de embajadores 
extranjeros, hasta que llegó el Señor Rey Car
los 111 y lo ordenó según las policías del XVIII. 
El XIX y el XX lo vieron gran urbe. Nunca dejó 
Madrid, por eso, de ser como un campamento en 
medio de la meseta. Cuando se acercaba a él el 
viajero en la noche, un milagro de luces lo sor
prendía y ni el paso de un gran río justificaba 
aquella gran ciudad en el yermo. La revolución 
comunista quiso a Madrid otra vez castillo famo
so y no quedó calle sin barricada ni plaza sin trin
chera. Madrid o la fortificación. La fortificación a 
pasto, sin orden ni concierto militar, porque sí, 
por miedo... «¡Fortificar, fortificar, fortificar!» gri
taron los dirigentes.

Y los sindicatos —esos sindicatos que colga
ban en las esquinas sus carteles: «500.000 afilia
dos, 500.000 combatientes» con una fanfarria .. 

.*?
•
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de puños y fusiles— enviaron sus hombres, 
s u s  combatientes, a levantar todos los ado
quines de Madrid para alzar las barricadas 
que verían estrellarse las olas fascistas. En 
el paseo de Rosales, en la calle de Lisboa, 
barricadas con tejadillo y bancos arrancados 
del paseo, con calefacción ele'círica y biblio
teca circulante: los libros del grupo escolar 
«Pablo Iglesias» sirviendo de cuña entre los 
sacos terreros...

La fortificación a locas de Madrid es el 
producto típico del miedo marxista. El miedo 
y el terror necesitaban aquella actividad febril 
de los fortificadores, que terminaron encade
nados por la cintura que creían iba a salvar
los. Calles enteras levantadas para construir 
una casamata, una barricada, un nido de ame
tralladoras... Madrid se convirtió en un cas
tillo Las voladuras de los puentes fueron co
mo el izamiento del puente levadizo.

LAS FU EN TES Y LAS ESTA TU A S

La Cibeles, Nepfuno... No participaban los 
dioses, es seguro, del miedo marxista. Pero 
los fortificadores construyeron sobre las fuen
tes grandes pirámides de ladrillo y adoquín. 
Y, como por un embudo, las rellenaron de 
tierra. La Cibeles, la más universal de las es-
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tampas madrileñas, ya está libre. En su ca
rro íirado por leones respira el aire de Abril 
Nepfuno aún no. Los niños que han destruido 
el caparazón de la Cibeles, han dejado al dios 
del mar en su fondo de tierra...

Don Miguel de Cervantes, Don Quijote y 
Sancho ya están libres de sacos terreros. En 
la lanza de Don Quijote flotó unos días una 
bandera blanca. ¿Don Quijote, rendido? No 
era posible. Don Quijote había entrado en Ma
drid con los vencedores...

LAS COLAS

C olas inmensas, inverosímiles. Horas y 
horas de cola, cientos de mujeres y hombres 
alineados calles y calles, esperando el reparto 
de las lentejas. Las colas son una de las prác
ticas más «nihilistas», más destructoras que 
poseen las revoluciones. En las colas se in
cubó, tanto o más que en cárceles y chekas, 
esa segunda naturaleza del madrileño, del ex- 
caufivo. Las colas son un veneno lento Se 
forman por nada, para cualquier cosa. Y en 
la espera interminable, dominada por el ansia 
de alcanzar un poco de alimento, se diluye 
todo: la dignidad, la clase social, tiempo, 
ideas, sentimientos... Muchos días después 
de la liberación, la tendencia a formar en las 
colas seguía dominando a las dos terceras 
partes de la población madrileña.
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MUDANZAS

Los barrios se volcaron sobre el centro de Ma
drid. Y sus habitantes se instalaron en el corazón 
de la capital, repartiéndose los pisos, estuvieran 
habitados o no. En cada habitación una familia, 
con su cocina particular, con gatos, perros, 
conejos, gallinas... En un p r in c ip a l  de una 
casa del barrio de Salam anca, habitado por 
una familia aristocrática, se in s ta ló  una  de 
Carabanchel con su borrico y una cabra; el 
borrico y la cabra subían y bajaban por las
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escaleras y disfrutaban del antiguo comedor 
de la casa. Ahora esas gentes se vuelven a 
sus barrios, que fueron línea de fuego y don
de no queda una casa intacta. Filas intermi
nables de carros conducen los pobres mena
jes, un montón de colchones casi siempre co
ronados —técnica madrileña del hombre del 
carro de la mudanza— por un par de sillas y 
un lavabo de hierro. En el alma de muchas de 
esas gentes de los barrios madrileños va mor
diendo su fracaso para el lujo, su derrota ante 
las grandes casas que disfrutaron durante dos 
años y medio y que sólo han sabido utilizar 
como corral y basurero...

UNA LITERATURA...

Una literatura sobre Madrid, así, de pron
to, no es posible. Una serie de complicados 
problemas cubren los dos años y medio de su 
vida roja. Aquí se ha vivido, en toda su ex
tensión, la vida de las páginas miserables de 
«La callejuela de Moscú», de Uya Ehrenburg, 
o «Las ciudades y los años», de Fedin. 
Aquí ha habido una revolución de hambre y 
terror como la que hemos leído en las páginas 
rusas. Valores semejantes se han cotizado en 
la antigua Villa y Corte de España.
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E n  A b  n i  florecen los faralaes d e  las bailarinas y  las flores bais 

lan sus m ejores capullos. Puerta  y  puerto de la prim avera , 

A b r i l  trae ya sobre su grupa, adelantadam ente, toda la delicia 

d e l estío. D ías rehtoleros y  traviesos estos de A b r i l , lloran en los 

ojos de las m ujeres los últimos resfriados y  olvidan calientes en los 

bancos de los paseos los prim eros suspiros. S o b re  todo, en estas tie

rras d e l norte, uno desearía cfue e l año fuese un A b r i l  doce veces 

repetido. E n  A b r i l  a los niños les florecen en los parques las

yem as de los dedos, y  es en A b r i l  cuando los neum áticos de  

los autom óviles abrazan fogosam ente e l  talle de las carreteras. 

E n  A b r i l  se tiene la prim era tristeza, se p ierd e  en e l juego e l 

p rim er duro y  es cuando les trepa a los ancianos p o r  sus bastones 

toda la savia estival. Y  en A b r il ,  precisam ente en A b r il ,  es cuan

do m irando estas fotograbas, uno no sabe si la m uchacha cfue 

baila es una flo r  o ¡a flo r es una m uchacha cfue baila. U n o  duda ya si 

es e l  A r t e  e l  cfue im ita a la N aturaleza, o la N aturaleza a l A rte .
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L~A CAL 
&ta cal de España que sobre la11 vivienda& modestlls pone 11n.1 nota de 

riqueza .incomparable, blanca ,... sana, frente . al 1101 cuya luz rev<1luriza; 

lujo del pobre, plástica e hieiene. En 11insún l10gar español debe 

faltar un b~" · n , . .,/Jo, ni un saco de esta cal incomparable de España. 
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PR E S ID I! Abril el . Toro en la. [cir
cunferencia del Zodiaco. Este mes 
conoce dos graves cosas, necesa

rias para la policía del hombre, raíces de 
la cultura: la invención de la alfarería 
—o sea, conocimiento de toda forma— 
y  el esquileo de los rebaños, nacimiento 
de las túnicas del tiempo antiguo, vesti
menta del hombre.

Si según la fábula griega Teseo guarne
ció su lanza de cabellos de jabalí de la 
cacería caledónica, fué Pan quien hizo 
esquilar y  cardar lana en Citerón y  con 
ella 1c tejieron el manto que arrastraba 
a las mujeres. Las élicas cantaban en la 
fiesta de las «Thye» el himno que celebra 
la presencia del dios con .su manto: «Ha
ced ancha la senda, porque el dios, exci
tado, quiere atravesar por en medio de 
vosotras»... Y  cuando en tiempos de 
Tiberio, Rom a en edad de oro, se espar
ció por la floresta greco-latina la noticia 
de la muerte del dios — la investigación 
moderna, afirma Burckharclt, no lia po
dido descubrir el extraño equívoco que 
ocasionó el rumor— ios habitantes de 
Menalos se sonrieron y  cantaron que to
das las noche» oían la siringa de Pan y  
la lana de su manto se refleiaba en el 
cielo.

E l origen divino del esquileo va  unido 
a una geografía de trashumancia. Entre 
los pastizales de la  invernia y  los delei
tosos pastos estivales, está situada la 
estación de Abril esquilador. Cuando 
vuelven los pastores de las extremadu- 
ras a la umbría boreal y  los rebaños, se 
adentran a las altas sierras, en los pue
blos se rapa el ganado y una larga teoría 
de nombres preside, en esta antigua y  
soberana ocasión, las diferentes castas 
de los abundosos rizos. Lana braza, cor
ta, sobal, mudada .. Nombres de la blan
ca lana, tan hermosa como los linos más 
felices.

Por España hicieron caminos las lanas. 
Por ellas vinieron franceses a Pamplona, 
italianos a Tortosa, flamencos a Medina 
del Campo... Lana de Pamplona con tasa 
mayor en París; lana de Cataluña, ne
gocio de genoveses y  florentinos, «lana 
calda», buena para ías gruesas mantas 
que aun en romance, en las tierras alpi
nas, se conocen por «catalanas»...; lana 
merina de las Castillas, ilustre entre las 
más ilustres del mundo; más suave y  
carnal que la «molsea» que llevó a los 
venecianos a Durazzo por caminos que 
hicieron historia y  conocen hoy Rey- 
Emperador...

E l señor Juan  Wittendorp era de los 
más honrados mercaderes que — «Hansa 
aurea»—  hacían comercio en la hermosa 
ciudad de Lubeca, tan devota de Santa 
María. Juan  Wittendorp adornaba sus 
libros con máximas morales, pensando 
que era bueno dar lo justo y  lo debido, 
que Dios vigila en especial, como dice el 
señor Rabelais, a sastres, jueces y  mer
caderes. Juan  Wittendorp, entre unos 
asientos de vinos de España, trigos de 
Panonia y  pieles de Nidgi-Nougorod, 
asentó lanas de Flandes, en el peso de 
las cuales faltaban ochenta libras. Juan 
Wittendorp escribió: «Guarda medida en 
todo; mensura es hermosa virtud».

Foto Pania
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a s n a

Los dos chicos se habían ocultado detrás del sofá de la sala 
y  fué el silencio quien les hizo abandonar aquel precario refugio. 
Un grande y  repentino silencio que contrastaba con el estrépito 
y baraúnda que llenó de espanto la casa unos momentos an
tes. Hubiera sido demasiado pedir a los dos hermanitos una 
explicación de la terrible escena; el estupor los sobrecogió desde 
el principio, y luego no tenían edad para comprender lo que a 
muchas personas mayores resultaba ininteligible. E l mayor, Mi- 
guelito, era un chico espigado, serio, formal, que acababa de 
vencer en el colegio las dificultades de la lectura de corrido; tenía 
seis años. E l menor aún no había cumplido los tres y  se llamaba 
«Meno», sin que fuera fácil saber a qué nombre definido del ca
lendario católico correspondía tan pintoresca palabra. Parecía 
un hércules en miniatura; gordo, achaparrado, mofletudo, de 
andar titubeante; para él, por el momento, en el mundo no exis
tía más que un pensamiento y  una, finalidad: comer.

Quietos en mitad de la sala, los dos chicos permanecían 
perplejos y  como si interrogasen al profundo silencio que les ro
deaba. La  casa entera parecía haberse vaciado de pronto, porque 
el patio y  el hueco de la escalera no emitían el menor ruido, la 
más ligera voz; el pánico mantenía la casa como desierta o sin 
alma. Miguelito tenía cogido a «Meno» de la mano, y  eia el único 
capaz de aiguna vaga referencia. Pero sólo hubiera podido decir 
que unos hombres muy feos, con unos bigotes muy grandes, con 
unos fusiles y  unas pistolas muy grandes invadieron el piso 
atropelladamente y  se apoderaron de papá y  de mamá. Fué

cuando los dos hermanitos huyeron a esconderse detrás del sofá 
de la sala. E l papá apostrofaba a los hombres feos con voces 
poderosas y  tremendas; se oyó ruido de golpes, y  cómo que el 
padre replicara con interjecciones furiosas que sus labios nunca 
habían proferido. L a  mamá gritaba: «¡Mis hijos! ¡Hijos de mi 
alma!..» Se los llevaron a los dos a empellones, y  la cocinera se 
marchó con los hombres de las pistolas muy grandes.

Por último, aquel silencio, aquella soledad, todo aquello tan 
extraño y  desconcertante acabó por asustar al mayor ele los chi
cos con el miedo de lo misterioso; se dirigió a la puerta, ayudó a 
su hermano gordinflón a salvar los escalones, y  se encontraron 
poco después en medio de la calle. Una calle ancha con á.rboles, 
en la que no se veía un transeúnte, ni un coche, ni nada. Los 
chicos marcharon por el andén central mucho tiempo, un poco 
despacio por la torpeza del gordinflón y  porque tampoco tenían 
prisa para llegar a ninguna parte. Parecían dos hermanos vesti
dos de domingo que van a visitar a la abuelita. E l silencio lo 
rompían a veces unos ruidos distantes que ellos no acertaban a 
interpretar porque no conocían los secos disparos de las pistolas 
ni el estruendo de las descargas cerradas. Al llegar a una boca
calle, vieron a lo lejos un gran resplandor; alguna casa o iglesia 
que estaba quemándose. Como el espectáculo, a la distancia, re
sultaba bonito, estuvieron contemplándolo con curiosidad. Hasta 
que el pequeño, excitada su voracidad por la trabajosa cami
nata, exclamó:

— Teño líame...
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Sin responder palabra, el mayor tiró de él, y  reanudaron su 
paseo por la desierta avenida, en marcha hacia no sabían, dónde, 
como dos desvalidos e inocentes náufragos en la soledad de un 
océano de piedra.

— Teño ñame—  volvió a decir el pequeño, con la obstinación 
del niño para quien el mundo se concentra en la imperiosa llamada 
del estómago.

Y  entonces vieron lo más sorprendente. La  ventana de un 
piso entresuelo entreabrió con sigilo sus persianas y  apareció 
una señora de cabello blanco que les hacía señas y.les hablaba 
quedamente. Miguelito se dirigió hacia la casa, y  a poco vió 
entreabrirse el portal. La  señora del cabello cano los empujó 
para adentro y  cerró la puerta de un golpe. Sin duda llevaba 
mucho tiempo sin comunicarse con nadie, porque hablaba ince
santemente y  con una especie de cordial exaltación.

— ¡Hijos de mi alma! ¿A dónde ibais por esa calle los dos so
litos? ¿No sabéis que ha estallado la revolución, y  que los hom
bres malos están matando a la gente? ¡Angelitos míos! ¿Quién 
os ha abandonado en medio de la calle? ¿No tenéis padre ni ma
dre? ¿Sí?... Mi hijo se llama también Miguel, y de pequeño era 
parecido a ti, así, altito y  hermoso. Ahora es el hómbrón más 
gallardo de España... Pero también se lo han llevado los hom
bres malos. A  estas horas tal vez esté muerto.

La señora rompió a llorar. Pero mientras las lágrimas roda
ban por sus mejillas, el semblante le sonreía con un candor ma
ternal y  continuaba charlando apresuradamente.

—No tengáis miedo; yo os esconderé en esta casa y  os acos
taré a los dos juntos en la, cama grande de mi hijo. Si os gusta, 
antes de dormir os contaré un cuento de hadas. A  mi hijo, cuando 
era pequeño, le gustaban mucho.

Un sollozo cortó su charla, y  las lágrimas inundaron sus me
jillas. Pero fué sólo un instante. La  sonrisa maternal siguió lle
nando su rostro de ternura, y  las palabras no cesaban de salir 
a borbotones, en una mezcla de incoherencia y  de cariñoso pa
tetismo.

-—Y o  estoy aquí metida no sé ya cuantas horas. He perdido 
la cuenta de todo desde la noche aquella en que entraron los hom
bres y se llevaron a mi hijo entre dos filas de pistolas. No he 
visto a nadie desde entonces. Las sirvientes me abandonaron; 
todo el mundo me abandona... Creo que estamos sufriendo una 
maldición de Dios, porque se ha interrumpido el espíritu de la 
caridad. Y  lo que sostiene al mundo no es ésto ni aquéllo; es, 
sencillamente, el espíritu de la caridad... ¿Qué dices, gordinñon- 
cito de mi alma? ¿Qué?... ¿Que tienes hambre? Sí, ángel 
mío; voy a darte algo para comer. Vamos a buscar en la 
cocina...

Les llevó a la cocina y  se puso a revolver cacha
rros y  tazas en una presurora actividad completa
mente inútil. Voluble, distraída y  charlatana, la 
pobre señora, por el choque de tantas emocio
nes y  espantos, se había vuelto simple como 
una niña. Y  por más que tanteaba los vasares y  
las alacenas, allí no encontraba nada comesti
ble.

—Veréis qué bien cenaremos. Me quedan 
aún muchas cosas. Mira, arroz... E l carbón 
sé me ha terminado; pero entre los tres 
romperemos esta silla y  haremos un her
moso fuego...

— \Teno hamel, profirió el gordinflón 
con impaciente insistencia.

— ¿Tiene hambre el sol de la casa?
Ahora vas a ver...

Y  por un milagro del cielo, en el rin
cón de una alacena, apareció un men
drugo de pan, viejo, de no se sabe 
cuántos días. E l chico se abalanzó a 
él y  lo mordió enérgicamente sin du
das ni melindres. Y  la señora iba ya 
a reanudar su charla pueril e incohe
rente, cuando tres violentos golpes 
en la puerta dejai'on toda estremeci
da la casa.

— ¿Quién llamará a estas horas?...
Aguarda, será el panadero...

Será el chico de la tienda...
Los golpes se repitieron con ma

yor violencia que antes, y  entonces 
la pobre señora del cabello cano se 
convirtió decididadamente y del todo 
en una niña chiquitita. Temblaba. Los 
ojos los tenía desmesuradamente abier
tos por el terror, fijos en la puerta 
de entrada. En efecto, la puerta no 
resistió mucho al empuje de aquella do
cena de hombres malcarados, que sin ape
nas hablar, como quien sabe lo que tiene 
que hacer, agarraron a la señora y  se fue - 
ron todos seguidamente en busca de la ca
mioneta que esperaba a.bajo.

De los dos chicos nadie hizo mención.
Era porque habían corrido a esconderse  ̂ de
trás de la carbonera, y  no salieron de allí has
ta que otra vez el silencio supersticioso de una 
casa desierta les infundió un vago e indefinible 
miedo. Y  otra vez el mayor tomó ai pequeño de la 
mano, le ayudó a bajar la corta escalera y  volvieron

a encontrarse marchando por el centro de la solitaria avenida.
Marchando sin saber a dónde. Solos entre las filas de árboles 

mudos sin pájaros ni mariposas. Solos en el profundo vacío de la 
ciudad agazapada y acobardada. Como últimos e inocentes des
pojos de una vida social que parecía haberse extinguido para 
siempre. Como imítiles reliquias que la horrorosa avidez de 
muerte de la revolución circundante había respetado por olvido
o por desprecio.

Sonaban disparos a lo lejos. Algunos tiros repiquetearon por 
ahí cerca. Instintivamente, los dos hermanitos se encaminaron 
a las afueras de la. población, huyendo de las calles desiertas y 
cortadas de incomprensibles disparos. A causa de la torpeza del 
gordinflón no podían avanzar a pi'isa; pero al fin alcanzaron los 
solares vacíos del suburbio, entraron en una carretera y se fueron 
cara al campo, hacia lo desconocido.

En esto pasó una camioneta llena 
fusiles. Entre ellos venían dos mujeres 
gremente. Una era chata, morena, de 
la otra tenía el rostro más femenino y suave. Fué la que 
descubrir a los chicos:

— ¡F.h, Manolo, para un momento!... ¿Qué hacéis ahí, pasmaos, 
en la carretera? ¿Quéreis que os llevemos?

A los diez o doce hombres que iban allí tumbados la apa
rición de los chicos no ies produjo ni contento ni desagrado; te 
nían el aire de haber bebido bastante y  de sentirse bajo la impre
sión de la fatiga alcohólica. Uno dormía apoyando la cabeza 
en un paquete de libros. Tres o cuatro paquetes iguales rodaban 
por los í'incones, lo que hacía entender que la camioneta la haDían 
robado a algxin librero al por mayor. Los chicos se sentaron con
tra la pared de la camioneta; muy juntos los dos, silenciosos, co
mo convencidos d  ̂
que su suerte les 
ordenaba ir a 
no sabían

de hombres armados con 
de pie y  vociferando ale- 
aire soez y provocativo;

rito al
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dónde y  siempre en compañía, de los hombres muy feos y  muy 
grandes.

Al cruzar frente a una casita de peón caminero, asomaron 
unos cuantos hombres con fusiles en bandolera.

■— ¿A dónde vais a estas horas?
—Vamos a cenar al Palace — gritó la mujer morena de la nariz 

chata.— ¿Queréis venir?
—No, gracias, que os aproveche...
—Tened cuidado con los carcas — advirtió el que hacía de sar

gento.
— Oye, tú; a mí los carcas... — Y  la mujer trazó con la mano 

un gesto canallesco.
— ¡Olé las chulas!...
A Miguelito se le iban los ojos tras los paquetes de libros. E sta 

ba en el período de la iniciación literaria, cuando la curiosidad 
infantil busca insaciable cualquier lectura que devorar; los cuen
tos, sobre todo los cuentos de hadas, le producían una verdadera 
fascinación. L a  mujer de la expresión un poco más suave advirtió 
la mirada ávida del chico, y  rompiendo la atadura de un paque
te, le alargó un tomo pequeño y  encuadernado.

— ¿Tú sabes leer? Toma...
Pero su compañera intervino rápidamente y  le arrebató al chi

co el volumen encuadernado.
—Esto parece un libro de misa. ¡Anda chaval, para que te 

acostumbres! Toma este otro...
Y  le entregó un librito en rústica que arrancó de un gran pa

quete. E ra un libro obsceno. La mujer, orgullosa de su originali
dad, prorrumpió en una risotada, a la que respondieron las risas 
de todos sus amigotes.

Entretanto, Miguelito tenía agarrado el libro con una mezcla 
de dicha y  de miedo, sin atreverse a leer por temor a que le quita
sen aquel imprevisto tesoro. Con tímida precaución, de soslayo y  
en miradas furtivas, pudo contemplar la cubierta y  deletrear el tí
tulo: «El hada de medianoche». Y  en colores chillones, sobre pa
pel satinado, aparecía pintada una mujer opulenta, completamen
te desnuda y  de gesto provocativo. E ra la primera vez que Migue
lito veía la imagen real y verdadera de una hada. Desde ahora 
podía ya decir y  explicar cómo eran las hadas.

Repentinamente, cuando más alegre corría la camioneta, al 
doblar un recodo, estalló una tempestad de tiros. ¿De dónde? 
¿Cómo?... Pero la guerra es así, y  por otra parte no había tiempo 
que perder. La  camioneta paró en seco, y  antes de dos minutos 
los hombres y  las mujeres se deslizaban por el talud de la carre
tera y  huían a esconderse en un cercano chaparral. Los dos herma
nitos no se movieron del sitio, sentados como antes y  muy juntos.

Y  los disparos arreciaron, cada vez con mejor puntería. Más de

veinte proyectiles atravesaron los bordes del vehículo, y  
si preguntásemos por qué ninguno de ellos tocó los cuer
pos de los dos inocentes, nos habríamos aventurado en 
la necia porfía de querer pedir explicaciones al miste
rio.

Después, tan repentinamente como empezaron, los 
tiros se interrumpieron. Hubo una breve pausa silencio
sa. Hasta que en el reborde del terraplén apareció una 
boina roja; luego otras más, y  uno de los soldados, a ga
chas, poco a poco, el fusil prevenido, se acercó a la ca
mioneta y  miró adentro.

— ¡Pero si no hay nadie!...
— ¡Rediela, por dónde se han escapado?...
— ¿No los conoces todavía? En eso de escapar les ga

nan a las ratas.
— ¡Anda, pero si hay dos chicos aquí!... Y  el caso es 

que no tienen pinta de rojos.
1 — ¿Por qué habéis venido en esa camioneta?

— Nos han traído unos hombres muy feos y  muy gran
des...

— Bueno, será mejor que os presentemos al capitán.
El capitán de la compañía conversaba con el capellán, 

un fornido navarro de amplia sotana y  boina roja un 
poco tendida sobre la oreja. Hubo que hacer un elemen
tal ̂ interrogatorio.

—Según eso, unos hombres de bigotes grandes os han 
recogido en la carretera. ¿Y  por qué os habéis marchado 
de vuestra casa?

— Porque a papá y  a mamá se los llevaron los hom
bres malos.

— ¿Y  quién es tu padre?
— Don Miguel Ruiz de Oñate.
— ¿Capitán del quinto escuadrón de Caballería?.. ¡Pe

ro si le conozco mucho; si somos muy amigos! ¿Y  se lo 
han llevado los milicianos? ¡V aya por Dios!... Vosotros no 
tengáis miedo; aquí no llegarán nunca los hombres 
esos de las caras feas. Y  dormiréis y  comeréis con n o 
sotros, en calidad de huéspedes del tercio de Lácar. ¿No 
es verdad, padre?

— Completamente cierto.
—Lo increíble — añadió el capitán con aire de preo

cupación—  es que hayáis podido salir ilesos de esa tem 
pestad de balas. La!; camioneta ha quedado como una 

criba, y  vosotros dentro tan campantes... E s increíble 
y  es milagroso. No hay más remedio que pensar en la 

intervención de un ángel..
—Sí señor — afirmó resueltamente y  grave Miguelito—; nos 

ha salvado el Hada.
-¿Q ué Hada?...

— Sí,"señor; el Hada de Medianoche. Y o  la he visto cuando mira
ban tantos disparos.

— ¿Qué has visto tú al Hada? ¿Y  cómo era?...
— Sí, señor; la he visto flotar en el aire y  sonreirme; después se 

ha ido. Y  era esta misma.
Y  Miguelito mostró a las miradas estupefactas de sus protecto

res el librito obsceno que le regaló la mujerona y que él había con
servado todo el tiempo fuertemente asido con su codiciosa mano.

— Vamos a ver esa Hada — dijo el capellán, y  apenas miró el 
libro, comprendió la clase de inmundicia de que se trataba.

— ¿Quién te ha dado esta porquería?
—Una señora que venía en el coche.
Para entonces, ya  el capellán había rasgado, despedazado, con

vertido en imperceptibles trozos el infame librito, aventando los 
despojos con un ademán iracundo.

—¡Canallas! ¡Más que canallas!... Pero tú no crees seriamente 
que se te apareció el Hada.

— Sí, señor; la v i tan claro como le veo a usted ahora.
— ¿Y  era como esa que estaba pintada en el libro?
— Sí, señor; la misma. Sólo que mucho mayor, y  flotaba en el 

aire y  me sonreía, y  me hacía así con la mano. Estoy completamen
te seguro de que fué ella la que nos amparó.

F.1  capellán guardó silencio. Se quitó la boina para rascarse el 
recio cabello, miró al capitán, y  al cabo de unos minutos pregun
tó, con visibles muestras de estar profundamente desconcertado:

— ¿Usted qué opina, capitán? Sí, aquí se ha verificado un mila
gro, no podemos creer que sea por intersección de ese engendro 
obsceno ni por una Hada imaginaria.

Acabando de liar su cigarrillo, el capitán con una voz en la que 
se adivinaba un fondo religioso, dijo lentamente:

— E l único dato material que poseíamos, usted acaba de destruir
lo, y  ahora sólo podemos operar con conjeturas. ¿Está usted seguro 
de que representaba una figura lasciva? De todos modos, a la  mira
da del chico apareció como una mujer angelical. L a  fe puede hacer 
eso y  mucho más. Y  en último caso, para la imaginación del chico 
la Virgen María tomó en ese momento la forma de una Hada. O 
sea, la esencia inmensamente milagrosa de la Divinidad...

— \Teno hame\ — exclamó en esto el gordinflón.
— ¿Que tienes hambre?... ¡Claro que has de tener hambre, mó

cete! A ver, pronto; traerles algo para comer a estos chicos.
Y  a poco, en brazos del capitán, el gordinflón se daba con brio

so empeño a la tarea de devorar un gran cacho de pan blanco 
y  un trozo regular de chorizo grasiento. En seguida se embadurnó 
de la suculenta grasa los carrillos, la punta de la nariz, el rostro 
todo, callado e indiferente a cuanto no fuera, la cósmica necesidad 
de aplacar el hambre de su cuerpo predestinado. Mientras en tor
no los hombres se mataban a millares, él, tenía el deber de comer 
desesperadamente para, enfrentarse con los afanes del porvenir.
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fit Duero de mí nombre, larga vía 

nacida en rocas de la estirpe amada 

? en corriente de fuerza adelantada 

fiada la mar donde concluye el día.

Ze conoció la sangre ? desafía 

la h istoria en tí su desa3Ón colmada, 

mientras en paj, el filo de tu espada 

por molinos y fiuertos se confía.

1Bo llega a tí el estruendo, no remueve 

tus aguas con mensajes de bravura 

el combate que tanto fionor te debe?

IBo amo para verdores tu andadura; 

quiero de tí la senda que nos lleve, 

anticipando el ansia, a la aventura

t a
isa

i i

recido tu caudal de llanto v gloría 1 |  

? por puentes de sangre conquistado, 

vuelves, de cumbre a sales dilatado, 

de nuevo fiacia la cuna de la Ifcístoria.

S í  frontera te quiso, sin memoria, 

el doméstico encono desterrado, 

te vuelve a usar, bajo el 'f^ilar anclado, 

como U30 de tierras, la Victoria.

iCuánto de mocedad  ̂ primavera 

desató con pasión tu calma y fiielo 

reclinando la muerte en tu ribera!
►

iCuánto, también, de g030 de consuelo, 

desde el Cántabro olor al mar que espera 

contigo al5ar el alba sobre el duelol

ntes de merecer la lu5 valiente 

de la España al fionor desenterrada, 

escondes tu ribera secuestrada 

fiurtando al día el son y la corriente.

B e  aiiedellin el oro renaciente, 

de 3Badajo3 la fuena rescatada, 

de L é rid a  la Moma adelantada 

donde la carne restauró tu puente,

vas reclinando al paso, defendido 

por un clamor de fiumanídad amante 

que en las armas aplaca tu gemido.

y  luego, fronterizo y anfielante 

corres, abierto al rumbo preferido 

donde España se gana agua adelante.

Dionisio Wídruejo.

i
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MOMENTO HISPALENSE

EL discurso del Duque de M edinaceli, im preso en nuestra ciudad, como segunda edición, y en el que tra
ta el insigne p rocer de la condición y am aestram iento o naturaleza especial de las aves de rapiña en la 
C etrería. Yo quería hacer una breve advertencia sobre el capítulo señalado para la historia de la Cetre
ría, con esm erada rectificación y novedad de acentos etimológicos. Mosén Juan Valles, en su tratado que 
se conserva inédito en la Biblioteca del Cabildo C atedral Hispalense, dice se pronuncia A cetrería, porque 

en latín nóm brase Ars accipitraria, de accipiter, corrom pido el vocablo en A cetrería. Accipiter se traduce por halcón o 
azor generalm ente, y Accipio es recib ir, aprehender, tom ar, según la consulta que hice nada m enos que en una estrofa 
virgiliana. De este verbo clásico, aplicado en la altura, ejercido en la región del aire, procederá — creo yo ah o ra— la éx- 
presión de caza de altanería. Tam bién añadiré que nos alecciona el Consejero navarro  del Rey acerca de la palabra ne
blí, y en su opinión tiene procedencia gram atical de Andalucía, en el tiem po de la dom inación visigoda: «En España fué 
antes este nom bre porque los prim eros neblíes que en ella se vieron se tom aron en Niebla, en tiem po del Rey W amba, y 
que el prim ero que los hubo fué un caballero llam ado Florendos el Godo, que era señor de aquella tierra , como Juan de 
Sahagún lo escribe».

Puedo dem ostrar que Carlos V era un apasionado de la Cetrería, gusto magnífico que heredó  de su abuelo Don Fer
nando de Aragón, en el Archivo de Indias, el L ibro de T ítulos y Reales Cédulas y Ordenes tocantes al prim itivo Gobierno 
de esta Real Audiencia y Casa de la C ontratación, que em pieza en 1503 y concluye en 1579, libro  de estas fechas donde 
existen cartas de Don Fernando el Católico y de su nieto Don Carlos el E m perador. Seguidamente las publico:

«El Rey— Doctor Matienzo, mi capellán y T hesorero de la Casa de la C ontratación de las Indias de Sevilla. Yo vos 
m ando que de cualesquiera m aravedíes de vuestro cargo deis y paguéis este presente año y de en adelante en cada un 
año cuando mi voluntad fuere a tres rederos que señalare Juan de Ordian, mi cazador, alcaide de Los Palacios, 2 mil ma
ravedíes á cada uno y una librea como se da a los cazadores, que es mi m erced y voluntad que tengan los susodichos, 
porque tengan cargo de buscar y tom ar aleones y así mismo les daréis dem ás de lo susodicho 1500 m ars, por cada neblí 
pollo que tom aren y el m udado 1900 mars, m ostrando cédulas de dicho Juan de Ordian cómo los han tom ado y se les de
be, y dem ás desto pagad a los tres rederos que el dicho Juan de Ordian dijere al respecto de los dhos, dos mil mrs, y 
librea a cada uno lo que oviere de un tercio del año pasado que se les quedó devido.—A siete días de abril de 1504 
años.—Lo que Ordian m ostrare por su recibo vale. Y dem ás de lo susodicho le pagad luego p o r dos aleones que agora 
ha tom ado Dos mil quinientos mrs. -Yo el Rey.—»

Púsose a la espalda de la cédula lo siguiente: «Asentóse esta Cédula de S. A. en el Libro de los Oficios y Situados en 
la Casa de la Contratación p ara que se guarde y cum pla lo en ella prevenido según Su Alteza lo m anda. Y firman Matien- 
zo, Usasaga y Recalde. El lugar que se m enciona es el Castillo que existía en el pueblo de Los Palacios, llam ado hoy tam 
bién Villafranca. El otro pequeño enigma lo descifré yo inm ediatam ente: Una dehesa de alcornocal, que se nombra de 
Las Alcándaras, en dicho térm ino de Los Palacios. A lcándara, en nuestro rom ance español, es la percha o varal donde 
se ponían los halcones.

Otra carta-m andato del Rey Católico dice: «Doctor Sancho de Matienzo... porque Juan de Ordian, nuestro Alcaide en 
Los Palacios, ha tom ado por mi mandado otros dos rederos, dem ás de los quatro que allí hay, p ara que nos sirvan en to
m ar aleones, por ende yo vos m ando que asenteis a los dichos rederos y los paguéis lo que ovieren de aver desde princi
pio deste año a los tiempos que se pagaren a los otros que antes de agora allí están — Y non fagades ende al— Segovia, 
10 de Junio de 1514— Yo el Rey.»
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Para mi intento de aclaración de la verdad histórica, lo más im portante son las órdenes que enviaba 
a Sevilla Carlos V, Rey de España y E m perador de Alemania, muy Augusto: «Nuestros oficiales de la Casa de la C ontrata
ción que residís en la Ciudad de Sevilla: Sabed que yo he dado cargo a Juan de Ordian, nuestro cazador, para que vea 
los aleones que se toman por los rederos desta Ciudad para que si fuesen buenos los tome para mi servicio y pague por 
cada uno lo que se acostum braban pagar en vida del Rey Cathólico mi Abuelo y Señor que haya gloria. Por ende vos 
m ando que los aleones que el dicho Juan de Ordian, nuestro cazador, tom are, los paguéis vos al dicho Thesorero según 
como se solía hacer en vida del Rey Cathólico a las personas que los entregaban haciendo cargo de los dichos aleones a 
Juan de Ordian, tom ando recibo del pago de la persona o personas que los entregasen y del dicho Juan de Ordian. Y 
m ando que se tome razón desta mi cédula en los libros dessa Casa para que se guarde y cumpla lo en ella contenido. 
Fecha en Barcelona a 29 días del mes de Marzo de mil quinientos diez y nueve años.»

Continúa la prueba de la afición im perial a la Cetrería, de un modo absoluto, en esta otra cédula dirigida a los m is
mos Contadores: «Para que de cualesquier m aravedís del cargo de vos el Tesorero deis y paguéis a Juan de Ordian mi 
cazador, o quien su poder oviere, trein ta ducados de oro que los ha de aver por distintos gastos que hizo en mi servicio, 
y asi mismo otros ocho ducados para los dar a Lonaldino Ruiz por un alcón que él pagb, no los aviendo pagado vosotros, 
y asi mismo vos m ando que a aquellos rederos que el dicho Juan de Ordian vos señalare deis cada un año el salario y li
brea según y de la m anera que en vida del Rey Cathólico, mi señor y abuelo que haya Santa Gloria, se les solía dar y p a
gar, y non fagades ende al. —Fecha en Barcelona a veinte y tres días del mes de Enero de mil quinientos veinte años.» 
Asentóse, dicen los oficiales, y la original llevó Juan de Ordian, sobreseída de nosotros.

Vemos, pues, la extraordinaria preocupación y decisión de Carlos V por la caza de Altanería y con qué profundo 
ahinco seguía la tradición cetrera del famoso jinete y cazador Don Fernando. Quiere en todo la fidelidad en las costum
bres de su abuelo, cuyas instrucciones personales evoca con nobilísimo am or y orgullo.

De pronto, en la curiosa correspondencia del Rey-Em perador, el estilo frunce el ceño condenando severamente los 
abusos: «A los oficiales de la Contratación de las Indias sabed... que yo di una cédula firmada de mi nom bre fecha en esta 
guisa: El Rey-Conde de Osorno, pariente, mi Asistente de la Ciudad de Sevilla ó en vuestro lugar el Teniente en el dicho 
oficio— El Marqués de Aguilar mi Cazador Mayor me ha hecho relación que los rederos que tienen cargo de tom ar aleo
nes en el térm ino de esa Ciudad no los han enviado ni envían como les está mandado que lo hagan, y que yendo contra 
lo que les es m andado venden los aleones que toman, y porque a nuestro servicio conviene que se guarde y cumpla aque
llos, yo vos mando que hagais Información y sepáis la verdad de los aleones... y por qué no los han traído al nuestro Ca
zador Mayor, y si por esta información halláredes que les han sido pagados los otros aleones y no los han traído y los han 
vendido y dado a algunas personas los castigareis conforme a Justicia... y que se pregone que ninguna persona pueda 
com prar de los dichos rederos ningún alcón de los que se tom aren para Nos.»

También m anda Carlos V que se abra información contra Ordian, el Alcaide de Los Palacios, y que los dineros que 
no haya gastado los restituya, y los oficiales de la Casa de Contratación acudan con ellos a Bernaldino Ramírez, nuestro 
cazador, que de aquí adelante ha de tener el cargo... «Todo por mi servicio, atended con toda diligencia, que seré ser
vido en ello.» La Cédula es de Burgos, a 22 de Marzo de 1524.

He aquí mis notas m arginales al precioso trabajo del Duque de Medinaceli, sabio académico de la Real de Ciencias, 
y soberana autoridad en estos asuntos.
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U n 'c o c h e  suspen dido sobre el abism o, el buque en llam as, el 
perro en co n tra d o  en la  ciu d ad  ham brien ta husm eando un crá
neo de ca b allo , en lo  q u e  fuó calle  de gran  urbe. Continuam ente: 
la  m adre que no en cu en tra  a  su hijo ai que llevaron  entre m u
chos1 cien to s de niños pelados e iguales a países lejanos; el v ie jo  
q u e íp e rd ió  la  m em oria; el loco que atendió, solícito y  curado 
de su  lo cu ra , a  los heridos p o r la  explosión; el gran  ecuánim e 
que salió  de su ce ld a  y  fuese a  su casa, tan  tranquilo, reanudando 
su v id a  h a b itu al; el je fe  escondido que se adelantó unos m inutos 
y  salió  p a ra  ca er herido por la  ú ltim a bala  ro ja  que se disparó 
en la  c iu d a d  recu p erad a... A sí, en cortejo genial y  fantasm agórico, 
sucesos e x tra o rd in a rio s y  espeluznantes, detalles trágicos y  có 
m icos, p e rsp e ctiva s  m aravillosas y  deleznables. " .’tíSj

E se  co ch e  q u e  p en d e de sus ru edas traseras detenido en su 
p ata leo  ú ltim o  p o r no se sabe quó fuerza m isteriosa, m ientras 
sus o cu p a n tes se p onían  a  salvo , creyó quizás en un facto r que 
todos nos hem os cu idado de difundir en los lugares de la  gu e
rra; q u e  io s p u en tes  no son im prescindibles, ü n  puente no es 
o tra  cosa  q u e  un  elem ento superfluo en el que creim os durante 
un tiem p o  de gollerías, cuando, delante de las ruedas de nuestros 
veh ícu los, no h a b ía  obstáculos.

E l  coche y  su gran  tra sp iés a  m edia noche p o r no haber v isto  
el letrero  q u e  a n u n cia b a  la  catástro fe , tienen un poem a. Su m o
to r  p arad o  y  sus ru edas a  m uchos m etros de altura, sobre los 
hierros re to rcid o s de un  p u en te  cadáver, ba jo  el cielo tachonado 
de estrellas, es el testim o n io  de una m archa alocada y  fan tástica 
h acia  ese red o n d ea r de la  v ic to r ia  en el que todos nos afanam os 
queriendo lleg a r  a  tiem p o. P a ra  m uchos técnicos extranjeros 
re su ltaría  in ad m isib le  que p o r carreteras sin  puentes y  voladas 
por la  d in am ita  ro ja , h a y a n  pasado en unas horas, en com itiva 
gran diosa  e im p resio n an te, cientos y  cientos de con voyes para 
a lim en tar a  dos m illones de seres, cuando la  larga  fila  tenía aspecto 
de fa stu o sa  m o n ta ñ a  ru sa  o de to b o gán  suicida.

N u n ca , ta n ta s  p elícu la s en un solo episodio, tan tas cosas 
estupendas en una hora  o en un m inuto com o en estos escenarios 
de la  o cu p ación , don de a  un o y  otro lado de la  carretera  se ven 
los esqu eletos de lo s coches que no pudieron m ás y  donde los 
carrom atos de los eva cu a d o s que vu elven  se m ezclan con las 
colum nas de so ld ad o s y  con  las  co m itivas veloces y  unánim es de 
los tan q u es.

E l b a rco  tu m b ad o  en el p u erto , de costado y  ardiendo, rodea
do de p etró leo  y  de hum o, es otro  m om ento que recuerda al 
celuloide, cu an d o  las  c in ta s eran sólo catástrofes, explosiones 
y  d esp eñam ien tos. E n  la  gran  urbe m uerta, la  tea  gigantesca dei 
vap o r en llam as era com o un ú ltim o  m onum ento a la desolación 
y  a  la  m u erte  que ta n to s  m eses h ab ían  reinado en ella.

Y ,  dentro  de la  c iu d ad , el fo lletín  de los prim eros m om en
tos, de cañ erías cegad as, casas húm edas y  heladas, teléfonos cor
tad os, escom bros y  a gu as sucias. L as cocinas desiertas, las fach a
das sin co m p o stu ra  ni crista les y  los ascensores en el cielo...

Y o  b u sq u é corrien do el ve stig io  hum ano entre el desastre 
y  lo  hallé  tré m u lo  y  fu g a z  en el a sfa lto  hundido, ju n to  a  los a r
boles sin brazos, en los p atio s  aburridos y  negros, y  a lo largo 
de los balcon es.

C u an do de u n a  ciu d ad  h u ye n  los perros y  cuando un perro 
en cu en tra  sólo  huesos de ca b allo , escarban d o  en lo  que fueron 
a r te r ia s  n o b le s  e i lu m in a d a s , es q u e  la  m u erte  y  el caos se 
d isp utaron  su presa d u ran te  m uchos días cuando to d a  la  m ani
p ostería  y  el cem en to  de la  urbe silenciosa eran sólo pared de 
e jecución  y  cu an d o  to d a  sup erfic ie  bruñida y  lim p ia  hu yó para 
ser cam po de d esolación  v  desecho.

E n tre  la s  historias que nos cu en tan  está  la  del m uerto q u e  no 
se pudo enterrar y  hubo que aban don arle  en los suburbios; el 
enferm o que recobró la  salud en la  v ig ilia  y  en el ayuno; el res
ponsable burlado, que no se pudo ir  p o rq u e 'su  m ecánico se fugó 
m inutos antes, con su coche y  con  su querida...

E ste  es el film  d iverso y  a lu cin an te  de la  vu e lta  a  la  vid a. 
Escenas disparatadas y  caóticas, que pasan an te nuestra  re tin a  
con velocidad de fotogram as. L o  extra ñ o  y  io  desm esurado si
guiendo a lo  desconcertante y  abisal. E l h á b ito  de v iv ir  en pienq 
reino inusitado de ia  acción y  del efecto , febriles,,.
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L a  cruz es el signo p lástico  m ás puro y  equ ilib rad o  de la  tierra .

DOS MONUMENTOS POSIBLES
H oy, cuando por v e z  prim era, después de tres años de an gu stia , 

v u elven  m i p a la b ra  y  m i esp íritu  a co m u n icar con herm an os y  a 

escribir en unas p ágin as que no m anch an  el a lm a del que lee, siento 
que no puedo com enzar, recom en zar m i v id a  de person a si no con 
sagro la  a ten ción  co m p leta  a  los dos sen tim ien tos p rim ordiales 
que m e im pone el m om ento glorioso.

H e v iv id o  tres años de destierro, sin que v ie ra n  m is ojos ni una 
línea escrita  p or los hom bres que leían, que sen tían  con el resto  

de los hom bres y  podían  e x a lta r  sus entusiasm os. H e v iv id o  el 
dolor de m i E spañ a; y  ahora, a l v o lv e r  a  la  v id a, al en tra r en re la 
ción y  en com unicación  con los m íos— con vo so tro s— ; eñ días de 
esperanza ju b ilar, de v ic to r ia  y  de prom esa, siento que m e es im~

por M A N U E L  A B R IL

posible rean u d ar m is pen sam ientos si no m e reco jo  en m í para  
evo ca r las dos glorias esenciales que deben  p o larizar, de un a 
m anera  exclu siv a , el a lm a de to d o  español en lo  que nos quede de 

vid a: la  gloria  del M ás allá; la  glo ria  de n u estra  E sp añ a. E n  la  t ie 

rra, en n u estra  tierra; en ella, com o en el cielo, la  cruz, el signo 
suprem o... P a tr ia  y  D ios, polos del hom bre.

Y  com o en m i profesión  escogí el cam ino p lástico  y  prop en do a 

b u scar en to d o  in sta n te  aquello  que p ued a entrársenos «por los 
ojos de la  cara», he querido p resen tar los dos grab ad o s que a co m 
p añ an  a  estas líneas p ara  dar m ás c la rid a d  al que es en la  a c tu a li
dad m i ún ico pen sam iento.

P ien so  ahora que deb ieran  e x istir  e n 'a lg ú n  sitio  dos m onum en
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tos análogos a estos dos que a q u í presento. Ó  uno sólo, ta l v e 7, 
uniendo am bos.

E l cuadro de B y a m  Shaw  110 es una m a ra villa . Caben, sin duda, 
repai'os, v isto  com o obra  de arte  y  com o obra alegórica. E s  obra 
inglesa; por lo tan to , am an erada. Pero h a y  en ella  una cla ra  orien
tació n  que podría, rea liza d a  a la  española, cen trar la  em oción en 
lo ju sto .

V ien do cierto  día este cuadro, 1111 am igo mío, a rtista , me decía:
— N o h a y  que ver esta  obra com o un cuadro; h a y  que verla  

com o una sugerencia, com o una in vitació n  a crear un m onum ento 
a  la  religión  de la  p atria ... L a  com posición es justa; n ada h a y  que 
q u ita r ni poner; solam ente acen tu ar la  p rofun didad  severa  y  la 
poesía sacra que reclam a una obra sem ejante.

¿Qué escultor h abría  en E sp añ a capaz de rea liza r corp óream en te 
las figuras que^aparecen en el cuadro, incluso con sus tra jes  co
tid ianos, in cluso policrom adas? Sería  n ecesario que la  obra p are
ciera un cuadro v iv o , casi real, «de verdad», y  que no pareciera, sin 
em bargo, una represen tación  de m uñecos de cera p ara  feria. No es 
im posible el p ropósito, y  m enos en n u estra  tierra , p lan tel de im a 
ginería p olicrom a, que elevó a ran go de arte  el em pleo de ojos de 
crista l y  cabellos y  ropas a u tén ticos. 13a sta ría  co n segu ir que la 
em oción fuera  tan  rea l com o el traje: lo  rea l sería entonces ideal, 
porque la  rea lid ad  del a lm a h u m an a es a lta  p oesía  trascen d en te; 
religión  verd ad era  de la  historia , y  si un escu lto r acierta  a  d ar a  sus 
criatu ras escu ltóricas la expresión  que corresponde a la  condición 
p ro fu n d a  de la  especie hum ana, los hom bres se tran sfigu ran  y  a d 
quieren g raved ad  de alegoría, de represen tación  de altos valores... 
A sí ten drían  que ser las figu ras de este m onum ento: cad a  hom bre, 
cad a  niño, cad a  m ujer v ie ja  o jo ve n , pobre ó rica, se nos ap arece
rían  com o sign ificativo s; com o depositario  cad a  uno de una je
rarq u ía  ideal: la  desolación  acep tad a; la  resign ación  fervien te; el 
a b atim ien to  que ora en vez  de desm ayar; el p lañ ido que da v íto 
res en vez  de apostrofar; el sollozo del alm a deshecha pero nunca 
arrep en tid a  de un dolor que enaltece y  d ign ifica  m ás que duele...

E n  esas figu ras v iv a s, ta l y  com o y o  las concibo, se v e rá  la  en
carn ació n  del sacrificio , de la  abnegación  y  la  am argura, pero un 
gidas, redim idas, p or estar al servicio  de noblezas: la  em u lación  
de lo  heroico, en el niño; el* severo im p erativo  del deber, en el hom 
bre recto  y  fuerte; el sentim iento de ofrenda en la  v iu d a, en la  m a

dre, en la  herm ana; la  hum ildad, d evo ta, en el pueblo; la  conscien
te  dignidad, en el selecto ... L os diversos m atices de una m ism a, 

de una com ún religión  de p a tr ia  fuerte, p atria  una, p a tr ia  libre,

en criaturas capaces de ofrecer su libertad para servir a favo r de 
lo  m ás gran de.

1
Si existiera  un m onum ento de esa hon dura sen tiría n  los 

hom bres, desde niños, al m irarlo, la  encarn ación  a u té n tica  y  rea l 
de la  gloria  de los caídos. Se vería  de qué m odo el héroe q u e  se 
a b ra za  a la  bandera, sigue, aunque m uerto, v iv ien d o  en eL c o ra 
zón de unos y  otros. L as generaciones to d as ten d rían  su e jem p lo  
v iv o  an te  los ojos, p orque las generaciones estarán  com p uestas 
siem p re— si son d ign as— : de. ancianos y  niños así; de n o v ia s  y  h er
m anas así; de criatu ras to d as de ese ran go .

La. o tra  obra, alem ana, es p erfecta . L a  cruz es el sign o p lá s ti
co m ás puro y  equ ilibrad o de la  tierra . E l a rq u ite c to  ha sab id o  
darle to d o  su v a lo r  y  ahí queda la  im p ecable  n itid ez de esas d o s  
líneas sublim es, sublim es en cu an to  sím bolo y  sublim es tam b ién  
en cu an to  p lástica . L a  esfinge cristian a, pura. L o s  dos trazo s, l i
sos, netos. L a  p roporción  m ilagrosa  de dos re ctas  desnudas v castas; 
lim pias, sagradas y  quietas... E q u ilib rio  de in fin ito ... Silencio 
co n tem p lativo ... Q uietud  sacra... Señal que m arca en el cielo 
los p un tos cardin ales del espíritu; las dos dim ensiones suprem as 
— v e rtica l y  horizontal: au to rid ad  y  am or: brazos a b ierto s—  de 
que nos habló  P em án  en su oración a M adrid — la m ás noble o ra 
ción que puede darse—  y  que M adrid escuchó lloran do lágrim as 
de calien te g ra titu d  con to d a  la  n obleza  de su alm a.

E l am igo que me h ab lab a  de mi posible m on um ento del m odo 
que antes he dicho, pen saba la  obra en cristiano y a certab a. 
Pensó colocar en lo alto, encim a del p lin to  o base, en vez  de un 
m onstruo m itológico y  feroz, com o el de la  obra inglesa, una cruz 
de m adera, lisa  y sobria: una cruz gigan tesca  y  colosal que pudiera 
m antener su dim ensión, sin em pequeñecerse, an te  la in m ensidad 
del firm am ento.

L a  obra, e fectivam en te, lograría  así ordenar y resum ir las dos 
significaciones.. A l pie de la cruz, el héroe, entre la  gloria  del m un 
do y  la  del cielo. A b a jo , en hom enaje de oración, todos los sen ti
m ientos nobles de las criaturas hum anas en holocausto al m uerto 

y  a la  p atria . Y  en lo alto, dom inando y  resum iendo, la  cruz, la 
cruz im pecable, la  norm a del sacrificio  v  del dolor, la  com pensación 
de la  an gustia , razón, de to d as las lágrim as, redención y  sentido 
superior del verd adero y  hondo p atrio tism o .

E l arte  n ecesita  ser, a veces, record atorio  eficaz de a lto s  ejem 

plos. E s una de sus m isiones. V  podría, en este caso, cum plirla  
de m odo envid iable.

N o h a y  que ve r esta  obra com o un cuadro, sino com o una sugerencia, com o una in vitació n  a crear un m onum ento a  la  religión  de la  P atria ,
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ZULOAQA. — La Marquesa del Mérito,

IGNACIO ZULOAQA

Recientemente ha colgado sus obras en la New Burlington 
Galleries, de Londres, el gran pintor español Ignacio Zu- 
loaga.

El crítico de la Revista «Studio» de Londres, Tilomas Mo- 
greevy, hablando con este motivo del artista eibarrés, sitúa 
a Zuloaga entre los pintores pintorescos.

Fundamentalmente —sigue diciendo— es un pintor aca
démico pero su mundo, picaros toreros y bailarinas, da un 
exotismo especial a su obra.

Hace ya muchos años, cuando el extranjero nos manda
ba, su fama levantó en tomo a los lienzos del pintor guipuz- 
coano enorme debate.

No hay duda que su pintura es una pintura influ ida pol
la literatura y originadora de literatura ella a la vez.

Dentro del arte universal contemporáneo nuestro pintor 
mueve una personalidad original y vigorosa. El dibujo de 
sus figuras es seguro y firme. Una expresión inquietante y 
concentrada las sacude. Interpreta diestramente telas y ac
cesorios; la línea m isma tiene un ritmo decorativo; trajes, 
lienzos, peinetas, abanicos, flores, mantillas, andan aquí y 
allá en una armonía que es un regalo para los ojos.

Todo esto amparado y puesto en deliciosa presencia con
tra unos fondos ae gran calidad pictórica en el que ponen lo 
simbólico y lo satírico su transcendente intención.

Zuloaga vuelve la espalda al impresionismo francés y to
ma de modelo a nuestros grandes pintores: Greco, Veláz- 
quez y Goya.

José iMaría Salaverría le reprochó a su tiempo haber des
cendido con frecuencia a pin ur la españolada por complacer 
a una clientela extranjera falseando la realidad de la Pa
tria, haciéndola pasar por un país de curas y toreros, brujas 
y bailadoras; un país triste, cruel y fanático.

Frente a las disputas, este vascongado de genio y trabajo 
ha ido levantando su vasta obra de más de quinientos cua
dros.

Su visión de España no es ni más ni menos que la visión 
literaria de su generación d d  noventa y ocho. ____;

Su fuerza de dibujo es sarcástica y caricaturizante, en 
una paleta de extensión breve donde saltan por regla gene
ral los tonos rojos oscuros, verdes, amarillos, púrpuras, ne
gro; los pardos cálidos y, a veces, los grises plateados.

Un sentimiento de la forma plástica, más de escultor que 
de pintor, da un sentido aveces excesivamente sombrío y te
nebroso a muchos de sus lienzos.

Es, por esta seguridad del dibujo y del trazo, un gran re
tratista.

Pero de toda su obra, yo me quedo con lo de menos pre
tensión tal vez: sus paisajes, en especial los de Castilla. Cas
tilla, la esteparia y seca, en la que sus grises y morados al
canzan a veces una delicuescencia insospechada.

Frente al mar, en su finca de Zumaya, una vejez n im ba
da de gloria, como la de Tiziano, acompasa estos días sabia
mente el ritmo de su pincel.

J .  a . d e  z.
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M Í E S ,  L E T B A S

S T E N D H A L  Y  E L  C E N T E N A R I O  D E  L A  “ C H A R T R E U S E  D E  P A R M E "

El 23 de Enero de 1839 es la fecha que da Stendhal en el 
pequeño prólogo que antecede a su «Charlreuse de Parme».

La novela vio la luz en el raes de Ahril.
En el invierno de 1830, a trescientas leguas de París, cuen

ta el autor, se escribió este libro. Fué en Padua, villa feliz, 
donde como en Venecia el placer no deja tiempo de indig
narse con el vecino. Años antes, el Ejército francés recorría 
Europa y la casualidad dió al novelista, entonces bajo las ar
mas, nn"billete (le alojamiento en casa de un canónigo. Pro- 
longose la estancia y Henri Beyle y el sacerdote luciéronse 
buenos amigos.

Encontrándose de nuevo en Padua, a fines de 1830, corrió 
a casa del canónigo. No estaba ya él. Su sobrino y la mujer 
del sobrino le acogieron como a un viejo amigo.

En una velada, alguien hizo alusión a la historia de la Du
quesa Sanseverina, que el sobrino del canónigo contó en ho
nor del huésped.

—Yo prometo hacer una novela con la vida de vuestra 
amable Duquesa Sanseverina. Imitaré en el relato a vuestro 
viejo conleur Bandello, Obispo de Agén.

—En ese caso —dijo el sobrino— le prestaré a Yd. los 
anales de m i lío que en el artículo Parma menciona alguna 
de las intrigas de esta corte en ei tiempo en que la Duquesa 
hacía en ella la llu v ia  i¡ el buen tiempo, pero tenga cuidado, 
esta historia no es nada menos que moral y ahora que se p i
can ustedes en Francia de pureza evangélica puede darle a 
usted fama de asesino.

Publico esta novela sin cambiar nada del manuscrito de 
1830 —refiere el autor.

Cobró del editor 2.500 francos.
Con «Le rouge et le noire» la «Chartreuse», es la columna 

más liruie de la gloria literaria de Stendhal.
Es, entre sus libros, el que más amaba. En él, esle gran 

egoísta repite una vez  más su himno a la vida, pero aquí de 
un modo más poético y emocionado. ¡Con qué ternura mete 
en él sus más preciosos recuerdos de la Italia que tanto amó! 
¡Con qué deliciosa delicadeza su héroe Fabricio realiza en la 
novela lo que para Stendhal era su ideal de hom bre! De la 
misma manera que Gina y Clelia, la una ardientemente y 
la otra tiernamente enamoradas, encarnan las dos mujeres 
que él no había podido encontrar en el mundo.

En los primeros capítulos hay una descripción ya clásica 
de la batalla de Waterloo.

Una escena de < Mitridates», de Racine.

G ra n d ís im o  novelista 
este Beyle. No ha habido 
hombre en el mundo que 
con una voluntad más deci
dida y una más clara cons
ciencia, haya querido ha
cer del egoísmo el arte su
premo de la vida: «Je ne suis 
pas de ceux qui en voyant Stendhal,

venir une pluie d ’orage par 
un jour d ’été, pensent aux 
moissons ravages, aux pay-
sant ruines, et se desolent. Je suis de ceux qui pensent: tanl 
mit'ux; le lemps sera refráichi, et il lera bou respirer. J ’aime 
l ’air balayé par la pluie. Je ne comple que sur mon plaisir. 
J ’aceeple mon étre. Je suis l ’Egoiste; je suis Moi».

En mil ochocientos cuarenta, s ie ndo  cónsul de Ci- 
vita Veccia, recibe la noticia de que Balzac, el maes
tro, había dedicado setenta páginas de su «Revue Parisienne» 
al estudio de la «Chartreuse de Parme». En él, Balzac de
claraba que la «Chartreuse» era la novela m ás grande del 
siglo. Una obra maestra.

Elogiaba el enorme talento del autor, su originalidad y su 
fuerza. Con este motivo evocaba los nombres de Maquiavelo, 
La Rochefoucauld, Walter Scolt, Byron, Gorneille y Shakes
peare.

«Ce que le genie du román moderne a inventé de plus 
puissant», decía.

Era la gloria literaria.
El 8 de Noviembre de 1841, enfermo, después de pasar por 

Ginebra para consultar al Doctor Prevost, vuelve a París.
Va un poco mejor. Se le ve por los bulevares y en el Café 

Inglés. Se encariña de nuevo con. sus proyectos Hiéranos. El 
21 de Marzo de 1841 había escrito al Director de la «Revue 
des Deux Mondes» que aceptaba sus condiciones para publi
car en la Revista primero, y luego en volúmenes, sus cuentos 
y novelas por escribir.

El 22 de Marzo, a las siete de la tarde, en la acera de la 
calle Neuve des Gapucines, delante de la puerta del Ministe
rio de Asuntos Extranjeros, cae fulm inado por un ataque de 
apoplegía.

Un año antes había escrilo: « J ’ai assez bien caché mon 
mal; je trouve qu ’il n ’y a pas de ridicule a mourir dans la 
rué, quand on ne le fait pas exprés».

Transportado al hotel murió, sin recobrar el conocimien
to, a las (los de la mañana.

JUAN ANTONIO DE ZUNZUNEGUI.

Francia se dispone a celebrar el tricentenario de Jean Ra
cine, nacido en La Ferié Mitón el 21 de Diciembre de 1039. 
Racine debutó estrenando «La Thebaide» en el cabaret del 
«Mouton Blanc», cuya compañía dirigía Moliere. Los lectores 
de su primer tragedia, «Alexandre», fueron La Fonlaine, 
Boileau, Madame de Sevigné y Comedle. Gorneille, cuyo 
«Cid» acababa de representarse, alabó la elegante versifica
ción de Jean Racine, pero le aconsejó no se dedicara al arle 
dramático, donde le esperaba el fracaso.

Jean Racine es un poderoso poeta. Sus «Canliques Spiri- 
tuels» son de una pureza superior a los coros de «Alhalie»; 
su lirismo es más emocionado, «parce qu’on y senl palpiter 
le cceur méme du Poete!». «Pliedre», «Alhalie», «Britanni- 
cus», «Iphigéniew..., son los pilares del teatro raciniano, 
construido con severas leyes estéticas que permitían, no obs
tan le su rigidez y su absoluta perfección formal, que entre 
las columnas habitase el corazón humano en toda su desnu
dez y con toda su fuerza, su razón, su fantasía, su soledad...

Francia recuerda a un poeta, a un dramaturgo, que se 
acostumbra a considerar como el escritor más representati
vo del gran siglo, como el espíritu más liel al genio clásico de 
Francia. Hoy, la juventud revalora a Racine. Racine es actual 
y el aliento de su verso lleno, el esfuerzo de su pasión huma
na, suenan en nuestros corazones más jóvenes.
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M A N U E L  DE F A L L A
por S A IN Z  D E  L A  M A Z A

«Sin ia  a y u d a  p u ja n te  de m is co n viccio n es relig io sas, no huDiera ten id o  
jam ás el co ra je  de p ro segu ir un cam ino en el que las  tin ie b las  in v a d ía n  la 
m a yo r parte.»

Con estas p a la b ra s  g rav es  y  sen cillas nos da el m aestro , con su profesión  
de fo religiosa, la  c la v e  de su v o ca ció n , el reso rte  e sp iritu a l que ha gu iad o  su 
genio a tra v é s  de esas tin ie b la s  p ara  re a liza r la  obra  a que D ios le había d e sti
nado.

D e esta  p ro fu n d a  fe de cristia n o  le n ace su fe en la  in sp iració n , «esa fu e r
za  m isteriosa  — com o él m ism o nos d ice—  sin la  cu a l no se p ued e rea liza r 
n ad a  verd ad era m en te  útil».

L a  obra  era tan  d ifíc il com o glo riosa . D esde el p rin cip io  sin tió  F a lla  la  
im periosa llam ad a  de su v o ca ció n  y  lo ard u o  de aq u el cam in o  de sus a sp ira 
ciones: e leva r la  m úsica esp añ o la  a  las cim as m ás a lta s  de ia  creación . S a l
va n d o  así el gran va cío  de un siglo  de esterilid ad  m usical. Sin sup erchería . 
Sin  h u rta r ni e sq u iv a r los trem en d os p roblem as que en con tró  p lan tead o s. A sí 
se cum ple con F alla , el ren acim ien to  de la  m úsica  esp añ o la  que P e d re ll soñó 
y  que A lbén iz  y  G ran ad o s in iciaron .

C ad a  obra  su y a  m arca  un a co n q u ista  en la  lu ch a  en tre  su esp íritu  y  los 
m edios exp resivo s p ara  rea liza rla . E l proceso  m isterioso  de a sim ilació n  de 
aq u ello s elem entos que in te g ran  la  creació n  m u sica l de F a lla  están  so m eti

dos a un  len to  ejercicio  de p u riíica c ió n  y  d epu ración  
rigu rosam en te  im p laca b le . Son elem entos e x tra íd o s  de 
las m ás p ro fu n d as ven as españolas.

E x p lo ra d o r  de las ru ta s  m usicales de E sp añ a, el 
genio  de la  ra z a  se e xp resa  en él con  sus a tr ib u to s  
propios, con  el c a rá cte r  que m arcan las creacion es de 
un V ito ria , de un S an  J u an  de la C ruz, de un Cer
v a n te s . Con la  m ism a gran d eza , la  m ism a a u sterid ad , 
id é n tica  fu e rza  exp re siva . L a  u n id a d  id eal de form a 
y  de su stan cia  en q u e  lo gra  en cerrar su p en sam ien 
to  exige  p ara  rea lizarse  u n a  fu erza  de co n cen tració n  
y  u n a  ca p a cid a d  de a b stra cc ió n  v e rd a d e ra m en te  so
b ren atu rales. L a h u ella  de este  esfuerzo  quedó m a r
cad?. en su ro stro  ta l com o el gran  Z u lo a g a  ha 
acerta d o  a  tra s la d a rla  al lien zo, d án don os la  ima.gen 
tra s lú cid a , d e sm ateria lizad a  .. T riu n fo  del a lm a sobre la  
m a te ria ......

C u alq u ier o tro  m úsico, una v e z  en posesión  de 
ve rb o  tan  rico  com o el de «La v id a  breve» con el 
que re n u ev a  las im ágen es m usicales de A n d alu cía  
p restán d oles n u ev a  lu z, se h u b iera  serv id o  de él 
p ara  sus creaciones p osteriores, lo que le  hubiese 
asegu rad o  un a o b ra  m ás cop iosa, un  é x ito  m as fá c il 
y  b rilla n te . P ero  h a b ía  que ir m ás a lia , m as a llá  ta m 
bién  del so rtileg io  im p resio n ista  en el cual h a b ía  
a lca n za d o  la  m eta m ás a lta  en el cam in o  de la  e v o 
cació n , de lo  d e sc rip tiv o . E n  sus «Noches en los j a r 
dines de España» la  m ú sica  se. q u ie b ra , com o ia  lu z  
g ran a d in a  en irisacio n es m ágicas. B r o ta  de la  o rq u es
ta  en n o ta s estrem ecid as, e v o ca  ese am an ecer p ro 
digioso de la  V eg a  cu an d o  tie m b la  aún la  ú ltim a  lá 
grim a del cielo, ve la n d o  el sueño de G ranacia sobre la 
co lin a  de la  A lh am b ra .

G ra n a d a  o frecía  m u ch as ten tacio n es. Había, que 
v e n cer ai dem onio de io  a n d alu z. Y  p a ra  q u e el 
m o n stru o  de la  te n ta c ió n  cesase era  m en ester darle 
salida: reso lverle  en m úsica. Y  su rgió  «El am or b ru 
jo», in v o ca c ió n  a lo  m ás hon do de A n d a lu cía , con  su 
e x a lta c ió n  del r itm o  y  la  re v e la c ió n  dei en igm a 
arm ón ico  la te n te  en el ca n te  jo n d o  y  o cu lto  en ia  
g u ita rra . P o r a lgo  P e b u s s y  a co n se ja  a  los m úsicos 
esp añoles que escu ch en  las  arm o n ías im p líc ita s  en 
este in stru m en to . F a lla  d em u estra, el p rim ero, ia  e fi
ca c ia  del co n sejo  y  le  rin de en la  g u ita rra  su «H om e
naje».

E l an h eló  de fu n d ir el lirism o  a n d a lu z  con  eJ 
ca ste llan o  se re a liz a  en «El som brero  de tre s  picos», 
n u ev o  p aso en- el cam in o  de la  u n id ad  m usical de 
E sp añ a. P ero  'a ú n  no b a sta b a . Y a  C a s tilla  ie  re c la 
m aba. C a stilla " g u a rd a b a  su secreto  m u sica l en un 
sueño de cu a tro  siglos. H a b ía  que d esp ertarla , des
c ifra r  su ,aim a sonora. E s ta b a  re serva d o  a l p o d ero 
so genio de F a lla  tra d u c ir  en sonidos la  p ro sa  c e r
v a n tin a  de «El re ta b lo  de i\'Iaese Pedro». A v e n tu r a  
asom brosa, a n tes n u n ca  a lca n za d a  p o r m úsico  a lg u 
no. E l d estin o  que n u estro s gran des p o lifo n ista s 
re lig io so s v ,  co rte san o s del s iglo  X V I  im p rim iero n  a la  
m úsica  esp añ o la  se cum ple en esta  o b ra  en la  que se 
co n tin ú a  la  glo riosa  tra d ic ió n  in terru m p id a .

D esde este  m o m en to , F a lla  a sp ira  . a l cielo. Ciñe 
a su m usa el cilicio , la  d esp o ja  de to d o  lo  su p er
fino, de lo  a cc id en ta l, y  nos d a  en el «Concerto p ara  
clavichem balo»  la im agen  desn u d a y  p u ra  de C as
tilla , su reso n an cia  a n ce stra l, a u ste ra  v  m ística. 
«El m o vim ie n to  lento» del «Concerto» — a firm a b a  R a - 
v e l—  es la  o b ra  m a estra  de la  m ú sica  de cam era  de 
n u estro  tiem po». -

A q u í se fun den  el v a lo r  m o ral y  el esté tico  con 
el m ism o sen tid o  que re g ía  las  co n ccp cion es de n u es
tro s  p o lifo n ista s  clásicos, a q u el sen tid o  q u e  F r a n 
cisco H errero  a certó  a exp re sar erig ién d ole  en p rin 
cip io  y  n orm a d iciéndon os que el fin  de la  
m ú sica  no era otro  sino el de «dar e le va ció n  y  
a u ste rid a d  al alma». Sup rem o id e al que F a lla  v u e lv e  
a  h acer sm ro.

H a ce  años que desde su retiro  gran a d in o  vien,e d an 
do cim a a la  m ás e x tra o rd in a ria  p ro eza . E n  to d o  el 
m undo h a y  oidos im p acien tes q u e a g u a rd a n  el n u e 
v o  m ilagro  sonoro del so lita rio  de G ra n a d a . N o  
se sabe qué o cu lto  designio  de la  v o lu n ta d  d iv in a  
ofrece a  n u estro  m úsico los estím u los m ás arduos 
a la  in sp iración , aquellos que recla m an  fa cu lta d e s  
m ás e x tra o rd in a ria s  p ara  ser exp resad o s.

E s ta  p red estin a ció n  le  ha  lle v a d o  a elegir el 
m ito  de la  A tlá n tid a  p a ra  v o lc a r  su in sp ira c ió n  so
bre el poerna de V erd a g u e r. E l C o n tin e n te  d e sa p a 
recido  será ca n ta d o  p o r él con  a rm o n ías esp a ñ o 
las. F a lta b a  lo  épico  en la  o b ra  de F a lla . E sp añ a  
tra scen d e rá  a cielos le ja n o s  en esta  e p o p e y a  sonora. 
Se h a rá  re a lid ad  m u sica l eJ m ito  de la  t ie r ra  su m e rg i
d a . Y  s o b re  e l a b ism o  a z u l de la s  a g u a s  se  a lz a r á  la  
v o z  s e m p ite r n a  de E s p a ñ a .

M anuel de F alla , por Ig n a cio  de Zuloaga
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EL REY DE LOS ALISIOS

EL  R E Y

Schnell.

L a  un idad en la  n os
ta lg ia , es lo  que a gru p a  
la  obra, v a r ia  y  m u lti
form e de G oethe. N o s
ta lg ia  de la  an tigü ed ad  
y  del fu tu ro , del am or 
y  la  lu z, de la  fe y  
los m itos, y ,  a  veces, 
tam b ién  n osta lg ia  de ro 

m ánticos desequilibrios.
P o r su ve n ta n a  a b ie rta  cruzó  un a noche el m ito  griego del Nou- 

m as, m o n tad o  y  a  g a 
lope en u n a  ráfaga  de 
v ie n to . E l  p o eta  v e la 
b a  con la  esp eran za de 
s o r p r e n d e r  el secre
to  del un iverso , m ien 
tra s  soñ aba con la  b e 
lleza.
. E rlk o n ig , silbó su fú 
nebre balada entre las 
ram as de los abetos, 
pasó velo z, m as no 
ta n to  que n o  f u e r a  
hecho prisionero en un 
p a p e l ,  co n vertid o  en 
poesía, y  a llí quedó, 
tem b lan d o  al -saberse 
d escubierto  en su h u i
da p re cip ita d a  y  a se
sina.

N o sta lg ia  de a n t i 
gü edad y  tam b ién  de 
fu tu ro  en el esp íritu  
fáu stico  de G o eth e, «El 
R e y  de los Alisios», v ie 
ja  ley e n d a  que acaso 
sólo ha  existid o  en la  
im agin ación  del h o m 
bre, encarn ará, pasado 
el tiem po, p ara  colm ar 
los n ostá lg ico s deseos 
del poeta.

Con la  seren idad del 
que cam ina sobre las 
horas sin ser to ca d o  p or 
e l l a ,  com o los a ltos 
v ien to s en el espacio 
donde no h a y  p ájaro s 
ni nubes que m idan la 
d istan cia , el poem a sale 
vo lan d o  a la  noche sin 
m añan a, p ara  posarse 
en la  som bra del alm a 
de un niño.

—  ¿Quién es ese jin e 
te  del cab allo  negro?

— ¿ L e  dónde vien e  ta n to  horror?
E l v ie n to  ru ge y  la  n oche triu n fa.
P ad re, es él, él m ism o, el R e y  de los A lisios, el fa n ta sm a  te 
rrib le  y  herm oso.
— H ijo  m ío, un sueño te  tu rb a  y  can sa  tu s  ojos.
A b an d o n a  el tem or. Y o  so y  tu  padre.
— V en  a m i bello  y  alegre palacio.

DE L O S
(Goethe)

A L I S I O S

Franz Gchubert, Op. 1.

por AN TO N IO  D E  L A S H E R A S

— P a d re, padre, ¿lo escuchas?
Sus can to s m e h ie lan  y  m e h acen  tem b la r. ¿Lo oyes?
— H ijo , es la  tem p esta d  que ru ed a  sobre nosotros.
— A ce p ta  m i ofrecim ien to  y  h u ye  conm igo.
E n  m i p alacio  están  las d ich as que no m ueren 
y  que aq u í a b a jo  ni s iq u iera  se sueñan.
T o d o s los ju ego s y  p laceres te  acogerán .
V en  con m igo a sonreirte  del D estin o.
—  P a d re, p ad re, ¿no ves los negros fan tasm as?
¡Parecen  su rgir de en tre  las  som bras reales!
— H ijo  m ío, y o  sólo veo tem b la r a llá  a b ajo

las a lta s  copas de los 
grandes árboles.

Y o  te  lo ru ego, hijo 
m ío, escucha m i vo z.

— ¡Tiem bla, una vez 
por lo  m enos, de m i cie
ga venganza!

— ¡Oh padre, el fa n ta s 
m a me espera p ara  volar!

E l padre grita  y  c o 
rre, buscand o al hijo 
pequeño.

Sus voces resuenan 
en la  noche, pero sólo 
el silencio responde.

E l v a te  lo sabía, v a t i
cinó que sucedería, se 
ad elan tó  al tiem po en 
m ás de un siglo — poco 
cu en tan  los años en la 
etern idad de una lira- — 
y  filé  cuando D ios q u i
so, y  situó el poema! 
goethian o, en [una c iu 
dad española en guerra. 
T eruel, la  ciudad  que un 
día v ió  con asom bro uno 
de esos am ores im pares 
que se m eten en la  H is
to ria , por propio d ere
cho, en buen rom an ce y  
m ejor poesía, estu p en 
da locura  de querer en 
el corazón hum ano.

T eruel, la  fría, la  de las 
grandes pasiones, daría  
a l m undo los tres p erso
n ajes — el H om bre, el 
N iño y el V ien to — , que 
e s p e r a b a n  tem blando 
b a jo  el a la  de G oethe, 
cum plir su m isión.

M uchas veces, antes 
de que to m ara  realidad 
el poem a, lo habíam os 

oído estrem ecidos, con  la  respiración  co rtad a. N os lo  decía  en n o
ta s  de p rofecía  y  a n g u stia , un m úsico que hizo  del d ram a canción 
y  de ésta  cuerp o de cosa tan gible. Sch u b ert se lla m a  el com p osi
tor, el del triste  destin o y  cán d id a y e m o tiv a  m úsica, el que s iem 
pre fué niño y  lo m ató el v ie n to  con un p uñ al de soledad en el alm a.

E n  la  b lanca cuartilla , com o en la  p in tad a  hoja, faltaron al co 
m enzar a  escribir una fecha, una ciudad, una nación: 1938— Teruel 
•— E sp añ a.
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E l n u ev o  sen tid o  de la s  v i
v ien d as cam p estres, se re
fle ja  en esta  ca sa  del n orte  
de B a v ie ra . - ( A r q u i t e c t o  
I l a n n s  S t r o b e l

-  V - ^

L a  solidez y  la  com odidad 
aparecen  en esta  v iv ie n d a  de 
F isch boch au,. p ro teg id a  por 
los herm osos árboles que m ar
can los alrededores ,de B a vie ra .

C asa  del d o cto r Sew h ardy, en i 
G orm isch, un am plio  balcón y 
u n a  herm osa e n tra d a , le  dan 
to d a  la  a legría  que predo
m ina a ctu alm en te  en el nue
vo  co n cep to  arquitectónico.
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U na pequeña ca sita  de línea 
arm ónica, en( los alrededores 
do los A lpes. - (A rquitecto  
I i  a n i) " O s t l e r ) .

Ya e l p oeta  l'ru eb a  cantó  la fe lic id a d  suprem a de la vida  
cam pestre:

Una casita en el cam po
Y  en e l cam po, una h ered a d ,
Y  en la casa p a z g am or
¡Jesú s, qué fe lic id a d !

F ra y  L u is  habla  en  sus versos d e l «h u erto  en la la d era » g 
d e l viento ru id o so  en los á rboles  «que d e l oro ij  d el cetro  
p o n e  o lvido».

N u estro s m od ern os, con m enos literatura , levantan sus ca
sitas en el cam po d on d e pasan sus va caciones estivales o sus 
« w eek end».

E sta s v iv ien d a s cam pestres, con  aire de caserío s  vascos, de 
la n ueva A lem a n ia , ad ela n ta n  aquí en el p a isa je  sus líneas  
so brias g g ra ciosa s bien pegad as a la tierra; sus p a red es en
ja lb e g a d a s  tiran su cá n d id a  b la ncura  con tra  el verde n em o
roso de los m ontes.

Uno, m u ch as veces, en el b aru llo  c iu d a d a n o  g en los m o
m en tos de d esen can to , ha  p en sad o en una casita  así p a ra  la 
vejez, un p e r ro  f ie l , un libro g una buena chim en ea, lejos  
d el tráfago d e l m u n d o , n i e n v id ia d o  ni en vidioso.

E n  l a s  a l t a s  regiones de 
Schm olz, en G orm isch, el ar
q u itec to  H ann s O stler, ha  di
rigido'; la construcción  de este 
ch a let que recu erd a un poco 
los hoteles de H ollyw ood,
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L A  ALIMENTACION EN E S P A S A

¡i 1 i i  e u t # ■ iii e il i «a m e i  t #
Por el Dr. O L IV E R -P A S C U A L .

E l a ce ite  es a lgo  tan  español, tan  típ ic o  de n u estro  suelo, ta n  
e n raizad o  a n u estra  v id a  y  a  n u estra  p erso n a lid ad  n acio n al. 
¿Q uién p ien sa  en n u estro  cam p o  sin  rep resen ta rse  un o liv a r  y  
quién  en u n a  com ida fa m ilia r, pobre o rica , sin  v e r  y  oler los 
m il d eliciosos fr ito s  de n u estra  co cin a  que y a  nos d e scrib ía  en el 
siglo  x v  D . E n riq u e  de V ille n a  en el p rim er lib ro  de cocin a es
p añ o la , en su «Ars Cisoria»?

Sólo  estas im ágen es co n su etu d in a ria s lle v a r ía n  a cu a lq u ier 
m édico  español, y  sólo  a l sen tir t ím id a m en te  su p erso n alid ad  
de ta l, al p lan tea rse  p eren to ria m en te  esta  cu e stió n  p oco  m ás o 
m enos.

Si es c ie rto  que en tre  los mil fa c to re s  de este u n ive rso  q u e  nos 
rodea, en tre  los que m ás nos in flu y e n  a l tra v é s  d e l m edio que nos 
apro p iam o s y  m ás m oldea, n u estro  cuerp o y  ca rá cte r , uno de 
ellos y  q u izás  de los m enos in sig n ifica n te s  es la  a lim en ta ció n — (al 
m enos así lo  quieren  la s  escu elas m éd icas n o rtea m erica n a s  y  e u 
rop eas que m ás h a n  tra b a ja d o  este  te m a ).— ¿H a sta  q u é p u n to  el 
esp añ ol «es español» p o rq u e  com e a c e ite '1 ¿Qué p ro b a b les b e n e fi
cios y  qué p o sib les p erju ic io s  p ro d u ce el com er aceite?  ¿Q ué sa
bem os y  qué ign o ra m o s de to d o  ello?

E s ta s  lín eas, m ás que un a re sp u esta  to ta l c a rg a d a  de p ru e
bas co n clu yen tes, p reten d e  ser un a re sp u esta  p a rc ia l q u e  lle v a  
en sí un p lan  de tra b a jo  fu tu ro .

D esde h a ce  m ás de v e in te  años, el gran  b ió lo go  C h arles R i- 
ch e t v e n ía  in sistien d o  en que el h o m bre «no sabe comer». E n  co n 
tra  de lo  que co m u n m en te  se dice y  cree, no a d e cú a  su a lim e n ta 
ción a sus necesidades; co m ien za  p o r in u tiliz a r  o e stro p e a r los a li
m entos antes de in gerirlo s, hacién d o les p erder p or ferm en tació n , 
por cocción  o por m il o tra s m an ip u lacio n es sus v ita m in a s , a lg u 
nos de sus am in oácid os y  o tro s «factores fis io ló g ico s  esenciales» 
(véase «L'hom m e stupide» de C h arles R ich e t, año 1919, E d ito ria l 
E lam m arion). E n  sum a, su te n d e n cia  in s t in t iv a  o n a tu ra l p ara  
sep arar lo bueno de lo m alo en la  co m id a  es fra n ca m e n te  to rp e, 
o cu an d o  m enos oscura  y  tu rb ia ; de ello  d a  C a rrel n um erosos 
e jem p los en su delicioso y  recien te  lib ro  «L 'hom m e, ce t inconnu».

T a n  es así que cu a lq u ie r m édico y  sobre to d o  los que hem os

d ed icad o  a te n ció n  a este  tem a, siem pre 
estam o s v ien d o  p a cie n te s  que de to d a  la  
v id a  tien en  una in to le ra n cia  a un a lim en 
to  — a lerg ia  a lim e n tic ia —  y  que siguen  
con sus lesiones de p iel o de v ía s  d ig e sti
vas, sin  que ni s iq u iera  re m o ta m e n te  p ien 
sen en la  p o sib ilid a d  de que se deban  
p recisam en te  a  a q u el a lim en to  o tip o  de 
a lim en to s que las p roducen . L o  m ás que 
h acen  es so p o rta rla s  llam án d o las  «artri- 
tism o» o d án d o le  o tro  n om bre p arecid o , 
de p aso q u e so p o rtan  ta m b ié n  a  su m é
dico, y  to d o s co n ten to s.

Sin em bargo , no es n a d a  m isterioso  
d escu b rir  estas in to le ra n cia s  a lim en tic ia s  
y  a tr ib u irla s  a. su v e rd a d e ra  cau sa, pues, 
p a ra  ello  d isp on em os, no sólo de las  p ru e
b as cu tá n e a s  con  los d iverso s «alergenos» 
a lim en tic io s  o m icrob ian o s, sino de las 
sim ples dietas de e lim in ación , h ech as 
p rá ctica s  desde 1928 p o r A . H . E o w e .

U n a  v e n ta ja  m ás del a ce ite  es que 
ra rísim a  v e z  p ro v o ca  in to lera n cia s, h a sta  
el p u n to  que se le p u ed e co n sid erar com o 
la  g ra sa  m ás fis io ló g ica  y  p ru e b a  de ello  
es que la  v e rd a d e ra  «grasa fis io ló g ica  de 
Mendel» (este a u to r  llam ó  así a la  grasa  
que fo rm a  cu a lq u ie r o rgan ism o  después 
de un  p eríod o de a lim en ta ció n  to ta lm e n te  
p riv a d o  de lípidos) se com p on e en un 
80 %  del m ism o ácid o  o leico  q u e in te 
gra  el a ce ite  de o livas.

Ele a q u í p o r ta n to  d iseñ ad as las  v e r 
d a d eras ca ra cte r ística s  del a ce ite  com o 
a lim en to; esto  es, se t r a ta  de u n a  su stan 
cia  que sin  a fe c ta r  las rea ccio n es  de in 
m u n id ad  s irv e  de co m b u stib le  a  la  m á 
q u in a  h u m an a  y  a l m ism o tiem p o  p ro d u ce 
en su u tiliza c ió n  (m etabolism o) re a cc io 
nes ú tiles  en la  d efen sa co n tra  la  en fer
m edad.

T a n  ard u o  y  co m p licad o  p ap el lo 
d esem p eñ a n u estro  a ce ite  esp añ ol a m a 
ra v illa ; v ea m o s cóm o.

E m p ie z a  p or ser un  a lim en to  que se 
d ig iere  con  m ás fa c ilid a d  q u e  n in gu n a 
o tra  grasa , gra c ia s  a  q u e  los ju g o s  del 
p án crea s y  del in te stin o  (bilis en tre  ellos) 

hacen de él un a fase  d isp ersa  (em ulsión) m e jo r q u e  con las d em ás 
grasas, y  ad em ás, gra c ia s  a  q u e la s  «lipasas» (o ferm en to s  q u e  d i
g ieren  las  grasas) le  d esd o b la n  m ás fá c ilm e n te  que a  o tra  grasa  
en sus co m p o n en tes esen ciales (sabido es q u e  lo s p rin cip io s in 
te g ra n te s  del a ce ite  son un ácid o, el ácid o  oleico, y  un  a lcoh o l, 
la  g licerin a).

L a  m on serga a n ti-e sp a ñ o liz a n te  de to d o s aq u ello s q u e  d icen  
«Ay, a  m í estos fr ita zo s  esp añ o les m e re su lta n  m u y  pesados», 
com o se lo  hem os oído a  ta n ta  y  ta n ta  señ ora, es una m an ía , o 
p o r m e jo r decir, u n a  m o d i-m a n ía  y  no una re a lid a d , p u esto  que 
la  in to le ra n c ia  a lim e n tic ia  es ra rís im a  com o y a  lo  d ijim o s antes.
Y  cu a lq u ie r cocina, eu ro p ea  em p lea  m a n te q u illa , que es de m ás 
co m p licad a  y  d ifíc il d ige stió n .

L a  a d a p ta c ió n  de las g lá n d u las  d ig e stiv a s  a la d igestió n  yru ti-

« B O D E G O N » , C L A R A  P E E T E R S
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R I Q U E Z A  D E  L A  T I E R R A  D E  E S P A Ñ A .  O L IV O S ,  A L M E N D R O S  
Y  T R I G O S ,  T Í P I C A  P R O D U C C I Ó N  D E L  C A M P O  N A C I O N A L .

el fu n cio n am ien to  de sus glán dulas, p rin cipalm en te  del hígado y  
au m en ta  los m ovim ien tos de la pared in testin a l, lo que le d a  y a  
catego ría  de sustan cia  genuinam ente m edicam entosa.

D e o tra  p arte  se ha  a verigu ad o  hace poco, m ás de diez años 
(1928-1939), y  esto  gracias a los n otab les tra b a jo s  del fisiólogoi 
n orteam erican o  Y b y  que la  exp ulsión  al in te stin o  de la  bilis acu 
m u lad a  en el reservo rio  de las vías  b iliares se hace m erced a  . la-, 
co n tracción  evacu ad o ra  de la  v e jig a  de la  hiel en coordinación  cora 
el in testin o  («colequinesis» o «Coleciste Kinesio») y  ello  com o re
su ltad o  de la  fo rm ación  de una «hormona colequinética» — «Co- 
lec isto kin in a  de Y b y » —  la  cual es fo rzad a  igu alm en te  por la  p a 
red del in testin o  a, ponerse en co n ta cto  con el aceite  y  demás'- 
grasas que se em ulsion an  fácilm en te.

Pu es bien, dado que el aceite  es uno dé los p roductos m ás 
evacu ad o res de la  bilis cuan do es sim plem ente in gerido, era de 
esperar que m ejorase su p o ten cia  e va cu a d o ra  de la  ve sícu la  b i
liar a l p onerlo  d irectam en te  en co n ta cto  con el duodeno, según 
lo rea liza  el sondaje  duoden al. Y  en efecto, así lo apreció  S tep p  
el gran  clín ico  de M unich, en el año 1918 y  nosotros lo com p roba
m os asim ism o in m ed ia tam en te  (véanse nuestros tra b a jo s  de 1921 
sobre el so n d aje  duodenal). Pero to d a v ía  se tu v o  una p rueba más 
co n clu y en te  y  a rro lla d o ra  de este fenóm eno al d ifun dirse la  «C.o- 
lecistografía»  o R a d io g ra fía  en serie de las v ía s  biliares que 
con siguió  en 1924 hacer v isib les a  R a y o s  X  con la  in yecció n  de 
un p ro d u cto  (tetraid o n o l-p ta leiria). A sí pudieron com p robar en 
la  p laca  ra d io g ráfica  poco después otros m uchos in vestig ad o res, 
y  en tre  ellos B o y d e n  y  W h ita k e r  1926, que una com ida a base de 
grasas fin am en te  em ulsion adas y  m ejo r aún si se reduce a la  in 
gestión  de n u estra  «salsa mahonesa», p ro v o ca  en un corto  p lazo  
p o ten tes co n traccion es e v a cu a to ria d o ra s  de la  ve sícu la  b iliar eni 
el su je to  sano y  que éstas se vu elv en  in su ficien tes y  dolorosas. 
en el enferm o (fenóm eno al que se denom ina «Coled'squinesio»)..

T a n  es asi, que gracias a  estos tra b a jo s  se encontró una in te r
p retació n  a la fam a de indigesta que p ara  ciertas personas tiene la. 
fam osa salsa de origen  español (M ahonesa p or h aber sido ideada en, 
M ahón y  no Bayonesa, de B a y o n a  com o la  nom bra la  cursilería, 
a fra n ce sa d a  de ciertas gentes) a trib u yén d o se  las m olestias que p ro 
vo ca  su in gestión  a un a h ip ersen sib ilid ad  o in to lera n cia  del m eca
nism o m o to r de v ía s  b iliares e in testin o .

E n  resolución, la  enferm edad del siglo, el p ad ecim ien to  de 
las v ía s  biliares con trasto rn o s de su eva cu a ció n , ten d ría  una de 
sus m edicaciones m ejores en n uestro  típ ico  a ceite , y  ta l v e z  au 
m entando su consum o consigam os dism in uir las afeccion es de 
Y . B . en E sp añ a, y, ta l  vez, en el extra n jero . T am b ién  quizás 
por in term edio  de estas co m p licadas activ id a d es  del a ce ite  que 
acabam os de reseñ ar (grasa fisiológica: ve h ícu lo  y  p rop ulsor de 
la  asim ilación  de v ita m in a s  y  de horm onas; e stim u la n te  de las 
secreciones y  m ovim ien tos d igestivo s y  p rin cip a lm en te  de las v ía s  
biliares) esto es, a l co n segu ir un m ejor equ ilib rio  fisiológico m e
d ian te  el e levado consum o del aceite  con sigam os h acer m ás bo 
n an cible  nuestro  ca rá cter y  de este m odo que «la cólera de un 
español sentado» de la  que h a b lab a  un genio español «tan español» 
com o el de L op e de V eg a  se transform e en la  in d u lgen cia  b o n a ch o 
na de aquella  p arte  del m ás m odesto  p ueblo  español, que por con
sum ir m ucho gazpacho consum e m ucho aceite.

Sirvan  ta n  superficiales sugestion es p ara  estim u lar a  n u estro s 
com pañeros a  estud iar los num erosos problem as que le v a n ta  
el estudio  del m etabolism o de esta  d eliciosa  grasa  que es el a ce i
te, ta n to  en lo que resp ecta  a l m etabolism o gen eral de los lípidos, y  
a su regulación  por v ita m in a s y  horm onas, com o en lo que hace a 
su repercusión sobre la  salud general del in dividuo, a su resistencia 
a la infección incluso en cuan to a fe c ta  a  a lgu n as m odalidades de 
la  p erson alidad hum ana. D e esta  m anera rep ararem os los m édicos 
españoles la  vergü en za  que actu alm en te  exp erim en tam os al com 
probar (vergüenza quizá exp resiva  de una a ctitu d  m ental an te la 
vida), que todas las excelencias de un p ro d u cto  tan  típ icam en te  
español com o el aceite han sido descubiertas, an alizadas y  pues
tas en p rá ctica  sistem áticam ente por m édicos de países e x tra n 
jeros.

liza ció n  del a ceite  se hace, com o d em o s
tró B a b k in , con m ás facilid a d  que a n in
gu n a  otra, clase de grasas.

P ero  adem ás !a co m b u stió n  y  el tra n s
p orte  dentro  del organism o de los elem en
to s com p onentes del aceite, esto  es su 
m etabolism o, p erten ecen  a los procesos 
fisio lógicos m ás seguros y  eficaces. E s 
tam b ién  el ácid o  oleico el p rin cip a l com 
p onente de la  grasa  a lm acen ad a, ia  cu a l 
com o sabem os, sirve, no sólo de reserva  
ca ló rica  («Alm acén de com bustibles» de 
n uestro  organ ism o pudiéram os decir). Y a  
q u e  ca d a  gram o de la  m ism a p roduce en n u estra  m áq u in a  h u 
m an a a p ro xim a d a m en te  n u eve  calorías, de ca p a  a islad o ra  del 
frío  de n uestro  cu erp o, in cluso  de co lch o n eta  y  a lm oh ad illad o  
del cuerp o y  ele ios d’ versos órgan os dentro  de las ca vid a d es.

E s ta s  exce len cia s  d en tro  de la  econ o m ía ju stifica r ía n  por 
sí solas su em pleo y  consum o entre nosotros. Y ,  sin em bargo, el 
a ce ite  tien e  aú n  o tra s p ro p ied ad es que le  h acen  to d a v ía  m ás es
tim a b le .

E n  efecto , el a ceite  que re c ib e  el sol y  el aire com o nosotros, 
se sabe que es v e h ícu lo  de im p o rtan tes  v ita m in a s , las solubles 
en grasas, esto  es, las  v ita m in a s  A , D  y  E  im p rescin d ib les p ara  la 
salu d, p a ra  la  defen sa de las in feccion es y  p ara  el crecim ien to  las 
dos p rim eras, y  p a ra  las fun cio n es de rep ro d u cció n  la  ú ltim a. 
(V éan se los cuadros o ficiales del «Medical R esea rch  Council» p u 
b licad o s en 1932.)

P e ro  adem ás a y u d a  a  la  absorción  in te stin a l de estas m ism as 
v ita m in a s  llam ad a s v ita ste rin a s, p o r p erten ecer al gru p o  q u ím i
co de las  esterin as o esteróles, así com o de o tras su stan cias ta les  
com o el co lestero l (tra b a jo s de H u eck  y  de B lo o r 19 15 -2 5 )  y  a la  
de horm onas de tip o  esterol ta les  com o las gen ita les. (T ra b a jo s de 
R u d zick a  A lien  etc. 1 93 1 - 37 ) y  otras. Y  lo hace por un co m p licad o  
m ecan ism o al que v a  anejo  su papel de m edicam en to. A sí: p ara  
que sean  absorbidas y  por ta n to  asim ilad as to d as e sta s  su stan cia s 
se requiere que en tren  a fo rm ar p a rte  de co m p u estas de ab so r
ción o de otro, tip o  m u y com p lejo  y  en los que figu ra  adem ás del 
ácido  oleico el ácido co lálico  de la  bilis. A h o ra  bien, lo curioso  es 
que este  cuerpo quím ico com p uesto  el ácid o  oleico se form a 
en el duodeno — ig u a l que u n ah orm on a—  y  tien e  fu ertes  p ro p ie
dades estim u lan tes de las secrecion es b iliar, p a n cre á tica  e i n 
cluso in te stin a l. P ero  adem ás, y  p recisam en te  en v ir tu d  de estas 
p ro p ied ad es, la  in gestió n  de a ceite  estim u laría  asim ism o los m o
v im ien to s del in testin o . D e ahí que de tiem p o  in m em orial se se
pa que el aceite  es la x a n te  o lu b rifica n te  del in te stin o  con la  ven 
ta ja  sobre los otros aceites  (de p arafin a , etc.) de que, com o a ca 
bam os de verlo , fa v o re ce  la  u tiliza c ió n  de las v ita m in a s  en vez 
de oponerse a  ella según lo hace la  p arafin a  líq u id a  — hecho 
b ien  dem o strad o  p o r B u rro w s y  F a rr  1927 y  com p robado recien 
tem e n te —  y  que debe servir de a d ve rten cia  a los que tra ta n  su 
estreñ im ien to  con la s  d iversas p reparacion es farm acéu ticas de 
aceites  de p etró leo  p ara  no ca er en pequeños grados de a v ita m i
n osis respon sables ca llad o s de m il pequeñ os y  aun grandes p a 
d ecim ien tos y  dolencias.

P o r  co n sigu ien te, el a ceite  fo rm aría  a l ponerse en con tacto  
con la  p ared  del in testin o  u n a  o v a r ia s  horm onas denom inadas 
«Secretinas de las grasas» por los autores ingleses (principalm ente 
B a y lis s  y  S tarlin g) de p rim eros de siglo. P o r tan to , su uso descar
ga al organism o del cúm ulo de secreciones d igestivas, e xcita
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LAS PRIMERAS HORAS 

I  LOS PRIMEROS 

DIAS DE MADRID
p o r  J .  M I Q U E L A R E N A

cu ltu ra  del pueblo» en la ( piedra in m ueble  y  no n egociab le  que 
estu viera  s itu a d a  en lu gares de estrép ito .

M adrid  ha ofrecido estos co n trastes  cap cio so s. L a  v id a  h u 
m ana no ten ía  v a lo r  n inguno, p o r e jem p lo. U n  hom bre h ab ía  
n acido  p ara  qu ed ar ten d id o  en un  desm on te com o cu a lq u ie r p e
rro  m uerto  a p ara  recib ir un a 'ráfaga  de a m etra llad o ra  ípor la

D u ra n te  la  guerra  
— du ran te  n u e s t r a  
gu erra—  la  gen te c i
v il sen tía  el n oble de 
seo de m ostrarse h e 
roica. D e sp la za d a  de 
los cam pos de b a ta 
lla  por la  edad, apro- 
v e c  h [ab  a cu alq u ier 
ocasión  p ara  que su 
v a lo r  no fu era  d iscu
tid o . U n a  b u e n a  
o p o r t u n i d a d ,  por 
ejem pio, era la  lib e 
ració n  de ciudades 
«rusas», por el E jé r c i
to  de F ran co . E n to n 
ces a v a n z a b a  a l en- 
c u eín’tY 'o  ■ d ’e e s o s  
ca u tiv o s , con su^pan, 

su jam ón  y  sus m erm eladas — con su «A uxilio Social» p riv ad o  —  
y  se v a n a g lo r ia b a  de h ab er en trad o  «con las tropas». M ás aún: 
«¡y con los tanques!»

E s ta  carrera  fre n é tica  en b u sca  de los laureles de la  lib eració n  
de poblacion es espectrales, fué esp ecialm en te  ve rtig in o sa  en el caso 
de M adrid. ¿Quién es el p rim er p aisan o que p en etró  en M adrid  el 
•28 de M arzo de 1939? P u ed o  a firm a r c o n c ie r ta  solem n idad que y o  
lo sé. L a  H isto ria  m e deberá  este im p o rta n te  servicio .

24.375 personas fueron  «el primero» que entró  en la  ca p ita l 
de E sp añ a.

Conozco e xa ctam e n te  la  c ifra  p orque fu i u n a  de ellas.
Y o  fu i «el primero» p or lo  tan to .

A lgu n as estatu as y  fu en tes, a lgu n as p u ertas  m on um entales 
de los palacios céntricos, ten ían  aún sas  ga b a rd in as  de lad rillo  
encim a sus «checas» personales.

M ientras se saq u eab a  to d o  y  todo se d estru ía  en el in terio rjd e  
las grandes casas y  en los m useos, h a b ía  que dar la  sen sación  de 
que el p atrim on io  a rtístico  de la  n ación  e sta b a  defendido.

L a  cosa era llevarse  los G o yas, lo s in cu n ables, las custodias 
de oro y  dem ás «divisas»,, ofreciendo en cam bio  m uestras de «la

r
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sía, se tra ta b a  de p asar p or «sombrero viejo» o por 
«sombrero de to d a  la  vida».

«Las ru inas de la  guerra, las ruinas del cañón 
— m e decía  un ilustre  a rq u itec to —  tien en  to d a v ía  
un a elegan cia  y  un  aire de n obleza. L os escom bros 
son m ajestuosos. ¡Pero esos palacios y  esas casas en 
pie, sin un solo desperfecto  exterior, en los que lia  v i
v id o  L a  H orda!...»

E sos p alacios y  esas casas, h a y  que verlos. N o es 
fá c il descubrir el «linoleum» de papeles v iejos, de 
restos de com idas y  de trap os •— to d o  ello com 
prim ido a  pie— que h a y  por los suelos; ni el estado 
de los m uebles, esp ejean tes en otro tiem po, sobre, 
los que se cocin aba y  se fregaba; ni la  grasa que 
se ib a  a  las paredes; ni el tap iz  u tilizad o  p ara  en
vo lv er astillas  y  carbón; ni el co rtin aje  de te rc io 
pelo azu l o rojo  que se h ab ía  desgarrado p ara  la 
confección  de un tra je  de noche de «tunanta»; 
ni la  p esadilla  de agujeros que a llí h abía  p ara  el paso 
de cañerías de oportun idad; ni lo  que qu ed aba  de 
una sala  isabelina, d estin ad a a la  cu n icu ltu ra  y  
a  la  exa ltació n  de la  riq u eza  p orcin a de M a
drid...

N a d a  ha resistido a esta  cocham bre inm ensa; 
a este corrosivo de la  b estia lidad  ín tim a, a u to ri
zada a  circu lar librem en te por los hogares de la 
ciudad.

E ra  d ifícil adq u irir cu alq u ier cosa en una tien da. Más 
bien era im p osib le, p orque no h a b ía  nada. E l aire esta 
b a  colgado de los gan ch os de las carnicerías, y  este 
m ism o «producto» llen a b a  los escap arates dé todos los e sta 
blecim ien tos sucios de la  V illa .

En seguida cam biaron  las cosas.
P ero  desde el prim er m om ento, hubo vendedores de 

som breros, hubo som breros y  hu bo colas p ara  com prar 
som breros. T en ían  los com erciantes todo el casto r poliform e 
que se q uiera, porque un a cabeza con som brero había 
sido h a sta  entonces una cab eza  perdida; y  tenían, ade
m ás, todos los clien tes que les d iera la  gana, p orque el se
ñor N em esio, el señor H iginio  y  sus secuaces, habían  d e
cid ido  aban donar el «mono» y  el descuido b arberil y  la 
m irada to rv a , p ara  entregarse a  una ficción  de lo ca b a 
lleresco por m edio de la  in dum en taria .

E n  el fondo, era gracioso o bservar con qué fa lta  de 
fam iliarid ad  con el «güito» y  con sus evolucion es de co rte 

espalda en un a trin ch era , m ien tras en las gran des p lazas visib les 
se co n stru ían  estuches de adoquines para  defender la  existen cia  
de los gu ard aa gu ja s del tra n v ía .

H a y  que decir que fu é  recup erado el cuerpo de Isidro  E l L a 
brador, grac ias a  la  p iedad  y  a l heroísm o de los que lo ocu ltaro n  
duran te el dom inio de los «chulócratas». Y ,  sin em bar
go, h a y  que decir tam b ién , porque la  verd ad  es la  ve r
dad, que n ada tu v iero n  que ver con este hecho los m i
lagros que se registrab an  du ran te  aquellos días en los 
tra n v ía s  de M adrid, en sus ca lles y  jard in es, en sus cines 
y  en 'sus cafés. Y  era, que de im p roviso  se en con traban  
por todos esos lugares, p aquetes de cubiertos de p lata , 
abrigos de pieles, maleta,s con ropas, ca jas  de a lhajas, tra 
jes  de señora y  de caballero  y  o tras expresiones suntud- 
rias del a rte  de v iv ir , que aban don aban  sus «poseedores»
— aprovechándose en su m odestia  de las horas n octu rn as— • 
con una em ocionante y  rá p id a  ren unciación  al lujo.

Se sen tía  an te  estos episodios conm ovedores, una d u l
ce ternu ra.

Pero estab a  aquí, con to d a  su seda, este prodi
gioso sol de M adrid «demasiado herm oso — com o dijo  
M ussolini del de I ta lia — • p ara  ilum in ar el bolche
vismo».

Se diría que él lo p u rifica b a  todo. H u bo más 
luz cruda que nunca; m ás orgía de cielo azul que 

jam ás había  habido  sobre las calles de la  V illa , cuando apareció  en 
rodos los balcones la  bandera  de los de ¡ ‘'raneo y  brotó en la P u er
ta  de A lcalá, negra sobre una hoguera de flechas rojas, la Cruzado 
los Caídos. L a  guardaban , firm es, con las piernas en com pás, sin 
m ás arm as que las p alas húm edas de tierra, las cen tu rias de tr a 
bajad o res de F alan ge.
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M A D R I D  O C U P A D O
A  la  e n tra d a  de las tro p as en M ad rid  el v e c in d a 
rio  m u estra  su en tusiasm o subido a coches y  tra n 
vías p ara  v ito re a r  a  E sp a ñ a  y  a l C a u d illo .— Con 
las prim eras va n g u a rd ia s  en tran  en la  c a p ita l de 
E sp añ a  los serv icio s de A u x ilio  S o cia l m itiga n d o  
el h am b re  de las depaup erad as gen tes m ad rile
ñ a s .— M om ento de d istrib u ir un  ra n ch o  ca lien te  
entre  los prisioneros m a rx is ta s .— E l  a lborozo  de las 
m ujeres jó ve n e s  a l lib ertarse  M ad rid  tien e  su m ás 
fie l expresión  en los ro stro s ju b ilo so s de esta  fo to .
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POR N U E S T R A S  T R O P A S
E l P a la cio  R eal y  la  P la za  'de O riente. T ea tro  

de recien tes hechos históricos. -—  E sta d o  en 

q u e  ha quedado en la  C iu d ad  U n iversitaria  

«La Casa de Velázquez».— M onum ento a Cer

va n tes en la  P la z a  de E sp añ a. L a s  figu ras de 

D o n  Q u ijo te  y  Sancho lucen banderas nacio

nales. —  E l m adrileñísim o P u en te de Segovia 

d e s t r u i d o  p o r  l o s  r o j o s .
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In terio r ele la  ig le s ia  de la  V irg en  de la  
P a lo m a , de M adrid , p ro fa n a d a  y  co n ver
t id a  por los rojos en cu a d ra  y  bodega.

F a c h a d a  del P a la cio  de L ir ia , después 
d e l paso de l a  t u r b a  m a r x i s t a .

In terio r del P a la c io  de L iria , m an
sión de los D u ques de A lb a , verd a
dero m useo de to d a s  las  artes, sa
queado y  d estru ido  p o r lo s  ro jo s en 
los prim eros días d e l  M o v i m i e n t o .

F o to s  C .I .F .R .A .

U n a
p o r

b ella  m ad rileñ a  re z a  con  fervor, 
l o s  c a í d o s  p o r  l a  P a t r i a
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D u ra n te  su  estan cia  en S e v illa  el G ene
ralísim o F ra n co  h a  pron un ciado el prim er 
discurso de la  V icto ria , d irig ido a las F a 
lan ges sevillan as. E l G eneralísim o F ran co  
salu d an d o brazo en a lto  a las F a la n 
ges sev illan as, desde el ba lcón  de su 
resid en cia  del P a la c io  d e  Y a n d u r i .

M om ento de la  M isa celebrada en la Pu er 
t a  de A lc a lá  por los caídos p o r la  P a tria .

E l lo cu to r de R a d io  N acional de E s
paña, F ern an d o  Fernán dez de Córdoba, 
da  lectu ra  ante el m icrófono del últim o 
p arte  de guerra  la  noche del i .°  de A bril.

T apices, casullas, capas p luvia les y  otros 
o b jeto s de cu lto  recuperados por la Jun
ta  del T esoro A rtís tic o  y  el Servicio  de 
R ecu p eració n , alm acenados p rovision al
m ente en el edificio  de la  B ib lio te 
ca  N acio n al. (F otos C .T .F .R .A .'.
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E l P rín cip e  Holandés B ern ard  de L ip e, e xa m i
n an do un a p ieza de a rtillería  en las  m aniobras 

de O tterlo..

E l Prem io del P resid en te  de la R ep ú b lio a ”'en  
las carreras de A u te u il.—  Alber-t S a rrau t, M in is
tro  del In terio r, en co n versación  con nuestro  
em bajadoi en P arís  José F é lix  de L eq u erica .

E l p uerto  de M alta , is la  e stra tég ica  de los in gleses en el M editerrán eo

E l D u ce  anun ciand o al p u eb lo  ita lia n o , desde el balcón  del P a la c io  de Ve- 
n ecia, la  a n exió n  de A lb a n ia  a  Ita lia . (F o to s N .Y .T  '

r
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U N  M E R C A D O  D E  M E M E L .— L a  ciudad  alem ana que 
a ca b a  de v o lv e r  al seno del I I I  R eich.

L A  O C U P A C IO N  D E  A L B A N I A  P O R  L O S  I T A L I A 
N O S . ;—  U n  cañonero en el puerto  de D u razzo, p ro te 
g iend o el desem barque de los «bersaglieris» ciclistas. 
S o b re  la  colina se ve  el castillo  real de D u razzo,

M om ento  de desem barcar los carros de asa lto  italianos 
en el puerto de D u razzo.

E l R e y  C arol y  el V o ib o d  M ichel cam biando im presio
nes en B u ca re st con los inspectores m ilitares después de 
la  in sp ección  m ilitar de las tropas de R um an ia en 

T ra n silv a n ia . (F otos N 'Y X )
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n í m l l ?

E l «Oueen E lisabeth» (R ein a 
Isabel) después de b o tad o  en 
E sco c ia  y  a  p u n to  de ser pues
to  en d isp osición  de'’n a v eg a r.

(F otos N .Y .T .)

M om ento de em barcar con  destino a  N ew  Y o r k  p ara  la  E x 
posición  U n iv ersa l un  «Michelin», a u to m o to r de a ce ite  pesado 
y  enlaces baugies. —  P o r  un curioso efecto  de óp tica , a p a 
rece 'en la  fo to  del tam añ o  de la  eslora del tra sa tlá n tico .

L a  g rú a «Simbaud», la  m ás p o te n te  del p u erto  de E l H a vre , en el m o
m ento de iz a r  el «Michelin» sobre el puen te de p opa del «Champlain».
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El viejo general d'Estroux habla edu
cado a su nieta, la rubia y frágil Made
lón, como si se tratara de un muchacho 
deportista. ,

El mismo día de su muerte, Madelon, 
convertida en una rica heredera, pasó a 
depender de César, su tutor, un desapren
sivo que vió en su pupila el medio más rá
pido de hacerse rico. Para ello convino 
con el prefecto de la ciudad, Barbarro- 
ja, hombre gordo, entregarle la linda mano 
de la heredera a cambio de una fuerte 
comisión.

La encierra en un convento y ella ante 
el temor accede a casarse con él.

Mientras tanto Barbarroja, el prefecto 
y presunto novio, ha comenzado sus pre
parativos para el enlace matrimonial.

Por su . parte Madelón crefa soñar: 
¡Aquel tío gordo y  grosero no tenía nin
gún parecido con el apuesto galán del 
retrato! ¿Qué hacer? Su decisión fué rá
pida: cogió de la mano al paje encar
gado de su guardia y  subió con él hasta 
su cuarto, allí se encierra por dentro y 
colocando al asustado paje la cabeza 
erguida le atiza un directo a la barbilla 
que le pone fuera de combate. Entonces 
toma sus vestidos y disfrazada de hom
bre salta por la ventana y huye a ca
ballo.

Cuando llegó la hora de la solemne 
ceremonia César tuvo que acudir a la 
superchería de vestir de mujer al gol
peado paje con el fin de que Barbarroja 
pudiera casarse.

Por fin se detiene en un albergue ais
lado, refugio de vagabundos, donde lle
gan Fernando y Enrique. Madelón, re
conoce en aquél al apuesto muchacho 
del retrato. Pronto hacen buena amistad, 
y Madelón les dice llamarse D. Juan de 
Casanova. Fernando comienza a sos
pechar...

Para convencerse le propone un plan. 
La condesa Mallefougasse, que tiene dos 
hijas, habita en los alrededores del lugar. 
Femando se casará con la una y Juan 
con la otra.

La pretendida suegra está rabiando 
por sacar a las niñas y aprovecha un mo
mento en que una de ellas, Eva, ha en
trado en el cuarto de Madelón para obli
garla a casarse. Esta, naturalmente, re
húsa y entonces es conducida ante el 
prefecto.

Barbarroja que la reconoce le pide que 
vistiéndose de mujer de nuevo, le acom
pañe á una fiesta si quiere verse en li
bertad. Ella accede y en la fiesta se en
cuentra con Fernando, que se lleva un 
berrinche muy grande, pero ella le ex
plica cuanto le ha ocurrido y se juran 
"n o  de esos amores eternos que suelen 
durar una hora.

Barbarroja, que les sorprende en medio 
de su eterno juramento, brama de ira 
y hace prender a Femando. Pero gracias 
a los buenos argumentos que sabe utili
zar Madelón todo se arregla al fin y 
el casamiento 'de la rica y bella mucha
cha con el escogido de su corazón ter
mina liando la razón a la. previsora edu
cación dada por el anciano general a su 
rubia y frágil nietecita.
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«Yu-Yu», deliciosa película Je la Hispa no= 

Italo-Alemán Film, en la cjue Char lote S  usa, 
en el papel Je protagonista, con su melodiosa 

voz, sabe llenar de alearía y musicalidad el in

trigante argumento policiaco de este film.
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T ra je  sastre  en «tapautour» gris, con  ra 
y a s  blancas. Som brero de fie ltro , L eg ro u x  
Soeurs. M odelo B a len ciag a .

U n a  in n o v ació n  de la  m oda son estos 
gu an tes de cuero  ro jo  p or encim a, con  
el dorso de p u n to  del m ism o color. Son 
m u y in d icad o s p ara  tra je s  de p rim a
vera . M odelo R o e ck l - B erlín .

E ste  e legan te  m odelo de bolso, de p iel clara, 
puede l le v arse lo m ism o con to ile ttes  de m a ñ a 
n a  o de tard e. M odelo  S ch erck  - B erlín .
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H O R A S  S I N  S U F R I R

de la familia padece de dolores. Por 
eso conviene siempre tener a mano 
un tubo de Cafiaspirina. 1 ó 2 tabletas 
alivian el dolor más fuerte, devolvien
do el bienestar y el buen humor. La 
Cafiaspirina es completamente inocua 
y no perjudica el organismo infantil.

Cafiaspirina
E L  R E M E D I O  S O B E R A N O
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Tractores C A T E R P I L L A R
Cosechadores y Maquinaria Auxi
liar para A G R IC U L T U R A .
Explotaciones forestales. Cons
trucción de Caminos.

Representante exclusivo para ESPAÑA, M A R RU ECO S y COLONIAS  

A L B E R T O  M A G N O  R O D R I G U E Z

Casa Central: Almirante Lobo, 2. SEVILLA

l i K S I I A i t i i t i t i

Itfmnfianij ISl  111
SOCIEDAD. ANONIMA.

PRADERA HERMANOS
C A S A  F U N D A D A  E N  1 8 3 8

COBRE-LATON-ALPACA
FUNDICION - LAMINACION 
EST I RA J E  -TREF I LERIAS

TORNILLERIA
E S T A M P A C I O N  - F O R J A  

GALVANIZADO

A partado  n.° 107 
Teléfono, 10955

Telefono F á b r i 
cas: número 24

G A L D A C A N O

COME&CI OIHDUSTRIAAGRICULTU&A

MUTUALIDAD SEVILLANA
D E

S E G U R O S
Marfín Villa, 5
SEVILLA

Fábrica de alambres, tachuelas, clavos, puntas, re
maches de hierro, cobre, latón, aluminio earlumín, 
c l a v i l l o  de l a t ó n  y l l a v e s  p a r a  l a t a s .
D irección  telegráfica: B A R B I E R - P E Ñ A  —  B I L B A O

A p a rta d o  núm ero 37 113 T 7 D  
T eléfon o núm . 14.487 J D  I  1 > £ 3
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S O C I E D A D  B I L B A I N A  
DE MADERAS Y ALQUITRANES

Derivados del Alqui
trán de la H u lla .

José M aría O labarri n .° i 
A p a r t a d o  n ú m e r o  3 1 8  
T eléfon o  núm ero 10.471

B I L B A O

L O R E N Z O  C A R D A  C A N O S
Exportador de Naranjas y Mandarinas

D om icilio  P a rticu lar: T eléfono, 71 
Al m acé n: ,, 149

V IL L A R R E A L  D E  C A S T E L L O N

' ■ '!  ' :  
■ .1 f.

é f f o t f l I L
C O N S E R V A S  D E  P E S C A D O S  

O T E R O  D I Z  Y O T E R O
“ ¡U te ro '.  V I L L A N U E V A  D E  A R O S A  \T„nu ^ Z )

A. Manuel Gálvez

Fábrica de Curti
dos-Artículos pa
ra marroejuinería 
y guarnicionería.

D uque de R ivas, 
Teléfono núm. 1.24-’

VIUDA E HIJOS DE J. V1LLAVERDE
E xp o rtad o r de P roductos del País. - Com pra y  ve n ta  en com isión y  
por cuenta propia - F ábrica  de H arinas de M aíz, A serrar M aderas y  
V irutas para  em balar - Cereales - F á b rica  de Salazón  - Conservas «Z® 

D irección Telegráfica: « V I L  L  A  V  E  R  D  E » 
Teléfonos: 40, V Í L L A G A R C I A  • 2, V I L L A  J U A N

V I L L A G A R C I A  D E  A R O S A

EXPORTACION DE FRUTAS

A L M A Z O R A  ( C a s t e l l ó n )
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Compañía Española de Pinturas

" I N T E R N A T I O N A L "
Fábrica en L U C H A N  A - ERAN  D I O  - B I L B AO

UNICOS AGENTES 
Y FABRICANTES 
E N  E S P A Ñ A

U S  MEJORES DEl MUNDO HOLZAPFEL

DE LAS PINTURAS 
PAT E N T A D A S
HOLZAPFEL
l A S D E  M A Y O R  
CONSUMO DEl MUNDO

PA T EN T E  IN TERN AT IO N AL para fondos de buques de hierro y acero. 
C O P P E R  PAINT para fondos de buques de madera.
C O PPER  PA INT EXTRA  STRO N G . La mayor garantía anlincrus' 

tanle para e! armador de buques de madera.
LA G O L IN E . Pintura al barniz. La más resisiente a la acción del 

aire y del sol.
D AM BÓ LIN E. Supera al minio. Cubre4-5 veccs más. Seca mas pronto, 
P1NTOFF. Quitapinturas de acción rapidísima. Exento de ¿cidos. 
Barnices aislantes eléctricos “ IN T ER V O LT “ : Para armaduras e indu

cidos; para cajas; para transformadores; para forrar y encasquillar; 
para cables; arrollamiento y bobinas; para núcleos y láminas, carretes, 
piezas de hierro.

Barnices dieléctricos.
Composiciones adhesivas “ ÍN T ER V Q LT ". Composiciones para forrar 

y encasquillar, para cerrar condensadores, pilas, etc. Para tanques y 
calas, ele., etc.

E S M A L T ES  de todas clases. Barnices y esmaltes nilrocelulósicos, 
sintéticos, de secado a estufa, etc., etc.

Secantes líquidos. Argentóla (pintura a base de aluminio, lista al uso).

Todas Patentadas “HOLZAPFEL". Exijan esta marca y no admitan otras
Nuestras patentes son las de más duración, tes mejores 
y, dados sus magníficos resultados, los ir.ás baratos

Depósitos en todos los puertos del mundo y abastece
dores de las principales compañías novicias, etc., etc.

Ibáñez de Bilbao número 8, 1.° B I L B A O

"LAZO cc

EL MEJOR

COÑAC
“G a l e ó n "  

“Conquistador* 

“G o 1 i a t“

CASA LAZO, S. A.

H U E L V A

L O N A S  - S A C O S  - T E J I D O S  G R U E S O S

FA B R IC A  D E  TEJIDOS C O N  T IN T O R E R IA  
P R O P I A  -  H I L A D O S  D E  A L G O D O N

CASA MADURGA
(Nombre registrado)

Propietario: FR A N C ISC O  M A D U R G A  VAL  
(Hijo y sucesor de D O M IN G O  M A D Ü R G A )

F á b rica  y  despacho: Paseo de Sasera, 3 (junto a  la  A v d a . del G rah M ola)

A p a rta d o , 144 - T eléfon o, 1.852 Z A R A G O Z A

VEN
1 I D E A I S.....*

jPARA BARBAS 
>URAS

ESPEC IA L 
[PA RA  BARBAS]

[ d e l i c a d a s -

3,50 ¡cúrtioouáím ttaahoía
___ _LA/ IO HOJA# M ZALDIVAP m A l A S A

*  C A B L E S  D E  A C E R O  P A R A  L A  MARINA

P E S C A . - IN D U S T R I A  y  M IN A S . - C O N S T R U C C IO N  
de T R A N V I A S  A E R E O S  y  P U E N T E S  C O L G A N T E S

I N D U S T R I A  N A C I O N A L I Z A D A  

APARTADO NUMERO 67 -  B I L B A O
( L A  F A B R I C A  M A S  A N T I G U A  D E  E S P A Ñ A )
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lÉ É P

POR TIERRAS DE CATALUÑA
CENTRALES ELECTRICAS EN 
LOS EX FRENTES DE GUERRA

Una de las fuentes de riqueza de más estimable con

sideración en todo territorio está representada por las 

reservas hidráulicas que contiene. Si estas reservas no 

se aprovechan, solo tienen, naturalmente, un valor po

tencial que 110 beneficia prácticamente a nadie. Contra

riamente, si la hulla blanca es explotada de forma 

científica y racional para la producción de energía 

eléctrica en un país, pronto en éste, como por ensalmo, 

se opera una transformación radical en su economía 

en general, en su industria, en su tracción, en su co

mercio y en la comodidad y el bienestar de sus ha

bitantes

Así aconteció en Cataluña. Su riqueza hidráulica, 

almacenada en los Pirineos y en los ríos provenientes 

de sus cuencas, desaprovechada durante siglos y siglos, 

fué decididamente puesta en explotación, hace tan solo 

unos seis lustros, por unas Empresas emprenderora? 

y vigorosas, que, acometiendo la magna obra de elec

trificar la región, iniciaron las obras de cuyo vasto al

cance nos hablan las fotografías que ilustran estas 

páginas

Estas Empresas se denomidaban, respectivamente, 

«Riegos y Fuerza del Ebro, S. A.» y «Energía Eléctrica 

de Cataluña, S. A ». y mientras esta última explotaba 

preferentemente las disponibilidades de la zona pire

naica con su lagos superpuestos y las aguas del río 

Flamisell, la primera, estudiados los principales apro

vechamientos del Ebro y de sus afluentes al Noguera 

Pallaresa y el Segre, y regularizando el caudal de estos 

dos últimos (a cuyo efecto construyó los dos grandes 

embalses de Tremp y Camarasa), emplazaba potentes 

centrales, cuyo número por sucesivas ampliaciones au

mentó en el decurso de los años, hasta establecer un 

sistema que constituye un aprovechamiento casi inte

gral de la riqueza hidráulica de aquella cuenca. Aso

ciada a ambas Empresas la «Compañía Barcelonesa de 

Electricidad», que disponía en Barcelona de una im

portante central térmica, con otra igualmente térmica 

que construyó asimismo la «Energía Eléctrica de Cata

luña, S, A,», y la de Figols, que más recientemente 

construyó cercana a las minas de este nombre, se ase

guró plenamente el suministro de energía eléctrica para 

el caso de que los estiajes obligaran a un descenso de 

la producción hidroélectrica.

Para, en fin, que se comprenda el alcance de la po

tencialidad de estas Empresas que suministran energía 

eléctrica para luz, fuerza y calefacción, en las provin

cias de Barcelona. Lérida. Gerona y Tarragona, como 

asimismo atienden al suministro a «Ferrocarriles del 

Norte», «Ferrocarriles de Cataluña», «Ferrocarriles Ca

talanes», «Tranvías)) v «Metros» de la Ci-idad Condal,

Compuertas de entradla en la presa de Lérida 
para el canal de Serós.

Vista general de la instalación hidroeléctrica 
de San Lorenzo.
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tribuirán a fructificar la grandeza de nuestra patria! 

Por esas comarcas, exponentes máximos de laboriosi

dad y valor extraordinarios, se suceden a los ojos del 

viandante templos de energía eléctrica y líneas de alta 

tensión que cruzan las montañas y los prados, impri

miendo a la tierra catalana una inconfundible caracte

rística. Ante 611a, hoy, pasada la tragedia que la ensan

grentó, ¿quién no siente el palpitar y el aleteo de un 

presentimiento imperial, de una España Una, Grande 

y Libre?...

F. V. B.

o*rfccemos « continuación un cuadro esquemático de las centrales hi

dráulicas v térmicas de que disponen las mismas, con indicación de 

sus características principales:

CENTRALES HIDRAULICAS
C ap d ella  — ..........................  40.000 cv . Salto: 836 m.
M olinos.......... ......................... 20.000 » )) 273 »
La P lan a........ ...........................  7.280 » » 94 »
G rupo R ibas. ...........................  11.910 » ))
T r e m p ............ ........................... 42.500 » )) 72 »

)> 53 )>

T erradets. . . ...........................  45.600 » » 30 »
C am arasa__ .........................  88.000 » )) 83 »
San L oren zo. ...........................  11.350 » » 18 »
Seros ......... .................. 56.000 » » 54 »
S o s is ............... .........................  4.980 » )) 23 »

CENTRALES TERMICAS
B arcelona . .̂....................................... 38.000 cv.
San A drián  .. ............................. .......................... . 40.000 »
F ig o ls ............. ................................... . . . * . .......... . 13.600 »

1.100 »
Más de l.óOO kilómetros de circuito integran el recorrido de las líneas 

de 110 kv , y cerca de 3.000 kilómetros de circuito Jas de las líneas de

25 kv. y 22 kv

¡Grandiosas instalaciones las que reseñamos y que tantos y tan valiosos 

servicios han prestado y siguen prestando a Cataluña, la tierra española 

industrial por excelencia!
t* * *

¡Lecciones y paradojas de la Historia!... Hace seis lustros escasos que 

un ejército de paz, de picos y palas, con sus ingenieros y técnicos, cam

paba en.montañas, llanuras, ríos y pueblos, cuyos nombres durante estos 

últimos tiempos, en un pleno resurgir de España, debían estar vinculados 

a la gloria y al empuje de otro bélico ejército liberador.

Capdella... Molinos... Pobla de Segur... Tremp... Gavet... Terradets... 

Camarasa... San Lorenzo... Seros... y también el Noguera Pallaresa y el 

Sef>re... ¡Nombres que nos han sido familiares durante esta campaña ad

mirable, en que lia culm inado el Movimiento salvador de España!

¡Campos de Cataluña, testigos del esfuerzo gigantesco de un un ejército 

de paz y asimismo de la gesta heroica de un ejército de guerra, que cotí-
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■ ■ éñK’
:: :

a Dirección de los LABORA- 
TORIOS GUMMÁ, al posesionarse nue-

'

vamenté de ios mismos, saluda muy cor-
", ' ■. - ’ ■-.•• ... - ■■ ■" > •■■■.;;•■ / : • < ■■  ̂ ’

dialmente a sus estimados clientes y  ai
■

público en general y se complace en infor
marles que se está reorganizando con
gran actividad la elaboración intensa de 

sus acreditados productos S E R V E T I N A L
E S T O M A G O  E I N T E S T I N O S  

Y

B R U S T E R
R E U M A  • G O T A  ■ A C I A T 1 C A

L A B O R A T O R I O S  GUMMÁ • N A R C I S O  O L l E R ,  6

B A R C E L O N A

¡Arriba España! 
¡Saludo a Franco! 
¡ V i v a  E s p a ñ a !

Cp ̂ cchj&écuyi, tfí/?.
( 7 - ’ I  ~Fabr icac ión  de Ar t í cu lo s  de Fe r r e te r í a  

y C u c h i l l e r í a  = T e l é f o n o ,  4 1 0

M  E N D A R O  (Guipúzcoa)

E S P E C I A L I D A D E S  

O R IG I N A L E S  D E  L A  C A S A :

R A M  ensalada de mariscos y  peces. 

Calamares con jamón al jerez. 

B O N IT O  (Pechuga de pavo). 

Bonito en escabecke al jerez.

Bonito a la española.

Almejas y  Navajas sin arenas.

Plato español.

Sardinas a la española con jamón, 

Sardinas guisadas a la Eumesa. 

Pulpo a la española.

Pulpo ajamonado.

( 7w \ ¿ ¿ a n )
> v̂ REaiBTRADA8
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C A S A F U N D A D A E N E L A Ñ O 1 8  4 6

FABRICAS DE HILADOS V TEJIDOS DE ALGODÓN
EN CORN ELLA DE LLOBREGAT

í ’.iLATURA PARA TEJIDOS 
GÉNEROS DE PUNTO Y 
PABILO  PARA CERERIAS

TEJIDOS DE VARIAS 
CLASES Y ESPECIALES 
P A R A  S A Q U E R Í O

D E S P A C H O :  V(A J O S É  A N T O N I O ,  <3 9

B A R C E L O N A
T E L É F O N O  N ÜM.  13 .100  D I R E C C I Ó N  T E L E G R Á F I C A  

/ "'AfíTADO DE CORREOS 113 Y T E L E F Ó N I C A :  " R O S E S "

S A L U D O  A  F R A N C O ‘A R R I B A  E S P A Ñ A !

'¿¡•.'¿i*'-* • -•

m  % i l  i

SUCESORA DE ROSES & CIA. (CASA FUNDADA EN EL 1837)

¡ARRIBA ESPAÑA!

DEPOSITO  DE VALO RES EN 
CUSTODIA Y TODA CLASE DE 
O PER A C IO N ES  BANCAR I AS

CAMARA ACORAZADA CENTRAL

Vía José Antonio, 69 (Antes Vía Layetana) - Teléfonos números 13.100 y 10.203 
A p a r t a d o  d e  C o r r e o s  n ú m e r o  1 1 3  
D i r e c c i ó n  t e l e g r á f i c a  y t e l e f ó n i c a :  « R O S E S »
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GRAN
TWTCfcW&K»

-AUIRfS

SIN IGUAL EN GALICIA
C asa  Central: San tiago  de Com poste la - Teléf. 1.023 
Sucursa le s en: Vigo, Teléfono, 2.161 - Orense, Te
léfono, 338 - La Coruña. Lugo, Pontevedra y otras 
plazas da Galic ia - Los procedim ientos m ás moder

nos en tintorería y qu itam anchas

l o t o  M a t M '

( S U C E S O R  D E  S E R R A N O )
Ampliaciones inalterables en todos 
los procedimientos, pinturas, esmaltes 
porcelanas para cementerios y repro
ducciones de toda clase de objetos.

Rosalía de Castro -  Teléfono, 168

Villagarcía de Arosa (Pontevedra)

Céltica de Productos Bituminosos, S.  A.

Utilice Vd. siempre los productos Nacio 
nales, Aceites Industriales para pintu
ras «Celinaza», Impermeabilizante 
xCemulcoy», Techumbres para 
Vagones «Cemulsafer>'(
Emulsiones asfálticas pa
ra riegos en frío «Cemul- 
sa», Asfaltos, Alquitranes,
Maderas aserradas de 
Galicia.

V I U D A  DE  
P E D R O  

C LA U S  E N

VILLAGARCIA  DE AROSA

Oficinas: Berástegui, 5 — Teléfono núm. 14-9-41 
Depósitos: Muelle de Uribitarte — Teléf. 11-1-77
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Fábrica de curtidos "LA  C H A IN Z A "  
Calzados para el Ejército. Industria 
Militarizada al servicio de ESPA Ñ A .
T E L É F O N O  N Ú M E R O  3 4

N O Y  A ( C O R U Ñ A )
Saludo a FRAN CO  Arriba ESP A Ñ A

Herradero Mecánico de M A R IA  de la
G L O R IA  C A D A R SO  C A A M A Ñ O  
“ LA C H A IN Z A 1' = Maderas de Pino 

del País para envases.

N O Y  A ( c o r u ñ a )

L A S
G  R  A

CADARSO

Talleres M ecánicos 
y d e  F u n d i c i ó n

«EL V U L C A N O * .

Construcciones Metá
licas en G en e ra l.

Casa fundada en 1850 

T e l é f o n o  núm 15

MANUEL MOLINA CISNEROS

Construcciones Mecánicas y Navales 
T O M Á S  A.  A L O N S O ,  186

V I G O

L O Z A

C R I S T A L
FERRETERIA
MUEBLERIA

M o n t e r o  R í o s ,  1 7  

í e l é f o n o  n u m .  6

N O Y  A
( C O R U Ñ A )
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C om pañ ía  Españo la  de Seguros contra 

incendios. Con tra  las explosiones de todas 
j

clases y la pérdida de alquileres, riesgos 

locat ivos , recursos y p a r a l i z a c ió n  de 

t ra b a jo  a causa de incend io .

Domicilio en Barcelona: Paseo del General 

M  ola número 2. ¿ F undada  en el 1865

Inscrita en e 1 M  misterio de H  acienda.
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Fabri<ante: Pedro y José Tas<ón Ortega 
Palma de Mallorca 
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