
REVISTA NACIONAL DE FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS J. O. N. S.Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Vértice. #43, 4/1941.



Centrales Térmicas-Grúas y Transportadores-Construcciones Metálicas 
Locomotoras y Automotores-Tubos de Acero estirado, soldados y fundidos
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CAPITAL: 25.000.000 de Ptas. TOTALMENTE DESEMBOLSADO

Casa Central: BARCELONA, Paseo de Gracia, 3 y 5
Teléfono 16410 . - A p a r t a d o  de Correos 140 Dirección telegráfica C O M B A N E

AGENCIAS URBANAS: Agencia Fernando, Calle de Fernando, 4
Agencia Puerto, Plaza de Palacio, 6 
Agencia Sans, Calle de Sans; 35

38 SUCURSALES en la provincia y en las ds GERONA, LÉRID A , TARRAGONA Y  BA LEA R ES
TO D A S L A S O P E R A C IO N E S  D E  BA N C A  Y  B O L S A

Cuentas corrientes.-Libretas de ahorro.-Imposiciones a plazos.-Descuento de letras.-Giros,-Transfe
rencias.-Aceptaciones.-Créditos comerciales.-Préstamos sobre valores y  mercancías.-Compra y venta 
de valores . - Negociación de cupones . - Canjes, estampillados y demás servicios de títulos.

C A M A R A  A C O R A Z A D A .  - C o m p a r t i m i e n t o s  d e  a l q u i l e r
D E P O S I T O S  D E  V A L O R E S

En M A D R I D :  Banco Internacional de Industria y C om e rc io

BANCO COMERCIAL 
DE B A R C E L O N A

CENTRAL N A C IO N A L  - SINDICALISTA  

de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Servicios Sindicales Comarcales A 

y de Seguro de Sanados

ricolas

s e r v i c i o s  b i n d i i  

a g r i c u l t o r e s  c

Enseñanzas Agrícolas 

Fertilizantes 

Maquinaria 

Mejoras de Ganado 

Sementales

Siguiendo la evolución que ha hecho la perfumería cosmética, 

los Laboratorios "M A X IM S " han conseguido perfeccionar sus

P R I M I T I V O  C O L L A N T E S  Y H E R M A N O
(NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO)

Cosechero y Almacenista de vinos - Especialidad en Vinos fin os

acreditadas e insuperables creaciones de A lta  belleza, las que 

pone ¡unto con sus técnicos a la disposición de las damas, para 

su mayor embellecimiento

Laboratorios " M A X I M S 1

C H I C L A N A  DE LA  F R O N T E R A ( C á d i z )

A P A R T A D O  239  

B a r c e l o n a  ( E s p a ñ a )
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P O R  E L  C O M A N D A N T E  D E  A V I A C I O N
H. A D L E R

El lenguaje militar sobrio y lacónico de los partes 
de guerra no facilita sino a las personas compe
tentes una idea clara de la moderna guerra aérea. 
Lo que esta significa hoy en día, lo relatan deta
lladam ente en  este libro los mismos héroes del 
aire. Los vuelos de reconocimiento, combates 
aéreos, ataques contra convoyes, etc., se descri
ben de un modo singularmente sugestivo que 
h ace de este libro una obra importantísima de 

4 . ”  sumo interés para todos por su gran actualidad.

E D I T O R I A L  O R B I S ,  C a l l e  d e  P a r í s ,  160 , BARCELONA

Lea además: H IT L E R , SU  V ID A  Y  SU  O B R A  Ptas. 12,— 
EL ORIGEN DE LA GUERRA DE 1939 i 3,50

C r é a n m e  ustedes
con esta

Receta de 
Crema 

de Leche

H E  aquí un medio rápido para 
cam biar una piel arrugada y 

m ustia, por otra  fresca , te rsa  y  jo 
ven. M ezclen una parte de Crem a 
pura de leche (peptonizada con 
p ancreatina) con o tra  igual de acei
te  de oliva (peptonizado), añada a 
e sta  m ezcla dos partes de crem a 
fina. E sto  nu trirá  vuestra piel de
volviéndole la  frescu ra  de la  juven
tud y  una belleza casi increíble. 
U na fam osa actriz  usó esta  receta  
p ara  conservarse joven, y  a  los se
ten ta  años aún in terpretaba papeles 
de dam a joven. E s ta  receta  puede 
prep ararla  muy bien su farm acéu ti
co, pero fabricándola en pequeñas 
cantidades resu lta  muy cara. L a 
Crem a Tokalón b lanca (no g rasa) 
contiene la  Crem a de leche pepto
nizada y  especialm ente preparada 
con aceite de oliva peptonizado para 
n u trir vuestra piel. E s  un verdade
ro alim ento para  la  piel; su coste 
es de pesetas 3,20 y  4,80 el tarro . G a
rantizam os los buenos resultados, 
y  en todos los casos devolvemos el 
dinero, de no obtener el éxito pro

metido.
Los productos Tokalón están fa 

bricados en España.

la mayoría de las mujeres 
de 50 años parecen 
no tener más de 30

Aplíquenla  en los sitios 
señalados por las 

flechas

extendiéndola por toda la 
cara y el cuello

F A R M A C I A

"LA  SA LU D "

Puerta de la Estación 

Teléfono 362

L U G O

MODESTO IGLESIAS
Fábrica de Muebles, Ferre

tería y Bazar 
T e l é f o n o  6 7

VIVERO ( Lugo)

PRODUCTOS GA LICIA
FABRICA DE CONSERVAS DE CARNES

J A M O N  EST ILO  Y O R K ,  S A L C H IC H O N ,

T e l é f o n o  31 - V I L L A L V A  (Lugo)

Antes de hacer sus 

compras visite

A L M A C E N E S

LA GRAN BRETAÑA
F e r r  t e r í a .  C a l z a d o  

y M u e b le s

L V G  O

A L M A C E N E S

O L M E D O

MD8CNB8 SIGLO II
C O N F E C C I O N E S  Y T E J I D O S  

L U G O

Sedería
Lanería
Pañería
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Andrés Montiel 
Moreno

Construciones y Obras 

H o r m i g ó n  a r m a d o

Obispo Pérez Rod r íguez ,  2

C A D I Z

J O S E  M A R Q U E Z  

C O R R E A

V A P O R E S  Y  A R T E S  D E  P E S C A  

F A B R I C A  D E  S A - L A Z O N E S

T E L E F O N O S  13.4 Y  82

A Y A M O N T E
( H U E L V A )

HIJO DÉ JESUS GARCIA V I N A G R E

FEDERACION CATOLICO AGRARIA

Compras - Venias Cooperativas 
Fábricas de Purés y Piensos 

Aceites refinados

NTRA. SRA. DE GUADALUPE

Generalísimo Franco, I - Teléfono 1958

B A D A J O Z

Estuchería en general para 

toda clase de indu str ia s

R E C A R E D O ,  53

T E LE F O N O  21725

S E V I L L A

V D A .  de  M,  M A R T I N  C O R D E R O
AYAMONTE (Huelva) 
AGENTE D E  ADUANAS

CONSIGNATARIO 
Telegramas “AGENCIA“ Teléfono 7

V I N O S

y
COÑACS 

de la Frontera

B A D A J O Z JiEREZ DE L A  F R O N T E R A

Co lon ia le s ,  C o n se rv a s  de Pescados

Te legramas:  " A R R I 3 A "  

T e l é f o n o  n ú m .  7 7

A Y A M O N T E  (Huelva)

F R A N C I S C O  
SEGARRA VIVES

B A N Q U E R O

C A R M E N ,  29 

T ELEFO N O  13

T A R R E G A

J A V I E R  S E R R A N O  
M O R A

Z A L A M E A  L A  R E A L  

( H U E L V A )

Jerez

GUILLERMO 

G U T IER R EZ  

S E R R A

Constructor y Contratista de obras

Prim, núm v 10 

Teléfono 1502

Contratista

de

O b r a s  

Bodegas, 16

A L F O N S O
M A R T I  N 
N A V A R R O

FERNANDO / 
V A  Z'Q U E:Z 
M A R T I N

Fábrica de Salazones en Ayamonte

Teléfonos núms. 8 y 84 

Isla Cristina. Teléfono 75 

Elaboración esmerada,  es

pecialidad marca R E G I N A
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Los podidos y correspon

dencia se dirigirán a la 

oficina en Madrid 

B R A V O  M U R I L L O ,  20 

Teléfono 3 3 9 6 1  

Apartado de Correos 10.016 

M A D R I D

E L  F E N IX
F A B R I C A  D E  

A C E I T E  D E  O R U J O

J.  M a n u e l  G a r c í a

Perales de Tajuña
( P r o v i n c i a  d e  M a d r i d )

T e l é f o n o  número 2

F A B R IC A  DE TEJIDOS  
Y T I N T O R E R I A

Lonas - Sacos - Tejidos gruesos
C E N T R A L :  Paseo Sasera, 3 

Z A R A G O Z A
Teléfono 1852 •—  Telegramas M A D U R G A

SUCURSAL: A usm  March, 14 
B A R C E L O N A ZARAGOZA

JUAN RUIZ DE LUNA
C E R A M 1 C  A

A  R T 1 S T 1 C  A

Ta lavera de a Reina
(Toledo

JOAQUIN ALVAREZ LORES
F A B R I C A  D E  S A L A Z O N

Luis A. Mestre, número 3 

EL G R O V E  (Pontevedra)
D ire cc ión  telegráfica:

"S E R O L " 

T e l é f o n o  número 12

FA BR ICA  DE H A R IN A S  POR C IL IN DRO S

( f n i c l l  y  C h  ® | u .

Teléfono 327 

B A L A G U ER

( L é r i d a )

1*1

I N D U S T R I A S  SEMA, S. A.
Arm aduras de muelles patentados para asientos y respaldos. Colchón muelle 

SE M A . Muelles y camas de tubo de acero. Somiers. Art culos para tapicería.

V IS IT E N  N U E S T R A S  E X P O S IC IO N E S . Se convencerán 

de la calidad de los A R T I C U L O S  S E M A

B A R C E  L O N A :
Paseo de Gracia, 49

M A D R ID :
Sagasta, 30

sidra “VIVA ASTURIAS"
^ n a m o a p n e  miiroiroHnainaiiiiiiniTOmiiniiiiRiBiKsnBnHBnnaíiiwiiaiwmniwwitHiiaaa^swiwiiwwromwintiBtBnwBmiiiiiiiffiniwimiBiinBBnwHPiiiiiiiiBnfiwiiinBmiaomBnwiiarowin.

O  ii:iii;iii3it;;:¡;î ;;‘:i;iSi«»iiiaiPi¡i«i:i‘Bi¡;.::i»iiiiiii»Hiiiittii¡¡i!;;;Kiit:iwi!ttn!iiiBii!niiinii[aiBHi;HiimBíiNiHHHiniHmaaiiBiiaiiBiiWHBiiB«lniMiawBHHwiita»wiww»wiBM»hmii«wwiHHi

C O N F I T E R I A

RICARDO P R IE T O

Teléfono número 78

Calle García Camba y 

O liva, núm ero 21

LOS 
C A S T E L L A N O S

Casa fundada en 1878

PONTEVEDRA

A L M A C E N  D E  

C O L O N I A L E S ,  
L I C O R E S ,  E T C .

TO R IBIO  P R IE T O  
Teléfono número 44

García Camba, núm. 2

C/c
Banco Español de Crédito Novelda. 
Banco Central Novelda.
Banco Popular de Alicante.

J U A N O  R D A  Z
Fabricante de Alcoholes y Tartratos

Francos  Rodr íguez,  número 55

M ONFORTE DEL CID (Alicante)
T e le g ram a s  y telefonemas: 

0  R D A Z
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MARCA H16I3TRADA

Ramón Calpena y Comp.a
Hijos de

RAMON CALPENA CAÑIZARES
Fábrica de Alpargatas, Sandalias 
de caucho y Pisos de goma

Primera casa que fabricó la 

calidad " C A Z A D O R A 11

Dir. telegráfica " C A L P E N A "

D ir. posta l R . C A L P E N A

A S P E
(ALICANTE)

C E R A M I C A S

LA PERF E CC I ON
Cerám ica en general de arcilla co

cida para la construcción. Fábri- 

cación sistema 1 C E R V E R A 1'. 

Especialidad en atobas para terraza

T e l é f o n o

A S P E (Alicante)

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
Capital y reservas: 170.000.000 de P+as.

400 Sucursales en España y M a 

rruecos. Corresponsales en las 

principales ciudades del mundo

Domicilio social:

MADRID, Alcalá, 14 y Sevilla, 3 y 5

Sucursales urbanas en Madrid:

G lor ie ta  de Bi lbao, 6 

Glorieta de Atocha, 8 

Conde de Romanones, 6 

y V e l á z q u e z ,  29

m m i ,  s . d .

PISOS DE GOMA
Teléfono 4 4  : - :  Travesía Santa  Faz  

A S P E  $  (A licante)

IS ID R O  G R A N  A M O R O S
V I N O S  Y  M I S T E L A S  

Teléfono 25

M O N O V A R  ( A l i c a n t e )
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H I J O S  de

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  v  A C E I T U N A S
Casa en BUEN O S AIRES - C abrera, 3.673 
Casa en  N E W - Y O R K  - 52,  S i o n e  S t r e e t

A partado  15 - SEVILLA - España

BjPjHWffP1 ■|.jy y ,y w ------ ----------------- -----------------------■ .'̂ w¡

p im j z o ia c k i d io .

ir

logrará  únicamente u sando  un lápiz 

que reúna las siguientes cualidades:

U L T R A P E R M A N E N T E  
COLORANTE INOFENSIVO  
T O N O S  M O D E R N O S  
I R R A D I A D O

L A P I Z
D E N I S E

Con  su uso evitará el pin tarse a todas  horas.  
Una so la  vez por la m a ñ a n a  y al d ía  s iguiente  
un p equeño  retoque, pues los lab ios  continúan  
pintados.

El láp iz  DEN ISE  evita el comer colorante  a 
tod as  horas, que no siempre se tolera bien. 
Por su poder  i rrad iado  da  tersura a los labios.  
Por su extraord inar ia  perm anenc ia  no se 
extiende por los bordes.

Recuerde al ped ir  un rojo para  lab io s  que  
d ig a  D EN ISE  y adqu ir irá  un láp iz  perfecto al 
precio m a s  económico.

M in a  senci l la.  
» dob le  .

4 '50  Ptas. 
6 '50  »

P a r a  su  cut i s  úni 
c a m e n t e  e x t r a c t o  
de  g l á n d u l a s .  Use 

s i e m p r e

G l A N D E R M O

y estas la s  reúne el

R O D A M I E N T O S  A B O L A S  5 K F S .  A.

A V D A . J O S É  A N T O N IO  P R IM O  D E  R IV E R A , 644

B A R C E L O N A

R O D A M I E N T O S  DE B O L A S  Y DE R O D I L L O S

M A D R I D :  P L A Z A  C A N O V A S ,  4 

B I L B A O :  B E R T E N D O N A .  4 

V A L E N C I A : M A R T ÍN E Z  C U B E L L S , 10 

S E V I L L A :  H E R N A N D O  C O t Ó N ,  S

...flores y plantas.

C onstrucc ión  de 

Parques y Jardines

Plaza del Rey, 6 

Te  I é f o n o  11301

S P A  L L A  
H e r m a n o s
Cultivos:

López de Hoyos,  31 

T e l é f o n o  5 0 8 1 7

M A D R I D

TRANSPORTES INTERNACIONALES

M u d a n z a s

y
Guardamuebles 

Barquillo, 12

M A D R ID
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^ A D E R A S
A\AQUINASc& A s ERRAR

CARPINTERIA

^MATERIALES cík CONSTRUCCION
CD T E L <

2  1 *+ 9  
1 7 9 8

Saluda al Ejército Nacional y a su Caudillo 

Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde

C A R  1 0  5

T O R T O / A

C a p i ta l  d e s e m b o l s a d o :

3 i 0 0 0 . 0 0 0

M á r m o l e s  - P i e d r a s  

G ran itos - Construcciones

Telegramas: CARTOMAR 
Oficinas, 26 
Talleres, 37Teléfonos:

A p a r t a d o  3 
M O N O  V A R

Restaurante de moda . - Esmerado servicio a la carta y cubierto 

C A F E - B A R  ■ Riquísimos helados de todas clases

F u e n c a r r a l ,  10 - M A D R I D  - T e l é f o n o  15410

T E N E R I A

Pieles finas para el calzado

m í o  n o v a r

( A l i c a n t e )

¿ J n d it f ÍM if

TITA-
F á b r i c a  d e  b o t o n e s  

y A r t íc u lo s  de fan tas ía

FEAS -O RT lG U E IRA  
{ C  o r u ñ a )

T e l é f o n o  núm . 1 1 3  8 7

Sucedáneo del Café 

marca " L A S  P A L M E R A S '1 

Azafranes y Especias

N O V E L D A  ( A l i c a n t e )

F A B R I C A  D E  H A R I N A S

M a r c a  D A V E R I O

P ro d u c c ió n  d ia r ia :
3 2 . 0  0 0 ki l os

José M.a Izurquiza 
y H e r m a n o s

V IL L A D A  (Palencia)
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F A B R I C A C I O N  DE R E S I N A S
F AB R I  CAS :

HONTORIA del PINAR (Burgos)

/

NAVAS de ORO (prov. de Segovia)
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■ B P

PORTADA, jffttbado del siglo X V lll.
LA VICTORIA DE OSTIA 
F R A N tÚ . A quufuerte de; Ism a f.l  B i^ r .  ¿  

DO BL& PLAXA '¡Desfile de la V id  f i a .  
SENTIDO A C I T A ! .  DE USA TECH A . Xa-sJ 

EC.HA.ttHI. j£ jd 3 S ¡
S Ó p W  L O *  O R D EN E S  IM P E R iA fflS  o f \ . ,  

ESPAÑA. C a r lo s  F e r n á n d e z  Cvv.':(.\. 
UC’LP E DE ESTADO  EN EL  IRAK. Vu.kn- 

f K GÁ1 i i-r •.

BATAJA..'. DE I. \ H1GUERUEEA. I)e la 

Sqla de BulQUae de Ei Escorial.

CRONICA INTERNACIO NAL , A n d r é s  Ká-
v W M Z m f L r r  .

■VESü,:.m  r \
E L  CRISTO i DE LAS¡,: RATAJjLAS. E l i  so 

|  GARCÍA

TANGER. FRÍJ-TO DE LA VICTOR! • / '■

■ AFRICA. J  R. Alonso.
VISTA CA.BAÍtERA DE RUEDA. Eran 

v en to . P intúia  >ie Snuyer*.
UN!FORM ES. ■¡£ i :¿&udo* del ululo A VIH.  
PO ESÍA. L o ren zo

CRONICA DEL RECUERDO. Jv U o  V vm -

E L  C I D  C A M P E A  E N  M A S Í& J .
\s- -

R I S ,  A M O N I O  u r  OílBEGÓt*.

L A S  M ( ■ ('¡E D A D E S  D E L  C I D

E l i  A , B a r i o -

■BXPOSICh >N D E  J 0 0 Ü Í
C I J )  V/.V. M t i 0 ,  j | g

M EN 771)ERO O E J iÁ D R ID ,
'•:'a 9sl8(E!k

CIEN AÑOS D E 0 0 É 0  
R. ^ ; $ £ ma iv i. b a n d a . '

"  t r ^ r

¡ ¿ CAR  Y  TU ER ZA : Pinlura ,1-

p m > s i a o N E s  : - i  

REl’liODUCClÓn"i>E ~¿ 
RRA (1 iU Í-lb lfih  

ANTOLOGIA DÉ P R l  

H a k s  ( ' . \ r o s s a .  t a i
vítHKif?

'ODAS

f A S  DE GíM

'i! N U oD R ltío .

Oi h ' j A o K : S A M U h ! .  R O S

"1®S3k¿fcUiÑ -X. A ^ iU N iS  I KAtlíON : AVl'A; Jtóíifí ANTONÍO, t>2. ,V. 

IMP.'iESO É N ^ S ^ S O & £ S N ftE ; RÍVAD EN S  Y HA, SV A., MÁDBIUy V 

P A  P K ' t .  F  A M R I i'%  IM> 6  S P E  C I A  !. M ¿ I f i  F. P O R

m m
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SENTIDO ACTUAL DE UNA FECHA
P O R

X A V I E R  D E  E C 1 I A R R I

E han cumplido el primero de abril los ritos militares y  falangistas de nuestra conmemoración más decisiva y

i._/ trascendente. La fecha de nuestra victoria. Llegó en su segundo aniversario y ante el Caudillo de la Patria y Jefe

Nacional de la Falange desfilaron las formaciones apretadas del Ejército y de la Milicia como guardadores vigilan

tes y desvelados de nuestra más heroica y gloriosa memoria. Nuevamente al paso de unas banderas que aún con

servan el olor de la pólvora y de la sangre, el recuerdo de nuestra empresa histórica de tres años de combate 

ha venido a plantarse delante del acontecer nacional como la más exigente y grave de las realidades. La victoria 

significó en su día la proclamación armada, rigurosa y popular de la más profunda y ancha esperanza que movió el 

corazón de los españoles; toda una historia obscura de angustia y de derrota quedaba a nuestra espalda, todo un 

mundo de ambición y de rescate se abría a nuestros ojos. La victoria suponía nada menos que la posibilidad de 

arrancar, con paso decidido y resuelto, por ese gran camino de en medio que tienen los pueblos cuando su Historia 

crece. Era el camino de la unidad española y de la síntesis nacional; lo que estaba entre la criminalidad de nues

tros frenitepopulistas y la mediocridad estéril de nuestros posibilistas conservadores. Era exactamente el camino de 

la Falange, el camino de la Revolución nacional, el camino de la unanimidad del pueblo en un Estado justo y 

ejemplar. Esto es lo que la victoria traía entre las hojas verdes de su laurel; y esto, lo que un millón de muertos 

— que lo soñaron así—nos exige cada día.

Han pasado dos años. La conciencia popular y naturalmente confusa que vino entonces a encontrar un cierto 

cauce para la desorientación española por el sendero de la esperanza más o menos fervorosa, debía de estar ya en esta 

fecha en trance de inminente constitución unitaria y eficaz al servicio del Estado. Pero a ello han sido opuestas razo

nes de singular gravedad y peso que nadie lealmente ignor a y un cerco de dificultades exteriores e interiores ha podido 

aprisionar durante este tiempo a nuestra Patria impidiendo el desarrollo natural de su proceso de formación política. 

Quiere esto decir que a los1 dos años de aquella victoria nos es aún negada por el destino toda facilidad elemen

tal. Todo lo que esperábamos después de nuestra gran batalla no ha podido sernos dado. Y  lo contingente diario y 

apremiante ha venido a absorber las tareas del mando enfrentado con los más ásperos y difíciles tiempos españoles.

Así, pues, sea esta declaración de la gravedad de los tiempos la forma más sincera de conmemorar lo que tanto nos 

viene á demandar cada nueva fecha con su viva memoria. No disolvamos lo que aún permanece intacto del impulso y 

del nervio español, en un clamoroso júbilo sin raíces al paso de unas banderas cuya sola contemplación hemos 

de merecernos todavía. Que su paso nos empuje y nos mueva hacia una conciencia estrecha y rigurosa de la responsa

bilidad, y con ello habremos servido mejor y más hondamente que con todas las expresiones externas de una alegría fes

tejante y dominical que nos debemos prohibir en absoluto. Saber esto y saber que este primero de abril llega a nos

otros en momentos que tampoco aconsejan las licencias a la ligereza. La conciencia de nuestra Revolución pendiente 

y de la grave coyuntura universal, a la que ni podemos ni queremos ser ajenos, debe de constituir nuestra forma con-
*

memorativa esencial.

Y  que esta conciencia sirva sobre todo para redoblar nuestra decisión de vencer, nuestro ímpetu y nuestra fuerza. 

Lo que sigue siendo traición es el desaliento y el desánimo. Quede esto bien claro por encima de todo, como ver

dad suprema y como prenda de fidelidad a ese heroísmo que no muere, a esa gloria superviviente, a ese ejemplo 

gigantesco y radiante que desfila cada 1 .° de abril entre los pliegues de las banderas y cuya última voz de mando, 

cuyo último "¡Arriba España!”, suena entre los clarines militares y tiene un eco permanente entre los camisas azules.

5
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S O B R E  L O S  O R I G E N E S  I M P E R I A L E S  
D E  E S P A Ñ A

Por C A R LO S  FERNANDEZ CUENCA

En plena Edad Media, España—-en esto, como en tantas otras cosas— 
se anticipa al mundo entero conocido creando el concepto nacional, 

que ensancha inmediatamente con ambicioso afán de Imperio.
Por los mismos dias en que la vida de toda Europa, la del Norte, la 

del Sur, la de Oriente y la de Occidente, se caracteriza por el sentido 
Ciudadano, ya España sueña y canta su sueño de gran nación. Lo peque
ño le ahoga y parece prepararse para las fabulosas aventuras que le re
servan la tierra y el mar.

No les basta a estos egregios fundadores con la patria chica, sino 
que quieren lá patria grande, forjando el primer impulso vigoroso de 
unidad. Unir la ciudad en la piña ideal que 0S la nación, constituye 
entonces el anhelo máximo de la vida popular española. Resulta emocio
nante reconocer cómo en las alturas medievalets intuyen nuestros mayores 
el dogma sutil de nación, echando los cimientos definidores que siglos 
más tarde usará Renán: “Un alma, un principio espiritual, un programa 
común que realizar.”

La vida medieval es dura y realista, pero los poetas tienen fuero 
para seguir haciendo, como siempre, profecías que ciñen en una sola pa
labra del genio vario que le cede sus sentimientos. Por la voz divina de 
estos elegidos dice el pueblo su ver
dad y su ilusión cálida, que correrán 
sobre los campos llevando su mensa
je profundo, y que cuando topen con 
la altivez de un castillo no lo eludi
rán, sino que pedirán a sus bóvedas se
ñoriales resonancias.

Nacen por entonces los ditirambos con 
que escritores y poetas loan sus ciu
dades, haciendo de ellas símbolo de las 
tierras en que se enclavan. Cada ciudad 
tiene su cantor propio, como tiene su 
color y 'su olor particularísimo. Es el 
momento en que Villón afirma que nin
gún hombre puede alardear de vivir de 
veras si no vive en Paris; es el momento 
en que un cronista veneciano pinta a 
Venecia como la ciudad más hermosa 
y alegre del mundo, "la que en mayor 
abundancia goza de cosas bellas y pre
ciadas”; es el momento en que >el poeta 
florentino describe a Florencia como 
fuente de la virtud, del poderío y de la 
gentileza, "flor que a todas aventaja"; 
es el momento, en fin, en que Godofredo 
personifica a Estrasburgo, y Nuremberg 
vibra en la existencia de Hans Sachs.

6

Pero en España, por aquel tiempo, se ha escrito ya el primer código 
de nacionalismo: San Isidoro, en su H istoria de reg ibas Gothovum, Van- 
dalorum et Suevorum , ha cantado a la "mater Spania", la ha descrito 
como el “país más bello de todos los países” desde el Occidente a la 
India”, la ha calificado de “perla y ornamento del Universo”... Tiene 
la austera prosa del arzobispo hispalense galanuras excepcionales cuando 
se centra en el elogio nacional; no incurre en blanduras, pero el sen
timiento alquitara el estilo y cabrillea en imágenes brillantísimas.

Mas no es San Isidoro constancia excepcional, sino expositor de ideas 
que están en el ambiente. Así, de sentido totalitario de España habla la 
Crónica del C onde Fernán G onzález, el de los hechos ganados, al contar 
cómo

cuando regno Cidus, un buen guerreador, 
era San  E ugenio d e  españ oles pastor ...

De españoles, y no de su parroquia; de todos, y no de una parte. San 
Eugenio predica para España entera, porque es la amplitud integra del 
contorno geográfico, con todas sus consecuencias, lo que importa a estos

soñadores.
Y  poco después, Alfonso el Sabio re

busca en el idioma casi recién nacido pa
ra expresar con sus vocablos más se
lectos, claros y nobles la emoción hon
da que le invade cuando habla de Es
paña, a la que eleva el canto más 
hermoso que jamás pudo escribirse. 
Enamora y estremece esa elegancia, 
transida de vibraciones cordiales, pa
ra decir de la nación que “tal es co
mo el parayso de Dios". Y  cuando 
el léxico se le resiste, y siente la penu
ria de sus recursos literarios para pro
seguir el tono mayor de su himno, ex
clama, dolorido: “Espanna( non a lengua 
nin ingenno que pueda contar tu bien'’...

*

Por encima de las diferencias que en 
ocasiones separaron a los reinos me
dievales, alentaba en todos los españoles, 
como raíces misteriosas y fértiles, el 
concepto de España hecho entidad sus
tantiva. Así pudo decir proféticamente

San Isidoro
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Pedro Vidal, poeta provenzal del siglo xiii: "España no será grande 
hasta que sea una.”

Nada en la Historia ocurre porque sí. Tiene leyes y razones que a 
sus mismos padres suelen escapar, en cuyo círculo ha de inscribir todo 
movimiento. No era caprichoso el canto colectivo a la unidad de Espa
ña, sino inconsciente expresión de un estado de ánimo que en el con
tinuo pelear germinara. Es éste uno de los capítulos más sugestivos de 
la interpretación guerrera de la Historia que está por hacer. La em
presa común española era rematar la reconquista, y en ello uníanse 
todas las ciudades, todas las villas y señoríos, las clases y condiciones, 
la vida castellana y la gremial, la caballería andante y el monacado.

Y  ese sueño de la unidad española, de sentido totalitario de la na
ción, es lo que da impulso al ideal de imperio desde el siglo ix, cuando 
Alfonsa III de León, aquel que supo mantener a raya y batir en huida 
al Islam, se llamó "Hispaniae R ex”, y aún parece, según se lee en viejas 
crónicas, que usó también el título de Emperador; desde luego, su hijo 
Ordoño denominóse a sí mismo "Filius Adephonsi magni Imperatoris”.

Dominaba en León entonces el genio visigodo. Había heredado, aca-

en el arte de guerrear, su irradiación insuperable, su particularidad ex
pansiva, que pide ensanchar territoios para tener más aire con que llenar 
sus pulmones.

La idea de hegemonía política y eclesiástica de la Monarquía leonesa 
hace encontrar con frecuencia, entre los sucesores del gran Alfonso, el 
título de Emperador, que parece influir considerablemente en la oposi
ción de dique infranqueable a la pujanza musulmana.

Es bajo el reinado de Alfonso V, que se titula Emperador, cuando se 
promulga el Fuero leonés, tan extraordinario y pródigo en la historia de 
nuestro Derecho. Y  es bajo Alfonso V II, qpe en pleno siglo xi se llama 
arrogantemente “Por la gracia de Dios Emperador de toda la España”, 
cuando se salvan del dominio moro León entero, Toledo y Castilla, y se 
marca una etapa decisiva en la marcha gloriosa de los reconquistadores.

Anheló Fernando, el hijo del séptimo Alfonso, que “su sennorio fuesse 
llamado Emperio et non regno, et él coronado por Emperador, segunt

so de modelos carolingios, el anhelo de hegemonía, y guerreaba para 
aumentar su poder. A  las puertas de la Catedral se fallaba justicia, y la 
jerarquía eclesiástica poníaise a la altura de la autoridad real.

Al través de dos invasiones extranjeras, pervivía en España el con
cepto imperial aprendido muchos años antes en la lección romana. Si 
de Roma recibió copiosas y muy útiles enseñanzas políticas, tan a fondo 
las asimiló que, añadidas de su genio propio, pudo usarlas dando a 
Roma emperadores, pensadores y poetas extraordinarios. Por muchas 
transformaciones que la vida española hubiese sufrido desde que el águi
la romana dejó de tender sus alas sobre la piel de toro tendida al sol, 
no podían perderse los conceptos que llegaron a confundirse con la pro
pia idiosincrasia. Rebelde a toda presión extraña, sabía asimilar las 
aportaciones valiosas y depurarlas según su voluntad propia. Y  en León 
tenemos, antes que en ningún otro florón hispano, el resurgir poderoso 
de la rica herencia.

Alcanza León, en esa perspectiva que hoy contemplamos sin cenda
les, que la deformen o anublen, fuerza y prestigio enormes. El soldado 
diestro, símbolo secular de la Reconquista, aumenta constantemente sus 
victorias. Los vecinos poderosos temen, más todavía que la maestría leonesa

lo fueron otros de su linaje”, mas ya la grandeza de León agonizaba. 
Pero el afán se transmite por sangre al heredero, y Alfonso X  aspira a 
ceñir la corona imperial, que ya no es sólo la española, sino la romano- 
germánica, que ha de defender durante años y años contra el Papado y 
contra media Europa.

Es esta idea imperial, engendrada en León y transmitida al resto de 
la España cristiana, lo que alienta durante siglos y culmina, tras de unir 
Fernando e Isabel con el yugo matrimonial las flechas simbólicas de sus 
reinos, en el gran imperio de Carlos y de Felipe.

Es la escuela imperial de España acuñada en la Edad Media.
Cuando se. realiza la unidad española, y cuando Carlos asombra al 

mundo con su imperio glorioso, está el Renacimiento en su apogeo 
breve. Resulta la hora más brillante de la Historia de España, la hora 
en que todos lois dones del cielo parecen prodigarse sobre esta punta 
de Europa que salvó al Continente del dominio islámico .

Y  lo es así, porque la que en los demás países es la hora del Rena
cimiento de la dislocación brusca entre el pasado y el presente en Es
paña consiste con mayor sabiduría en la realización plena y absoluta 
de toda la vasta preparación de la Edad Media.

7
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GOLPE DE ESTADO 
EN LE IIIAK

A C I T A C I O N  E  A U N O  
l ) i :  l o s  C E N T R O S  N E R -  
I /O S O S  D E L  IM P ER IO

Por V ICEN TE  GALLEGO

I A perentoria actualidad de la guerra en los Balcanes ha relegado 
 ̂ a segundo termino en la Prensa diaria la información relativa 

a los acontecimientos políticos del Irak. En si mismo es posible que lo 
ocurrido en Bagdad no tenga una gran importancia. Pero sí la tiene 
en razón de los hechos militares que se vienen sucediendo en el 
Mediterráneo oriental. Cuando las fuerzas del E je  alcanzan la frontera 
turca y a la otra orilla penetran en Egipto, cualquier suceso en el 
Irak y en el golfo Pérsico tiene para Inglaterra trascendencia incalcu
lable. Es una repercusión grave que puede llegar a crear, una situa
ción difícil en uno de los centras más sensibles e importantes del 
Imperio.

Lo ocurrido en el Irak se cuenta brevemente: un grupo de mili
tares y de elementos activos del nacionalismo árabe ha arrojado del 
Poder al general Taha el-Hashimi Bajá. Este había formado Gobierno 
en en:ro último, al ser derribado en el Parlamento el Gabinete Rashid 
Ali el-Gaylani. Parece que no era ajena a esta crisis la presión inglesa 
al pretender una ruptura diplomática del Irak con Italia. El general 
Taha el-Hashimi, que se había reservado la Presidencia y las car
teras de Asuntos Exteriores y Defensa Nacional, está conceptuado 
como simpatizante de Inglaterra. En su declaración a las Cámaras 
afirmó que la Gran Bretaña no había solicitado del Irak nada que 
pudiera comprometerle a entrar en la guerra, y que su Gobierno estaba 
decidido a estrechar los lazos de amistad con su aliada.

Ahora Taha el-Hashimi ha sido derribado y las Cámaras disueltas. 
Los nacionalistas han organizado manifestaciones de protesta contra 
el embajador inglés, acentuando de este modo el significado antibritá
nico del golpe de Estado. Rashid Ali el-Gayani ha vuelto a la Jefatura 
de Gobierno, pero no ha sido reconocido por Londres, por no haberse 
constituido el Gabinete con arreglo a las leyes constitucionales. Las 
tropas del Irak han ocupado un aeródromo inglés en lcis alrededores 
de la capital, y los ingleses han enviado algunos barcos de guerra al 
Golfo Pérsico y han desembarcado tropas en Bassora, el gran puerto 
fluvial al sur del país. No sabemos, al escribir estas líneas, el carácter 
de este desembarco; se afirma que Inglaterra ha solicitado autorización 
del Gobierno iraqués, lo que sie interpreta como un reconocimiento 
de i acto  del Gobierno Rashid Ali el-Gaylani.

En cualquier caso no puede ser indiferente para Inglaterra esta 
situación. Su protección sobre Estados árabes le ha acarreado múltiples 
problemas que podrían alcanzar ahora consecuencias de mucha gra
vedad. A los pocos meses de comenzada la guerra— en el verano de 
1940— una concentración dte tropas sauditas en la frontera de Trans- 
jordania llevó la atención política sobre el nacionalismo árabe, de 
quien se tenía seguridad q¡ue no permanecería inactivo, bien en la 
guerra, bien en las primeras horais de la paz. La Prensa inglesa mostró 
entonces su preocupación por - la posible influencia alemana en la 
Arabia saudiita. Se recordó que un año antes el doctor alemán Groba, 
especialista en asuntos oriéntalas, había volado desde Alemania a 
Arabia en un magnífico avión; días después Hítler recibía en Berch- 
tesgaden la visita de Khalid-al-Hud, secretario particular de Aben 
Saud, el Rey y héroe legendario de Arabia. La resuelta hostilidad 
Saudita a los Estados árabe<s creados por Inglaterra hacían más 
alarmantes estos contactos con Alemania. Que el Gobierno del Irak 
pase ahora a manos nacionalistas acrecienta la preocupación inglesa 
con el mundo árabe.

E L  M A N D A T O  I N G L E S  Y L A  
IN D E P E N D E N C IA  D E L  IR A K

La historia de las relaciones angloiraquianas es muy agitada; tanto, 
que el Irak fué el primer país árabe sometido a mandato que obtuvo 
su independencia, aunque condicionada.

Al deshacerse en 1918 el Imperio otomano, el Irak se quiso pro
clamar Estado independiente. Un Comité de quince miembros prome-

( Continúa en la página 5 3 .)

E l  rey  F a isa l. i e i  Ir a k ,  
con  Jo r g e  1' d e  In g la te 
r r a  en la ép oca  de las 
du ras y d if íc i le s  n eg oc ia 
c io n es  en tre  lo s  d os  pa íses .

E ste  tiern o  r ey  d e l I r a k ,  F a isa l I I ,  
no e s  e l  sob era n o  m ás jo v e n  de!  
m u n do. T o d av ía  es  m ás niño e l 
D  a  I a  i L a m a  d e l  T  t b e  t .

.E l  c o ro n e l L a tc r en c e , e l  mít-'eo 
agen te  in g lés d e l cercan o  O rien te, 
m u erto cu an do sil p a ís  niás n ec e 
s i t a b a  d e  s u s  s e r v i d  o s .

' ( F o t o s  
C IF R A .)
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En la Sala de Batallas del Monasterio del Escorial, ocupando todo el lienzo situado al mediodía, se reproduce la 
batalla de La Migúemela '1431). La historia de esta pintura es muy curiosa. En unos arcones viejos arrumbados en 
el Alcázar de Segovia, hallóse, por el mismo tiempo en que se hacía El Escorial, un larguísimo lienzo de 130 pies 
en el que se representaba la batalla que Don Juan II de Castilla gano en el lugar denominado La Migúemela, du
rante la reconquista española. ' Mostraron el lienzo ai Rey, nuestro fundador—dice el Padre Sigüer.za—, y con
tentóle, mandando le pintasen en esra galería1,. Trabajaron en esta pintura Gránelo y Fabricio, y para que la mag
nitud dei trabajo no turbase la confemplaciór. del visitante dividieron la composición en tres partes, íigu- 
r a n d o  t r e s  g r a n a e s  l i e n z o s  c o l g a d o s  c o n  s us  c o r r e s p o n d i e n t e s  e s c a r p i a s .
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V I D A I N T E R N A  C I  O N  A L

Cuando redactamos este artículo no podría haber tema más ac
tual que ln literatura yugoslava.* Por una extmfia casualidad vive cintre 
nosotros iel poeta servio más ilustre, el Rubén Darío de su país, Yovan 
(Juan) Duchich. Y  por aquí pasó, toará unos doce años, en calidad de 
encargado de Negocios; luego ha sido ministro en Berlín hasta el es
tallido de la guerra, uno de los mejores prosistas, Ivo Andrich, que 
escribe en la manera voluntariamente algo seca de Prospero Mjérimée, 
novelas cortas históricas sobre la dominación turca en su patria chica, 
Bosnia.

En realidad, no hay literatura yugoslava, sino literatura servia, 
croata y eslovena. Mientras que la primera estaba casi siempre in
fluida por la francesa, las otras dos se orientan hacia la alemana. 
En cuanto a la influencia rusa, se dejaba notar en las tres literaturas, 
a causa de la fraternidad eslava. Pero la poesía popular es máis cono
cida que la otra; iel fo lk lore  servio rivaliza con el español. Los cantos 
dedicados a las hazañas de Marko Kralyevich (iMlarcos, hijo de rey), 
son los romances del Cid de Servia. Hubo una época en que Grimm, 
Merimée y el mismo Goethe se dedicaban cón entusiasmo a traducir 
poesías populares del país balcánico. También encontraron traducto
res L a  guirnalda de la montaña, del obispo Pedro Petrovich Ñegos, 
príncipe de Montenegro, y La muerte de Sm ail-Aga Cengich, de M a- 
zuranich.

Relativamente pocos libros se publican en Yugoslavia, pero el 
número de los periódicos, semanarios y revistas, asciende a casi 
seiscientos, sin contar los diarios, y alrededor de ellos se desarrolla 
la actividad literaria. Después de la guerra anterior, los diversos mo
vimientos de vanguardia se dejaron notar también en Yugoslavia y 
dieron origen a  poesías dadaístes, freudistas, cubistas, futuristas, berg- 
sonianas, y otras escritas bajo la influencia de la revolución bolche
vique de Yesenin, y particularmente de iMayakovsky. Estaba de modia 
la literatura social, el populismo, la inclinación hacia los proletarios. 
Numerosas revistas nacieron con esas tendencias, pero casi todas, 
fueron suprimidas por la dictadura, proclamada en enero de 1929.

Si Duchich es el príncipe de los poetas, Miroslav Krleza lo es de 
los prosistas. Duchiohi es un servio de Herzegovina; Krleza es croata, 
y su mejor drama trata de la decadencia de la aristocracia de Croacia. 
Su obra se caracteriza por un poderoso realismo pesimista. Es ese 
pesimismo sin perspectiva de redención lo que le reprochan princi
palmente Icis optimistas en cuanto a una transformación social.

Hace dos años murió el mejor dramaturgo servio, cuyo apellido 
forma rima con el gran poeta: se llamaba Nnchich. Desde su muerte 
las esperanzas se concentran en S. Yakovlyevich, autor de una especie 
de epopeya nacional en prosa: Cambio de generaciones. E l crítico e 
historiador más conocido es Slobodan Yovanivich. Entre los eslove
nos hay una especie de Krleza regional: iB. Kreft. El número de las 
traducciones de obráis rusas, alemanas y norteamericanas es bastante 
elevado.

*

La guerra se deja notar en la producción de libros en Inglaterra; 
en 1940 ha bajado en un 39 por 100 comparada con las publicaciones 
en el año anterior. Pero,, aun así es sorprendente que en 1940, a pesar 
de los terribles bombardeos, hayan podido editarse más de diez mil 
obras de todo género, frente a cerca de quince mil en 1939. Si en
tramos en detalles, vemos que en septiembre la producción baja casi a 
la mitad (lal 46 por 100). Eis interesante observar que en la guerra 
anterior, en el primer año completo de guerra (1915),  la producción 
de libros fué casi la misma (10.665) que en 1940 (¡10.732). En todo 
caso, como calidad, papel, impresión, encuademación, no se nota la 
menor decadencia. Mientras escribo tengo a la vistja la historia más 
completa del romanticismo en España, los dos grandes tomos de Alli- 
son Peer, titulados A  history o f the Romantic M ovement in Spain.

*

L e F ígaro  ha abierto una encuesta: ¿Cuáles ison vuestros diez 
libros predilectos? De las contestaciones recibidlas hasta ahora, la li
teratura española está representada por Cervantes y Santa Teresa de 
Jesús. Los libros y nombres que más se repiten ison la ¡Biblia, los 
Evangelios, la Imitación de Jesucristo, San Agustín, San Francisco 
de Sales, San Francisco de Asís; luego Pascal, Racine, Mpliére, 
Shakespeare, Rabelais, Homero, los trágicos griegos, Platón, La Bru- 
yére, Chateaubriand, pero también Voltaire. De los prosistas contem
poráneos encontramos a Gide, Maurras, Bainville ¡{Historia de Francia), 
La Péguy, Barres, Bédier, Girándome; y entre los poetas Baude- 
laire, FonOaine, Mlisset, Lamartine, Hugo, Villon, Vigny, Hieredia (el 
francés, lio el cubano), Claudel, Rimbaud, Nerval, Leconte de Lisie, 
Rostand, Luis le Cardonnel, Chenéir, Samain, Fargues, La Tour du 
Pain, Apollinaire, Careo, Vialéry. Entre los novelistas L e Grand M¡eau- 
Ines, de Alain Fournier, figura tantas veces como las obras de Balzac 
y Stendhal. También tienen sufragios Alfonso Daudiet, Pierre Loti, 
Fromentin, Flaubert, Mauriac, Duhamel, Maurois, Bernanos, Anatole

Por ANDRES REVESZ

France (bastante olvidado), y Dorgeles. De los novelistas extranjeros 
mencionados únicamente Tolstoy es realmente popular; los otros nom
bres son Morgan, Deystinh, Du Maurier, Emilia Bronté y Mary Webb.

*

El mundo no olvida a España ni al mundo hispano. En el excelente 
quincenal de Bottai, Primato, encuentro la traducción del poema de 
Rubén Darío, A Roosetvelt, hecha por Constantino Nigro; en la brevie 
nota el traductor insiste sobre la actualidad palpitante de la invoca
ción poética y profética, ahora que ha surgido el imperialismo de otro 
Roosevelt. El periodista italiano, cronista de nuestra Cruzada, Virgilio 
Lilli, ha reunido en un tomo suis Racconti di una guerra. Sin pretensión 
de presentar una lista completa, enumeraremos algunos libros: Edición 
crítica e interpretación del gran poema del sueño cósmico de Sor 
Juana Inés de la Cruz, hecha por el profesor Karl Vossler, el más 
artista de todos los hispanistas. Vida y cartas de V asco Núñez de B al- 
boa, por el doctor Anderson (leu inglés). Catalina de Aragón, biografía 
en inglés de la hija de los Reyes Católicos y primera esposa de En
rique V III, por Garrett Mlattingly. Aztecs o f M éxico, crecimiento y 
muerte de una civilización original, por George C. Vaillant. Libros 
sobre Méjico, Argentina, Brasil, Chile, 'Colombia y Centroamérica, 
con ilustraciones, labor generalmente vulgarizadora que no se olvida 
de la tarea de defender en común el hemisferio occidental. T he Heart
o l Spain, por Georgiana Goddard King, que expone iel corazón de 
España  en 'el sentido geográfico y el espiritual. T he gracc o f Guada
lupe, por Francés Parkinson Keyes, historia milagrosa de la Virgen cfc 
Guadalupe. T h e great Montezuma, por Joseph O ’Kane Foster, editado 
en Nuevo Méjico; edición limitada a 1.250 ejemplares. T eodoro de 
C roix y la frontera septentrional de N ueva España {M éjico), 1776- 
1783, traducción de documentos del Archivo de las Indias, con una 
introducción y notas de interpretación de Alfred Barnabi Thomas. 
La segunda edición de T he O xford book o f Spanish verse, antología de 
la poesía española hecha en 1913 por James Fitzmaurice-Kelly. La 
reviste alemana V olk und R eich  ((Pueblo e ‘ Imperio), dedica un núme
ro especial a España, con los siguientes artículos: Heinz Barth: La 
misión histórica de España; Alberto Martín Fernández: El camino 
de España de la guerra civil a la nueva Europa; Miguel Primo de 
Rivera: La misión de Falange; Enrique Sútñer: Los intelectuales y el 
porvenir de España; Hermann Raschhofer: Cambio de estructura en 
el Continente; José Moreno Torres: La reconstrucción de ciudades y 
aldeas; Carmen de Icaza: La obra de Auxilio Social; Víctor Ruiz 
Albániz': El espíritu de la Legión C óndor; Marqués de Lozoya: La 
suerte de los tesoros artísticos en la guerra civil. Seguramente muchos 
libros faltan de la lista; prescindimos voluntariamente de los pura
mente políticos o de carácter económico.

*

La tragedia de Emil Strauss, Don Pedro, no es obra reciente; por 
el contrario, ha sido reestrenada en el Deutsches Theater de Berlín 
dqspués de tres decenios de olvido, con motivo del setenta y cinco 
cumpleaños del autor. D on Pedro  :es un elocuente ejemplo de la 
España romántica, que vive en la imaginación de los extranjeros. Es 
una nueva Carmen, combinada con La  fuerza del sino, unía tragedia 
del imperioso amor, que no perdona a la víctima. El gobernador Don' 
Pedro asiste a una corrida el mismo día de su bodia con la dulüe 
Isabel. Se hunde una tribuna, se desmaya una muchacha; el gobernador 
la saca en sus brazos de la arlena, y ial verla se despierta en él un 
amor tan violento que se olvida dé su esposa, su madre, sus deberes, 
su rey y señor. Desde acjiiel mismo momento no piensa sino en Juana; 
la sigue por todas partes; pero ella lo rechaza y el hermano de la 
muchacha lo hiere con un disparo. Juana lo cree muerto y va a casarse 
con otro, pero Pedro les barre el camino que conduce a la iglesia. 
Ante tanto amor abnegado, la joven se conmueve y se declara suya; 
pero en el momiento de suprema felicidad, Don Pedro muere de sus 
antiguas heridas.

*

Mpndadori publica el primero de los dos tomos que incluirán las 
noveiias y los cuentos de D ’Annunzio. Ahora se pueden leer en un 
solo ' tomo las tres romanzi della  roisa—II Piacere, L ’Innocente e Iil 
trionfo della Morte— . Paolo d’Giovanni pregunta en 11 Corriere della 
Sera  si asistimos a una resurrección de la novela histórica, y contesta 
en sentido afirmativo. No nos volvemos hacia la Edad Media, como 
con W alter Scott. ni siquiera hacia el siglo X V II, como con 1 Pro- 
messi sposi, de Mjanzoni, sino hacia el ayer poco remoto. La gente se 
can¿\i de  /ais novelas en las que a menudo no sucede nada, o lo poco  
que sucede está casi siempre fuera de la vida dé nuestra época  dinámica 
y constructiva; se cansa d e la anécdota diluida en trescientas páginas; 
se cansa del arte <■sin propóíito, del arte cuyo fin eá el mismo. S e siente 
la necesidad de un alimento espiritual más substancioso.
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TANGER, FRUTO 
DE LA VICTORIA 
E N  A F R I C A

Hemos afirmado claramente que la historia de los pueblos 

no está determinada por el existir, sino por los hechos. Ante 

esta clara definición de la Falange, nuestra vida en el segundo 

año de la Victoria quedó determinada por la ocupación e in

tegración de Tánger— símbolo de la Victoria española en 1940- 

1941— , y por otras afirmaciones internacionales en otro orden 

de relevante trascendencia. Ante todo ha sido la ocupación 

de Tánger una demostración de la vitalidad política de nuestro 

pueblo, una palpable muestra de su deseo de mantenerse siem

pre en primer rango en el Norte de Africa, sobre todo después 

de haber sido superado el viejo pleito tangerino, en litigio des

de los primeros años del presente siglo.

Ha sorprendido a muchos la decisión española de incorporar 

Tánger a la zona de Protectorado. Los gritos de “¡Tánger espa

ñol!" con que gran parte de nuestra masa acogió en junio de 1940 

la ocupación de la ciudad, respondían más a una manifestación 

irreflexiva y jubilosa—siempre sinceramente entusiasta— , que a 

un concreto conocimiento de las realidades africanas. Se olvi

daba que, con minúsculas excepciones, no somos en Marruecos 

nación soberana, sino simplemente protectora. Con una misión 

que hemos de conceptuar como más elevada aún que la de so

beranía, puesto que nos impone derechos más limitados y obli

gaciones más extensas en las que día a día ponemos en juego 

nuestro prestigio internacional.

La supervivencia de la zona internacional tangerina era un 

anacronismo en estas duras jornadas de transformación eu

ropea. La zona internacional nació por el deseo de algunas po

tencias de limitar lo más posible nuestro dominio en Marruecos, 

disminuyendo con la sustracción de Tánger a nuestra misión 

protectora el valor del resto de la zona. Mas para nosotros, 

que con visión amplia y generosa comprendemos los anhelos 

del pueblo marroquí, Tánger significaba también la superviven

cia de una injusticia cometida por las potencias con el Impe

rio, a la que dimos fin en junio del segundo año de la Victoria.

Por J. R. ALONSO

Si económicamente Tánger ha de significar un aumento de 

■la carga económica, representa al mismo tiempo un hondo y pro

fundo alivio político. Somos protectores de todo el Norte del 

Imperio, y en nada ni por nada era justificable la existencia, 

con vida aparte de la zona de nuestro protectorado, de una li 

mitada región internacional, a las puertas mismas de la Patria 

española, en la embocadura del más importante de los mares y 

de los estrechos. Pero nos equivocaríamos al suponer que con 

la integración de Tánger a la zona de protectorado han con

cluido nuestras necesidades africanas. Marruecos sigue escin

dido entre dos protecciones: la una, limitada a las regiones po

bres del Norte, a las tierras exhaustas y pedregosas del Impe

rio. La otra, ubérrima y feraz, rica y productora. Quien tiene 

Fez y Rabat, Casablanca y Marraqueh, dispone de las hermo

sas ciudades y tierras del Norte africano. Africa, granero antes 

de Roma, lo es hoy de Francia. Nuestra zona, que produce un 

tercio de su consumo, sigue siendo una pesada honra que nos 

abruma.

Las injusticias de 1912 han tenido un parcial remedio con ¡a 

integración de Tánger a la soberanía jalifiana. Mas se equivo

carían los que pensasen que España se encuentra satisfecha. 

Hoy, más que nunca, son actuales las palabras de nuestro 

Presidente de la Junta Política de que “Marruecos es una enor

me tentación de grandeza que nos consume hasta las entrañas".. 

Una tentación prometedora, que nos obliga a no limitar nues

tro horizonte a las tierras pobres del Rif y de Yebala.

Así, pues, la conmemoración de nuestra Victoria nos hace 

situar en primer término la incorporación tangerina, fruto claro 

y palpable, y primera gran consecuencia política internacional 

del triunfo logrado en marzo de 1939. Prólogo y no epilogo de

una acción, en la que a España corresponde un trascendental pa
pel actor, en consonancia con un nuevo rango en el orden 

internacional.

16
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E n  nuestro M useo del Prado, donde tienen eco tan noble las viejas glo
rias m ilitares españolas, resuena el nom bre de la ciudad de B red a  con  
repetida y m agnífica insistencia. E n  este cuadro de S na yers;  se adm ira  
una vista espléndida de la plaza flam enca y española y de sus contornos.

W p -'
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P o r el traje, el historiador ha sacado el hilo de muchos acontecimientos. La moda de 

cada época ha sido estudiada por el erudito como hontanar de costumbres y actitudes 

morales. A veces, el esbozo de una plum a, la doblez de un sombrero y el corte de una 

capa o un uniform e dicen más para la reconstrucción de un reinado que una lata’ 

lia. Ante estos m ilitares, nosotros sentimos una vacilante perplejidad. ¿Quienes son estos sol-
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dados? ¿Que gran victoria han ganado o en qué batalla han sido derrotados? No es 

cierto que el hábito no hace al monje, com o alguien ha dicho. Mucha de la temible 

severidad de nuestra Guardia civil está en sus charolados y prietos tricornios. Así, la 

gracia guerrera y el encanto carlotercista de estos infantes y caballeros españoles del regi

miento del comercio de Méjico anda en sus granates uniformes y en sus empolvadas pelucas

Grabados del Museo Histórico Militar.

yn
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E n  las en cru cija d a s de la vida 

la ~rosa de los vientos hay trazada.

¡C u án  fácil de se g u ir !  ¡Q u é sosegada 

la h o rra  de inqu ietu d , senda  escondida!...

E l  alm a, de am bición estrem ecida, 

rechaza el ca m in ar p o r la llanada 

y p resien te que el fin  de su  jornada  

en  la cu m b re  ha de estar hosca y erguida.

A qu ien  Dios concedió  el alto destino 

de p o d er eleg ir aquel cam ino  

que co n du ce a la cim a de la gloria, 

advierta la ansiedad, que sólo espera 

en ga rzar otra gesta en  nuestra historia... 

¡y  que vuelva a re ír  la Prim avera!

L . M illo.
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Foto J. del Palacio.

C R O N I C A  D E L  R E C U E R D O
Por JU L IO  FUERTES

T r e i n t a  y dos meses la esperamos. Los primeros días la veíamos apa
recer seacillamente, sin casi aparato bélico. Unos cañoncitos de acom

pañamiento, una docena de ametralladoras y unos centenares de fusiles, 
todo al mando de un oficial— sin que apenas supiésemos de dónde habían 
salido o por dónde habían entrado— , eran suficientes para clavar la 
bandera de la victoria en el corazón de España. Para ahuyentar las 
turbas de facinerosos que se habían adueñado de las calles de Madrid, 
después de cercar en fuego y metralla el cuartel de la Montaña, no hacía 
falta más, según entendíamos nosotros.

Los días amargos y desolados comenzaron a discurrir con agobiadora 
lentitud. A las descargas cerradas de los primeros momentos, a los tiro
teos incesantes, reveladores de una lucha indecisa, comenzaron a  suce
der los disparos aislados del asesinato. Ya no había resistencia posible. 
E l crimen caminó tan velozmente, y las cárceles dilataron tanto sus 
entrañas, que-sólo algún “paco" audaz y desesperado podía en la noche 
— triscando por terrazas y tejados—sostener al enemigo en vela.

Madrid había caído. Los milicianos comenzaron a ser un estorbo y un 
peligro en las calles. Sus dirigentes, que veían próximo ai enemigo, 
enfilando desde las crestas del Guadarrama la ciudad, no sabían cómo 
empujarles a la lucha. Y  comenzó t í  uso de la mentira. "España entera 
está en poder nuestro”; “Focos insignificantes de rebeldes disparan en 
dispersión sus últimos cartuchos”; “La República ha triunfado". A la 
chata mentalidad del miliciano se la 'engañaba fácilmente y se la estimu
laba mejor. Había que ir a la sierra a contener a “esos locos". Entre 
tanto, Madrid era de ellos y estaba a su merced con un botín precioso, 
en el que se les dejaba meter las manos. Pero era necesario “haber estado 
en el frente de la sierra”. Para saquear, para entrar en iglesias y pialados, 
matar y robar, los milicianos necesitaban tenier la tez curtida por el sol y 
el aire del Guadarrama.

Desastrado y sucio, indisciplinado y cobarde, se abocetaba el ejército 
rojo, supliendo la ausencia absoluta de virtudes castrenses con el número 
y la ferocidad de sus instintos de rapiña. Del otro lado, con pocas armas 
y pocos hombres, un cuadro de oficiales diestros, valerosos y amantes 
de su patria, forjaban trabajosamente la victoria en el clima propicio de 
Castilla la Vieja, regazo del Imperio.

La victoria traía ya otro camino. Las fuerzas que Franco hiciera 
atravesar el Estrecho ascendían en ola impetuosa Andalucía arriba. Cádiz, 
Sevilla, Huelva; Badajoz... La Geografía de la infancia salió del recuer
do con los brillantes colores de las lápices de pastel. ¡E l T a jo ...! Estaba 
ya claro el curso de la victoria esperada cada día. Oropesa, T a- 
lavera... La, miliclanada subía despavorida a la capital a saciar su furia 
en víctimas inermes. Más mentiras: “E l enemigo va quedándose al 
descubierto”; “tras él todas las tierras son nuestras”; "cuando llegue 
aquí lo aniquilaremos"; “antes hemos de acabar con ese reducto de locos

que se encierra en el A lcázar"... Y  luego, como eficaz amenaza: "Si 
dejáis pasar a los facciosos os fusilarán a todos".

El miedo al castigo que la conciencia de sus crímenes aumentaba, 
se hacía más fuerte en los voluntarios milicianos, y volvían a las llanu
ras manchegas dispuestos cada dia a "cerrarle el paso ial fascismo"; 
pero el empuje de las fuerzas nacionales quebrantaba pronto sus 
ánimos.

Toledo y su Alcázar asestaron un rudo golpe a sus esperanzas de 
triunfo. Con el T a jo  empalmaba otro río, y su curso era ya nuevo baluar
te de la Victoria que esperábamos. Los voluntarios milicianos desapare
cieron totalmente. Fué preciso encuadrarlos por la fuerza. Las calles de la 
capital sovietizada empezaron a llenarse die caras exóticas y patibula
rias que Rusia enviaba para organizar la defensa de Madrid. Los aventure- 

, ros internacionales acudían al reparto del botín. Los aterrorizados milicianos 
fueron formando con ellos el ejército más numeroso y mejor armado que 
nunca pudieron soñar para su defensa. Calles y plazas erizadas de caño
nes abrían resquicios a sus maltrechas esperanzsa. “E l mundo entero 
nos ayuda— les decían—y venceremos.

Un día en la Casa de Campo, en la Ciudad Universitaria, en Usera... 
"¡Aquí está la victoria!”, gritaban los pechos de los aherrojados... Otra 
vez, en el silencio de las noches eternas, sonaron disparos de crimen. 
Hambre, miseria, dolores y sufrimientos nos desgarraban furiosamente; 
pero a nadie preocupaba esto, precio mínimo, insignificante, de lo que 
cada día, como a una novia esperábamos.

Las cárceles, tras el paso por las checas, eran yia lugares de cómodo 
reposo, sin otro inconveniente que las listas de "traslado” o “libertad". 
¡Qué bien se saldría de ellas al encuentro de la victoria!

¿Esta noche? ¿Mlañana? No, la próxima luna. T al vez al comienzo de 
esta primavera... Pero el tiempo ya no importaba. Sólo la certeza, la fe

• absoluta estaban clavadas en los ánimos más abatidos. ¿Y cómo será? 
¿Por dónde vendrá? ¿De día? ¿De noche? ¿Con masas de aviones? 
¿Habrá una lucha final apocalíptica? ¿Será preciso que Madrid quede 
aplastado?... Pues que lo aplasten, no importa, ya se hará uno nuevo.

E l Norte era entonces camino de la Victoria, como lo fué luego el 
Este; como lo tuvieron que ser, del principio al fin de la Cruzada, todos 
los caminos de España, para que ninguno fuese menos que el otro, 
para que todos guardasen las huellas de los héroes.

E l 28 de marzo , de 1939 amaneció Madrid cabalgando sobre torres 
y tejados. Llegó como un milagro, sin que nadie viera cómo, después de 
tanto esperarla. Acaso hizo su entrada sigilosamente en plena noche o 
aprovechando la luz lechosa del amanecer para deslizarse por las calles 
solitarias, cercadas por los anhelosos suspiros de los que aguárdabamos. 
Nadie supo cómo. Abrimos los ojos y la encontramos a nuestro lado, 
hecha Piaz.
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Tosca.
[anón.

o d r í a  creerse que este favorito d e  los públicos m á s  dis

pares ha motivado una bibliografía abundante, y, sin 

embargo, países hay, ccrno Inglaterra y España, donde nada, 

por decirlo así, se ha escrito sobre la vida, la obra y estética 

de Puccini.

No sé hasta qué punto se ha estudiado su obra desde el 

ángulo y a la luz de la apasionada pantalla que la ilumina: la 

mujer.

Si tuviéramos que concentrar en una frase la estética puc- 

ciniana, diríamos que es una sensitiva galería de musicales re

tratos femeninos. Siempre en sus óperas el elemento activante, 

si nos podemos expresar así, será una mujer, y de mujer lle

varán el título casi todos sus dramas.

Ved cómo pasa ante nosotros esta Manon Lescaut, frivo

lamente seductora, tentación de sí misma; la du'lce Mimí, que 

se apaga quedamente sin poder decir “tante cose’’ profundas 

e infinitas como el mar; aquí la celosamente apasionada Floria 

Tosca, que con aquellas “dolci mani" hechas para cortar ro

sas y acariciar niños, partirá de una puñalada el pecho de 

Scarpia; más allá, en la lejanía de algunos años, la ingenua ma- 

dame Butterflay, que no vacilará en darse la muerte con el 

cuchillo guardador del honor paterno; y todavía sigue la Fan- 

ciulla del W est, sor María, y, finalmente, su obra postuma Tu- 

randot.

En todas estas óperas, excepto la última (ya volveremos 

sobre este interesante extremo), el factor hombre no desempe

ña más que un papel coadyuvante. E l caballero de Grieux, 

Rodolfo, Mario Cavaradossi, Pinkerton, gravitan, siguen el tra

zado de la órbita impuesta por la fuerza femenina; por eso un 

aliento ligeramente enervante hincha el pecho de los tenores 

pucciniancs. Estos héroes un poco pasivos no son nunca, nó

tese bien, barítonos o lo que con la jerga teatral se conoce con 

la denominación de tenores machos. Puccini recurrirá siempre 

a la voz de tenor lírico, voz de extraña morbidez, apta para 

plegarse y responder a la caliente caricia de esta, como hemos 

dicho antes, sensitiva galería de musicales retratos femeninos, 

modelados por uno de los músicos más sensuales de su tiempo 

y cuyas armonías y melodías se posan en nosotros trayéndonos 

un lejano calor de regazo en el que recuestan blandamente sus 

héroes.

Turandot es otra cosa. La obra postuma de Puccini hará 

traición a este ángulo desde el cual y a través de la trágica 

mueca de Tosca, de la tenue sonrisa de Mimí y el confiado reír 

de madame Butterflay, intentamos un somero apunte a la obra 

de Puccini,
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Por JO A Q U IN  RODRIGO

Y, sin embargo, en esta excepción que es Turandot, preci

samente nos parece encontrar la justificación de lo que veni

mos insinuando. E l orgullo de la soberbia princesa de una Chi

na remota y legendaria no es más que un escudo tras el cual, 

y escondida en el arcano de una ciencia infusa, tratará en vano 

de no ser subyugada. Turandot no quiere entregarse; teme su 

misma pasión; por primera vez vemos dualismo en 'la obra de 

Puccini, que no es más que un largo dúo entrecortado de pe

queñas romanzas y escenas sin importancia; en las que se ha 

querido ver el verismo. Y  por primera vez también el hombre 

(y aquí el músico escribe para la voz masculina más entera y 

varonil, la del tenor dramático), va a actuar inexorablemente 

y no impondrá tan sólo un trazado, sino que someterá y ven 

;erá a Tuvandot en su mismo terreno, en aquel que ella se cree 

invencible, acudiendo al cruento certamen, humillándola así 

doblemente.

Precisamente el valor de esta excepción está en que no sólo 

Turandot trata de resistir, aunque no tanto como ella proclama 

con sospechosa altanería; lo curioso y lo que confiere valor de 

excepción, es que resiste el propio Puccini y con más eficacia. 

¿Qué significa, si no, esta Liú, polo opuesto de Turandot, que 

morirá en holocausto y por la compasiva sonrisa del príncipe 

fuerte y magnífico, inflexible en su trayectoria: "porque un 

día me sonreiste”, porque una vez el Príncipe, al pasar quizá 

distraídamente le ha sonreído la bella y dulce esclava, auténti

ca criatura pucciniana, y única conocedora del nombre del hé-, 

roe, se dará la muerte para que 'la cruel Turandot no pueda 

arrebatarle el ansiado secreto, única manera de poder escapar 

al yugo masculino.

A pesar de esta doble imagen femenina, Puccini no podrá 

persuadirnos de que una vez más I9 mujer es la más fuerte y 

que sólo por el sacrificio de la primera será sometida la se

gunda. Es inútil; aquí la fuerza subyugante, absorbente del hom

bre es doble también, su triunfo es completo y definitivo su 

desquite: “pasa, ¡oh noche!, tramontad, estrellas y al alba ven

ceré", grita Calaff en una briosa romanza escrita por primera 

vez para ese tenor macho, ausente de las obras de Puccini.

E l espacio nos falta para apuntar, siquiera, cómo se ex

presa en música esta estética exhaladora de un indudable ero

tismo. Esta fué nuestra primera intención, relegada, sin embar

go, por el deseo de señalar, ligeramente, un aspecto, quizá el 

más interesante, aunque no el único, de la obra de este favorito 

del público internacional y cuya biografía en español merece

ría ser intentada.

M adam e Butterfly
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EL CU) CAMPEA EN 
MAl)lili) Y EN PAIUS

J .  L .  B a rrau lt , in té r 
p re te  d e l p ap e l d e  R o 
d rigo  en  “E l C id”, que  
s e  ha r ep r e sen ta d o  en  
la  C om ed ia  F ra n cesa .

El Cid, cargado de glo
rias, salido de las páginas 
del Romancero— doncel las 
dos veces— campea en los 
escenarios de Madrid y de 
París.

Cuando en Madrid, en el 
Español, adquirían juventud 
y movimiento Las moceda
des del Cid, de Guillen de 
Castro, se comentaba aún 

en la Prensa de París El Cid, de Corneille, cuyo rastro 
estaba reciente en la Comédie-Frangaise. Armando Calvo, 
fué el Rodrigo español, y Barrault, interpretó el gladia
dor del texto francés. Las dos latitudes teatrales han coin
cidido casi en su deseo de recordar el monumento que cada 
una de sus Letras elevó a la figura grandiosa del campeón 
de Castilla.

En España. Las mocedades, escritas por D. Guillén de 
Castro y Belvis, antiguo capitán de Caballería, soldado 
en Italia, han conmemorado la victoria de las armas na
cionales poniendo delante del público ese gran trozo epo-r
péyico— como un claustro románico o un frontispicio—  
elevado al honor y al valor españoles, verso a verso 
— golpe a golpe de cincel— por una imaginación fecunda, 
un talento épico, una inspiración caudalosa y una tea
tralidad ejemplar.

Las diferencias entre la obra española y la pieza fran
cesa, consecuencia de la nuestra, no son tan grandes en 
la acción como en la celebridad. Y  ésta corresponde, en 
mayor escala, a Corneille, estudioso del teatro español, 
cuya universalidad es la del siglo X V II francés y que 
debió su consagración literiaria a su tragedia El Cid. Pero 
Corneille, que tradujo al lenguaje de la "tragedia” occi
dental el heroico y considerable poema español, no llegó 
a superarle, ni aun a igualarle, y resplandece siempre la 
gran luminaria del drama original, sobre todas sus conse
cuencias literarias, por inmortales que éstas sean. Porque 
en Las mocedades está hablando la Castilla misma de la 
leyenda y cada estrofa es una magna apelación a su epo
peya. E l Cid pasa honrado, fuerte, juvenil, entre aquellos 
problemas antiguos y  aquellos varones endurecidos, te
jiendo con sus actitudes hidalgas un canto al sentimiento 
del deber y al valor persona!. Como obra exaltadora de 
la juventud y del temple de la raza no puede darse nada 
más ciclópeo, más arquitectónico.

Entre Castro y  Corneille, entre el soldado español de 
Nápoles— altivo, aventurero e insobornable— y el prote
gido del Cardenal Richelieu—erudito, cortésano, acadé
mico— hay tan sólo medio siglo de diferencia; pero la dis
tancia que va del clima de Felipe II al clima de Luis X I V ; 
el abismo que separa E l Escorial y Versalles. Corneille 
adopta teínas españoles, se inspira en La$ mocedades.

Por A N T O N IO  DE OBREGON

como en La verdad sospechosa de D. Juan Ruiz, y abre 
con El Cid el Siglo de Oro de la “tragedia" y la "come- . 
día" francesas, desterrando el artificioso convencionalis
mo del Teatro de su tiempo. Y  todo esto le viene de Es
paña, cantera extraordinaria de temas, glorias y genio 
que él, adelantado de las Letras francesas, supo admirar, 
como bebía en los clásicos griegos y latinos. Si coge de 
Guillén de Castro el tema, el quid, la substancia de la 
tragedia, difunde en cambio en todo el orbe el canto al 
valor español y a Castilla que es su Cid. Pedro Corneille 
le .modeló con mayor objetividad, eligiendo, como un buen 
joyero, las mejores piedras de Las mocedades, cuidadoso 
buscador en aquel tesoro, desarrollando su composición 
con arreglo a sus influencias de la tragedia griega. Lo 
que en el filón de Las mocedades es grandioso e ilimitado, 
en Corneille es concreto, definido y con bordes; por eso 
puede brotar en menos tiempo y con potencia también 
inmortal, la llama de la "tragedia”. (En las Jimenas existe 
más diferencia que en los Rodrigos, y la Jimena de Cor
neille es más antigua, más Medea, en tanto que la de 
Guillén es más perfectamente castellana.)

En Madrid— decíamos— Las mocedades conmemoraban 
otras de la Patria resucitada. Estaban recientes los lau
reles del Cid y su espada nos era familiar por verla en 
otras manos donde la Historia la depositó. En París El 
Cid tuvo—los franceses mismos lo declaran—un interés 
más arqueológico, de curiosidad ante el objeto pretérito. 
Barrault fué un suceso teatral como aquí Calvo. Sin em-4 
bargo, Calvo ha conmovido, ha emocionado, en tanto que 
Barrault hablaba más bien para escolares y universitarios, 
como tratándose de una lección práctica de Literatura—esa 
era la verdad— en el aula-—nobilísima—de la Comédie- 
Fran^aise. "La obra— escribía un crítico— está fuera de 
nuestra época, contrariamente a lo que ocurre con el 
Teatro de Racine".

En España el Cid era todavía actualidad,^ su gesta, 
ejemplo directo y repetido. En Francia— seguimos trans- 1 
cribiendo'— “todo eran figuras de cera, glaciales, frías, en 
una atmósfera de museo” .

Francia, ante El Cid de Corneille, prefiere Racine y 
Moliere y hasta esa pieza Leocadia estrenada en el Mi- 
chodiére. Nosotros nos hemos descubierto ante la fuerza 
de Castro, autor de Dido y Eneas, primer escultor teatral 
de M ío Cid, soldado del Imperio.

La versión escénica de Felipe Lluch, como el montaje, 
fueron inteligentísimas, mostrando una vez más sus méritos 
singulares de director. En esta ocasión su labor fué excep
cionalmente brillante por las virtudes dramáticas de la obra 
elegida. Bur.man sirvió la escena con un decorado esplén
dido, que fué digno marco para los personajes y su acción.

Los figurines de Caballero y de Comba, bellísimos y 
de extraordinaria fidelidad histórica, contribuyeron al mé
rito y rotundo éxito de la representación.
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F I G U R I N E S  
DE %AS 

M O C E D A D E S  
DEL CI D"

El Cid Campeador

Doña Urraca

Guerrero
Capitán de D  Rodrigo
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Si hay un clima para lo narrativo imprescindible en la buena novela lo hay 
en mayor necesidad para lo teatral. El gran teatro es fantasmagoría y juego 
de misterios. La luz y el traje sobre el fondo pictórico y un hilo literario que 
es la voz del autor en el actor ponen lo demás. Estos días hemos visto en el 
teatro Español "Las mocedades del Cid" a cura de Felipe Lluch, irreprocha
blemente montada. La decoración deliciosa de Sigfredo Burmann, los trajes 
de José Caballero y Comba, muy a tono y manera con lo pintado en los 
versos, nos han dado una noche encantadora por lo que tenía de canto 
la música de los endecasílabos y de encanto todo el atuendo escenográfico

D. Rodrigo Díaz de Vivar
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F I G U R I N E S  
DE X/L A S 

M O C E D A D E S
DEL CI D
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El día 1 de abril último, segundo Aniversario de la Victoria, se celebró 
por la noche en el teatro Español, organizada por la Delegación de Prensa
Y Propaganda de F. E. T. y de las J. O N. S , una gran función de gala 
con la presentación de "Las mocedades del Cid”, de Guillén de Castro, 
bajo la dirección de Felipe- Lluch. El magnífico espectáculo teatral fué 
homado con la presencia del Caudillo, del Ministro Presidente de la 
Junta Política y autoridades, Jerarquías y Cuerpo diplomático
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En nuestro Parque ciudadano del 
Retiro apunta la llegada de la 
Primavera. Estas fotos tienen aún 
cierto recogimiento invernal en 
el que se insinúa, sin embargo, 
un despertar inmediato hacia los 
fragantes verdores primaverales. 
Ya no amenazan al agua del es
tanque los duros hielos de la 
madrugada. Corren las fuentes 
con la gracia de una nueva 
canción, y todo el apretado bos
que del Parque—prisionero en 
el asfalto de la urbe—se sacude 
la fría desnudez pasada y pre
para su savia para el inme
diato y frondoso atavío estival.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Vértice. #43, 4/1941.



Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Vértice. #43, 4/1941.



¡É ¡ÉíÉfe ü  ¡É®

T erca— ¿oís?— la tórtola arrulla el soto, 
dulce como m adre novel al brizo.
¡Todo  el soto es nidos con huevos hueros, 
nidos con cría s!

R íe el cam po en flor y m alvises cantan, 
bruya el toro al husm o de vaca en celo, 
vida clama vida, la luz flo rec e ...
¡E s  prim avera!

Mayo, el m es galán que desposa novias 
y a la quinceañera  m uchacha  senos 
da, cual dos m aduras pavías, breves,
¡m ayo ha venido!

¡Q ué alegría ver el florido h u erto !
Bulle el ras del cuérnago en truchas p in ta s ...
Se ha el frutal vestido de blanco como  
novia doncella.

H ierve el fuego  vivo de am or las sangres  
ricas que hinchan las venas de gente moza.
Bulle en nuevos go ce y afán la p ú b er  
niña y loquea.

Cuaja un verso lírico cada rum a, 
línea de aves como palabras vivas; 
y es el árbol oda triunfal que al gozo 
canta la tierra.

Danza al son de alondra que trina, ¡o h  v irg en !; 
ala el pie y elástico el cuerpo  nubil, 
danza alegre, ul aire la trenza obscura  
y el pensam iento.

¡F u e ra  penas, ñoños tem o res! Lanza  
— toda fe— tu audaz corazón al vuelo  
com o azor que fléch ase a ricas p resa s ;
¡am a con fu ria !

A m a y besa al m ozo garrido  ahora  
que es propicio el tiem po y que sabe a fresas  
beso en boca. ¡ Ya llegarán los hielos, 
m oza, y las h ieles!

Vivos, grandes, cual de alazán, tus bellos 
ojos son, m u jer , de color de m ieles.
B rinda en fru n c e  labios jugosos com o  
guindas curadas.

Todo invita a a m a r; m ariposas de iris 
van en rim a com o vivaz pareado.
Cuerpos y alm as m utuos, igual que sierpes,
¡ea , tren cem o s!

R íe el agua, ríe cual niña leda, 
h u ele  el saúco en flor, los potrillos triscan.
Y es la vida, am igos, panal sabroso  
¡H ala, a libarlo!

Como el sol de m ayo las fresa s cura , 
dulce am or m ad ura  doncellas agrias; 
y es racim o duro  su cu erp o ; su  alm a, 
zum o que alegra.

E s  cada hora  espiga que cuaja  y cura  
para ti sesenta m inutos de oro.
V irgen, da al m olino de am or tu grano,
¡dale que m u ela !

B a r t o l o m é  M o s t a z a

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Vértice. #43, 4/1941.



Antonio María Bsquivel. Retrato de señora.

a y  períodos len la vida que se recuerdan dentro de la Historia 
Así son aquellos, millonarios de hechos trascendentales, que 
marcan jalones en el vivir de los pueblos. En cambio, aquellos 

otros, anodinos, sin importancia ni peso en lo|s años, ganan nuestra me
moria por lo anecdótico. Los primeros son períodos históricos, años de
cisivas sin recordar a Spengler. Los segundos son simplemente perio
dos familiares.

Al X IX  le va bien su ambiente burgués de camilla, cómoda y 
quinqué. La vida, por aqtuel 'entonces, no resultaba demasiado difí
cil, y así los que en éd vivieron podían permitirse sus pequeños des
ahogos pintorescos. E l X IX  cultivó en España un romanticismo sen
timental, quizá por esto—porque la vida era dura-—, quizá por cues
tión racial de clima y cielo alto.

Sólo iel D on A lvaro  pone su nota de tragedia en el coro literario 
del 900, pero es q|ue aquí entra en juego el eterno elemento dramá
tico de nuestra patria: el elemento religioso. Por ello, cuando el 
Don Juan, de Zorrilla, por ejemplo, sólo alcanza el verfso fácil, es

Por M A N U EL POMBO A N G U L O

inevitable recordar aquel Convidado de Piedra, atormentado de carne 
y  abstinencias claustrales.

El resto del romanticismo españoil—salvo excepciones de honor— 
¿enrié a lo decandente y Se alborota la melena y desmaya los gestos 
cuando el amor encorsetado se asoma a los balcones. En el balcón hay 
siempre visillos caídos y unas miacetas tristes, pálidas, de verdes mates 
sobre el farol de gas. En las noches se pueblan lals callejas de altas 
chisteras y vuelos de aapas. Los galanes civiles se miran fieros a 
los ojos, y las militares entallan la guerrera cruzada imitando al Ge
neral Prim.

Pero todo esto sucede en la calle. En los salones, en cambio, se 
vuelve a lo familiar, y las porcelanas lo son más q|ue nunca bajo la 
luz irisada del cristal y las arañas. Hay toda unía ciencia en la in
terpretación de los salones. La vida puede juzgarse por ellos, no 
en lo individual, sino en lo colectivo. Los salones se hicieron siempre 
para la masa, para la reunión, mientras que para la intimidad se cons
truyeron los cuantols chicos y velados. Cuando el amor llega a los
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ttuiyose la Corte con lu fiesta de tanzas y cañas que Felipe IV  daba en honor de aquel príncipe de Gales.

Claustro de San Felip e, frecu en tad o  por  
nuestros m ás grandes ingen ios de las letras.

En el marco mii>

A la en trada de la calle M ayor, las g rad as de San  F e lip e  el R eal.
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I_<  L ingenio de viejos cronistas de Madrid ha legado a la curio- 
J __J sídad de gen/eraciones posteriores—y a nuestras ansias de re
visión y de análisis crítico— escenas de un costumbrismo tan lleno de 
colorido y de barroca expresión como el retablillo famoso de aquel 
Mentidero de las gracias de San Felipe. Pintoresquismo puro, 
madrilefiista, cortesano. Madrid, acuchillado por los aires finos 
de la meseta carpetana, vive ya su mayoría de edad—pero mez
quino y recoleto para ser la capital de dos mundos—. Su historia 
es gracia en el diálogo de comedias costumbristas, y el Mentidero 
da versos y sátiras a nuestros grandes poetas clásicos. Tlambién 
a la maledicencia popular brinda expresiones tan arraigadas como 
aquel mientes más que la Gaceta, dicho de un origen muy distin
to al que comúnmente se le atribuye. En aquel Madrid fílipense 
de las horas - decadentes— se ha esfumado el Imperio, se pierden 
guerras en Flandes y en Italia...—a la entradla de la calle Mayor 
las gradas de la iglesia y monasterio de Agustinos de San Felipe 
el Real, eran lugar de cita die la gente ociosa, que acudía dejando 
atrás calles y callejones, plazuelas y riberas, por donde daban 
tumbos las carrozas, con penoso esfuerzo de los caballos, que 
andaban siempre por un suelo de baches. Era la calle Mayor, la 
mayor y más bella calle, nervio vital de la corte, y al derribo de 
la mole de San Felipe debió la Puerta del Sol, en el pasado 
sigo, uno de sus primeros incrementos. Las gradas conducían a un 
extenso latrio bajo el cual unas covachuelas cobijaban! muchas 
tiendas de baratijas, gangas y pegos.

A la lonja acudían todos: soldados cubiertos de cicatrices glo
riosas, ganadas, en Breda o en Niordlingen; trotacalles afanosos 
de oír los chismecillos de la corte, lebrones de la vida, truhanes 
con empaque, espadachines, hidalgos de gotera capirrotos y man- 
cebitos noveleros boquiabiertos ante la fanfarria de les viejos 
soldados que lucharon a las órdenes del. Cardenal Infante o de 
Spínola... Ya sabemos que aquellos milites eran "género de gente 
de razonable abito, que aunque vístan de negro traen medias de 
color, jubón de gamuza, plumas en el sombrero, plateado y guar
necido de aderezo de espada y daga, bigotes robustos, aspecto 
terrible, que pisan por lia calle Mayor como en campaña, a com
pás de la caxa; acuden a la lonja, saben nuevas, tienen avisos 
de los intentos del Turco, las revoluciones de los Payses baxos, 
el estado de las cosas de Italia, descubren nuieuas Indias y, últi
mamente, a la una del día, comen si se lo dan...”.

Sabroso libro esa Guia y avisos de forasteros que vienen a la 
corte, de D. Antonio Liñán y Verdugo. Con gusto seguiría sus 
páginas, con color y emoción de 1620. Pero úrgeme recordar, 
temeroso del anacronismo, que entre los que más ayunaban que 
comían en Madrid se contaba, unos años antes, Don Miguel de 
Cervantes, autor de Don Quijote y de unas deliciosas novelas, 
cuyos elogios andaban día boca en boca entre los que frecuentaban 
la lonja de San Felipe—por el claustro discurría epigramas la musa 
aguda e irónica del gran Don Francisco de Quevedo— . Frustrado 
el propósito de ir a Nápoles con el virrey, conde de Lemos, unos 
años antes andaba Cervantes por iMadrid y solía vagar por un 
sitio agradable y mentiroso. Quizá fuera este lugar el Menti
dero de los representantes—o de los comediantes—en las famo
sas calles de Cantarranas y de los Francos (Lope de Vega y Cer
vantes) y confluencia de la de León con la del Prado. Compartía 
ese Mentictero su fama con el de las losas de Palacio, situa
do en los propios patios del Alcázar, y el de las gradas de San 
Felipe:

Un mes en Madrid viví, 
siendo estancia de mis pasos 
las Gradas de San Felipe 
y las losas de Palacio.

Histriones en deisuso andaban por la bolsa de cesantías de lia 
calle de Cantarranas. Cómicos y autores, dueños de corrales, mú
sicos y pintores, aspirantes a la gloria, enredos y amoríos, daban 

? Pinza Mayor... nombre y sabor de la bohemia literaria a este Mentidero¡ concurrido
ferabpdos del Museo Municipal.) por ingenios como Quevedo, López de Guevara, Zabaleta, Alar-

cón... Desde la calle de los Francos iba Lope de Vega a decir misa 
diaria a las Trinitarias, donde tenía a su hija, sor Marcela de

Por F. FERRARI B IL L O C H

Jesús. Allí reposaba ya Cervantes su sueño eterno, que velaba 
su hija amada, también en perpetua clausura. Damiselas con guar- 
dainfantes y meninas de ojos abrasados de curiosidad osaban aven
turarse en husmeo entre aquella grey de hombres ilustres y trota
calles pedigüeños. A veces eran los chapines con hebilla de plata 
de la Calderón, la famosa primera dama del corral de la Pacheca, 
favorita del riey y madre del segundo Don Juan de Austria, 
que producían el consiguiente revuelo entre aquel mundillo de gen
tes de teatro y aventureros.

Pero el verdadero Mentidero de Madrid fué leí de las gradas de 
San Felipe. De él salían las nuevas primero que los sucesos, ase
gura Velez de Guevara:

...que yo con estas gradas me consuelo 
de San Felipe, donde mi contento 
es ver luego creído lo que miento.

¿Qué tenían las gradas de San Felipe para ser ailabadas por 
cuantos ingenios españoles andaban entonces por la villa? Eran 
eso: laboratorio de noticias, chisme en activa génesis, pasquín 
perpetuo e invisible, sin pié de imprenta y de editor. Es decir, sin 
responsabilidad para nadie. No había entonces periódicos calle
jeros, ni gabinetes de lecturas, ni cafés. “¿Y para qué se necesi
taban?—interroga Sepúlvteda— . El Mentidero era taller, redac
ción e imprenta, sin fiscalía ni timbre, y con una suscripción 
tan numerosa que ya quisieran para sí los periódicos más ento
nados. La mentira suelta del Mentidero tenía, después de todo, 
paso franco por todas partes"... Con mayor donaire ha contado 
don Manuel de León Marchante:

No ctexo el Mientidero en todo el día.
Sólo para comer, que es poco o nada, 
me voy a casa de un sastre camarada.

Y de él despidióse Cervantes:

Adiós de San Felipe el gran paseo, 
donde si baja o sube el Turco galgo 
como en gaceta de Venecia leo...

Y  es que uno de los temas más socorridos de aquel tiempo era 
la llegada del Turco, siempre temida en el Mediodía de Europa. 
Las gacetas italianas, y especialmente las de Venecia, en su aifán 
senisacionalista—lo mismo que cuallquier diario de hoy que se 
estime muy vibrante y moderno—anunciaban y desmentían alter
nativamente la inmediata amenaza del enemigo de la Cristiandad. 
Aq|uellos periódicos insertaban sin reparo el primer bulo qu|e 
andaba de boca en boca. Ni se preocupaban de lai veracidad de la 
noticia, ni menos intentaban comprobarla y de aquí surgió aquel 
mientes más que la Gaceta. Así, sin buscar relación con el refrán, 
fué el Mentidero cuna de la crónica y precursor del periodismo 
como ha señalado ya Emilio Carrere. De ahí también la razón de 
la famosa décima atribuida a Lope de Vega:

Mentidero de Madrid,
Decidme: ¿quién mató al Conde?

*

Buen peje ese conde de Villamediana. Poeta, burlador, espa
dachín, jactancioso, brabucón y, en todo momento, ingenio galan
te y despilfarrador. Una noche—la del domingo 21 de agosto de

* 1622—fué asesinado misteriosamente “para que dejase de escribir 
redondillas con la punta de su estoque".

Al anochecer, Villamediana llegaba a Palacio en coche, acompa
ñado de D. Luis de Haro, hermano del marqués de Carpió, y al ir 
B apearse ante su casa, en la calle Mayor y próxima a las gradas 
de San Felipe, un desconocido se llegó al estribo y lanzóse contra 
el conde "al que le dió tal herida—sigamos a Quevedo— que le 
partió el corazón. El conde, animosam'ente asistiendo antes a la 
venganza que a la piedad, y diciendo: ¡Esto es hecho!, empezando 
a sacar la espada y quitanda el estribo, se arrojó a la calle donde
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1

" ... que el matador fué Bellido ‘'Son mis amores reales”, lució con osadía Villamediana ante Doña Isabel

y el impulso soberano. de Borbón.

expiró luego, entre la fiereza de este ademán y las pocas palabras 
referidas. Corrió el arroyo toda su sangre, y luego, arrebatada
mente, fué llevado al portal de su casa, donde concurrió toda la 
corte a ver la herida, que cuando a pocos dió compasión, a mu
chos fué espantosa".

Otros comentaristas del sangriento suceso no se han mostrado 
mucho más piadosos con D. Juan de Tassis. Hasta en coplillas 
andaba:

A  Juanillo le han dado 
con un estoque.

¿Quién le manda a Juanillo 
salir de noche?

Púsole Alarcón por epitafio:

Aquí yace un maldiciente 
que hasta de sí dijo mal...

Y  Mendoza escribió:

Que porque dijo mal bien,
Dejó la vida bien mal.

Y  en todos fué el comentario acerca del matador y la causa. 
Los juicios que se hicieron larrojaron poca luz sobre el trágico 
fin de la galante vida del conde de Villamediana. Se dió el nom
bre de Ignacio Méndez, asistente deil conde-duque de Olivares; 
también el de un ballestero del rey: Alonso Mateo. No todos com
prendieron la verdad del suceso, acerca del cual queda todavía 
tanto por esclarecer. Llegaron las murmuraciones a alcanzar a la 
propia reina, de la que Villamediana estaba enamorado. Buen 
tema para las lenguas desafiadas del Mentidero. ¡Amoríos reales! 
Don Juan de Tassis era capaz de las mayorets locuras en sus 
pasiones, y esta vez había apuntado muy alto. La leyenda suele 
ser siempre más bella que la relalidad, y si en la famosa fiesta de 
cañas llegó la imprudencia de Villamediana a despertar loe celos 
de Felipe IV, nada autoriza a dudar de la fidelidad de la hermosa 
Isabel de Borbón a su marido. El marco castellano y sobrio de la 
plaza Mayor, escenario de delirio de lia grandeza... ya en deca
dencia, había de servir de fondo a la iniciación del drama. Por 
la mañana holgóse la corte con una fiesta de lanzas y cañas, que 
Felipe IV, se ha dicho, daba en honor de aquel príncipe de 
Gales que había venido a buscar una novia infante de España. 
Pero Carlos I— el futuro Carlos I— tardaría un año aún en hacer 
su solemne entrada en el viejo Alcáziar, en compañía de su poderoso 
ministro, el duque de Buckinghan. Por la tarde volvió la corte al 
lugar para ver a los caballeros lancear unos toros traídos del 
Jarama. Por primara vez en la historia de la tauromaquia habían 
de ser. arrrastrados los toros con malillas. Mondaba el rey, que

ungió de majestad y grandeza de caudillo el pincel genial de 
Velázquez, un caballo blanco. En la tribuna de los brodados aus
tríacos estaba la reina Isabel, dulce tormento del de Villamediana. 
La camarilla de pelacio, magnífica en sus sedas y encajes: damas 
peripuestas, con corpiñois, cofias o chapeletes; nobles con gorgue- 
ras, cueras acuchilladas, chambergo y plumas vistosas... Pespunte 
de balconajes engalanados de colgaduras; en lo alto torres sober
bias, y allá, en las lonjas espléndidas, la tropa vestida con las 
mejores galas; archeros, rey de armas, nobleza... Bravos jinetes 
y cargas de lanzas en un espectáculo maravilloso con toda la 
fanfarria del caballero español.

Cada noble rejoneador llevaba bordado un lema en su banda. El 
conde de Villamediana luce el suyo con osadía:

Son mis amores...

Debajo, unos realitos de a ocho. Los mailíciosos leían: Son mis 
amores... reales. Pero era diestro y hábil—bravo— Villamediana, 
en su juego con la fiera. El rey comenta:

— Pica bien el conde.
Y  replica el bufón:
— Sí; pero .pica muy alto.
¡Y tanto! ¡Eran sus amores... reales! A  los pocos díais, al ano

checer, frente a las gradas de San Felipe, el conde recibe el ba- 
lletazo de mano misteriosa. Pero no tanto que la décima atribuida 
a Lope de Vega no deje transparentar una alusión:

Mentidero de Madrid 
decidme: ¿quién mató al conde?
N i se dice ni se esconde, 
sin discurso discurrid.
Dicen que lo mató el Cid, 
por ser el conde lozano.
¡ Disparate chabacano!
Pues lo cierto de ello ha sido 
que el matador fué "Bellido” 
y el impulso "soberano".

Otras interrogantes se unieron a las alusiones citadas. ¿Fué 
intencionado el incendio del episodio de Aranjuez? En la nodhe 
del 15 de mayo—en 1622—la corte tomaba parte en una represen
tación escénica de una comedia del propio conde Villamediana: 
La gloria de Niquea. Eran actores la reina, el conde y otros nobles, 
y de pronto, en el segundo acto, cae una luz sobre la fingida 
nube en que estaba doña Isabel de Borbón, en su papel de reina 
de la hermosura. Con el pretexto de salvaría del fuego, VillaiBedia- 
na tomó en sus brazos a la reina Isabel, señora de sus amores... 
Hubo revuelo y murmuraciones. La maledicencia despachóse a 
su gusto, y a este episodio unióse el de la fiesta de la plaza Mayor. 
La Historia sigue aún esbozando la interrogante.

38

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Vértice. #43, 4/1941.



POR

RAMON LEDESMA MIRANDA

' o es aserción probada que la "historia se repita”. Las que 
sí .parece que se repiten son las “historias”, y acaso ¡algo 
más!: las historias de amor. De ahí la escasa atención q¡ue 

prestamos al enamorado relaito que nos hace confidencias de sus 
cuitas y el acopio de cordialidad y de paciencia de que hacemos gasto 
en su descargo. Las historias de amor son, casi siempre, iguales, isi 
bien cuando se cala el fondo intransmisible que hay en ellas aparecen 
las diferencias que distinguen a las almas. Pero ¿cuántos hay que 
posean la concentración profunda y el larte singular de poder reve
lar ese secreto?

Tenemos en las manos el poema de amor de un mozo español del 
siglo X IX : Jasé Espronceda y Delgado. Se ha dicho del Canto a 
Teresa que es "Ja mejor poesía de amor de nuestro idioma". Y  es 
que no abundan en nuestro parnaso los poemas de amor. Los místi
cos compusieron maravillosas poesías de amor, pero el amor—de ins
piración más alta— va escrito con mayúscula; y el amor de los poetas 
pastoriles se disfraza de pastor, y la amada, de Galat'ea. Es un amor 

que áa despega de la vida, aunqfie la poesía'—creación>—gane con 
ello. El Canto a Teresa es el segundo de un confuso poema folle- 
tine/sco, poblado de músioa, de alegorías, de visiones descriptivas, deco
rativas y fantásticas—alguna estupenda— cuyo ambicioso propósito 
(simbolizar la vida en su eterno contraste entre la realidad y el ensueño 
o la ambición), se frustra por completo. "En su Adán'—ha dicho un 
crítico español de nuestro tiempo—se confunden, debilitándose, Fausto 
y el Ingenuo.” Es un muestrario de las grandes siluetas de la poesía 
romántica, sin mengua de algunos ejemplos del realismo español amal
gamado con el sarcasmo de lord Byron. “Los asuntos que elige—ha 
dicho Charles JViazade en su Espagne Modecne —  son románticos; 
mas la riqueza amplitud y número de 1a. poesía, recuerda a los gran
des maestras españoles.”

Han transcurrido cien años a partir de la fecha en que Boix editó 
las entregas del folletinesco poema, y sólo este ardiente canto en 
cuyas octavas se transmuta, para la eternidad poética de España, la 
gran pasión de una vida romántica, ha resistido al tiempo. El poema 
no está concluido. Conforme avanzaba iba el poema empeorando. Su 
apasionado autor no deja reposar, cristalizar, su experiencia y, por lo 
tanto, no crea l(ino construye), sino que improvisa. Si cierta inhibición 
del mundo circundante es circunstancia ineludible de la actividad crea
dora, él aparece devastado por la acción inmediata, abrasado por el 
medio calenturiento. ¿Es que el fetum de las vidas malogradas, de las 
existencias cortas se revella en la premura de la acción, en la vola

tilización del tienpo? Así, cuando al comienzo del segundo canto, del 
Canto a Teresa, nos advierte el poeta que huelga la lectura, ya
que es un desahogo del corazón y puede el lector saltárselo a su anto
jo, nos descubre que, eso que se puede saltar, ese salto o "desahogo 
del corazón", eis lo que en el poema' perdura. Dantle, Goethe, Leopardi, 
pudieron partear su pensamiento. Espronceda murió en olor de joven 
poeta. Símbolo agraz del breve romanticismo español.

¿Quién es esta mujer a la que va consagrado el segundo canto del 
Diablo Mando, y cuál ha sido su puesto en el orden sentimental del 
poeta? Es muy conocido (por sus reproducciones) el curioso retrato 
al óleo dte Teresa Mancha y Arrayal, que conservó su hija, doña 
Blanca, y luego su nieta, doña Luz de la Escosura. En los acerados 
ojos, bajo la línea casi horizontal de las finas cejas rubias, se fija 
una mirada terca, cruel. De

“Espíritu indomable, alma violenta”

habíala motejado el poeta en apostrofes que tienen sonoridad dan
tesca.

Teresa va ataviada a la moda romántica, espiritual y vaporosa; es 
una coqueta del Journal des Dames o de la Galería de sir Thomas 
Lawrende, mas con un punto de severidad española. La Teresa de 
este retrato, aunque juvenil todavía, parece haber’ sobrepasado la 
edad venturosa en que la alegría no calcula. Pero Teresa no alcanzó 
dos edades: murió a los veintiocho años. Fué un desganador desenlace 
de la romántica musa. Repudiada por el esposo y por el amante—tres 
años hacía de su ruptura con Espronoeda—, apartada de sus hijos, la 
deidad se hacía personaje de melodrama, heroína de folletín. El alma 
del poeta quedó destrozada. El desolado canto del poeta, concebido, 
acaso, a raíz de la muerte de su amada e independiente, por lo tanto, 
del Diablo Mando, asi lo trasluce. Es demasiado “novelesco". /No 
es espiritual. El espíritu no ha realizado en, él ninguna transformación 
de la vida, ninguna destilación de la anécdota. Participa en alto grado 
de todos los vicios dfel la hipervitaliiada labor de /Espronceda. No hay 
en él huelgo ni remaniso. No se ha hecho sueño la vivencia. (La estabi
lidad de la duración está conseguida a fuerza de Ímpetu. El miste
rioso hechizo de la expresión cortribuye a lograrla.

Espronceda no había halladc en Teresa ese “eterno femenino que 
nos eleva", al decir de Goethe. No fluye de Teresa esa eterna luz, 
luz teologal, de la “genlilissima", ni esa bondad platónica, casi para
digma, dte la Laura del Canzoniere. No es astral. Sino atrozmente
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mundana, romántica y melodramática, una "femme fatal" de la estirpe 
de Manon Lescaut. Colmó, sin embargo, la existencia de Espronceda 
con una exclusividad que hace honor a la calidad de su alma. "No son 
las grandes almas las que aman diversa y frecuentemente— d|ice el 
Pascal del Discurso sobre las pasiones del amor— . Lina alma grande 
necesita una gran pasión para conmoverse. Después, una vez decidida, 
es tenaz. Se ha juzgado a Espronceda a través de la leyenda byro
mana que se filtró >en sus gustos, roas no en sus acciones. Muerta 
Teresa, un instinto de evasión de sus dolorosos recuerdos le lleva a 
buscar algunas aventuras y la aventura frustrada del matrimonio. ¡Ay 
de aquella Bernarda, la señorita de Beruete, que no pudo entrar en el 
dormitorio del poeta a cerrarlo los ojos y esperó a las sombráis del 
crepúsculo de mayo (18-12) para deslizarse en el recinto del cementerio 
de San Nicolás y dejar sobre la tumba del poeta sus nardos cié azahares 
de prometida! Mas la última sombra del pensamiento del poeta no fué 
esta novia frustrada.

Pero hay otro numen en la apasionada vida del poeta. Algo asi 
como el contrapunto de su pasión por Teresa. Eis la revolución. La 
revolución eclipsa a Teresa y Teresa eclipsa a la revolución. A  torna
soles. La revolución es aquí el motín y la revuelta. Espronceda es un 
revoltoso. No hay en su obra ideas revolucionarias. En sus vacaciones 
en España asegura, y con mucho acierto, Edgar Quinet, que no las 
hubo en la revolución española. “¿ Por qué ideas han muerto los hom
bres que han resistido a la antigua Monarquía española? Mas bien 
querían soltarle la lengua a España, enmudecida desde la Edad Me
dia." Otro viajero ilustre, Charles Mazade (y hay que buscar más 
bien en los extranjeros estos testimonios), afirma: "En los tiempos 
de Espronceda, la República era una “excentricidad" en España. Jus
tamente era la "excentricidad" lo que le atraía. Porque él hubiese sido 
el ciudadano de una república con Aspasia a la cabeza." En el alvéolo 
de esa idea pusieron "la libertad”.

"Yo amaba todo: un noble sentimiento 
exaltaba mi ánimo, y sentia, 
en mi pecho, un secreto movimiento 
de grandes hechos y generoso guía:
"la libertad" con su inmortal aliento, 
santa diosa, mi espíritu encendía, 
con tino imaginando en mi fe pura 
sueños de gloria al mundo y de ventura."

La “nueva vida" que alboreaba en la cuna de la Independencia 
surgió llena de esos impulsos orgiásticos. Seríamos como dioses, habían 
propalado los enciclopedistas, y llevado a la práctica la Convención. 
El naturalismo ardiente de Rousseau traía ese dios en sus entrañas. 
“Valer” junto al Estado y contra el Estado. Romanticismo, sí, y libe
ralismo. Napoleón produjo en los pueblos invadidos una especial sim
biosis de ideas patrióticas y revolucionarias. Creó el dandysmo de 
la libertad. Coexistían perfectamente la actitud “nacional” de arrojarle 
del patrio suelo con la de traducir y asimilarse sus postulados políticos 
y morales. Por esto, el liberalismo se presentaba como una de las 
quintaesencias del sentimiento patriótico. Si bien el pueblo, al que en 
un principio no caló ese doble influjo, continuó atenido a la fe ente
riza, tradicional, del pasado. La revolución fué el gran juego de la 

juventud ilustrada y ambiciosa. Habíalo sido de guerra en el siglo XV I. 
Mas la España disminuida de estas horas no daba para tanto. El 

dandysmo de la libertad se desmorona al simple contacto con las 
masas socialistas organizadas. Estas le obligan a optar por una de 
las dos personalidades: la patriótica o la intemacionalista.

Espronceda abrazó el gran juego, desde la niñez. Ahí de los pue

riles “numantinos”—niños de catorce a dieciséis años—juramentados 

para vengar a Riego en la persona de Fernando V II, y el "paternal" 
correctivo del convento de Guadalajara. Los acontecimientos se siguen 

como en tumulto, a través de ese puñado de años de su existencia. La 
huida a Lisboa y la prisión en el castillo de San Jorge, donde el amor 
le hace el juego a la política. Allí aparece Teresa, y estos dos niños 
empiezan a adorarse. Después, la huida a Inglaterra, patria de su 

inspiración romántica, a la que llegan noticias de haber muerto Byron 
en Missolonghi. Las gentes están horrorizadas y conmovidas. A  Es

pronceda se le revela el poeta como la imagen dionisíaca— o cainita—• 
d<e la propia rebeldía, y experimenta el hechizo dél gran tragedian- 

te. Allí ocurre el primero de los “funestos"- desengañas del poeta. 
Había ido a Inglaterra en persecución de su amada. Esta hacía una 

boda de conveniencia con el comerciante, más que provecto, don 
Gregorio de Bayo. No se hace esperar el rapto de Teresa y la huida 

a París de los amantes. Y  ahora la “libertad" le hace el juego a Teresa. 

Espronceda toma las armas y se bate, en el Puente de las Artes (¿está 
esto probado?), contra Carlos X  y su “ultra”. iMás tarde se compromete 

en la temeraria aventura del coronel de Pablos, cuyo objeto es, nada 

menos, que flanquear el Pirineo por Navarra y derrocar la secular 
Monarquía española, con doscientos hombres. Muerto el tirano, Es

pronceda, acogido a una aiti-iistía, retorna a España. Cristina le hace 
guardia de Corps. Cristina se ve obligada a (expulsarle de la guardia, 

alejándolo de Madrid. Se le admira y se le sanciona con benignidad. 

Espartero, “más liberal que Riego”, lo envía a La Haya de secretario 
de la Legación española. Y  sobreviene la última fase del poeta: la de 

progresista “moderado", la de las proposiciones y enmiendas finan

cieras... Olózugn, que sigue siendo revolucionarlo, está, naturalmente, 
a su izquierda. El pobre Espronceda empezaba a contraer ese “pesi
mismo” feliz que acepta las cosas tales y como son y saca de ellas el 
mejor partido, el “pesimismo” conservador, cuiando la muerte, celosa 

de su romanticismo, le salió al paso.

Volvamos a leer y admirar nuestra poesía romántica. Es de 
las cosas que tienen “vuelta”, aunque nosotros no seamos románticos 

y pidamos al espíritu más dimensiones. En otro canto a Teresa, canto 

desgranado en cánticos apasionados y profundos, dice nuestro Unamu- 

no parafraseando a Bécquer:

“Volverán las obscuras golondrinas...
¡Vaya si volverán!

Las románticas rimas becquerianas 
gimiendo volverán.

Volverán los gastados suspirillos, 

la vida los traerá... 
y los pobres muchachas pueblerinas 
de nuevo los dirán.

Mas los frios refritos "ultraíistas” 

hechos a  puro afán, 

los que nunca arrancaron una lágrima 
¡esos no volverán!”

¿Qué duda tiene que Espronceda ha cumplido su misión de poeta? 
Ha cantado. La poesía es acento, es canto. El primer poeta fué un 

aeda, un cantor. El himeneo, el treno, el peán son cantos. Lino y 

Eumolpo cantaron antes de q¡ue hubiese preceptivas y filólogos. La 

poesía nació para conmover profundamente a las almas y ser con
servada en la memoria. La armonía sensual de la poefsía consiste en 

la sumisión de todos los -efectos a los típicamente musicales. Es se

ducción, y la  seducción es profundamente suasoria y compone sus 

artes cerca del oído. Los grandes poetas han compuesto cantos. El 

mayor romántico italiano llama Canti a suls poetas. Cantos de vida y 

esperanza escribe nuestro mayor lírico. Canciones, nuevas canciones 

templan Garcilaso y Machado como un tiempo el Petrarca. En el Canto 

a Teresa la poesía canta el atormentado recuerdo de la amada muerta. 

¡Qué versos tan clásicos hay en este poema romántico! ¡Qué perma

nentes y diáfanos!

"Blanca es la nube que en callado vuelo 

cruza la 'esfera.”

O  este otro:

“Es el amor que el mismo amor adora.”

O  aquellos:

“ ¡Ay! de tu luz en tanto yo viviere 

quedara un rayo en mí, blanco lucero 

que iluminase con su luz querida 
la dorada mañana de mi vida.”

O:

"Aquellas dulces horas que pasaron 
tan breves ¡ay! como después lloradas.”

El poeta dice también:

"Hay una voz secreta, un dulce canto, 
que el alma sola recogida entiende.”

Mas fijaos en este verso, uno de los más perfectos de la poesía 

española:

“Tú embriagada e(n mi amor; yo en tu hermosura.”

El canto puede reducirse a ese solo veriso. Como canto (compuesto 

para el oído) no trasluce regalo ni sorpresa de los ojos. No hay en él 

relieve de imágenes que ofusque la mirada. Homero, el padre de 
la poesía, es ciego; ve a través de los otros sentidos, ve a través del 

oído.) Más hay una plástica en ese verso, una plástica esencial, meta
física, que lo nutre y vivifica Ein exteriorizarse en groseras imágenes 

superficiales. En cada hemistiquio del verso vive instalada una cria

tura como en esos dípticos en los que Adán y Eva constituyen la pri
mer pareja humana. El primer hemistiquio guarda un hombre; el Se

gundo, una mujer. Cada uno de esos seres se ha insertado ien el orbe 

vital del otro. La mujer, en la generosidad amorosa de su amante; el 
hombre, en la belleza infinita de la 'amada. Pero mientras la poesía no 

se reinstale en el canto y siga esforzándose en cortejar la vista, es cons

telarse de pedrería fulgurante para alucinación de la mirada y distrac
ción dtí pensamiento, mientras eisté en el parecer y no ein él ser, este 

y otros muchos versos de nuestra lírica henchidos de una interior 

plenitud, pasarán fatalmente Inadvertidos. El hecho de que estos 

ejemplos de equilibrio lírico se hallen en los más desordenados ro

mánticos muestra cómo lo sustancial de la poesia subsiste en todos los 

poetas verdaderos. Y  esto lo hay en Elspronceda, como en Garcilaso.
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o g í  e l á r b o l y  l i e  lo  l le v é  a l  c a m p o .

No se rían; comprendo qula no me he explicado bien. En realidad, 

nadie ¡puede coger un árbol, y llevárselo como si fuera un objeto 

cuakjuiera. No, el árbol tiene vida propia y nadie puede llevárselo sin más 

ni más. iQasi diría que el árbol es un hombre que se ha dormido de1 pie 

y sueña o piensa cosas que a nadie importan. Por eso, lo que hice fué 

sacudir el árbol, despertarle de su larga meditación vegetal y hablarle.

Le hablé de tal forma que el árbol tuvo que escucharme al fin: estiró 

sus raimas, inclinó su co.pa hacia mí y después, moviendo su tronco a 

derecha e izquierda* cada vez con mayor fuerza en su oscilación, se

desarraigó de la tierra y comenzó a caminar. Caminaba como un hom

bre cuiamdo logra zafarse del barro que le ha aprisionado, a grandets zan

cadas y con las raíces al aire.

Era muy tarde y la ciudad estaba dormida. Nadie pudo vemos.

'Comprendo que no es corriente que un árbol siga a un hombre como 

si fuese un perro, pero como -he dicho que convencí al árbol y no que 

me lo llevé, nadie dudiará de que cuento la verdad. Por otra parte, sí 

esto no fuese verdad, ¿qué importancia podría tener? Si lias cosas no 

fuesen como digo, ¿para qué me molestaría en contarlas? Además, aquel 

-árbol tenía una estrecha relación) conmigo, y esto, mejor que otra cosa.

EL ARBOLEL HOMBRE y
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Otro día regfañé a mi amada, porque yo era muy celoso y ella tenia 

la costumbre de andar por la casa libre de vestidos. Radiante como una 

lámpara de cristal; fresca en viera no como un arroyo en su nacimiento; 

en invierno, cajliente como leiila agrupada para arder. Ante mis temores, 

ella señaló el árbol que cubría nuestro balcón, tamizando y perfumando 

la luz con su copa verde y rledonlda donde tse recogía toda la primavera. 

Najiie podia ver lo que ocurría en mi caisa, excepto el árbol. E l sí, éfl, 

sólo él lo sabia todo, de tal forma1, que si no hubiese existido el árbol 

yo mismo dudaría hoy de que sean ciertas las cosas que recuerdo, las 

cosáis que un día encontré y otro día perdi. A l decir las cosas me refiero 

al tiempo sin limites que viví en aquella habitación cubierta y aislada 

del mundo por un árbol y por una puerta que ten nada se parecían a las 

otras puertas y a los otres árboles que encontré en mi vida.

—'¿No te da vergüenza?—'le dije aquel día— . Te pueden ver.

— ¿Quién si no tú me puede ver a mi?

explica lo que parece inexplicable o, al menos, insólito, si estuviese 

referido a un árbol cualquiera.

Ciertamente no era uno de tontos árboles como adornan las calles 

de te ciudad y dan sombra a sus transeúntes. Era precisamente el árbol 

que estuvo frente al portal de mi casa, un poco a la izquierda. Su ancha 

copa caía sobre mi balcón de tal forma que hacia inneceílarios los 

visillos.

¡Mi primera relación con el árbol se entabló cierto día en q¡ule extendí 

involuntariamente la mamo hacia una de suls ramitas nuevas. No pude al

canzarla, naturalmente, porque además del cristal de mi balcón nos sepa

raba una distancia mayor de la prevista. Repetí el juego con la torpeza 

de un niño, y esto me alegró mucho porque... ¡hacia tanto tiempo que 

había dejado de ser niño! Recordé cosas que si las hubiesp dicho a mis 

gentes ya muertals, no me hubieran creído por tan lejanas: "Bueno, pues, 

aunque sólo,tuviese año y medio, lo recuerdo perfectamente".

r  - -

Y  después de una respuesta clara y feliz, inocente y coa 

risa, yo añadí:

—'Pues te puedle ver el árbol... Eso es, el árboi qw 

'siempre está asomado a nuestro balcón.

—iPero el árbol es nuestro también... Cuando crezcanmá: 

sus ramas entrarán por el balcón, y vivirá con nosotros,, 

El calor de nuestra casa ilo mantendrá siempre verde y lo 

recido, y le colgaremos cosas para que tenga de todo. Ser 

un árbol mágico. i

Estos detalles son los más importantes que recuerdo í 

aquel tiempo de má vida, con referencia al árbol. Despm 

recuerdo otro tiempo extraño en el que daba vueltas ¡x 

la ciudad, sin comprender a la gente, sin dirigirme a ni 

guna1 parte y con una sensación rara que entonces no pui 

calificar, y de la q|ue hoy puedo decir exactamente “coi 

si llevase mis raíces al aire”. Durante aquel tiempo, tod 

las noOhes, y sin que fuese mi propósito, yo terminaba p 

encontrarme junto al árbol y abrazado a su tronco. i 

copa continuaba asomada al balcón; pero ya no a

:-’-v . •_ . -A
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balcón; y sus hojas, o sea sus ojos multiplicados, continuaban mirando 

la vida que seguía detrás día los cristales, pero que ya no era mí vidla.

Así hasta la noche aquella en la que hablé al árbol y me lo llevé al 

campo, siguiéndome como un perro a grandes zancadas y con sus raíces al 

aire mientras la ciudad dormía, sin que iuna sola persona pueda ser testigo 

de lo que cuento.

Encontré un buen sitio para levantar una casa y para que el árbol 

volviese a su firme quietud como si jamás hubiese caminado. Era un pa

raje delicioso, al pie die una colina suave como el perfil de un labio 

delgado sobre el cielo. Sólo una tsenda llegaba hasta la puerta y no pasaba 

de allí, como si se quedase por gusto a vivir con nosotros. La senda partía 

de un camino principal qjue tenía muchas ramificaciones y llegaba hasta 

la casa tras die muchas experiencias deliciosas: monte bajo con romero 

y aliagas; íabrantícs de trigo con cosecha o en barbecho; arroyo tran

quilo ceñido a uno de isus lados... Un día comprendí que la senda no 

había existido hasta mi paso y el del árbol, y por eso la amé doblemente, 

dejándola llegar hasta el pie del hogar y el borde mismo de mi lecho.

Jamás pensé que tuviese que recorrer aquella senda en sentido inverso, 

o sea que tuviese, que descaminarla o borradla; pero el tiempo me obligó 

a ello como obliga1 a tantas otras cosas en las que nunca se piensa. Tuvo 

que ser así, porque...

El árbol y yo vivimos algún tiempo tranquilos, y hasta felices. Una 

felicidad no activa, sino pasiva; una felicidad que consistía en el re

cuerdo. de otra y, por lo mismo, pálida y como eterna, pero comprendida 

y amada quizá como no fué la primera.

El árbol ya no se asomaba a mi casa; la sobrepasaba mucho en altura, 

ptero era como la casa, misma y yo m¡e gozaba las horas muertas contem

plando su copa y dándole cariñosos golpes en el mástil. Había mejorado 

mucho; estaba muy crecido, muy recio su tronco, y su copa Se había en

sanchado y cabeceaba dichosa al viento más suave. Vivía en perpetuo ru

mor de música, que era como voz humana para los 'eternos diálogos con 

la mía-

Todo lo que perdí lo volví a ¡encontrar en laquel árboú que habiai sido 

testigo de mi vida y en cuyas ramas se conservaban' mis horas como 

si fuesen su fruto. E l minuto y la risa, y el beso y la lágrima estaban 

frente a mis ojos y al aldance de mi mano, 'pendientes de las ramas cuyas 

hojas o desnudez eran indiferentes para mí. Y  el árbol llegó a tener res

plandor de lámpara y fresco de arroyo y calor de hoguera, h|asta que... 

Hasta que se marchó de mi lado.

Un día, donde estuvo el árbol sólo quedó un moníón de hojas secas, 

exactamente un montón de recuerdos secos o de horas secas. El árbol 

se había marchado como voy a contar:

Allá lejos, donde la colina suave ponía su perfil de labio delgado 

en el cielo, aparecía una mancha que yo no había advertido, o que quizás 

confundí con .una nube baja y obscurfa rozando la tierra. En realidad, 

era un bosque que estuvo llamando a mi árbol desde el primer día, y qjue 

acabó por arrebatármelo, ya que por mi el árbol sabía andar. Sí; se mar

chó convencido por las voces del bosque y desarraigándose de la tierna 

con su movimiento de oscilación, como en aquella noche que me siguió 

a mí como si fuese un perro, y a grandes zancadas, con sus raíces 

al aire.

El árbol se marchó al bosque y yo regresé a la ciudad, donde estoy 

bastante más conformado y mucho más comprensivo^ Asi, .por ejemplo, 

comprendo perfectamente que en los escaparates céntricos las gentes con

templen lextasiadas las máquinas agrícolas que nunca han de comprar, 

y que las parejas de amantes se juren fidelidad la víspera de la traición! 

o la víspera de la muerte.

Lo comprendo y me lo explico todo, hasta la incredulidad del lector, 

de la que participaré cuando termine de escribir y lea esto. En realidad, 

nadie puede coger un árbol y llevárselo sin más ni más, como si fuese 

un objeto cualquiera. No, el árbol tiene vida propia y casi diría que 

está dormido de pié y sueña o medita en cosas que a nadie importan.

Sólo tengo un temor: que el árbol se desengañe del bosque y vuelva 

a plantarse junto a mi casa. Porque si esto ocurriera...
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DE LA VICTORIA Y  LA 

POSTGUERRA, por Ra

món Serrano Súñer.

¡Cuánta historia, cuánta 
tremenda historia española 
en estos discursos del Mi
nistro Presidente de la Jun
ta Política! Al leerlos, el 
menos sensible por las co
sas die España siente cómo 
se hacen en su pecho san
gre y emoción los gestos 
y los hechos de la patria, 
contados y cantados por la 
voz supremamente auto
rizada, de nuestro Minis
tro de Asuntos Exteriores. 

Dieciocho son los discur
sos reunidos bajo el título expresivo y alado "De la victoria y la post
guerra", ordenados temporalmente, siendo >el último el pronunciado en 
la inauguración de la Exposición de Prensa Alemana, el 12 de marzo 
del año actual.

Como fondo prometedor y angustioso de todos ellos corre la ]prri*~ 
palpitante de la guerra.

Materia, varia la que los informa: en unos, el camino a seguir en 
política internacional por España. En otros, el problema de la Benefi
cencia que, enternecedoramente ha abordado Auxilio Social. O la misión 
de la mujer, planteada nuevamente. Elocuentísimo y exacto hablando de 
la función de los sindicatos, o el sentido nacional, instrumental y creador 
de la economía; o la misión del diplomático o la reconstrucción de las 
zonas devastadás; o los problemas de la urbanización y la vivienda; o 
el panorama total de la vida española, según su gran peroración ante la 
Junta Política.

Habla por estos discursos, sin retórica, con palabra noble, levantada 
y encendida en el amor a España, la voz heredera y pura de José Anto
nio. Voz .que es conciencia de su misión histórica, virtud cardinal en el 

político; conciencia y vocación que van en nuestro. Presidente ligadas al 
pensamiento falangista como su único y autorizado intérprete en estos 
momentos de reconstrucción.

Un crítico ha dicho que nuestro Movimiento ha podido ser calificado 
de político como hubiera podido ser llamado arquitectónico, por la sen
cilla razón de que recoge en su doctrina la totalidad vital de nuestro pue
blo, con una síntesis tal que no es extraño se encuentren representados 
e incluidos en él los poetas como los labradores, los 'arquitectos como 
las militares, el individuo como la masa. “De la victoria y la postguerra” 
tiene este valor amplia y totalitario; en lellos anda el -alma de la Falange, 
hecha expresión, sobre las esperanzas y las angustias de los acontecimien
tos españoles, por nuestro Ministro Presidente de la Junta Política. ¿Quién 
con más dones y dotes que él pana ser nuestro encendido grito?

/  B R O S

tierra llana; de la casa con calle contra el montaraz caserío. El pensa
miento español es la villa de fundación real. El separatismo es la anti
iglesia, el caserío.

Su endeble tesis histórica y doctrinal queda pulverizada inteligente
mente por Ramón Sierra. Su historia, ambiente y métodos, etc., todo está 
tratado en el libro con ingenio y talento.

Cuando uno piensa que los mejores y todos los talentos que ha dado 
el país se sienten españoles, está ya prejuzgada la cuestión.

Cuenta el biógrafo de Sabino, que el Gobernador civil di; Vizcaya, 
“enterado de que en dicha sociedad— el "Euskaldum Batzo-Kiya”, pri
mer círculo nacionalista—se producen frecuentemente escándalos, que mo
lestan a los vecinos, impuso a su presidente la multa de 500 pesetas por 
cantar, tocar el tamboril y pa ear en el suelo".

En el fondo, el separatismo vasco ha sido esto: patear len el suelo.
Y  unos cuantos sirris a la vuelta de las romerías.

Porque histórica, política y científicamente, tomarlo en serio abo
chorna.

________ ______  J. A. de Z.

EUZKADI. De Sabino Arana a José 

Antonio Aguirre. Notas para la his

toria del nacionalismo vasco. Por Ra

món Sierra Busitamante.

Cuando en nuestra guerra, a distan
cia, sobre todo el extranjero, veía 
el separatismo vasco luchando contra 
Franco del lado del marxismo revo
lucionario, se preguntaba un mucho 
confuso: ¿Pero no es esta la guerra 
de los catóncos contra los sin Dios, 
del espíritu contra la materia?

Este libro magnífico de Ramón Sie
rra viene a aclarar éste y otros mu
chos problemas. Nadie con más au
toridad que él. Escritor bilbaíno; di
rector del Diario Vasco, de San Se
bastián, en los días de pleamar revo
lucionario. Ramón Sierra, aunque es 

joven, ha vivido en nuestra villa natal los dias de más pingüe cosecha 
separatista.

En estas páginas, ágilmente escritas, queda al detscubierto lo que es 
de traición a la. Patria y de limitación aldeana el "jelquidismo”.

La historia de nuestra tierna vascongada siempre ha sido esto: la 
lucha de la villa contra , la antiiglesia; de la tierra de realengo contra la

DEL ALTO EBRO A LAS FUEN

TES DEL LLOBREGAT. General 

Sagardía. Editora Nacional.

La guerra de redención de Espa
ña es una sucesión ininterrumpida 
de hechos históricos, muchos de los 
cuales nos son totalmente desconoci
das. Los partes oficiales, con el la
conismo propio de la terminología 
militar, se limitan a dar cuenta del 
conjunto de las operaciones y de su 
resultado, dejando inédita toda esa 
serie de pequeños hechos que cons
tituyen la médula de. la acción.

En nuestra organización militar, la 
División puede decirse que constituye 
la Unidad base. Los hombres de una 
misma División forman -como una 
gran familia en la que los hechos 

particulares de cada agrupación constituyen un timbre de gloria para todo 
el conjunto. Terminada la guerra, vamos conociendo paulatinamente la 
labor de nuestras Divisiones, labor callada y tenaz que ha hecho posible 
el logro de la Victoria.

E l General Sagardía, Jefe de la 62 División, narra en este libro la 
vida militar de su Unidad. Con prosa fácil díscribe cada una de las 
acciones en que tomó parte, cubriéndose de gloria en todas ellas. Desde 
que se creó la División—partiendo de un puñado de falangistas que, al 
mando del entonces Teniente Coronel Sagardía, entró en la ciudad de 
San Sebastián el día 13 de septiembre—hasta la disolución de la Unidad, 
vemos en este libro toda la trayectoria de la División a través de tres 
años de guerra. La Lora, Cilleruelo, Teruel, el Pirineo, Pons y tantos otros 
sitios y batallas donde estuvieron y tomaron parte los soldados de la 62, 
(son descritos por el General Sagardía con la fidelidad del que ha sido 
testigo presencial y con la precisión del técnico.

En todo el libro puede observarse el afecto y la mutua comprensión 
entre el Jefe y los hombres a su mando, afecto que ha cristalizado’ en el 
morhmento que, sobre los páramos de La Lora, se alza en recuerdo de los 
mártires de la División, de esta División cuyas hazañas relata su General 
con esta sencilla dedicatoria:

"Esta es lo que hizo la'62 División en la guerra de España."
V. c.

O B R A S  C O M P L E T A S  DE J O S E  A N T O N IO  PRIM O  D E R IV ER A

La Editora Nacional ha puesto a la venta la obra comphta del fundador de 
la _ Falange, reuniendo en cuatro volúmenes todos sus discursos y escritos po
líticos.

Tome primero: Discursos a la Falange.
Tomo segundo: Discursos frente al Parlamento.
Tomo tercero: Escritos. Misión y Revolución.
Temo cuarto: Escritos. Política nacional.
E n  nuestro próximo número nos ocuparemos de estas obras del Fundador con 

la extensión que merecen.

L I B R O S  R E C I B I D O S

#. CALVO SOTELO Y LA POL IT IC A  DE  SU  T IEM PO .— Eduardo Aunós. Edi
ciones Españolas.

ANTOLOGIA  D E  B ERN A L D IA Z  D E L  CASTILLO .—Darío 'Fernández Fia
res. Ediciones Fe.

PO E S IA S  D E  AN TON IO  MACHADO.— Prólogo de Dionisio Ridruejo. Edi
torial Espasa Calpe.

P IT U S IN .— Bartolomé Soler. Ediciones. Españolas.

RA M Ó N  S IERRA  3US1AM ANTT'

E U Z K A D I
. W,'

D E  S A R I  N O  A R A N A  

J O S E  A N T O N IO  A G U IR R E
NOTAS FAJIA IjA HISTOrttA DO. NACIONALISMO VASCO
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j\[ozos. Ritmo.

Vila-Puig. Rincón del Maresma.

Castro Gil. Aguafuerte.

El comienzo de la primavera ha traído consigo un mayor movi
miento artístico reflejado en la gran cantidad de Exposiciones que 
han tenido lugar durante el mes de abril en nuestra capital. Todos 
los locales que en Madrid se dedican a estas manifestaciones del Arte 
— Salón Cano. Museo de Arte Moderno, Bellas Artes, Asociación de 
la Prensa, etc.—han tenido abiertas sus Salas durante todo el mes 
con obras de diferentes artistas españoles.

En Yilches, el joven pintor Pedro Mozos expuso obras que acusan 
una recia personalidad y que denotan una gran disposición para la 
pintura mural.

Un gran pintor catalán, Vila-Puig, exhibió en los Salones del 
Círculo de Bellas Artes paisajes de una gran belleza, demostrando su 
singular maestr-a y dominio de la técnica en obras como “Rincón 
del Marisma”, “Pueblo de Bages”, “Invierno” y otras.

En el Salón -Cano se ha celebrado una exposición postuma de las 
obras del insigne pintor Carlos Lazcano.

En la Asociación de la Prensa se celebró una exposición de Estam
pas de la Pasión, a la que concurrieron con sus obras gran cantidad 
de artistas. Asimismo la pintora Carmen Martínez Kleiser celebró una 
exposición de sus cuadros.

No queremos acabar estas líneas sin aludir a la magnífica exposi
ción que celebró el aguafuertista gallego Castro-Gil. Tanto en los be
llos paisajes de Galicia como en los castellanos y en sus “Estampas 
de guerra”, Castro-Gil nos admira con su dominio de la técnica de 
grabador, al mismo tiempo que nos demuestra su exquisita sensibili
dad de artista. En la modalidad de los aguafuertes en color logra 
asimismo una perfecta unidad.

Callejón de San Nicolás (Cuenca).

Lezcano. Torrelobatón.
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REPRODUCCION 
ARTISTICA DE 
ESCENAS DE LA 
GUERRA DE 1914

H e  aquí cómo pasa la guerra a las colecciones particulares y 
oficiales de algunos países, tales como Alemania, Francia, 

Bélgica, Italia y en la propia España. En asociaciones de excomba- 
tientes, clubs y academias militares es frecuente encontrar estos re
cuerdos vivos de hazañas memorables llevadas a cabo en los frentes 
de cómbete. Estas que hoy asoman a las páginas de V é r t ic e  corres
ponden al Club alemán1 llamado Clío, en el cual se reúnen mag
nificas colecciones de .soldados, figuras y hechos históricos de gue
rra. Las dos fotografías se refieren a escenas de la guerra europea 
de 1914, ya en sus postrimerías.

La primera de ellas, contruída por el Dr. L. Martín, representa 
la defensa alemana de un pueblecillo en los frentes del Oeste, en el 
año 1918. Una bateria hace fuego entre las ruinas, apoyando la 
resistencia de la primera línea, hacia la que parten a la carrera 
refuerzos de infantería armados con bombas de mano. Parece 
como si el ataque enemigo se hubiese desencadenado de pronto en 
este sector, puesto que la posición de las piezas implica un obje
tivo próximo y, al mismo tiempo, sus servidores se afanan en un 
transporte improvisado de municiones que puede apreciarse 
en la pieza del primer término a la derecha por cuya primera calle 
se ve el tráfico de los artilleros. El pueblo, bombardeado de frente 
algunas horas antes, presenta unas ruinas ligeramente falsificadas, 
puesto que no es frecuente ese corte especial de los muros que nos 
recuerda el corcho o el cartón piedra empleado en la construcción 
de Nacimientos; pero salvo este detalle insignificante, y la inocen
te representación del humo y de las llamas, la reproducción es per
fecta y aun emocionante en muchos de sus detalles. Nótese el 
ennegrecimiento de los restos de las fachadas, sobre todo en la 

parte externa de las ventanas, el caos inteligente de los escombros, 

entre los cuales emerge todo un patético sentido dé cestos de fruta 

y vigas de hierro y de madera; las posturas de los soldados, plenas 
de humanidad y de movimiento; los uniformes y la impedimenta 

individual, reproducidos unos y otras con escrupulosa fidelidad; el 
dibujo, en fin, realista y sembrío de los árboles muchas horas azo
tados y ¿nordidos por la metralla.

. La otra fotografía reproduce una vista parcial de un ataque 

de tanques americanos a las posiciones alemanas, también en 1918. 

Construida por los Mayores Otto iMüller y Rintelmann, de Berlín, 

está realizada con un prodigioso y paciente verismo, revelador 

de la técnica c!e la guerna de .hace un cuarto de siglo.

Desde el vuelo en zigzag de los aviones aliados y alemanes que 

luchan, se persiguen y bombardean. sobre el lugar de las opera

ciones pasando por la removida atmósfera hasta llegar a las resque
brajaduras qpe las repetidas explosiones -han abierto en el seco te
rreno, el episodio bélico está recogido tambiéij con una mng'stral 

economía de medies expresivos. Dos tanques mamotréticos avan
zan sobre las vanguardias alemanas. Sus fuerzas de protección, 
con bayoneta calada y una sección de fusiles ametralladores, les 

siguen de cerca. Detras del tanque del primer término, el oficial 
americano que manda la protección parece estar situando el obje
tivo a sus ametralladores. D;1 lado alemán, sobre cuyas trinche

ras dispara la artillería enemiga—y  seguramente ya la propia—ios 

infantes van saliendo de sus agujeros con bayonetas y palas pre
paradas. Dos bombazos de mano acaban de estallar junto a los tan
ques. En primer término a la derecha, junto al mando de la posli
ción, otra bomba de mano está ya presta a volar al costado d1? uno 

de los tanques, en tanto que una ametralladora pesada abre su fue

Parece como si el ataque ene

migo se hubiese desencadena

do de pronto en este sector, 

de ruinas falsificadas que re

cuerdan las construcciones 

de los Nac i mi en t os .

Dos tanques avanzan sobre 

las vanguardias. Los infames 

van saliendo de sus agujeros. 

Unas bombas de mano acaban 

de estallar. Todo está recogido 

con una magistral economía 

d e medios e x p r e s i v o s .

go contra la infantería enemiga, que espera la brecha que abrirán 
los pesados armatostes para intentar una filtración.

Como en la anterior reproducción, una absoluta fidelidad carac
teriza la eiscena, reconstruida por soldados que quizá fueran sus 
testigos. Uniformes y armamento, distribución de todos los ele
mentos que componen el conjunto, posturas, perspectivas, alzada 
del terreno, todo, en suma, revela una técnica lograda sobre el con
traste del recuerdo personal y nos hace pensar en cómo se repro
ducirá dentro de otro cuarto de siglo para museos y colecciones 
particulares, esta guerra cju'e hoy ensombrece a Europa. Sin duda, 
también los alemanes llevarán la primacía, puesto que Stukas y 
paracaidistas, gigantescos cañones y aviones bombarderos trans
atlánticos, agilísimos submarinos, dejan escrita la nueva guerra 
de máquinas, que dicho sea \de paso, es mucho menos estática para 
nosotros que las viejas guerras de hombres en que los escuadrones 
y los regimientos desplegaban sobre sí con banderas al viento en 
las más bellas mañanas soleadas de la Historia universal.

De todos modos, creemos que pronto, con la ayuda del cine, 
las mayores hazañas del hombre podrán quedar registradas para 
siempre, insuperablemente, en unos delgados metros de celuloide. 
Pero si se quiere revivir la emoción y el heroísmo humano de la 
guerra, habrá que volver los ojos a estos modernos imagineros ale
manes para sostener, también para siempre, el ingenuo, pero pro
fundo valor de lo corpóreo y escultórico. Y  el Alcázar de Toledo, 
la defensa de Narvik o la hazaña del Graff Spee recuperarán en 
cartón piedra y corcho los ingenuos ángulos, los contornos verda
deros y sencillos de la escultura levantada con sangre por el hom
bre para ejemplo del futuro.
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A N T O L O G I A  D E  P R O S A  E X T  H A N  J E R A

Hans Carossa.— Escritor y poeta alenwn contemporáneo. Un nacido en naviera (Koenigsdorf) cu !87S. Su padre, 
médico, desciende de italianos. E l estudió Medicina también, carrera que ha ejercido toda su vida. En  Ai pasada guerra 

europea fue médico de i:n regimiento que operó en Rn manila.
Sus comienzos de poeta no han sido muy afortunados, llasta 1922 no ha entrado en el pequeño circ ulo de los pre

feridos. En  1930 obtiene el premio n la poesía de la ciudad de Munich, y a partir de entonces su popularidad es una 

de las más sequías, alcanzando sus novelas fácilmente el quince millar.
Su prosa— tiene también una ¡trica depurada distínguese especialmente por ¡a riqueza descriptiva. Merced a su expe

riencia psicológica y a su temperamento visual nos ofrece, con la misma sencillez de elementos, la pasión y el paisaje, 
impregnados en una limpidez segura, .-¡demás de sus poemas, de los que se ha publicado la edición completa en 19.18, tie
ne entre otras, las siguientes novelas: El fin (leí Dr. Burger, 1913; Niñez, 1922; Kl méd'co Gión, 1931; Secretos 
de la vida madura, 1936. )' íii diario de guerra, que se publicó en 1924; n él pertenecen ¡as siguientes páginas:

__ j  a  g a t i t a  g r is - a zu l m u r ió  h o y  p o r  fin , y  c o m o  te n g o  u n a  h o r a

por delante, quiero describir la breve historia de su sufri

miento, pues pertenece también a mi diario. Ayer me despertó 

un apagado quejido sollozante. En el cuarto amplio, el mucha

cho húngaro se agachaba en el suelo con el rostro estremeci

do, y acercaba al animalejo una taza de miel o de agua. De 

noche había escupido sangre, y a la mañana, bilis. Miraba de

tenidamente el agua, pero no hacía caso de la miel. Al acer

carme yo, alzó la cabeza lentamente como un hombre cansado 

y triste. Su rostro había empequeñecido, el ópalo dorado que 

festoneaba sus ojos se había enturbiado y tenía mucho calor 

en la nariz. Indudablemente tenía fiebre y abrasadora sed. Con 

un llanto o un gruñido aproximaba el hocico al agua, mas no 

lo alcanzaba, y quedaba temblando a cada movimiento con un 

maullido colérico. Podía comprobarse que el intento de beber !e 

producía dclores. Pero de nuevo el rabioso deseo le lanzaba hacia 

el agua. De repente zambulló una mano, luego la oirá. Quería, 

sencillamente, meterse dentro de la taza; pero ésta era demasia

do pequeña. Llenamos entonces una gran fuente, y allí se metió 

con toda su íntima quemazón estándose un rato tranquila.

Mientras tanto había entrado la aldeana; llegaron vecinos 

y chiquillos. Se hizo un círculo curioso y compasivo en torno 

al dolor del pobre animalito. Todavía anteayer le hubieran ti

rado sin contemplaciones; pero hoy nadie pensaba salvarle ya 

con una muerte rápida; todos hallaban que era una gatita en

cantadora, y pedían un consejo, un medio cualquiera para cu

rarla. Como si, merced a sus sufrimientos, se hubiera aproxi

mado a lo divino, venerábanla casi especialmente los niños. Y  

en realidad, en la conducta de la gatita había algo admirable, 

de imposible descripción, que la elevaba sobre su actual esta

do; era una especie de orgullo, una conciencia de su gallardía 

natural y salvaje que la muerte podía, en todo caso, chafar o 

irse llevando poco a poco, mas en modo alguno domar.

Lo que conmovía seguramente a todos con más fuerza que 

el dolor mismo era aquel su esforzarse, desviando la vista de 

la propia desgracia, por mantenerse fiel a sí misma; aquella 

dignidad con que movía incesantemente su cabecita, sacudida 

ya por el anonadamiento. Un algo espiritual hay aquí escon

dido, y los antiguos egipcios sabían muy bien por qué consi

deraban sagrado este animal y castigaban a sus asesines.

Pronto agotaron las gentes de Kézdi-Almás teda su buena 

voluntad, y ya sólo cifraban en mí sus esperanzas. Dehm, que 

entraba en aquel momento, prescribió morfina, y yo añadi atro

pina. Hicimos sacar la gatita del baño y le inyectamos en la 

nalga una escasa cantidad de la solución. Una muchachita lan

zó un grito. Matschka, empero, no se movió siquiera aníe el 

pinchazo, tan atormentada estaba por el dolor de las entrañas. 

A los tres minutos salió al rayito de sol que brillaba en el por

tal, extendióse cómodamente y, con la cabeza sobre las manos, 

un momento después dormía, lanzando a veces un apagado 

quejido entre sueños.

Así la encontramos más tarde, cuando hacía ya rato que 

_ el sol dejara de brillar. Y  entonces comenzó de nuevo el in

tento vano por acercarse al agua, Repetimos la inyección con

48

triplicada dosis. Al momento quedó muy despabilada, casi tran

quila, haciendo gestos zalameros, como si una incipiente lo

cura hubiera cambiado su natural, pero siempre bella en todos 

sus movimientos. Repentinamente saltó sobre mí y empezó a 

oliscarme la cara. La volví a bajar a mis pies. Allí quedó re

zongando y dormida de nuevo. Hacia las dos desperté y vi, 

al iluminarle con mi linterna, que dormitaba entre débiles con

vulsiones. Se había rodeado cómodamente con la cola y apo

yaba la cabeza sobre mi pie izquierdo. Esta postura me resul

taba molesta y quise apartar el pie, mas dejó entonces oír un 

lastimero maullido e hizo como si quisiera morderme los dedos. 

Mantuve, pues, la cortesía que debemos a un moribundo, y 

ya no me moví más. Forzado así a la quietud por el animalejo, 

hube de notar en mí un inmediato cambio, una tranquilidad e 

iiuima concentración que los monjes llaman, creo, recogimien

to. El cuerpo se sentía más ligero, y el pensamiento más libre 

y seguro que otras veces. Sucedíanse en primer plano vividas 

representaciones de ciertas enfermedades, y dime cuenta de 

que las podría tratar con más sencillez que hasta entonces- Era 

plenamente consciente que sólo a Matschka debía aquel esta

do sobreanimado, y acaso nunca estuve más convencido de que 

no sólo los hombres, los espíritus y los luceros, sino también 

los animales, las plantas y hasta la materia muerta nos llevan 

insensiblemente hasta nosotros mismos. Y  en mi cabeza se tor

naba buido y claro todo lo que había oído y leído sobre la 

bondad de los gatos, y al fin también la conmovedora fábula 

de aquel sobrenadar en el diluvio, tantas veces contado por 

mi madre. En medio de las aguas infinitas y agitadas1 sobre

nadaba un niño en su cuna. A su lado se hallaba una gata, y 

siempre que la cuna amenazaba volcarse, saltaba el ágil ani

mal sobre el otro costado para establecer el equilibrio, hasta 

que al fin el pequeño bote quedó colgado en la cima de un 

elevado roble. La inundación desapareció, y al bajar la cuna 

se halló al gato y al niño sanos y salvos. Como el niño no 

tenía padres, se le puso por nombre Dold, que quiere decir 

"cima”, y fué el origen de una raza muy famosa.

A partir de tales recuerdos comenzó la carrera del pensa

miento a través de otros campos, hasta que retornó al fin a lo 

más cercano y, si prosaico, lo más deseado por el momento. 

De repente dime cuenta exacta de que la llave del coche sa

nitario debía hallarse en una de las grandes bolsas de cuero, 

entre el instrumental y el paquete de vendajes; la habría de

jado yo mismo allí olvidada. Libre ya de esta preocupación 

comencé a dormir, y así estuve hasta que Dehn me despertó 

trayendo el té. En seguida mandé buscar la llave; efectivamen

te, se hallaba en el sitio pensado.

Pero Matschka no despertaba. Al levantarme yo, cesó su 

respiración; sobrevino luego un gemido rápido y cortado, y, al 

fin, una inspiración profunda, casi apacible.

En este momento llegaba un ordenanza con la orden de 

marcha. La revista en Lémheny había sido suprimida. Empa

quetamos. Se guardan los bellos uniformes. ¡Qué suerte haber 

encontrado la llave! Desaparecen los retratos de las mesas. El 

muchacho húngaro se arrodilla junto a la gatita y la acaricia.

(Traducción y nota de Hilario Rodríguez San".}
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‘ffie n a  ¿uva , c/e ¿¿en i/iie , u n  /an a  c/e ¿e ña ito  y  c /io & n c ia n  en úuo- m oc/az. 

S n  a /ta n v a . eo&ec&a c an  e /  a i/e /o /o y > á^}c a , /u n z a  a /o la  a u j m oc/e/óz 

a- /a¿ v ¿en/oá- c/e (Suioyitr, y  cuci-nc/a /a .y ic iz //eyice, Ote déc¿¿¿a /a  /c i/la-  

co/acac/a a  /¿  cabeza, c/e /oú </oieac/oieo c/e C ó/eyancia¿. S a /a  ¿acrr, c/e u n  

/ey 'ic /a  úec/eña y  ice lecue ic/a en  no cofacacio’n  ayue//coó yete tizab an  uió- 

ey ty ic iaá, ie y ace le y ia ia . ou w -yaí c /ir . u n  ta i/ la  m u y y tac a  m a y u t//a c /a .
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C$eyicycz n e y la , m uy  /a in rzc u /a , con e/-¡/e/o co/oeac/a c/e un  m or/o olr'yt-  

?ta /j y  wn ¿loe /te  a/e /t'ó  u/e lu í en /& a //o  e/e /a  coyia. - e/f/o t/e /o  (JJÚet/cu'j ■

yt.ci/'ct /)f//a n /: y  te n id a  <¡e ac/o'mcc crm  u n a  c/'n/tz e i/ie e /ía  

y  u n a  y i/u m ti aenc/Z/a c/e ¿ ti vnto/no- co /o i. - Q ///oc/e/o <¿/u».

cs/e -Zea /?u»cac/o- e /  eo& i/laó/e c/e et>/u y o i ia  en/te e /  ioaa viy'o- c/e au 

y u y a  y  /a ¿  /a iy ao  carc/aú c/e yeo iye//e  azu/ac/a . - Q/f/oc/e¿o r9 ///e i¿ //¿ j.

■ ■ r. .

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Vértice. #43, 4/1941.



Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Vértice. #43, 4/1941.



GOLPE DE ESTADO EN EL IRAK
(Continuación de la  página 8 J

tió la reunión de una Asamblea constituyente. Inglaterra intervino en 

contra, y los nacionalistas atacaron a las contingentes británicos a lo 

largo del Eufrates. En marzo de 1920 los nacionalistas iraquianos resi

dentes en Damasco se reunieron en Congreso nacional y proclamaron 

el reino del lirak, bajo la soberanía de Abdallah. Cuatro meses después 

la situación del país era gravísima. 'La política de represalias del alto 

comisario inglés, sir Arnold Wilson, exasperó a la multitud y la 

lanzó a la lucha armada. La sublevación alarmó a Londres. Una po

lítica de fuerza resultaba muy cara y, sobre todo, peligrosa. Wilson 

fué destituido, y en su lugar apareció sir Percy Cox, hombre popular 

en el país y afamado como amigo de los árabes. Percy Cox entabló 

contacto con los jefes sublevados, valiéndose de una inteligente y 

novelesca mujer, Gertrudis Bell, muy conocida en todo el Oriente 

por haber formado parte de numerosas misiones arqueológicas, y flan 

prestigiosa, que Faisal la nombró directora general de Arqueología 

del reino del Irak. El Alto Comisario habló con los jefes de la rebe

lión y les anunció la formación de un Gobierno provisional, compuesto 

de un presidente y ocho miembros. Cada ministro llevaba como con

sejero a un funcionario inglés, y el alto comisario se reservaba tes 

relaciones exteriores y el derecho de veto a cualquier decisión minis

terial. Una amplia amnistía para los delitos políticos y lía repatriación 

de los militares quie habían combatido en Siria a las órdenes de Faisal 

contribuyeron a serenar los ánimos.

En marzo de 1921, Winston Ohurchill, secretario de Colonias, con

vocó en El Cairo a las ¡autoridades políticas y militares del cercano 

Oriente para estudiar el régimen de los territorios sometidos al man

dato de la Gran Bretaña. En esta reunión participaron el coronel 

Lawrence, Gertrudis Bell y Percy Cox. Faisal fué proclamado rey 

del Irak, y para hacer lesto posible se acordó la deportación de su 

peoi rival, el ministro del Interior, Talib Pacha.

Sir Percy Cox, de regreso en Bagdad, cumplió los acuerdos de la 

Conferencia del Cairo. Invitó la Faisal a que pentrara en el territorio. 

El 11 de julio el Consejo de Estado elegía rey al Emir; la elección 

fué ratificada mediante un referéndum en el que Faisal obtuvo 

el 96 por ,100 de los votos. El 23 de agosto ascendía al trono.

El primer rey del Irak se mostró celoso de la independencia de su 

país, y la tensión con Inglaterra aumentó. El principio de mandato 

fué sañudamente combatido y Londres comprendió la imposibilidad 

de conciliar las limitaciones de la soberanía con el reconocimiento 

del Irak como reino independiente. No obstante, el representante inglés 

en la Sociedad de Naciones, Fisher, proclamó la intención de su 

Gobierno de incorporar los principios del artículo 22 del Pacto en 

un Tratado de alianza con el Irak. El Tratado lo firmaron leí 10 de 

octubre de 1922 Percy Cox y el jefe del Gobierno iraquiano Abdul- 

Raham y fué el corolario de una situación particularmente grave, ini

ciada con la dimisión; del Gabinete el 22 de agosto y con unas 

demostraciones hostiles de la multitud contra el alto comisario. Cox, 

como Wilson, recurrió a la violencia. Deportó políticos, disolvió las 
«

asociaciones nacionialistas e impuso un Tratado que convertía a In

glaterra en árbitro de la política exterior, militar y económica del Irak, 

a pesar de que en el mismo texto se proclamaba falazmente que el 

Irak era un Estado libre y soberano.

A  partir de entonces las relaciones anglpiraquianas sufren cons

tantes agravaciones. Antes de que este tratado fuera ratificado por 

la Sociedad de Naciones, el representante inglés en Ginebra, lord 

Parmoor, declaraba que la idea del mandato no era popular en el 

Irak y . que, en todo caso, Inglaterra se hallaba convencida de la im

posibilidad de imponer al país un mandato en su estructura original.

Gipebra, impotente para resolver cualquier asunto, fué itlambién 

estéril en el problema del Irak. Inglaterra obtenía aprobaciones a su 

política, pero los Tratados, lacuerdos suplementarios y protocolos que 

merecían el ascenso de la Sociedad de Naciones indignaban a los 

nacionalistas iraquianos. Mientras el Consejo deliberaba a orillas del 

lago sobre la suerte del Irak, las manifestaciones contra la alianza 

con Inglaterra se sucedían tumultuosamente ien el retiro de Faisal. 

Los diputados anglofilos eran amenazados, y dos de ellos fueran ase

sinados. En nuevo alto comisario, sir Henry Dobbs, tuvo que actuar

muy enérgicamente para conseguir la aprobación del Tratado, el pro

tocolo y los acuerdos suplementarios.

Las sucesivas modificaciones de astos textos en nada mejoraban las 

relaciones angloiraquianas. Inglaterra había subordinado su política 

a la admisión del Irak en la Sociedad de Naciones, y esta vaga promesa 

era ardientemente deseada por los árabes como término a sus humi

llaciones. Londres orientó, al fin, claramente su . política hacia la ad

misión del Irak en Ginebra, asegurándose antes todas las ventajas 

de tipo militar y económico. El Tratado de 30 de junio de 1930 reguló 

las relaciones de ambos países para el período posterior a la admisión 

del Irak. Inglaterra obtuvo el derecho de mantener bases aéreas en 

Bassora y al oeste del Eufrates y de sostener guarniciones militares 

en Mosul y en Hinaidi. El 3 de octubre de 1932 la Sociedad de 

Naciones admitía en su seno al Irak. La ficción estaba coronada.

LOS CAMINOS BEL IMPERIO

La tenacidad empleada por Inglaterra para conservar sus privi

legios en el Irak se comprende cuando se contemplan despacio, en un 

mapa, los caminos del Imperio. Después de la conquista secular de las 

bases navales, Inglaterra se ha lanzado en nuestro tiempo al apode- 

ramiento de las bases aéreas. El “air control" no es una afirmación 

vacía. Pero si ha de rendir su eficacia, Inglaterra tiene que despre

ocuparse, como en el mar, de herir los legítimos sentimientos ajenos, 

y ha de despreciar las aspiraciones extrañas en cuanto rocen sus inte

reses. En el cercano Oriente y en su ruta hacia las Indias, hay, en 

tiempo de paz, un sistema eficaz de vigilancia: el “air control". Este 

sistema ha sido repetidamente empleado con éxito. De ahí la defensa 

enconada que Inglaterra ha hecho de todos los territorios donde se 

apoya y descansa el sistema.

Suez, el mar Rojo y el golfo Pérsico son los tres puntos funda

mentales en el camino de Singiapur. En torno a ellos se ha extendido 

la organización defensiva de la aviación británica. Y  el Irak repre

senta en este cuadro complicado varios puntos vitales. Más de 200 

campos de aterrizaje había establecido el “air control" antes de co

menzar la guerra, a lo largo del golfo Pérsico y territorios del Irak. 

El corazón de este delicado organismo reside en Bagdad, en el aeró

dromo de Hinaidi, sede de una escuadrilla de bombardeo y transporte 

y de otra escuadrilla de intervención. Cerca de 2.000 oficiales y sol

dados, mil guardias y variols centenares de indígenas estaban adscritos 

a la organización aérea inglesa del Irak en tiempo de paz.

Pero en tiempo de guerra el valor estratégico iraquiano se ha 

acrecentado considerablemente y ha die aumentar más cuanto más cer

cana sea la amenaza a Suez. Mesopotamia es, en efecto, un camino que 

podría permitir a Inglaterra prescindir de Suez si lograra mantener la 

navegación por el Mediterráneo. Su riqueza petrolífera le hace también 

importantísima para la economía bélica.

Desde cualquier punto de vista puede ser, por tanto, de suma im

portancia cuanto suceda en el Irak. Recientemente publicaba el perió

dico iraqués Al'Ansar (Los leales), un artículo que ostentaba este 

significativo título: "¿Por qué se instruye a la juventud? El Irak lo 

sabe, pero Egipto no”. En ese artículo se establecía una comparación 

entre el discurso pronunciado por el ministro egipcio de Instrucción 

pública, Heilcal Bajá, y el ministro iraqués del mismo ramo, Sami 

Shawkat. Este decía: “El primero de nuestros objetivos es la unidad 

íraquesa ante todo. Pero éste es el primer paiso para otra finalidad: 

la unidad árabe”.

El Irak—afirmaba Ai-Ansar—conoce cuáles son los fines con

cretos y definidos que persigue con la instrucción que da a sus hijos, 

mientras que el Ministerio egipcio de Educación ignora con qué fines 

instruye a la juventud de su país.

Este artículo encontró profundo eco en Egipto. El publicista 

Mohkddin Rida lo comentaba en la revista Minbar cl-Shark iLa Tri

buna de Oriente) y reconocía implícitamente que su colega iraqués 

tenía razón. El articulista afirmaba el interés del Irak por los países 

hermanos, y recordaba la misión militar enviada al Yemen para ins

truir el Ejército del limam Yehia y colocarle a la altura de las exi

gencias militares modernas.

Lo que ocurne en el Mediterráneo oriental es inquietante para In

glaterra. Lo que puede ocurrir en el cercano Oriente podría llegar a 

inquietarle todavía más.
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D E S F IL E  D E L  1 ° D E  A B R IL
He aquí Tartas fotografías del admirable desfile militar con que Madrid celebró, el 

pasado i.° de abril el segundo aniversario de la Victoria, c,nte la presencia del Caudillo 

y su Gobierno del Cuerpo Diplomático v de una multitud entusiasta e incalculable.
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Con gran solemnidad se celebró el aclo inauguración
de la t.scuela Superior de Ejército. Su Excelencia el Ge
neralísimo—que, en unión de los Ministros del Ejército, 
Marina y Aire, presidió dicho acto—pronunció un intere
santísimo discurso poniendo de relieve la importancia del 
nuevo organismo castrense y expresando una ves más 
su confianza en el destino imperial de vuestra Patria.

El Ministro de Relaciones Exteriores 
de la Argentina, Dr. Ruis Guiñazú, a 
su llegada al aeródromo de Barajas, 
donde fué recibido por el Subsecreta
rio de Asuntos Exteriores, el Embaja
dor argentino y otras distinguidas per
sonalidades. Durante su estancia en Ma
drid, el ilustre político argentino fué 
recibido por S. E. el Generalísimo y 
por el Ministro de Asimtos Exteriores, 
señor Serrano Súñer, quien ofreció 
una comida oficial al ilustre huésped.

Feto

S. E. el Jefe del Estado, Generalísimo 
Franco, en el acto de serle impuesta por 
el Embajador del Peni, Mariscal Bena- 
vides, la Gran Cruz de la Orden del Sol.

Cifra .
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E l Consejero N a c io n a l c i l u s t r e  
escritor, camarada Manuel Halcón, 
que ha sido nombrado Canciller del 
Consejo Nacional de ■Vi Hispanidad.

E l premio Mariano de Cavia de este 
año ha recaído con certera justicia 
sobre el inolvidable recuerdo lite
rario de José María Salaverria. 
La enorme labor periodística del 
insigne escritor desaparecido recibe 
así como homenaje postumo este 
laurel privilegiado en la historia del 
periodismo español. Foto Portillo.

Nuestro entrañable camarada Luis 
Moure-Mariño, a quien se ha con
cedido el premio Luca de Tena 
de 1940, por un artículo sobre Luis 
Vives. Es autor de una biografía del 
Caudillo, y de un libro sobre la 
intervención de Galicia en la gue
rra. En Moure-Mariño se dan en 
lírico acuerdo d o t e s  de cultura 
y estilq. que hacen de él un ex
traordinario escritor y periodista.

Se ha inaugurado en el Círculo de Bellas Artes la Exposición del Libro del Movimien
to, en ¡a que figuran aquellas publicaciones que versan sobre temas relacionados con 
nuestra guerra de Liberación, y ejemplares de los primeros periódicos de la Foían
se. Al acto de inauguración asistieron el Ministro Presidente de la Junta Política y 
el de Educación Nacional, Director general de Prensa y otras autoridades y jerarquías.

Foto Cifra.

Detalle de la Exposición .Misional celebrada en el Palacio de la Biblioteca Nacional.

Abajo: Una vista de la Exposición permanente de la Artesanía. I'otos Cifra.
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RibbcnlruiAfatsuoka y 

sllfieri, reunidos en 

Berlín durante ¡a ré

denle visita del minis

tro japonés a las po

t e n c i a s  del E)e.

Grupo de generales in

gleses prisioneros en 

Africa de las tropas 

gennanoitalianas, du

rante la última ofen

siva victoriosa que ha 

llevado d e nuevo el 

peligro a la s  fron

teras de E g i p t o .

Adolfo Hítler, fiihrer de la G r a n  Alema

nia, que lia c e l e b r a d o  recientemente su 

c u m p l e a ñ o s  en m e d i o de la discipli

na f e r v o r o s a  de su Gran Cuartel General.

Fuerzas alemanas de o c u p a,c i ó n ante la 

famosa “ t o r r e  b l a n c a "  -de Salónica.

Cañón pesado alemán, 

cruzando el río Save, 

en Y u g o s l a v i a .

Una de los innumera

bles lanchas torpede

ras alemanas —  stukas 

del mar—, terribles 

enemigos para la na

vegación m e r c a n t e  

b r i t á n i c a .
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La Reina Isabel de 

Inglaterra conversando 

con  los heridos de 

guerra en un hos

pital lo  n d in e  nse

La .cubierta del acora

zado británico Jorge V, 

una de las más pode

rosas unidades de la 

M a r í n  a inglesa.

El saludo del marino ingles ante la bandera de su patria.

7 > D

El R e y  J o r g e  VI 

durante su visito a 

una de las factorías 

n a v a l e s  inglesas.
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Una patrulla italiana de fusileros ametralladores 

lanzándose al asalto en el frente grecoalbanés.

En el frente yugoslavo de Ocrida han tomado fraternal contacto las columnas de 

“Bersaglieri” y el Regimiento Adolf Hitler.

Pequeñas unidades de la Marina italiana en el lago it & 

da, donde con su intervención han contribuido eficazmente«' 

pedir el intento de unión entre las tropas griegas y y«9^c
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P
J —¿NTRE los pueblos de la provincia de Segovia que con mayor empuje y acierto laboran en la gran obra de reconstrucción y engrande
cimiento nacional, Navas de Oro es digno de todo encomio y elogio.

Durante la guerra, y pese a la natural escasez de brazos que el glorioso Alzamiento había de imponer en los pueblos castellanos, cons
truyó una gran red de alcantarillado que abarca toda la población y sus rondas, con cámaras automáticas de limpieza. Posee también un 
gran abastecimiento de agua con servicio a domicilio, y ahora está ejecutando la pavimentación del casco urbano.

Su Ayuntamiento, dotado de hombres que ponen todo su esfuerzo consciente al servicio de la labor que les fué encomendada, se pro
pone mejorar la riqueza agrícola, transformando unas 500 hectáreas de terreno de secano en regadío en la mejor zona agrícola de su 
término.

De Navas de Oro salió también la iniciativa feliz de un ferrocarril eléctrico que una los mejores pueblos de la provincia y enlace con 
el ferrocarril Madrid-Burgos en la estación más próxima a Sepúlveda, cruzando la riqueza agrícola y forestal más importante segoviana.

Sostiene el Ayuntamiento una Escuela de párvulos y tiene estación telegráfica municipal; actualmente hace gestiones para la conce
sión del teléfono.

Tiene también el Municipio un bien dotado servicio de incendios, y a medida que su situación financiera lo. permita, se proyecta la 
construcción de un grupo escolar con cantina y biblioteca.

En el sitio más céntrico de la población se ha adquirido recientemente un local para las organizaciones del Partido, y el Ayuntamien
to tiene muy fundadas esperanzas de tener en día próximo una central de energía eléctrica para el suministro de elevación de agua y 
demás usos del vecindario.

Otro proyecto en estudio es el relativo a la construcción de un nuevo templo parroquial, y la realización de un grupo de viviendas 
económicas.

Navas de Oro, pueblecillo escondido en el mapa de Castilla, ha ensanchado su nombre por tierras que modulan sus voces en diferen
tes idiomas gracias a la exportación que produce su riqueza en materias forestales de aguarrás y colofonia.

El Ayuntamiento de Navas de Oro se compone así:

Alcalde: Don Juan Martín Gallego. Teniente Alcalde: Don Abundio Román Aceves. Regidor síndico: Don Alberto Vela Sanz. Con
cejales: Don Anastasio Moreno Redondo y don Victoriano Gil Santos. Secretario: Don Jesús Sanz Plaza.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Vértice. #43, 4/1941.



J U A N  G A R C I A  S E G O Y I A

MADERAS Y RESINAS
Fábrica de productos resinosos en Nava de la 
Asunción (Segovia) y San Leonardo (Soria)

Fábricas de Aserrar
NAYA DE LA ASUNCION (Segovia)

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Vértice. #43, 4/1941.



L A  P R I M I T I V A  S E G O V 1 A N A
F A B R I C A  DE A C H I C O R I A

LEOCADIO SUAREZ
CUELLAR (Segovia)
C A S A  F U N D A D A  E N  1895

F A B R I C A S  DE  P R I M E R A S  M A T E R I A S
en Viloria, Santibáñez y Traspinedo (Valladolid). Gran
des cultivos y fábrica de primeras materias en 
terrenos propios en Quintanas de Gormaz (Soria)

A R I A  T I IRESA
Fábrica de Productos resinosos y Aserrar maderas

MARIA deil CARMIN
Fábrica de Malta 

E X P O R T A C I O N  DE M A D E R A S  DEL  P A I S

T E L E F O N O S
Particular 26 
O fic in a s 36

Diríjase la correspondencia a la Casa central en CUELLAR

C U E N T A  C O R R I E N T E  E N

Banco Español de C ré d ito  en C u é lla r y Valladolid 

Banco de España en Segovia

Banco de España en Valladolid

B a n c o  H i s p a n o  A m e r i c a n o  en V a l l a d o l i d
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La

c,u a l q u i e r  enciclopedia o manual de Geografía os dirá, después 

del nombre de Cantimpalos, que se trata de un Municipio de algo más 

de doscientos edificios, con unos ochocientos habitantes, y que corres

ponde a la provincia y al partido judicial de Segovia. Os dirá, tam

bién, que está situado en terreno llano, y que produce cereales, legum

bres, frutas, algarrobas, garbanzos, vino, melones y sandías.

Y  esto nos dará un pequeño desconcierto. Porque el nombre de 

Cantimpalos, familiar a todos los españoles, y sobradamente conocido 

fuera de España, se asocia siempre en nuestra memoria a esos sucu

lentos y bien condimentados productos de la industria pecuaria, que 

hacen apetitosos y nutritivos nuestros alimentos. Los chorizos de Can-

n . i timpalos no extendieron su fama merced a unos bien pagados recla-
Purisima Concepción, Patrona de C an tim palos T , , , , , , .

mos. La adquiririeron, mucho más honestamente, por la propia bondad

de su elaboración y aun de sus materias primas.

Cerdos bien alimentados y sacrificados en su justa sazón, cuyas 

grasas y cuyas carnes son después aprovechadas con arreglo a los más modernos e higiénicos procedimientos, 

La elaboración, muy cuidada, y la honradez profesional de los productores, han acreditado sobradamente unos 

alimentos que dotaron a este pueblecillo segoviano, lejos relativamente del ferrocarril, lejos del tráfico ruidoso 

de las ciudades, de un renombre que supera a muchas provincias más aparatosamente dotadas.

Los remotos orígenes de esta industria parecen radicar en la naturaleza misma de este pueblo. El clima, fres

co y seco; la abundancia del ganado y la facilidad con que éste puede ser atendido y alimentado, por la abun

dancia y buenas condiciones de los piensos, consiguieron el acrecentamiento de esta riqueza industrial, que pa

sea por todas las rutas de la geografía española el nombre de Candelario, y atraviesa los mares para llevar los 

sabrosos manjares hasta las posesiones del Africa española y las tierras hermanas de América.

Unos cuarenta mil cerdos se sacrifican anualmente en Cantimpalos. Entre los fabricantes de embutidos más 

acreditados de la localidad es de justicia consignar los siguientes: Félix Postigo Herranz, marca E l Acueduc

t o  de  S e g o v ia ; Juan Postigo Herranz, marca La P a t r o n a  d e  C a n t im p a lo s ;  Narciso Postigo Herranz, marca El 

A l c á z a r  de  S eg o v ia ; José Mendoza López, marca La R u f in a ;  Cándido Mendoza López, marca La Unica; Luis 

Pascual Hernando, marca La C a n t im p a le n s e ;  Vicente Palomo Marinas, marca La P a lo m a ;  Joaquín López 

Herranz, sin marca; Gregorio Pascual de Andrés, sin marca; Francisco Herranz Martín, sin marca; Felipe de 

Andrés Yubero, sin marca; Mariano Pedrazuela Rubio, sin marca; Benigno Martín Arranz, sin marca, y Ata- j 

nasio Pinela Gil, sin marca.

S O C I E D A D  D E  F A B R I C A N T E S  
C H A C I N E R O S  DE C A N T I MP A L O S

(SEGOVIA)

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Vértice. #43, 4/1941.



Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Vértice. #43, 4/1941.



Vista general de L O S A R  D E  LA  V E R A .  - (Cáceres),

E k i i i i i . l Y O m i l E S T O  
D E  L O S A R  P E  LA V E I Ü

(CACERES)

A
unos ciento cuarenta kilómetros de la capital cacereña, 

y en el mismo corazón de la Vera, está situado el pueblo de 

Losar de la Vera, que cuenta en la actualidad con tres mil 

trescientos cincuenta habitantes, en una ladera de las estri

baciones de la Sierra de Gredos, orientada al Mediodía, de

clima agradable y rodeado de hermoso panorama, poblado en su mayor parte de robles y árboles frutales, estando atravesado su 

término por la Garganta de Cuartos y Vadillo que fertilizan todo el término, que cuenta entre sus principales producciones aceite, pimen

tón, tabaco y algodón, siendo todos de excelente calidad, y especialmente el algodón, cuyas variedades pueden compararse, sin menoscabo, 

con las obtenidas en la provincia de Sevilla.

Tiene, pues, abundantes frutales y buenos pastos, principalmente en las Dehesas llamadas “Sierra” y “Robledo” de los Propios del 

Municipio, capaces de mantener siete mil cabras, mil vacas y tres mil ovejas, además de la riqueza maderera y leñosa de roble, que es la 

especie predominante. La producción de aceite en años normales se eleva a 250.000 kilos; de algodón, 100.000 kilos, y de tabaco más de 

200.000 kilos; obteniéndose, en menores proporciones, hortalizas, maíz y cereales, miel y unos 300.000 kilos de pimentón. Rige los desti

nos de este Municipio el Alcalde Estanislao Cruz Rebosa, quien, ayudado por sus buenos colaboradores de Corporación y Jerarquías del 

Movimiento, ha llevado a efecto el proyecto de traída de aguas para abastecimiento del pueblo, lo cual importa ciento cincuenta mil pese

tas. Con la solución de este importante problema se proporcionará la cantidad de agua potable al vecindario, y, como se propuso, podrá 

hacerse la distribución de la misma a domicilio; asimismo se acordó recientemente hacer el alcantarillado, como complemento del anterior 

servicio de abastecimiento de aguas, con lo cual este Ayuntamiento conseguirá una importante mejora de carácter sanitario. Se cuenta con 

la pronta instalación del teléfono urbano e interurbano, lo cual evitará las dificultades de incomunicación en que en la actualidad se encuen

tra este Municipio, y será más fácil el desarrollo de la industria.

Relación de industriales y comerciantes con que cuenta este Ayuntamiento: Productores-exportadores de pimentón: Juan Manuel Sán

chez Sánchez, Elias Martin Valencia y Tomás Martín Acevedo. Fábricas de chocolate: Antonio Naharro Martín. Fábricas de elabora

ción de aceites: Teófilo Antón García, Francisco Parras Martín y Ramón Rodríguez Gómez. Taller mecánico de labrar maderas: José 

y Juan Olmos Aceituno. Fábrica de gaseosas: Antonio Lorenzo Antón Antón, quien, además, explota el teatro Cervantes, una excelente fonda 

y café. Otros industriales de café: José Alvarez Ramiro, José Martín Sánchez, Teodora Escalona Vázquez, Fermín Correas Baños, quien, 

además, explota con acierto la fonda denominada “La Estrella”; Luis Antón Vázquez, Sebastián Gañán Rodríguez. Comerciantes de ferre

tería: Victoriano Alonso Rubio y Antonio Martín Martín. De tejidos al por menor: María Agustina García Antón y Ramón Núñez Ca

ñadas. De paquetería y mercería: V iuda de Angel Martín Sánchez y Fermín Correas Baños y Estéfana Fernández de Tena. Ultrama

rinos: Luisa Olmos Aceituno. De abacería: Emilio Encabo 

Iglesias. Vendedores de carnes frescas y saladas: Sebastián 

Correas Martín, Marcelino Correas Martín, Antonio Antón 

Baños, Luis Fabián Pobre, Anselmo Martín Pobre, Angel 

Vázquez Fernández y Luis Fabián Sánchez. Transportistas: 

Estanislao Cruz Rebosa, Tomás Martín Acevedo, Marcelino 

Zabala Toré, José Correas Zabala y Julián Andrade Her

nández.

Cuenta la localidad con un laboratorio de análisis quí

micos y bacteriológicos del inspector farmacéutico Mariano 

Manrique Arija.

El porvenir próximo de la producción agrícola industrial 

y ganadera de esta villa se verá incrementado en fecha pró

xima con los grandes beneficios que ha de reportar a la ter

minación del canal del pantano del Rosalito, que fertilizará 

unas ochocientas hectáreas del término en su dehesa Robledo, 

que, por ser zona palúdica, cuenta con un dispensario a cargo 

de un médico central antipalúdico.Fértil y  bello aspecto de la campiña de L O SA R  D E  LA  VERA,
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EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

BAÑOS DE MONTEMAYOR
(CACERES)

í  i TNTiANrF. con Salamanca, Baños de Montemayor es 
uno de los Balnearios mejor reputados de España.

El agua, de virtudes maravillosas, brota de dos ma
nantiales llamados A RQ U ET A  y CO LU M N A , muy 

próximos entre sí e inagotables. La temperatura de 42 grados y sus aguas están clasificadas como Sulfurado Sódicas, 
indicadísimas contra el reumatismo en todas sus manifestaciones.

Para probar la eficacia de estas aguás, si no fueran suficientes los testimonios de quienes año tras año han 
venido recobrando la salud en sus temporadas termales, bastaría recordar su antigüedad. Explotadas ya por los 
romanos, una abundancia de restos, fragmentos estatuarios, aras votivas, monedas diversas, etc., encontradas en 
excavaciones practicadas para cimentar nuevas construcciones, dan fe de la tradición de estos manantiales.

La instalación del Balneario es excelente, y cada año, en la temporada oficial— 1.° de junio a 30 de septiembre— , 
aumenta el número de sus agüistas, que han superado en estos últimos tiempos la cifra de 4.000.

Su clima es muy agradable y su paisaje magnífico, hasta el punto que ha merecido el sobrenombre de “Suiza extre
meña”. El termómetro marca unas cifras que oscilan entre los 12 y los 28 grados en las estaciones más fuertes.

La vegetación es espléndida y las vías de comunicación fáciles con todo el resto de la península. Una carretera de pri
mer orden une el pueblo a las ciudades de Cáceres y Salamanca. El ferrocarril del Oeste y muchos medios de loco
moción permiten con toda facilidad trasladarse a Madrid, Avila, Guadalupe, etc.

Su emplazamiento, pues, las condiciones maravillo
sas de su clima, la abundancia de aguas y vegetación, 
las comodidades que ofrecen sus bien atendidos Hote
les— Gran Balneario, Eloy, Payá, etc.— y el gran nú
mero de casas confortables al alcance de las posiciones 
más modestas, ofrecen al veraneante estación grata para 
su descanso.

Digno de todo elogio es el celo con que el Ayunta
miento, cuyo Alcalde, D. Eulogio Navas Regidor, y el 
Jefe Local de F. E. T. y de las J. O. N. S., D. Francis
co García Gutiérrez, cuidan todos los aspectos de ur
banización y bienestar de este delicioso pueblo de la 
región extremeña.

BAÑOS DE MONTE- 

MAYOR - Fuente y jardín
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.  d e P ü f l M D  ( C o r t i n a '
EL I M P O R T A N T E  P U E R T O  I N D U S T R I A L  Y  P E S Q U E R O  DE CARIÑO

En la región cantábrica, en una de las puntas de España, allá donde la geografía gallega dice la poesía bucólica de 

Coruña, se halla situado el importante pueblo de Cariño, cuyo esfuerzo industrial y la constancia laboriosa de sus veci

nos han sabido aprovechar los valores puramente naturales de su emplazamiento para alcanzar una envidiable posición, 

comercial.

Un grupo dle fabricantes de conservas de pescados y de salazones, entre los cuales merecen especial mención los f 

nombres de los señores Donato Armada, Feliciano Docanto, Andrés Lago, Manuel Abieto, A . Yáñez, Vicente Docantoy 

José Filgueira— que es, a su vez, Delegado sindical— , prestan todo su generoso impulso al enriquecimiento del puerto 

y al arraigo de lo que es fe de España y ruta de bienestar.

Una reciente estadística, que habla de la distinta fertilidad que pueden rendir tierras y mares del mapa, demuestra 

con la contundente razón de los números que las aguas del Nordeste de España son las más ricas que nos fueron dadas, 

Cariño, pueblecillo perdido en una carta de caminos españoles, tiene a la mar veintitrés barcos, nueve dedicados a la 

langosta y catorce motoras.

La importancia del puerto se demuestra sencillamente con el dato exacto de su "cosecha" del año 1939, en el cual se 

vendió pescado en el muelle por valor de 3.000.000 de pesetas.

Aún podría ampliar este puerto su importancia consiguiendo un muelle de abrigo, ya que ahora los pescadores han 

de ir a buscarlo para sus embarcaciones al próximo de Ortigueira, y se ven así, en tiempos de mar dura, obligados a su

primir la pesca, con lo cual se da el caso lamentable de que una parte del año la industria se ve paralizada.

Constituye, pues, esto la gran preocupación de los vecinos de Cariño, cuyo número asciende a 5.000, y es noble as

piración que alimentan asimismo la de conseguir en su villa la constitución de un Ayuntamiento, para lo cual se han cur

sado ya las debidas solicitudes. La industria misma encontraría facilidades lógicas, pues que ahora, dependiendo del de 

Ortigueira, que se encuentra a 18 kilómetros, la distancia entorpece el desarrollo de la vida local.

La C. N . S. realiza en este puerto, como en todos los lugares de España, una labor de gran trascendencia e impor

tancia. El camarada Delegado local, José Filgueira Rubido, hombre leal a sus convicciones y entusiasmos, atento á las . 

necesidades del vecindario, ha orientado con todo buen sentido el Servicio Nacionalsindicalista, consiguiendo que los obre- ¡ 

ros y patronos de Cariño estén absolutamente identificados y hermanados.

Una vigilancia generosa y un noble deseo de superación permitirá en breve, al mismo tiempo que la mejoría material \ 

de los trabajadores y el engrandecimiento del puerto, dar a estos hombres curtidos en la dura lucha del mar, en sus horas | 

de tierra, el bienestar que merecen.

Y  así, en un porvenir que él calendario acerca, Cariño, el pueblecillo costero de la provincia de Coruña, será la rea

lidad de un gran puerto y un pueblo extenso y próspero, que supieron encauzar, por el mérito de sus vecinos, los esfuer

zos patrióticos del Servicio Nacionalsindicalista.
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Excmo. A YU N T A M IE N T O  de

c
k J  i t u a d a  al pie de un alto cerro, en cuya cima se ven aún restos de un 

antiguo castillo, en paraje muy fértil. y pintoresco y a orillas del río 

Vinalopó, se encuentra la villa de Sax, aquella que Jaime el Conquis

tador le arrebató a los moros, incorporándola en 1240 a la corona de 

Aragón.

En la guerra de Sucesión se declaró Sax por Felipe V , que en pre

mio le concedió el título de “Muy noble y muy leal V illa '.

Pertenece al partido judicial de VHiena, de la que dista 11 kilóme

tros, y 48 de Alicante.

Produce buenos productos agrícolas, y su principal riqueza es la vi

nícola, en cuya industria alcanza una cifra importante.

Fábricas de calzados, de persianas, de hormas de zapatero, de ta

cones para el calzado, de vermout, de vinagre, de alfarería, de turrones 

y caramelos, fomentan el bienestar del obrero dando ocupación a los 

brazos y bienestar a las familias de los trabajadores.

La Comisión Gestora de su Ayuntamiento, presidida por el Jefe lo

cal de F. E. T. y de las J. O. N. S., D. Remigio Hellín Almodóvar, y 

cuyo Secretario es D. José Cascales Linfante, trabaja sin descanso des

de el momento de la liberación, y su esfuerzo ha conseguido ya la repa

ración de la Parroquia y de la Ermita del Patrono San Blas.

Tiene en construcción una importante red de canales para amplia

ción de riegos que afecta a unas mil hectáreas.

Proyecta la reparación y ampliación del Cuartel de la Guardia Civil 

y de un magnífico Grupo escolar para remediar los daños que sufrió la 

villa durante la época roja.

Digno de encomio y alabanza es este grupo de hombres que con tan

to éxito y espíritu de puro cumplimiento de servicio van realizando 

— con positivo esfuerzo económico y personal— la restauración y en

grandecimiento de esta villa.
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Conductores E léclE léctricos

Marca registrada

C A P I T A L :  1 . 000 . 000 D E  P E S E T A S  

D o m i c i l i o  s o c i a l ,  M A N L L  E U

Paseo Cuatro de Febrero, 4 y 6 - Teléfono 58

MANUFACTURA GENERAL DE CABLES- 

Y  DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS 

AISLADOS - HILOS Y  CABLES DE CO

BRE DESNUDO

S U C U R S A L E S .

M A D R I D :  Covarrubias, 23 - Teléfono 31115 

BARCELONA: Diputación, 185 fr Teléfono 34136 

BILBAO: Alameda de Recalde, 17 - Teléf. 14075 

VALENCIA: Salvatierra de Alava, 34 - Tel. 10688

Dirrección telegráfica y  telefónica: R  O Q U  E  S  A

F A B R I C A C I O N  N A C I O N A L  

DE

C O L O R A N T E S
Y

E X P L O S I V O S
S.  A .

D e s p a c h o :  R A M B L A  DE  C A T A L U Ñ A ,  102 bi s  

B A R C E L O N A

C a p i t a l  S o c i a l :  1 5 . 0 0 0 . 0 0 0  d e  p e s e t a s

F á b r i c a s  en S A N  A N D R E S  DE  P A L O M A R  

y S A N  M A R T I N  DE  P R O V E N Z A L E S

En el número anterior de esta Revista aparecía una inser
ción publicitaria al tamaño de una plana de esta Scciadad, 
poniendo por error Fabricación Regional de Colorantes y 
Explosivos, S. A., cuando en realidad la razón social es 
F A B R I C A C I O N  N A C I O N A L  de Colorantes y Ex
plosivos, S. A., lo cual hacemos constar a los efectos pro
cedentes y para satisfacción de. esta respetable Entidad

V I N O S  F I N O S  DE  M E S A

L A C R E

M A R F I L

B L A N C O

B l a n c o  a b o c a d o
m u i

L A C R E

M A R F I L

T I N T ü

T ¡ n t 0 c I a r e ■

A L E L L A  V I N I C O L A
G R A N  B O D E G A  C O O P E R A T I V A

F U N D A D A  E N 1 9 0 6

Exclus ivamente por cosecheros 
d e  A L E L L A

Almacenes .-Tej idos. -JN ovedades 

Sastrería y Confecciones 
Plisados últimos modelos

C a r m e n ,  9 
T A K  R E  G A

F in ís im o  m o d e lo  de tarde 
C reació n  del zapatero

« M IG U E L »  de Barcelona

A venida G en eralís im o  Franco, 538
(Entre Aribáu y E. Granados)

B A R C E L O N A

V IN OS, COÑAC, LICORES
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ANTONIO NADALES
TALLER  DE M A R M O L E S

C on stru cció n  de panteo
nes, mausoleos, sarcófagos 
y lápidas en mármol, pie
dra berroqueña o caliza.

M ostradores, ch im eneas, 
tapas para muebles, etcé
tera, etcétera. E s p e c ia 
lidad en obras artísticas.

C a r r e t e r a  de San I l def onso,  2 
y A I a m i I I o , I

SEGOVIA

A L M A C E N E S  " L A S  H E R A S "
C A R C H E N A ,  14 ( V e n t a  a l  d e t a l l )  P L A Z A  M A Y O R , 18 

Teléfono núm. 16 CUELLAR (Segovia) Teléfono número 39

Especialidad en C A M A S  y E Q U I P O S  DE  N A V I O S

F A B R IC A  DE EM B U TID O S T R A N S P O R T E S  POR CARRETERA

V I U D A  DE LEON
MUÑOZ

Fábrica de Harinas y Electricidad 

S A M B O A L  ( S e g o v i a )

H I J O  d e  T O M A S  P O S T I G O
C / c . Bancos: España, Caste llan o , Español 

de C ré d ito , H ispano Am ericano.

Teléfono 5. - B E R N A R D O S  (Segovia)

“ L A  A N G E L I N E S  “
F á b r i c a  de H a r i n a s  y E lectric idad  

M O N T A L B I L L A  ( S e g o v i a )

Dom icilio: C U E L L A R  - Teléfono 14

“ L A  R O S A R I O "
F á b r i c a  de H a r i n a s  y E lectricidad

M AR IA N O  FRAILE CUELLAR
Telegram as: M A R IA N O  F R A IL E  Teléfono 15

C U E L L A R  ( S e g o v i a )

MODESTO FRAILE CUELLAR

LA E S P E R A N Z A
Perocola, núm. 5 • Teléfono 418 • S E G O V I A  
Cardenal Cisneros, 29 - Telélono 48420 - MADRID
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F A B R I C A  D E  P R O D U C T O S  Q U I M I C O S  
de  M A N U E L  G U T I E R R E Z  SU  AREZ

T E C N I C O  Q U I M I C O

PIEDRA ALUM BRE DE F A B R IC A C IO N  N ACIO NAL  
R o b l e ,  15  -  S E G O V I A

L A  S E R R A N A
S. L.

Autobuses de L í

nea y Correo:

Carretera de la franja, 2
S E G O V I A

L I N E A S

Segovia - Riaza - Grado del Placo.
Segovia - Sepúlveda - Riaza.

Segovia - Cantalejo - Aranda.
Segovia - Santa María - Arévalo.

Segovia - Bernardos - Narros - Cuéllar.

Fábrica de aserrar 'Ma
deras. Cajas para emba
lajes. Exportador de Nís
calos. Fábrica de Fluido 
Eléctrico.

CARLOS RODRIGUEZ AREVALO
N A V A  D E L A  A S U N C I O N  

( S e g o v i a )

M A U R I C I O

S A S T R E

C U B E R O

Fábricas de Electricidad y Molino Harinero. 
B E R N A R D O S  ( S e g o v i a )

H E R E D E R O S
d e

ELADIO MARTIN
F á b r i c a  d e  r e s i n a s

N A V A S  de O R O  
( S e g o v i a )

Fa¡b r i c a cijo n de Bloques de 
J a b ó n  S i n t é t i c o  (Sustituti- 

vo de Jabón) Marca 
" E L  C A S T I L L O "

C O C A  ( S e g o v i a )

P E D R O  C R E S P O  
C U B E R O
Fábrica de R E S IN A S  y M A D E 

RAS  

N A V A S  de O R O  (Segovia)

A S

Peluquería de señoras. 
P e i n a d o s  de arte.

La más im portan- 
•  te y moderna de 

E x t r e m a d u r a  .

C a lle  M eléndez Valdés, 36, 
principal.

T e l é f o n o  1 7 5 4  
B A D A J O Z

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Vértice. #43, 4/1941.



LA CAMPANA

r E N E R I A  M O D E R N A -  C A S A  F U N D A D A  E N  l f i7o

HIJO BE VALENTIN RUEDA S.L.

*  X

M A D R I D

«RAL .  R I C A S S O l  ««  Y  *t

FABRICA DE EMBUTIDOS
Teléfono núm. 4 - BERNARDO S (Segovia)

E S P E C I A L I D A D  E N  N A T A S ,  H E L A D O S  

Y  R E F R E S C O S  N A T U R A L E S

Plaza Franco, núm. 18 - S E G O V I A

m
H e

APROVECHAMIENTOS FORESTALES, S. A.

A. F. E. S. A.
M A D E R A S

P R I N C I P A L f c S  t - X P L O i A C I O N E S  

V IN U E S A  (Soria), N A V A F R IA  Y  E S P IN A R  (Segovia)

O ficinas Central ?s: CARRETERA DE SAN RAFAEL, N U * . 14 

Apartado ¿e Correos núm. 29 - Teléfono 431 SEG O V IA

SERVILIANO GARCIA MUÑOZ 
' • S A N T A  E M I L I A 11

F j A B R I C A  DE  H A R I N A S
N A V A  DE L A  A S U N C IO N  (Segovia)
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El conocido autor, uno de los más populares cro

nistas durante la guerra de liberación, describe 

con independencia de juicio y exacto criterio 

de la realidad los hechos dramáticos de los 

tiempos bélicos que pasamos. Este nuevo 

libro se ofrece a nuestra ávida curio

sidad de españoles, de espectadores 

que siguen con verdadera emoción 

las horas :y  los rumbos trágicos del 

viejo mundo, como una realidad 

visible y tangible. Más de la 

mitad del breve tomo, que se 

lee de un tirón, constituye precioso 

álbum gráfico con las figuras, aspectos, 

modelos, objetivos, aparatos de aviación y 

resultados de la tremenda guerra, impuesta por las alas. PRECIO PU . 5.-

LIBRERIA GENERAL DE V ICTORIANO SUAREZ, PRECIADOS, 46, MADRID

De venta en la 
misma librería:

"LA CAM PAÑA DE LOS 18 DIAS Y LA RENDICION DEL 
EJERCITO BELGA" por Sainl-Yves, Folleto gráfico, Pías. 2.—

CASA GAYOL
Viudo de José Gorcío Pérez

ALMACEN DE COLONIALES
H A R I N A S  Y  C E R E A L E S

C U E N T A S  C O R R IE N T E S :

BANCO A N G LO  SUD-AM ERICA NO 
BANCO HERRERO 
BANCO 1 PASTOR

TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS: " C A S A  G A Y O L "

Teléfono núm. 35 R I B A  D E O

Exportación de Pescados y 
Alm acén de Coloniales de

ANTONIO 
S E R R A 
C O B O

Teléfonos 51 y 60

VIVERO (Lugo)
''ír V

CARLOS AMAT
Cajas para Envases 

Tabla y Tablón 

Apeas para ^IVinas

Teléfono 17

J o s é  
p é r e z  
J ?  b a dit]

A l m a c é n  d e  C o lo n ia le s  

y Exp o rta d o r  de Pescados 

■

Teléfs. 37-77 VIVERO (Lugo¡

Prudencio  
M o u r e

V I V E R O  (Lugo)

n d e  C  o I o n i a I e s . - E x p o r 
t a d o r  d e  P a t a t a s  y C e r e a l e s

Cable te leg rá f ico  MOURELO
Teléfono 95 . -  M ONFORTE DE LEMOS
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G R A N  FA B RICA  
DE ATAU D ES DE GARCIA SANTORO GONZALEZ R I B A D A V I  A

( O R E N S E )

U  MARTINEZ Y MARTINEZ
Avenida del Ribero, núm. 17

Fábrica de M osaicos H idráulicos " L A  A R T IS T IC A " . Piedras para mesas y lavabos. Bloques para murar 
pozos. Pasamanos. Balaustradas. Escaleras de granito. Peldaños. M ateriales de construción y Fregaderos

•  R I B A D A V I A  ( O r e n s e )

IMM STRIAS DE 
LA M A D E  IIA VI UDA DE S A L U S T I A I O  P E I A RIBADAVIA

( O r e n s e )

MIAÑO (JIM IO  110,11 HA Construcción de fregaderos. Balaustradas. Trabajos para cementerios. A ros de pozos. Escaleras y mesas 

Mosaicos y materiales de construcción Calvo Sotelo, núm. 9 y 19 @ R I B A D A V I A  (Orense)

L A  N U E V A  

INDUSTRIAL

FA B R IC A  DE G A 

LLETAS Y  DULCES

V E N A N C I O

L O P E Z

Carretera de Corbelle 

Teléfono 68

FA B R ICA  DE C A L Z A D O S  DE A N T O N IO  Sf:IJAS LU G O

SARRIA (Lugo)

Toda correspondencia a C ILLERO Fábricas en CILLERO  y FOZ

Ronda C astilla , 36
(Puerta de la Estación)

Teléfono 16

"LA  
S A R R IA N A "

M a r c a  registrada

M A T I A S

F á b r i c a  

Teléfono 69

L O U R E I R O
d e  G a l l e t a s  

S A R R I A  (Lugo)

a iwloji

A l m a c é n  d e  C o l o n i a l e s  
V i n o s  y A g u a r d i e n t e s

Ronda C astilla , 26 - L U G O

JS N T 0 M Z 3

P M E U
T E J I D O S

Y 
PAQUETERIA  

V I V E R O
( L u g o )

A L M A C E N  DE V IN O S  DE

LUIS BAL Y G AY
( S U C E S O R  D E  J E S U S  B A L )

Conferencias telefónicas, de 12 a 
2 tarde —  Teléfono 56 - Vivero

Dirección telegráfica y telefónica: 
S A N J U A N  - V I V E R O
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wkx.

SANCHEZ
Cosechero, Almacenista y Criador de Vinos 

Finos - SOLERAS ESPECIALES

C H IC LA N A  DE LA FRONTERA

A P A R T A D O  N U M .  1 — T E L E F O N O  2

B O D E G A S

RECURSO
J o s é

G u tiérrez
G u tiérrez

C osech ero , A lm acenista 
y C ria d o r de Vinos Finos

C H I C L A N A  DE L A  
F R O N T E R A  (Cád iz)

C U ELLA R
(Segovia)

G A R C IA  DE PAREDES

C o s e c h e r o  
A l m a c e n i s t a  
d e  V I N O S

C H I C L A N A  D E  L A  
F R O N T E R A  ( C á d i z )

M A N U E L
R O M E R O
P E R E Z

V I N O S

F I N O S

C H IC L A N A  DE L A  FRONTERA 

( C á d i z )

efe MATA
Fábrica de Sucedá
n e os  del  C a t é

A n tigu a  Tienda de

( C á d i z )

R E S T A U R A N T

ASO CIACIO N  de ARMADO

RES de BUQUES de PESCA, 
desenvuelve sus aetividadés 

en régimen cooperativo puro

Teléis. 2606-2553 - Isaac Peral, 26 y 27 - CAD
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Nunca gusta tener que interrum
pir el alegre juego del niño, pero en 
la vida del hogar, la indisposición 
de uno afecta necesariamente a los 
demás. La placentera armonía que
da destruida mientras dure el sufri
miento. Y pensar que todo esto no 
ocurriría si hubiese DOLORETAS en 
casa, que significa en estos casos el 
alivio seguro. Indicado para todas 
las edades. No perjudica ni a los 
niños, ancianos o delicados. Es en 
fin el verdadero remedio del hogar.

eí  cintLdefWo&y ideal?
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3  O L E R O

-

LO D I R E M O S  OTRA VEZ: 
UN BUEN VINO EL DE JEREZ

¡SI, S E Ñ O R !
M A S . . .  D I J I M O S  HACE 
D I A S  Q U E  P A R A  SER 
S U P E R I O R  HA DE SER¡

¡ G O N Z A L E Z  B Y A S S I

F IN O  G A D I T A N O

CO Ñ A C SOBERANO
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