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LOS LECTORES ESCRIBEN: :LOS LECTORES OPINAN 
EL REGIONALISMO Y LA LINGÜISTICA 

Hemos llegado a unos tiempos 
en que se puede hablar del re
gionalismo. Son mucíhos los 
años de silencio. Y en esos años 
se lian robustecido las ideas cen
tralistas. Han sido afios de ci
mentación. Pero hay nus tener 
en cuenta que la historia no es 
del todo rectilínea. Más bien que 
hay que decir que es circulato
ria. Hay un |>eUgro en to 
dos esto» caariUas rápidos y 
en ocasiones, hteta bruscos. Es 
el no buscar el qulcb de la ver
dad sino caffilnar sin darrv cuen 
ta al extreuw vidosú. El regio
nalismo, awndo ej sano y cami
na dentro de una línea equilibr.i-
da, prodii0e muebos bienes en 
la sociedad. Se ha hablado y es
crito mucho sobre el sano re
gionalismo. Grandes políticos, fi
lósofos y escritores han señala
do magistralmente ila.s lindes de 
regionalismo en todos los órde
nes, como en el político, en el 
literario, en el desarrollo eco
nómico y hasta en el cultural, 
literario, folklórico, religioso y 
lingüístico. 

Muchas veces el regionalismo 
está señalado por la geografía. 
Límites naturales, que sou anter 
riores al lEstado. La familia es 
de orden natural. Saciedad per
fecta. El municipio es la reunión 
de muchas famlüag unidad por 
intereses idénticos o parecidos. 
Deben unirse para la pronta y 
fácil solución a los problemas. 
ILa identificación en los proble
mas, está también en la solución 
de los múmos. 

Muchos municipios señalados 
por un ©inturón {reográfico aña
diendo a eso la simlIituJ y casi 
identificación de los problemas 
forman una región que es socie
dad en orden natural y anterior 
al lEstado que es de orden poli-
tico. 

En estas sociedades, tanto f.t-
miliares como municipales seña
lados por un cinturón geográfico 
añadiendo a eso la simiütud y 
casi identificación de los pro
blemas fonnan una región que 
es sociedad en orden natural y 
anterior al lEistado que es de or
den poUtlco. 

En esias sociedades, tanto fa-
tniUarea como municipales, co
mo, sobre todo, regionales, pue
de haber otro anotivo de distin
ción. lEs el Idioma. Vn idioma 
es una riqueza cultural muy 
grande- (Es iásthim que una len
gua de la riqueza áei latin hoy 
figure entre los Womas muer
tos. iPuesto a pensar de cómo ha 
podido suceder semejante fenó-
menp hiatótico no encuentro 
otra solución que la gran pro
ducción de hijas del latín. Cada 
una con su hermosur», con su 
belleza, con su fonética y con su 
riqueza gramatical. Maravillosos 
romances qne se independizaron 
de 1» piroteoción materna para 
fonnar una gran familia. l a ele
gancia del idioma Utino Jo re
cluyó en los centros de alta cul
tura. Ha sido la causa de su des
aparición. Hoy se ha llegado a 
decir que es necesaria una dis
minución del latín en beneficie 
de los dieportes. Si bien parece 
más Wen un cierto aforismo. Si 

Se quiere s>eiwtrar hondamente 
en las riquezas gramaticales de 
todas las lei^iuas romances es 
necesario tener un conocimien
to profundo de los idiomas lati
no y griego. ILa Península Ibéri
ca tiene una verdadeea filigrana 
de lengiiafi. Entre los romances 
están el castellano, que es nues
tra lengua oficial, el portugués, 
el catalán, el gallego, el va'enc'a-
no. Y dentro de ia Península 
extete otro idioma con su exten
úen a Francia. Es Jo que se ha 
llamado en filología «La Lengua 
Isla». Es el idioma vasco que no 
•e emparenta con ninguna de las 
lenguas que se hablan en Euro-
jpa. Nada tiene de parentesco 
con tos romances. Sus formas 
estructurales son totalmertc dis
tintas. En España se he estudia
do muy ipoco este idioma. La ma 
yor parte de los estudiosos del 
Idioma vasco, exceptuados los 
escritores aboi^enes scm extran
jeros. lAlemanes y rusos princi-
palmente. Ha 'habido ocasiones 
«> las que se ha pers^^ildo la 
autoctonía en la enssñaivza y 
conversación del Idiomii. 

En Canarias tenemos un he
cho bastante desagradable para 
todos los fiMSogos. «La de^pa-
rldón de la lengua de los GUAN 
CHES». Nos han quedado algu
nas palabras aisladas gus nos 
indican que se trata de un Idio
ma antiguo. Pe/-o carecemos del 
verljo que es la nerviación que 
ntoviliza las palabras y les hace 
desempeñar funciones distintas 
en la maquinari.i de ¡a oración. 
Ignoramos las causas que mo
vieron a los conquistadores para 
no redactar los rudimentos de 
una gramática y d« un vocabu
lario elementales. Hoy podíamos 
contar con un icUoma que siem
pre y en todas partes es una ri-
queasa. Contamos con U silencio 
más absoluto «cerca de este de
talle tan lni|K>rtaBte. 

«Con toda seguridad se ha 
perdido y para siempre una len
gua mileaaria». Solo nos queda 
algiuios voctMoB que nada nos 
dicen de te estructura dialec
tal, de sus Cormas nt del modo 
de formar las diferentes a^uti-
nadones. Menos todawáa conoce
mos de las estructuras .{>ara 'la 
formación de las oradwies. 

Tenemos que quedamos con 
esa pena y esa pérdida filoló^-
ca Irremediable. WEs condenable 
dentro de un rigor histórico que 
los conquistadores de Canarias 
no tuvieran la precaución de 
conservar la lengua primitiva de 
los GUANCHES». Hen privado a 
la humanidad de una riqueza. 
Debieron conservar el idioma 
guanche ñor medio de im diccio
nario y una gramática. Uno de 
los pocos casos en que se ha 
perdido todo el caudal lingüísti
co en la raza de los Guanches. 

Hay en la nación española 
otro idioma a punto de su des
aparición. Es la lengua más an-
tingua de toda Europa. No tiene 
entronque con ninguno de los 
idiomas que se hablan en Euro
pa. 

El año 1.951 se fundó en <a 
Universidad de 'Salamanca la Cá

tedra «Manuel de Laramendi». 
Con ese motivo «El Boletín Ofi
cial del Estado» publicó un De
creto en el que se leen estas pa
labras bien claras y elocuentes. 
«Constituye- la lengua vasca una 
de las más venerables antigüe
dades hispánicas que nos permi
te reconstruir lo que fue el an
tiguo Occidente prelatino y pre-
indoeuropeo y es objeto de aten
ción de sabios y estudiosos de 
los más cultos países, con cáte
dras especiales dedicadas a su 
estudio en diversas universiad-
des. Es por ello deber Inexcusa
ble del Estado español atender, 
en te medida más adecuada, al 
estudio. Investigación y cuidado 
científico de este rico aspecto de 
nuestro común patrimmiio cul
tural. Todo aconseja, j^ues, es
tablecer la debida conexión de 
teles estudios con la Univeisidad 
y precisamente con las seccio
nes de la Facultad de Filosofía i 
y Letras dedicadas a la lingüísti
ca y la filología». Entra el De
creto en «tros detalles que de 
momento no es necesario recor-
dar Se fundó te cátedra a raíz d e | 
este Decreto putoiicado en el mes ' 
de marzo de 1.951. 

Es cierto que los parlantes 
vascos han disminuido notable
mente durante los últimos años 
por diversas razones. «Parece 
que ha llegado ia hora de remo
ver un poco las cenizas de las 
ruinas para que se encienda de 
nuevo te llama que lance al aire 
los vocablos del milenario eus-
kera». 

'Recientemente un expiloto del 
ejército Oél aire de te URSS, «de 
una irianta metálica encontrada 
en el pais vasco», afirma que los 
vascos emigraron del Caucase 
georgiano lace unos tres mil 
quinientos años, ipara acabar 'e-
sidiendo en tes aotuailes proivin-
ctes norteñas de te Pen&isute 
'Ibérica. Vn profesor de lenguas 
de Kulbishev a orUtes d^ Volga, 
ha formado «el primer diccitma-
rio vasco - georgiano». lEI sabio 
fitólogo ruso descifró te temlna 
basándose en tos signos del idio
ma georgiano, que son les mis
mos que se emfpleaban en el vas 
oo hasta hace unos ndl años. Bn 
esa ptenclia se dice lo siguiente: 
«Hace unos tres mil quinientos 
años la tierra empezó a tembter 
y un mago de te tribu aconseió 
a su pueblo que huyera para evi 
tar él desastre». Varios millares 
se jimtaron al mago y empren
dieron te marcha «hacia donde 
el sol se pone y después de niu-
dhas odiseas, llegaron a la tierra' 
prometida». Ha habido en el pue 
blo vasco una tradición parecida 
a lo que se encuentra en te fa
mosa lámina. 

l o que es cierto es que se 
trata de ima lengoaJsla. Ses>a-
rada de iodo lo qne le rodea. 
Los grandes filólogos han visita 
do el pais vasco para ver si po
dían encontrar al^ún entronque 
Sólo tes universidades rusa» han 
llegado a descifrar algo la is-
cógnita de esta liENGU-A - ISLA. 

Manuel Lorenzo Reina 

AVISO A NUESTROS LECTORES: PARA ESCRIBIR A ESTA SECCIÓN, NO ES NECESARIO ENTREGA)? 
EN MANO, PERSONALMENTE, EN NUESTRA REDACCIÓN LAS CARTAS DIRIGIDAS AL DIRECTOR DE «EL 
ECO DE CANARIAS». SE PUEDEN ENVIAR POR CORR EO, PERO CONSIGNANDO EN LAS CARTAS EL NOM
BRE COMPLETO DEL REMITENTE, FIRMA AUTÓGRAFA. NUMERO DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENT» 
DAD V DIRECCIÓN. 

BARRIO DE TINOCA (ARUCAS) 

Sr. director de IBL ECO DE 
CANLIIRIAS: 

En primer lugar, queremos 
hacer resaltar que el BARiRIO 
de Tinoca, siempre ha estado de-
Jado de la mano de Dios por la 
Corporación de la CIUiDAD DE 
ARUCAS. Decimos esto porque 
la mayoría de las cosas que se 

han heoho. han sido por obra 
de los VECINOS, con bastantes 
sacrificios, exceptuando el asfal
to de las calles (no todas) y va-
liaje de dicho B.ARRIO, que tam 
bien quedó a medias. El señor 
ALCALDE, al hacer su presenta
ción, incluso nos visitó y nos 
prometió muchas cosas, las cua-
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COLEGIO UNIVERSITARIO DE LAS PALMAS 
DIVIS IÓN DE MEDICINA 

CURSILLO AAONOGRAFICO DEL DOCTORADO 
Entre los días 1 y 6 de Marzo se abre el plazo de presentación de 

instancias en la Secretaría de este Centro, de 8 a 15, para la matricu-
lación en el Curso Monográfico con validez para el Doctorado que 
será impartido por el profesor Dr. D. Feo. Orts Llorca, sobre "Embrio
logía del Encéfalo*' de los días 15 al 30 de Marzo, a las 7 de la tarde. 
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HERNIADOS 
Usad aparatos HERNIUS AUTOMÁTICOS, minúecuíos, cómodos, y sin tirames, que se lleva sin notqrso. 

\ / I Q I T A C M I A C D A I M A C ** 1'"«'«« día 4 de» corriente, ds 10 o 1 y de 4 o 5 y • ( vísmes día 
V I O I I M C I N u n o r r t U . I V l r t O 5 de ,10 a i y de 4 a 5 en el COMSlíH-TOHIO de) Dr. JOSÉ JAÉN 

OTAZ, PíoüOleto Piflidre Hüorfo, 2 i(C.P.S. 1383) — Rombia de <CotaluAo, 34 GAeBlETE 'HEfiNIUS Montero, 32 — 
MADiRlD eARCXLONA. I 

DIFERENCIAS SALARIALES DENTRO DE 
UNA MISMA PLAZA 

Señor director de EL ECO DE CANARIAS 
Las diferencias soioriales entre trebajadores de un mismo ra-

nvo, —dentro de uno nrisma p(ozo— y con Igual categoría, son Innd-
mjslfales. 

No tiene explicocjón ¡óglco el «lue trabajadores de una -nio.-na 
empresa y «<m iguot categoría proFesJonol i5>ercrl>an saforios dlfsren^ 
tes .También resu'Ma inexplicable que, e]ecutando el mismo trobo'lo 
laboral, —̂ y aunque sea reaíizado en anexjjs da la mísima entidol— 
exrston esos comentadas diferencias so'.'ariales. 

Puede suceder que este problsma esté debidamente legalizado 
en Reglamentaciones y, por e4lo, se produzca; pero analizándolo ds 
tenidamente, verdaderamente, todos los trabojadores en los circuns-
tonciac antes expuestas deben ser retribuidas al mismo nivel en 
nómina. 

En toe octuoles momentos de congelaciones obligadas de sajo^ 
rio», • • debieran revisar y actualizor muchas Regiomentar'ionss ya 
<|ue Ins Vntsmas estén desfasados en aig'ü^ios a'tlcuindos ; ^o^ silo 
se hoce necesarto ponerlos al día, en bai^fijiio tSs io stra'javoáD.'es. 

Hay quO conseguir poro el trabajad)- ina vijor ?orti:ioo;;ón 
real en lo» beneficios de su empreso ,pues los jriihmos son obtenidos 
eon la colobotoción del traba|ador. 

PENICHET 

les no hemos visto. 
Nosotros, de momento, no pe

dimos mucho pero sí lo impres
cindible: arreglo de las CLOA
CAS, no ya de nuestro Barrio 
que, por suerte, están en condi
ciones, pero sí las de TENOYA y 
COSTA AYA'LA, que van a des
embocar al MAR ÍDC TINOCA. 
Esto nos parece í¡ue es obra del 
Ayuntamiento de Las Palmas. 
Los tubos de las mismas están 
rotos y todo se queda en el Ba
rranco, no pudiendo abrir puer
tas ni ventanas, sobre todo en 
VERANO, debido al mal olor y 
moquitos, cosa sobre la que sé 
que se han hecho Jo strámites 
correspondientes. Y ni caso. 

Pedimos un TELEFONO, pues 
un B.4RRIO t;ue está en creci
miento, can dos preciosos BLO
QUES construidos ipor O. SE-
BiiSTI.AN ALVARíADO DUARTE 
y con perspectivas «íe seguir 
construyendo más. Creemos que 
no es mi f-iio pedir un TEIEFO-
NO r.Ta llr.inada^ ".xenles, que 
por r!erto nos rrcmetieron y 
por lo visto el viento se lo llevó. 

»,sí Sr. ALOALiDE de la 
CIUDAD CE ARUCAS, le i>edi-
nros bien poco y creemos que 
está de su mano, quedándole 
siempre agradecidos los ViECI-
NOS DE ESTE BA îRIO margi
nado perteneciente a la ciudad 
que Vd. rige. 

Firman 22 VECINOS IWE 
TINOCA 

LOS MAYORES 
ÉXITOS DEL MUNDO 

En cada momento, es un país elquelogra alzarse con un libro excepcional... 
Este año, las banderas de los campeones son las de Francia, Italia 
y Estados Unidos, con tres obras que han desbordado todos los índices de 
venta, y que han sorprendido por su extraordinario valor... 

Nunca n 
^ lenguaje 

^ jlenode 
^ W desean 

LAVIDAANTESI 
por Emiie Ajar 
Ultimo Premio Goncourt, el de mayor 
éxito en su historia. El relato de un 
niño criado en un "clandé', entre otros 
hijos de prostitutas, y su lucha por 
salvar del hospital a la anciana 
•retirada ;ae le sirvió de madre. 
Nunca n.. .s ha leido un libro con un 

semejante, tan conmovedor, 
gracia, ingenio, ternura 

descaro. 

ALGO EN LA Htf TORIA 
por Elsa Morante 
En Italia, cuna y reducto de la mejor 
literatura europea, ha causado 
sensación esta vivencia intima, de una 
insignifioante maestra viuda, de 
ascendencia judía, violada por un 
soldado alemán, continuamente 
preocupada por los acontecimientos 
mundiales, que repercuten en su vida, 
la de su hijo y la de su inesperado 
bastardo. 

Tres obras que usted sf^Iegrará siempre 

MARATHÓN MAN 
por William Goldman 
Un 'best-seller- arrollador, que ha 
alcanzado insospechadas cifras de venta 
y ha dado.lugar al rodaje de la peliculaJ 
máis cara de la historia. 
La espectacular lucha, en solitario, de 
un Joven corredor de marathón, que se 
ve inesperadamente envuelto en un 
mundo de ¡legalidad y violencia, y ha 
de liquidar a la banda clandestina 
jnejor organizada y protegida. 

de haber leído... ¡Ya están en las librerías españolas! 

Sen HÍN«. d» PLAZA & JANES 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Lección académica del ministro de Cultura 
venezolano 

FITIRO COMIN PARA 
ESPAÑA Y AMERICA 

Las primeras personalidades civiles de nuestra provincia estuvieron presen
tas, ayer, en la lectura de la lección académica que ofreció el rtiinistro de Cultura 
''* Venezuela, en la ermita de San Antonio ,\bad, en conmemoración a la Fiesta de 
"• Hispanidad que hoy se celebra. 

Se refirió Luis Pastori en su discurso a la unidad de nuestro idioma como clave 
Pnncipal para el camino de la cooperación entre las tierras iberoamericanas y 
nuestro país. Los lazos históricos y la comunión del lenguaje, posibilitan, destacó 
•a promoción de un destino común para América y España. «Por ello nos acogemos 
* esta idea de búsqueda de una mayor mancomunidad cultural entre naciones que 
Pasees el mismo vehículo idiomático». Y añadió: «(ninguna integración será real-
•'íente posible si no se moviliza la integración cultural, \ enezuela quiere ser la voz 
"* esta iniciativa». 

Previa a la intervención del 
niinistro venezolano, el direc
tor de los Museos Insulares, 
Alfonso de Armas Ayala. pre
sentó la figura de '-uis Pastori, 
<^estacando su doble condi-
<̂ 'ón de hombre de Estado en
cargado de la cultura y poeta: 
«La poesía dictando cultura y 
'a Cultura rimada administrati
vamente por el quehacer de 
^n poeta». Se refirió también 
®' director de la Casa de Colón 
a las variadas obras escritas 
Por Pastori para finalizar co-
"^entando la misión que ayer 
*6nía el ministro venezolano: 
«Nuestro poeta, viene hoy con 
aire académico y grave a refe-
••'rnos su visión de América; y 
Creo que su lección podrá te-
"̂ er novedad y frescura..,». 

Seguidamente el ministro 
^e Cultura de Venezuela pro
nunció, ante el silencio de la 
ermita de San Antonio Abad, 
Su Lección Académica, co-
'Tienzando por un comentario 
a las palabras que el Rey de 
España pronunciara en el Mo-
fiasterio de San Millán de la 
Mogolla, al celebrar los prime-
''os mil años de las Glosas 
Emilianenses. En aquella oca
sión, resaltaría Juan Carlos I la 
universsalidad de la lengua es
pañola, a través de la cual «se 
han establecido vínculos fra
ternos entre partes remotas 
<̂ el género humano». 

«Esta es también nuestra 
convicción», expresó Luis 
Pastori: «La conciencia de la 
unidad del idioma ha ido fo-
frientando la conciencia de 
una mayor comprensión entre 
pueblos de una lengua común, 
V favoreciendo asimismo, las 
posibilidades de una integra
ción más profunda entre las 
colectividades hispanoameri
canas que la heredaron y enri
quecieron a lo largo de un 
constante proceso evolutivo». 

DESTINO EN PROCES.O DE 

CONTINUO DEVENIR» 

A continuación, recorrió el 

ministro venezolano la historia 

de la lengua española a través 

de sus hitos más importantes 

V destacó la figura del «primer 

poeta conocido de la lengua 

«Nuestra historia y 
nuestro lenguafe nos 
hacen mirar unidos» 

Venezuela quiere 
ser la voz de esta 

Iniciativa 
española, Gonzalo de Berceo, 
que daría ritmo, sonoridad y 
luz a ese cuerpo naciente de 
nuestro idioma». Unos tres si
glos más tarde, continuó, «en 
el amanecer de un 1 2 de octu
bre, en las postrimerías del si
glo XV, un grupo de aventure
ros españoles que dormía en 
la cubierta de las tres carabe
las, despertó sobresaltado an
te el grito auroral de Rodrigo 
de Triana». 

.. «Estaba naciendo o se es
taba inventando un nuevo 
mundo». Prosiguió Pastori con 
el descubrimiento de América 
en un pasaje con el que expre
só la riqueza que la exuberan
cia del nuevo continente im
pulsó a la lengua española: «A 
su regreso a tierras de España 
Colón y sus marinos hablaban 
una lengua que en parte des
cribía el paisaje visto, pero que 
también reflejaba la fuerza 
onírica de la imaginación crea
da, la invención de toda suerte 
de consejas que hicieron del 
Nuevo Mundo el terreno paraí
so de las más pintorescas 
utopías. Aquel encuentro, sin 
embargo no significó el fin de 
una quijotesca aventura, Sino 
el alumbramiento de un com
pleto destino. Destino que si
gue en proceso de continuo 
devenir, y que va configurando 
en medio de vicisitudes y es
peranzas, el futuro común de 
España y América». 

La importancia de la lengua 
española en este proceso, es 
la idea alrededor de la que giró 
la Lección Académica de Pas
tori: «porque ella reafirmaba 
el hermoso vínculo fraterno, 
más aún, representa la gran 
madre genésica de la cultura 
histórica, poética y literaria 

que nos ha unido, ha dado un 
sentido a la amplia integración 
de España e Hispanoamérica y 
es el fundamento de una cul
tura global que hoy entienden 

promueven y enriquecen 
trescientos millones de seres 
sobre la faz de la tierra» 

Incidió en este punto el mi
nistro venezolano para intro
ducir otro de los conceptos 
principales de su discurso: «la 
conciencia de este fenómeno 
de características tan uur.ver-
sales nos lleva a reflexionar 
sobre la necesidad de fomen
tar la fusión cultural entre 
nuestros países, mediante 
políticas adecuadas que nos 
aproximen . que fortalezcan 
ese vinculo inestimable óe la 
asmistad y la cultura y consti
tuyan firme postulado para la 
defensa soberana de nuestros 
principios democráticos». 

Continuó en su disertación 
Luis Pasten explicando el 
afianzamiento que el castella
no forjó en las tierras hispa
noamericanas y que ha consti
tuido un firme legado cultural, 
agarrado a las raices de Amé
rica aún después de la desco
lonización de estos países: 
«Quedó planteada una gran 
empresa cultural, la de organi
zar y consolidar los Estados 
surgidos de la revolución, ta
rea que debía empezar por 
mantener la integridad del 
«instrumento providencial» de 
relación entre las naciones de
rramadas a ambos lados del 
Océano». Misión encargada, 
continuó, a un caraqueño: 
«Andrés Bello, al estructurar 
el código de la unidad lingüís-
tira hispanoamericana. Era él 
de linaje y sangre canaria por 
sus 8 antepasados venidos a 

Venezuela desde los idílicos 

parajes de Tacoronte, La La

guna y Granadilla de Abo

na...». 

CANARIAS Y LA ATLANTIDA 

Mención especial, obvia
mente, tuvo el Archipiélago 
Canario, y el ministro apuntó 
hasta una posible unión geo
gráfica: «si existió la Atlánti-
da, descrita por Platón hace 
25 siglos .., antes de producir
se el desgaje de la enorme isla 
que constituía la unidad de lo 
que es hoy América en el Oc; 
cidente, y Europa y África en 
el Oriente, entonces las Cana
rias debieron estar integradas 
en lo que es hoy Tierra Firme, 
o sea, la parte oriental de 
América, cuyos perfiles enca
jan casi exactamente con los 
de las Islas Afortunadas. Era
mos pues vecinos de tierra, 
Venezuela y Canarias». 

Continuó el ministro de Cul
tura venezolano realzando la 
afinidad «indudable», entre 
las islas y su país, a hablar de 
las posibilidades que la inte
gración económica ofrece para 
España y Venezuela: «Nunca 
hemos escatimado el menor 
esfuerzo para lograr la . ar
monía de criterios en torno a 
proyectos básicos entre países 
hermanos » Pero destacó 
especialmente la idea «de una 
mancomunidad cultural entre 
naciones que poseen el mismo 
vinculo idiomático. ». Ningu
na integración será posible si 
no se moviliza y logra la inte
gración cultural. Venezuela 
quiere ser la voz de esta inicia
tiva» Añadió Pastori, todas 
las posibilidades de coopera
ción cultural y, no . sólo para la 
información y desarrollo de los 
conocimientos, sino también 
para la creación de otro «nue
vo mundo... «un mundo que 
nazca de la paz y la confianza 
recíproca entre los hombres y 
no de la guerra y la permanen
te alienación». 

Ante las perspectivas inme
diatas de esta época que Luis 
Pastor! calificó de «inquietan
tes y difusas», y con «esa cri
sis de la que tanto se habla», 
pasó el ministro a interrogarse 
si no será esta la época intro
ductoria a «una edad nueva 
como lo estuvo el mundo hace 
500 años». Y dijo: «Si ello 
fuera así, América y España 
otra vez se encontrarían para 
cubrir de nuevo, unidas por la 
historia y el idioma, las enig
máticas jornadas que ya prefi
gura el próximo milenio». 

INAUGURACIÓN DE LA 
ESTATUA DE BOLÍVAR 

Finalmente, Luis Pastori se 
refirió a la inauguración en la 
misma fecha de hoy del año 
próximo de «la estatua del Li
bertador Simón Bolívar que 
habrá de unir aún más —si se 
puede— los fraternos vínculos 
en que ya nos confundimos a 
través de la historia». 

También mencionó el mi
nistro el II Congreso de Escri
tores de Lengua Española que 
se celebrará en Caracas y. por 
último, el ministro de Cultura 
de Venezuela leyó un soneto 
dedicado a Cervantes «en ho
menaje a quien es virtualmen-
te el gran abuelo de la lengua 
en que pensamos, nos comu
nicamos y amamos los pue
blos que vivimos a ambas ori
llas del Atlántico». 

Esta fue la lección académ-
cia de Passtori, luego de la 
cual pudieron oirse las inter
pretaciones que la Coral Poli
fónica ofreció en la Plaza del 
Pilar Nuevo. También en el 
Castillo de La Luz hubo otra 
actividad encuadrada en «Ibe
roamérica 80«, la actuación 
de los 7 grupos folklóricos ca
narios, junto con el extremeño, 
que tuvo lugar sobre las 10 de 
la noche. 

Finalmente, informemos 
que para hoy. Día de la Hispa
nidad, está previsto que el mi
nistro de Cultura venezolano 
haga la ofrenda floral ante la 
estatua de Colón. Este acto 
será después del desfile que 
los grupos folklóricos efectúen 
a partir de las 10 de la maña
na, desde el Parque de San 
Telmo hasta la Alameda de 
Colón. Allí actuará el conjunto 
folklórico de «Hermigua» de 
la Gomera, como representa
ción de la isla colombina por 
excelencia. Por último, sobre 
el mediodía, está programada 
la inauguración de la Exposi
ción del Libro Venezolano a 
cargo del tan mencionado Luis 
Pastori, en la Casa de Colón. 

También se espera una ac
tuación de todos estos grupos 
folklóricos participantes del 
desfile, en la Plaza de Santa 
Ana, constituyendo esto un 
auténtico Festival Folklórico. 

Por otra parte, a partir de 
mañana, y en la Casa de Co
lón, estará abierta una oficina 
a cargo del personal de Co
rreos, encargada de estampar 
el matasellos especial que se 
ha diseñado con motivo de 
«Iberoamérica 80». 

(Foto: Troya) í 
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.



LAS PALMAS DE ORAN CANARIA, viernes, 5, octubra 1979 EL ECO DE CANARIAS — Página 13 

EL PASTORIL CANARIO 
1.—LA BUCÓLICA 

Nuestra tierra canaria, tan variada y d^-
tinta, tiene su aspecto bucólico; muy poco co

nocido por ios Insulares en general. Ignora
do en demasía. 

Ya se van los pastores , 
de Las Medianías... 

La bucólica consiste en una composición 
poética en que se,trata de ia vida pastoril o 
campestre. 

Teócrlto fue su creador al que imitó pos
teriormente Virgilio con las famosas «Églo
gas» escritas con ingenio y elegancia; como 
igualmente hizo en «Las Bucólicas». 

Lo bucólico en la literatura universal es 
muy importante; porque el pastoreo ocupa 
un amplísimo espectro en la evolución de la 
Humanidad de enorme importancia; junto a 
ia caza. 

Cristo fue adorado por los pastores, in
mortalizando tal acontecer histórico el ge
nial Velázquez. El mismo Dios se identifi
ca con un tierno. Ingenuo, limpio corderino 
que «quita los pecados del mundo». 

2.—LAS MEDIANÍAS 

La parte más pastoril o bucólica de la 
ISLA es la zona comúnmente conocl(;la por 
«Las Medianías» enclavadas en los munici
pios de Guía y Gáldar. 

Por ERVIGIO DÍAZ BERTRANA 
La frescura del a lisio norteño ha posi

bilitado la formación de lirados o tesos don
de crece la hierba que comen y luego u-
mian los ganados de ovejas; durante el*oto
ño y el invierno. 

En el verano los ganados iban a pastar 
a las cuencas de Tejeda y Artenara; asun
to que siempre trajo duras controversias 
entre pastores, agricultores y cazadores. 

La «trashumacia» no sólo se practicó en
tre Castilla y ^Extremadura —a través de 
«La Mesta»— organización que regulaba los 
caminos y acarraderos de los ganados. 

Aquí también ha existido —pero mas 
anárquica— y controvertida. 

Por La Caldera suben 
parí» tomar agua en la Fuentefría... 

Son muy popula,es en Gran Canaria los 
Cortijos de: < Pavón», «Artazo», «Susano '̂.. 
.̂Galeotes». «Fuente Bruma», «Líanos del Pe

leo» y otros, ctiya principal explotación era 
la oveja, si< lecho y el famosísimo queso de 
fior de Guía; aunque en realidad donde se 
confeccionaba era en Gáldar —me refiero 
al ámbito de los términos municipales—- y 
esto lo sabe todo el vecindario. 

A Tejeda bajav las ovejas 
caminito del Bentayga, 

los riscos del Colmenar 
las planicies de Guardaya... 

Perros. Caballos. Dueños y pa'stores cus
todiaban a los ganaaos. A ios hatos de ove
jas; con cacharros para/la leche, sacos de 
sal, queseras, alforjas, todo un matoletaje 
primitivo .y variopinto; de un colorido digno 
de ser captado por el gran paisajista de 
«La Mancha» cervantina, Benjamín Palen-
cla. 

Peî o el daño histórico de la «trashuman 
cia» en la Isla, producido en la flora isjeña, 

ha sido Impresionante; porque para hacer 
un quaso murieron diez almendreros. 

El pastor no am? al árbol; sólo quiere 
que el ganado coma; que agote y esquilme al 
terreno; oara que crezcan la? ubres y pue
da vender el queso. 

Querido Corregidor ' 
a ver si remedia eso. 

P O E S Í A E N M E L I L L A : 
EL PREMIO PARA 
ALFONSO CANALES ^ 

La ciudad de Melllla —su 
Ayuntamiento y la Universi
dad a Di8tan¿ia— lanzó hace 
unos mvses la insólita convo
catoria de un premio de poe
sía dotado con medio millón 
de pesetas. Los concursos 
poéticos en España son nu-
marosos pero su dotación 
suela ser escasa, General
mente lo más «stlmable de 
elfos para el concursante e| 
la publicación del libro y 
más todavía si esta se veri
fica en una prestigiosa colec
ción. En otros casos, el poe-

. ta.|)remJado anda con sy II-
l > ^ J4)«I | I^ d»! brazo «n bus-

sualé wr, ocultii^tlñii, i i 
propio.autor quQ ÍMga su pu
blicación para ünf cóíabcliún 
que no. cuenta con óti'os re
cursos ecanóinlcos. Én Asta 
caso de Melllla la estimable 
dotación' lleva ads'̂ nás apa
rejada la publicación on l̂ína 
colección que llevara el nom
bre de Rosadir y que ya err.-
pleza con categoría inician
do sus pasos con la reedisión 
del poemarlo «Credo en li
bertad» del poetíi mel iliense 
Miguel Fernández, ya jefe de 
fila en la nueva poesía espa-' 
ñola y, más eoncratamente, 
la andaluza. Ha sido para mi 
muy grato, dentro de lo ar
dite del trabajo, formar par
te del jurado que presidía el 
académiep Díaz—plaja y en 
el que conmigo han figurado 
Leopoldo de Luis, Florencio 
Martines Ruiz y Jacinto Ló
pez Gorje. Se han leído cer
ca de doscientos libros de 
entra los cuales no hubo más 
remedio qtie seleccionar más 
de veinte dada la catagoríá 
da nombres y textos tanto de 
mayores como do medlanoa 
y mi» chicos. No es cierto, 
como aqulvoeadamenta se 
propagara, que figura en la 
lista Jorge Guillen.^ Pero si 
figuraban algunos otros nom 
bres ya elásicok con nues
tra poesía. Tras muchas dis-
curslones se Impuso el que 
habría que ganar, por tres 
Vtí^m a dais: «El puerto» da 
/Vtfonso Canales quedanflo 
¿amo finalista «Trasmuhdo» 
do Angal García Lópiaji. 

Tahto para la ooJeccIón 
Rosadir como para al propio 
poata consfdero que este re
sultado ha da tener una gran 

• sianlftóaetán. La púbti>:iclón 
tto'«|l puarto» ha de «er uh 
ácontactiñtanto an nuestra <f-
ric« y asta galardón pone en 
la «etUftNited un nombra que 
maraca sar oxcepcionalmenta 

LA MÚSICA DE LAS LETRAS 
subrayado. Desde la Málaga 
én que nació y trabaja como 
abogado y profesor, Alfonso 
Canales, no frecuentemente 
Incluido en la generación del 
medio siglo a la que por edad 
pertenece —nació en 1923—, 
ha venido publicando una se
rie de libros entre ios que 
hay que destacar «Sobre las 
hora». «El Candado», «Por— 
Royal», «Cuestiones natura
les», «Cuenta y razón», «Ami 
naclab»4 «Requién andaluz», 
«El afko sabático» y «El canto 
de ^ Aari^». «Aminádab» 
füa Premio Naótonai dé blta-
ratura en 19K y «Requién 
andaluz» premio da la Criti
ca en 1983. La poesía de Ca
nales es, a la vez, obra de la 
Inteligencia y de ia sensibi
lidad; trasformación de ia 
experiencia en conciencia^y 
ésta en símbolo. La realiza
ción del poema tiene tanto de 
confesión extraída de las más 
profundas reacciones interio
res cómo de creación arqui
tectónica y lúcida del lengua 
je. En su momento hablaré 
detenldament» (le aste libro 
que ha tenido el honor y eJ 
placar de votar. 

EL «MARTIN FIERRO», 
ENTRE KiOSOTROS 

El libro «Martín Fierro» del 
argentino José ' Harná.idaz, 
aparecido en Buenos Áiros 
en 1872, tan pronto conver
tido en clásico de la literatu
ra Arsentina, ha tenido últi
mamente diversas- ediciones 
en España. Nada menos que 
nveve desde 1962 al 1975. Una 
da eiras con estudio de eii 
minar, notas y bibliográfi
cas realizadas en Bruguera 
(1974) por Angeleé Cardona. 
Nt^turalmente que el Ubró 
había llegado a nosotros mu
cho antes en las sucesivas 
ediciones d« su país y tuvo 
como especiales comentarla- ̂  
tas a José María Salavarria, 
Azorln y Unamuno. Para el 
eMudloso español tenemos 
hoy otra edición comentada; 
ia que ha verificado an Cá
tedra Luis Sálnz de Mabra-
no. Se trata de una edición 
critica que sitúa con ôdo ri
gor la figura del autor, el 
contenido del libro y las pe
culiaridades de su lenguaje. 
Esté poema épico y picaresco 
de ia' pampa, qu« te tee y se 
recita ppr toda clase da pú-
pilcos en la Argentina, que 

ha sido comentado por los 
más grandes escritores de 
aquel país, viene a entrar de- • 

cididamente en nuestro acer
vo culture !̂ de hablantes del 
mismo idioma en un momen
to en el que nos es familiar 
la producción literaria de 
país cuya especifidad iingüis-

' tica y temática encabeza 
desde un siglo atrás, cuando 
la Independencia empieza a, 
cuajar su personalidad. 

SANTA TERESA, 

EN EDICIÓN CRITICA 

Los estudios de América 
Castro en 19á abrieron l lue
vas perpectivas para una vi
sión mucho más coherente y 
rigurosa de ia figura do San
ta Teresa d« Jesús que por 
hasta entonces se había em
pantanado entre las repeti
ciones hagiográficas y los d i 
ches freudianos. Esto viene a ' 
decirnos Dámaso Chicharro 
en su edición criti¿a de Cáte-
xlra de el t Libro de la vida» 
de Santa Teresa da Jesús. 
Menéndez Pelayo, Menéndez 
Pidal y Narciso Alonso Cor
tes, así como su primer edi
tor moderno, el padre Silve-
rlo de Santa Teresa, inician 

. una amplísima bibliografía 
positiva en España y en todo 
al mundo que han hecho ca
da vez más apas'orarta el 
estudio de esta figura y del 
•nedio en que se movió. Ha
ce muy poQO tuve la satisfa-
ción de referirme a uno de 
tos trabajadores de erudición 
niás completa y de finura in
terpretativa publicado el pa-̂  
sado año por Víctor García 
de la Concha con el título de 
«El arte literario de Santa 
Teresa». Este libro y toda ia 
biografía existente, tan mul
tiplicada en ensayos parcia
les, es tenida en suenta por 
erpro.fesor Chicharro en su 
introducción. Al iniciar el 
análisis de la obra con ur<a 
de las más personales y di
ferenciadas de nuestro Siglo 
de Oro, pone Chicharro estas 
palabras de Azortn qua.sir
ven también para cerrar es
ta nota: «La vida de Teresa, 
escrita por ella misma, es eJ 
libro más hondo, más denso 
y más penetrante que exi$te 
en ninguna literatura euro^' 
pea. A su lado los más agu

dos analistas del «Yo», un 
Stendhal, bn Benjamín Cons-
tant, son niños inexperios. Y 
eso que ella no ha puesto en 
este libro sino un poquito de 
su espíritu; pero todas esas 
páginas, sin formas del mun> 
do exferior, sin cQlor, sin ex
terioridades, todo puro, den
so, escueto, es de un drama
tismo, de un interés, de una 
ansiedad trágicos». >-

ILDELFONSO — MANUEL 

GIL: «ESCRITORES 

ARAGONESES» 

El poeta aragonés, hoy pro
fesor en una Universidad 
norteamericana Ildefonso — 
ManuerGii ha realizado des
de siempre una labor de cri
tica literaria al par de su 
creación lírica. La Librería 
General de Zaragoza publica 
ahora unos cuantos de sus, 
ensayos, recuerdos y confi'-
dencias del escrito. El prime
ro de estos trabajos está de>-
dicado a la poesía del diecio
chesco y también decimonó
nico José Mor de Fuentes que 
fue también novelista y dra
maturgo y escritor muy ra-
presentatlvo de su época. 
Trata seguidamente del exaa-
int narrador Plnie Secular, 
Luis López Alpué, y finaimen 
te de irá espacios aragone-̂  
sos en la obra de Benjamm 
James de quién el autúr 
guarda recuerdos personales 
aunque su trabajo no este de 
dicado precisamente á eso si
no al análisis de su narrati
va en los espacios aludidos. 
Hay que esperar que llUefon-
so—Manuel Gil complete su 
visión de la literatura arago
nesa en otro y otros libros 
que tanto ha estudiado Junto 
« José Manuel Biecua y Fran 
cisco Indurain, En la segun
da parte.figuran sus recuera 
dos de su encuentro arago
nés con la obra de Gáldós, 
concretanriente con «El abue
lo» que yió representar en su 
Infancia y ¿on otras obras 
di escritor que leyera en dis
tintos momentos de su vida. 
Finalmente, unas páginas 
confidenciales en torno a su 
éxiMriénciá como novelista' y 
especialmente la novela 
«Pueblonuevo» que escribió 
sobre ai sugestivo tema de 
un pueblo de nueva crea
ción, en los llanos monog^i-
nos, formado por gentes que* 
procedían de otras tierras V 
que inauguraban. én una que 
it er« desconocida su . vida 
en común. » 

Escribe: DÁMASO SANTOS 

LA RGURA DE 

JOSÉ PLA 

.̂  Se ha dado a conocer el 
fallo de ios premios Ciudad 
de Barcelona que otorga ca
da año el Ayuntamiento da 
aquella ciudad a escritores 
y artistas. El músico Mom-
pou, el i)intor Tapies, y el ci
neasta Antonl Rivas son los 
galardonados-en las artes. En 
literatura de lengua catalana 
a José Plá por su libro «No* 
tes de eavesproi» («Notas 
crepusculares») y dé lengua 
castellana a Esther Tusquets 
por seguda novela «El amor 
es un Juego solitario». Hemos 
hablado aquí en su mbmento 
de este lliiro y del anterior 
de Esther Tusquets. «Ei-amor 
es uh Juego solitario» qua han 
relevado la presencia en las 
letras apañólas de una gran 
novelista. De Plá hay QU3^ 
aprovechar' toda ocasión pa
ra exaltar lo, que su figura 
ha representado en ios i l t i -
mos sesenta años de ince^ 
santa escribir an su lengua 
nativa y también en -castalia 
no. Más de treinta 'son ¡os 
volúmenes que empiezan > • 
recoger sü obra completa. No 
es Piá precisamente un nove
lista aonque, tenga alguna 
novela, pero si un formida-

' ble narrador de viajes, retra
tos, de andanzas por ios li
bros, por la actualidad o por 
la memoria. En el tiene la 
prosa óataiana, un ritmo ini
gualable, una frescura y 
plasticidad asombrosas que 
despagan del apresto retóri
co y culturalista de sus an
tecesores. Nadie como él ha 
dado a ia escritura tanta sen 
saclói? de vida y autenticidad 
expresando una filosofía de 
ella tranquila, sensual y rea
lista. Han escrito extensamen 
te entra otros; •• sobre esta 
obra al catalán Castellet y 
el valeYíciano Juan Fuster. 
Este último dice eti la intro
ducción de las obras compte-^ 
tas que —sin ningún otro 
paralelismo posible— sola
mente puede ser comparado 

. por la facundia y fuerza crea 
dora a Ramón Luli. Más tam
bién han sido muchos sus co-
liientarlstat castellanos que 
«naltecen asta prosa. Un 
enamdrado de ella, Dionisio 
Ridruejo tradujo «El cuader
no gris», -i^llbro Juvenil y be-
lUsImo^ proclamado qué 
Piá és el mejor paisajista ce 
toda nuestra literatura y quo 
nadie de ios modernos pue
de comparársela an-amplicud 
y vitalidad. 

BORGES: «EL IBRO DE 
SERES IMAGINARIOS» 

-En estos días en que el 
mundo entero se ha ocupa
do de Jorge Luis Borges con 
moitvo de su ochenta aniver
sario y te han multiplicado 
las entrevistas y comenta-
rjos, y hasta los dicterios qus 
provocan sus actitudes poli-
ticas, ia editoriai Bruguera 
Alfaguara reedita su curio
sísimo libro «El libro de ios 
Seres Imaginarios» que es 
una catalogación personáli-
slma de los animales fantás
ticos contemplados a través 
de la ironía y la sensibilidad 
poética del escritor que con
vierto así los viejos bestiarios 
en un motivo más de ia ela
boración humana de evasio
nes y figuraciones en la que 
toda creación literaria, mi
tológica o científica se ins
criben. «Ignoramos —dice el 
escritor en el prólogo— el 
sentido del dragón, como ig
noramos el sentido del uri-
verso, pera hay algo en su 
imagen que concuerda con ia 
imaginación de los homUrcs 
y así el dragón sur̂ je en ais-
tintas edades y latitudes. 

UNAS CARTAS De 

LUIS CERNUDA 

El poeta portugués Euga-
nlo de Andrade estableció, 
por correspondencia una bue 
na amistad con e| poeta es
pañol Luis Cornuda, carcano 
ya a la muerte. No üon muy 
extensas ni muy teóricos ni 
demasiado expresivas peio 
constituyen un dato más y 

. muy interesante sobre la per 
sonalidad del poeta que más 
esta influyendo en la lírica 
moderna española. Las publi
ca Ángel Crespo que duran
te muchM años viene siendo 
un puente eficadlsimo entre 
«ia literatura de lengua pof-
tugljesa y la española como 
traductor ycqmo critico. Es
ta edición el titulo «Cartas a 
Eugenio de Andrade» figu
ran en la colección Alifanto 
de ia zaragozana Ediciones 
de Poesías. El prótSgo y las 
notas de Crespo sitáa con to
do rigor analistlco y crítico 
cada texto an a umomento i 
en su relación con libros, 
personas y acontecimientos 
aludidos. Si las cartas de 
Cornuda son breves, supo
nemos que las de Andrade 
han de ser n̂ ás largas y con 
otro interés: «I da la admira
ción da éste por el sevillano 
y los Juicios, a lo que se de
duce, emito én ellas y que 
Cornuda agradece. ..escueta 
pero emocionadamanto. Si 
fuera posible . racupararlas 
entre los papales que Cornu
da dejara seria una buena 
aportación que furamente 
Ángel Crespo se apresuraría 
a comentar y amtar con el 
mismo fervor y la misma 
precisión .que ha prodigado 
an aquellas. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.



î  ¡las palmas^ <Ja|̂ |t̂ j Jueves, 20 de Agosto de 1964 EL ECO DE CANARIAS 

1 

Movimiento 
demogrático 

espoDol 
EL Instituto Nacional de 

Estadística nos ha ofre
cido esto.'' datos sobre 

el movimiento demográfico 
español.. ^ 

Vamos a dividir estos datos 
en dos grandes apartados: a) 
Los espafioles en Espafta, b) 
Los extranjeros en España. 

Por \o qu» se refiere a los 
españoles en España: el 31 
de diciembre del año 1961, 
la población española era de 
30, 687. 63^. El día 31 de dl-
cleipbre del año 1962 la po
blación española era de 
30.687.631. El día 31 de dl-
c'embre del año 19C3, la po
blación española era de 
31.208.027. Según los calcu
les suministrados por el. rit
mo observado el 31 de diciem
bre del año 1964 la,población 
española será de 31.471.525. 

Durante el año 1963 los 
matrimonios contr^dos fue-' 
ron da 2*6.736, es decir, el 
7,6 por 1.000 habitantes. En 
este mismo 1963 nacieron 
662.437 (e! 2l,.T por mil habi
tantes) y los fallecidos, sem-
pre dentro del mes de marzo 
del año 63, fueron 275.448 (el 
8,8 por mil habitantes). 

Por.lo que .so refiere * los 
extranjeros resldent*» en Es
paña: en enero/del año en 
Curso ascendíanla 80.661. El 
reparto —por provicías espa
ñolas— es el siguiente:' 
Barcelona 16.597 
l ladr l^ l«.ie< 
Huelvá 3.765 
Pontevedra 3.753 
Baleares 3.213 
Santa Cruz ds Tenerife 2.897 Guipúzcoa. 
Oviedo 
La Coru'fia 
Las Palmas 
Vizcaya 
Orense 
Valencia 
Sevilla 
Alicante 
Navarra 
Cácerus 
Badajoz 

2.670 
2.626 
2.339 
2.247 
2.216 
1.917 
1.708 
1.681 
1.487 
1.096 
1.108 
l.tt72 

En las restantes provincias 
españolas el número da ex
tranjeros €» Inferior a las 
cantidades reseñadas. . 

Si ahora distribuimos a 'es
te contingente de extranje
ros por sus nacionalidades de 
origen tendríamos el sigulen^ 
te resultado: portugueses: 
16,082, — Alemanes: 8.988 
Franceses; 8.973.— Italfanos: 
S.296. — Ingleses 4.631. — 
Snb»s: 2.270. -<• Países Ba
jos: 1.103. Las demás nacio
nes tienen en España un con
tingente InÍCTlor'aí reseñado. 

jl Gustosos el haberles oíre-
••cMo este servicio. 

EL CURSO SOBRE VENEZUaÁ EN U U, I. G. 

El Dr. José Ramón Medina, presidente de 
la Asociación de Escritores Venezolanos 

PROGRAMA PARA HOY 

Sección de Extranjeros 

De 9-10, Historia. 
Dé 10-11, Clases prácticas. 
De 11-12, Lengua E.spañola. 
De 4-5, Historia. 
De S-6, Geografía. 

Sección 0e Humanidades 

a'illllilllllillllllllllllilllllllllilllllilllllllir 
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tívis^o como un movimiento de 
verdadera esenc'a autóctona del 
país. Indicando que su pfeeta más 
representativo es Francisco h&zo 
Martín, con'su' largo poema "Silva 
Criolla". Por últfmo describió el 
surgimiento y la afirmación del Mo
dernismo en Venezuela. 

Muchos aplausos premiaron su 
maghif.ca charla. 

EL III C17RSO DE VBSANO DE 
LA V.l.<!. 

Sección de Extranjeros 

S 17 L <!urso de Venezuela, que con tanto éxito ba comenzado Inlllantemente sos tareas, ha traído 
— t ^ a Canarias la presencia de los hnmbres mejores de la intelectualidad de aquel país bispano-
S • * * americano. Entre éstos figuran el conferenciante doctor José Bamén Medina, que ayer y l̂ oy 
S diserta sobre la poesía venezolana. 
S Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, abogado, jpoeta, esCTitor y p^odls ta , el dootw Medina 
S es actualmente secretario de la Universidad Central de Venezuela y presidente de la Asfociación de 
S Escritores Venezolanos. Europeista, como mucbos de ios hombres d« su país, ha hecho cursos de es-
S peclaiización de Derecho Penal en Boma y de Criminología en PMÍS . 
^iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip 

De sus premios literarios recorde
mos los obtenidos en Chile, Vene
zuela, España e Italia. El Premio de, 
la Academia de Letras Castellanas 
del Instituto Nacional de Chile, 
Premió Cultura de lu Un;versldad 
Central rte Venezuela; Premia Mu
nicipal de Poesía, en Caracas, Pre
mio Boscán del liistituto de Cultura 
H spánica, de Barcelona ji Premio 
Internacional de Latinidad "Simón 
Bolívar" en Siena, Ital'a. 

Su obra, fecunda y prolífera, po
demos clasUlcaíia en tres aparta
dos: poesia, prosa y antologías. Son 
más de quince sus libros de poemas, 
libros editados >n su mayor parte 
por las instituciónc-j oficiales del 
país, que dejan constancia de un 
quehacer lírico cada dia más exi
gente consigo mismo y auféntlco 
íiacia la realidad de su geografía 
hispánica. Entrs sus ediciones en 
prosa están la "Biografía de Juan 
Antonio P. Bpnalde". "Exameh de 
la Poesia Venezolana Contemporá
nea" y otros. También es autor de 
trrs libros antológlcos sobra la poe
sía venezolana. 

La persona: dad del Dr'. José R a 
món Medina ha atraído a la UIC 
a un iiumeroío púbiicx>,-que, ayer 
asistió atentamente a su magnífica 
charla, y que queremos hoy, a tra
vés del diálogo periodístico, mostrar 
á los lectores. 

Comenzamos pre.guntándole: 
—¿Cuál fonsldera usted qus es, 

en su compleja prodaccipn lileraria, 
su libro más, importante o slgn fi-
cativo? ¿Por qué? * 

—Considero que éste es el que es
cribo actualmente, con ci titulo de 
"La señal más alta". He dedicado 
varios añns a este esfuerzo de crfa-' 
d o n Rue fMtse sin ptlm, serena
mente, Me!Hliin<^'.a u».,sévea-o ttt 
querimicnto personal QUE me he Im
puesto en tal sentido. 

•—¿Cerno juzgaría su obra póé^ 
t ca? , , . 

• —De los poemas escritos puedo 
decir que concllian bast& ahora iaj 
dus notas caracteristli as de ml poe
sía, expresadas en libros anteriores: 
Ja tremenda realidad del tiempo 
aposentado en el qui-hacer cotldano 
del hombre y la aspiración de ex
presar ese cóníllcto humano én ün 
leguajc diáfano, de corte clásico, pe
ro que no desdeñe las aportaciones 
singulares de la lengua lírica ron-
temporánea. De ml obra publicada 
hay dos libros que - me satisfacen 
bastante: "Texto sobr(^ el tiempo". 
Premio Boscán en 1953, y "Memo
rias y Elegías", Premio Narloñal de 
Literatura en mi país, en 1961. 

7-EI ^medio venezolano, su am
biente, su pueblo, su lenguaje, ¿han 
influido en su quehacer poético? 

—Indudablemente que sí. Y es 
que no podría ser de otra maneja. 
La poesía no es otra rosa, en el fon
do, que el resultado de la experien
cia personal del poeta en el mundo. 
Y a ella contribuye todo lo que ro
dea BU quehacer humano, sea el 
ambiente físico, cultura] o social. 

—¿Cuál es la aportación de su ge-

^..aillllllilllllillliillllllllllllllllilMIiliil: dentro de la quimioterapia del cán-
"~ cer. 

• El conferenciante fue muy aplau-
didOí 

SEGUNDA CONFERENCIA DEL 
DR. IGLESI.4S 

A las 20 horas, co.nferencia del 
Dr. José Maíía Hernández Rubio, 
catedrático de la Universidad de La 
Laguna sobre "La sociedad burgue
sa en el siglo XIX". 

Sección de Ciencias -

A las 19 horas, primera coníeren-
La segunda conferencia del Dr/ c a del Dr. Primo Yufera, director 
• ... _i -_!._ ,„ _ , ^ .^- ^^j Instituto de Química Vegetal 

del Patronato Juan de la Cierva del. 
C.S.I.C, sobre "Bioqiumica del al
macenamiento de írutfA". 

Curso de Venezuela 

Igles'as versó sober "La humanltas 
y el arte de las leyes"; Insiste sobre 
el significado de la palabra "himia-
nitas", con la. advertencia de que 
importa una creación autónoma del 
mundo latino. Examina tal significa 
ao en la propia sede de la ley roma- -^— . 
na, y singularmente, de la ley d^ , 
los emperadores cristianos. A las 19 horas, conferencia del 

Tras denunciar como sumamente Dr. José Ramón Mfedina, secretar o 
grave la actual hipertrofia leglslatl- de la Universidad Central de Vene-
va, señala los prlnpipios que deben zuela y presidente (1: la Asociación 
inspirar a toda ley, afirmando la de Escritores Vertezolaríbs, sobre 
necesidad d^ su conformidad con "Panorama de la Poesía en Vene-un derecho ds razón superior. zuela (II)' 

Siguen con gran animación las 
clases prácticas ada rgo de los se
ñores Sosa y doña Elvira Cuadrado 
de PadUla. 

En el curso de Lengua Española, 
el Dk". PensadOj continuó el estudio 
de los elementos integrantes de la 
oración en la función de sujeto y 
sus relaciones con el verbo y los 
pronombres. 

El Dr. Luezas explicó la España 
Cfíntábrlca, des'acando ios rudos 
Contrastes exstentes, a pesar de la 
unidad geográfica que imprime a ' 
toda ella el clima y vegetación. 
Realas la belleza de las rías galle
gas, obr;» predilecta de la Creación, 
según antigua y bellísima tradición; 
el paisaje de un verde esmeralda, 
que en nada especial difiere del eu
ropeo nórd'co, las notables diferen
cias de vida entre galléeos, asturia
nos, montañeses y vascos. 

Don Antonio Rumeu de Armas di
sertó sobre "La hegemonía españo
la", d^tácando que consumada la 
unidad, España Inicia su expansión 

__ por el Mediterráneo, Atlántico y 
< » p i ^ v a nota surresUMn del "Gru- , África qué TO a tañer «MIIO J rú tpla 
Ito viwfttes", en 1838, t la temtmk tammión fN. pmjm^f ^ » m 
contra este último grupo por los «iue ha conóCdo la historia. El con

ferenciante e-'tudia la personalidad 
de los grandes oOnducteres de la 
época de predominio, deteniéndose 
particularmente en las figuras de 
los Reyes Católicos, Carlos V y Fe
lipe IL 

Dr. JOSÉ RAMÓN MEDINA 

es halier servido a manera de puen
te de concll'aclón entre las diversas 
—y a veres antagónicas— tenden
cias, que se lian manifestado en ml 
país en el lapso de medio Siglo. Yo 
pertenezco a la llamada generación 
de "Contrapunto", que aparece en 
Venezuela por el año 1945 y siguien
tes. Las aportaciones de las genera
ciones de 1918 y 1928, así como la 

poetas de severa entonación neo'lá-
gira (rescate del soneto y de lá lira, 
etc.) que aparecen en 1942, hallaron 
en nosotros un equilibrio creador 
c¡i>e me a'T" . ' ' 'as- a" di* roii-
Huencla íeruntía, y que ha abierto 
los cauces pa^a que las nuevas pro
mociones se manifiesten ron una 
mayor libertad y aspiración univer
sal de la poesía venezolana contem
poránea, sin olvidar la raíz esencial 
dé la tradición nacional. 

—¿Cree qué este Curso > servirá 
para el Intercambio de lo poesía ve
nezolana y canaria? ¿De qué ma
nera? 

Sección de Ciencias 

ranzas de que esto suceda, como ex
presión particuisi del proceso de in
tercambio cultura] que nos anima, 
tanto a los canarios cómo a los ve-
pezoianos. Sólo a través del ejemplo 
yivo de la cultura, en todas sus for
mas y manifestaciones, es como 
puede hacerse una realidad dinámi
ca latQilón de los pueblos. 

-^Por último, ¿npis tíulsre decür 
cuál es la función ^e la poesia en 
esta hora de América? 

—La más importante, la'de expre
sar el mundo vibrante/de nu^ t ra 
rralida.d americana, pasmar el 

neración al movimiento poético ve- mensaje de un conjunto i» pnebliM 
nézolano actyal?. en trance de vital transformación y 

-La aportación más importante acercarse, oon dominio de s« propl* 
e Indubitable personalidad, a l u 

# . . . . . . . • . • . .> • • • • • • • »T» fecundas experiencias Utenriss uni
versales del momento. 

MARGARITA SÁNCHEZ BRITO 

-Novena y última conferencia Ae\ 
Dr. Madrofiero. La qtiimica ante el 
canter (Parte IV). 

La qulmlótenapla del cáncer, dijo, 
va haciendo cada vez más refinada, 
a medida que la bioquímica uroñm-

-Tenemos las más firmes cspe- f^J^ «1 conocimiento de la Célu
la. De aquí, que en la actualidad,, 

• • • • • • • • • • l l 
CoocoiM / t i Ees de CimiHlit' 

y Igenclo "Vfespf * 
•';^^l!-n CÜPO^Jf 

las principales direccones de tra-
biajo se polaricen hacia el aprove-
chamleto dé las escasas diferencias 
cuantitativas que existen entre la 
célula sana y la céliila neoplástica. 

El Dr. Madrofiero hizo, en esta 
última diarla, un resiunen de tales 
tendencias actuales, dedicando es-
pec'al atención a la "terapia de res
titución", que supone él restableci
miento de las condiciones normales 
de la célula. 
Finaltnente destacó, dentro de es
te campo, k» ü'abajos de Bergel, en 
Inglaterra, y de Bajcer, enEE. tJU., 
todavía en su tase in'clál, pero qne 
hacen entrever un nuevo enfoque 

mWllllilllHIUHIHIIIIIUIlillllllIIIIIII 

Cooekfio de la 
PRIMERA CONFERENCIA 80BR£ 
POESlA VENEZOLANA DEL SI-

La Banda municipal de música 
En su pr'mera conferencia sobre ejecutará un concierto hoy. Jueves, 

-'Literatura Venezolana "se reflrtó a las 7.15 dé la tarde, en el Parque 
el Dr. José Ramón Medina especial- Santa Catalina, con el siguiente 
mente a la poesía de la que dijo que programa, bajo la dirección del 
ha s^uldo el proceso de'toda la U- maestro Cruz Muñoz. 
teratura hispanoamericana. Al re
ferirse de modo general á Kfta Lite
ratura trazó un esquema que abar-

PRIMSRA PARTE:, Triste cómo/ 
tu mirada (pasodoble), J . Ibarra; 

I Por cada diez cupones como é?te, canjeables cual
quier día laborable de 5 a 7 de la tarde, hasta el 
31-6-64. laeilitaremos un número para el sorteo de 

un automóvil "VESpA 400". 

J caba los principales jnoviraientoiS Sinfonía incompleta (I tiempo), 
políticos del siglo XlX'en Venezue- Schubert; La Paü-ia chica (selec-
la, es decir. Romanticismo, Moder- clón),,R. Chapf. 

"l'^ftaíó^uL^'fel'Síimer txieta vene- ' SEGUNDA PARTE: Rosamunda 
z o m n o ^ e ^ ^ ^ A M " " B e f f ' f T ^ I ; , ^ í r Í ! í í » > V o ® « * S i « ° S 1 ^ ' 
ejemplar en el proceso cultural de S ™ ^ « ^ « ^ ° «• « í f S ^ ' ^ ' S ^ 

IF« 
Neoesltaiiil»» vendedores 

p a r a este diar io 

PIKISAMK mUR EN UOnU» 
uiucEN O 80S nsos 

Udod metros ^«adrados aproximadamente. Oferta* 
fer «icrlto tnicial^ N, i.. 1* esta Aflministraclén. 

Hispanoamérica, destacando el ca
rácter de su poesía Como im equili
brio entre el nso-claslcismo—donde 
lo catalogan los críticos— y el ro
manticismo. 

En cuanto al Romanticismo seña-
Id que comienza a manife^^u^ en 
el periodo 1840-60 y dijo que los 
nombres' estelares en el primer pe
riodo romántto son: J ( ^ Antrálo 
Maltin y Abl^U Lozano. 

d t ro movimiento de importancia 
lúe el Natlvlsmo, pero arítes de en-

cariUoG.y aguardientes (selección). 
Chueca. 

iiiuitiinniiiiiitniíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHR 

MODEMIZACiOII DE 
HOSmAUS EN E E m 

WASHINGTON, 19 (Efe). — El 
presidente de los ^Istadc» tTnldos, 
Lyndon B. Jonhson, ha puesto en 
vigor, mediante sii firma, una ley 

trar en su descripción se refirió a la por la cual se destinan mil cuatro-
figura y la cAira de Juan Antonio cientos millones de dólares para la 
Bonalde, qua representa almáxaío 4»nstJTiC(S6n y moden^izaeión de 
poeta romántico venezolano del al- hospitales. a9 eomó para otros ce»-
glo pasado y que se manifiesta áüe- tros sanitariqs en tado el territorio 
más como ün precursor del.Mbdér- federal norteamericano para los 
nlsmb. Aludió eXtensamentQ la !!»• próidiAQS ctm» afios. 

ConversocMiii en dos piónos 
Por Lilis Doreste Silva 

N 
y n 

U E S T R A muy suges-
11 v a Jacqiieline R o y 
reservaba aún agradables 
cosas que decirnos. En 

interrogante. ¿Porqué no seguís 
haciendo de viKStra ciudad. 
creación acentuadamente or,'gl- .„ ._ . . . . . . . 
nal, como lo es el. paraje delleioc cas'Vs'ño de aquella'maravillosa 
so, "autóctono y moderm' de ^^jg^ en cuya sonrisa soñaba 
Santa catalina, con su "Pueblo ^j^cía cuatro añas: Monna Lisa, 
Canario" beUislmo, donde el Mu- ^a Gioconda... Ella era toda la 
seo Néstor es una revelación verdad poética, toda la verdad 
una exacta joya, s^ r^a l len te ^ j^Huai, la v¿rd&d real y tam-
r e S " M r p S r U d S ''í^n ensoñ.^ora de la pintura 
slado prevé y Hotd de esplén-

fuerzas vivas del arte contem
poráneo", yo le estoy recordan
do que cuando Leonardo de Vin
el escr be aquello de haber abor--
dadó, al f.n, una pintjra-"divi
na", no se trata de la "Cena", 
ni de la "Virgsn sobre las Ro-

dida magnitud y suntuosidad sus 
balcpnadas particularísimas ssn-
tandó motivaciones en m)vedad 
universal...? 

figurativa... 
Y después dá im repaso a 

Courbet,, a Maiist, Goya, Cezan-
ne, Renoir, Rpuault, Ensor, Re-
don, Chayále. Buffet, Picasso, 

Gran arquitecto Miguel', el M'ro, DaU —sin aventurarnos 
hermano de Néstor, la "Casa de! más— junto a la playa isleña 
Marliió" Jacquellne la enjuicia donde llega la ola como el co-
como obra extraordinaria, en- razón causado dgl mundo en 
t u a ^ a d i m "te cotosal", sli» Ausca dg pájs,, estamos recordanr 
qué & éomprénda Mei» 1* ele©--dd Juntt» la bataBa del dibujó 
ción de emplazamiento al llegar y del'colorque dividió ¡a opinón 
a ella, sin aún mirar la paoo- en 1.668, oponiendo Rafael a Ti-
rámlca alta excepcionaljsima. clano, después a Rubens, más 

Por nuestra {>artQi ahora, le tarde Ingres a Delacrox, Inconr-
estamos hablando de la carreía 
asombrosa de la ciudad y de la 
isla en su dasenvolvlmlento y 

ceblbls. saludable combate.. 
En aquel debatirse, vino de lo 

alto y providencialmente el 

de nuestro tuento. Y adelante, 
en segunda y última edición. 

Jacquellne tempera su moder
nismo auténtico, plenamente ál-

. gl,(Jo, buscando' equilibrio, tan 

adelanto, Jacquellne Roy mos- ejemplo, brindando como una 
trandose maravillada. diversión aparente por. el mo-

Pronto pagaríamos según la ^ ^ m a menos tolerante Luis XIV 
inclinación de la inteligentísima, jjj advlrtiendo callaba sus 
viajera. perfectamsnt« acordada gentimlentos personales, adml-
con nuestro gusto, a charlar de ^^ ^ Rubens en Veraalles. el 
arte. En tanto, iios hemt» hecho sensual Rubens de "La Kermes-
pecadores dejando espacio corto jg„ 
para transcribir. Pero ya hemos y ¿espués, el salto de un mun-
dlcho que era lo mraos vulgar ¡j^ ^ ^^^^^ transígurando lo real 

hasta rendirlo sobrenatural. La 
locura aparente del hoy va sien-
ido cordura del mañana. Ay, de 
un Greco Incomprendldo. Y glo
rioso. Ay, de un Giotto y de sus 

firme Como el^tlco. No rdiusa prodigiosas Vírgenes, cuando los 
sino que ama hablar con devo- pastorcillos de Toseana casi es-
cl&i de los grandes tníestros t^ban dibujado tot!avia sus ove-
cláalcos, creyéndoles piedras an- .^s sobre el trazo de sílex, 
guiares. Admite los paralells- y para declararnos "ecléptl-
mos, mientras se entusiasma en- ^^„ g^^^ ^^ pagog de la hlsto-
.crespadamente ante los nuevM ^la, mientras damos un viva a 
horizontes del arte. go j^ ; _^..padre del Impresionls-

Casl nos está'Siendo posible tho y el abstraccionismo*'— es-
recorrer des^e los museos imar tamos acordándonos de Carlos 
glnarJos,. por así decir, a los v , cuando sobré su lecho de 
reales, evocando los nonsbres de muerte en el monasterio donde 
más de cincuenta maestros ge- había abdicado del mundo, pe-
nlales y "revolucionarios". De la dia el retrato de su esposa Isa-
realidad al sueño, de lo sa0;ado bel de Portugal, muerta hacia 
a lo profano, comprendiendo la tiempo y reconociéndola, gKsán-
angustla contemporánea, llegan- ¿ose de Ir a su encuentro, cierra 
do hasta lo "concreto de la IQS ojos. Digamos que Tlciano 
abstracción". 

Mientras esta cultísima mu-
chachita extranjera ms habla 
"de las visiones alucinadas del 
sui'realismo aventadoras de las 

^^ililiiillMl^^^ 

habla retratado a la reina Isa
bel, según S8 ncs asegura, sin 
haberla visto. 

,Y así concluye nuestro puento 
sugestivo. 

PL4¥A HEL NORXK 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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LA O.E.A., O.N.U. 
DE AMERICA 

Tiene ya 33 anos de existència 
de los pueblos en la Justícia, la 
libertad y la paz. 

LOS 0RGAN08 DE LA O.E.A. 
Por el Protocolo de Buenos 

Aires de 1967, la Organización 
de Estades Americanes cuenta 
con una Asamblea General, co-
mo Organo supremo, el CoSBe* 
Jo Permanente, como organo 
directlvo y la Unlón Panameri-
cana, como Secretaria Perma
nente y Central, con sede en 
Washington. Otros órganos, fi-
Jos o accídentales, son el Conse-
jo Interamericano Económlco y 
Social, el Cotisejo Interameri
cano de Eduoàclón, Ciència y 
Cultura, las conferenclaa extra-
ordinarias, las reuniones con-
sultivas de concUleres, el Comi
tè JurídicO Interamericano y 
varios organismes especializa-
dos. 

La Asamblea General ha sus-
tit'iído a las antlguas conferen-
c.as —diez hasta 1954— como 
órgano supremo. Se celebra 
anualmente en la capital de al
gunes estades miembros, en lu-
gar de cada cinco afios. como 
las antiguas conferencias. Ca
da miembro puede tener los re-
presentantes que desee en la I = 
Asamblea, però solo tiene de-
recho a un voto. De la Asam
blea dependen el Consejo Per
manente, el Económico y Social 
y el de Educaclón, Ciència y 
Cultura, El secretario general 
actual de la organización es el 
ecuatoriano Galó Plaza. El 
mandato del secretario general 
es por dlez anos. 

LOS MIEIMBBOS ACTUALES 
Y LA EXCLUSION DE CUBA 

En 1970, los Estades miem
bros de la O.E.A. eran: Argfcii-
tina, Bolivià, Brasil, ColomWa. 
Costa Rica, Chlle, Dominicana 
ORepública), Ecuador, Guatema
la, Haití, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Perú, El 
Salvador Trinidad y Tobago, 
Uruguay, Venezuela y Estades 
Unides. Velntldós Estades en 
total. 

De estos 22 Estados, dos de 
elles no pertenecían a la O.E.A. 
funcional: Jamaica, Trinidad y 
Tobago. Cuba, miembro funda-
cional, fue excluida de la Or
ganización en 1962, tras la cri
sis de novlembre de 1962 y las 
acusaclones de intervenclón ar
mada en otros Estados miem
bros de la O.E.A. 

Bolivià estuvo retirada dos 
anos de la Organización, però se 
reincorporo a ella nuevamente. 

MADRID, 28 (Servicio de Do-
cumentación de Pyresa, para EL 
ECO DE CANARIAS). — El 
problema endémico del terro» 
rlsmo està a punto de dar al 
traste con la Asamblea General 
Extraordinària de Cancilleres 
(ministres de Asuntos Exterio-
res) de la Organización de Es
tados Americanes, Jnaugurada 
en Washington. iA^efitras los 
cancilleres de üiios palses 
miembros proponen medldas 
policiacas de conjunto para 
acabaiï còn el terroi:ismo en el 
contlàenie, ^tros nià^itlenen la 
tesi§, de* icabar atntes con las 
càuSàs poíítiéas, soclailles y eco-
nómicas de aquél. El problema 
es grave, ya que, solo de diple-
màticos extranjeros, les casos 
de. secuestros bolíticós en el 
continente han llegàdo a 29 al 
empezar 1971. 

133 ASÏOS «E GSt>ÉBA 

La O.E.A., la O.N.U. de Affié-
ricai fue creada en Bogotà, en 
1948. Sus antecedentes reihotos 
datan de 1815, cuando Simón 
Bolívar redacto la Carta de Ja
maica, en el primer intento uni-
Hrcador de Amèrica, en pleno 
període de independència. En 
1826, la Gran Colòmbia, las re-
públicas centroamçrlcanas en-
tonces existentes, México y Pe
rú asistlan al Congreso de Pa
namà, termlnado con la ílrma 
de tratados de defensa común, 
solución amistosa de los con
flictes internacionales y aboli-
ción del trafico de ^clavos. 

Desde entonces, hasta 1948, se 
celebraren ocho conferencias 
panamericanas. En la primera, 
conocida por Congreso Paname-
ricano, celebrada en Washing
ton en 1889-90 se creo la "Unlón 
Internacional de Repúblicas 
Amerlcanas", antecedente de la 
O.E.A., y la "Oficina Comercial 
de Repúbllcas Amerlcanas, pre-
decésora de la ünión Paname-
rlcana. La segunda conferencia 
se celebro en México, en 1901 
Cuba y Panamà —reclén estre
nada su independència—, asls-
tleron por primera vez eh Río 
de Janeiro a la tercera confe
rencia. La Unión Panamerlca-
na, como órgano permanente 
dè la Unlón Comercial de Re
públlcas Amerlcanas, se creo en 
la cuarta conferencia, celebrada 
en 1910 en Buenos Aires. En ia 
quinta, celebrada en Santiago 
de Chlle en 1923* se firmo el 
"Tratado Gondra", para la 

Í
jrevención de los eonflictos bé-
icos. La no Intervenclón de los 

Estados en los asuntos de otros 
paises se planteó en La Haba-
na, en 1928, duran te la sexta í 
coijferencia, a la que asistie- J 
ron por primera vez las velntlún -K 
repúbllcas amerlcanas. Con la j j 
llegada de Franlclln D. Reose- X 
vélt, a la presidència de los Es- J 
tados Unidos, la no intervenclón -K 
fue aprobada, aunque con r e - * 
servas norteamerlcanas, en la ^ 
séptlma Conferencia de Mon- « 
tevldeo, en 1933. La tensión i n - * 
ternacional en Europa movilizó* 
a les Estados miembros de la "^ 
Unión Panamericana, para que-te 
en Lima, en 1938, durante la ce- J 
lebración de la octava Cenfe-f 
rencia, ratiflcasen la no Inter-Ç 
vención en los asuntos extra--K 
americanos y la solidaridad* 
americana. Estos temas fueronx 
les predominantes en las tres ^ 
reuniones de cancilleres cele- -tt 
bradas durante la duración d e f 
la segunda guerra mundial. J 

LA «CARTA DE BOGOTÀ" V-K 
LA "DECLABACION DE J 

CARACAS" I 

Terminada la guerra mun- J 
dial, però nrlnoipiando la "gue - J 
rra fria", en Bogotà se celebra 5 PresnedlUa estarà en contacte 
la Novena Conferencia, de la •* con el Apelo, según manifesto 
que nació la actual Organiza- J don Manuel Bautista Aranda, 
ción de Estados Americanos, un J director espaüol de la estación 
bloque independiente de Esta-.»f espacial de Roblédo de Chave-
dos dentro de las Naciones Uni- * la, en una rueda de Prensa ce-
das, para fomentar la paz, e l * lebrada esta tarde en el Insti-
desarroUo y la solidaridad en el J tuto Nacional de Tècnica Rero-
centinente americano, desde->t espacial "Esteban Terradas". 
Tierra de Fuego a la Reglón de J El horarlo de seguimiento de 
los Lagos. Durante la conferen-í la instalación de Fresnedilla 
ela casualmente o no, estalló J durante el vuelo del "Apolo 14" 
"el Bogòtazo", la serle de g r a - * serà el siguiente: 
ves disturbios que durante va- * De las 12 horas del dia 1 de 
ries dlas se ensefiorearon de l a r febrero, a las 4 del dia 2. Du-
•;apltal colombiana. í rante este període de segui-

Juntb con la "Carta de Or-^t miento, los astronautes estaran 
•janlzaçlón de los Estados Ame--K camino de la Luna, efectuàn-
•icanós", en la capital colom-* dose en este trayecto la segun-
oianà se firmo tamblén el " P a c - I da corrección de trayectoria. 
to de Bogotà", acuerdo para la-K De las 12.45 horas del dia 2, 
solución pacifica de los conflic-* a las 0,13 del dia 3, los astro-
tos entre los Estados miembros. x nautas continuaran camino a 
Seis afios màs tarde, en la Dé- X la Luna y en període de. des-
cima Conferencia, la primera* canso. 
de la núeva organización, se ra- •¥ De las 13 horas del dia 3 a 
tiflcaban con la "Declaración f las 0,15 del dia 4, los astronau-
de Caracas", les once princi-5 tas estaran efectuando las re
pics de la "Carta de la O.EA."* voluciones 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 
Los prlncipios, en resumen, pro- * y 11 alrededor de la Luna. Tam-
claman el derecho internacio-Ç bién tomaran fotògraf las de la 
nal como norma de relaclón * superflcie lunar, concretamente 
entre los Estados, el respeto a * de las zonas de Descartes. Màs 
la personalidad, soberanía e * tarde del cansaran. En este pe-
independencia de los mismos, I rlodo de seguimiento habrà una 
la solidj&ridad de los Estados-{c retransmislón de TV sobre el 
americanos, la condena de la * àrea dé Fra Mauro.. 
guerra de agresión, los proce-c De las 14,02 horas del dia 5, 
dimientos pacíflcos como reso-5 viernes, a las 6 del dia 6 de fe-
lución de las controversias in--K brero, los astronautas ya ha-
ternacionales, la justícia, la s e - í bràn efectuado el alunizaje y 
guridad social y la coóperaciónj durante estàs horas efectuaran 
econòmica como base de la paz -k su primera sallda a la Luna. El 
y la prosperidad, los derechos-ft modulo 
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I LOS CENSOS ACTUAUS, 
" • r S • , • • • • • • • • : : . w " 

I MEDIbA DEL PROGRESO I 
ESPANOL 

I Se ha tratado de simplificar, en lo posible, 
i cumplimentación de los cuestionarios 

Ei METODO CUNTIFICO EMPIBADO PERMITIRA LA 
ELABORA(3lON DE LOS DATOS A TRAVES DE 

ORDENADORES ELECTRONICOS 

El censo està de actualidad 
en Espafia. La prensa, la radio 
y la televisión estan informan-
do al país sobre la convenièn
cia de rellenar los cuestiona
rios de loe" c«nsos y del pa-
drón municipEkl. El censo es, 
en sintesfe, una recopilación de 
dates referides a un momento 
determinado y que refleja la 
Situación, estructura y carac-
teristicas en materias tan tm-
portantes como el aspecte cul
tural sociológico y económico 
del país. De ahí que los resul-
tados de los censos redunden 
en beneficio de loe pròpies 
censados, al dlsponer el Estado 
de unas informaciones funda-

local, farmacias, personal sa,-
nltarlo titular. Casa de Soco
rres, etc. También la cifra de 
poWación determina el número 
y calldad de los servicios míni
mes obligatòries dè los Ayun-
tamíentos. Y, claro està, todas 
estàs cuestiones afectan, en 
mayor o menor grado, a todos 
los espafioies. 

Si los datos que recogen en 
el censo, no pueden ser estu-
dlados, edecuadamente, multi
tud de preblemas, como los re
ferides. A empleo, defensa, mi-
graciún, vivienda, transportes 
y comunicaciones, administra-
clón de Justícia, urbanisme, 
etc. XJO mismo puede decirse 

respecto a las necesidades edu-
catlvas de las nuevas genera-
ciones 0 de las que hayan úa 
presentarse en las generaoio-
nes que se retlran de la vida 
activa. 

INVESTIGACION 
FICA 

CIENTI-

Los cuestionarios tante de la 
población como de la vivienda, 
han side preparades para em-
iplear el mètode de la autoenu-
meración o auteempadrona-
miento, según el cual la misión 
de los 35.000 agentes censales 
que trabajan en esta operación 
se reduce generalmente à en-
tregar los cuestionarios y re-
cogerlos después, una vez que 
han side rellenados por el ca-
beza de família. A veces, sm 
embargo, el agente censal de-
berà rellenar él mismo los 

cuestionarios a petición de los 
censados, operación para la 
cual han side debidamente pre-
iparados los agentes. 

Se ha tratado de facilitar la 
labor de rellenar los cuestio
narios procurando que muchas 
preguntas del mismo puedan 
ser contestadas con una sim
ple X en los cuadros que fi-
guran al lado de las respues-
tas. A pesar de que el número 
de preguntas es elevade, ya 
que se trata de obtener una 
imagen lo màs exacta posible 
de la estructura real de la fa-
mila espafiola. el Instituto Na
cional de Estadística ha pro-
curado simplificar, en lo po
sible, la cumplimentación de 
los cuestionarios, aplicando un 
mètode cientifico que permiti-
rà también la elaboración rà
pida de los datos a través de 
los ordenadores electrónicos. 

| í Los profesores han de cambiar los métodos 

'̂  LA LEN6UA, PORTENTOSA CREACION 
I HUMANA, ES HOY UNA ASIGNATURA 

FASTIDIOSA 

* 

? 

mentales que le permiten pro
gramar, de manera objetiva, el^,, , , , , | | , | , , , | , , , , , , , , , , , , , , , , , | , , , , , , , , | , , , , , , , , , , , | , , , , , , , , | , , , | , , , | , | | | | | , | | | , | | ,] | | l l l l l l i l iriirilirilll l l l l l l l l l lllllllllll lilllh '• 
futuro desarreUo económico. S 

Es necesaria la co l abo rac lónsv***************^**********-*^^^****************************^ 
leal de todos los habitantes no j - I 
sóle para el censo de población, Sj t 
sine también para los de la vi' 
vienda, ediíicios y locales, asi 
como para rellenar el p a d r o n s * 
municipal que se actuallzagjt 
también en esta ocasión, d a d e s * 
que los censos tienen gran lm-5,)5· 
portancia social y econòmica y=j[ 
sus resultados influiran en l a = í 
política econòmica del pals.-Ç 
principalmente en aspectes tanS>' 
concretes como el de la vivien ^ 
da, educación y sanidad. 

INTERÈS DE LOS DATOS s * 

La población legal obtenldas 
del Censo es la nue se utlliza-;^ . . . , . . . . . • 

?rdLú'î ^̂ L'\|î in̂ i|A hab a e doctor Rosenb at. catedratico venezo ano 
se refieren a cuestiones m u y - * ••*»•#•»« **• %«w«i»wi • « W ^ ^ I I B ^ · M » / ' « « • • . « M i « « • • « W • ' « • • • ' « « « • W · W W 
variadas, tales como oonstitu-S 
ción de los Ayuntamientossï MADRID, 28 (Pyresa).— Se 
atribuclones de los Alcaldes g * éjtà desarrollando en Madrid el 
servicios municlpales y íwovííi- S * d Congreso Internacional para 
Ciales, hacjéndas locales, fun-—I la Ensenanza del Espafiol, que 
cionàrios de la Administraciórg* írgaiiiza la Dirección General 

MADRID, 28 (Pyresa). —Dos-
oientas dieciseis horas y 38 mi
nutes serà la duración total del 
vuelo "Apolo 14", y 125 horas 
y 46 minutos el tiempo que la 
estación de seguimiento de 

"APOLO 14": EL 
DOMINGO HACIA 

LA LUNA 
El vuelo durarà 216 horas y 38 minutos 

tanto, efectuarà un camblo de 
plano en la òrbita. Se efectuarà 
una retransmisión de Televi
sión sobre la salida de los astro-
nautas a la Luna. 

De las 15,09 del dia 6, a las 
6,36 del dia 7, estaran los astro-
nautas sobre la superfície lu
nar. También en estàs horas i>e 
efectuarà el despegue del mo
dulo lunar, la inserción en òr
bita lunar, el acoplamlento con 
el liiódule de mando y la sepa-
raclón del modulo lunar. Tam
bién habrà retransmisiones de 
Televisión sobre la seftunda sa
lida a la Luna y del encuentro 
y acoplamlento de ambos mo
dules. 

De las 15,31 del dia 7 a las 
6,32 del dia 8, los astronautas 
ya habràn efectuado la Inser
ción en fcrayectoiria a la Tierra 
y se dirigiran hacia ella. En 
este periodo de tiempo habrà 
una retransmislón de TV sobre 
el experlníento cientifico den
tro del modulo de matido. 

De las 15,54 del 0ia 8 a las 
6,31 del dia 9, les astronautas 

continuaran su camino a la 
Tierra, y de las 18,19 del dia 9, 
a las 20,35 del mismo dia, se 
efectuarà la séptima corrección 
de trayectoria. 

En la rueda de Prensa, el se-
ftor Bautista estuvo acempana-
do de los seiiores Henry Schultz 
director americano de la esta- j 
ción espacial de Rebledo de j 
Chavela, y Morton M. Bernadt, ï 
"mariager" americano de la J 
Instalación de vuelos tripula- * 
dos. ï 

En el coloquio se dijo, entre J 
otras cosas, que el programa es- * 
paclal americano y ruso no se J 
interíerirían, que celaberaban T 
uno con etro y que no cabían 3-
comparaciones entre logros y + 
rlesgos, perquè eran esencial- J 
mente muy diferentes; que el * 
programa americano ha alcan- * 
zado un. alto grado de segurl-
dad, pues les accidentes han si-
do muy escasos y que los si-
guientes vuelos espaciales desde 
la ihstalaciones espanolas no 
cotaràn a Espana ni un cénti-
mo. 

de Relaciones Culturales. Uno 
de los miembros del comitè ase-
sor es don Àngel Resenblat, di
rector del Departamento de Fi
lologia de la, Univsrsidad Cen
tral de Venezue'a, y conocido 
especialista en la ensenanza de 
nuestro idioma. 

—iCurii es su primera impre-
sión de este Congreso?. 

—^Siempre me han interesado 
todos les preblemas de nuestra 
ïenigua y me ha Uamiade la 
atención, que siende la lengua 
la màs portentosa oreación hu
mana, su ensefianza haya side, 
por lo común, la màs fastidiosa 
de todas las asignaturas. Por 
ésto, mi interès por el Congre
so, ya que considero que los 
profesores de lengua tenemos 
necesariamente que cambiar de 
métodos y maneras de actuar. 

—iCree usted que el espafiol 
se ensena de una manera cien
tífica?. 

—No creo que ningún idioma 
se ensefie científicamente, ni 
que deba ensenarse así. El idio
ma es le que màs tiene de asom-
broso y creador; debe captarse 
como realidad humana y el 
profesor debe ser capaz de pre
sentar a los alumnes la reali
dad del idioma en todos sus as
pectes. Si en lugar de eso, hace 
de !•' ensenanza un conjunto de 
peqi. jnas reglas o fórmulas abs-
traCtas, es posible que el alum
ne se aburra y piense que el 
Idioma es aigo Inútil. La gran 
maestra del idioma es la vida 
misma en sus formas màs com-
plejas, y la única manera de 
enseiiar un idioma es ir màs 
allà de la gramàtica y aún de 
la lingüística y mostrar su gran-
deza, creadora de todo nuestro 
mundo. 

—iExiste un idioma espafiol-
americano con características 
propias?. 

—Se puede hablar de un idio
ma espafiol-americano, como se 
puede haoerle de un idioma es-

* • 

* • 

* 

* 
paíiol - sevillano e asturiano. 
El idioma tiene en cada región 
sus características pecullares, 
però no diferenciadoras de la *• 
totalidad. El espafiol - americà- * 
no es únicamente el reflejo m í 
el tdioma del alma hispano- * 
americana, lo que es totalmen- j 

* 
* 

* 

* 

* 

te legitimo, porque nadie habla 
de una manera abstracta. Cada 
persona tiene, como les pàjaros, 
su propie canto, però ese canto 
se une al canto general de todos 
los de su tierra. 

—iCuàl es su opinión sobre 
los escritores hi^panoamerica-
nes que últimamente han al-
canzado una gran fama?. 

—Yo creo qus les nuevos es
critores hispanoamericanos han 
descubierto la grandeza y la fe-
cundidad de nuestro 'enguaje y , 
se han entregado a él con todo J 
el corazón. Por primera vez, el 
escrlter hiispanoamerloane se ha 
sentido dueno de la lengua co
mún y ha hecho de ella lo que 
dstae hacer todo gran escritor:, 
convertiria en creadora de todo 
un mundo novelesco o poétlco. 
Yo creo que también por vez 
primera los escritores hispano
americanes se han colecado en 
un fiel de igualdad frente al 
escritor espafiol. Nuestra len
gua, la de mi continente, no es 
una lengua extranjera, sinó la 
pròpia ;engua espanola que nos 
pertenece a todos per igual y a 
la que debemos ser capaces de 
ofrecer teda nuestra fantasia y 
toda nuestra capacidad de crea-
ción. 

El profesor Resenblat es re-
claimado para continuar las se-
siones de trabaje. Cuando ter-
mine el Congreso, el senor Ro-
senblat piensa continuar en 
nuestro país durante algunos 
meses, para establecer centaotos 
con lingüistas espafioies e in
vestigar en las bibliotecas espa
nolas los orígsnes de nuestra 
lengua común. 

SOL GALLEGO DÍAZ 

MANANA, FESTIVIDAD DEL PATRONO 

DE LAS ESCUELAS DE FDRMACION 
PROFESIONAL ACELERADA 

„ ._ r ^ , — - , de mande, mientras 
humanes, la imidad espiritual t 
del continente y la educ&cíón74-**¥-**'t-**if^if*^^if^4if^^^ifjfjfifjf)f>fif3fif)fj^ififif^ 

Con motivo de la festividad de 
San Juan Bosce, patrono de las 
Escuelas de Formación Profesienal, 
mafiana sàbado, el delegado pro-
vincial de Sindicatos y les directo
res de los Centros Sindicales de 
Formación, Profesienal de Hostele-
ría "Virgen del Pino" y de Forma
ción Profesional Acelerada "Juan 
Sarazà Ortiz", han organizado una 
sèrie de actes a desarróllar en el 
ultimo de los centros citades. Son 
les sigulentes: 

A las 10.^ Misa oficiada en el razà Ortiz". 

Centro. 
A las 11.— Diversas cempeticio-

nes humorístico - deportivas. 
A las 12.— Entrega de premios y 

distinciones a alumnos destacades 
de los diferentes Centros. 

Y final de fiesta, con aotuaoión 
de renombrados artistas, cedides 
por lajs salas de fiestas de la capi
tal, alumnos de los Centres y la co-
laboración especial de la Asocia-
ción de Antigues Alumnos del Cen
tro Sindical de P. P. A. "Juan Sa-

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La generación del 98 por Camilo 
José Cela, en el Gabinete Literario 

(Conclusión) 

BAROJA y AZORIN 
En la parte primera de esta confe

rencia procuré establecer ante ustc-
fies los paralelos o divergentes cami
nos de las dos figuras del 98 mayo
res de edad: Valle'inclán, nacido en 

'el 60, y Unamuno, que vio la luz do! 
mundo tros años más tardo. Ciim-
pleme hoy, hasta donde me sea posi
ble hacerlo, ensayar idéntico oficio 
con Pío liaroja, desaparecido, i)ara 
desgracia de las letras españolas, 
hace unos meses, y con Azorín, que 
cumplió 8,3 u 84 afios al terminar la 
primavera. 

También intenté bordear la fija
ción do la idea de España —tie su 
problemática tanto como de su en
tendimiento— en la obra y en el 
pensamiento do los dos escritores en
tonces estudiados. 

Pudiera determinarse como idea 
motriz y general de la actitud —apa
sionada, enamorada, critica— de los 
HBmbres del 98 aote el cúmulo- de 
problemas que vopimos llamando 
España, con e! análisis, por lo menu
do, do la honda postura que preconi
zaron, los autores de quienes nos ve
nimos ocupando, en .sus escritos, que 
forman legión. 

El 98.—y el fenómeno quizás fuera 
^Ás fácil de ver, o de entrever, co-
JTio ya dejamos apuntado, fuera de 
la labor de sus Cuatro Grandes, en 
la obra de las gentes (el vagabun
do Ciro Bayo, el cientifista Llana; 
Aguilanicdo, el solitario Silverio 
Lanza- virrey de Carabanchel) que 
les sirvieron de decorado para en
marcarlos—, el 98, digo se enfrenta 
con la problemática española, no 
adornándose con el vago oropel de! 
exegeta sino vistiéndose con la áspe
ra estameña del descubridor. 

España so ha perdido dentro de 
sus fronteras, a España no se le en
cuentra en los límites —los Pirineos 
Gibraltar, Portugal, sus tres ma
res— en que cabría suponerla, y los 
hombres del 98, cuidadosamente, 
amorosamente, se imponen la meri
toria, dura tarea de ir por ella a 
donde ella —¡todavía!— lata y res
pire: en el monte donde se crían e! 
lobo y la garduña; en el campo por 
el que la alondra canta y salta la 
liebre que huye del lebrel; en el lu
minoso pueblecillo de enjalbegadas 
bardas y pulso rumoroso, en la pe
queña villa provinciana sin esperan
zas y sin ferrocarril. 

España, para el 98, no fué una 
abstracción sino una realidad, una 
evidencia, no por olvidada -y pobre 
menos evidente y real. Diríase que 
el 98, como los padres de los niños 
enfermos y contrahechos, aplicó a la 
débil España de aquel momento sus 
mejores cuidados y sus desvelos de 
más firme ley. 

Hasta entonces —y después de en
tonces— los escritores espafiolcs so
lían tender a buscar la clave de Es
paña, en su historia, ese glorioso y 
poderoso venero de aguas que se 
presentaban en bullidor torrente. La 
generación del 98, por el camino in
verso, dio de lado a la historia y se 
afanó por encontrar a España en su 
geografía. 

La primera consecuencia fué ja 
fijación de la idea de que España 

El 98, e.studiandu la geografía. 
El 98, como primera posición de 

Esi)aña, llegó a la con.secuencia (ie 
lue España, como ya lo entreviera 
Jovellanos, tenia una unidad en su 
oiTi presa poro no en sus tierras, en 
sus vivires y en ,sUs hombres. 

De esa di.similitud, do esa varie
dad, de ese abigarramiento, nace, en 
!üs más recientes entendimientos, 
en las más nuevas interpretaciones 
do nuestro ser y de nuestra substan
cia, la pujanza (ib España, su rara 
fuerza —aquí el clásico sacar fuer
zas de flaqueza, fuerzas "morales" 
le flaquezas "físicas"— para salir 
aún a trancas y barrancas, de todos 
sets avalares y de sus baches todos. 

El 98. como primer posición con-
Tuistada. sentó las bases de que a 
España, suijorconocida histórica
mente, había que estudiarla y ha
llarla geográficamente: esto es, ca-
niinándola paso a paso, no leyén
dola, página a página. 

De esto primor hito asimilado, sa
lió —:le la mano— la otra idea que 
venimos analizando: España, en .su 
territorio, es un m.undo dispar y ca
si infinito, con cuatro lenguas, medio 
centenar de dialectos, mil culturas 
superpuestas y tantas razas, cruzán-
¡ose y entrecruzándose, como pue
blos se asomaron y se pelearon en 
!<u carrefour, en su encrucijada. 

Naturalmente, esta simbiosis de 
elementos produjo, en el tránsito de 
ios tiempos, una "conciencia" que 
os aquello que, precisamente, lla
mamos España, el rincón del mundo 
donde hace tros o cuatro años so ce
lebró el trimilonan'ü do una ciudad 
viva: Cádiz, la más anticua'do Oc
cidente. 

Pues bien: el mejor entendimiento 
'le ese tablado donde tienen lugar 
día a dia y desde hace tantas centu
rias ya, las representaciones de 
aquella conciencia, es la que preo
cupo al 98. Se sabía el libreto, pero 
se ignoraba el decorado. La genera
ción del 98 luchó por situar los pro
blemas en .su propio marco: el cuer-
I» fisico do E.spana. 

Al contemplar, con cierta mínima 
perspectiva ya, la actuación "patrió
tica" —no temamos a las palabras— 
del 98, lo primero que nos sorprende 
es el no castellanismo do sus hon^-
bros. Unamuno, vizcaíno, y Valle In 
clan, gallego, como ya aclaramos en 
a prin;era pane de nuestra diserta 

oión, Barojd, donostiarra, y Azorin, 
alicantino de Monovar, buscaron en 
el entendimiento de Castilla y de su.s 
hombres, y de su paLsaje, el nexo 
lue había de unirlos, .el comim ele-
monto que había de denominarlos. 
Este no castellanismo del 98, este no 
castellanismo rebosante de amor a 
Castilla, se extiende, no solo a las 
íiguras que nos ocupan, sino,.en ge 
aeral, a lodo el 98. Ángel Ganlvet. 
iu inspirador, fué granadino, íVnto-
lio Machado, su cantor, nació en 

óevilla. en el Palacio de las Dueñas, 
del Duque de Alba. Ignacio Zuloaga, 
.iu pintor, era eibarres de la verde 
Vasconia. 

Muy lejos pofíría llevarnos el mi
nucioso estudio del punto que nos 
jonformamos con esbozar. En la ge-
aeración del 98 se hace tangible la 
.unción unificadora de Castilla en 
oí ruedo ibérico. De una manera ca
sual y no deliberada, los escritoret 
del 9tí, regionales y periféricos to
los, coincidieron en su preocupación 
íX)r Castilla -aquello que es el alca
loide de España— y acertaron a ex
presar su preocupación en lengua 
;;astollana. 

Madrid —eso que no es, con exac-
átud, castilla sino un hiñterland 
global y español nacido en el geo-
mérico corazón de la península— los 
acogió a todos y el tiempo y las ig-
iioradas y misteriosas leyes que rigen 
.os destinos de los hombres, el crecer 
Je las plantas y el caminar de las 
estrellas, hizo el resto o, si ustedes lo 
prefieren, obró el milagro. 

Sin embargo, ya antes del 98 y en
tre los mejores escritores no caste
llanos, incluso entre aquellos que 
no usaban la clara lengua de Lope 
como vehículo de expresión, el tema 
(le castilla o, más ampliamente, el 
de España, fué en todo momento 
motivo do noble alerta. 

Desde ángiilos muy diferentes, pri
mero la doliente Rosalía de Castro, 
mi ilustre paisana, y después Joan 
Maragall, 1h cósmico poeta Joan 
Maragall, y precisamente en el 98, 
movieron sus plumas al compás que 
había de marcarles la rueseta. 

Rosalía* en "Tristes recordos", en-

habia de animar a las más diáfanas 
voces del momento: 

T'han parlat ma.ssa—del saguntins 
i deis que per la patria moren: 
les leves glories—i els leus records, 
records i glories—només do morte: 
has viscut Irista. 

Espanya, E.spanya,—retorna en tu! 

On els,' Espanya? 

Que on lengua castellana viene 
a decir: 

Te lian hablado mucho de los sa-
[guntinos 

y de aquellos que por la patria 
[mueren: 

tus glorias y tus recuerdo;-, 
rocuenios y glorias .vilo de 
muertos son: 
¡has vivido triste! 

España, España» vuelve on tí! 

nó es un país sino un puzzle de pal . , . , . , , . « 
- no ya entre los mundos que las t re otras muchas ppeticas lamentases, . . . ^_ -
forman, sino dentro de cada uno de 
ellos, se entiende este fenómeno. La 
Galicia celta y marinera (la Galicia 
de la geada y del seseo que estudio, 
^» el campo de la filología, mi com-
Paftero-en tierppos y hoy catedrático 
de Salamanca, Prof. Alonso Zamora 
Vicente) nada tiene que ver con la 
Galicia suave y campesina, de deli
cados matices y añorante folklore. 
A la Cataluña del Ampurdán, con 
«u rabasa morta y su Derecho Civil 
foral, poco se le asemeja la Cataluña 
del Piá tortosino, allá donde el pa-
flrecito Ebro, cansado ya de caminar, 
se vuelca sobre el Mediteráneo. La 
Andalucía del sombrero ancho —la 
fomana córdoba, la cristiana Sevi
lla— es un mundo dispar a la Anda
lucía que no lo conoce, a la Anda-
luda del Reino de Granada, mora en 
sus aristocraeias y gitana en el pue
blo .La Castilla a caballo, la rubia y 
goda Castilla de la línea de los cas
tillos y la vocación política, ¿qué 
tiene de común con la Castilla se
fardí, con la cautelosa y comercial 
Castilla del ghetto húrgales, del 
Bhetto toledano, del ghetto valliso-
letano? 

clones, se duele:— 

E non parei de chorar 
nunca hasta que de Castela 
houbéronnie de levar. 

En su cuerpo enfermo y en su be
lla y pujante voz romántica. Rosalía 
de castro se sentía cónsul general y 
dadivosa cantora de los segadores 
gallegos, que iban como rosas y vol
vían quemados, que emigraban a 
Castilla, cuando la mies granaba, a 
recoger la cosecha que les daba do 
comer. La preocupación de Rosalía 
aún siendo de orden inverso a la 
Iónica general de las preocupaciones 
que venimos apuntando en los hom
bre que viniei'on detrás, en los hom
bres del 98, ¿es, por eso, menos au
téntica o, en todo caso, menos ob
sesiva y preocupadgra? Nos inclina
mos a pensar que no. 

Joan Maragall, el gran poeta ca
talán que dejó casi toda su obra fi
jada en su noble, y sonora, y anti
gua e ilustre lengua vernácula, can
tó, en su "Oda a Espanya" y preci
samente en el 98, como hace poco 

apuntábamos, el sentimiento que 

¿Dónde estás, España? 

Ese retorno a sí misma que Joan 
Maragall quería, tan noblemente, 
para España, ¿puede entenderse co
mo un retorno a su historia, a su 
agobiñdora —por gloriosa e inten
sa— historia? Es evidente que no. 
Se le liabi:-i hablado ya mucho al 
español de "ios sat'untu^os, y de 
aquellos que por la patria mueren''' 
y ora preciso vivir, echar la vista so
bro el paisaje donde nos había co
rrespondido actuar, cerrar las heri
da;; en nuestras carnes y mirar pora 
aitelante. A\ compc.'dio de todas es
tas artes y habiüdad'js, so le- Mama 
(íoografia,' y est,.> "pro'írama geo
gráfico" del oniendimkii'xj de Espa
ña fué la empr-e:ía que .se planteo, 
con un valor desusado, el 98. Vallo 
Inclán y Uriamuno ya sabemos có
mo. En Baroja y en Azorin cstanios 
tratando do averiguarlo.. 

Pió Baroja se ha pintado a sí mis-
m.o con estas precisas y tajantes pa 
labras: "Yo he dicho que soy vascC)-
kjmbardo, un hombre pirenaico coi. 
un injerto alpino. Qomo tempera 
mentó individual, me veo dionisíaco, 
turbulento, entusiasta do la acción 
y del porvenir. Me he llamado tam
bién, cariño-samente, pajarraco del 
individualismo, y romántico, y he 
fiicho que en mi juventud era bruto 
y visionario". 

Estudiemos, siquiera sea con bre
vedad, su retrato. Baroja, evidente
mente, es un nórdico, un hombre 
que sólo por parte de ,su madrd 
—Nessi: ¿el injerto alpino de que 
habla?— tiene algo que ver, y siem
pre de una relativa manera, con lo 
latino, ese elemento que él desprecia 

Recuerdo que la contemplación de 
su hogar —todos en torno a una 
gran mesa: su hermana Carmen.'fa-
llecida hace cuatro o cinco años, tra
bajando, a la máquina, en su libro 
"Historia de las joyas"; su sobrino 

-Julio, ordenando fichas de antropo
logía y de folklore; su sobrino Pío, 
hoy en Méjico y, como el anterior, 
hijo de Carmen y del editor Caro 
Raggio, estudiando sus textos jurí
dicos, y el viejo Baroja, en medio de 
todos, escribiendo sobre sus cuarti
llas o corrigiendo pruebas de im
pronta— siempre me produjo la im
presión de hallarme ar.^e un hogar 
de pacientes artesanos bávaros o fla
mencos. 

En la pintura de su individuali
dad, Baroja, lo reputo como lo más-
probable, no se ve, con diáfana cla
ridad, en lo que "es" sino en lo que 
hubiera querido "haber sido". El 
mismo, con sagacidad honesta, nos 
lo da a entender en las palabras 
que publica Juan del Arco en su an
tología "Novelistas españoles con
temporáneos", aparecida en 1944-
"es muy difícil —imposible— mirar
se a sí mismo fríamente". Esta idea 
de Baroja nos autoriza al análisis 
de sus puntos de vista sobre él mis
mo. 

¿Dionisíaco, turbulento, entusiasta 
de la acción y del porvenir? Vaya
mos por partes. Baroja es un tími
do fisiológico, un hombre cuya ca
pacidad de osadía no ha salido Ja
más, a lo largo de STJS años, de su 
cabeza. No me apoyQ,. para sentar 
lo que digo, en el conocimiento per
sonal que de él pueda tener. El mis
mo, en sus páginas más clave para 
un mejor entendimiento del "hom
bre Baroja", en sus Memorias, en 
iOS siete libros que agrupa bajo el 
titulo de "Desde la última vuelta del 
camino", bien claro nos lo da a en
tender. ¿Cómo, si no, hallar lógica 
explicación a su vulgar aventura de 
la rusa del taxi en París, una anéc
dota que semejaría tema de engalla-
miento por un estudiante Jovencito? 

Baroja tampoco es turbulento si
no, bien ai contrario, apacible. Su 
turbulencia, como su osadía, no pasa 
del pensamiento, de la dialéctica y 
de la literatura. Qaroja es un hom
bre que ama la casa, y el fuego en 
ia chimenea, y la manta sobre las 
piernas y la boina eh la cabeza. 
Cuando era joven, Baroja tampo
co amó el azar y la vida dfel aventu
rero. Baroja estuvo siempre dema
siado ocupado en la narración dé 
las vidas azarosas y aventuradas de 
sus personajes, para que le queda
sen arrestos con que poder imitarlas 
Su vida, a estos efectos, fué gloriosa 
y heroicamente vulgar. 

En cuanto a su entusiasmo por la 
acción, Baroja, en cierto modo, no 
miente. Baroja no es —no lo fué 
nunca— un hombre de acción, sino 
un minucioso y deleitoso biógrafo de 
ios hombres de acción. ¿Cómo en
tender que tuvo tiempo y arrestos 

*-para la acción un hombre, por mu

chos años que le haya tocado vivir, 
que publicó más de cien títulos dife
rentes? Baroja no só'o no ha vivido 
—el hombre de acción cuenta por 
cómo y con qué intensidad vive sus 
días y sus avalares— sino que tam-
1X3CO ha ansiado vivir. Baroja, en un 
cierto sentido, se conformó con vivir 
en la ensoñación - de .Sus personajes 
y en el deleite que su desbocada ac
ción Je producía. Baroja, que es un 
imaginativo —el hombre de acción 
es todo lo contrario, es un pragmá 
tico— se desdobló cu los cientos de 
vidas que produjo a cambio de no 
vivir —en el sentido que a la pala
bra "vivir" puedan dar los hombres 
do acción— la suya. Para la Litera
tura fué mejor, a no dudarlo, que las 
ct)sas acaecieran como acaecieron. 

Sobre el entusiasmo de Baroja por 
el porvenir también convendría ca: 
minar cautelosamente. Pío Baroja 
no es, de cierto, un tradlcionalista 
Empleamos la usual terminología 
para mejor entendernos. Pero, ¿es 
un porvenlrista, un progresista? En
tiendo que no más que hasta fronte
ras y muy próximas. El porvenir en 
el que Baroja cree y con el que se 
•entusiasma, es ya pretérito. Unajrvez 
se lo dije y se mostró muy sgrpren-
dido de escucharlo, Barojá habla de 
Darwin y de su "Evolución de las 
especies", y de Stevenson y de su 
máquina de vapor, y de Edison y de 
su fonógrafo, con un entusiasmo en 
ternecedor. Baroja, inmerso de hoz 
y coz en el siglo XIX, sigue llaman
do porvenir a lo que ya jjasó. 

Tampoco encuentro cierto que Ba
roja sea romántico. El romántico 
suele vivir despegado de este bajo 
mundo y Baroja, por el opuesto ca
mino, se siente con raices en tierra, 
con firmes y antirromántlcas raíces 
sujetándolo a la tierra. Con su cotí-
llano —y nada romántico— enten
dimiento del existir. Pío Baroja no 
le perdonó Jamás al poeta Vlllaes-
pesa que se fuese p5ra el otro mun
do sin devolverle los cuarenta duros 
que en cierta ocasión le hubiera de 
prestar. Larra, Bécquer, Esprcfticeda, 
el Duque de Rivas, cualquier ro
mántico, jamás hubiera hecho tema 
literario de semejante minucia. Ba
roja —precisamente por antlrro-
mántico— encontró insólito e inau
dito el hecho de no pagar una deu
da, por mínima que fuere. No es 
avaricia: es sorpresa ante lo que 
jamás él mismo hubiera hecho. 

Con relación a su propio y fiero 
individualismo, .sí acierta Baroja en 
su diagnóstico. Nadie como él en 
España —país individualista a ul
tranza— lleva tan hasta sus últimos 
extremos el individualismo. Baroja, 
en su individualismo, llega hasta sus 

PASA A LA PAG. SIGUIENTE) 

IdéVis iirniis 'en b ^mml 
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Nó se exigirá dócumerUe é» p svi 
pt't ptrtícípar en l»s convocat ri: s 

MADRID. — El "Boletín Oficia 
del Estado" ha publicado un decre
to de la Presidencia del Gobiornu 
por el que se aprueba el Reg'anien-
10 sobre Régimen General de Opc-
slcicnes y Concursos de lo.̂  Funcie-
narios Públicos. 

En el nuevo Reglamento se üit-
iwne, entre otros puntos de Ínte
res, lo sigu.ente: 

Las convocatorias y las bases do 
la oposición o del concurso pocira^ 
s r impugnadas por los interesados. 

La Administración no podrá v -
riar las bases de la convocatoria 
una vez aborto el plazo de preser-
tación de instanacias. El p'azo do 
presentación de instancias será on 
todos los casos de treinta días. 

En ni.ngún caso s; exigirá a lo= 
aspirantes la preientación previa 
de partidas de nacimiento, certifi
cados negativos de antecedentes pe
nales, títulos académicos y demls 
documentos justificativos de quero : 
nen las condiciones exigidas en ia 
convocatoria, salvo en 'os expe
dientes, académico.?,. puNicac one-. 
trabajes científicos u otros de ín
dole semejante, que por su nalr-
raleza habrán de presentarse en 
el momento establecido por las dis
posiciones especificas de cala 
Cuerpo. 

Para ser admitido, y, e.n su case. 
tomar parte on los ejercicios .v 
pruebas correspondí ente.r, bastar" 
que los aspirantes manifiesten e" 
sus instancias, expresa y detallada
mente, que reúnen todas y cada 
una de las condiciones exigida.'. 
referidas siempre a la fecha de ir- \ 
piración del plazo concedido para 
la presentación de instancias, a la.̂  
que se acompañará ei importe (Ir 

;nii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iri i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iH 

¡il¡sliirye'all|iéiieiiC!iriis-| 
S Una obra documentadísima, con más de 20ü ilustraciones de E 
S las Imágenes más veneradas do todo el Archipiélago. S 
= La historia, la religiciin, el arte, la cultura de nuestras islas, a = 
s través de los siglos. 5 
= Una obra que no debe faltar en ningún hogar canario. S 
S Aparecerá en breve. = 

'niniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiuiiiiiiiiiiiMiininiíiiMiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiir 

los derechos de examen y otros re-
g.amontar-amente exig.tios. 

Desp'ues de pubiicaua la 1 sla de 
aspirantes admitidos y excaado.-;, 
se nombrara el Tribunal por la^ 
ciUi.üriUaUi.s cumpt'ioulos. hacen a-
se pública su compasicion on lo.-i 
periódico.? ofic.ales. 

La fecha, hora y lugar dul co-
nueazo del primor ejercicio .so 
anunciará, ai menos, con quince 
días do antelación. 

Cuando ei nombramun*-o del Tri
buna] o de alguno ele sus nuoii'-
bros sea contrario a las d!spo^!c v-
nes- vigentes podrán impuLviar.us 
los interesados. 

Comenzada la practica de les 
ejercicio.s, el Tribuna! ix)drá en cua'-
quier momento requerir a los oix)-
sitoros para que acrediten s.u iden
tidad. Si en cualquier momento do 
la oposición o del concurso llt-ga.ie 
a conocimiento .del Tribuna] tiuo 
alguno de los aspirantts carece de 
los requisitc,s exigidos on la convo
catoria, se le excluirá de la misma 
previa audiencia del propio intere
sado, pasándose, en su caso, tan
to de culpa a la jurisdicción ord-
naria si se apreciase inexactitud 
en la dec'aración que formuló. 

Las 'propuestas de ios Tribunales 
u órganos calificadores, excepto en 
los casos de actuaciones de éstos 
como moro informe, vi>nculan a !a 
Administración, salvo cuando ésta 
aprecie irregularidad grave. 4>cs 
opositores propuestos tendrán que 
presentar dentro de! plazo de trein
ta días los documentos acreditati
vos de las co-ndiciones de capaci
dad y requsitos exigidos en la con
vocatoria. 

YaestáaquíSUSANAYYO 
Usted quedará prendado 

Si sus colchones «stón onti» 

cuodos, deséchelos. Adopte 

ei Eióstico.f FLEX». El oiré de 

su interior se renueva auto-

móticomente. Proporciona un 

DESCANSO PERFECTO 

fX I ) A 
RECHACÍ 

t A M A /? í 

IMtJAClONE'': 

COLCHÓN 

ELÁSTICO COLCHÓN 
E S P A Ñ O L 

de niuelieí 

entielazadss 

SIN NUDOS 

l/i/!íO £/¥ COLOiO^iMlAS f CáSASWéWm 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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ENSAYOS DE LITERATURA CANARIA 1.977 (XII) 

(DE U PROSA CRITICA DE "JORDE" AL VERSO 
NARRATIVO DE JOSÉ CABALLERO) 

UNA ACLARACIONES REFERENTES A NUESTRO 
TRABAJO ANTERIOR: 

En el numero de EL ECO DE CANARIAS de fecha 1 de 
mayo •—domingo pasado—, nusstro ensayo que debió titular
se EL ULTIMO D Í A DE FEDERICO GARCÍA LORCA EN MA 
DRID, quedo sin el complemento de lugar, lo que puede dar 
lugar a creerse que el 16 de julio de 1938 fue víspera de su 
muerte. Suponemos que al avisado lector, al ir leyendo, ha
brá advertido la mutilación del «linotipista» —que es a quien 
siempre se culpa—. Otro dato. est« de honestidad literaria, se 
debe en justicia a la revista «Vida Universitaria», de la Uni
versidad Autónoma de México, de quien se reproduce este en
sayo nuestro, que «Vidfi Universitaria» nos honró al publi 
car... 

——oOOOo 
Hoy traemos a esta página literaria a dos escritores cana

rios: un prosista, «Jordé» y un poeta, José Caballero, a los que 
unimos en un mismo plano de sencillo pasar ante la ciudada
nía. 

«Jordé». j a no este, entre nosotros «corporalmente», aun
que sí revolotea su espíritu inquietao, «menudo y silencioso» 
ícomo 10 describiera Alonso Quesada), con su prodigio de hom
bre seaciía y claro, enseñándonos con su apariencia juvenil, 
siempre rodeado de libios recién comprados, o alisándose la 
barba cuando la sorpresa o la duda le cogían en la proximidad 
de «Almacén Lozano», calle de Triana, en recreación de escri
tos y escritores. 

Apuntemos que no está la intelectualidad isleña muy nu
trida de escritores honestos, sinceros; casi desprovista de per
sonalismo. nc3 viene a la memoria la figura ciudadana y lim
pia de «Jord¿»- Tan bue/i crítico, como pergeñador de esbozos 
literarios; quizá sea nuestro cronista, de «Burla burlando» unn 
de los intelectuales más serios y pacientes, lleno de observi-
ción del presunto devenir insular, al tiempo que ojo avizor 
siempre al acecho de loj muchos aconíeceres ciudadanos, aun
que a veces se «saltara con una diatriba hiriente. Hiriente 
porque, en la pequenez de la Urbe que él vivió, se podía ver 
mejor nuestra versatilidad. Entonces —«Jordé»— con sus «ob
servaciones ciudadanas», con sus «labores volanderas», o con 
sus «semblanzas y vistores»... podía saber quién era quién, 
desde el tatarabuelo al acabado de nacer en toda una genea
logía. Y el que era herrero, pues se llamaba herrero, y el qus 
era timador, ' dos le Ikmaban asi, sin posible equívoco, sin 
«abre puertas» a los «ladrones»; y el que era «sinvergüenza» 
su camino ora el de la «Habana»... No, no era el mundo de 
«Jordé» como el de hoy entre otras cosas, porque te encuei-
tras con el primer topo, te toma de los mejores sentimientos y 
te suelta a la cara que é' es el libertador de la humanidad o 
el benefactor de turno, tcdo con dinero ¿de dónde, de quién?... 
Une a ello que presume de todos los valores comunes, se ITÍ 
apropia, entre insultos, inquinas, calumnias sospechosas si-i 
pararse en su paranoia qué sea eso de la difamación... Y e-
que parece consumarse aquello que decía Montiano Placeres 
«...Dios ayuda a los buenos, cuando son más que los malos...-
No, no era, con perdón de «Jordé», esta sociedad de hoy com
ía que él considerara entonces «corredor de ratas y de ra 'p -
rtas...»; en t te otras cosas, porque «rata» da origen a «ratero-
y el ratero e? un ladrón de poca monta, un pobre diablo que 
se conformaba con el latrocinio de unas perras a diferencia 
de hoy en que sólo satisface tener cuenta corriente en SUÍZT 
o acciones en Bu-Craa. con ludibrio dé chanchullos en todos los 
anales intelectivos-

«Jordé», como probo ciudadano, liberal él y amido r de la 
democracia éi, no tenía pelos en la lengua, cuando escribí-^ 
sus «articulos>, y decimos que no tenía pelos en la langua, por 
que vivió lo suficiente para denunciar a los que en la «momr 
quía» eran «liberales» y «monárquicos» en la República. Com' 
ahora..., pero escapó a -.lordé» vislumbrar la «guerra civil» v 
escapó a «Jordé» dejar tonstancia escrita de que los mismos 
que se acusaban unos .a otros, que se confundiin entre si u 
veces, que se insultaban —como siempre— y qu? dieron lu^^ar 
con sus «chivaleosidades- a equívocos, desapariciones, cércelos 
y muertes sin cuentos, no fue culpa sino de unos mismos 
«compañeros embarcados en el mismo tren» como él de
cía— compañeros de «ideales» que se conocen el uno al otro 
que se saben del uno -al otro las art imañas, trampas, estafas 
malversaciones, despilfarres, unidos al chauvinismo—. los «ca 
maradas» de siempre, de esos «ratas» que andan desde siem 
pre en «raterías», queriendo ocultar hoy lo qus mañana cons' 
derarán como escándalo no de ellos sino de otros, cuando ;• 
democracia tjue ellos recleman tire de la «manta» y los «desta 
pe» con íus millones «ganados honradamente»., . 

Hay en «Jordé» muchas facetas que nos aproximan a la 
realidad social de la actualidad, que no por menos «direct,? 
no de>33nios olvidar. Decía el prolífico escritor en su artículr 
«•Parlamentarlómo y Cu: enderismo», que: —«España es tierr» 
propicia y abonada parp las propagandas del «curanderismo 
político, social y religioso porque el pueblo suele creer en In-
que les promsten la felicidad, sin trabajar y la «loria etern." 
sin buenas obras. Todo de ganga, con ooco esfuerzo, ñor a r t ' 
de birlibirloque, de magia, de encantamiento. Los pueblos abú
licos, inconscientes, ííari demasiado en P1 milaero y '% tan 
maturgia política, social y religiosa, en ver. de dspositar su fe 
y su confianza, en Ibs esfuerzos, bien dirigidos y éncauzador 
de su propia voluntad» (1) -

Estamos en loS pro5''fónienós de ver coiyfirmádos m u c h f 
de los augurios del beatífico «Jordé». sobre todo por acá. don 
de se confunde la tontería con la sensatez, o sea que se cam 
bia, con la mayor desvs'-g'üenza, de partido en meses de mil' 
tancia, o don'«» se es «político» porque se le designa «ejecu
tivo»... En cambio, repitiendo de labios de algún político dp 
raigambre histórica, «so" muchos los que .es tán dispuestos P 
formar en las primeras filas del mando .sin neUsrro. pero rí
en las filas de los militantes anónimos. Casi, casi, lo mismo 
que decía «Jordé» en 79,'it-1932... 

Y ahora mismo, cuando los ladridos son casi, casi comunes 
cuando casi, casi no se escucha a casi, casi nadie, podemos re
petir astas palabras del í u to r ds ••Burla, burlando»: «CUMPLA 
SE LA VOLUNTAD NACJONAL». 

—«Decíamos hace u-^os di*»': que acaso las elecciones mi' 
nicipales decidieran los futuro< destinos de Esn-^ñi. Por su P1 
canee y significación ei resultado de los -comicios del 12 de 
abril (1931) tiene verdad t ra trascendencia histórica. La prime-
pa consulta a la nación por medio del sufragio universal. H".B 
pues del largc y ominoso período dictatorial, ha sido favorable 
a las izquierdas. Los partidos republicanos y socialistas, coall-
gados pa ra la lucha, han obtenido una señalada victoria. Ln 
hora tís de izquierdas. La corriente popular se manifestó im
petuosa; la presión que se advierte es enorme: el río amena
za desbordarse. Como reacción contra la dictadura s*) contem
pla un poderoso resurgir-lento de la democracia española.,pro
clamando la soberanía de la nación. Asistimos al nacimiento rl?' 
una Es-isaña naeva. de fuerte espíritu civil y democrático... Se 
pretendió insistentemente gobernar a España como a un paíp 
menor de edad, incapacitado, sin libertades, sin Cortes, sin 
Constitución, y las consecuencias de semejante vesanía se es
tán tocando ahora». (1). 

—^El ambiente era hostil a las instituciones. Forzoso es re
gistrar ssle hecho al c imentar is ta de la actualidad que quie
ra ser veraz y sincero. Las elecciones municipales han sido un 
veredicto contrario a la Monarquía. El triunfo de las izquier
das en las capitales de p.'ovincia, no pusde ser en raoao ai'^uno 
moralmente contrarrestado y mucho menos invalidado por J.tí • 
ción de Ayuntamien'os monárquicos en los pueblos ruri 'e ' i . i' 
cuestión es de calidad y no de cantidad. Las ciudades señala
ron la ruta. La conciencia ciudadana venció y se impuso» fl). 

No pueden cerrarse los ojos ante la realidad circundante. 
El gran acierto sería encauzarla por vías pacilicas en -svita-
ción de violentas convulsiones. Preveíase el triunfo de ¡as tuer
zas revolucionarias; pero los monárquicos no crecían que fue
ra tan resonante y arrollador- La inmensa mayoría de las capi
tales españolas, con Madrid a la cabeza, &e ha pronunciado 
en contra del ré-jimen».. «Los acontecimientos se desenvuelveri 
con rapidez. La derrota en las grandes poblaciones peninsu
lares ha producido -un profundo efecto en la opinión nacio
nal» (1). 

oOOOo 
Q-je «Jordé» tenia vena de escritor humorista y de sin 

igual desenfado, lo vamof a vsr en los fragmentos que repro
ducimos de su artículo «EL ESTATUTO DE CANARIAS...», que 
subtitula «Comentario humorístico...» Nosotros, por mor de las 
semejanzas, ciemos qut- lo motivó el «igualito qu-j ahora» en 
que todo el mundo tiene la mágica invención de la AUTONO
MÍA CANARIA... Veamos, veamos y escuchemos a «Jordé»; 

—«Para unir las partes con e¡ todo se ha establecido el ré
gimen federal en alg-jnas naciones... En España, el país de las 
viceversa... s»̂  quiere impliantar la federación al revés... Ya 
un viejo político dijo qu3 la unidad nacional estaba mal zur
cida.- La moua sé impore en todo lo mismo en los trajes "a 
meninos y masculinos, que en las costumbres... So vive en una 
época mimética. Los Es atufos regionales están de moda... Ya 
tenemos el E. atuto Cata 'án. que se discute en el Parlamento 
el Estatuto xisconavarro el Estatuto gallego, el Estatuto ba-
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lear y otros estatutos que irán saliendo... Satisfecho el con
sumo local, sobran Estatutos para la exportación...» (1). 

Omitimos io que continúa escribiendo «Jordé» cuando toca 
el aspecto «canario», p e q u e , la verdad, no queremos que s-? 
nos tome partidarios de sus opiniones. Nosotros, sobre auto
nomía, temeni s una vivencia caciquil que «Jordé» no pudo vi
vir poi-que la muerte se lo llevó, por suerte para muchos que 
quedaron aquí, pero bucro es que se saque los viejos papeles 
de los antaños escritores. Ellos, que tuvieron la oportunidad de 
conocer una Dictadura que no dejaba hablar, pero sí escribir 
todas las tonterías que se querían, nos han dejado muestras de 
una «antigüecad» qus e-> ahora mismo, y aquí, de gran utili
dad, porque se le puede aplicar aquello de que «cualquier pa
recido, es simple casuaíidad». Con políticos y todo para la 
exportación a la costa, inclusive. 

(1) (Jorae» Labor volandera — Las Palmas, 1932. 
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lEate ^icuentro nuesiro eOB M 
poeta Joeé CabaDero. casi una 
década ya de cuando estudianras 
au lirntronta tírlc» pí/ra incluirlo 
en 96 Poetas de las Islas Cana-
î iaiS. tiene todos los sabores de 
un reencuentro de confirmacio
nes poéticas, lo que nos obUga, 
de cara a las nuevas generacio
nes, o al lector que s^ acerc^ » 
los p<ietafl Isleños por primera 
vez; a hacei: una semManza del 
poeta: (1) 

C a b l e r o Millares nace en 
Las Palmas, el día 3 de enero de 
1935. Cofimdador de las revistas 
«Millares», donde ap.irecen tra
bajos suyos, así como también 
en «Planas de Poesía». Ha pu
blicado los a>o««naclo» En Lbiea 
Reiota ('I9M), Puntd Nuew (1968) 
y este «Cuad.roB dg ttn» Exfflosi-
don» (I»77). Pertenece a «n» fa-
mHla de poetas a quienes ha 
preocupado la problemátíca so
cial por excelencia. Su trasfon-
do hummio le viene, pues, de 
fornia directa. Pudiera dedrse 
que ao le interesan otras cues
tiones poraiátlcas que el contor
no que encarcela al hombre, al 
dinámico modelad*»- áe h im-
perfecdén d d mundo... Esta co
rriente, que ha mantenido viva, 
no esttf reñida ctm la concepción 
del poema. Caballero Millares co
noce ei oficio de poeta, la for-
mulacién del poema y la cons-
trucciiVn 8<^nántica del campo 
esb'Wrtura], de cada una de sus 
parcdas, las vigoriza cOn la per-
manenbia d* un tiempo crecien
te, arr iesgad, de hicba, sin des-
ipredar a] viento, la ca]]e, el mar 

o ^ amor. Su t»aisaje, uiodemi-
zado y puesto al día, nos mues
tra el influjo, o las Jeoturas, del 
Siglo de Oro, de sus poetas más 
representativos: trasplanta las 
situaciones, las vive y «os las 
IHesenta como necesarias. Su 
«liemandisnio», por las corrien
tes que vive, tiene la sinceridad 
de sentirse natural y sencillo, gin 
complicaciones. <2) 

El poeta ge hace una reflexión, 
en su mutación constante de via-
rio vivir, y va anotando los acoa-
teceres en ta geografía sentimen
tal: calla o piensa, tntentras la 
hibernadén lírica le somete a 
una crisis de sMendo: puede es
tar a caballo de una tran^fcr-
mación o se mueve en indolen
cias evolutivas, pero en cualquier 
caso allí está el poeta, como al 
acecho de lOg momentOB desaper
cibidos, diríamos que a la c u a 
de ensofiadones, de esas peripe
cias ^ l e en no pocas veces nos 
muestra una presencia o una de
nuncia de identidades descuno-
cidas o impensaijl^ en poetas 
de otras áreas casteHaáo liablan-
tes: —twCorretoto, nciblé y legal-
mewte inútil. / lísnos mis eüeííos 
die élitros rebeldes, / mi sondara 
ai sol' ibrutaü de la eslpteaitea / 
y un pasaporte paafa todo el mun-
dlo / Kúcdpito, ya sabélb, Rusia y 
países satálitee, / atenrioé toi al
ma y su p3só / dejataidoi atrás 
añois-luz de tocienso, / cataipaiias 
y Weiníwenituranzási». 

La descripción va a dlscitfxlr 
entre la connotación de; un país 
(Franciaj) y la conelac&te vxptH 

sitiva de quien llega pOr prime
ra vez ante la aduana (inmigra
ción) de un país extraño. Y cho
ca al poetd la sonoridad de esa 
lengua, ie viene como ©n turbu
lencia los vocablos exóticos, ia 
presencia de la historia...: ciga-
rrHfiób, whisky, reye» godos, «n 
sonambulismo parisién de ríos 
soñados: mota ei hombre y ad
vierte el poeta, que en la crono
logía d '̂l mundo hubo una falla; 
una Cisura i>or donde se ha In-
troAicldo la anuiesia de los 
aeontecereg y »e iia dormido el 
«don divino de la palabra».^ Y 
ei poeta llega a través «de todas 
las explosioneg de la vida» tra
tando de que le compMndan, y 
se «cpBca: —«Vengo en buBca 
del tietiapú perdido»... Y la ,CI-
TA..>. se hace descubrimiento, 
oree et h<Hnln« ^oontrarse en
tre los «^jetos de petiemNicias 
ciudadanas: DaHy Te'le^aph, vi-
sones, diamantes, y i>alsaj«is li
ta-es en ia Obertad, OOIBO si tue-
ra *íj» lealMad prodigiosa se Ua-
« a Michéle», que además de ser 
joven, es también francesa. Y 
tíat, txm música de Wagiier. el 
«mámMÉ rojo», que roza y bas
ca labios y ojos de mujer. 

CsOaki» el poeta por entre la 
ensoñackSn, la realidad y los su*. ¡ 
ños: la vida, el París que se abre 
y cierra ante sí se ie hace cuento: 
-^Erase urna luMie / un grotes
co einanito '/ quB iconitíelmiplllaba a 
e^csandidbisi / un esjpeotácuk» / en 
uní caamerínd / dej MoUIiit Rou-
1^»... Una noche que la d u d a d 
Lia rompe Ca margarita entre 
damas que aclaran la nocturni
dad de las almas con la dumlé-
re» de la pasión. Sin embargo, 
pese al «movimiento, los efectos 
de luz», el poet» no pierde fai 
fcMüdez en ToWouseCauftrec, y 
va de a ta «busca del ticnipo 
perdido» al bailai^o del «lAsí co-
memzió en iplgelle / eju tattento <M 
enaniíl» / y las tres bJaiiflanie-
ves». 

' Europa se hace transparencia 
de lioninosldades im Caballero 
Millares: aquel 12 de abril de 
1961 que se le revela como el prl-^ 
mer ^ a de la civiUxación «a que: 
el hombre alcanza, i>or medio 
de Yourl Gagartai, la «conquesta 
del cosmos», y el poeta siente'\ 
«como un soplo violento en la 
nuca»,., mientras {» 'i«bdación 
se haCe objeto en la vtda pari
sina, el rito y «I ritual de la re-
petible repetición humana, d ir 
al encuentro d d tiemipo perdido 
perpetuado en la Torre EMfel, o 
en las sombras d d Ivouwre «re^ 
torciéndose de asombro», de rui
na y de sai«re, el dcsfUe de los 
grandes de la lUtJma faietori» hl-
roshimada: De Gaulfe, Kennedy, 
Kniscfaev, entre las aclamacio
nes de los CAMPOS EUSlbos y 
en la lejanía la gran maiicbs co

ja de los luchadores del Viet-
nam... 

Quien la probó, Jo srf>e... po-
drf.imos llamar a lo que sobre
salta al iweta: estaba de espal
das a 1* realidad, creta que el 
tiempo perdido y a l^ra htílado 
se yt^;aba af reroerdo dé tas co
sas ya idas para tíempre, pero 
no, allí, palpándqle la comezón 

dé iii mi«c*m .*• •« «*» f ^ s » " 
de la inmanencia se Mzo río de 
turbulencias lo «que caiqi^» y 
permanece ii»lterttUe», «España 
es Noticia», lanzallamas en p l^ 
na Plaza de la RcaiúbHca, junto 
a la miaBia üeyenda de Liberté, 
Fratemlté, Igualité, tres símbo
los majestuosos bajo la custodia 
broncínea del gigantesco león. 
«España es NoUcfa»: Grimau ee 
hace rio que ensorctece los con
ciertos de Vott Karajan, enti« 
er bullir de] barrio latino... El 
sobresalto, el despertar del en
sueño, haice exclamar al poeta: 
—«(EJstpafia es ndtifcia. / Nds arro
jan una sartgitt / qiie granza co-
moi recü^ dg larvte, / y rao hay bu
levares / ni Campos Elísieas que 
vaJgán. / Bapalña <lía «laidre que 
nos» pairJó), es otr* v í̂s nctbyria»... 
Y el poeta, acosado por sombras 
«sombradas, con el rictus sobre
cogido, se hunde en el caos que 
va de la desidia: —«lAlbandiona 
tcido lo quie teolgas: / casa, fa-
tnlUa, Tiiqiiezas»... a la historia: 
—Te recondendo el der Zar Ale
jandro, pasando per «I puente 
del S^ia, encontrarse iBOn ia eu
caristía y co4 la Francoiae Sa-
gan o con la Sarvaziue, todo en 
confusión con las especulaciones 
de 1» bolsa. 

Detenemos la iectnra extracta
da,, poique «fte aaevo poemario 
de José G a b i i ^ o itHBc la eaoa-
ddad i«eep^vá de nln<eoer más 
ateoeidn^ 4« ** *f^ * hemos 
prestalh^ Y ^ o s ¿ B aosotifii ha
cer «na «tiiYÁ de sos valores 
Úricos, si qitfN^eniM dejNr cons
tancia de su a*o wjrfwr boniíine: 
el poeta va desde la Mnlstad de 
la dedicatoria a la expres i^ de 
su. proirfa reaHdad: no sorpren
de al lector sino con la presén
tela de la mlsnia vida que éi pa
sea, sin que esa! realidad deje de 
oi^ar pfatraiada a veces cari con 
vtolencfai. ¡Pero, repetfanosi, î piien 
lo P N M , lo sabe, enaado el poe
ta, por «ntve el as^breMlto, ttene 
que esconderse «nacienafmnrte». 

(•1) tsmmUBUO fllILLAItES, 
José.—CUADROS DE UNA 
E3a>OSICION.— Planas de 
poesía. Las Palmas, 19J7. 

m OUHíTAMA. Joi9é.-J96 Poe
tas dl9 Las mas Canarias 
(Siglo XX), ipnUo^ del 
AfeadétoioQl Jos^ Mairfe de 
Cossío, Infevdttcclón, Jo«-
tMcación y Note» del Au
tor, Editorial C. t . A:, 600 
Pd0>. BMbao, Í9I9 (Vid. 
s<4nbtanza bfobibiiogr^éa 
de J. c . M. pdgs. SUS-SW). 
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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vestigando sobre la poesía venezolana del siglo XX y, en 
especial, la obra de Rafael Cadenas. Ha colaborado con 
poemas, aforismos, microrrelatos y artículos en otras re-
vistas como Mandala. En 2004, ganó el I Premio de Poesía 
«Ciudad de Tacoronte»; en 2007, obtuvo el XXI Premio de 
Poesía «Emeterio Gutiérrez Albelo» con Vestigios Meridia-
nos (Casa-Museo Emeterio Gutiérrez Albelo, Icod, 2009); 
y, en 2009, consiguió el Premio de Poesía «Pedro Gar-
cía Cabrera» con la obra Cuerpo habitado (CajaCanarias, 
Santa Cruz de Tenerife, 2010). También fue finalista del 
Premio de Poesía «Pedro García Cabrera» en su edición 
de 2007 con Animal perdido (Idea, Santa Cruz de Teneri-
fe, 2009). 

Noel Jesús Armas Castilla (Santa Cruz de Tenerife, 
1994) es estudiante de Bachillerato de Humanidades en el 
Instituto de Enseñanza Secundaria Andrés Bello, en Santa 
Cruz de Tenerife. Recibió el primer premio en el recital de 
poesía “Leyendo a Tomás Morales” (2011) y ha colabora-
do con blogs y periódicos como La Laguna Mensual. 

Iván Méndez González (Santa Cruz de Tenerife, 1978) 
es Licenciado en Filología Española por la Universidad 
de La Laguna con Premio Extraordinario Fin de Carrera. 
Realizó su Memoria de Investigación sobre el teatro sacra-
mental barroco: Teleología de las artes en Calderón de la 
Barca: estudio para una edición de «El tesoro escondido» 
(2010). Ha publicado en diarios como La Opinión de Te-
nerife o La Provincia y en revistas como Can Mayor, Ínsula 
o Revista de Occidente. Ha trabajado como técnico en el 
Archivo Histórico de Candelaria y también en la Acade-
mia Canaria de la Lengua, colaborando en la elaboración 
del Diccionario Escolar de Canarismos (2010), y, actual-
mente, en el proyecto Atlas del Patrimonio Inmaterial de 
Canarias, subvencionado por la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Cana-
rias, a través de la Dirección General de Cooperación y 
Patrimonio Cultural. En 2005, obtuvo el primer premio de 
poesía de la Facultad de Filología de la Universidad de La 
Laguna con Cuatro poemas concretos. 

Darío Hernández (Santa Cruz de Tenerife, 1985), ac-
tual director de Nexo, es Licenciado en Filología Española 
por la Universidad de La Laguna con Premio Extraordi-
nario Fin de Carrera y Diplomado en Estudios Avanzados 
por esa misma universidad con la Memoria de Investi-
gación titulada El microrrelato en la literatura española. 
Orígenes históricos (2009). Actualmente, desarrolla su 
actividad como becario de investigación en el Departa-
mento de Filología Española de la ULL. Algunos de sus 
trabajos han sido publicados en Nexo y en otras revistas 
como La Salamandra Ebria (Tenerife), Revista de Filología 
de la Universidad de La Laguna, Literaturas.Com (Madrid), 

El Cuento en Red (México), La Jiribilla (Cuba), Laboratorio 
(Chile) o Lejana (Hungría). Entre los eventos nacionales e 
internacionales en los que ha participado se encuentran 
el XIXº Congreso de Literatura Española Contemporánea: 
«Narrativas de la posmodernidad. Del cuento al micro-
rrelato» (Universidad de Málaga, noviembre de 2008), la 
Iª Conferencia Internacional «El otro, lo otro, la otredad» 
(Universidad Comenius de Bratislava, Eslovaquia, octubre 
de 2009), el Ier Encuentro Internacional de Revistas Ca-
ribeñas (Centro de Estudios del Caribe de la Casa de las 
Américas, La Habana, Cuba, noviembre de 2009) o las Ias 

Jornadas del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias 
de Jóvenes Investigadores y Creadores (IEHC, Puerto de la 
Cruz, mayo de 2010).  

Antonio Arroyo Silva (Santa Cruz de La Palma, 1957) 
es Licenciado en Filología Española por la Universidad de 
La Laguna y profesor en Secundaria. Ha sido colaborador 
de revistas en papel, como Artymaña, La Menstrua Alba 
(de Canarias), Zurgai (de Bilbao) y de revistas digitales 
como la de la Sociedad de Escritores de Chile: Cinosargo. 
Ha sido asiduo colaborador de la prensa local, sobre todo 
en Diario de Avisos. Ha publicado tres libros de poemas: 
Las metamorfosis (Revista Azul, Cabildo Insular de La Pal-
ma, 1991), Esquina Paradise (El Vigía Editora, La Laguna, 
2008) y Caballo de la luz (El Vigía Editora, La Laguna, 
2010). Ha participado en varias antologías poéticas, entre 
las que se encuentra Miguel Hernández, hombre y poeta 
(Punto Rojo, Alicante, 2011). Ha participado también en 
el Festival Internacional de Poesía «Encuentro, 3 Orillas» 
(Tenerife, 2009) y en el Homenaje de Poetas del Mundo 
a Miguel Hernández (junio de 2010). Es redactor de las 
revistas literarias Cinosargo (Chile) y Neotraba (Puebla, 
México). Es vocal de la Asociación Canaria de  Escrito-
res.

Kenia Martín Padilla (Santa Cruz de Tenerife, 1986) es 
Licenciada en Filología Española por la Universidad de La 
Laguna. Habla inglés e italiano y ha cursado estudios de 
Filología Francesa. Ha participado en el Programa Insular 
de Animación a la Lectura y Técnicas de Estudio (PIALTE), 
fomentando en los centros escolares el acceso a literatura, 
el placer de la lectura y la creatividad. Actualmente reali-
za el Doctorado en Filología y prepara su tesis en el Área 
de Lengua Española. En 2009, publicó su primer libro de 
poemas, Aguja de tacón, dentro de la colección La Página 
Joven de La Página Ediciones. En el mismo año le fue con-
cedido el Premio de Poesía Félix Francisco Casanova por 
el poemario La esencia mordida. En la edición de 2010, 
obtuvo una mención honorífica por el relato ¿Aló? Ambos 
trabajos fueron publicados por el Cabildo de La Palma. En 
2010, obtuvo también un accésit por el poemario Espa-
cios de la fuga.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Balancs de siiuaciiía de nuEstro iilioiii 
Por TONIS BORRA» 

• NTES de primero de enero del desvanecido 1958, el castellano, español 
I I o h spánico; inscribía en su haber, contemporáneamente, dos aconte-

vora '^•""entos telices, que ei señar Alemán, presidente de México, con
t a r a una Asamblea de Academias de la Lengua, y que en Madrid la Keal 

todia " ^ «Implicará el diálogo entre las corporaciones dedicadas a la cus-
"juaia, depuración y expansión de una lengua común a doscientos millones 
de seres humanos. 

Al cerrar el balance de 1958, otros dos sucesos favorables merecen cita 
Uan^^" ^'"^*''' ^<iéa de porvenir inmensurable, dispuso que el castt^ 
spiü^J"^ estudie en las enseñanzas oficiales: los países hispanidas repre-
»^iaaos en la U.N.E.S.C.O. se reunieron en Farís para adoptar medidas de 
_ J*̂ '̂ **̂ *ón con tiiipinas, y asi proteger la dilusíon y enseñanza del es-
lon *" '^* "ÜJÉZ mii islas", i.as dos «¡ue ya son efemérides, ocurrie-
r«nc.l*'','*"'^"*^S' *"> que Madr.d ni siquiera iniciara la propuesta y 
consiguiente decisión. 

Parece que América española da muestras de preocuparse mucho más 
ine nosotros por la pervivencia y esplendor del tesoro común, el mayor 
«lue poseemos después del Evangelio. Ai^ui, esas nuevas son diez lineas de 
relleno en un telegrama no urgente. Los escritores ni siquiera volvemos 
' rostro para contemplar como la inic ativa pro-español pasa de nuestras 

manos primogénitas a las de nuestros hermanos menores, si tan solo en lo 
««•onológico. ¿Es un b en? ¿Es un mal? Para el objeto u objetivo, extraor
dinaria ventura. Para nuestras tradiciones y aun debidas maestrías de or-
«en histórico, silenciosa carencia. 

América se ha encariñado entrañablemente con su gentil decir, qire 
^ t a m b e n estilo de pensar, y anticipándose a España, —o supliéndola-, 

ttua mediante sus órganos diplomáticos y culturales para llevar ia Buena 
hH^ î? * <*onde se precisa, aürmar la voluntad de h spanlstas como Ku-

•Kcheck o piantar a lo gallardo en Manila bandera de unión entre las al-
« qué el mismo modo de expresar los mismos sentimientos moidea en 

.J"^J''' 'zas de íamUla. Saben los h spanoaraencanos algo milagrosamente 
^^unüo: que s¡ el español no solo se mantiene en sus Um tes geográficos, 
ei á \ ' ' ' I " '* su área; cada uno de los que usan tal lengua ensancha a su vez 

ámbito de su propia labor; y además, y es importantis mo, trabaja por la 
co i l t ? ^ " " bloque considerable demográfico, geográllco y cultural, j 
coá« ^^^ * evitar la atomización del mundo, necesitado de suprimir con 

"Jt^wícia barreras vanidosas, minifunderia, tanto babelismo 
bUidüf*íi* *̂'** propósitos estratég eos, ¿qué se hace para evitar la permea-
otrafi español ante la suasoria invasión, callada y perseverante de 
Serlf ^'*^''^*' '* inglesa sobremanera pehgrosa? La respuesta es, sin exa-
SioueVÍ."'̂ '̂ í'̂ '̂ g'̂ â. No se hace nada, por naole ni en ningún sentido; ni 
-«lu.era se Intenta. 
tos ^^' '°* nombres de las cosas, las locuciones corr entes, los apelativos, 
1^ giros, ia sintaxis, la baílente y viva habla popular, los modismos como 

, tua^*'̂ !"**' '^s canciones como las frases, cuanto constituye repertorio ac-
«luín *'S*nte; la moneda menuda de cambio entre interlocutores, o el pas-
anp¡ "e anuncio y el medio de expresión oficial, se tiñe de extranjerismos, 
^^losajonts en su mayor parte, y la presión del inglés norteamerícan za-
rfg'S*na puntos día a día, elimina por sustitución ios corrientes dichos o 

nominaciones e^ español, y forma, con su empapar imperceptible, una 
fS^ mixta, mxtificadora, revuelta de vocablos mitad y mitad, que en-
Dui P'^í'"^'^"- 'a eieganc a del idioma propio, en seguida le mutUa, des-
•""», le transforma en una parod a gárrula, inorgánica. 
00 j^'S"*"' por nuestro mundo, los hteratos y gramáticos, académicos o 
«nán-ni " 1 ^ rnüole y a la expresión casteUana... y suya. Pero lo que lla-
Peea Jo „ ^7"*^ '.c&úíi cual en su casa y en la calle, hab.a lo que se le 
coneiia Jií ^®'."""ye, lo (.ue una propaganda tenaz inserta por macha-
«a rad*o V ̂  í ^ p ^ / ^^ ^i'* °^'^ *̂  " '^"^ ^ ^* '•«''^'*'*' «̂  í̂»*̂  ^ «̂ ' ««^tro, 
o por mayor íacSd1- ' - .* r t ' " "° seudotraduc.do, as-mUan por ignorancia 
« los SHÍeLid,«"t^J? ' fÍ^.- '"sa conJusa al buen hablista, expresiva pa-^ „..„, u„ tumo lívs n,„i ** culUva, y contribuyen los me 
raciones y suplantación^ ^ L*^.'í?°**^ * justificar y ampaar desflgu-
«lan en lenguas para eruditos P"**'^» 'os idiomas. Así mueren y que-

Ya se voatlízaron nnr n',;,« * 
preposiciones. Ya se • comrofá'- in n " ? * "* ^ « ' ^ « ^ ' "S ' ^» . ^'t^cnlos y 
..n c".** '''Placativos de la diter^n^io',!,'."*^"'*'* «̂  n"*»^- pertenece a. cien 
un sato controlador- por abnfn 1 . * ! " " *'*» ^ " ' " • a»"''» todos en 
^ o laciion, aiegfia de L pere"! menf.i'^'*'*""'*^ *' consagrar el galicls-
jaspes, pues para el senTiantu^L* ".**J ' " « "*» distingue ni sfqu era de 
Wüs de legiumó nac.miemo v « ^ n , L * ^ ° . . * ? ^^ ''••"«•»*"• Ya voca-
expuisados-por espúrea ntíul^s^E^ ^.f^l*^'"" ' '"" ' "* ^^^'"' "«> oí^'"»-
tar en algunas orillas d ^ i i ^ í ? - i * "^'«n aumenta y amenaza sepul-
correcta fxpresón de un hJhit *^*I"1* '^ U»m6 "mar del castellano-^la 
Oona a las mndacfon^ astu¿s'".mnSí'¿dL"' "^ f"'''''** intelectual aban-
«nperialismos ' " " " " " ^ astutas, impulsadas por la poiítca de positivistas 

Un modo de dominar es impeler a cambiar el alma. El alma se cam
bia cuando se muda de lengua. La pérdida de su español seria nafra los 
hispano,menéanos someterse a Washington, en !o ei^piritual la nfor d^ 
^ I f ^ ' f ' ^ i r " » Í;"'" ^"^ '* " ' se !a dtfcísa ¿ o n V a t a - C e si se agrieta el 
S'o'n'.^brfs: ? ^ r . í ; ' r ? i , ^ a ' " ^ ' ^ - - ^ ^ - ^ - personalidad! t T ' J l 

'^'"" "'""'""""•"""""""""'""'••••••niiiiuiiui,,,,,,,,,„,,,uiHmui...Hnüiiiiiiiiir 

Townsend y su vida romántica 

E 

— in — 
SE CASA 

L periodo de noviazgo fué bre
vísimo, apenas si duró un par 
üe meses. La boda se celebró 
en la iglesia de Anfrew, el 

Hertfordshire, el día 17 de julio de 
1941. A la ceremonia 2isistió toda la 
Escuadrilla 8.5, a l a que el novio ha
bía pertenecido. AUi estaban los su
pervivientes de ese periodo peligro
so, contentos, elusivos, tarareando 
la canción inevitable en que sé fes
teja a un inglés en trance seme
jante: "Es un mucliacho excelente 
y simpático...". 

Todo parecía augurar una exis
tencia venturosa. Ambos jóvenes, 
enamorados, de educación slmi ar y 
de irreprochables anterecentes. El 
reciente inarid-,, serlo, consciente 
de sus deberes, y ella, educada, ena
morada, atractiva. 

Fcro con la boda terminaba el 
corto ijeriodo de descanso concedi
do al aviador. Había que reinte
grarse al servicio, pues no sobraban 
hombres en la Inglaterra en guerra 
y menos de la contextura del lau
reado Townsend. 

LOS NUEVOS DESTINOS.-LA VI
DA MATRIMONIAL 

El comandante fué destinado pri
meramente al mando de una base 
aérea, la de Drew, en Escocia. Era 
la primera vez que tomaba la direc
ción de una base. La responsabili
dad era mayor que cuando manda
ba una nave volante. Les aparatos, 
el personal, la seguridad de todJ 
ello, tanto como la de los vuelos le ' 
estaba encomendada por lo que se 
refería a la misma base. 

El matrimonio hacia vida retraí
da. Las muchas ocupaciones de él 
fe de.!aban poco lugar a expansio
nes. Los momentos eran graves, 
pues aunque Alemania se había ata
do las manos en su lucha contra Ru
sia, no dejaba por ello de machacar 
el territorio británico, aunque no 
fuera con la intensidad del año pre
cedente. 

El respeto que le tenfan sus su
bordinados era un ejemplo de lo que 
representa un hombre cuando ha 
sabido conquistar prestigio. Con
descendiente y excelente camarada, 
sabia ser j e ^ respetado, para lo 
cual era buen ayudante su carácter 
serio. 

Como premio a su labor al man
do de esta base, le fué confiado el de 
otra más dentro de Inglaterra, en 
el Condado de Kent, en el cual cayó 
una vez, descendiendo en pararal-
(í&s, después de haber sido derriba
do por una ráfaga de un "Stuka". 

Ahora la familia se acomodaba de 
nuevo en un lugar mucho más agi
tado que el anterior. Aquí la vida 
era mucho menos monótona y más 
expuesta a los bombardeos cons
tantes. Perq cada vez se iba alelan
do más el peligro. Alemania estaba 
atada de pies y manos en su lucha 
en el frente oriental y ya había pa
sado la R.A.F. a la ofensiva sobre 
el suelo germano. Los aparatos bri
tánicos, más que a proteger a In-
g'aterra, se empleaban en atacar a 
Alemania, 

nr J. AlVIEEZ ESTIBAN 
EL BEY S£ ACUERDA DE EL 

I 
La guerra fué evolucionando fa

vorablemente para Inglaterra. La 
acción a^rea sobre Alemania, en la 
parte Occidental, estaba a cargo 
más de los norteamericanos que de 
los ingleses. Se preparaba la inva-
.sión del Continente y se acumula
ban fuerzas de todas clases en tor-
noi al Noroeste de Europa. Parte de 
esa preparación le cupo realizara 
al comandante Townsend desde su 
base de Kent. El matrimonio seguía 
viviendo feliz. 

En esto al rey le vino a la memo
ria su inolvidable amigo de otros 
tiempos. Acaso temiera que en la 
l;róxima batalla que se ^ba a librar 
sobre Europa, encontrara la muer
te. Le mandó llamar a su lado. Es
to fué el 16 de marzo de 1944. 

No tenia un cometido muy con
creto. En Edimburgo nació el pri
mero de sus hijos, y por tanto tenía 
constituida una fami i a que tenia 
que acandonar como la agitada vida 
de las bases de la R.A.F. para ins
talarse en la Coste. 

El encuentro del rey y del avia
dor fué emocionante para ambos. 
Un cambio en la existencia del úl
timo se acercaba. El rey tenia so
lamente dos hijas, pequeñas aiin, 
sobre todo la menor, que contaba 
solamente catorce años, era viva, 
Rractosa. con una gran curiosidad 
por las cosas. Por entonces, en oca-
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Un libro polilíco de 
Emilio Romero 

I 
UlIilllllllllllillIlU 

a misión de Mikoyan en los EE.UIJ. 
Par ÍIHFIl SEICÍRB 

I A visita de M Itoyan a los Estados Unidos es una 
pruiba evidente del callejón en que se encuen-
Wd la poiuica exterior de la Uusia soviética. N6 

es fác 1 dilucidar la lógica de esta política tan compli
cada y contradictoria, pero prec sámente son dichas 
contradicciones las que traicionan la inseguridad in
terna y ias «lectivas necesidades que impiden el nor-
n:a; utsarroUo de una* acción firme en sus raed os y 
confiada en el éxito llnaL 

Al plantear debate sobre el problema berl nés, 
K.ru^ttüev preienuia iriUiUui- a üas¿ üel rtconotinaen-
tü luuii.ttu üci ijüuitrnj coniuuuta de la A.emania 
üue..ia.., que lievana iüiputito el desmenibramicuio 
deu.iii vo ut .'iitiíianid, tsiaüo, desde el punto d- vis
ta put;i co, gLOütúlíeo y económico, considerado como 
ei ceniro o punto ¡ieuralgico de la estuci.iüad euro-

>^ positle que su maniobra hubiese podido pros
perar, pero ti buee.or de :5talin no había previsto que 
«rancia había elegido Jcle tie Gouierno al General üe 

i h-l!*"," '̂ * ^^^ i-n iiyi-'l^íi's ios aborstas no ocupa-
r cu I i ^'"'i*' '- La Vision realí ta de üe GauUe -para el 
^ m a m / '"'^^ ti-tiecha co aL'oiaeun entre Francia y Ale-niauía 

imi 
las 

inj^iejj^,^* 5.""<íieion pflni"»<Ji*l t " '* "'^iia contra el 
''o süvieiicü- qu-ü) patente en el curso de 

nautr • Í;''''<-Vistas sosten das con el Canciller Ade-
tt ' " tul ri ' ^ -ulidariiiad ir,.neo-aien;ana reiueiza los pos
tean- • ^^ '̂ ''̂ - t'dilts, foftalcci;ndo a poUt ca nor-

'*|'»eíicana y venciendo ciertoi titubeos ingleses. 
nr, '̂* '^'•pueita ae estas tres grauíici poteueias a la 
"Ola soviética relaáva al ysoM^::i& bcíliues, permite 
y""' "-' i'>.ití,ain ei resgo ue tu iiurausigencia, capaz 
incuso. Ue a.¿cncautn„r la guexia. uada su critica si-
luaciuu iutcraa, la itu.,ia loja no ..ui^re guena. üe 

lu i luce la argucia üe Kiusttüev recurriendo a IVIi-
«'Oian con la pieteiisi„u ue entablar negociaciones 
«niiatosas tendentes a lograr el intercambio comerciai 
*-on i^Oiteainerica. 

Üe origen armenio, Mikoyan es más hábil, más la
dino; pusce un sentido de la oportunidad superior al 
ae ios judios y los griegos, teii;peranitntairaente luaa 
«-Xaiiadus y por lo t,aito, más aptos para Cejare lievar 
por sus pasones. Un arnsenjo es, por naturaleza, un 
Pusit vista que excluye todo argumento bien sea ideo
lógico o aíeetivo. Su Irialdaü ealeuíista le ha salvado 
aasta ahora de los in<.unierab.es procesos, siempre li-
quiuaaos por el asesinato, entablados en el pajs des-
«e la revo.uevión bolchevique del 17 hasta nuestros 
días. Entoca con rap drz y eficacia los hechos, prevé 
de qué iado se inclinará la balanza y se sitúa a tiem
po en el lugar que mejor le conviene. Ni la simpatía, 
ni el alecto personal son elementos que cuenten en la 
aritmética de Mikoyan. Metódicamente ha ido esqui
vando situarse en pr meros planos que podrían expo
nerle al riesgo de sentirse incapac tado para adap
tarse a las Situaciones desfavorables. Se contenta con 
*speciaUzarse en el comercio exterior de la liusia so-) 
Viética, a sabiendas de que luere quien fuere el máxi

mo dirigente del país, siempre sentirá la imperiosa 
necesidad de mantener relaciones con el extranjero, 
maxiiiie que, preciianiente por este conducto, el Go
bierno dei Kreml n puede manejar y enviar todo ,tl 
dinero necesario para mantener la propaganda de to
dos los partidos comunistas dei mundo. 

Ue&de ly^ü, el servicio exterior ruso ha sido diri
gido por Mikoyan. i'oiiiieamente, se ha mantenido 
siCiiipre en nebulosa. Tan solo durante el Congreso XX, 
y lorzado por Krustchev, tuvo que manilestarse vio
lentamente anti-staiin, atliiái.dose, de grado o poi 
luerza entre los contrarios de Molotov. 

El hecho de que los directivos del Is-remlin envia
sen a Su 'viajante" a los Estados.Unidos sin esperai 
no ya una invitac.ón oficial, sino al menos la de cual-
í.uifcr americano de relieve, revela la urgencia expe
rimentada. Kecurrieron, como slrople/trániíte, a hacer 
que el embajador ruto en Washington cursara una 
invitación a Mikoyan para que se desplazase a pasar 
ton el sus vacac oiies. En su calidad de hombre de ne
gocios, no se preocupa demasiado de las lormulas ofi
ciales ni protocolarias: lo esencial es tomar contacto 
y poco irapoitaa los medios. Su. primer éxito ha ra-
<licaüo en la propaganda. í'aia los americanos, que die
ron prueba de un precario sentido crítico, que son, 
incluso, demasiado inocentes, la maniobra de Mikoyan 
ha sido habilísima. t*uesto que se presenta ajeno a su 
cirgo oficial y como un simple turista, escapa a tuA 
da vigiíanc.a po.icial y se muestra al pueblo ingenuo 
<on,o unprotoupo de sencíUez. Sorprendido por un 
lotograio de Prensa ante el escaparate de una libre-
a-iv/"..* "í"® *^*"^"' best-seller figuraba el famoso "Dr. 
enojo" ' P''"'*'''»'!» «« Rusia, no mostró siquiera 

La Prensa americana le hace inconsciente el Juego 
hablando a d ario de sus acciones. Un caramelo dado 
a un chiquillo, un apretón de manos al desconocido, 
una sonrisa a cualquiera y mil naderías más, consti
tuyen su bagaje y asientan su popularidad en la Pren
sa, creándole la atmósfera ambicionada. Los desdicha
dos húngaros que osaron manilestarse en contra, fue
ron absorbidos en seguida por la ola de simpatía di
va gada en las co,iumnas de los periód eos. Y así al
canza, sin obitáculos, su meta. Solo le resta arrastrar 
a Eisenhcwer hacia el encuentro con Krustchev. En
cuentro que este desea y busca desde 195S Empeñado 
en serios contlictos internos, fracasadas sus previsio
nes referentes ai problema berlnés -gracias a la ines
perada firmeza de los occidentales-, Krustchev qu=-
siera salir de esta situación dehcada. V solo Mikoyan 
puede facilitarle el acercamiento con los Estados Uni
dos, permitiéndole así reafirmar su dictadura en el Ín
ter or sin perder de vista el exterior, retrocediendo a 
Berlín. 

A^tutaniente, Krustchev hizo coincidir la llegada 
de Mikoyan a Nueva York con el lanzamiento del co
hete a la Luna: pretendía, asi, recordar a los ameri-

—(PASA A Ui PAGINA SEIS)— 

No es el primer libro político d̂  
Emilio Romero, esie que ácana e^ 
saiir a los escaparates de las Uure-
nas. Antes había escrito "La con; 
quista de la übertad" y "Los po? 
bres del mundo desunidos" y su no-
ve.a —también un libro político, un 
lesilmonio político— que gano el 
año pasado el "Premio Pianeta"; 
"l.a paz empieza nunca". 

Ahora, Eml lo Romeio ha escrito 
un libro agudo, audaz, Incitante: 
"El futuro de España nace un poco 
todos los días". A lo largo de sia 
paginas se examinan con pasluu 
con profundidad, con un estilo mu» 
directo, temas como estos: suce
sión, Sindicalismo, Estado. La reali
dad viva de la actualidad esi-añola 
está en cada uno de sus capítulos, 

£1 preámbulo es una lección d« 
Polillca, porque Eml,lo Romero es, 
fundamentalmente, escritor político, 
Lo titula "Hallazgo del político". 
"Negamos, dice, que se pueda supri
mir la política, porque la po itica 
es, scnclílamente, la organización 
de la convivencia y hasta su desor
ganización. Fstá unida a las cosas 
de los hombres como la sombra a 
cuerpo". 

Una cuidadosa edición avala la 
presentación de este libro, por la 
Biblioteca de Temas Actuales del 
Servicio de Información y Publica
ciones de la Organización Sindical 

"EL ESPAÑOL" 
Acaba de salir el ntímero 528 de 

"El Español", el que en sus sesenta 
y cuatro páginas en huecograbado 
al precio de tres pesetas, contiene, 
entro otras, las siguientes informa
ciones y reportajes del mayor inte
rés y actualidad: 

"Más y mejores aeropuertos": Mil 
quinienlos millones de pesetas para 
un Plan Nacional que prevé la in
tensificación del tráfico aereo, par 
Federico Villagrán. 

"De Sierra Maestra a La Haba^ 
na": Fidel Castro, en el Año Nuevo 
de Cuba, por Enrique de Rulz Gar
cía. 

"Radiaciones de cobalto para me
jorar los cultivos", Ei Instituto de 
Investigaciones Agronómicas, cen
tro de una red nacional de fincas 
experimentales, por Diego J. BtiS-
tíllo. 

"Alemania, hecha de nuevo" • I -Í 
aventura e.itética, industrial hlstó 
rica y turística del Rhin, por Da.ileí 
Sueiro (especial para "El Español") 

"Sanabria, el mar interior de 
Castilla": En la meseta, un paisaje-
de sorpresa para el turismo, por 
Carlos Prieto (enviado especial). 

"Vacaciones en el Guailarraii a" 
Pro esores y alumnos de la Univcr-
.sidad de Poitiers en la Resi:)enr.ia 
de Educación y Descanso de Nava-
cerrada, por Blanca Espinar. 

"El país de los días sin fin". La 
vida y la muerte en los hielos del 
Ártico, por Gonza o Crespí. 

"Del niño y para el niño"- Caia 
año se publican en España má-- y 
mejores libros Infantiles, por Maní 
Jesús Echevarría. 

"La Pintura, menor de e-d-ici": 
2.700 cuadros y dibujos en la I Ex-
po.slción Iberoamericana de "Arte 
Infantil", por Raquei Hered'a. 

"Un libro español so^Te.reactoro-
nucleares", p'^r Federico G-idet 
Echevarría, ingeniero, catedráti!> 
Investigador y especialista en Física 
atómicn, por Jcsé María De'cvro. 

"La carrera hacia la Luna"- Fl 
motor de plasma, último príyect'i 
americano para la exp'oración dci 
espacio, por Guillermo Solanw. 

"El infierno y el cielo de Beri-.aro 
Buffet": Resumen del libro que, so 
bre este titulo, ha publicado en Pa 
rls George Hourdln. 

"La espera": Novela por Pedro 
Fuentes Culo. 

Se completa el número con un ar 
tlculo de Sabino Alonso-Fueyo y las 
secciones habituales. 

sión en que su hermana, como prin
cesa heredera, leía un discurso por 
radio dirigido a pueblo Inglés, con
fortándose en su ruda prueba a que 
le tenía sometido la guerra, se oyó 
un rumor en la radio. De pronto, 
una voz de niña, que no el-a la de la 
princesa Isabel, dejó oir: / 

—¡Hola, amigos I 
Era Margarita, que había querido 

ella también decir a go a los ingle
ses, sin que hubieran podido evitar
lo. 

Pero aquel (Hola, amigos! fué el 
mejor saludo que pudieran recibir 
los atribulados británicos en aque
llos Instantes. 

ENCARGADO DE LAS COCINAS 
RE.4LES 

Terminada la guerra y después 
del triunfo laborista que llevó al 
Poder a Clemente Attlee, Jorge VI 
decidió democratizar la corte, susti
tuyendo a los aristócratas por loa 
héroes. A Feter Townsend le fu^ 
destinado un de- artamcnto en el 

cottaee" llamado "Ade'aide". en el 
castillo de Windsor en el primer 
Instante, y al finalizar la contienda 
se traslada, con toda a familia real, 
al Buckingham Palace. Le es en
comendada la adtrlnistración de las 
reales cocinas, para seguir l£̂  tónica 
de austeridad impuesta por el Go
bierno y los tiempos. Su misión era 
fiscalizar, organizar esa adminis
tración, a fin de evitar el despHlfa
rro que venían padeciendo, com-. 
casi todas las cocinas reales. Va-
rirs meseS ocupa este menester a 
Peter, muy empeñado en llevar a 
cabo su misión satisfactoriamente 

A todo esto, un segundo vastago 
de! matrimonio Town^end, nacido 
en WindPor el 29 de junio de 1945 
es apadrinado por el rey. 

LA ADAPTACIÓN A LA VIDA 
PALATINA 

Peter se instaló, como hemos di
cho, en el Palacio de BucK'n<?ham, 
en unión de su muler, Cecll Rftse-
mary y de su único hijo. Pronta-
m.ente se adaptaron a la vida pala
tina, sobre todo él. Se acomoda a la 
ceremonia, se hace vestir por un 
buen sastre y lo hace esmerada
mente. Se convierte en un verdade
ro "gentlemen". 

Las dos hijas del rey le .saludan 
efusivamente, y cuando viste imi-
forme de gala con tedas sus conde
coraciones, es la pequeña Margari
ta la que lo pre£?unta ror e' valor 
de cada una de ellas y la ocasión en 
que la ganó. Viene a representar un 
P"co para ella el ser de otro mundo 
a*eno a cuanto hasta ahora ha co
nocido. 

EL y ELLA 
Carta a Rodrigo 
d Avila, sobre 

huevos podridos... 
Estimfido amigo: 
Quinwnios manifestan í e s 

han insultado y arrojado 
huevos podridos al vice-pn-
mcr ministro soviético Miko
yan. Pareze que se trata de 
refugiados húngaros. 

Esta es, amigo mío, la no
ticia de la Prensa en estos 
días, S'n querer, estos pa
triotas han arrojado al ruso, 
con sus huevos podridos, lu 
s'.ntesis de lo que significa la 
poltica pu'refacta de la 
Unión Soviética. Todavía iin 
tomate podrido no tiene esa 
significación. Un tomate se 
le urroja al tenor que suefla 
un gallo, o al actor que "fu-
sita" la obra de Benavente. 
La hortaliza ha s^do símbolo 
de t/n desprecio hasta c'erfo 
punto compasivo. Incluso 
Vd. recordará un chiste qun 
hi3o época. Un maVsimo ac
tor vuelve a su casa, después 
de un estreno infortunado. 
"¿Te silbaron?", pregunta la 
esposa. "Sí. Pero también me 
han dado esto". Y se vachi. 
los bolsillos llenos de zanaho
rias, tomates y patatas. 

El huevo podrido queda re-
servndo para el desprecio 
iracundo y absoluto. Es Ix 
corrupción maculando a la 
corrupción. Todo lo muerto • 
va a la corruncAón por su 
propio },eso. No teman Us 
(TvtPs, me diño iio, am.iqo 
d'AvCii. Pormie lo podriño 
Señala la muert" de toda e-,n 
masa de vanddlica do-t''ina 
com^in'stt.^. Lo importante es 
nue torios, a itnn, adon'emo.i 
la rictitvrl decidida de los pn-
tr'ntas hvnaa'-os de Chicav;o. 
^iie cada cual i^rrojc al co-
rrun^smo la ne'o'o de s^i pro-
p'a corrupción pestilente. Y 
al f'nal, cuando se lopre des
arraigarlo y pxnulsarjo d" 
nuestrií sociedad cristiann, 
entonces llegará el momento 
de semiir arrojándole... bolas 
de nieve. 

Porgue lo habrá Vd. ¡e'do, 
amigo m.'o: los Mingaros, 
después de apestar- a Miko
yan con sus corruptas aWi-
m'nas, le royaron de cnn-
flirtos. Y es que M'koyan, 
además de un malvado, es 
un panoso. 

Affma. 
M.' TERESA 

Cuando llefraba tí verano, se pre
paraba todo para el tras'ado al cas
tillo de Balmoral, donde el matrl-
mcnlo real y sus dos hijas pasaban 
las vacaciones estivales. También 
Feter, con su esrosa y sus dos hijos, 
veraneaban junto a los reyes. Ya 
entonce- empezaban las dos prince
sas a hacer e'ercicl"s de equitaclóü, 
y Peter vo vía a tener ocasión de 
ejercí;ar su deporte favorito con 
tiempo y montando caballos supe-
rl res. Las hl as del rey querían 
aprender de él esa njanera elegante 
y segura de montar, y ati bas le ad
miraban p r ello. Aden ás le hacían 
muchas ¡ reyuntas sobre su tiempo 
de combatiente, y él tema que rela
tarles esas leichas llevadas a cabo 
en la negrura del espacio contra un 
eneiüigo tambicn nefro de noctur
nidad. A Cecil también la tratatan, 
pero IX) con la misna frecuencia 
que al comandante p:r no repre
sentar más que un papel de esfXKja 
en la vida palaüna. 

Pero no cobró su principa! come
tido cerca de la Familia Real hasta 
que se presentó la ocadón de un 
viaje al extranjero. Fu > cuando el 
rey le dio una representación supe
rior y le relevó del emp'eo que ocu
paba en ia administración de las co-
linas. Habia descui lerto en cj cua
lidades de diplomático. 

Sus antiguos compañeros de es
cuadrilla conocían :o amenté su va-
Utr mudo, sin exhibición, pero s 
iiiaravilliit an ahora de sus cualida
des diplomáticas, absolutamente 
desconocidas para ellos. ¿Coreo D---
dia c-e hom! ivs retraído y esquivo S 
triunfar en medio de la Corte brt-! = 
tánica? Las cual dades de las perso-' 5 
nas-solaii;en:e se descubren cuando I 5 

Excmo. Cabildo 
Insular de 

Gran Canaria 
GRANJA AGRÍCOLA EXPERI

MENTAL 

AVISO 
Se pone en conocimiento de lan 

personas ntoresanas que la Granja 
Agrícola d'spone de una vegua de 
16 años de edad, destinada a la 
vcn'a, pudiéndose presentar oferta*! 
para sti rdnuisición ha.'̂ ta el dia 21 
ael presente mes a las trece hora.s, 
de acuerdo con las normas expues
tas en el tablón de anuncios del 
l^rmo. Cabildo Insular y Granja 
Aerícola. El 'mportede este anuncio 
será por cuenta del adjudícatar'o. 

Las Paln>a.s de Gran Canaria, a 
14 de enero de 1959. 

EL PRESIDENTE ACCTAL. 

rliiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!;;, 

I Se vende | 
I camión | 
5 dnco toneladas, poco recorrí- = 

= do, con Jaula — 

Facilidades pago. Genera) 5 

Franco, 16. Teléfono, 5081. = 

se ponen en j u ^ o . nillllllllllllllllllliillliiiiiiiiiiiiiiiiiii:;; 

D. E. P. 
EL SÜNOB DON 

Melchor Rodríguez 
Santana 

Que falleció en Caracas (Venezuela), ei diá 13 de Diciembre de 
1938, después de recibir los Santois Sactanfentos y la Bendición 

AposLilica. 
Su esposa, doña Carmín Maclas Sánchez; hijos, don Juan, 

doña Rafaela, don José, don Carmelo, don Tomás (ausentes) y se
ñor ta Adía Rosa, hijos políticos, doña Josefa Báez Rodríguez, don 
Gracil/ano j^guiar García y doña Úrsula Boiaños Hernández (au
sente), hermano, don Francisco Suárcz Santana; nietos y demás 
familia: 

SUí'MCAN a sus amistades y personas piadosas una oraci^tt 
por su eterno descanso y se s rvan asiítir al funeral que en i 
ci'j de su alnia se dirá MAÑANA, SABAUl>, día 17, eti la pSM 
de S n Juan Baut sta (Telde) a las OCHO de la mañana; por cuyo 

%favor les quedarán profundamente agradecidos. 
Ciudad de Telde, a 16 de enero de 1959. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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I'RECIOS DE SUSCRIPCIÓN' 
[PAGO ADELANTADO] 

En esta Capital, resto de la Pro
vincia y Península espafiola, 
un mes I'50 Pías. 

En Ultramar y Extranjero, un 
semestre lo > 
N ú m e r o s n e l t o , 10 c é n t i m o s 

N á n x e r o a t r a s a d o , 1 5 . 

LA 
Anuncios, comunicados y remitidos, 

i precios convencionales. 

DIARIO LIBERAL - CONSERVADOR 

•a Cruz de Tenerife, Martes 17 de Mayo de 1898. 

PUNTOS-DE SUSCRIPCIÓN 

En la Administración de este Diario y en la 
imprenta del mismo, San Francisco, 32. 

Diríjase toda la correspondencia al Admí 
nistrador de Iik Opin ión , San Fran 
cisco, 32, imprenta. 

T e l é f o n o nmmero 11 

EL ALMA JE^ÁMÉRICA 
¡ América para los americanos! Lo di

jo un presidente de la República anglo-
flmericana, y lo practicó un caudillo de 
los Estado.s Iiispano-onr.ericanos. 

Jacobo Monroe y Sintión Bolívar pro
clamaron su doctrina, uno con su len
gua inglesa y otro con su lengua espa-
üola, para mayor fuerza del argumen
to. 

América es de los americanos. Per
fectamente. Alió, tendida á lo largo de 
I0.S dos grandes mares, los pies en Hor-
no.s y la cabeza en el Ártico; entre el 
país del fuego y los hielos polares, 

¡ tienen los americanos su patria de tie
rra. 

Tierra opulenta, hermosa y joven, 
aunque no virgen ya, porque en su re
gazo,abierto por concupiscencias del in
terés, han dormido muchas razas foras
teras. 

Allí está con sus Andes mós altos 
- que las nubes, y sus ríos tan hondos 

como los mares. Con sus frutos de sa
bor singular, con sus bosques de ma
deras que parecen perfumes, sus cañas 
que destilan azúcar, sus tabacos que 
embriagan los sentido.s, sus filamentos 
quevi.stenal mundo, sus cafetales que 
compilen con los de Arabia. 

Todo lo posee: aire libre, luz esplén
dida, suelo pródigo, flora rica, fauna 
prodigiosa, cultura, civilización, indus
tria, fábrica.s, tráfico, comodidad, vi
vienda lujosa, casas como pueblos y 
pueblos como Estados. 

i Todo grande, fuerte; todo moderno, 
>.:., novísimo Nado necesita del mundo 
.' viejo; Dios lo ha dispuesto todo en la 

tierra americano, el hombre lo ha sa
cado de su .seno y el trabajo lo ha orde
nado en su superficie. 

Los americanos tienen su gran patria 
material. Cierren sus costas al comer
cio extraño, desamarren los cables sub
marinos para incomunicarse con los 
otros continentes, y siguirón viviendo 
de su savia propia. 

Pero hay otra patria que no es de 
tierra, y otra nacionalidad que no es de 
carne." 

La mitad baja de América, desde el 
golfo mexicano hasta el paso de Maga
llanes, vive, piensa y habla en español. 
LQ mitad alta, desde el golfo de Califor-

" nio hasta los estrechos de Behring, vi
ve, piensa y habla en inglés. Y los ame-

, Hcanos no pueden, ni podrán, dentro de 
f- b s horizontes visibles del tiempo desli-
,- garse de esa patria moral ni de esa na

cionalidad del espíritu. 
¿Quieren desprenderse de ese cordón 

materno por donde se ha traspasado á 
Sus venas nuestra sangre y con la san
gre la vida entera? Los caudillos de la 
Independencia sudamericana lo rom
pieron, rompieron las ligaduras políti
cas y administrativas; y la América del 
Sur sigue, apesar de ello, siendo una 
prolongación de España. 

Ellos, cuando vienen acá, se hallan 
fin su hogar de familia; nosotros, cuan
do vamos allá, nos encontramos en 
nuestra casa. Allí,nuestra vida,nuestras 
•costumbres privadas, nuestros ritos so
ciales, nuestros apellidos, nuestro arte, 
nuestros libros, la advocación de núes-
'•'"OS iglesias, el nombre de nuestras ciu
dades. En español se bautiza, en espa
ñol se reza, en español se aprende, en 
español se ama. ¡Si hasta en español 
'•'enen que maldecirnos los que nos 
tnoldicen en la manigua cubana! 

Los que vienen de allá encuentran en 
nuestro calendario sus nombres, en 
nuestra casa la suya, en nuestra herál 
O'casus apellidos, en nuestros panteo
nes sus ascendientes, en nuestra fami-
"í> su párentelo. 

' Su literatura,su ciencia,son nuestras, 
como las nuestras son suyas, porque 
'^ partida de bautismo de los escritores 
fistá en las hojas de su vocabulario, y 
no en los registros parroquiales. Juan 

Inés de la Cruz y Gertrudis Avellaneda, 
el gran Alarcón, Gorostiza, Bello, Here-
dia, Plácido, Caro, Echeverría—contan
do sólo los fenecidos—no nacieron ni 
en los valles mexicanos, ni en la pampa 
argentina: nacieron ú su gloria en la 
lengua de Castilla. 

Corten el cable tendido por debajo de 
los mares. ¿Y que importa? Queda otro 
invisible por encima de las aguas. Nues
tra palabra y nuestro espíritu irán pe
rennemente ü ellos, como por hilo in
destructible, por la estela que tendieron 
las carabelas de Colón. 

Y lo que ocurre respecto de lo espa
ñol en el Sur, ocurre respecto de lo in
glés, en el Norte. Millón, Bacon, Scotl, 
Byron, son yankees en aquella Inglate
rra trasatlántica, y Frankin, Irwing, 
Prescott, Longiellow, Cooper, son in
gleses en esta Yorkvieja de las islas 
británicas. 

Lincon muere osesinado per un co
mediante patriota, Boolh, intérprete 
enamorado de las tragedias shakspe-
rianas. 

¿Quieren los buenos patriotas de 
Washington la nacionalidad íntegra 
del territorio americano? F ŝtá bien: no 
les disputemos ni una mata de su sue
lo; ni una piedra de sus ciudades; ni 
una gota do sus aguas; son suyas. Pero 
ellos á su vez tienen que arrancar el 
alma de América, que es nuestra; y eso 
no pueden hacerlo; con todo su poder, 
los negociantes de Nueva York. 

¿Quieren la separación absoluta de 
cuerpos y de intereses? Pues vamos á 
cuentas, como cuando se disuelve una 
sociedad de cuatro siglos. Hagámosla 
justa partición del capital aportado por 
unos y otros. Quédense ellos allá con 
sus píeles rojas, sus quichús, sus gua-
ranis, sus aymarras y sus patagones. Y 
devuélvannos á españoles y á ingleses 
nuestra sangre; devuélvannos nuestros 
apellido.s, empezando por los de Was
hington, Lincoln y el mismo Monroe; 
devuélvannos nuestras costumbres, 
nuestra ascendencia común, nuestras 
gentes, nuestros poetas, nuestros cul
tos y nuestro Dios, y á Inglaterra la len
gua de Shakspeare, la lengua con que 
habló Monroe; y ú Castilla la lengua de 
Cervantes, la lengua con que arengó 
Bolívar, la que tiene acentos varoniles 
para vencer con generosidad, para pa
decer con altivez, para morir con gran
deza, para todo menos para la humilla
ción. 

Devuélvannos eso poco. Nosotros, en 
cambio, les devolveremos la corona de 
plumas y el taparrabos que les quita
mos cuando los descubrimos; y enton
ces [)odrán ser americanos íntegros los 
honorables senadores del Capitolio, 
que se agarran á la olvidadiza doctrina 
de Monroe. 

Sea la tierra de América para los 
americanos; pero el alma de la América 
nueva para los que la han creado. Por
que si es ley de la humanidad que la 
carne se quede en el seno de la tierra 
que la nutre, también es ley de la hu
manidad que el espíritu regrese al seno 
de su criador. 

EUGENIO SELLES. 

RÁPIDAS 
Hoy cumple 12 años nuestro Augusto 

Monarca. España entera se inclina en 
estos momentos ante las gradas del tiro
na, de ese trono ocupado por un niño de 
cabellos rubios que viste el traje glo
rioso del Ejército español, y por una 
virtuosa señora que sonríe amarga 
mente, contestando los saludos del pue
blo más sufrido de la Tierra. 

La vieja España se inclina ante su 
Joven Monarca, llevando en las manos 
el gran libro de la Historia y prome
tiéndole escribir con la sangre de sus hi
jos una nueva página en (os anales de 
la inmortalidad... El pueblo ofrece todo 

lo que es y lo que tiene, su oro y su san
gre, el Rey, hace Do que todos los niños 
en presencia del oropel y el bullicio; 
abrir sus ojitos espantado y sonriente; 
la madre, la virtuosa dama, oculta tras 
de esajeringonza que se llama <!• impertí-
nenie» algo cómo espuma de dolor que 
humedece sus ojos de viuda, mientras 
deja escapar de sus labios el perfume 
de una oración cristiana... 

¡ Sublime cuadro! España, siempre no
ble, pronuncia lioy ante la inocencia per
sonificada en ese niño, y la debilidad 
en esa señora, estas tres .'sublimes pala
bras: Fidelidad. Abnegación, Heroís
mo!... 

Mientras tanto Mac-Kinley, esa gar
duña que rige los destinos de un pue
blo de ladrones, ajilando las garras de 
la ambición, se lan::a sobre la propie
dad ajena, y pretende ocultar la pala
bra despojo, con los sagrados ropajes 
del dercclio de gentes. Su pueblo aulla 
como una Jauría salvaje y sedienta, que 
no conoce otra ley que el instinto de la 
voracidad, ni tiene otra religión que la 
del oro. 

¡Terrible cuadro de ignominia y ab
yección!... 

Europa, la culta Europa, medita 
mientras tanto, y contempla impávida 
espectáculo tan repugnante á los ojos 
de la Justicia y de la razón! 

¡Bonito final del siglo de las luces! 
LERNA. 

ün aspecto nayal de la guerra 
Todos hemos convenido en buen gra

dó en que porrazortes de pulriolismo 
debemos guardar silencio, respecto dé 
los asuntos que se refieren á proyectos, 
planes, disposiciones, etc., de la guerra. 

Esto no quita para que consideremos 
conveniente dar á conocer opiniones 
autorizadas de personas competentes 
de otros países, las cuales se ocupan 
preferentemente en h cuestión que tan
to nos interesa á los españoles. 

Son entre estas opiniones muy aten
dibles las que expone en un notable ar
tículo publicado en el Times de 27 de 
Abril un jefe de la escuadra inglesa. 
Dado el justo renombre de la Armada 
británica y la pericia militar de sus je
fes, digno es de ser conocido lo que en 
el susodicho artículo se consigna. 

Véase, pues, el artículo que tomamos 
de The Times: 

«En una época como la presente de 
progreso y transformación del material 
naval, no es solamente en Híspana y en 
los Estados Unidos donde existe febril 
ansiedad por que se llegue á un en
cuentro formal y decisivo; esa ansiedad 
se siente aquí igualmente, y este deseo 
malsano, que un ligerisimo conoci
miento de la situación bastaría á de
mostrar la dificultad de que se vea sa
tisfecho, es debido, en parte, á la pren
sa periódica y en partea los numerosos 
folletos escritos en el género de La ba
talla de Dorldng. 

Con la lectura de estos folletos, el pú
blico vive en la creencia de que hacerse 
una escuadra á la mar y sobrevenir in-
media\amente un combate ó un bom
bardeo .son dos hechos que casi deben 
confundirse en uno solo, mientras que 
la historia nos enseña que nada pare
cido debe ocurrir cuando las fuerzas 
de ambos adversarios están próxima
mente equilibradas. Se olvida que los 
outores de estas guerras imaginarias 
hon de sujetarse á las exigencias de la 
novela, en la que no es posible dejar 
vacío el espacio de tiempo que necesa
riamente ocupan en lo realidad los in
cidentes preliminares de un combale 
formal. 

En el presente caso, no hay que de
cir si esa malsana impaciencia ha de 
verse defraudada. El pueblo de los Es
tados Unidos irá poniendo un freno á 
ese sentimiento, á medida que vaya 

apercibiéndose de que el hueso es más 
duro de roer de lo que el se imaginaba, 
y que lasoperociones, al menos por al
gún tiempo, no han de revestir carácter 
alguno sensacional ni dramático. En 
España tampoco sería fácil predecir el 
resultado político de su forzosa inactivi
dad, aun cuando el mejor consejo que 
á esta nación pudieran darle en ¡os ac
tuales momentos sus amigos lo resumi
rla la frase nacional «déjese para ma
ñana.» 

Datos hay para presumir que el Go
bierno de los Estados Unidos empieza 
ya á reconocer que la empresa por él 
asumida, de libertar á Cuba no es, ni 
mucho menos, la fácil tarea que mu
chos de sus publicistas han pintado. La 
dificultad estriba en que sus instrumen
tos no son adecuados para el caso, y 
que éstos no se improvisan en el apuro 
del momento. Su escuadra puede ser 
suficiente para establecer el bloqueo 
efectivo de una parte de la isla de Cuba; 
pero, mientras lo mantiene, no puede 
atender á la defensa de sus cestas pro
pias, si éstas fuesen amenazadas por 
una escuadra española. 

Si los españoles son capaces de re
frenar su ardor durante algunas sema
nas, podrían dar á la situación, no ca
be dudar de ello, un aspecto entera
mente distinto. Esto depende en mu
cho, como es natural, del tiempo que 
el ejército de Cuba pueda sufrir las pri
vaciones que resultan del bloqueo, pla
zo que en España se calcula de seis 
meses, y los menos favorables estiman 
en dos. 

La cooperación que los insurrectos 
puedan prestar á las fuerzas bloqueado-
ras no puede sepí njucha< aüd cuaaido 
reciban armas y provisiones de los cos
tas de América por los puertos que es
tén en su poder. La-movilización de 
las tropas de los Estados Unidos es 
cuestión todavía de meses, y mientras 
lodo temor de tener que levantar el blo
queo no desaparezca totalmente, .sería 
aventurado desembarcar en Cuba una 
parle de esas tropas. 

Todo depende, pues, para España de 
la flota que pueda reunir en el espacio 
de unas pocas semanas. Hay hoy en 
sus puertos no menos de cinco buques 
acorazados que, según informes fide
dignos, estarán en breve dispuestos 
para hacerse á la mar. Sumados éstos 
á los cuatros que están ya en San Vi
cente, forman un total de nueve, mien
tras que los buques acorazados de los 
Estados Unidos en el Atlántico Norte, 
capaces de operará cualquier distan
cia de sus puertos, son solamente cin
co. Buques/)roíe5ic/o,s, es decir, cruce
ros cuya protección consiste en una 
cubierta blindada sobre los órganos vi
tales, jugarán indudablemente un pa
pel, por ambas partes, en un encuentro 
general como lo jugaron en el combate 
deYalu; pero no debe olvidarse que si 
bien en este combale parecen haber 
hecho frente los cruceros japoneses á 
los acorazados chinos, un artillero chi
no y uno español no es precisamente 
la misma cosa, y el fin desastroso de 
los cruceros protegidos chinos demues
tra la vulnerable que es esta clase de 
buques de guerra. Es, pues, la mejor 
política de España apresurar el arma
mento de los buques acorazados que tie
ne casi listos, y aplazar toda acción has
ta concentrar su escuadra. 

Es muy fácil que el solo hecho de zar 
par para San Vicente cinco buques más 
sea suficiente á levantar el bloqueo de 
Cuba; cuado menos, es de toda eviden
cia que la salida de San Vicente de una 
escuadra de nueve acorazados obligará 
al Gobierno de los Estados Unidos á 
pensar seriamente en reunir sus di.s-
persos buques. 

En primer lugar, sería imposible cal
cular exactamente, con algún viso de 
acierto, á que punto recalaría la escua
dra española; podría hacerse ú la mar 
simplemente para maniobrar y ejercí-

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


