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Pensando en gallego 

O E X E M P L O D E V I G O 
Curiosamente, foi un xornal de 

Barcelona o que tiróu, encol do 
sucedido en Vigo, as conclusiós 
máis acertadas e dun xeito máis 
consecuente. 

0 artigo que Antonio Alvárez-
Solís pubricóu na «Vanguardia» 
tén pouco desperdicio, e consti-
tuie o meirande dos seus acer-
tos o facerse eco dun estado de 
op in ión que poido ser creado 
pola de tenc ión en Vigo dun te
niente de alcalde, a m á i s de ou-
tras persoas, i a inspeición que, 
como consecuencia de determi-
ñ a d o s feitos municipales, se es tá 
levando ó cabo. 

Efeitivamente, non fai falla en
trar no seu seo máis profundo 
pra ver que o asunto de Vigo é 
altamente siñificativo. A A d m i 
n i s t r a c i ó n e s t á composta por 
homes dos que, sinceiramente, 
non se pode decir que non sean 
coma os máis , que sean mello-
res ou peores eos adeministra-
dos. Manter a tesis de que así 
fora, sería ter moitas ganas de 
que a un se lie viñera derriba 
toda unha m o n t a ñ a de exemplos 
non mol edificativos que diga
mos. Máis va le ' decir que son 
sinxelamente homes coma cal-
quera outro, que poden cometer 
errores, que os cometen de fei-
to, e que a naide axuda o reves
tir a súa laboura de inmunidade 
piacenteira que soio pode levar 
a resultados abondo lamenta
bles. 

Neste senso, é altamente siñi
ficativo o que pasóu en Vigo e 
reflexa, por unha banda, o s iña-
lado por Alvárez-Solís no seu ar
tigo da « V a n g u a r d i a » : «En el 
seno de la Administración em
piezan a darse, al menos en 
cierto sentido y con un alcance 
determinado, posiciones diversas 
de cara ai público. La verdad es, 
sin embargo, que esta variedad 
posicional resulta por ahora muy 
humilde y se produce en torno a 
discretos planes de urbanismo, 
asfaltados de extrarradio o traí
das de aguas, pero supone al 

menos un consolador rayo de 
esperanza que no debe subesti
mar se , ni mucho menos , de 
acuerdo con las posibilidades.» 

Reflexa, por outra banda, a 
falta que temos de airear proble
mas e cues t iós que a todos nos 
interesan e tocan de algún xeito. 
Non se pode decir que sea moi 
habitual o debatir a ceo limpio i 
aberto as cousas e seguramente 
algún día chegarán os mesmos 
enemigos de facelo así a darse 
conta dos males causados por 
este sistema. Empeza a verse 
craro que a renovación de fun
cionamiento i axuste, dos que a 
nosa soc iedá non anda sobrada, 
non pode empezar m á i s que 
pola posta a proba dos seus re
sortes aituales, polo ensaio xeral 
de t ó d a l a s s ú a s a r t i c u l a c i ó s , 
sean é s t a s as que sean. 

Non ten nada de alarmante, 
pois, que en Vigo se poida me
ter na cadea a unha autor idá 
municipal. 0 que sí podería re
sultar alarmante é que a luz non 
chegara a facerse sempre coa 
nidiez necesaria sóbor das cou
sas en apariencia menos tras
cendentes. En Vigo tiña pasado 
algo, a lguén deuse - o u coidóu 
darse— conta i o que esixíu foi 
que se investigara o sucedido. S i 
a i n v e s t i g a c i ó n conqui re p ró 
caso toda a luz que é desexable 
e non escatima esforzos na b ú s 
queda da verdá, como requiren 
as circunstancias —pois de levar 
razón as denuncias hab íase to
cado gravemente os miólos da 
hones t idá adeministrativa—, non 
se haberá feito outra cousa que 
rendir un servicio ó que os máis 
elementales supostos de clarida-
de adeministrativa obligan. E si 
dos resultados se da conta pú
blica, a fin de que cada quen 
sepa a s ú a responsabi l idá , as 
cousas v o l t a r á n ó seu sitio i 
aquí, s eño r correxidor, non terá 
nada pasado. 

CHAIM 

ARTICULOS COMPOSTELANOS 
DE ARTESANIA 

R U A D E L V I L L A R , 40 

S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A 

Nace Bibl ioteca Gallega CHAN 
^ M j m N el mundo del coleccionismo, desde miles de años antes 

de que surgiese la filatelia, nada cuenta con tan ilustre 
^ f c " tradición como la costumbre de coleccionar libros. Des
de Biblos, donde históricamente surge el libro, hasta Maguncia, 
en que la imprenta da nuevo vuelo a la escritura; lo mismo en 
las moradas de los más cultos griegos y romanos como en los 
monasterios medievales, el libro era la joya más preciada, tanto 
por su belleza como por su utilidad. 

Poseer todos los libros hasta entonces era el desiderátum que 
acaso pudo lograrse en la Biblioteca de Alejandría, que dirigió el 
sapientísimo Erastótenes. Pero después, al multiplicarse la pro
ducción de obras en todas las lenguas cultas que nacieron del 
latín o de origen germánico, nadie ha podido soñar con la 
posesión de todos los libros publicados en cualquiera de los 
grandes idiomas: el inglés, el francés, el alemán, el italiano, el 
castellano... 

Pero este ideal, que no cabe realizar en la lengua de Shake
speare o en la de Voltaire, en la de Goethe, la de Dante o la de 
Cervantes, cabe intentarlo en la de Rosalía, no menos hermosa 
que aquellas, pero que ha carecido del ancho cauce político y 
cultural por el que ellas discurrieron. S i bien su consecuencia, el 
portugués, la lengua de Camoéns y de Teixeira de Pascoáés, no 
les vaya demasiado a la zaga a las citadas. 

Así, felizmente para los coleccionistas, el número de libros 
gallegos no es infinito. Con un poco de suerte y de dedicación, 
cabe reunir quizá el 80 o el 90 por 100 de los publicados hasta 
ahora. Todo consiste en fijar el criterio acerca de lo que real
mente es un libro gallego: si solo lo son los escritos en gallego, o 
por gallegos, o que traten sobre Galicia. De ahí que al existir esa 
limitación se estimule el coleccionismo de obras gallegas y haya 
tantos apasionados por reunir cuanto se halla publicado, pagan
do altos precios por ejemplares incluso no demasiado raros. 

A l servicio de ese admirable espíritu coleccionista se ha puesto 
CHAN implícitamente desde su salida. Nuestro propósito era y es 
el de no dejar pasar libro gallego que se publique en estos años 
sin una recensión crítica o información acerca de él, para que, de 
ese modo, sirviera C H A N de guía segura y completa en cuanto 
atañe a la bibliografía del país; completando y divulgando lo que 
dentro de la esfera de los eruditos, y muy sucintamente, vienen 
realizando los ((Cuadernos de Estudios Gallegos» del Instituto 
Padre Sarmiento. 

Pero, sorprendentemente, nos hemos visto desbordados por la 
considerable cifra de volúmenes aparecidos estos meses, escritos 
por autores gallegos, tanto en la lengua de Rosalía como en la de 
Valle-Inclán. Y para que tengan aquí, cuando menos una referen
cia inmediata, iniciamos en este número la dedicación de una 
página a contener las fichas de lo que llamamos Biblioteca 
Gallega CHAN. Ocho fichas en cada número dedicadas, en 
primer lugar, a las obras que se vayan publicando, y, en segundo 
lugar —cuando lo haya— a los libros aparecidos en años anterio
res que no han tenido, hasta ahora, la resonancia debida. 

Nace Biblioteca Gallega CHAN con el mejor espíritu de servir 
al lector. No pretende ser una página más de crítica al uso. Para 
eso están ya otras planas de la revista donde se viene haciendo 
tal crítica. Simplemente, trata de orientar al lector en la tarea, 
cada vez más necesaria, de conocer lo que en Galicia, sobre ella, 
o por sus hombres, se escribe. 

E l criterio que se seguirá en la confección de este sucinto 
fichero bibliográfico ha de ser, naturalmente, muy amplio. No 
llega animado por ideas preconcebidas ni por interés material 
(propaganda) de ningún tipo. E n él habrán de tener cabida los 
libros más diversos, procurándose informar al lector y ayudarle 
en la búsqueda bibliográfica sobre los temas o materias más 
diversos. 

Creemos que este trabajo puede llegar a tener algún interés 
para nuestros lectores y damos por ello a la página una confec
ción recortable, a fin de que las fichas puedan ser coleccionables. 
Cada ficha lleva un número de orden, dejando un espacio para 
que el lector ponga el número que le corresponda en su propia 
biblioteca. Como el papel de nuestra revista carece de la consis
tencia característica del que se usa en las fichas normales, 
aconsejamos al lector que recorte nuestras fichas, que las pegue 
sobre una cartulina o papel más fuerte, para que ganen en 
firmeza y manejabilidad. 

Sobre cualquiera de los libros que reseñe esta sección daremos, 
a quien nos lo pida, cualquier otra información y procuraremos 
ponerles en contacto con sus editores. 

Informar es servir al lector. Nosotros estamos a su servicio. 

C H A N 
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I k H A C I A U N A 
« C O N C I E N C I A 
R E G I O N A L » 

CON el título «La hora de las regiones», el joven y 
brillante comentarista político del «Nuevo Diario» de 
Madrid, Pedro Calvo Hernando, advertía hace unos 

días: «Centralismo y separatismo —los dos enemigos declarados 
de la región— pierden armas y bagajes a la altura del último 
tercio del siglo X X . E l primero, porque provoca arterioesclerosis 
e infarto de miocardio en cualquier sociedad moderna. E l segun
do se extingue ante el general rechazo de un mundo que camina 
hacia la integración y que repudia todo género de extremismos 
románticos, cuando no violentos.» 

Para Pedro Calvo Hernando se está comenzando a crear en 
nuestro país una «conciencia regional», al tiempo que han sido 
ahuyentados determinados fantasmas que se cernían amenazado
res cada vez que se hablaba de regionalismo. Los pronunciamien
tos favorables han sido numerosos en estos últimos tiempos. 
Calvo Hernando dice que la Ley Orgánica del Estado elevó a 
categoría constitucional la esperanza regionalista cuando en su 
artículo 45 dispone que «también podrán establecerse divisiones 
territoriales distintas de la provincia». 

E l fracaso de la propuesta —y rechazada— política de «regiona-
lización desde el poder» que el general De Gaulle ofreció recien
temente a los franceses no tira por tierra ni mucho menos la 
posibilidad de una conciencia regional sólida y progresiva en 
toda Europa. Circunscribiéndonos a nuestro país, es verdad que 
personalidades y hechos de reciente cuño están poniendo el 
acento en la necesidad de una planificación a nivel regional, de 
un respeto a la idiosincrasia, a la cultura, a la naturaleza, a la 
historia de las regiones españolas. Digamos que existe el «clima» 
propicio para pasar al terreno de los hechos. E n este terreno 
todo o casi todo está por hacer. 

«Una tarea muy delicada —dice Calvo Hernando en el artículo 
que comentamos— será la del deslinde territorial cuando llegue la 
hora de trazar los límites precisos entre las regiones después 

de haber establecido la confi
guración geográfica de cada 
una de ellas. Con desapasiona
miento habrá que considerar 
las alegaciones de los propios 
interesados y decidir con equi
dad en los casos de discrepan
cia. E n los organismos rectores 
de la región deberá producirse 
una equilibrada representación 
de las provincias, comarcas y 
municipios que comprenda, 
con un exquisito respeto a los 
principios democráticos. L a 
atribución de competencias a 
la región habrá de comprender 
todas las materias políticas, 
administrativas, culturales y 
económicas, que para nada 
comprometan la superior uni
dad nacional y que sean acon
sejables según criterios de efi
cacia, racionalización y reco
nocimiento de las realidades 
histórico-naturales.» 

He aquí, casi, un programa 
para el futuro. Un proyecto 
que convendrá discutir, demo
cráticamente, dándoles a las 
regiones españolas la posibili
dad de «participar». He aquí 
también un "signo de los tiem
pos: participar en la conciencia 
regional, integrarse en un mo
vimiento que está en marcha 
hacia el futuro. 
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Habla el rector de Santiago 

No e s a c o n s e j a b l e l a d e s 
m e m b r a c i ó n d e l B u r g o 

U n i v e r s i t a r i o 

HA DE REUNIR Y R E S U M I R 
TODAS LAS FUERZAS 

CULTURALES Y TRADICIONALES 
PROPIAS DEL PAIS 

E J «Libro blanco» ha producido una au tén t i ca conmoc ión en 
la conciencia de los españo les . Ha puesto sobre e l tapete, 
aglu t inándolas , dándo le s una nueva fuerza y una nueva vigen
cia, las ideas sobre una polít ica educativa sobre las que se 
venia hablando, sin una base concreta, desde hace bastante 
tiempo. S u s consecuencias sobre la reorganización de la ense
ñanza , en todos sus niveles, s e r án decisivas en su día. Un día 
que deseamos no se haga esperar demasiado. 

C H A N publ icó ya las impresiones del director de Enseñanza 
Primaria sobre la planificación de esta en Galicia. Hoy es e l 
rector de la Universidad compostelana, don Manuel García 
Garrido —catedrático de Derecho Romano—, un hombre joven 
y enérgico, ex t r emeño , con ideas nuevas y claras sobre e l tan 
viejo y debatido problema de la e n s e ñ a n z a universitaria, quien 
nos va a hablar, con la amplitud que e l caso requiere, de la 
Universidad de Santiago, de su estado actual y de su proyec
ción hacia el futuro, de acuerdo con las directrices del «Libro 
blanco». 

E R A D I C A 

Don Manuel García Garrido, rector de la Universidad de San
tiago. 

—Antes de entrar en los proyectos, en ese 
deseado mejor futuro de la Universidad 
compostelana, hablemos un poco del pre
sente, de la realidad actual. Quiere decirnos, 
s e ñ o r rector, ¿cuál es el total de Facultades 
que existen y cuál es el n ú m e r o de las 
c á t e d r a s que integran las mismas? 

—Como es sabido, hoy tenemos en Santia
go seis Facultades universitarias: Filosofía y 
Letras, Ciencias, Derecho, Medicina, Farma
cia y Económicas . El n ú m e r o total de profe
sores es de 4 8 8 (aparte 30 ayudan t í a s que 
es t án creadas pero no distribuidas), de los 
cuales 55 son ca tedrá t icos , 16 encargados 
de c á t e d r a , 15 agregados, 134 adjuntos, 
122 encargados de curso y 146 ayudantes. 

D O C E A L U M N O S P O R P R O F E S O R 

- ¿ S o n suficientes estos profesores, de 
acuerdo con el alumnado existente? 

—Pues sí. El n ú m e r o es aceptable, ya que 
a cada profesor corresponden 12 alumnos, 
aproximadamente. 

Los alumnos matriculados en el presente 
curso —oficiales— suman un total de 5.926. 
Los libres todavía no han sido censados. En 
el curso anterior, de un total de 6.018, 
1.138 eran libres. A las cifras indicadas hay 
que añadir 4 1 0 de la Escuela de Asistentes 

Técnicos Sanitarios, en el curso 1967-68, y 
4 4 3 en el 1968-69 . En relación al curso 
anterior —tomando como base los alumnos 
oficiales— el crecimiento ha sido de un 
21 ,43 por ciento, siendo la Facultad de Eco
nómicas la que ha recibido un mayor au
mento, seguida de las de Filosofía y Farma
cia. 

Debemos añadir que en el curso 1959-60 , 
el total de alumnos fue de 3 . 3 2 1 , de los 
cuales 104 eran extranjeros. En el curso 
pasado los extranjeros sumaban 357, perte
necientes a treinta pa íses , destacando Nor
teamér ica , con 94; Perú, con 42 , y Cuba, 
con 38. También abundan los á rabes . 

—¿Tiene la Universidad de Santiago capa
cidad suficiente para que estos alumnos re
ciban una eficaz e n s e ñ a n z a ? ¿Existe lo que 
podr í amos llamar masificación en las aulas? 

—Normalmente no hay problema de masi
ficación. La Facultad de Derecho tiene capa
cidad (y profesores) para recibir m á s alum
nos de los que tiene actualmente. El proble
ma, sin embargo, comienza a notarse en 
Medicina, Ciencias y Filosofía y Letras. Claró 
que e s t á n previstas obras de ampliación 
para resolver estos inconvenientes. 

—¿Qué Facultad tiene mayor n ú m e r o de 
alumnos? 

—Medicina, con 1.667. D e s p u é s de Medi
cina viene Ciencias, con 1.508; Filosofía y 
Letras, con 1.262; Económicas , con 538; 
Farmacia, con 524 , y Derecho —a la cola—, 
con 4 0 7 . (Los libres harán alterar, sin duda, 
un poco estas cifras.) 

—¿Dónde predomina el alumnado feme
nino? 

—Por supuesto sigue predominando en F i 
losofía y Letras, aunque se ha notado un 
considerable aumento en Farmacia. Hay que 
destacar, no obstante, que el aumento del 
alumnado femenino es general en todas las 
Facultades. 

—En Santiago hay muchos estudiantes que 
no son gallegos. Son extranjeros o de otras 
provincias o regiones e spaño la s . ¿ Q u é por
centaje alcanzan estos? 

—No existen datos actualmente. Pero, los 
alumnos no gallegos que cursan sus estu
dios en Santiago, aparte de los extranjeros, 
pueden calcularse entre los novecientos y 
los mil. 

—¿Y cuál es la clase social a la que, prefe
rentemente, pertenecen? Ahora hablamos ya 
de estudiantes exclusivamente gallegos. 

- C o m o es general en la Universidad espa
ñola, la mayor parte del alumnado procede 
de la clase media, aunque no excluye un 
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EN LA UNIVERSIDAD 
DE SANTIAGO 

ESTAN PROYECTADAS 
DORAS POR UN 

VALOR SUPERIOR 
A LOS 500 MILLONES 

DE PESETAS 
A cada uno de sus 

profesores correspon
den doce alumnos 

reducido porcentaje de hijos de campesinos 
y obreros. 

»La provincia gallega que da un mayor 
n ú m e r o de universitarios es La Coruña. Des
pués , Pontevedra. Orense y Lugo es t án casi 
igualados. 

I M P O R T A N C I A D E 
L A B I O L O G I A M A R I N A 

—Antes h a b l á b a m o s de las Facultades y 
de las cá t ed ra s . Nos o lv idábamos de las 
Secc iones creadas ú l t imamente . ¿Cuál de 
estas es la m á s importante, s i tuándola , c la
ro, dentro del medio gallego? 

- L a función de la Universidad es tá en 
considerar igualmente importantes las distin
tas ramas de las Ciencias y de las Letras, y 
por ello resulta arriesgado establecer un or
den de preferencia en este sentido. No obs
tante, pod r í amos decir que la Universidad 
e s t á considerando con especial a tenc ión 
aquellas materias que m á s puedan contribuir 
al progreso de la región, y así, por ejemplo, 
se considera ahora de mayor interés la in
vest igación y la enseñanza en el campo de 
las Ciencias Biológicas, sobre todo la espe
cialidad de Biología Marina, que en Galicia 
es de suma importancia. 

—Y para terminar esta primera parte de la 
entrevista, ¿ p u e d e hablarnos, s e ñ o r rector, 
de los logros m á s notables realizados en la 
Univers idad de Santiago en los ú l t i m o s 
a ñ o s ? 

Fachada del edificio central de la Universidad compostelana. 

—Considero de la mayor importancia la 
creación de las nuevas secciones de Filolo
gía Románica , Filología Moderna, Lengua y 
Literatura francesa. Lengua y Literatura in
glesa. Lengua y Literatura alemana, en la 
Facultad de Filosofía y Letras; M a t e m á t i c a s 
y Ciencias Biológicas, en la de Ciencias; las 
obras para el Hospital General de Galicia 
(Facultad de Medicina), que e s t án en una 
avanzada fase de const rucción; la creación 
de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Comerciales; la apertura de los Colegios Ma
yores Fonseca y Gelmírez; las obras de am
pliación en la Facultad de Ciencias; las v i 
viendas y residencias para ca tedrá t i cos y 
funcionarios de la Universidad; la creación 
de una Residencia'gratuita para estudiantes 
desprovistos de recursos económicos , en el 
Burgo de las Naciones, y asimismo la adap
tación de los pabellones del Burgo para au
las universitarias. También debemos mencio
nar el ordenador electrónico adquirido para 
la Universidad por la Fundación Barrió de la 
Maza. 

—Hablemos ahora de la Universidad hacia 

el futuro. Es decir sobre la proyección del 
«Libro blanco» en la planificación de la ense
ñanza universitaria en Galicia. ¿ Q u é es, con
cretamente, lo que se va a hacer? Hablamos 
de proyectos a corto y largo plazo. 

—Como es bien sabido, se e s t á haciendo 
por técn icos del Ministerio de Educación y 
Ciencia, en colaboración con los profesores 
de esta Universidad, un amplio estudio sobre 
las necesidades de la educac ión en Galicia, 
en todos los niveles, estudio que se es tá 
llevando a cabo gracias a la generosa ayuda 
de la Fundación antes citada. 

O B R A S P O R V A L O R D E 
500.000.000 D E P E S E T A S 

En cuanto a obras, y como proyectos de 
inmediata realización existen los siguientes: 
const rucción de un edificio para los departa
mentos de las Facultades de Farmacia y 
Biológicas, en la zona de la Residencia Uni
versitaria; adquisición y urbanización de te
rrenos, de esta misma zona, d e s p u é s de un 
detenido estudio en el que se han tenido en 

DISTRIBUCION DEL PROFESORADO EN LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Facultades 

Filosofía. 

Catedráticos Encargados 
de cátedra Agregados Adjuntos 

u 

Encargados 
de curso 

45 

Ayudantes 

15 

Total 

103 

Ciencias. 34 26 51 125 

Derecho 12 16 15 50 

Medicina, 16 

Farmacia. 

34 

19 

20 33 107 

11 29 71 

Económicas. 18 32 

Totales . 55 16 15 134 122 146 488 

Ñola: A esto hay que añadir la creación de 30 nuevas ayudantías (cuya distribución en las distintas facultades todavía no se ha hecho), lo que supone un total de 518 profesores. 
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cuenta las distintas fases de ampliación, que 
comprende las necesidades de expans ión de 
la Universidad para los p róx imos treinta 
años , y para lo cual ya se han realizado los 
correspondientes anteproyectos. 

Se realizarán, asimismo, obras de adapta
ción en el antiguo edificio del Instituto Arzo
bispo Gelmírez, para la ampliación de depen
dencias, aulas y seminarios de la Facultad 
de Filosofía y Letras; ampliación de las ins
talaciones deportivas, en la Residencia, des
tacando la const rucción de una piscina cu
bierta, un pabellón polideportivo, pistas de 
tenis y ampliación de las pistas de atletismo. 
En esita misma zona será construido un nue
vo comedor universitario, con capacidad 
para mil alumnos, con anexo de locales so
ciales; const rucción de una nueva Facultad 
de Ciencias Económicas , Políticas y Comer
ciales a la que irá incorporado el Instituto de 
Desarrollo Económico para el desarrollo de 
la región gallega; creación y puesta en mar
cha del Instituto de Ciencias de la Educa
ción, destinado al perfeccionamiento y for

nido declarando el ministro de Educación y 
Ciencia, no es aconsejable la desmembra
ción del Burgo Universitario, por lo menos 
hasta que no se supere la cantidad de estu
diantes que se ha venido considerando como 
ideal para una Universidad. El «Libro blanco» 
cifra esta cantidad en los 10.000 estudian
tes, tope que aún estamos muy lejos de 
alcanzar aquí. Hay que tener en cuenta, por 
otra parte, que Santiago reúne especiales 
caracter ís t icas y valores de historia y posi
ción geográfica dentro de Galicia, para ser, 
por excelencia, centro de la Universidad re
gional que todos deseamos. Muchas de las 
dificultades y problemas que ahora se airean 
en aras de perjudiciales localismos, desapa
recerán cuando exista una red suficiente de 
carreteras y comunicaciones de todo tipo 
dentro de la geografía galaica. Para ello de
bemos unir todos nuestros esfuerzos. Distin
to es, sin embargo, el problema de los estu
dios técn icos de grado medio y superior que, 
quizá, sea conveniente distribuir por todas 
las ciudades de la región. 

LA MAYOR P A R T E DE LOS S E I S MIL 
ALUMNOS P E R T E N E C E N A LA CLASE MEDIA 
357 son extranjeros y cerca de mil proceden 

de otras regiones españolas 

A C E R C A M I E N T O 
U N I V E R S I D A D - R E G I O N 

—Se ha dicho muchas veces que la Universi
dad de Santiago, al menos hasta ahora, vivía 
un poco de espaldas a la realidad y a la 
p r o b l e m á t i c a de la región en la que se 
asienta desde hace cuatrocientos años . ¿ H a 
brá ahora un mayor acercamiento Universi
dad-Galicia o Universidad-región? 

—Una de mis mayores preocupaciones ha 
sido la de conseguir este acercamiento entre 
la Universidad y la región. Para ello no he 
regateado esfuerzos y no he dejado de dis
tribuir una copiosa siembra cuyos frutos 
apa rece rán algún día. Aunque todavía qlieda 
mucho camino que recorrer en este sentido, 
en mis nueve o diez meses de gest ión al 
frente de la Universidad, he conseguido im
portantes tomas de contacto con los distin
tos sectores de la población gallega. 

El señor García Garrido va enumerando las 
realizaciones en este sentido: Creación de 
Cátedras de Extensión Cultural, Padre Feijoo, 
en Orense; Amor Ruibal, en Pontevedra, y 
Barrié de la Maza, en La Coruña, que han 
venido a unirse a las existentes ya en Lugo 
y Vigo. También se han creado cursos de 
verano para extranjeros en La Coruña y Vigo, 
que este año funcionarán por primera vez. 

—Aspiro —dice el rector— a que estos cur
sos se transformen algún día en verdaderas 
Universidades de Verano, con vistas, sobre 
todo, a América. 

Se han incrementado las relaciones de las 
diversas Facultades y las empresas y entida
des regionales. Se han conseguido importan
tes donaciones de la Fundación Barrié de la 
Maza y es tán , según señala el s eñor García 
Garrido, a punto de ser concedidas algunas 
otras, bien de fundaciones o de particulares. 

—He iniciado diversos contactos con todas 
las Casas de Galicia del mundo. Algunas 
contestaron llenas de entusiasmo ofreciendo 
su colaboración incondicional a la Universi
dad de Santiago. 

En estas tomas de contacto, la Facultad 
de Ciencias —gracias al entusiasmo del de
cano y los profesores—, ha entablado un 
provechoso diálogo con las empresas m á s 
importantes de Galicia, lo que contribuirá a 
la formación de una biblioteca científica y 
facilitará la realización de prác t icas y tesinas 
por parte de los alumnos. 

H I G I E N E Y E C O N O M I A R U R A L E S 

—Bajo la dirección del padre Gómez se 
han celebrado en la Universidad dos impor
tantes cursos, desarrollados en colaboración 
con la Escuela Social . Han sido estos «Higie
ne rural» y «Economía rural». Los dos han 
tenido un significativo éxito. Con ellos se ha 
pretendido llevar la Universidad al mundo 
rural o, m á s bien, traer el mundo rural a la 
Universidad, ya que a ellos acudieron, de 
manera muy numerosa, agricultores, sacer
dotes, alcaldes, agentes de Extensión Agra
ria, en una palabra: todos los representantes 
del campo gallego. 

—¿Qué otras tomas de contacto con la 
región ha efectuado la Universidad? 

—En mi deseo de lograr un mayor acerca
miento entre la Universidad y la sociedad, 
acaba de celebrarse un curso-coloquio sobre 
« P l a n t e a m i e n t o de la educac ión», al que 
asistieron los hombres de empresa de Gali
cia, in ic iándose así un importante diálogo. 
As imismo, bajo la d i recc ión del profesor 
Meilán Gil, acaba de celebrarse t ambién un 
seminario de «Desarrollo económico», primer 
paso hacia ese Instituto Gallego de Desarro
llo, al que han asistido financieros, empresa
rios, economistas y todos los preocupados 
por el futuro de la región. La organización 
todavía incipiente de Patronatos de las Fa
cultades y un Patronato de la Universidad, 
así como la res t ructuración de la Asociación 

mación del profesorado en todos sus grados. 
Es asimismo de capital importancia la or

ganización y obras del ya creado Centro Na
cional de Subnormales, con capacidad para 
4 5 0 plazas —que se levantará cerca de Ro
jos— en el que a d e m á s se formará personal 
especializado para centros semejantes. Este 
centro será algo así como una Facultad den
tro de la Universidad y cuya importancia 
subraya el s eñor García Garrido de manera 
especial. 

También serán construidos dos Colegios 
Mayores femeninos. 

Todas estas obras r e s e ñ a d a s —sin contar 
con el Centro Nacional de Subnormales-
suman un total de 5 4 0 . 4 0 2 . 4 0 5 pesetas. 

NO E S A C O N S E J A B L E 
L A D E S M E M B R A C I O N 
D E L A U N I V E R S I D A D 

—¿Se prevé la incorporación a la Universi
dad de nuevas Facultades? ¿Hay algo con
creto sobre la de Veterinaria? 

—En este sentido debe hacerse observar 
que, siguiendo los postulados del «Libro 
blanco», mejor que nuevas Facultades, se 
irán creando Departamentos e Institutos 
Universitarios que t endrán la finalidad de dar 
una mayor especial ización. a los estudios que 
se cursen y t ambién dotarlos de una mayor 
flexibilidad de acuerdo con las aptitudes y 
vocaciones de los estudiantes, a fin de que 
puedan así incorporarse m á s pronto, y mejor 
preparados, a la vida activa. En este sentido, 
una vez que los estudios de Veterinaria sean 
solicitados por una demanda de puestos de 
trabajo suficientes, se cons iderará obligada 
su reinstalación en Galicia, que por ser emi
nentemente ganadera, necesita de este tipo 
de e n s e ñ a n z a s . La existencia de una sección 
de Biológicas facilitará, sin duda, la nueva 
implantación de los estudios de Veterinaria. 

Sobre la posibilidad de que alguna ciudad 
gallega, aparte de Santiago, pueda contar 
algún día con una Facultad universitaria, fre
cuente tema de discusión y de intrigas, el 
profesor García Garrido es tajante: 

-Como he declarado en numerosas entre
vistas, y como, con mayor autoridad, ha ve- Vista parcial de la Residencia de Estudiantes . A la izquierda, la Facultad de Ciencias . 
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• 

METALURGICA 
RIAS BAJAS S.A. 

D O M I C I L I O S O C I A L : P L A Z A D E L G E N E R A L I S I M O . 1 . 1 . ° T E L E F O N O 8 5 1 5 0 9 . P O N T E V E D R A 

TRABAJOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS 

MONTAJES DE PUENTES DE 
TUBERIAS E INDUSTRIALES 
DE TODO TIPO 

CALDERERIA GRUESA 

EXTRUOTURAS METALICAS 

AYUDA A L A INDUSTRIA NAVAL AISLAMIENTOS TERMICOS APLICACIONES DE POL IESTER MONTAJES REFRACTARIOS T U B E R I A S INOXIDABLES NAVES INDUSTRIALES Y SILOS 
Y PINTURAS 
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Plano del anteproyecto del plan parcial de o r d e n a c i ó n de la Residencia Universitaria, 
donde e s t á prevista la rea l i zac ión de importantes obras, entre ellas los edificios para 
las Facultades E c o n ó m i c a s , Farmacia , Ciencias B i o l ó g i c a s y diversas instalaciones 
deportivas. Solo la a d q u i s i c i ó n de los terrenos supuso una i n v e r s i ó n de 60 .000.000 

de pesetas . 

de ex Alumnos, Amigos de la Universidad y 
Padres de Estudiantes, son temas de los que 
cabe esperar los mayores frutos en un próxi
mo futuro. 

Debemos añadir que t ambién se han cele
brado cursos de gerencia y urbanismo, dirigi
dos, asimismo, por el profesor Meilán Gil . 

—¿Es usted, s e ñ o r rector, partidiario de 
una Universidad regional? 

—En efecto. La Universidad debe servir a 
la región en donde radica. 

—Hay t o d a v í a muchos jóvenes gallegos 
que no pueden, por razones económicas , a l 
canzar la Universidad. ¿ S e resolverá este 
problema de alguna manera? 

- E l «Libro blanco» ha estudiado con. bases 
realistas el problema de desigualdad y discri
minación que en materia de enseñanza ha 
venido padeciendo nuestro país . Una vez 
que estas diferencias se vayan borrando y la 
Universidad vaya ab r i éndose cada vez m á s a 
los m á s capacitados, creo que podrán hacer
se realidad las ideas de su pregunta. 

—¿De q u é manera puede contribuir con la 
máxima eficacia la Universidad de Santiago 
al desarrollo de Galicia? 

—Precisamente para estudiar estos proble
mas se ha solicitado la creación de un Insti
tuto de Desarrollo Regional, que es ta rá ads
crito a la Facultad de Ciencias. 

E S C U E L A S T E C N I C A S S U P E R I O R E S 

—Hablemos de Escuelas Técnicas Superio
res. Galicia tiene muy pocas. ¿Cuáles cree 
usted indispensables para que el desarrollo, 
Galicia en suma, pueda ponerse al nivel de 
otras regiones e s p a ñ o l a s ? ¿Hay alguna en 
proyecto? 

—En este sentido creo que hay que ser 
muy ambiciosos y solicitar la creación de un 
Poli técnico de Estudios Superiores para Gali
cia. Deben, sobre todo, prodigarse junto a 
las Escuelas Superiores, las de grado medio, 
y todo ello se encuentra actualmente en 
estudio y espero que pronto empecemos a 
ver realidades. 

—En cierta ocas ión habló usted de «títulos 
medios» que podrían ser impartidos por la 
Universidad para aquellos alumnos deseosos 
de encontrar pronto un medio de vida, sin 
llegar a la «cima» de una disciplina concreta. 
También habló, si mal no recuerdo, de «ali
geran) las carreras de aquellas asignaturas 
poco práct icas . ¿ P u e d e decirnos algo al res
pecto? , 

—El «Libro blanco» contesta suficientemen
te a esta pregunta al establecer tres grados 
en los estudios universitarios, cada uno de 
los cuales tendrá varias capacitaciones pro

fesionales que permitan la inmediata incor
poración del estudiante a la sociedad. 

—¿Cómo es o c ó m o debe ser para usted, 
s eñor rector, la Universidad de Santiago? La 
Universidad, como la región, como el hom
bre, debe tener sus propias caracter ís t icas , 
su propia personalidad. ¿Cuá les deben ser 
las de la Universidad compostelana? 

C U L T U R A Y T R A D I C I O N 

—Esta pregunta queda ya contestada, en 
parte, m á s a t rás . Pero añadi ré que debe 
reunir, y a la vez resumir, todas las fuerzas 
culturales, tradicionales y científicas propias 
y afines de la región donde se halla, sin 
olvidar que la Universidad, que es por esen
cia universalista, trasciende sobre la geogra
fía. 

Para que la Universidad de Galicia pueda 
ser m á s eficaz —en sus enseñanzas— en un 
plazo m á s corto, el profesor García Garrido 
considera imprescindibles mayores dotacio
nes e c o n ó m i c a s junto con incentivos para 
que los profesores permanezcan m á s tiempo 

NECESIDAD DE UN 
POLITECNICO DE 

ESTUDIOS 
S U P E R I O R E S PARA 

GALICIA 
La lengua gallega 

ha sido 
incorporada al 

Instituto de Idiomas 
en la Universidad sin tener que depender de 
cierto pluriempleo, y una promoción mayor 
de estudiantes capacitados con independen
cia de su nivel económico . 

—Mis ideas y propós i tos para que los pro
fesores puedan dedicarse exclusivamente a 
su cá tedra son: elevación de los sueldos, 
que les permitan un nivel social adecuado. 

—¿Puede decirnos algo sobre la enseñanza 
del gallego en la Universidad? 

—Como usted sabe, en la Facultad de Filo
sofía y Letras funciona desde hace a ñ o s una 
cá tedra de Lengua y Literatura gallega. Por 
otra parte, la lengua gallega ha sido incorpo
rada al Instituto de Idiomas de la Universi
dad. Se han presentado, a d e m á s , las prime
ras tesis en gallego. 

—Y por últ imo, s eñor rector, ¿ p u e d e decir
nos cuál es el presupuesto anual de la Uni
versidad de Santiago? 

—Este a ñ o se eleva a 73 .258 .685 pesetas, 
casi el doble del año anterior en que fue, 
aproximadamente, de 35 .000 .000 . 

Podr í amos aún hacerle muchas otras pre
guntas al s e ñ o r García Garrido. Pero la en
trevista se ha prolongado demasiado. Y de
bemos poner punto final. Ni el rector ni 
CHAN nos conceden m á s espacio. 

J . F . F . 

El rector con F e r n á n d e z Ferreiro (de espaldas) y el s e ñ o r Bel , jefe del Gabinete de 
Prensa de la Universidad, durante la entrevista. 
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COLOQUIO S O B R E E L P L A N T E A M I E N T O 
D E L A E D U C A C I O N E N G A L I C I A 

U N I V E R S I D A D - S O C I E D A D 
L O S E M P R E S A R I O S D I A L O G A R O N E N E L C O N L O S 

Seminario de Desarro l lo E c o n ó m i c o , 
pr imer paso hac ia la c r e a c i ó n de un 

Instituto Gallego de esa materia 

E N l a U n i v e r s i d a d 
compostelana se ha 
celebrado un intere

sante curso-coloquio so
bre Planteamiento de la 
E d u c a c i ó n . Se t ra taron 
en el mismo temas de 
gran importancia referen-

Hados en este curso-colo
quio. 

T u v o especial significa
do la reunión celebrada 
-convocada por el rector, 
s e ñ o r G a r c í a Garrido— 
entre las autoridades uni
versi tar ias y numerosas 

tes a la planificación de personal idades gallegas 
la enseñanza en Gal ic ia , 
en todos sus grados. 

In t e rv in i e ron en este - , 
curso-coloquio don Euge
nio López y López , direc
tor general de E n s e ñ a n z a 
Pr imar ia ; don José M a 
nuel Paredes Grosso, don 
Arturo de la Orden Hoz, 
don Joaqu ín Tena A r t i 
gas, don Adolfo Maíl lo 
Garc ía , don Jesús Moneo 
M o n t o y a , don R i c a r d o 
Diez Hochleitner, secreta
r io general t écn ico del 
ministerio de Educac ión y 
Ciencia; don José Alberto 
B l a n c o L o s a d a y don 
Agust ín de Asís Garrote. 

«La demanda social de 
educación», «Evaluación 
del rendimiento educacio
na l» , «Planificación de la 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a en 
G a l i c i a » , « D e m o c r a t i z a 
c ión de l a e n s e ñ a n z a » , 
«Previsiones de la mano 
de obra» , «Prospect iva y 
planeamiento de la edu
cación» y «Aspectos eco
nómicos de la educación», 
fueron los temas desarro-
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relacionadas con la i n 
dustria y las finanzas. E n 
el Hotel de los Reyes C a 
tólicos hubo una mesa re
donda sobre «Galicia y la 
enseñanza» en la que ha
blaron los señores Rodr í 
guez Sabio y Fe rnández 
Barreras, que expusieron 

sus puntos de vista, ante 
el numeroso audi tor io , 
sobre los problemas que 
la educación —y su rees
tructuración— plantea en 
G a l i c i a . H i z o asimismo 
uso de la palabra don 
José F i lgue i ra Valverde . 

E n síntesis, se ha veni
do a decir que la Univer
sidad y la sociedad —la 
gallega— deben buscar un 
d i á l o g o , unas relaciones 
más ín t imas en beneficio 
mutuo. «El hecho de que 
nos hallemos aqu í —dijo 
el s e ñ o r R o d r í g u e z S a -

Don J o s é Luis Mei lán Gi l , c a t e d r á t i c o de Derecho Administrativo de la Universidad 
de Santiago, dirigiendo la palabra a las personalidades as istentes al Seminario de 
Desarrollo E c o n ó m i c o , celebrado d í a s pasados, con motivo de su i n a u g u r a c i ó n en el 
Hotel de los Reyes C a t ó l i c o s . Con el s e ñ o r M e i l á n —director de este seminario—, los 

profesores García Garrido, Otero Díaz y Fuentes Quintana. (Fotos Novoa.) 

C A T E D R A T I C O S 
bio— es ya muy significa
t ivo.» Nunca, en efecto 
hasta ahora , se h a b í a n 
iniciado estos contactos 
entre los medios universi
tarios y lo que podemos 
l l amar fuerzas vivas de 
Gal ic ia . 

Se ha iniciado un diá
logo más ínt imo y sincero 
U n i v e r s i d a d - sociedad. 
Existen deseos de colabo
ración. Solo deseamos —y 
lo deseamos todos— que, 
al final, haya un sincero 
acuerdo, un claro enten
dimiento entre la Univer
sidad de Santiago y G a l i 
c ia . E l rector, profesor 
Garc ía Garrido, ha mani
festado muchas veces que 
es partidario de una U n i 
versidad de tipo regional. 
Pa ra ello, n i la Univers i 
dad debe estar de espal
das a l a r e g i ó n (como 
hasta hace poco sucedía) 
ni esta debe estar de es
paldas a la Universidad 
(como hasta hace poco, 
asimismo). 

A la llamada del rector 
han acudido, en pleno, 
las personalidades m á s 
significativas de Gal ic ia . 
E s un buen s ín toma. De l 
esfuerzo común de unos y 
otros (Universidad-socie
dad), encauzado hacia un 
mismo f i n , depende el 
éxito del diálogo que aca
ba de iniciarse y que pro
seguirá en reuniones se
mejantes . E s a r e l a c i ó n 
puede dar muchos y bue
nos frutos en un próximo 
futuro. Tengamos fe. 

Don J o s é Alberto Blanco Losada - d e r e c h a - , economista p o n t e v e d r é s del Departa
mento de P lani f i cac ión del Ministerio de E d u c a c i ó n y Ciencia , durante su interven
c i ó n en el curso-coloquio sobre Planteamiento de la E d u c a c i ó n en Galicia. A su 
derecha, el profesor García Garrido, rector de la Universidad compostelana; el 
gobernador civil de Orense , s e ñ o r L ó p e z R a m ó n , y el alcalde de Santiago, s e ñ o r 

L ó p e z Carballo. 

S E M I N A R I O 
D E D E S A R R O L L O 
E C O N O M I C O 

T a m b i é n se ha venido 
celebrando estos días en 
la Universidad de Santia
go un Seminario de De
sarrollo Económico , d i r i 
gido por el ca tedrát ico de 
Derecho Adminis t ra t ivo 
—de esta Universidad—, 
don José L u i s Mei lán G i l . 
Este seminario es, asimis
mo, fruto de una iniciati
va del rector y pretende 
ser el primer paso hacia 
un Instituto Gallego de 
Desarrollo, adscrito a l a 
Universidad. 

En t re otros, los temas 
tratados, fueron: «Objeti
vos de la política econó
mica» , «La planificación 
del desarrol lo», «Política 
fiscal y desarrollo econó
mico», «Financiación i n 
terior y exterior del desa
rrol lo», «La planificación 
del desarrollo en Espa
ñ a » , «Problemas elemen
tales de la economía ga
llega», «España y el Mer
cado C o m ú n Europeo» y 
« P r o b l e m a s instituciona
les y organizativos de l a 
planificación». 

T o m a r o n parte en el 

seminar io don E n r i q u e 
Fuentes Quintana, cate
drát ico de Hacienda P ú 
b l i c a ; don L u i s A n g e l 
Rojo Duque, catedrát ico 
de T e o r í a E c o n ó m i c a ; 
don F a b i á n Es t apé R o 
d r í g u e z , c a t e d r á t i c o de 
Polí t ica Económica ; don 
Juan Velarde Fuertes, ca
t e d r á t i c o de Es t ruc tu r a 
Económica , todos ellos de 
la Facultad de Ciencias 
E c o n ó m i c a s , Pol í t icas y 
Comerciales de la Univer
sidad de Madrid. T a m 
b i é n p a r t i c i p a r o n don 
Carlos Otero Díaz , deca
no de l a F a c u l t a d de 
C i e n c i a s E c o n ó m i c a s y 
Comerciales de la Univer
sidad compostelana, así 
como don José L u i s Ce
r ó n Ayuso , d ip lomát ico , 
subd i rec tor general de 
Relaciones con la Comu
nidad E c o n ó m i c a E u r o 
pea , del Min i s t e r io de 
Asuntos Exteriores. 

Como coordinadores de 
los coloquios celebrados 
actuaron don José R a m ó n 
A l v a r e z Rendueles, eco
nomista del Estado, pro
fesor de la Facultad de 

Ciencias Económicas , Po
líticas y Comerciales de 
Madrid y del Instituto de 
D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o ; 
don V í c t o r V a l l e S á n 
chez, profesor de la E s 
cuela Nacional de Admi
nis t ración Públ ica y de l a 
F a c u l t a d de C i e n c i a s 
E c o n ó m i c a s , Pol í t icas y 
Comerciales de Madrid; 
don J u a n R a m ó n C u a 
drado R o u r a , profesor 
adjunto de Teor ía E c o n ó 
mica de la Facultad de 
Ciencias Económicas de 
Santiago, y don José L u i s 
Garc ía López, técnico de 
A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l y 
secretario del Instituto de 
Desarrollo Económico de 
la E N A P . / 

Este Seminario de De
sarrollo Económico se ha 
dirigido especialmente a 
empresarios, economistas, 
financieros, profesionales 
y a cuantos, de una ma
nera activa, se preocupan 
por el desarrollo de G a l i 
cia. L a s sesiones, con nu
merosa asistencia de p ú 
blico, se celebraron en el 
Hotel de los Reyes C a t ó 
licos. 

Por RUA NOVA 
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C A J A R U R A L P R O V I N C I A L 
D E O R E N S E 

C O O P E R A T I V A O E C R E D I T O \ 
(Oficialmente autorizada) f 

Central: Cardenal Quevedo, 17 - Teléfonos 212136 - 213117 

O R E N S E 

Agricultor: 
L A C A J A R U R A L 

ú n i c a m e n t e r e a l i z a p r é s t a m o s 
p a r a s u i n v e r s i ó n e n e l \ 
c a m p o o r e n s a n o 

A S I , D E P O S I T A N D O E N E L L A T U S A H O R R O S , 

C O O P E R A S A L P R O G R E S O D E N U E S T R O A G R O 

D E L E G A C I O N E S E N T O D A L A P R O V I N C I A 
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O E S T R A D O D O S M E S T R E S 

C r t ^ s - ^ ^ <L̂ \,. »̂ 
^ ^ 

B A I X O O S I G N O D E P O R T U G A L 
F o r t e c i d o e c o n s a g r a d o n a t é r r a d e T r a s a l b a 

<&> A & 

T a m é n compre a recordanza de horas e días ourensans de Noriega. 
E r a case descoñecido en Ourense. Cando ñas térras lucenses e na Gruña 
era chamado e aplausado, o úneco exemplar de «Montañesas» na 
vidrieira da sonada librería de Alvárez, esquinal do Espolón, paso 
obrigado dos coengos e dos leentes de Curros e Lamas Carvajal , a turóu 
moitos meses deica a man nervosa de movimento oratorio dun galego 
non ourensán o colléu e xa dende a porta da librería non o deixóu deica 
zugarlle os miólos. E r a don Víctor Said Armesto. Cruzaba por Ourense 
nos seus inquéritos de romances e poesía popular. T ivo en poneos 
minutos a lediza de serlle descoberto un gran poeta. 

Había en Ourense un Ateneo, mantido polo entusiasmo ilustrado do 
cadeirático de Física don Antonio Caite, vello do tempo do primeiro - o u 
do segundo— Romantismo científico. Pronunciaba con emoción os nomes 
de Lavoisier, Berzelius, Cay Lussac. Cando He falamos de presentare un 
novo poeta, torcéu o bico, pro acedéu. Ademáis, estaba alí don Marcelo, 
o derradeiro, e dos meirandes, dos cernes e puros humanistas. A sesión 
enteiróuse na grande aula de Física do vello Instituto. E r a n novos en 
Ourense don Antonio Losada Diéguez, don Manuel Peña Rey. Asistían 
Vicente Risco, Florentino Cuevillas, Arturo Noguerol, outros «novos». 
Noriega non lía ben, tatexaba un pouco. Pro o trunfo foi raiolante. E 
nunha cea celebrada aquila noite con concurso, ademáis, de antigos 
noitámbulos e grandes e intelixentes bagaceiros, ficóu Noriega consagra
do e como profeso na noite ourensán, pendente da esmorga galiardesca 
rematada na rúa do Villar e da sonata do reiseñor no xardín do Bispo. 

Pra cobrar súa curta nómina, Noriega baixaba a Ourense ca
da 7, día da bruante feira. Baixaba pola costa de Cañedo eos veciños de 
moitos lugares. Todos en burriños ou muliñas. Noriega a pé, pousón, 
parolando con tódolos grupos que o ían deixando atrás. O mesmo á 
volta, de noite con pousas na sonada taberna da Belisaria á saída do 
barrio da Ponte e na cima da costa. Naquilas farras queimábase moito 
do cativo soldó do escolante. Pro ben logo, cando o Atico Noguerol, o 
doctor Parada Justel e outros devotos o saudaban, Noriega pasaba unha 
noite ou máis na cidade. E r a ditoso. Nos cafés mestos de xente, 
decatábase ademirado e gabado. Co doctor Parada, intelixente e aque-
loutrado, aceso en grandes manías sobre un fondo de bondade e ternura 
h u m á n , falaba de arte e poesía modernista, de plans pedagóxicos nos 
que se debían ensinar tódolas relixiós pra que os rapaces escolleran, de 
mil cousas. Noriega, varón de cernes alicerces clásicos, se non aventura
ba nos xuicios, e diante pra i l estranos complexos artísticos, acostumaba 
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V E R A N E E E N L A P L A Y A D E S A N G E N J O 

I f l w 

Adquiriendo uno de los 

M i r a n d o g r a c i o s a m e n t e a l 
m a r s e a l z a S a n g e n j o , la v i 
l la q u e e n e l c a m i n o d e P o n 
t e v e d r a a La T o i a , e n la o r i 
l la d e r e c h a d e la Ría d e M a 
r í n , o f r e c e a l v e r a n e a n t e la 
p l a y a más h e r m o s a y a n i m a 
d a d e G a l i c i a . 

El r i t m o d e c r e c i m i e n t o d e 
S a n g e n j o e n e s t o s ú l t i m o s 
a ñ o s e s i m p r e s i o n a n t e . La 
c o l o n i a v e r a n i e g a d e u n a 
t e m p o r a d a a o t ra a u m e n t a 
po r m i l i a r e s . F a m i l i a s p u 
d i e n t e s d e las más d i v e r s a s 
r e g i o n e s d e España l e v a n 
t a n e n la v i l l a ; o e n s u s d e l i 
c i o s o s a l r e d e d o r e s , s u s r e s i 
d e n c i a s e s t i v a l e s , q u e c o n s u 
a l e g r e y m u y ac tua l a r q u i t e c 
t u r a a r m o n i z a n a m a r a v i l l a 
c o n e l p a i s a j e . S o n t a n t a s l as 
l i c e n c i a s d e c o n s t r u c c i ó n q u e 
s e e x p i d e n , q u e éstas c o n s t i 
t u y e n e l m e j o r i n g r e s o d e l 
m u n i c i p i o . C a n t i d a d q u e d e 
b e r e v e r t i r e n la c o n t i n u a 
a p e r t u r a d e c a l l e s y e n l a s 
o b r a s d e u r b a n i z a c i ó n q u e 
f a c i l i t a n la a g i l i d a d d e l t r á n 
s i to y la c o m o d i d a d d e la po 
b l a c i ó n , t an to la e s t a b l e co 
m o la v e r a n e a n t e . 

E n t r e t o d a s las c o n s t r u c c i o 
n e s r e a l i z a d a s e n S a n g e n j o 
d e s t a c a p o r s u t a m a ñ o y s u 

APARTAMENTOS 
R I A S O L 

b e l l e z a e l e d i f i c i o R I A S O L , 
s i t u a d o e n la m i s m a o r i l l a d e l 
m a r , d a n d o d i r e c t a m e n t e a la 
p l a y a s u f a c h a d a s u r , m i e n 
t r a s q u e la n o r t e s e a b r e a la 
p l a z a d e l m e r c a d o , p r o x i m i 
d a d ésta m u y c ó m o d a p a r a 
el a p r o v i s i o n a m i e n t o d e l as 
f a m i l i a s q u e r e s i d a n e n s u s 
a p a r t a m e n t o s . R I A S O L p o s e e 
a b a s t e c i m i e n t o p r o p i o e i n d e 
p e n d i e n t e d e a g u a . T a m b i é n 
d i s p o n e d e g a r a j e p a r a u s o 
e x c l u s i v o d e los p r o p i e t a r i o s 
d e s u s a p a r t a m e n t o s . C u e n t a 
c o n d u c h a s y o t ros s e r v i c i o s 
c o m u n e s e n e l s ó t a n o i n m e 
d i a t o a la p l a y a p a r a s e r u t i 
l i z a d o s t r as e l b a ñ o . 

Los a p a r t a m e n t o s d e R I A -
S O L es tán v e n d i d o s e n s u 
m a y o r í a , s a l v o u n o s c u a n t o s 
q u e r e s e r v a m o s p a r a los l ec 
t o r e s d e C H A N q u e d e s e e n 
g o z a r d e l e n c a n t o d e S A N 
G E N J O y d e s u Ría, p a s a n 
d o los v e r a n o s o los f i n e s d e 
s e m a n a e n las m o r a d a s más 
c o n f o r t a b l e s y d e m á s p r e 
c i o s o e m p l a z a m i e n t o . 

P a r a c o n s e g u i r u n o d e e s 
tos a p a r t a m e n t o s b a s t a c o n 
i n f o r m a r s e d e las c o n d i c i o 
n e s c u a l q u i e r d ía e n e l m i s 
m o e d i f i c i o , o b i e n e s c r i b i e n 
d o a : A p a r t a m e n t o s R I A S O L . 
S a n g e n j o ( P o n t e v e d r a ) . 

L e s a n t i c i p a m o s , s i n e m 
b a r g o , q u e R I A S O L c o n c e d e 
g r a n d e s f a c i l i d a d e s d e p a g o 
y o t r a s v e n t a j a s q u e s e les 
i n d i c a r á o p o r t u n a m e n t e . 

RA B A J O 
10» 170 

ESTIBULO 

D O R M I T O R I O 
3.Z0x 1.90 

CTOBMITORIO 
3 00 . 3.00 

E S T A R COMEDOR 
3 6 0 . 3 6 O + 2.1OÍ190 

D O R M I T O R I O 
i 2 0 « 1.90 

DORMITORIO 
3 ? 0 * t . 9 0 
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M U S A Q U E I R O G U E N T A 
Pra arrecíala do seu huraño sino 
debalde foi que se xuntase o medo 
coa imponente mudez do ermo penedo, 
coa queixa vaga do harmonioso pino. 

A musa queiroguenta que me asiste, 
da rixidez dos montes esté ó cabo, 
i ama a flor mareliña, porque é triste, 
i a presencia do toxo, porque é bravo... 

¿Mellor que a lus phebea? ¡Celo torvo! 
¿Antes que o pinta silgo? ¡Negro corvo! 
Entre seixos a auguiña que ela bebe... 

Son breñosos os cimbros donde inverna, 
i é un ha moza, descalza de pé e per na, 
trepando cardos, ¡¡encarando a nevel! 

a dicir: «¡Oh! Sí, muy peregrino, señor, muy peregrino.» Pois un dos 
millores mestres do galego falaba castelán eos non labregos. 

Conqueríu de sutaque, e ben o merescía, a palma, moi releada, da 
popularidade ourensán, por outros procurada e non conseguida. O grupo 
galeguista rendíulle amizade e honra. Tres dos seus nomes máis eraros 
xa entón. Risco, Losada e Noguerol, editaron o libro definitivo de 
Noriega, «D'o érmo», 1920. Saín da enxebre imprenta de A. Otero, con 
portada uns exemprares de Castelao, outros de Sobrino Buhigas. O 
poeta disimulaba unha certa desconfianza diante o galeguismo político. 
E o uso do galego fora do puro mester poético. Cecáis no fundo se 
erguera un senso do sagro da arte, co grimo de se bastarderare a lingua 
midia da montana na usanza cidadán, na polémica xornalística. Algún 
despótico amigo, gramático enxoito, nemigo a morte do esprito ponda-
lián e da Academia, traballóu moito pra determiñare unha aititude en 
Noriega que chegóu ao alonxare do seu grande amigo Antón Vilar 
Ponte, dos días dourados de Foz. Son cousas por quen escribe lembradas 
con delor. Mais axina fumos os homes feitos. E podemos afirmare cómo 
Noriega chegóu a vivir con lealdade e arelanza o grande programa de 
Caliza. No que tivo grande parte un asisado e fondo coñecimento da 
obra de Pondal. 

4 ? 4 
4» 4? <%> 

O tempo ourensán corresponde o ditoso inserírese da poesía de Norie
ga na roseira e no valente e saudoso carballo da poesía portuguesa. 
Agardaba e dispuña seus viaxes a Portugal. l a case sempre cunha filia. 
I I soio manexábase malamente en trens e fondas. O fato entusiasta de 
escritores e arqueólogos de Viana do Gástelo —Xulio de Lemos, o coronel 
Sarmentó , o portuense Carlos de Passos— ademiraban ó poeta, o agasa-
llaban no Instituto Histórico do Minho, ñas festas en cuias noites e 
pirotecnia portuguesa acendía composiciós de ourental fantasía, ñas 
angas silentes do L imia , o río do esquecemento. E r a o tempo da revista 
de Ponte do L i m a «A Aurora do Lima», de sinxela ispiración, gabada 
por Cuerra Junqueiro. Tamén en Vigo foi familiar Noriega. Paseaba 
moito con don Camilo Cela, o pai do escritor prodixioso. O poeta 
encomiaba os crásicos e os modernos portugueses. Sabía de ahondo de 
frai Agostiño da Cruz e outros crásicos. Pro seu crecedeiro engado 
aparecía rexido pola lírica de Camoéns, os sonetos de Anthero, pola 
cósmica e saudosa arelanza e práitica da apaixoada lembranza de 
Teixeira de Pascoaés. 

Foi o vate silenzoso de Amarante quen inicióu a amizade. Os lonxes, 
na Cal iza cuio acento soaba pra i l ñas correntes do Támega , sentíu a 
fonda temática de algús poemas de Noriega. Estabrecéuse entre os dous 
unha correspondencia que deixa trasparentar unha simbólica profunda. 
T a m é n Teixeira vivía na paisaxe e no tempo os motivos do home e a 
añoranza do Paraíso Perdido. Non é logar nestora pra un estudo 
esencial. As soedás e os ermos do autor das «Froriñas dos toxos» e do 
xenial «Marános», ¿son as mesmas? Na resposta, de ser ela ben levada, 
vivirán as arelanzas nidias de Oucidente. Teixeira foi cecáis o menos 
«literato» dos grandes poetas. Soupo gardar olios de abrente pra enxer-
gar os devalares metaflsicos. Por elo, bañado na auga lustral, descubríu-
selle a verdatie do poema de Noriega. Noso poeta, diante un poema de 
Teixeira, diante súa figura atromentada de ideal e sinceiridade, sentíase 
ceibado das vaidades e retesías do vivir literario. Foi a Pascoaés. 
Alentóu na atmósfera de froumas e augas, ñas fontelas da saudade. 
Maxinamos a entramos traspostos, por medio de silencios e verbas 
sinxelas. Poucas vegadas ténse enxergado unha amizade semellante. 
Lonxe de todo decorado literario, entramos na solaina galegoportuguesa 
do Oucidente, espreitando vagamentes pro álén... 

Do tempo ourensán remanece o agosto de Noriega polo soneto. Nacéu 
baixo o signo de Portugal. Amaba o exercicio sistemático, case deporti
vo, dos sonetos de Bocage, os sentimentos e lembranzas dun tempo 
humanista que se decataba morrer docemente, recollidos no vaso de 
ouro votivo dos catorce versos, como se recolle, piadosamente, o derra-
deiro e apaixoado deitar de unha querida fonte Castalia. Con aire de 
litúrxico réquiem recitaba os sonetos de Anthero. Neles o xenio aceso da 
chama metafísica de fadalidade quenta e queima ñas cinzas orgolosas. 
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Tiña Noriega deseios de coñecer a poesía do grande brasileiro, entón 
na crista da fonte crecente da groria. Otavo Bilae. Estábamos na solaina 
de vellas trabes de pedras arceladas da nosa casa. Chegóu o libro. 
Noriega abr íuno con respeto. Temos falado moito de i l . Atopaba o poeta 
un sensoalismo por demáis bizantino, requintado e escolástico. 

Na mesma solaina foi aberta unha carta, en francés, de Dinamarca, 
dirixida ó poeta. Por Mondoñedo e Foz chegóu a Trasalba. E r a fermosa 
e sinxela carta. Quen a escribíu, ben informado en língoas románicas, 
soldado no frente dos lagos mazurianos, soldado no exército alemán, na 
primeira guerra, consoaba as longas noites estudando e repitindo poe
mas de «Montañesas» e daba gracias ó autor. Noriega ficóu longamente 
calado, fixo o enxergar na vibración azul dos montes no solpor. 

O día seguinte moitos o mirar ían como un probé escolante de «dere
chos limitados». Algún bárbaro ricote esteoricando os lomedros na sesta 
e rañando o bandullo, matinaba mirándoo pasar o día 7: «Alá vai o 
mcstre de Trasalba crobar a súa miseria.» 

dh Jb é ^ ^ ^ ^ V ^ í ^ ^ ' 

Noriega en Trasalba rubia os cotos do Rodeiro. Grave e fermosa 
composición gris de branca ent raña . Hoxe esnaquizada, crebada en 
longas feridas polos canteiros. Gostaba do Vedral onde tres camiños se 
xuntaban pra parolar como tres vellos. Sabía do niño da perdiz e dos 
silencios das toxeiras, do ruxir das primeiras follas amuchadas, do 
cantar dos ledos regueiros da invernía. Oito ou dez poemas, grandes 
poemas, eles de pouca extensión, de Noriega, quezáis os seus millores, 
foron compostos ou madurecidos en Trasalba. Poemas de fondura de 
lago, de ollar, de silencio. P ra chantar de vixente xeito a Noriega ñas 
dimensiós cósmicas e humans da paisaxe —na chave de camiños e 
arelanzas dun paisaxe, pra quen sepa chegarse a i l con senso de 
pelingrín—, abondaría o que nace ca evocación sinxela: «E unha curta 
pucharquiña — sobr'un xigante penedo.» 

Moitas veces demoramos arredor de ise penedo. Chámanl le «o penedo 
redondo». De certo, un fermoso elipsoide con algo de testa pensatible 
illado na arcosa tona de torticeiras xestosas e levians herdades centeiras. 
Apenas se perceben, aínda estando fortemente riscadas, as rañadelas da 
erosión que co tempo han seré diaclasas. Semella o penedo compendiar, 
como un modelo, as feituras das grandes serras devaladoiras no houri-
zonte. Nestora, no abril, t remerán arredor as froles brancas, boíñas, da 
xesta, e seu recendo amargo e mar iño fará máis sinxelas as novas 
verdeceres do centeo. A musa queiroguenta do poeta inrita ó ermo. E i l 
dalle un penedo, «o trono da paz - o monumento que unánimes 
ergueron — os siglos ó silenzo». 

Foi Noriega Várela fortecido e consagrado na térra de Trasalba. 
Pican de i l moitas memorias. Outras lembranzas poderíamos evocar. Súa 
veciñidade no paso esmorenado, mais aínda rexo e hospidario dos 
antigos Gayos, medoñentas historias, hourizonte en voar de aguias 
asexantes. Seu viaxe a Santiago e a Gruña. Ténse notado na obra de 
Noriega, sinxelo devoto de Rosalía, a ningunha emoción compostelán. 
Soio paróu en Santiago unha noite e unha mañán . Co grande chover do 
Nadal do 1925, corrían tódalas gárgolas, fontes do paso, relembro do 
decorrer das xeneraciós. O poeta calaba máis que falaba. Nós, respetan
do o seu silencio, maxinábamos por cáles e novas ermanzas decoradas 
por maravillosos retábulos de poentes, calcaba o poeta. De lonxe, testa 
espida, cunha longa e xentil reverencia saudóu Santo Domingo de 
Bonaval, leito derradeiro de Rosalía. 

E na Gruña , no mesmo viaxe, nunha longa e calada aperta latexante 
de emociós, pechón pra sempre entre Noriega e Antón Vilar Ponte a 
rascadela de unha ferida que poido ser ben delorosa. 

Na celebración da nacenza do autor de «Froliñas dos toxos» acoden 
moitas lembranzas, de intres, de amigos mortos, de situaciós. Temos 
desque saíu de Trasalba, pra outros ermos, os de ialbas abedoeiras da 
Graña de Villarente, abrazado a Noriega en Viveiro, en Lugo, en 
Villalba, tamén en Trasalba. Mais escolmamos pechar eiquí istes recor-
dos e, teorizando arredor do érmo e da montana na sensibilidade e no 
arte, voltar ó acorde sinfónico grabado por Goethe o día 6 de setembre 
do 1780 no outo roquedo de Kickelhann, riba de Ilmenan: «Ueber alien 
Gipséln ist Ruh.» «Pousa a paz sobre tódalas cumes.» 
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DESEMBARCO DE NOVILLAS DE RAZA FRISONA, PROCEDENTES 
DE HOLANDA, EN EL PUERTO DE V1GO. 

EJEMPLARES DE LAS MEJORES 
RAZAS DE GANADO VACUNO 

DE IMPORTACION 

SE LOS PROPORCIONARA 
COMERCIAL C R U F A 

Rúa del Villar, 81 
Tfno. 582615-583075 
SANTIAGO DE C O M P O S T E L A 

PUENTECESURES 
(Pontevedra) 
Tfno. 10 

AGENTES PARA GALICIA DE 
LA FIRMA A. P. B. 

Importadores de vacuno de leche 
y carne 

RAZA FRISONA 

Asociados a las más prestigiosas firmas de 
Holanda, Inglaterra, Dinamarca, Alemania 
y Canadá . 

RAZA P A R D O - A L P I N A : 

Asociados a las firmas de Austria y Suiza 

Oficina central: HARO (Rioja). Teléfono 84 
Delegación en Madrid: C e a Bermúdez ,14b i s ,6 .0 ,4 
A N G E L PEREZ BAROJA 
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A R T E , 

A R T I S T A S 

Y T O D O E S O 

«HACER L I T E R A T U R A S O B R E P I N T U R A 
E S UN MODO D E S E R MAJADERO» 

(A. Paradela) 

L U I S CALVO, E L P I N T O R , E S UN E N S A Y I S T A 
L U I S CALVO 

«Hacer l i teratura sobre p in 
tu ra , ca ldo lírico f recuen te , e s 
un m o d o de se r ma jade ro . 
¡ H u y a m o s , p ie rnas esp i r i tua 
les , de majader ías!» 

E s t a s pa lab ras las cons igna 
A l va ro Parade la en el ca tá lo 
go del pintor fer ro lano Lu is 
Ca l vo . Y t iene razón P a r a d e l a , 
porque la crí t ica del país y a 
s a b e m o s a lo que l legó; a 
i m p a r t i r e l o g i o s y p a l a b r a s 
humo. Lu is Ca l vo , que e x p o 
ne en la Asoc iac ión de A r t i s 

tas de La Coruña, s e v io a t r a 
pado, en cierta med ida , por 
la crít ica d i spensadora de bo
r racheras lír icas. De tal m o 
do, que uno y a no s a b e si 
C a l v o e s un l í r ico, genuino 
segu idor de la «escuela fer ro-
lana» que d icen a lgunos , o un 
a r t i s t a a n a l í t i c o q u e d i c e n 
ot ros, con s u ve ta de l i r ismo 
sub l imado en la ref lex ión. 

Creo s i n c e r a m e n t e que ni 
una cosa ni la ot ra. Ca lvo e s 
un e n s a y i s t a , un a p r e n d i z , 
que diría Cézanne, con una 
p r o b l e m á t i c a m u y v i g e n t e 

La pintora María L ó p e z . 

an te cada cuadro y, pa r t i cu 
la rmente , an te cada s i tuac ión 
concre ta de es ta p r o b l e m á t i 
c a . U n a s v e c e s cons igue r e 
s u l t a d o s ó p t i m o s , o t ras no. 
Pero s i empre hay una i n ten 
c iona l idad de e n s a y o , de a c o 
m e t i d a a rqu i tec tu ra l , por lo 
q u e , i n s i s t o , c a d a h a l l a z g o 
v i e n e a s e r un f r u c t í f e r o 
aprend iza je s in deveni r , que , 
en def in i t iva, e s el d r a m á t i c o 
y cons t ruc t i vo dest ino del a r 
te. C o m p o n e a base de p l a 
n o s l a r g o s , i n d e p e n d i e n t e s 
t o d o s e l l o s de l t r a d i c i o n a l 
« c o n j u n t o i m p r e s i o n i s t a » , y 
e s t o s p lanos , de plural c r o 
m a t i s m o , s e con jun tan en la 
super f ic ie del cuadro , dando 
p leni tud a la expres ión, que 
e s la no tac ión más c a r a c t e 
rística de su p in tura. 

J O S E L U I S , A C A D E M I C O 

El p intor coruñés José Lu is , 
mura l i s ta excepc iona l y p intor 
«migue lange lesco», fue e leg i 
do académico de n ú m e r o de 
la R e a l de Nues t ra Señora 
del Rosar io . J u s t a e lecc ión y 
buen premio a s u cua l i f i cada 
ded icac ión ar t ís t ica. E n h o r a 
buena de C H A N , esto e s , de 
los ga l legos. 

M A R I A LOPEZ 

E n el Sa lón Amar i l l o de I n 
f o r m a c i ó n y T u r i s m o de S a n 
t iago de Compos te la expone 
cerámicas y d ibujos la pintora 
M a r í a López. E s una j oven 
nac ida en F r a n c i a , de pad res 
ga l legos, y su pr imera sa l ida 
al esqu inado t r a s m u n d o del 
ar te fue un éx i to . La pintura 
de María López s e c i r c u n s c r i 
be a t res no tac iones f u n d a 
m e n t a l e s : in tens idad , e x t e n 
s ión y s i nc re t i smo . T o d a la 
p intura de María López —di
bujos del na tura l , cerámica y 
decoración— está s in te t i zada 
en un s i nc re t i smo de va lo res . 

Luis Calvo 

De la ins inuac ión dibuj íst ica y 
a rqu i tec tura l , a la prodigal i 
dad escul tór ica de grav i tac ión 
y peso . La in tens idad , es to 
e s , la tens ión d ibu j ís t ica, j e 
r a r q u i z a d a por la so l tura y 
e f i cac ia de su desarro l lo , s e 
man i f i es ta en toda la e x t e n 
s ión de la obra . M a n i f e s t a 
c ión i nmadura , na tu ra lmen te , 
pero m u y ab ier ta y s ign i f i ca t i 
v a para un ar t is ta que c o 
m ienza . 

F U E N T E S C A S A L 

E n la Asoc iac ión de A r t i s 
t a s de L a C o r u ñ a e x p o n e 
F u e n t e s C a s a l . La pintura de 
F u e n t e s C a s a l , ó leo toda e l la , 
ado lece de un exces i vo m i 
m e t i s m o n e o - i m p r e s i o n i s t a 
que obl iga a e jerc i tar v a l o r a 
c i ones c o m p a r a t i v a s con p in 
to res de la e s c u e l a f r a n c e s a , 
m u y par t i cu la rmente , de los 
d iv is ion is tas . 

E s , s in embargo , un pintor 
con c ier ta so l tu ra , e inc luso 
c o n g rac ia , dueño de unos 
b u e n o s r e c u r s o s c o l o r i s t a s 
q u e h a c e n de s u o b r a , e n 
c o n j u n t o , una mues t ra c r o 
mát i ca de g randes ca l i dades . 

E n el aspec to cons t ruc t i vo , 
y a e s otra c o s a . Fal la f u n d a 
m e n t a l m e n t e en la ve rs ión 
a rqu i tec tón ica , no solo por lo 
que y a dije respec to de s u 
posib le m i m e t i s m o , s ino en la 
p rop ia voz persona l , que a 
v e c e s se queda en eco l e 
jano . 

P o r F E R N A N D O M O N 
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Un dibujo de A n d r é s Colombo. 

ams rnuseum 

ARTISTAS GALLEGOS 
F U E R A D E G A L I C I A 

MARIA FORMOSO, PORTO, 
G R A N E L L Y C O L O M B O 
E X P O N E N E N HOLANDA 

E N Holanda, en el Museo de .Edams, se halla 
expuesta, desde abril hasta finales de mayo, 
una muestra de pintura española compuesta 

por obras de los artistas gallegos Andrés Colombo, 
María Formoso, Eugenio Granel! y Gerardo Porto, 
juntamente con el valenciano Esteve Edo. Figuran 
dibujos de Colombo, Esteve Edo y Granell; acrílicos 
de Colombo; esculturas de Esteve Edo, y ó l eos de 
María Formoso, Gerardo Porto y Eugenio Granell. 
Son sesenta, en total, las obras que se exponen y 
que luego serán presentadas en los Museos de 
Delft, Utrecht, La Haya y Amsterdam. 

Los cinco artistas se agrupan en el llamado 
«Groep' 69», pero sus actividades son, sin embargo, 
diferentes en temas y técn icas expresivas. Alternan 
paisajes gallegos de María Formoso con esculturas 
de Esteve Edo y composiciones m á s o menos inte-
lectualizadas de los d e m á s componentes del grupo. 
Gerardo Porto dice en el catá logo que presenta la 
exposic ión: «Al contrario de otros grupos que han 
sido formados por una fusión de fuerzas (se traduce 
ocasionalmente del holandés) , este nuevo grupo no 
quiere ser un medio como son otros movimientos 
artísticos. Se trata de personalidades he terogéneas , 
individuales.» Y h e t e r o g é n e a s e individuales son las 
muestras que están exponiendo en Holanda. 

L a c a t a d u r a a r t í s t i c a d e 
C O N D E C O R B A L 
A Conde Corbal le gustan las 

a lparga tas de antes de l a 
gue r ra . Esas que l levaban 

-de ellas, alguna queda todavía— 
una t ira de mala piel de becerro 
protegiendo los bordillos contra los 
roces deshiladores del esparto. U n 
día paseaba por una calle madrile
ñ a y vio un par en el escaparate. 
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E n t r ó a comprarlas. A l momento 
de pagar, exclamó, dirigiéndose a 
su a c o m p a ñ a n t e : «Oes, mira o ros
tro diste home. Parece un paisani-
ño da té r ra» . Después , en la habi
tación de su hotel, lugar éste que 
siempre t r a tó de evitar Conde Cor-
bal , rea l izó uno de sus mejores 
dibujos. 

Así es Conde Corbal. Mejor di
cho, así es su catadura art ís t ica. 
No viene nunca de parte alguna. 
V a siempre a todos los encuentros, 
a todos los sobresaltos, a la vida 
misma de los hombres y de las 
cosas, en un afán esperanzado, i n 
fantilmente maduro, de conseguir, 
su identidad. Persigue siempre una 
si tuación ante ellos, ante los hom
bres y las cosas, pero jamás una 
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si tuación fija, esquemát ica , u?iidi-
mensional de su entorno, sino el 
enclave justo desde donde obser
varlo todo ampliamente. E l resul
tado no se hace esperar. Son esos 
gritos suyos, en forma de dibujos, 
arte en fin de cuentas, que hicie
ron decir a Blanco Amor que, ante 
ellos: «La vida le saltaba a uno al 
pecho, como un abrazo rudo de 
viejo amigo hallado, como una rá 
faga de viento repentino, como un 
gran per ro conf ianzudo , q u i z á 
t ambién como un gato c imar rón de 
u ñ a s buidas y bufidos atigrados, 
todo ello al borde del tremendismo 
si no lo avalase la más patente 
sinceridad y la más angustiosa soli
daridad. » 

Conde Corbal , que nac ió entre 
Pontevedra y Orense y no es de 
n ingún sitio porque a todos perte
nece, trajo a Madrid, a la sala de 
arte de otro gallego que es Modes
to Sueiro —la Galer ía Toisón—, a l 
gunas muestras de ese su peregri
naje ar t ís t ico, sin mecas n i vías 
l ác t eas , por el mundo. L a s «fundas 
apertas» que su lápiz establece con 
el pasado de su tierra y el presente 

de los hombres 
que la habitan. 

C o n él —con 
los dibujos y los 
«gouaches» que 
colgó en T o i 
són— v i a j a r o n 
también su «ca
t e g o r í a h u m a 
n a , su d imen
s i ó n b o h e m i a , 
bien conocida y 
loada en incon
tables plazas es
p a ñ o l a s y por
t u g u e s a s » ( B o -
robó) y su soli
daria capacidad 
de «alegrar con 
su jocunda ma
nera de ser, los 
días y las no
ches de cuantos 
amigos tropieza 
en su camino» 
(misma fuente). 

Es t a vez Corbal se aden t ró en 
Madrid. Traspuso la calle de Are
nal , y su mirada art ís t ica se posó 
ya en las viejas casas y plazas de 

« U n h a o f r e c i d a » , dibujo de Conde Corbal. 

Chinchón . T a m b i é n en algunas pá 
ginas de esta revista asoman, en 
este n ú m e r o , los trazos de su lápiz. 

P. C . M . 

Un cuadro de Gloria Fernandez 

G L O R I A F E R N A N D E Z 
A R T I S T A NATIVA 

EN la Sala del Prado del Ateneo de Madrid expuso la 
pintora monfortina Gloria Fernández. La muestra se 
componía de diversos temas, siendo en ella de 

destacar, por su predominio casi absoluto, la atracción 
que el paisaje —un paisaje que elabora mucho, hasta 
convertirlo a veces en abstracto— y las flores ejercen 
sobre Gloria a la hora de pintar. 

Luis Trabazo estuvo a punto de señalar la complacen
cia gozosa que la pintora recibe en su encuentro artísti
co con el paisaje. La definió también como «artista 
nativa y "ab initio"». El sabrá por 'qué y, en todo caso, 
en qué modo esto es posible. 

Creo, en fin de cuentas, que lo m á s importante de la 
aportación de Gloria Fernández no es su obra en sí sino 
toda una serie de planteamientos a los que el condicio
namiento que da al proceso creador puede dar motivo. 
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E L H U M O R , L A F I L O S O F I A 
A N A Q U E L E R I A DEL p u e b l o e s p a ñ o l 

Esta sección reseña - a t ravés de breves comen
tarios crítico-descriptivos— ios libros recién publi
cados, en especial aquéllos relacionados con el 
mundo gallego de uno u otro modo. Rogamos a 
editores y autores, que nos remitan dos ejempla
res de cada publicación, a fin de que podamos, a 
su vista, dar cuenta de ellos. CHAN dedica tam
bién la atención debida a los folletos informativos 
e ilustrativos que reciba, a t ravés de la «Fonote
ca», en página distinta a la de nuestra «Anaquele
ría». 

Santiago Vilas: 
«EL HUMOR Y LA NOVELA ESPAÑOLA CONTEMPORANEA» 
Colección Punto Omega 
Ediciones Guadarrama, S. A. Madrid, 1968. 

Para este ensayo, Santiago Viias ha manejado copiosa bibliografía: 
m á s de trescientas obras en diversas lenguas - s e g ú n confiesa-, con 
predominio de las anglosajonas. La bibliografía española no es nume
rosa, a pesar de contar nuestra literatura con el príncipe de los 
humoristas, Cervantes, «modelo y pauta de todo lo que en el campo 
del humor pueda intentarse». Los e s p a ñ o l e s no han sabido sistemati
zar sus ideas y su experiencia sobre el humor, en contraste con los 
ingleses, que no solo las han sistematizado, sino que, al postular el 
humor como producto del genio inglés, las han nacionalizado. 

Santiago Vilas trata de formular una nueva teoría del humor que 
ponga las cosas en su sitio. No ignora ni silencia cuanto se ha 
escrito sobre el asunto. A l contrario, las referencias y citas textuales 
(muchas en inglés, que no se toma el trabajo de traducir), aparte de 
la relación bibliográfica ' incluida al final del volumen, testimonian su 
concienzuda labor de investigador y significan un reconocimiento de 
la contribución prestada por tratadistas, críticos e historiadores de la 
literatura a la formación de un concepto del humor. Mejor dicho, de 
un conocimiento m á s o menos preciso del humor, pues el concepto 
es lo que precisamente Vilas echa en falta. 

No intenta atrapar en una nueva definición la esencia del humor. 
Existen muchas definiciones y ninguna completa o, al menos, satis
factoria. Opta, por lo tanto, por fijar materia tan escurridiza en las 
mallas no muy tupidas de un concepto, el concepto del humor que 
echa de menos. ¿ Q u é es el humor? La primera parte del libro de 
Santiago Vilas es una respuesta muy meditada a la cuest ión. La 
elaboración de un concepto es tarea m á s ardua que ensayar una 
definición original. Agrupar elementos afines y hacer distinciones en 
ideas y nociones conceptualmente contiguas, requiere un espíritu 
avezado al análisis y asistido por una facultad de s íntes is que le 
permita reconstruir los elementos primeramente disociados. El resul
tado de la operac ión es, m á s que un nuevo concepto, una nueva 
teoría del humor, que le sirve, y nos sirve, para situar dentro de unas 
coordenadas la intervención del humor en la novela española con
t e m p o r á n e a . 

E L H U M O R E N L A L I T E R A T U R A E S P A Ñ O L A 

Dejando a un lado la parte erudita del ensayo -e t imolog ía de la 
palabra, historia del concepto del humor, examen de ideas y defini
ciones, e tc . - lo m á s original del libro es su estudio del humor en la 
literatura española , desde sus or ígenes , que hace remontar al humo
rismo ep igramát ico de Marcial, en quien ve la fuente del humor 
español y del humor europeo como ingrediente literario, hasta el 
momento actual, con referencias explícitas al m á s reciente libro 
sobre la materia, «Teoría e interpretación del humor español», de 
Evaristo Acevedo, d e s p u é s de citar a los humoristas de sucesivas 
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Santiago Viias . 

é p o c a s : entre otros el Arcipreste y don Juan Manuel, en la Edad 
Media; Cervantes, Quevedo, Lope, en el Siglo de Oro; Alarcón, Clarín, 
Galdós, en el X I X ; y ya en el nuestro, abre el capítulo con Ramórí 
Gómez de la Serna, a quien califica de creador de la novela humor í s 
tica c o n t e m p o r á n e a para cerrarlo con los actuales/Cela , Alvaro de la 
Iglesia, etc. 

El últ imo per íodo, que estamos viviendo, no tiene por q u é envidiar 
a los anteriores, jalonados con los nombres ilustres que acabamos 
de citar: «El momento actual, en nuestra literatura, es de una 
producción impresionante tanto en humor como en humorismo y 
humoricidad. Incluso se extiende, y de forma arrolladora, al periodis
mo literario. En cualquier diario se encont ra rá algún artículo de 
calidad predominando el humor como elemento fundamental .» Así ve 
Santiago Vilas nuestro panorama literario desde su privilegiado ob
servatorio en la Universidad de Luisiana, de Estados Unidos. 

En su recorrido por la historia del humor españo l no se detiene, 
como es lógico, en cada uno de los autores, pero saca de la 
incursión elementos de juicio para clasificar el humorismo español , 
seña la r sus valores y establecer una escala de ca tegor ías . Termina 
con una generalización, arriesgada como casi todas las generalizacio
nes, pero que nos da la medida de la importancia que Vilas concede 
al humor en nuestra literatura: «El humor fluye por todas partes. Es, 
para el español , un modo de vivir, una actitud ante la vida... No la 
concibe de otra forma. Es, en una palabra, la filosofía del pueblo 
español .» Antes había aseverado que el verdadero humor es una 
filosofía. 

H U M O R I C I D A D 

En este juego de distinciones y precisión de las notas caracter ís t i 
cas del concepto del humor, Santiago Vilas, para salir del círculo 
vicioso que supone diferenciar humor, de ironía, comicidad, ingenio, 
sátira, etc., se ve en la necesidad de proponer t é rminos m á s adecua
dos a una clasificación clara de las especies derivadas del humor. Y 
sugiere el vocablo humoricidad para las variantes que no entran en 
un concepto riguroso del humorismo, reservado a la manifes tación 
m á s elevada, en el sentido art íst ico, del humor en la literatura. 
Humoricidad engloba las expresiones m á s vulgares, menos trans
cendentes, menos filosóficas, del humor. Vilas explica y defiende con 
denuedo su tesis y para justificar su validez, la aplica en la segunda 
parte del libro, dedicada al humor en la novela española c o n t e m p o r á 
nea y al análisis de cuatro humoristas representativos: Ramón Gó
mez de la Serna, Wenceslao Fernández Flórez, Camilo J o s é Cela y 
Alvaro de la Iglesia. Como notas destacadas de estos cuatro estudios 
críticos, yo señalaría la valoración es té t ica del humorismo de Ramón, 
como la m á s completa y acertada, y la cons iderac ión del humorismo 
de Cela como la clave de su obra literaria. 

El ensayo no deja de presentar sus flancos débi les a la objeción y 
al debate. Pero esto no le resta méri tos . Sobre lo que es y no es el 
humor seguirá escr ib iéndose y d i scu t i éndose indefinidamente; pero 
no cabe duda de que el libro de Santiago Vilas será necesariamente 
citado en adelante como una de las aportaciones m á s serias al 
resbaladizo y difícil tema. 

Manuel C E R E Z A L E S 
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U N P O E T A H A D E S E R M A S U T I L Q U E 
N I N G U N C I U D A D A N O D E S U T R I B U . . . 
L a poesía intelectualizada de J . A. Valente, 

enriquecida con una vena popular 
J O S E A N G E L V A L E N T E : «BREVE 

SON». E L BARDO. COLECCION 
DE P O E S I A . Madrid, 1969. 

«Breve son» e s el ú l t imo , rec iente l i 
bro de José Ange l Va len te , gal lego, de 
O r e n s e por nac im ien to , de Compos te l a 
por f o r m a c i ó n un ivers i ta r ia , y que res ide 
a c t u a l m e n t e en G ineb ra , después de su 
paso por Ox fo rd . Creo que es su sex to 
libro poé t i co . F u e el pr imero «A modo 
de esperanza», que obtuvo el premio 
A d o n a i s co r respond ien te a 1 9 5 4 ; de él 
dijo en su m o m e n t o el autor : «No t iene 
nada de l i teratura, o solo lo necesar io . . . 
E n él lo imag ina t ivo cas i no ex is te . Está 
const ru ido sobre da tos reales. . . La poe 
sía no inventa la v i da , no puede i n v e n 
tarla.» Es to ú l t i m o e s así, s in duda . P e 
ro la rotunda adscr ipc ión del libro al 
rea l i smo que e n t o n c e s expresó Va len te , 
la de f in ic ión del carácter de los t e 
m a s — e p i s o d i o s rea les «que apa recen en 
c o n v e r s a c i o n e s vu lga res o f r agmen tos 
de las m i s m a s » - no man t i ene igual v a l i 
dez, quizá ni él m i s m o lo in tentar ía , an te 
s u poesía poster ior , an te es te «Breve 
son» que hay que co locar y a bajo otro 
s igno. El de una mayo r comple j idad , por 
e jemp lo , de la que s e der ivan a lgunos 
de s u s con t ras tes . 

S e t ra tará más de in tegrac ión y de 
e n r i q u e c i m i e n t o q u e de e l i m i n a c i ó n , 
pues to que no pa rece el poeta haber 
renunc iado al sopor te de un rea l i smo 
entendido a v e c e s en toda su sobr ia 
d e s n u d e z . E s t a m o s en u n a l ínea de 
c o n s t a n t e s y de renovac iones . S i e m p r e 
an te una poesía in te lec tua l izada al m á 
x imo , pero no por e m p e ñ o dir igido a 
es te f in, s ino por natura l c o n s e c u e n c i a 
de una idea de la poesía. S i e m p r e , t a m 
bién, an te el reconoc im ien to de la v ida , 

• que no s e pre tende inventar pero que 
puede descubr i r se en la t raspos ic ión de 
la imagen dotada de sent ido s imbó l i co ; 
poesía aquí, por tanto , en que sí ex is te 
lo imag ina t i vo : 

U n h o m b r e se des l iza p o r un bosque 
[de hojas. 

N o h a y a v e que no tenga m á s luz que 
[la m a ñ a n a , 

n i h a y ojos donde e l t iempo aposen te 
[ m á s l lanto. 

A y de nadie , a y de m í , a y de m á s s i e m 
b r e . 

A ú n pa lp i t a la v i c t i m a en e l a ra s a n 
g r i e n t a , 

y corre en l a l l anura un caba l lo s i n t é r -
[mino. 

E s el poema que l leva por t í tu lo «Le 
cheva l qui ne galope que pendant la 
nu i t» . T a m b i é n en f rancés —«Elle es t 
trop souven t aux n u a g e s » - t i tula el be 
llo poemi ta que t iene el r i tmo a legre de 
una canc ionc i l l a : 

E l lobo e s t á en e l bosque, 
los n i ñ o s en l a e scue la , 
la bruja en un zapato , 
M a m b r ú se fue a l a guerra. 

L a p r i m a v e r a en m a y o , 
e l o t o ñ o en octubre, 
los p e c e s en e l rio, 
L u c i l a en u n a nube. 

V E N A POPULAR 

«Breve son» e s libro de con t ras tes . 
L o s p o e m a s que lo c o m p o n e n , b reves , 
b rev ís imos a lgunos , rep resen tan la poe
sía in te lec tua l izada a que s e a lude, d e 
purada , e laborada menta l y f o r m a l m e n 
te, que s e enr iquece , s in embargo , con 
una v e n a popular , has ta fo lk ló r ica , un ^ 
cul to al r i tmo senc i l l a , vu l ga rmen te e n 
tendido, a lgo que recurr iendo a exp re 
s ión más afín a la p intura que a la 
l i teratura dir íase de t ipo «náif», tan s a 
b iamente dos i f icado en s u s e l emen tos 
c o m o lo impone y lo permi te en es tos 
c a s o s una luc idez ap l i cada al orden e l e 
men ta l de lo senc i l lo . Bastaría como i n 
t r oducc ión esc la recedo ra el poemi ta a n 
te r io rmente c i tado. V e a m o s a ú n : 

N o v i e m b r e grande, nov i embre yerto, 
m e visto un traje de la rgos ecos . 

D e l a rgos ecos , de e n o r m e s h u m o s : 
Todos los S a n t o s , F i e l e s Difuntos . 

Todos difuntos, los s a n t o s f ieles, 
p o r e l o t o ñ o bajan s o l e m n e s 

con un gran cirio de p ied ra negra , 
bajo los á l a m o s de l a a l a m e d a . 

S i g u e n l a s a l m a s d e l purgator io 
con cape ruzas y con m a d r o ñ o s . . . 

E s p e c t a d o r e s en l a s ven tanas , 
c o n g randes l á g r i m a s en l a s so lapas , 

y en los j a r d i n e s los n i ñ o s so los 
se p ie rden en l a s s o m b r a s de oro. 

B a s t a n t e s r e s o n a n c i a s popu la res t rae 
es ta poesía, aunque de ir en b u s c a de 
s u s cor r ien tes de in f luenc ia , y dado que 
t a l c o s a s e a d e t e r m i n a b l e , no sería 
opor tuno ce r ra r las en una s imp le def in i 
c ión. Menc iono d i chas r e s o n a n c i a s por 
su impor tanc ia como con t ras te dentro 
del t ipo de poesía en que cabe s i tuar al 
autor. No ha segu ido V a l e n t e , t a m b i é n 
ensay i s t a y cr í t ico, además de f u n d a 
m e n t a l m e n t e p o e t a , c a m i n o s f á c i l e s , 
s ino de d isc ip l ina que impone un rigor 
in te lectua l y f o rma l . Por otra par te , en 
s u s prop ias pa lab ras e n c o n t r a r e m o s el 
i n ten to de c o n s t r u i r u n a P o é t i c a , la 
p r e o c u p a c i ó n ' de organ izar y esc la rece r 
la teor ía, que e s labor quizá c o m p l e 
menta r ia y s in duda de s u m a impor tan 
c ia . 

Ci taré es te pár ra fo escr i to años a t rás : 
«El objeto del poema t iene un margen 
sag rado de l ibertad que la conc ienc ia 
del poeta no puede pro fanar más que al 
r iesgo de condena rse a la a u t o c o n t e m -
p lac ión en el vacío. La rea l idad t iene s u 
propio derecho a exist i r , a no di lu i rse en 
la m i rada . Dent ro de e s e margen de 

l ibertad, el objeto del p o e m a s e m a n i 
f ies ta por sí m i s m o , s e " r e a l i z a " o toma 
cuerpo por s u propio poder en el med io 
verba l que el poeta le t iende. E l p roceso 
c reador e s un p roceso bi lateral en que 
no solo in terv iene de modo act ivo, el 
poe ta , s ino en el que el objeto impone 
t a m b i é n s u ' c o n d i c i ó n y su ley.» Objeto o 
t e m a , conv iene ac la ra r para mejor e n 
tend imien to . T o d o un concep to de la 
rea l idad, de e s e rea l i smo poé t i co al que 
en pr incipio s e dec la ra l igado Va len te , 
queda aquí expresado y expues to . 

E N T R A N A M I E N T O 

Cerca de c incuen ta p o e m a s c o m p o 
nen «Breve son». Hay una p resenc ia de 
Ga l i c ia en el recuerdo e invocac ión al 
m a r de Mux ía : 

Q u i é n pud ie ra anda r 
sobre l a s a g u a s ve rdes 
de es te mar . 

Y p o r e l a i re gris, 
q u i é n pud ie ra , m a r grande, 
dejarse ir. 

M a r de M u x i a , 
que en s u s b a r c a s de p i ed ra 
m e l l eva r í a . 

El pr imero de los p o e m a s : 

S e fue en e l viento, 
vo lv ió en e l aire.. . 

está ded icado c o m o h o m e n a j e a Rosalía 
de Cas t ro . Pero , s in m e n c i ó n exp resa , 
hay un en t rañam ien to en es ta poesía, 
que va a f lo rando bajo d is t in tas a p a r i e n 
c i a s : 

Quien h i laba l a m e l o d í a la h a olvidado, 
y aho ra no p regun te s 
p o r d ó n d e a n d a l a m e m o r i a nuestra. . . 

0 en es te f ragmen to del bello poema 
«Más c ier to»: 

Y a s i , en e l an t iguo oficio 
de l a m e l a n c o l í a , 
ves t idos de s u luz, v e m o s c a e r l a l luv ia , 
r e c o r d a m o s l a infancia . . . 

No e s la melanco l ía , s in embargo , ni 
la nosta lg ia una cons tan te de es ta poe
sía, a m a r g a con f recuenc ia , aunque e s 
pe ranzada , que enc ier ra una protesta v i 
tal y que cump le - a s í en «Las leg iones 
r o m a n a s » - esa mis ión que al poeta re 
se r va José A n g e l V a l e n t e y que exp resa 
en el p o e m a f ina l : 

U n poe t a ha de s e r m á s ú t i l 
que n i n g ú n c iudadano de s u tribu... 

Pero , que es m is ión c o m p l e j a m e n t e 
en tend ida s e d e m u e s t r a en la r iqueza y 
va r i edad del l ibro. 

C o n c h a CASTROV1EJO 
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POETAS DO CHAN 
J O S E A N G E L V A L E N T E 

Nació en Orense, en 1929. Rea/izó sus primeros estudios universitarios en 
la Facultad de Derecho de Santiago. Más tarde, en 1947, se trasladó a la 
Universidad de Madrid, en cuya Facultad de Filosofía y Letras se licenció en 
Filología Románica. Residió, entre 1955 y 1958, en Inglaterra, donde formó 
parte del Departamento de Español de la Universidad de Oxford. 

Marchó luego, en 1958, a Ginebra, lugar en el que reside actualmente y 
donde trabaja para un Organismo Internacional. 

J o s é Angel Val ente obtuvo, en 1954, el premio Adonais y, en 1960, el de la 
Crítica. Es traductor de Hopkins, Cavafis y Móntale, entre otros, y realiza una 
importante labor de ensayista y critico literario. 

B I B L I O G R A F I A : 

P o e s í a . 

«A modo de esperanza», 1955. 
« P o e m a s de Lázaro», 1960. 
«Sobre el lugar del canto», 1963 . 
«La memoria y los signos», 1966. 
«Siete representac iones» , 1967. 
«Breve son», 1968. 

Del últ imo libro de Velante, aparecido en la colección El Bardo, de la Editorial 
Ciencia Nueva, escogemos los poemas que presentamos. 

EL HOMBRE PEQUEÑITO 
E l hombre p e q u e ñ i t o 
s a ludó a l muy solemne, 
s a c ó una servilleta 
y dibujó un gran mapa 
de su p e q u e ñ a patria. 

Puso en ella 
barquitos de papel, colores, á rboles , 
unos peces azules 
nadando en la m a ñ a n a 
y hasta un pájaro pinto. 

E l muy solemne extrajo 
del profundo chaleco 
dos soldados de plomo. 

E l p e q u e ñ i t o 
recogió con cuidado 
de no perder migaja 
su patria servilleta 
y se fue como vino. 

E l vendedor p e s t a ñ e ó perplejo 
con sus só l idos p á r p a d o s de palo. 

BAJEMOS A CANTAR LO 
NO CANTABLE 

Bajemos a cantar lo no cantable, 
propongamos a l fin un edipo a l enigma, 
un trompo a l justiciero general de a caballo, 
una falsa nariz a l inocente, 
pan a l avaro, 
risa a l cejijunto, 
a l astado burócra ta una enjuta ventana 

con vistas a l crepúsculo , 
al rígido bisagras, 
llanto a l frivolo, 
gladiolos a l menguado, 
tenues velos a l firme, 
un á n g e l mutilado a l siempre obsceno, 
falos de purpurina a las dulces señoras , 
y soltemos a l gato con latas en el rabo 
del coro a l caño, del c a ñ o a l coro, 
del coro a l caño . 

EL SUCESO 
Det rá s del olvidado escaparate 
con exvotos de cera o pá l idas m u ñ e c a s , 
un niño, 
pegado a su nariz, 
me hizo muecas crueles. 

Yo me a c e r q u é con los secretos guantes 
del a s e s i n o - e s t á - e n t r e - n o s o t r o s 
y le ofrecí un b o m b ó n envenenado. 

Pero el niño dio gritos de horrorosa inocen-
[cia 

y acudieron vecinos con enormes mangue-
iras, 

guardias municipales con el santo del día 
en p roces ión solemne. 

Y fui decapitado. 

EL PACTO 
Nadie s ab rá que tú y yo concluimos 
este pacto inocente 
con sangre y lodo y la a r a ñ a d a cal de las 

{paredes. 

ante un testigo no identificado, 
para traicionarlo todo, 
para vender uno a uno los principios m á s 

[sacros, 
para pasar a gatas la frontera 
que indignos nos haría de todas las miradas. 

Y tú, piedra de e scánda lo , 
y tú, desnudo, 
y tú, bajo los árboles. 

Y la longeva lógica acabada, 
roto e l considerando, 
sin significación el signo, 
la mente sana «in córpore insepul to» 
y e l ministro litúrgico sin atreverse a depo-

[ner las armas 
en las gradas a é r e a s 
del dios que alegra nuestra juventud. 

LA ADOLESCENTE 

Ya baja mucha luz por tus orillas, 
nadie recuerda la invasión del frío. 

Ya los s u e ñ o s no bastan para darle 
razón de ser a todos los suspiros. 

Tú cantas por e l aire. 

Ya se ponen de verde los vestidos. 
Ya nadie sabe nada. 

Nadie sabe 
ni c ó m o n i por q u é ni c u á n d o ha sido. 

VERSION DE HEBBEL 

Un hombre lleva un muerto. 

S e para bajo e l sol ardiente a trechos. 
Enjuga su jadeo interminable. 
Arrastra una vez m á s la dura carga, 
y e l muerto pesa como un muerto, 
a cada paso m á s . 

Un hombre arrastra un muerto. 

Porque tú me has matado, dice e l muerto. 
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V I A J E P O R L O S P A R A D O R E S 
Y H O S T A L E S D E G A L I C I A 

Carmen Deben trazó la pequeña historia de la fortaleza de Monte Real 
y del Real Hospital de Santiago 

MARIA A N T O N I A D A N S LA I L U S T R O 

EN el pasado diciembre, a 
raíz de contemplarse el re
greso á la tierra de los as

tronautas del «Apolo VIH», los te
lespectadores tuvieron ocasión de 
admirar, por vez primera, el lindo 
rostro de Carmen Debén —que si
gue siendo la periodista más foto
génica de España—, asomado a la 
pantalla chica para que ella diese 
cuenta de la aparición de dos bre
ves y preciosos libros suyos. Fue el 
fruto de la primera excursión lite
raria de Carmen Debén por los 
paradores y hostales de Turismo 
que hizo en compañía de la pinto
ra María Antonia Dans, con la 

cual viene compitiendo, en buena 
lid, como embajadora de la her
mosura y talento de la mujer co
ruñesa. 

Mientras Carmen Debén obser
vaba y escribía, María Antonia 
tomaba apuntes, pintaba las deli
ciosas acuarelas que ilustran am
bos libros: uno dedicado a «El 
Hostal de los Reyes Católicos en 
la Historia de Santiago», y otro 
consagrado a «El Parador Nacio
nal Conde de Gondomar». Com
pletan la ilustración gráfica las 
admirables fotos en color realiza
das, en Compostela y en Bayona 
de Galicia, por Oronoz, un artista 

1 

La reja de la capilla del Hospital Real de Santiago. (Foto de 
Oronoz.) 

europeo, no recuerdo si húngaro u 
holandés. 

Así como las fotograf ías de 
Oronoz nos dan la visión actual 
de los antiguos monumentos, de 
las construcciones más modernas y 
de los paisajes que los circundan, 
las acuarelas de Mar ía Antonia 
Dans reñejan, con sutil intuición 
histórica, a los personajes, a los 
tipos que en otros tiempos habita
ron el viejo Hospital Real de San
tiago y la peninsular fortaleza de 
Monte Real. Conjugadas armonio
samente tales ilustraciones con el 
texto vivo y pleno de encanto que 
t razó Carmen Debén, ha podido 
ofrecer la Editorial Everest, de 
León, estos exquisitos y pequeños 
volúmenes que vinieron a cubrir 
un hueco que se echaba mucho en 
falta: el de las guías que orienten 
al turista sobre la riqueza históri
ca, anecdótica y artística del solar 
donde, por ventura, han venido a 
hospedarse en su caminar por las 
tierras de España. 

D E L P E R I O D I S M O 
A L A H I S T O R I A 

Por tanto, habrá que confiar en 
que Carmen Debén y Mar ía Anto
nia Dans prosigan, con Oronoz, 
su viaje por los paradores y hosta
les de España para completar esta 
colección bellísima, iniciada con 
tanto acierto. Viaje espléndido, 
que forzosamente ha de hacerse 
con cierta premura pero que no 
constituye ningún obstáculo para 
una escritora de las cualidades de 
Carmen Debén, habituada por su 
intensa práctica del periodismo a 
repentizar, a suplir con ingenio e 
imaginación la ausencia de una 
reposada inves t igac ión erudita. 
Sin incurrir, por ello, en el menor 
desliz o confusión histórica, a lo 
que han contribuido, sin duda, 
sus años de sólidos estudios en la 
Facultad, cuando aún dudaba en
tre dedicarse a historiar lo coti
diano —que eso es el periodismo— 
o consagrar sus días a la enseñan
za y al cultivo de la Historia. 

Carmen Debén, al fin y al ca
bo —si así se puede decir cuando 
juvenilmente está iniciando su ca
rrera de escritora, de autora de 
libros—, logra conciliar su triun
fante vocación periodística con su 
soterrada afición a la Historia. 
Poner reparos a los libros que 
acaba de escribir —cosa que ella 
misma me pedía— no sería ni ga
lante, ni cortés, ni entra dentro de 

mi obligación personal. Yo no soy 
crítico. Solo soy un espectador de 
menor cuant ía que un buen día 
aprecia la belleza de unos peque
ños libros, primorosamente ilus
trados y escritos, y que unos días 
después observa, con grata sorpre
sa, la aparición en la panatalla 
chica del rostro de la autora, per
fectamente acorde con la hermo
sura de sus libros... 

¿Para qué decirle, pues, expo-

Esopo Gondomar» , inventado por 
Ben Johnson. 

Carmen Debén presenta la figu
ra histórica del extraordinario em
bajador en la corte de Jacobo I , 
quien ya antes de marchar a Lon
dres, a cumplir su misión, era, 
desde que contaba veintidós años, 
gobernador a perpetuidad de 
Monte Real. E n los capítulos si
guientes hace sucinta historia de 
la grandiosa fortaleza de Bayona, 

1 1 

Vista a é r e a de la p e n í n s u l a de Monte Real . (Foto de Oronoz. 

María Antonia Dans evoca en sus ilustraciones el tiempo en que Monte 
Real era la fortaleza v ig ía en el At lánt ico y valladar de Galicia frente a los 

corsarios. 

niéndome a disgustarla, que .no 
me gusta, por ejemplo, que llame 
reiteradamente fortín a la fortale
za de Monte Real , cara al Atlánt i 
co y a la flota de sir Francis 
Drake y en cuyo recinto se alza 
hoy el parador que lleva el nom
bre de sus más ilustre castellano: 
el conde de Gondomar? 

M O N T E R E A L 

Durante la semana que vivió 
Ca rmen D e b é n en el parador, 
cada tarde, mientras reposaba en 
uno de los butacones del gran sa
lón, le parecía que el conde de 
Gondomar acudía a una simbólica 
cita. Su fantasma se le acercaba 
sobre el silencio de las alfombras, 
y le contaba viejas historias, car
gadas de anécdotas y de fábulas, 
como aquellas que le merecieron 
allá en la corte bri tánica, hace 
tres siglos, el epíteto de «viejo 

así como la de esta vi l la , tan re
pleta de hechos de armas, de ata
ques de corsarios y de proezas 
marineras. 

Describe en otro capítulo el pa
rador recientemente construido en 
Monte Real , y hace un romántico 
periplo en tomo a él. Termina el 
libro con una evocación del legen
dario don Pedro Alvarez de Soto-
mayor, conde de Camiña , el otro 
fantasma que se le aparece a Car 
men Debén, con su risa violenta y 
sarcástica. 

C O M P O S T E L A 

Aquella Galicia feudal y guerre
ra, cuyas terribles contiendas rela
ta la escritora coruñesa al final de 
su libro dedicado al Parador Con
de de Gondomar, vuelve a encon
trarse en las páginas de su segun
do libro, consagrado al Hostal de 
los Reyes Católicos (ahora regla
mentariamente llamado Hotel). Y , 
vuelve a hallarse en ellas al conde 
de Camiña , con el mariscal Pardo 
de Cela; mas, ajusticiado este y 
asesinado el rebelde Pedro Madru
ga, llegan a Galicia los Reyes C a 
tólicos, imponiendo un orden que 

durante siglos no había de alte
rarse. Fue cuando, al advertir lo 
viejo que estaba el medieval hos
pital de Compostela, escuchan la 
petición de su fiel Deán Diego de 
Muros y ordenan la construcción 
del Real Hospital. 

Carmen Debén en sucesivos ca
pítulos trata de la beneficencia de 
aquel tiempo, de las hospederías 
de peregrinos, y de cómo era el 
Hospital Real , para después pasar 
a hacer una breve incursión por 
la leyenda jacobea y el nacimiento 
de Compostela. Habla seguida
mente de los buenos peregrinos... 
y los «malos»; de Gelmírez, el 
gran arquitecto de Santiago..., y 
doña Urraca. E l libro finaliza con 
un rápido recorrido por la ciudad 
de Santiago, que acaba, claro es
tá , en el Hostal. 

T R E S C O R U Ñ E S A S 

Se anda ligero, sin ningún peso 
erudito, sin ninguna carga ar
queológica, por la Historia y el 
Arte, cuando se lleva como guías 
a estas gráciles y sapientes damas 
coruñesas. Pues al seguir a Car
men Debén, pienso en la más en

tregada tarea que ha realizado 
María Victoria Fernández España, 
que con insólita agudeza ha pues
to al alcance del pueblo nuestra 
Historia, en la que antes solo pe
netraban contados académicos y 
profesores. A esa escuela, que in i 
ció la señora de Augusto Assía, se 
viene a sumar Carmen Debén, 
quien se ha ido ahora a Méjico, 
prosiguiendo su periodismo viaje
ro. Pero, aunque ella tiene ganas 
de quedarse en aquella tierra ca
liente, es de esperar que regrese 
para continuar dándonos sus gar
bosas historias para uso de turis
tas. 

Con la ilustración, naturalmen
te, de la estupenda Mar ía Antonia 
Dans, que diseñando con tantísi
mo donaire nuestras figuras legen
darias, diríase que está hallando 
el secreto de la moda que Galicia 
pueda ofrecer al mundo. Y que 
C H A N , acaso, se encargue de di
fundir. 

La lonja del Hostal , « c o -
l l a g e » de María Antonia 

Dans. 
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C I N E 

L U I S B U Ñ U E L R E C O R R E 
E L CAMINO D E SANTIAGO 
Por JUAN ANTONIO PORTO (A. T. C.) 

E N días del o t o ñ o último, recorría yo 
Galicia para localizar escenarios con 
vistas a unas historias de nuestra tie

rra, para T V E , que no s é si habrán quedado 
en agua de borrajas. Al llegar a Santiago, 
b u s q u é a Pedro Olea, c o m p a ñ e r o y amigo, y 
a su equipo, que, por entonces rodaban en 
Compostela y sus alrededores «Por un mun
do diferente», un ciencia ficción con música, 
interpretado por Juan y Júnior y que Olea y 
yo h a b í a m o s escrito al al imón. 

Frente al Hostal, desde el otro lado de la 
m á s hermosa plaza del mundo, creí divisar al 
equipo, alrededor de una «Arriflex» que «chu
taba» contra la fachada plateresca. Me cho
có, sin embargo, lo reducido del mismo, 
pues no había m á s allá de cuatro o cinco 
personas junto a la cámara . De cerca, la 
sorpresa, la emocionada sorpresa; porque 
uno de los hombres —el que dirigía el cota
rro— era, ni m á s ni menos, que «el m á s 
grande de los cineastas vivientes», nuestro 
divino sordo nacional, el genio de la panta
lla, que ha trascendido su entidad al ancho 
campo del arte y la cultura del tiempo que 
vivimos. Me refiero a Luis Buñuel, que filma
ba, frente al Hostal compostelano, unos pla
nos para integrar en el prólogo de su «La Vía 
Láctea», dicen que el últ imo film de la ejecu
toria de un realizador que ha decidido jubi
larse. 

Luego, en contacto con Olea y los suyos, 
y en posterior conversac ión con el propio 
Buñuel , me en t e r é de algunas cosas. Una de 

Aquí termina el Camino de Santiago. (Foto Novoa.) 

ellas tan notable como que tales planos fue
ron rodados con las «colas» de la película de 
mi amigo y c o m p a ñ e r o . Luis Buñuel, que 
tiene el mismo aire carpe tónico y rural que 
Pablo de Málaga, que habla cinco idiomas 
con el acento a r a g o n é s de su Calanda natal, 
agradec ió el gesto y, tras envidiar la juven
tud de quienes casi pod r í amos ser sus nie
tos, se m a r c h ó - a París— tras piropear, 
como él sabe, la trastornadora belleza de 
Compostela. 

En la X I V Semana Internacional de Cine 
Religioso y de Valores Humanos de Vallado-
lid, he tenido ocas ión de ser espectador de 
«La Vía Láctea», que, lo m á s seguro, no 
veremos en nuestras salas por «esas cosas, 
que pasan», que es expresión retórica la mar' 
de buena para evitar roces. 

«La Vía Láctea», en color, como «Belle de 
jour», es francesa, lo cual, si hablamos de 
Buñuet, quiere decir muy poco, ya que el 
autor de «Nazarín» no dejaría de ser español 
aunque llevase sus personajes y los proble
mas consiguientes a la Luna. En el film, 
Buñuel, desde la lúcida serenidad de su ma
durez, establece una demoledora reflexión, 
de resonancias clásicas, sobre la Historia de 
la Religión, de nuestra religión. Yo he escri
to, con anterioridad, que «La Vía Láctea» es 
como una «summa», en la que cada ingre
diente dramát ico , cada ironía o cada medita
ción tienen un peso específico, una génes is 
escrupulosa y un tratamiento exigentemente 
racional. 

L a a n é c d o t a es 
mín ima y, una vez 
más , «el cine no Se 
puede contar». Ape
nas el viaje de dos 
peregrinos a Corp-
postela que parten 
de París y llegarán a 
Santiago por el ca
mino f r a n c é s . Pero 
esa línea conductora 
del relato e s t á salpi
cada de irrupciones, 
s egún un caos ela
boradamente orde
nado, que suscitan 
m u y s u s t a n c i o s o s 
enfrentamientos. Y, 
a s í , muy d i v e r s o s 
personajes de n u é s -
tra Historia religiosa 
c o n e c t a n con los 
dos romeros: Dios, 
J e s ú s y ios A p ó s t o 
les, J o s é y Mar ía , 
religiosos y hetero
doxos de renombre, 
herejes decididos y 
hasta un remedo de 
ese m a r q u é s de S a -
de, moralista, por el 
que Buñuel no pue
de ocultar su devo
ción. 

Si el hombre es el 
ún ico animal —hie
nas aparte- que ríe, 
el h u m o r e s u n a 
m a n i f e s t a c i ó n del 

Luis B u ñ u e l , a su llegada a Madrid, en 
abril de 1963. 

hombre, no cabe duda. Pues es el humor, 
como óptica, lo que aplica el autor sobre 
hechos y aconteceres. Y así asoman, al des
nudo, los antivalores que vician una religión 
que vive en examen de conciencia desde el 
advenimiento del llorado papa Juan. Y emer
gen la ridiculez, la hipocresía, la intolerancia, 
el bizantinismo, el poder temporal y el poder 
alienante, la explotación y otras menuden
cias que, si somos justos, encontramos sin 
mucho trabajo al repasar los libros. 

El film es difícil, muy difícil, porque Buñuel 
lo es casi siempre, aun cuando sus persona
jes nos hablen en castellano y sobre cuestio
nes m á s familiares que el priscilianismo, la 
unión hipostát ica o las desviaciones de J a n -
senius. Aquí los personajes hablan en fran
cés , un f rancés rico y a un tiempo «popular» 
y siempre irónico y, por añadidura , en latín. 
Y sin subt í tu los . Por ello, «La Vía Láctea» 
requiere una revisión para la que un servidor 
de ustedes ya tiene fijada fecha y el pasa
porte listo. Pero, aun así, queda como una 
obra genial, provocativa, virulenta, rabiosa
mente buñue lesca , para entendernos. 

Me queda dejar constancia de que he co
mentado el film con numerosos religiosos, 
de mi quinta mas o menos, que -doctores 
tiene la Ig les ia- explicaron que Luis Buñuel 
no aporta ni un vocablo, un punto o una 
coma de su cosecha, pues todo cuanto se 
dice en el film, escrito es tá en los textos. Y 
que la actitud de nuestro autor es rigurosa
mente ortodoxa. 

Ello no implica, por supuesto, que no so
naran pateos antes, durante y d e s p u é s de la 
proyección; que los á n i m o s no se hayan ra
dicalizado casi con apasionamiento de rivali
dad futbolística, y hasta que, al cerrar la 
Semana, se impidiese la lectura de un acta 
del jurado de la Crítica Especializada de Re
vistas Cinematográf icas en la que se otorga
ba un premio ^oficioso a ese inmenso film 
que Luis Buñuel rodó muy parcialmente en 
Santiago. 
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Obradoiro 

¿ E S LA VIA D E P E N E T R A C I O N 
UN P R O Y E C T O A N T I C U A D O ? 

En un breve comentario publicado en el número de CHAN 
correspondiente al 7 de abril, decíamos, entre otras cosas: «La 
vía de penetración —proyecto presentado al Gobierno en diciem
bre de 1966— sigue en el saco de los planes.» Días después, 
pretendiendo refutar nuestras palabras, afirmaba alguien en un 
periódico compostelano: «He leído que la vía de penetración 
sigue en el saco de los planes. Y esto está muy mal dicho. 
¿Queremos una carretera que nos una a España como está 
mandado? ¡Se está haciendo, señores!» Añadía en otro párrafo: 
«Este acceso ya no es ninguna esperanza. Ya no es ilusión, es 
una tengible realidad... E l primer tramo, de 36 kilómetros de 
longitud (Astorga-La Retuerta), se terminará en marzo de 1970.» 

Total: que lo que se está haciendo es muy poco —casi nada— y 
queda, por otra parte, todavía muy lejos de nuestro suelo. Que 
nosotros sepamos, en Galicia no se ha construido un solo metro, 
un solo centímetro, de esa vía de penetración por carretera. No 
puede decirse, por tanto, que sea «una tangible realidad», sino 
un proyecto, una esperanza. Luis Moure-Mariño, en uno de sus 
artículos publicados en «La Voz de Galicia» —aunque con más 
precisión y amplitud— venía a decir lo que nosotros sosteníamos 
en el breve comentario de CHAN. «¿Cuándo llegará a nuestra 
tierra -se preguntaba— la famosa "vía de penetración"? En una 
caballerosa carta, en la que tenía la gentileza de replicar a mis 
quejas, el señor Silva Muñoz, decía que este año se llevaría a 
cabo el estudio de la obra; ¿cuándo se ejecutará?» Añadía Mou
re-Mariño: «No sabemos cómo ni cuándo se convertirá en reali
dad. Además, esa «vía de penetración» —que no pasa de ser una 
buena carretera— es algo que resulta ridículo al lado de obras 
como las autopistas que se ejecutan en Cataluña (y las Vasconga
das), con doble calzada, carencia de cruces y rampas reducidas.» 

Y aquí es a donde queríamos llegar. ¿Esa vía de penetra
ción —aunque necesaria y urgente— no será ya una cosa un tanto 
anticuada a estas alturas? En vez de presentar un proyecto sobre 
esa vía de penetración, ¿por qué no se ha presentado el de una 
gran autopista? La vía de penetración sería aceptable, eficaz, 
ahora mismo. Pero dentro de pocos años -cuando tal vez esté 
terminada y tengamos un gran puerto continental y una próspe
ra industria—, se habrá quedado tan incómoda e inservible como 
la que tenemos en estos momentos. ¿No sería mejor esperar un 
poco más y hacer algo definitivo y duradero, sin mezquindades 
ni remiendos, cosas ambas a las que somos tan aficionados por 
aquí? 

Se dirá que somos un país pobre, y una autopista —aunque 
esto no quite que se hagan en Cataluña y en las Vascongadas-
supondría demasiados sacrificios económicos. Es probable. Pero, 
por ser precisamente pobres, debemos hacer las cosas bien y de 
una sola vez. Si mal no recordamos, cuando hace diez años 
surgió en Italia el problema de la reforma de las carreteras, tan 
desastrosas entonces como lo son las nuestras hoy, se dijo más o 
menos esto: «Tenemos que hacer grandes y duraderas autopistas 
porque somos un país pobre y no podemos permitirnos el lujo de 
hacer hoy una gran carretera —léase "vía de penetración" en 
nuestro caso—, y mañana una autopista, ya que ello supondría un 
doble gasto y una doble pérdida de tiempo.» Hoy posee Italia las 
mejores y más modernas autopistas de Europa.-

Cláro que aquí, entre nosotros, las cosas llegan con excesivo 
retraso. Y cuando debiera hablarse de construir una autopista, lo 
que se pretende es hacer una carretera «practicable en todo 
tiempo». La autopista, para el año 2000, cuando en Cataluña y 
las Vascongadas tengan ya espléndidos cosmodromos para ir a la 
Luna... En fin, amigos: ya que no otra cosa —hasta en sueños 
somos pobres—, pidamos que, al menos, venga lo más pronto 
posible ese discutido y discutible acceso que nos acerque un poco 
más al resto de los españoles. «A non ter olios, boas son 
orellas»... 

Santiago, 17 de mayo de 1969 

J o s é F E R N A N D E Z F E R R E I R O L 

BALNEARIO-HOTEL "ACOSA" 
TOTALMENTE M O D E R N I Z A D O 

C A L D A S DE R E Y E S 

T e l é f o n o 10: E n la carretero general V I G O - C O R U Ñ A 

Piscina de agua caliente natural - Habitaciones con 

baño - B A L N E O T E R A P I A - Enfermedades del aparato 

respiratorio, reumatismo, piel, inhalaciones, pulveri

zaciones con los más modernos aparatos de aerosol y 

chorros de vapor 

UN VINO GALLEGO SUPERIO 

1 

SANTIAGO DE COMPOSTELA (Galicia) 

DEL ROSAL EXTRA 
D I S T R I B U I D O R E X C L U S I V O 

M A R I O L O P E Z P O Z O 

Plaza Olavide, 14 

Telé fono , 223 32 67 
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«O MISAL GALEGO», HITO IMBORRABLE EN 
LA HISTORIA DE NUESTRA ESPIRITUALIDAD 

L a lengua de Rosa l ía , ofrenda 
sobre el altar 

E1 L a ñ o 1 9 6 9 m a r c a r á un 
hito imborrable en la his
toria de Galicia. 

Fue el 7 de enero ú l t i m o 
cuando los obispos de las cinco 
diócesis gallegas daban a cono
cer, al final de una reunión cele
brada en Santiago, el rescripto 
de la Santa Sede en que se au
toriza «el uso litúrgico de la len
gua gallega en la Provincia Ecle
siástica de Compostela... confor
me a las normas establecidas 
para las diócesis de España en 
favor de la lengua vernácula». 

La Iglesia Cató l ica , siempre 
respetuosa con toda c r e a c i ó n 
cultural y asesorada por una ex
periencia de siglos, considera así 
que un elemento de eficacia 
pastoral es el uso en la Liturgia 
de la lengua que sus evangeliza
dos hablan a diario. 

Este hecho supone, a d e m á s , 
para nuestra tierra el comienzo 
de una era nueva en que revivirá 
con fuerza la personalidad galle
ga, desapareciendo ese complejo 
de inferioridad que se fue apo
derando de nuestra gente senci
lla por el uso habitual de un 
idioma sin protección oficial ni 
en la Iglesia ni en la Escuela, y 
por los ultrajes que la ignorancia 
maliciosa había lanzado sobre él. 

Por de pronto, el encuentro de 
nuestra gente con Dios se pro
duci rá de un modo coherente 
con su propia vida, comenzando 
así una vivencia religiosa profun
da, de la que esperamos con 
todo derecho los mejores frutos. 

Si la Liturgia es la ofrenda to
tal que el hombre hace de sí 
mismo a Dios, tal ofrenda que
daría manca en el hombre galle
go si este no pusiera t ambién 
sobre el Altar aquello que lo dis
tingue del hombre de otras tie
rras: su galleguidad, su propia 
lengua. 

Pero estas l íneas no preten
den, precisamente, justificar un 
paso tan trascendental dado por 
la Iglesia Católica. CHAN, revista 
de todos los gallegos, debe alen
tar y propagar aquellas obras 
que verdaderamente prestigian a 
su Tierra. Hoy nos referimos a 
una que marca época : «O Misal 
Galego». Los textos sagrados de 
la Misa aparecen, por primera 
vez, recogidos en un solo libro. 

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

E s lamentable , pero cierto. 
Galicia en los úl t imos cien a ñ o s 
de renacimiento cultural produjo 
libros en gallego de asombrosa 
belleza literaria, pero se mantuvo 
a cero en literatura religiosa 
hasta el año 1964. Fue enton
ces cuando Manuel Vidán Torrei-
ra rompió lanzas en el desapare
cido diario vespertino de Santia
go, «La Noche». Allí, siendo di
rector el mismo que hoy dirige 
C H A N —Raimundo García Do
mínguez (Borobó) - encon t ró V i 
d á n una acogida cord ia l í s ima 
para su secc ión de los s á b a d o s 
«A Liturxiá Sagra», donde inser
taría durante dos a ñ o s los textos 
de la misa dominical. 

A partir de entonces irían apa
reciendo sucesivamente textos 
re l ig iosos en gallego. E l a ñ o 
1965 aparece editado en Ponte
vedra el precioso folleto «A San 
ta Misa» preparado por «A Mo-
cedade Galega Católica». Segui
damente Vidán Torreira publica 
en la revista «Grial» la versión 
del Cantar de los Cantares; allí 
mismo publicará m á s tarde la 
versión del Apocalipsis con in
t roducción y notas del canónigo 
c o m p o s t é l a n o J e s ú s Precedo. A l 
comenzar el año 1966, la gran 
novedad editorial es «A Palabra 
de Deus», primera versión galle
ga de los Cuatro Evangelios, rea
lizada directamente del griego 
por los jóvenes canón igos de La 
Coruña M. Espiña y X . Morente. 
En mayo de 1967 la editorial 
Sept publica «Os Salmos», ver
sión y comentario del cistercien-
se Padre Alonso Estraviz. Meses 
m á s tarde, el Centro Gallego de 
Barcelona patrocina la traduc
ción en verso de los libros de 
Job y Ecles ias tés realizada por 
su Presidente J . Casado Nieto. 

Por fin, hace apenas cuatro 
meses, las principales librerías 
gallegas exhibían en sus escapa
rates «O Misal Galego», editado 
por Sept y preparado por los se
ñores Morente y Vidán, con la 
íntima colaboración de Espiña y 
Alonso Estraviz, a d e m á s del ar
tista Ventura Cores. 

«O Misal Galego», declarado 
texto oficial en las celebraciones 
litúrgicas, corona así una prime
ra etapa de pionerismo en el in
tento de lograr para Galicia una 

pastoral litúrgica encarnada en 
los valores socio-culturales de 
esta tierra. 

Como cristianos y como galle
gos debemos sentirnos ínt ima
mente orgullosos por una obra 
de tal categoría , editada en la 
lengua de Rosalía Castro. A la 
cantora del Sar va dedicado pre
cisamente este Jibro, suponiendo 
que en su casgi de Padrón s o ñ a 
ría muchas veces con esta reali
dad gozosa. «O Misal Galego» 
nos hace entrever ya una futura 
etapa cargada de optimismo y 
de esperanza para el cristianis
mo de la Región. Es la nueva 
Ig les ia del Concilio Vat icano, 
afanosa por dialogar con todos 
los hombres y culturas para me
jor inyectarles la savia redentora 
de la cruz. 

C O N T E N I D O 
D E L M I S A L 

Atendiendo a su contenido, «O 
Misal Galego» incluye los formu

larios de las misas de todos los 
domingos y d í a s festivos del 
año , junto con la misa de difun
tos y de la boda. Ade l an t ándose 
a otras regiones de España, in
cluye t amb ién los nuevos textos 
e u c a r í s t i c o s (ocho prefacios y 
tres anáforas o cánones ) recien
t emente p romulgados por la 
Santa Sede. Sale, pues, a la ca 
lle plenamente actualizado. 

Aunque el título general alude 
solamente a la Liturgia de la Mi
sa, «O Misal Galego» lleva tam
bién incorporada la versión del 
Ritual de Sacramentos, con el 
Bautismo, Penitencia, Unción de 
los Enfermos, Viático y Matrimo
nio. De esta suerte en un solo 
tomo van integrados los dos l i 
bros clave de la Liturgia Católi
ca. M á s aún , los autores han 
querido facilitar la piedad priva
da de los fieles, of rec iéndonos 
una sección final dedicada a De
vocionario. Francamente, no se 
puede pedir m á s en un solo libro 

S u Eminencia D. Fernando, Cardenal Quiroga Palacios, A r z o 
bispo de Santiago, bajo cuyo alto patrocinio se ha introducido 

el uso de la lengua gallega en la liturgia c a t ó l i c a . 
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de tan c ó m o d o manejo (15 por 
10) y bellísima presen tac ión . 

Puestos a resumir los valores 
in t r ínsecos del libro, hay que c i 
tar necesariamente estos tres: el 
rigor científico en la versión del 
texto original, pero sin caer en 
un literalismo absurdo; la máxi
m a senc i l l ez l i n g ü i s t i c a , que 
hace tan fácil y amena su lectu
ra; y una a tención constante a la 
cadencia rítmica —ordinariamen
te olvidada— tan típica de nues
tro idioma. Desde luego, sabe
mos que no fue obra de improvi
sac ión sino de seria y larga me
d i t ac ión . El texto definitivo es 
fruto de una triple reelaboración 
en equipo. 

Refiriéndose concretamente al 
Ordinario de la Misa, el ex Obis
po de Tuy-Vigo, m o n s e ñ o r López 
Ortiz, dijo que superaba notable
mente a la versión oficial caste
llana en «intuición» teológica y 
en la valentía con que se des
prendió de fórmulas arcaicas y 
arcanas para darnos con claridad 
y precisión el verdadero sentido 
del texto originario. 

E L V O C A B U L A R I O 

Por otra parte, los dos respon
sables de la edición —Morente y 
Vidán— tienen en su haber una 
intensa experiencia del gallego 
por haberlo hablado desde niños 
y, sobre todo, por haberlo culti
vado con el estudio serio en 
obras escritas y en la práct i
ca constante del púlpito y de 
la mesa de conferencias. A m 
bos —sacerdote uno y seglar el 
otro— poseen una sólida forma
c ión t e o l ó g i c a y universitaria, 
siendo a d e m á s Vidán especialis
ta en Filología Románica . 

A c o m p a ñ a n d o al Misal van 
unas hojitas muy interesantes 
con un breve pero d o c u m e n t a d í 
simo vocabulario, en que se alu
de al origen y verdadero sentido 
de ciertas palabras diseminadas 
por todo el texto. En estas hojas 
se incluyen t amb ién unas notas 
para la lectura, aclarando los 
dos aspectos que se deben tener 

X o s é Morente Torres . 

Manuel Vidán Torreira. 

siempre presentes en todo idio
ma: el del lenguaje fónico y el 
del lenguaje gráfico. El primero 
no e s t á sujeto en ninguna len
gua —tampoco en el gallego- a 
un imposible uniformismo, sino 
que da cabida a las diversas for
mas dialectales. El segundo, en 
cambio , debe ser uniforme y 
coherente. 

Es otro gran valor de «0 Misal 
Galego» ser el primer libro galle
go donde se observa desde el 
principio hasta el final el uso 
consecuente de unas mismas re
glas ortográficas. 

L A I M P R E S I O N 

En fin, s e r í a m o s injustos si no 
tuv ié ramos t amb ién dos palabras 
para la Casa Moret de La Coru-
ña, responsable de la impresión 
y e n c u a d e m a c i ó n . Aunque se ha 
empleado una sola tinta, la fir
meza de la impresión, los siete 
diferentes tipos de letra, los fre
cuentes espacios en blanco y la 
perfecta r e p r o d u c c i ó n de los 
grabados, facilitan la lectura y 
recrean enormemente la vista. 
Por su parte, la e n c u a d e m a c i ó n 
compite con las mejores de su 
género realizadas en España y 
en el extranjero. 

Son cuatro los modelos de 
presen tac ión , que van desde el 
modelo de superlujo numerado 
hasta el modelo corriente en f i 
bra piel guateada, con cantos 
dorados y tres cintas registro. 
Cada ejemplar lleva su funda de 
tela. Todo un exponente de la 
eficiencia técnica de otra indus
tria gallega, la Casa Moret de La 
Coruña. 

Solo nos queda recomendar 
vivamente a nuestros lectores 
esta obra excepcional y desear 
que se multipliquen sobre todo 
por nuestras aldeas las misas en 
el idioma de la tierra. 

J o s é Manuel L E S T R O V E 

C R O Q U E S 
Esc r ibe : ANTON ROXO 

N O V A C A N C I O N 

Insistir sóbor da consolidación que, como 
fenómeno non somentes cultural, e s tá ade-
quirindo a nova canción galega é xa un tópico. Nembargantes, 
compre seguir de cerca iste movimento, chamado como es tá a levar 
ó cabo unha importante apor tac ión encol dunha necesaria renova
ción da cultura galega. 

Agora - a s í nolo comunica Lorenzo Fachado dende Sa l amanca -
xurde un novo cantante: Xosé Caróu, que ven de acedar, coa súa 
canción «A Galicia», un brilante éisito no «Día de la Canción Universi
taria», celebrado na cidá do Tormes o 22 de abril. 

Xosé Caróu pensa dar unha volta, no prós imo vran, por Europa pra 
cantar ña s colonias de emigrantes galegos. Esto é todo o que podo 
decir sóbor deste novo mozo da nova canción, pois nada sei das 
s ú a s canciós , cuias letras, nalgunhos casos, corresponden a Manuel 
David Mosquera, estudante en Santiago. 
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« E X C U S E M E » 

Bylly Lear, «o embustei ro», leitor de CHAN, pode ser, como seu 
nome indica, un embusteiro. «Excuse me, míster Lear», pero, ¿ c á n d o 
dixo CHAN que tivese que pensar o feito de pubricar anuncios en 
galego? 

CHAN dixo que non estaba de máis que se estudiara o caso que 
plantexaba a proposta dunha firma catalana, pero - ¡ o u h mís ter Lear, 
lea b e n l - dun xeito amplio, non sinxelamente o uso do idioma 
galego na pubricidá s e n ó n o feito de que foran os de fora quen o 
propuxeran i as razós que podían movelos, así como todo o que o 
caso revelaba ou podía revelar. 

Non tén nada que ver, pois, con que t eña CHAN que pensar si 
debe ou non utilizarse a lingoa galega como víncallo pubricitario. 
Sóbor desto, t é n o xa moi resolto e coida que non somentes na 
pubricidá, e non digamos xa na literatura, porque falan os exemplos, 
s enón ata na investigación máis rigurosa se podería facer uso do 
idioma de Curros, de Castelao, de Rosalía, de tantos e tantos outros. 

¿Entendéu , Billy Lear - e s c r í b e n o s dende 0 Ferrol-, e n t e n d é u 
vostede agora? Aconséllolle ler as cousas con máis calma. Esquénza-
se, si fai falla, dos esquemas e non busque, entre líneas, o que non 
hai. De tódolos xeitos, direille que me parece vostede un bo tipo. 
¿Por q u é se esconde baixo ise p s e u d ó n i m o que parece sacado dunha 
novela de Estefanía? 

U N H O S L E T R E I R O S 

Viaxando nun taxi en Madrid, de s ú p e t o o taxista coñecéu , polo 
acento, o meu orixen. Eramos paisanos, il con vinte anos de Madrid 
ás costas i eu con algunhos meses. «Xa verá, xa verá voste
de - v a t i c i n ó u - Non ha de pasar un ano sin que lie entren abondas 
ganas de marchar a Galicia. Pero, xa ve, ¿ q u é vai un facer alí?» 

Normalmente, os taxistas son xente de conversa doada. E máis , 
craro, t r a t á n d o s e de paisano a paisano. O taxista e nós falamos de 
algunhas cousas e rematamos por facelo dunhos letreiros que na 
parte de a t r á s levan algunhos coches. Son os que din: «Fa lemos 
galego.» P e r g u n t ó u m e onde se peder ían atopar pois, manifestóu, tiña 
ganas de lévalos no seu coche. Con gran pesar meu, non lie puiden 
contestar. Houbérao feito con moitismo gusto, dende logo. 

Agora e n t é r e m e que a sorte distes letreiros -que por certo non 
foron inventados en Galicia, os ca ta lás xa fai anos que os levan nos 
coches- non é moi grata. Según parece, hai a quen molestan istes 
letreiros, a quen non lie caen ben, cecá is porque non lea ben o 
galego. ¡Pobres eles! ¡Co iñocen tes que eran! ¿ Q u é das de d a ñ o 
peder ían facer istes homildes letreiriños que invitan a falar o noso 
idioma? ¿A quén e per q u é peder ían eles ofender? Non, no se 
entende ben. 

U N H A M A N I F E S T A C I O N 

Quixera poder citar testualmente o que solo podería agora repro
ducir de memoria. Unha carta aparescida, fai pouco, no «Diario de 
Pontevedra». Escribíaa un leitor do xornal cooperativista e invitaba 
con ela ós pontevedreses a non sei q u é atopo futboleire entre deus 
equipes, un deles o Pontevedra. Botaba man de tódolos tóp icos ó 
uso pra tratar de demostrar a neces idá que había de achegar a 
laboura de avandito equipe ce gallo de acadar non sei q u é diñidá 
deportiva. 

Estas manifes taciós , case sempre desorbitadas, empezan - s i non 
o sen x a - a ser alarmantes. Que se peida chegar a un estado de 
ceusas ende que o equipo favorito perda ou gane se convirta na 
angueira coleitiva é, donantes que nada, unha perigosa cesta que 
arroula, a pasos axigantades, caria a al ienación masiva dun pobo. Un 
país que, pra manter o orden das inquedanzas dos seus homes, 
necesita dos e spe i t ácu les masivos comercializados é, i n d u d á b e l m e n -
te, o solar dunha soc iedá na que algo cheira a podre, na que algo 
non anda ben. E, desgraciadamente, algo que leva sempre a conse
cuencias ben perigosas pró futuro. Outramente dito, algo que pode 
conducir ó embrutecemento coleitivo, á idietización masiva i enaxe-
nante dos futuros individuales e coleitivos. Algo, en fin, que compri-
ría revisar dun xeito ou de eutro. 
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L A S E N T I D A D E S D E P O B L A C I O N 
E N E L N O M E N C L A T O R 

La inmensa mayoría de las gallegas son aldeas, 
lugares y caseríos 

E N nuestro anterior artículo de C H A N estudiamos la influencia de 
las entidades locales en la psicología del hombre gallego, y 
señalamos la necesidad de conocer a fondo las distintas entidades 

de población en que vive, cosa que pretendemos realizar ahora. 
¿Qué es una entidad de población? Recientemente contesta a este 

interrogante, bajo el punto de vista estadístico y de una forma oficial, la 
Orden de 23 de diciembre de 1968 sobre los trabajos preliminares para 
la formación de los censos generales de la nación («B. O. del Estado» 
número 312, del 28 de diciembre de 1968), que en sus instrucciones 
dice: «Ent idad singular de población. Se considerará como entidad 
singular de población a cualquier parte habitada del término municipal, 
claramente diferenciada dentro del mismo, que se designa por un 
nombre reconocido. Su existencia responde a la forma natural de 
encontrarse asentados los habitantes sobre el territorio municipal. U n 
municipio puede constar de una o varias entidades de población.» 

E s interesante también, a los fines de nuestro estudio, transcribir la 
definición que de núcleo de población se da en la citada Orden de la 
Presidencia del Gobierno: «Se considerará como núcleo de población 
aquella parte de la entidad constituida al menos por diez edificaciones 
contiguas o lo suficientemente próximas que estén formando calles, 
plazas u otras vías urbanas. Forman también parte del núcleo las 
edificaciones aisladas que disten menos de 500 metros de sus límites 
exteriores, o más de esta distancia si están enlazadas por algún sistema 
urbano de servicios. E l resto de los edificios de la entidad no incluidos 
en el concepto de núcleo forman el diseminado. E n el caso de la no 
.existencia de núcleo de población, la entidad podrá configurarse sola
mente como edificación diseminada.» 

E n lo que a Galicia se refiere, el número de entidades de población 
que figuran en los nomenclátores de las cuatro provincias, del año 1960, 
fecha de realización del últ imo censo, es de 32.415, cifra que contrasta 
con las 116.272 que figuraban en los nomenclátores de 1900, con una 
diferencia en menos de 83.857 entidades, totalmente desorbitada, y que 
no supone que las entidades dé población del país gallego, en tan gran 
número , hayan desaparecido o se hayan concentrado, sino que en los 
censos de los años de 1900 y de 1910, dentro del grupo «otras entida
des» se clasificaban como tales las edificaciones aisladas. 

L a evolución sufrida por las entidades de población en los nomenclá
tores de las cuatro provincias gallegas desde principios de este sigjo, y 
por períodos de treinta años, tomando como básicos los de 1900, 1930 y 
1960, fue la siguiente: 

Provincias 

Censo de 1900 

L a Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra 

T O T A L 

C e n s o de 1930 

L a Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra 

T O T A L 

N ú m e r o de Entidades 

39.790 
39.328 
16.333 
20.821 

116.272 

11.719 
10.227 
4.788 
6.447 

33.181 

Provincias 

Censo de 1960 

L a Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra 

T O T A L 

N ú m e r o de Entidades 

11.561 
10.047 
4.554 
6.253 

32.415 

Las denominaciones oficiales, o categoría de las entidades de pobla
ción, está también definida en la Orden de 23 de diciembre de 1968, 
que en el número 4, apartado d) de las instrucciones a los ayuntamien
tos dice: «Categoría de la entidad de población. E s la calificación 
otorgada o tradicionalmente reconocida a las entidades de población, 
como ciudad, vi l la , lugar o aldea, y a falta de ella la que responde a su 
origen y características, como caserío, barrio, monasterio, colonia, cen
tro turístico, zona turística, urbanización residencial permanente o 
estacional y otras.» 

E n los nomenclátores del año 1960 de las provincias gallegas no 
hemos encontrado algunas de estas denominaciones como: centro o zona 
turística y urbanización residencial, y en cambio, sí, figuran los nom
bres de: arrabal, casa o casas de labor, granja y santuario, no consigna
das en la meritada orden. Todas estas entidades se engloban en el 
capítulo «Otras», que si bien fue importante en los censos de 1900 y 
1910, como ya vimos, solamente comprende un total de 892 entidades 
en el censo de 1960, de las cuales corresponden 719 a L a Coruña ; 12 a 
Lugo; 89 a Orense, y 72 a Pontevedra. 

De acuerdo con el nomenclátor la inmensa mayoría de las entidades 
de población gallegas son aldeas, lugares y caseríos, presentando el 
siguiente cuadro evolutivo: 

Provincias 

C e n s o de 1900 

L a Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra 

T O T A L 

Censo de 1930 

L a Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra 

T O T A L 

C e n s o de 1960 

L a Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra 

T O T A L 

Aldeas 

4.436 
3.702 
1.069 

522 
9.729 

9.996 
10.163 

1.795 
1.082 

23.036 

9.760 
9.485 
1.729 
1.057 

22.031 

Lugares 

65 
47 

2.485 
3.461 

C a s e r í o s 

39 
1 

23 
182 

6.058 

163 
15 

2.290 
4.585 
7.053 

197 
14 

2.261 
4.711 
7.183 

245 

785 

543 
660 

1.988 

«46 
499 
441 
379 

2.165 
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E n cuanto al número de ciudades eran 12 en el censo de 1900, y 14 
en el de 1960, con la consiguiente distribución por provincias: L a Coru-
ñ a , 6; Lugo, 4; Orense, 1; y Pontevedra, 3. Las villas sumaban 115 en 
el censo de 1900, y pasaron a ser 130 en el censo de 1960, con un 
aumento de 15 en sesenta años. Corresponden 33 entidades de pobla
ción, con categoría de vi l la , a cada una de las provincias de L a Coruña , 
Lugo y Orense, figurando Pontevedra solamente con 31. 

Antes hemos dado la definición de lo que es una entidad singular de 
población y de lo que se considera núcleo de población, y ahora, en 
relación con estos dos conceptos, vamos a ver, de acuerdo con los 
nomenclátores de 1960, cómo se agrupan las entidades de población en 
el país gallego. 

Provincias 

Entidades con n ú c l e o 

L a Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra 

T O T A L 

Entidades sin n ú c l e o 

L a Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra 

T O T A L 

Entidades Viviendas 

4.548 
63 

2.851 
331 

7.793 

7.013 
9.984 
1.703 
5.922 

24.622 

193.812 
29.120 

115.002 
54.924 

392.858 

33.275 
84.619 

8.226 
110.635 
236.755 

P o b l a c i ó n 
residente 

826.183 
105.013 
417.992 
226.343 

1.575.531 

163.000 
373.482 

31.320 
451.985 

1.019.787 

Dentro de las entidades con núcleo y como pertenecientes a ellas 
tenemos que añadir 317 viviendas y albergues diseminados, con una 
población residente de 1.425 habitantes. 

A l hablar de entidades con núcleo y sin núcleo, hay que tener 
presentes las dificultades que de hecho revisten para su correcta deter
minación en la realidad local gallega. E l nomenclátor de la provincia de 
Pontevedra de 1960, lo pone de manifiesto: «Las edificaciones se distri
buyen por doquier, de tal forma, que, en los municipios que hemos 
llamado costeros, resulta difícil el apreciar donde termina una entidad y 
comienzan las vecinas. Estas pequeñas entidades agrupan más su pobla
ción en los restantes municipios, especialmente en los de montaña.» 

Las cifras de los anteriores cuadros estadísticos expresadas en porcen
tajes nos dicen que las entidades con núcleo, es decir, las entidades de 
población y edificación agrupada, representan solamente el 24,04 por 
100 del total de entidades, y, sin embargo, comprenden el 52,36 por 100 
del total de viviendas y albergues, y el 60,67 por 100 de la población 
residente. 

J o s é F A R I Ñ A J A M A R D O 

Para anunciarse en 
C H A N , 

dirigirse a 
EDITORIAL CHAN, S.A. 

Gral. Mola, 103, bajo 
MADRID-6 

o Apartado 113 
SANTIAGO 

DE COMPOSTELA 

Se necesi tan agentes 
de d i fus ión de CHAN 

Diríjanse a 
EDITORIAL CHAN, S.A. 

Gral. Mola, 103, bajo 
MADRID-6 

o Apartado 113 
SANTIAGO 

DE COMPOSTELA 

E L P L A N D E R E G A D I O S Y 
A C E Q U I A S E N E L U L L A N 
Mide 18 kilómetros el 

canal principal 
E n el mes de mayo del año 1966 se iniciaron las obras para la 

construcción del canal de riego, acequias y caminos a través de las 
tierras ullanesas, concretamente en zonas pertenecientes a los ayunta
mientos de Padrón , Puentecesures, Valga y Catoira. T a n important ís ima 
mejora es subvencionada por el Ministerio de Obras Públicas, con un 
presupuesto inicial de 60.849.881 pesetas. L a mayor parte de los terre
nos que van a beneficiarse de la red de riegos corresponden al ayunta
miento de Valga, con 850 hectáreas; Cesures, 175, y Catoira, 120. 

E l canal principal tiene un recorrido de 18 kilómetros y se inicia en 
Herbón, que es donde se ha rá la toma de aguas aprovechando posible
mente una de las presas o saltos de agua que la empresa Moncabril 
construye actualmente en el río UUa. Las acequias abarcan una longitud 
de 33 kilómetros, y los caminos 23, a través de los lugares o aldeas de 
Rocha, Cort iñas , San Xulián, Toxa , Condide, Ponte Valga, Baño , 
Outeir iño, Carballino, Sixto, Devesa, Campaña , Gándaras , Forno, Car-
baila, Carracido, Moldes, Vilarello, Vi lar , Rañas , Fabeira y Santa Bais 
de Oeste. 

Es tá prevista la utilización de 10 millones de metros cúbicos de agua 
al año, finalizándose las obras en diciembre de 1969, salvo contingencias 
imprevistas. Aun reconociendo la trascendencia de la mejora —realmente 
vital para la economía de esta comarca gallega, que cuenta con una 
población de hecho de casi 25.000 habitantes repartidos entre los 
municipios de Padrón , Dodro, Rois, Cesures, Valga y Catoira— no cabe 
la menor duda de que sus 4.000 trabajadores en activo suspiran por ver 
resuelto también uno de los más acuciantes y palpitantes problemas: el 
de la vivienda. 

Urge construir viviendas de renta módica, y, al parecer, el mejor 
camino son las cooperativas. Sea lo que fuere, hay que enfrentarse 
abiertamente con la solución del problema de la vivienda en el Ullán. 
Como también hay que ir pensando en la agrupación o mancomunidad 
de los ayuntamientos de las tierras de Iría, que geográfica y natural
mente constituyen una sola entidad capaz por sí sola de convertirse en 
uno de los más prósperos emporios de Galicia. 

J o s é P I Ñ E I R O A R E S 
(Fotos del autor.) 

Lugar de C a m p a ñ a o de las G á n d a r a s (Valga), donde hace 
ahora casi medio siglo aterr izó la primera avioneta que sobre
v o l ó el Ul lán. Una de las acequias cruza el antiguo campo de 
las G á n d a r a s , tierras que ahora van a verse favorecidas por el 

Plan de R e g a d í o s de la Cuenca del 'Jila. 

32 

Aspecto de la red de acequias para r e g a d í o s en la zona de 
Cordeiro-Catoira. 
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PERSPECTIVAS DE GALICIA ANTE 
EL II PLAN DE DESARROLLO 
Estudiadas por López Prado, 
Otero Díaz» Paz Andrade, Yor-
di, Sande y Tamames, en un 

libro del Instituto Cornide 
Durante los meses de mayo y 

junio del pasado año se celebró 
en La Coruña un ciclo de confe
rencias organizadas y patrocina
das por el Instituto J o s é Cornide 
de Estudios Coruñeses , sobre el 
tema que encabeza estas líneas. 
Intervinieron en este ciclo los si
guientes conferenciantes: Antonio 
López Prado, Carlos Otero Díaz, 
Valent ín Paz Andrade, Luciano 
Yordi de Carnearte, Rafael Sande 
y Ramón Tamames. Los textos 
de estas intervenciones acaban 
de aparecer agrupados en un in
teresante libro editado por el Ins
tituto Cornide. Se trata de una 
cala en los aspectos m á s polémi
cos de la e c o n o m í a gallega. Por 
eso, precisamente, merecen rese
ña y comentario. 

E S T R U C T U R A 

La conferencia de Antonio Ló
pez Prado, economista y secreta
rio general del Banco de La Coru
ña , versaba sobre «Estructura 
económica de Galicia». Más que 
referirse a este tema de tan difícil 
l o c a l i z a c i ó n , el conferenciante 
propuso hablar de la «actividad 
e c o n ó m i c a de la región». Para 
López Prado, Galicia es la región 
del «gran problema de la disper
sión y la dimensión». En la prime
ra parte de su intervención se 
refirió al marco natural de Galicia 
como asiento del ser humano, 
para m á s tarde hablar de las co
municaciones con los núcleos ru
rales, la población, la emigración, 
la renta, ordenación rural, gastos, 
producciones y rendimiento en la 

agricultura, precios, energía e l éc 
trica, sector industrial, polos de 
desarrollo, etc. «Galicia requiere 
un tratamiento unitario y no dife
renc ia l» , dijo López Prado en 
aquella ocas ión . Para que la pro
blemática actual llegue a superar
se, el señor López Prado proponía 
dos clases de reformas: infraes-
tructurales (mejores carreteras, 
intensif icación de la concentra
ción parcelaria, concentración de 
los micro-pueblos, etc.) e institu
cionales (enseñanza, modificación 
del sistema sucesorio, etc). Todas 
estas reformas tienen que rela
cionarse directamente con el Se
gundo Plan. Só lo así se puede 
producir una mutación ambiental. 

El profesor Otero Díaz, decano 
de la Facultad de Ciencias Eco
n ó m i c a s de la Universidad de 
Santiago, se refirió en el ciclo a 
la agricultura gallega ante el de
sarrollo. Para el profesor Otero la 
agricultura gallega constituye «un 
campo de actividad susceptible 
de liberar abundantes recursos 
que aseguren un progreso e c o n ó 
mico regional e s t a b l e » . Otero 
analizó desde un punto de vista 
soc io lóg ico la situación y las «ra
zones» del campo gallego, la for
ma de vida, las actividades y 
condiciones de existencia. En G a 
licia coexisten dos e c o n o m í a s 
yuxtapuestas: la rural y la urba-
no-mercantil-industrial. Lo m á s 
urgente es reducir la brecha cul
tural existente entre estas dos 
formas de civilización. La eleva
ción de la productividad por sec
tores se coloca en un plano infe
rior. Para llevar a cabo estos ob
jetivos hay que actuar sobre el 
hombre y sobre el medio natural 
e institucional. 

Valent ín Paz Andrade. 

P E S C A 

La «Evolución del sector pes
quero en Galicia» fue el tema es
cogido por Valentín Paz Andrade, 
sin duda la figura m á s importante 
de la economía gallega y el hom
bre que m á s ha trabajado para 
que Galicia sea un país en vías 
de desarrollo. Paz Andrade co
m e n z ó hablando de la predestina
ción marítima gallega, del marco 
geográfico, de las etapas de la 
expansión, de la raíz social del 
auge pesquero, para referirse 
d e s p u é s a la estructura industrial 
del sector pesquero (censo labo
ral, equipo de captura, volumen 
de producción, equipo de trans
formación, etc.). Galicia, tal como 
prueba Paz Andrade «ejerce el li-
derato industrial de la mar», de 
modo que ha colocado a España 
en el grupo de cabeza mundial 
en pesca. Pasa a continuación 
Paz Andrade a referirse a los mo
mentos difíciles en los que la in
versión en el sector pesquero era 
mínima, momentos que contras
tan con «el desorbitamiento de la 
inversión en flota» (1961). Todo 
ello lo relaciona con el problema 
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crediticio, con el desequilibrio en 
el subsector del bacalao y la cri
sis de escasez en la pesquería de 
litoral y altura, que ha llevado 
al estrangulamiento estructural 
de la pesquería de superficie. 
«El fantasma de la superproduc
ción —dijo Paz Andrade en aque
lla ocasión—, que gravita sobre 
las pesquerías de gran altura, de
muestra que en nuestro país la 
oferta no crea su propia deman
da... La tarea futura consiste, por 
lo que a la parte conflictiva del 
problema se refiere, m á s en re
mover los obs tácu los que se opo
nen a la expansión e intensifica
ción de la demanda, que en re
cortar el volumen de la oferta.» 

E N E R G I A Y F I N A N C I A C I O N 

Luciano Yordi de Carnearte, in
geniero de Caminos y subdirector 
de Penosa, habló sobre el tema 
de las posibilidades energét icas 
de Galicia y sus efectos multipli
cadores. Tras situar a Galicia en 
el marco productivo de energía 
eléctrica en España, Yordi de Ca
rnearte definió el índice multipli
cador e c o n ó m i c o de las inversio
nes eléctricas en la economía ga
llega. La solución de una econo
mía coherente en el sector ener
g é t i c o s er ía una p lan i f i cac ión 
adecuada y una dimensión acor
de de las empresas, acorde con 
las necesidades, en suma la en

trada de Galicia en la era tecno
lógica. 

Sobre la financiación del desa
rrollo habló en el ciclo al que nos 
venimos refiriendo, Rafael Sande 
González, economista, subdirector 
general del Banco Pastor, y presi
dente de la Cámara Oficial de 
Comercio de La Coruña. Comenzó 
refiriéndose a las disparidades de 
la economía gallega tanto interio
res como exteriores. El Plan de 
Desarrollo debe corregir estas 
d ispar idades y desigualdades. 
Para que el f e n ó m e n o depresivo 
no continúe, Galicia debería al
canzar en el período 1967-1971 
una renta neta por habitante de 
59.300 pesetas anuales por lo 
menos para igualar a la media 
nacional, lo que parece bastante 
difícil, puesto que se trata de ele
var nuestra actual renta en un 
108 por 100 en cuatro años . A 
continuación, Rafael Sande se re
firió a la magnitud en inversiones 
necesarias para producir esa nue
va renta neta. En este aspecto el 
conferenciante era relativamente 
optimista. Consideró que Galicia 
poseía los suficientes medios fi
nancieros para acometer la explo
t a c i ó n natural de sus recursos 
naturales. «¿Por q u é seguimos 
tan estancados en la evolución 
de nuestra economía?», se pre
guntaba Rafael Sande al final de 
su d i ser tac ión , para responder 
así: «Creo que tenemos de todo, 
menos técnicos ; y nuestra princi
pal preocupac ión habrá de ser 

Carlos Otero Díaz. 

R a m ó n Tamames . 

formarlos y sostenerlos, siendo 
esta una de las metas que persi
gue el proyectado Instituto Técni
co E c o n ó m i c o y Financiero de 
Galicia.» 

El ciclo de conferencias fue 
clausurado con la intervención 
del profesor Ramón Tamames, de 
la Facultad de Ciencias Económi
cas de Málaga, sobre el «Signifi
cado y trascendencia de la región 
en la política económica del de
sarrollo». Su conferencia forma 
parte del libro «Los centros de 
gravedad de la e c o n o m í a e s p a ñ o 
la» (Guadiana de Publicaciones. 
Madrid), recientemente editado. 
Se trata de una interesante in
vest igación que, sin embargo, no 
se refiere directamente a la pro
blemática gallega. 

Un año d e s p u é s de que estas 
conferencias se hubiesen pronun
ciado, ¿qué pasa en Galicia? El 
Segundo Plan, ¿colabora en la 
solución de los grandes proble
mas estructurales y productivos o 
es só lo un remedio de corto al
cance? Resulta todavía prematu
ro afirmar una cosa u otra. Un 
plan más , del que nada se juzga 
por sus resultados, y estos toda
vía tardarán en manifestarse. Por 
de pronto aquel ciclo organizado 
por el Instituto J o s é Cornide sir
vió para poner sobre el tapete 
algo que a muchos, desgraciada
mente, molesta y fastidia: nuestra 
doliente realidad, nuestra proble
mática entera. Y también, las fór
mulas (no mágicas) para reme
diarla. 

Alberto M I G U E Z 
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M I S C E L A N E A 
Por 

J O S E FERNANDEZ F E R R E I R O 

G a l i c i a , pre to e lonxe , 
onte, agora . . . 

H A N C O M E N Z A D O 
L O S « C U R R O S » 

El pasado día 1 1 se ce lebró en La Valga 
(Pontevedra) el primer «curro» de la tempo
rada. La fiesta tuvo el tipismo y la fuerza 
viril de costumbre. «A rapa das bes tas» es 
siempre un gran espec tácu lo . Un e s p e c t á c u 
lo vistoso y alucinante (con algo de circo 
romano y algo de rodeo americano), en el 
que los mozos del pueblo son los hé roes 
que divierten a las gentes con su fuerza y su 
bravura. 

pntre relinchos y coces, sudor y sangre, 
anda t ambién el olor del pulpo, de las sardi
nas, de la empanada. Va y viene el vino. 
Hay guapas mozas en los improvisados ten
didos (como en las corridas de toros). Y 
alegres canciones, antiguas o modernas, 
cuyo eco invade los pinares y las agrestes 
lomas. 

Y d e s p u é s del «curro» de La Valga vendrán 
los otros: el de Mougás , el de Torroña, el de 
Sabucedo (declarado de interés turístico) y 
muchos otros que se celebran, mayo y junio 
adelante, por las altiplanicies «montes ías» de 
nuestra tierra. 

U N L I B R O 
D E B E N - C H O - S H E Y 

Ediciones Cást re los de Vigo -de los her
manos Alvarez B lázquez - acaba de publicar 
«Santa Marta de Moreiras», extensa mono
grafía de la parroquia orensana del mismo 
nombre, de la que es autor J o s é Ramón y 
Fernández Oxea «Ben-Cho-Shey». 

La obra, una minuciosa descripción de 
Santa Marta, fue escrita hace cerca de cua
renta años , pero sólo ahora, gracias a un 
grupo de emigrantes, se pudo dar cima a su 
costosa publicación. Posee 4 5 0 pág inas , nu
merosas fotografías y grabados. El prólogo 
es del recordado don Florentino L. Cuevillas. 
Los grabados, de Vicente Risco, J o a q u í n Lo
renzo Fernández y Ben-Cho-Shey. 

En la monografía se incluye el vocabulario 
del «barallete» - lengua que hablan los afila
dores orensanos- que, en separata, había 
sido publicado hace diez a ñ o s en la «Revista 
de Dia lec to logía y Tradiciones Populares» 
(Madrid). Se trata, en suma, de un intenso e 
in t e re san t í s imo libro del conocido escritor 
orensano Fernández Oxea. 

L A O R Q U E S T A S I N F O N I C A 
D E G A L I C I A 

Don Luis Coello, director de la Banda Mili
tar de Música de La Coruña, pretende crear 
la Orquesta Sinfónica de Galicia. Eso ha 
manifestado en «La Voz de Galicia». Actual
mente se es tá realizando el proyecto que, en 
su día, será entregado en el Ministerio de 
Educación y Ciencia. 

Parece que existen numerosos gallegos 
que es tán muy interesados en que los sue
ños del s eñor Coello se hagan realidad. «El 
presupuesto —dice el s eñor Coel lo- e s t á en
tre los ocho y los diez millones de pesetas, y 
el porcentaje de ayuda es muy grande, ade
m á s de la particular del Ministerio de Infor-

De izquierda a derecha, J o s é Luis de Dios, J a i m e Quesada y Ac isc lo Manzano ante 
dos esculturas de madera de este ú l t i m o . Los tres j ó v e n e s y ya famosos artistas 
orensanos han presentado recientemente una e x p o s i c i ó n colectiva en el Hotel de 

los Reyes C a t ó l i c o s . 

mación y Turismo. Ahora nadie puede decir 
que no -s igue diciendo don Luis Coello-. 
Sería una pena. Lo sería t ambién el desper
diciar los grandes valores que existen aquí.» 

Nuestro voto para el s eñor Coello. 

A L U B I A S P A R A C U B A 

No señor . No son ú n i c a m e n t e c a s t a ñ a s y 
vino lo que los gallegos exportamos al ex
tranjero (en poca cantidad, claro). También 
exportamos, aparte de los emigrantes, alu
bias. He aquí la noticia que acabamos de 
leer en un periódico de nuestra región: «Du
rante la pasada c a m p a ñ a , un industrial de 
esta localidad (se refiere a Ordenes) expor tó 
a Cuba 2 .500 toneladas de alubias por un 

valor de unos cincuenta millones de pese
tas». 

Se nos olvidaba: t ambién exportamos con
servas, afiladores y «souvenirs» con el «bota-
fumeiro». Algo es algo. 

L A C I U D A D D E L A S R I A S 

El Instituto J o s é Cornide de Estudios Co
r u ñ e s e s ha publicado el discurso que en no
viembre de 1968 pronunció don Andrés Fer-
nández-Abala t Lois con motivo de su ingreso 
como miembro de n ú m e r o de dicha corpora
ción. Se trata de un ambicioso proyecto me
diante el cual se hará de La Coruña y su 
«hinterland» —algún día, claro— la Ciudad de 
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¿En q u é e s t a r á pensando Camilo J o s é Cela ante ese vaso de bebida imprecisa? 
¿ U n a a b s t r a c c i ó n m e t a f í s i c a ? ¿ A l g o concreto? No; saudade no s e r á , aunque pudiera 

ser. . . 

las Rías, con 6 0 0 . 0 0 0 habitantes (con nú
cleos de 100.000) . Tendrá una superficie 
total de 5.635 hec t á reas . Habrá viaductos 
sobre las rías de Sada y de Ares, seis heli
puertos, etc. 

Algo muy ambicioso. ¿ S e realizará algún 
día? Es posible. Pero, ¿cuándo , s eñor Fer-
nández-Albala t? ¿Y cuán to importaría «su» 
proyecto? 

A R T I S T A S C A T A L A N E S 
EIM G A L I C I A 

Por iniciativa del Museo de Pontevedra, un 
grupo de artistas catalanes pertenecientes a 
la Galería Parés , de Barcelona, e s t án reali
zando estos días un recorrido por Galicia, 
especialmente por las provincias de Ponte
vedra y Lugo. Las obras que a todos ellos 
les inspire este recorrido por nuestra tierra 
se rán expuestas en el Museo pon teved ré s . 
También habrá, sobre este tema, un ciclo de 
conferencias. 

Los artistas que hoy recorren nuestra geo
grafía, son: Roca Sastre, Yordi Puros, S imón 
Busón, Rafael Durán, Serra Llimona, Ignacio 
Mundo, Gabino Rey y Graus Santos. 

N U E V O D I R E C T O R D E 
«EL P R O G R E S O » 

Ha sido nombrado director del diario «El 
Progreso» de Lugo, el notable periodista y 
escritor don J o s é Trapero Pardo, cronista 
oficial de Lugo, autor de numerosos trabajos 
históricos sobre M o n d o ñ e d o y otras villas 
lucenses. Es autor asimismo de la zarzuela 
«Non chores Sabeliña», «El mariscal don Pe
dro de Cela», «A ponte do porco» y «Lóstre-
gos e moxenas». Trapero Pardo es una figura 
bien conocida dentro del panorama periodís
tico y literario gallego. Sus colaboraciones 
en Radio Nacional de España de La Coruña 
son de gran in terés y poseen una gran audi
ción. Hasta ahora ejercía las funciones de 
subdirector del citado periódico. También 
han sido nombrados subdirector y redactor 
jefe respectivamente, don Salvador Castro y 
Angel Fernández de la Vega. A todos les 
deseamos muchos éxitos en sus nuevos car
gos. 

C O N F E R E N C I A S 
D E C A M I L O J O S E C E L A 

Don Camilo, nuestro gran escritor, no sue
le venir mucho por Galicia. Eso no quita que 
cuando viene hable el gallego como un ca
rretero. Nunca viene como turista. Nunca 
viene por venir. Siempre viene a hacer algo 
concreto. Esta vez vino a dar una serie de 
conferencias. Bueno, una sola conferencia 
que pronunció en diversas ciudades. El tema 
fue «Responsabi l idad del escritor». Con lle
nos totales —como cuando torea El Cordo
bés—, Cela habló en el Paraninfo de la Uni
versidad Compostelana, en el Círculo Mer
cantil de Vigo y en el Liceo Recreo oren-
sano. 

Bueno, t ambién habló en el Salón Latorre, 
de Padrón. Aquí, tal vez por tratarse de su 
patria chica, el admirado escritor —cuya voz 
nos recuerda la de un canónigo compostela-
no—, cambió el disco. En Padrón habló sobre 
el tema «El alma gallega y sus facetas». (Si 
mal no recordamos, no es la primera vez 
que C. J . C. habla de estas cosas.) Exito 
total. Rotundo. Lecciones todas apabullantes, 
magistrales. Cela es Cela. Solo hay uno. En 
el Paraninfo compostelano nunca se ha visto 
un «lleno» semejante. 

Nuestra admiración por él es firme e in
condicional. 

E N T R E G A D E L O S P R E M I O S M A R I N A 
Y P E D R O N D E O U R O 

Se celebró en la Delegación de Informa
ción y Turismo de Orense el acto de entrega 
del premio Marina de poesía , que como se 
recordará, fue otorgado, en su última edi
ción, al poeta madri leño Leopoldo de Luis, 
por su libro «De aquí no se va nadie». El 
premio Marina consiste en 5.000 pesetas en 
metál ico y un artíst ico diploma, que le fue
ron entregados al poeta galardonado por 
don J o s é Trebolle Díaz, creador y director 
del premio y de la Colección Marina. 

Asimismo, el pasado día 18, en la casa de 
Rosalía, en Padrón, fue entregado el Pedrón 
de Ouro al doctor don Manuel Rubén García 
Alvarez, que, como dijimos en nuestro nú
mero anterior, le fue concedido por sus tra

bajos de invest igación sobre la Edad Media 
gallega. 

« V E I N T E A Ñ O S D E P A P E L » 

El periodista lucense Juan María Gallego 
Tato acaba de publicar un nuevo libro. Títu
lo: «Veinte a ñ o s de papel». En él se recogen 
crónicas , art ículos y entrevistas publicadas 
por su autor a lo largo de los úl t imos veinte 
años , especialmente en «El Progreso», per ió
dico del que es redactor. «Veinte a ñ o s de 
papel» es una larga crónica de sucesos di
v e r s o s in tegrada por esos esc r i tos del 
quehacer diario de un periodista. Una pano
rámica de grandes y p e q u e ñ a s cosas, escrita 
con buen estilo y con la agilidad que la 
urgencia de la prensa diaria requiere. 

El libro es tá esmeradamente impreso en 
Ediciones Celta, de Lugo. Un jalón m á s en la 
ya vasta obra literaria de Gallego Tato. 

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

Ha sido dado a conocer el proyecto de un 
complejo agrícola—industrial que pretende 
llevarse a cabo en Laíño y Dodro (Padrón). 
Las carac ter ís t icas del mismo fueron mostra
das recientemente en una reunión a la que 
acudieron los agricultores de esta rica zona 
padronesa. 

El complejo, de llevarse a cabo, constar ía 
de un establo para dos mil vacas, criadero 
para cien mil pollos, plantación de cincuenta 
mil árboles frutales, fábricas de galletas, em
butidos, de productos lác teos y de piensos; 
un matadero frigorífico y d e m á s instalacio
nes complementarias. El presupuesto para la 
creación de este complejo rondaría los dos
cientos millones de pesetas. 

Transformaría, dicen, la vida de los agri
cultores. Pero és tos , s e g ú n parece, no de
muestran demasiado in terés por el citado 
proyecto. 

C E N T R O D E E D U C A C I O N 
E S P E C I A L 

El director general de Enseñanza Primaria, 
don Eugenio López y López, p ronunció la 
lección de clausura de la Cátedra de Exten
sión Universitaria Padre Feijoo. El tema de 
su disertación fue «Galicia y el desafío del 
"Libro blanco"». Con motivo de su estancia 
en Orense ce lebró una rueda de prensa con 
los informadores. 

H e x f i n o y a . 6 9 
e x p o s i c i o n 
f i l a t e l i c a 
J U V E N I L 

NOYA 20-25 ABRIL 1969 
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Entre otras cosas dijo que se había apro
bado ya la const rucción del Centro de Edu
cación Especial que habrá de levantarse en 
Velle (proximidades de Orense.) El presu
puesto de las obras se eleva a pesetas 
42 .825 .000 . Dijo asimismo que el pabellón 
que se construirá en el campo de los Reme
dios, con capacidad para 1.600 escolares, 
llevará el nombre de la madre del general 
San Martín. 

Sabido es que los padres del heroico liber
tador argentino murieron en Orense. 

S E I S P O E T A S P R E M I A D O S 
E N S A N T I A G O 

En los Juegos Florales Minerva, convoca
dos por el Colegio Manuel Peleteiro de San
tiago, para alumnos de Enseñanza Media de 
Galicia, resultaron premiados ios siguientes 
poetas. Poesía gallega: primer premio y flor 
natural, a Darío Cabana Yáñez, del Instituto 
de Lugo; segundo premio, a Adolfo Rey B a 
llesteros, del Instituto Arzobispo Gelmírez, 
de Santiago; tercer premio, a María Lu\sá 
Alvarez San tamar ía , del Instituto Rosalía de 
Castro, de Santiago. 

Poesía castellana: primer premio y flor na
tural, a J e s ú s Rábade Paredes, del Colegio 
Eijo Garay de Lugo; segundo premio, a Edei-
miro Vázquez Naval, alumno del «preu», del 
Instituto de Orense; tercer premio, a Felipe 
Vázquez Núñez, alumno del «preu», de San
tiago. Los premios tenían una dotación de 
5.000, 3 .000 y 1.500 pesetas, tanto para 
poesía gallega como castellana. 

Actuó de mantenedor Alvaro Cunqueiro. 
Fue la madrina la señori ta María Teresa Re-
gueiro García, del Instituto Rosalía de Cas
tro, de Santiago. La entrega de los premios 
se efectuó, como estaba previsto, en el Ho
tel de los Reyes Católicos. 

F U E C L A U S U R A D A L A 
E X F I N O Y A 1969 

Fue clausurada en Noya la III Exposi
ción Filatélica Regional Juvenil ( E X F I N O 
Y A 1969) . Obtuvieron premios J o s é María 
Fabeiro Gómez, J o s é Luis Veiras Manteigas, 
Enrique Souto Sánchez , María J e s ú s Morán 
González, Manuel Docal Pombo, Margarita 
Pé rez Rubio, Trini Máñez Coma, Enrique 
Sendra Ortega, Juan Mercador Perreros. La 
exposición tuvo un gran éxito, y tomaron 
parte numerosos coleccionistas de Galicia, 
Ponferrada y Hospitalet de Llobregat. (Aun
que era de carác te r regional, por excepción, 
pudieron participar filatelistas juveniles de 
estas dos poblaciones.) 

Por primera vez la E X F I N O Y A tuvo su rei
na. Recayó este honor en la señori ta María 
del Pilar López González. 

U N A M I S S C U L T U R A L 
E N C A M B A D O S 

Las misses es tán de moda. Todos los pue
blos, todas las ciudades, todas las naciones, 
todas las aldeas, todas las villas, tienen la 
suya . Hay miss A l g o d ó n , miss Simpat ía , 
miss Naranja, miss esto y miss aquello. En 
Cambados, villa de buena gente y de buen 
vino, de grandes poetas, de grandes artistas 
y de grandes soñadores , acaba de ser elegi
da miss Cultural. El título se sale un poco de 
lo corriente. La señori ta agraciada fue Eva 
Serantes. Todo lo que se haga en honor de 
la cultura —de su difusión— nos parece bien. 
Hasta que haya una miss que la represente. 
Como ésta de Cambados. 

C E N T R O R E G I O N A L D E L 
C A N T A B R I C O 

La Comisión del Programa de Expansión 
Agrícola de la Coruña, ha acordado solicitar 
que el Centro Regional de Galicia del Institu
to de I n v e s t i g a c i o n e s A g r o n ó m i c a s sea 
transformado en un Centro Regional del 
Cantábrico, con lo que el actual centro sería 
dotado de mayores medios y personal de 
trabajo para llevar a cabo su importante mi
sión. Este Centro Regional del Cantábr ico 
seguiría, sin embargo, en La Coruña. 

El gobernador civil, s e ñ o r Landín Carrasco 
ofreció su apoyo al proyecto. 

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

La revista «Composte l lanum», ó rgano del 
Instituto de Estudios Jacobeos, que dirige el 
profesor del Seminario Mayor, don J o s é R a 
món Barreiro, publicará en el mes de sep
tiembre, coindiciendo con la semana dedica
da a don Angel Amor Ruibai —con motivo 
del centenario de su nacimiento—, un n ú m e 
ro extraordinario dedicado al gran pensador 
gallego. Publicarán trabajos del padre Delga
do Várela, J o s é Luis Barreiro, Andrés Torres 
Quiroga y el doctor Picallo, entre otros. 

Pero sin duda lo m á s atrayente de este 
número será la publicación de varios traba
jos inéditos —históricos— del propio Amor 
Ruibal. 

E L « H E R A L D T R I B U N E » 
S E O C U P A R A D E G A L I C I A 

Estuvo recientemente en Galicia Olga A. 
de Castro, corresponsal intern^cionál del pe
riódico neoyorquino «Herald Tribune», con el 
fin de recoger material para realizar un ex
traordinario que el citado rotativo dedicará a 
Galicia. El «Herald Tribune» se edita ahora 
en París, en lengua inglesa, y se vende en 
todo el mundo. El suplemento dedicado a 
Galicia se distribuirá por todas las embaja
das, oficinas de turismo, hoteles y, natural
mente, lo recibirán en su casa todos los 
suscriptores que tiene a t ravés del mundo. 
Un noble gesto del «Herald Tribune». 

Gracias. 

F E S T I V A L D E L A 
C A N C I O N B L A N C A 

Con gran éxito se ce lebró en el Teatro 
García Barbón de Vigo el III Festival de la 
Canción Blanca, organizado por la Juventud 
Salesiana, con la colaboración de la emisora 
La Voz de Vigo y el patrocinio de la Caja de 
Ahorros Municipal. 

Los premios fueron otorgados como sigue. 
Premios de composic ión: primero, a la can
ción titulada « S o m o s sendero», letra de Ma
ría del Carmen López y música de E . Melio; 
segundo premio, a la canción titulada «No 
podemos jugar», de Serafín Martín; tercero, 
a la canción «Ser siempre joven», de Serafín 
Martín, Eduardo Roca y Cándido Agrá. 

Premios de interpretación: primero, a Fer
nando López Negro; segundo, a los miem
bros de la orquesta y coro de la parroquia 
del Sagrado Corazón; tercero, a Eduardo 
Roca. 

M I C R O N O T I C I A S 

En Santiago se le tr ibutó un homenaje al 
capi tán del Departamento Marít imo de El 
Ferrol del Caudillo, almirante don Alfredo 
Lostáu Santos. En La Gironda (Orense) fue-

E n el I I I Certamen Nacional de Arte 
del S . E . M . , recientemente celebrado en 
M a d r i d , y en el q u e t o m a r o n parte 
maestros-pintores de toda E s p a ñ a , obtu
vo el primer premio, dotado con pesetas 
25.000 y medalla de oro, el conocido 
pintor y maestro orensano T o m á s B ó v e 
da, por el cuadro titulado « V i ñ a s en oto
ñ o » . E n la foto, T o m á s B ó v e d a posa 

ante la obra premiada. 

ron descubiertas diversas ánforas antiguas. 
Parece que son de gran valor arqueológico . 
Doce jóvenes de Guinea ingresaron en la 
Ciudad de los Muchachos de Orense. Don 
Ramón Cabezas e s t á componiendo un «Can
to a Vigo». Ja ime Quesada, Acisclo Manzano 
y J o s é Luis de Dios —tres jóvenes y ya 
famosos artistas orensanOs— han celebrado 
una exposición conjunta (escultura y pintura) 
en el Hotel de los Reyes Católicos de San
tiago. El pintor de Marín, Manuel Torres, ha 
presentado una muestra de su obra en 
Orense. Fueron entregados en Vigo los pre
mios Alvarez Tomé . Se ha celebrado en San
tiago una exposición de ar tesanía china. Por 
primera vez se celebrará en Vigo un curso 
de verano para extranjeros. Ha llegado a 
Galicia una misión de la Agrupación de Pes
ca Marítima de Bretaña (Francia). Cuatro
cientas canciones se han presentado ya al 
Festival H i spano-Por tugués de la Canción 
del Miño (ahora denominado del Mundo Cel
ta. Se ha celebrado en Santiago un coloquio 
regional de parroquias. El s a n t i a g u é s don 
J e s ú s Silva Porto, fiscal de la Audiencia Pro
vincial de Sevilla, acaba de ser nombrado 
comisario general del Patrimonio Artístico 
Nacional. Le fue tributado un homenaje en 
Santiago a don Paulino Pedret Casado. 
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S A N V I C E N T E DO M A R 
El Grove (Pontevedra) 

P L A Y A S Y P I N A R E S 

A 8 km. de La Toja3 la primera 
organización turística de las Rías 

Bajas totalmente terminada 

Chalets, Apartamentos 

Locales comerciales, 
Teléfono 

Club Náutico y Muelle 
Deportivo Cen ejecución) 

Restaurante, Piscina con 
agua climatízada, etc. 

EXENCION DE IMPUESTOS 

INFORMACION: 
En la propia urbanización y en 
Avenida del Generalísimo, 47 
Teléfonos 279 61 20 y 279 64 13 

M A D R I D - 16 

Una promoción de Urbani
zaciones Marítimas, S. A., en 
colaboración con la Ca¡a 
de Ahorros Provincial de 

Pontevedra 
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A t l a s e n e l T o r a l 

BRASIL: C R I S I S EN CADENA 
EN 1 9 6 4 fue derr ibado Goular t , p re 

s idente const i tuc iona l del B ras i l , 
por las f ue rzas a r m a d a s y e l e 

m e n t o s c iv i les de la d e r e c h a , entre los 
c u a l e s d e s t a c a b a Car los L a c e r d a , que 
t a m b i é n había tomado parte m u y ac t i va 
en la caída de V a r g a s y de Quadros . A I 
t r iunfar la revo luc ión del 6 4 , va r i os po l í 
t i cos , entre e l los va r i os ex p res iden tes y 
p a r l a m e n t a r i o s , f u e r o n c o n d e n a d o s a 
diez años de o s t r a c i s m o po l í t ico . L a c e r 
da s e fue apar tando de s u s a m i g o s go l -
p i s t a s y a c t u a l m e n t e t a m b i é n s e e n 
cuen t ra pr ivado por diez años de s u s 
d e r e c h o s c iv i les . 

Bras i l está v iv iendo una c r i s i s pol í t ica 
que la revo luc ión del 6 4 no resolv ió, 
s ino que t ra tó de encuadra r la en u n a s 
rígidas es t ruc tu ras de apar ienc ia d e m o 
crát ica. En 1 9 6 7 s e redac tó una nueva 
Cons t i tuc ión que el « N e w Y o r k T imes» 
ca l i f icó de se r «la conso l idac ión legal de 
la fo rma de gobierno autor i tar io». P e s e a 
s e r somet ida para su aprobac ión a una 
Cámara ad ic ta —los líderes más p res t i 
g iosos de la opos ic ión habían s ido e x 
p u l s a d o s — , d i c h a C o n s t i t u c i ó n t u v o 
e n o r m e s d i f icu l tades para se r ap robada , 
cons ide rada por la opos ic ión consen t i da , 
c o m o «ext ravagante, de fo rme y d ic ta to 
rial». 

LA P R E S I O N M I L I T A R 

A c u c i a d o s por una ser ie de p rob lemas 
de todo orden, los duros de las f ue rzas 
a r m a d a s pres ionaron sobre el p res idente 
C o s t a e S i l v a para que d iso lv iera las 
Cámaras y gobernase por decre to . El 
pretexto para ello fue un d iscurso de un 
par lamenta r io , que las f ue rzas a r m a d a s 
cons idera ron o fens ivo . E l Cong reso d e 
bería ent regar al d iputado More i ra A l -
v e s . La Comis ión de J u s t i c i a de la Cá
m a r a acue rda dar l i cenc ia para juzgar al 
par lamenta r io , pero el p res idente de d i 
c h a C o m i s i ó n p r e s e n t a s u r e n u n c i a : 
«Puede es te epi taf io c a e r sobre el P a r l a 
men to como un inconfund ib le s igno de 
sumis ión , pero puede t a m b i é n reve lar 
que s o m o s una ins t i tuc ión viva.» Y en 
su de fensa dijo el incu lpado: «Las c l a s e s 
mi l i ta res s i empre merecerán mi r e s p e 
to», pero agregó que «el mi l i ta r i smo que 
pre tende mut i lar las t rad ic iones d e m o 
crát icas t rans fo rmándo las en su mayo r 
v í c t i m a , e s e m i l i t a r i s m o , de fo rmac ión 
Cr iminal que con tam ina a mi l i ta res y c i 
v i l es , nos impone el repudio »,Tras e s t a s 
pa lab ras , c a s i un cen tena r de p a r l a m e n 
tar ios del part ido gobernante s e une a 
la opos ic ión para defender al d iputado 
More i ra A l v e s . Cos ta e S i l v a , p res ionado 

por los duros de las fue rzas a r m a d a s y 
los u l t ras c iv i les , d isue lve el Congreso y 
p a s a a e jercer un poder d i s c rec i ona l . 

LA A C T I T U D DE LA I G L E S I A 

Cos ta e S i l v a p re tend ió s e r un p res i 
dente in termedio entre la tendenc ia po 
pul is ta que v iene desde V a r g a s , Kub i t -
s c h e k , Quad ros y Gou lar t , y la tendenc ia 
ex t rem is ta que ha logrado domina r l as 
fue rzas a r m a d a s . Pero al t omar e s e p u n 
to de part ida como f in, C o s t a e S i l v a 
cayó bajo el poder de los duros , a c u s a 
dos por los es tud ian tes y las jerarquías 
de la Ig les ia de es ta r al se rv ic io del 
conse rvadu r i smo ter ra ten iente y del c a 
pital ext ran jero. 

La Ig les ia , según pa lab ras de L a c e r d a , 
«trata de romper con pr iv i leg ios e in jus 
t i c ias soc i a l es , a los que es tuvo c o n e c 
tada por razones h is tór icas ». S i n duda, 
la cabeza de es ta ac t i tud de la jerarquía 
eclesiást ica brasi leña e s el ob ispo de 
Rec i f e , Hé lder Cámara, qu ien ha d icho 
en el V I Congreso de P a x R o m a n a que 
los « t rus ts in te rnac iona les , ve rdade ros 
a m o s del mundo , son los responsab les 
de las guer ras y los golpes de Es tado . . . 
La t rans fo rmac ión del mundo s u b d e s a -
r r o l l a d o s u p o n e n e c e s a r i a m e n t e la 
t rans fo rmac ión del mundo desar ro l lado »• 

E s t a ac t i tud de la Ig les ia e s tan gene 
ra l izada que entre los es tud ian tes s e 
d i c e q u e « l legó la ho ra de a l i s t a r s e 
c o m o seminar is ta». E l ó rgano of ic ia l de 
la cur ia de Be lo Hor izonte dijo ed i tor ia l -
men te que «la act i tud adop tada por las 
au to r idades mi l i ta res e s anóma la , in jus 
ta e i legal». Y en la Con fe renc ia N a c i o 

nal de Ob ispos s e dec la ró : «Vemos con 
p e s a r que s e a n ut i l izados m é t o d o s de 
de lac ión y execrac ión públ ica de pe rso 
n a s p u e s t a s bajo incomun icac ión .» E l a r 
zob ispo p r imado dijo en la m i s m a con fe 
renc i a : «Es innegab le la tens ión entre 
e l emen tos de la Ig les ia y a l gunas áreas 
gubernamenta les .» 

QUE LA EVOLUCION 
S I G A S U CURSO 

L a s m a s a s ob re ras no p e s a n en la 
c r i s i s . C a r e c e n de o rgan izac iones s ind i 
c a l e s sól idas. La lucha s e l ibra entre 
s e c t o r e s c o n s e r v a d o r e s te r ra ten ien tes 
i n te resados en una economía de expor 
tac ión de produc tos agr íco las y los s e c 
t o r e s q u e p u e d e n i den t i f i ca r se c o m o 
b u r g u e s í a nac iona l , i n te resados en el 
desar ro l lo indust r ia l . D e s d e Getu l io V a r 
gas , las fue rzas a r m a d a s han ven ido j u 
gando un papel impor tante en es ta d i 
recc ión . S u apoyo ac tua l a los te r ra te 
n ien tes no s e cons ide ra que s e a del 
agrado de los o f ic ia les jóvenes , de los 
que s e espe ra l leguen a en f ren ta rse con 
la línea dura . 

Pa ra un po l í t i co tan hábi l como L a c e r 
da la s i tuac ión ac tua l debe tener una 
evo luc ión ráp ida: «Semanas o, todo lo 
más, a lgunos m e s e s . S i ahora yo a t a c a 
ra al Gob ie rno , podría p rovocar una f a l 
s a un ión entre s u s in tegrantes . H a y que 
de jar que la evo luc ión s iga s u cu rso . Los 
mi l i ta res s e ca rac te r i zan por su fa l ta de 
f lu idez po l í t ica, y conv iene ev i tar a toda 
cos ta que e n t r e m o s en un cal le jón cuya 
única sa l ida s e a la guerra civil.» 

Ruy DO V A L 

El palacio de la Alborada, sede del poder ejecutivo de la R e p ú b l i c a , en Brasil ia. 
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G A L I C I A C O M O E M P R E S A 
F E R I A D E L A I N D U S T R I A N A V A L 

Como todos los a ñ o s por esta época , se intensifican los preparati
vos para la puesta en marcha de una nueva edición de la Feria 
Nacional de la Industria Naval y de Muestras del Noroeste. Este año 
cuenta, a d e m á s , con la novedad de un Salón de la Pesca. 

Este certamen de los ferrolanos, en particular, y de los gallegos, en 
general, ha entrado ya en su mayoría de edad. Lo cual es s inónimo 
de mayor prestigio, pero t ambién de mayor responsabilidad para sus 
organizadores. Son muchos los gallegos, de esos que andan por 
España adelante, que se preguntan por q u é no se hace una mayor 
promoción del mismo. Escasea la publicidad de una Feria que tiene 
ca rác te r nacional y constituye el muestrario de uno de los sectores 
industriales m á s desarrollados del pa ís : la industria naval. 

Otra de las preguntas que se hacen los gallegos es por q u é el 
consorcio no intenta convertir esta Feria en internacional, pues 
t ambién es el sector naval el que registra una mayor proyección 
internacional dentro de la economía de la nación. 

Por lo pronto, la Feria abrirá sus puertas al público un año m á s 
durante la segunda quincena de julio. 

C O O P E R A T I V A S D E L M A R 

Siempre se ha defendido que una de las soluciones m á s eficaces 
para Galicia estaba en el cooperativismo. Venía a ser la solución al 
minifundio, tanto empresarial como mental. A las muestras ejempla
res del cooperativismo gallego a nivel agrario, marinero, industrial y 
de otros sectores, hay que añadir 15 nuevas cooperativas del mar 
que han sido aprobadas en abril y que se s i túan a lo largo de la 
costa lucense. Probablemente sean aprobadas otras m á s en un 
futuro inmediato. 

A P A R C A M I E N T O S U B T E R R A N E O 

El Ferrol cuenta actualmente con el aparcamiento sub te r r áneo m á s 
grande de Galicia. Se halla situado bajo la plaza de Armas y tiene 
varias plantas. Pertenece a una empresa privada y, a d e m á s de 
satisfacer los servicios propios del caso, cuenta con varios estableci
mientos comerciales. 

E X P E D I E N T E D E C R I S I S 

La Delegación Provincial de Trabajo de Vigo no a c e p t ó el expe
diente de crisis de la empresa Martínez Hermanos, dedicada al 
transporte de viajeros. 

P O L O C O R U Ñ E S 

La inversión de 50 empresas localizadas en el Polo de Desarrollo 
de La Coruña se eleva a 7 .000 millones de pesetas. En total crearon 
3 .443 puestos de trabajo. 

Dentro de las mismas destacan, por su importancia, las empresas 
del sector siderurgia y metalurgia, que en n ú m e r o de 13 invirtieron 
1.222 millones de pesetas y crearon 1.025 puestos de trabajo. Le 
siguen cuatro industrias químicas , con una inversión de 1.049 millo
nes de pesetas y 192 puestos de trabajo; 17 del sector de alimenta
ción, con 1.000 millones de inversión y 1.174 puestos de trabajo; 
y 12 del sector enseñanza , con 536 millones de inversión 
y 128 puestos de trabajo. 

C A J A D E A H O R R O S - M O N T E D E P I E D A D 
D E L A C O R U Ñ A Y L U G O 

Se ce lebró recientemente la Junta General de accionistas de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de La Coruña y Lugo. Fueron 
aprobados la Memoria y Balance correspondientes al ejercicio de 
1968. Este ejercicio ha sido el de mayor crecimiento de la vida de la 
sociedad. El ahorro a u m e n t ó en 1.451 millones de pesetas, un 29 ,19 
por 100 sobre el a ñ o anterior. Los p r é s t a m o s formalizados durante el 
ejercicio ascendieron a 1.594 millones de pesetas. La cartera de 
p r é s t a m o s a u m e n t ó en 922 millones de pesetas y la de valores 
en 33 ,6 . 

El n ú m e r o de clientes de esta institución a u m e n t ó a 39 .274 . 
El n ú m e r o de imposiciones realizadas durante el año ha sido 

de 855 .007 . El n ú m e r o total de clientes al final de 1968 era de 
3 0 2 . 0 5 6 . 

En cuanto a los crédi tos concedidos por la institución, parece ser 
que han sido atendidas el 99 por 100 de las peticiones. 

J U N T A D E P R O F I S A 

Productos del Frío, S.A. ( P R O F I S A ) , convocó su Junta General de 
accionistas para el día 7 del próximo mes de junio. En la misma será 
renovado parcialmente el Consejo de Adminis tración de esta Socie
dad. 

León V I L A C H A 
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BANCO DE CREDITO 
E I N V E R S I O N E S 
( A N T E S , B A N C O H I J O S DE O L I M P I O P E R E Z ) 

F U N D A D O E N 1847 

Ciento veinte años al servicio 
de sus clientes 

S U C U R S A L E S : 

B A R C E L O N A : Diputación, 273 

C U N T I S : Sagasta, 17 

LA CORUÑA: Linares Rivas, 6 y 7 

MUROS DE SAN PEDRO: Calvo Sotelo, s/n. 

SANTIAGO DE C O M P O S T E L A : Cervantes, 15 

SANTIAGO (AGENCIA URBANA) Gra l . Mola, 8 -10 

VILLAGARCIA DE AROSA: Plaza Calvo Sotelo, 21 

Realiza toda clase de opera
ciones de Banca y Bolsa 

S E R V I C I O E X T R A N J E R O 

Corresponsales en las principales plazas del mundo 

D O M I C I L I O S O C I A L : MADRID 

MONTERA,45 : - : TELEFONO2314200 

Aprobado por el Banco de España con el núm. 6,952 
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Lueiro Rey , Manuel . 
« M a n s o » 
Editorial O b e r ó n , Buenos Aires , 1968. 229 p á g s . 

Esta novela dio a su autor el premio Ciudad de Oviedo del 
año 1966. Fue publicada su primera edición en 1967, por la 
editorial Richard Grandío de Oviedo. 

En 1968 se reedi tó en Buenos Aires, auspiciada por la 
Unión de Hijos del Grove de la capital argentina. La novela 
narra unos imaginarios hechos que transcurren en la guerra 
española , a t ravés de su personaje central. Manso, un caballo 
que hace la guerra en los dos campos de batalla y muere en 
una playa d e s p u é s de huir de la noria a la que permanece 
atado en los primeros a ñ o s de la posguerra. 

La crítica que se tiene ocupado de «Manso» fue, en muchos 
casos, contradictoria en los juicios emitidos. 

Equipo Editorial de R . E . G . 
« E c o n o m í a e sociedade en Galicia, 1958-1967 » 
Editorial Galaxia. C o l e i c i ó n Enquisa 
Vigo, 1968. 218 p á g s . 

Este libro fue redactado por el equipo de la «Revista de 
Economía de Galicia», y en ella aparecieron como editoriales, 
a lo largo de diez años , todos los trabajos que se editan. 

Se toma en ellos el pulso a diversos aspectos y problemas 
de la sociedad gallega, y no exclusivamente a su economía . 
Su consulta resulta eficaz para llevar a cabo un acercamiento 
veraz a la realidad económico-socia l de la Galicia actual y 
arroja importantes luces sobre la cultura gallega en general. 
Representa, al mismo tiempo, un intento serio en la utilización 
del idioma gallego para el tratado de temas no absolutamente 
literarios, hecho no muy frecuente y que conviene actualizar. 

Carballo Calero, Ricardo. 
« G r a m á t i c a Elemental del Gallego C o m ú n » (2.a e d i c i ó n ) . 
Editorial Galaxia. C o l e i c i ó n Manuales . Vigo, 1968. 
268 p á g s . 

La primera edición de esta gramát ica se publicó en la 
misma editorial en el a ñ o 1966. La segunda edición, que 
revisa completamente su anterior contenido, incorpora nume
rosas notas que el profesor Carballo recogió en este per íodo 
de tiempo y las cuales proceden, en gran parte, de los 
trabajos realizados en equipo con sus alumnos de la Facultad 
de Filosofía y Letras de Santiago, de la que es encargado de 
la Cátedra de Lengua Gallega. 

Constituye un provechoso útil de trabajo, y su consulta es 
obligatoria para un conocimiento racional de nuestra lengua, 
la cual hoy experimenta un indudable «rexurdimento» que se 
ofrece pujante y prometedor. 

Fiigueira Valverde, J o s é . 
« C a n c i o n e i r i ñ o novo de Compostela » 
Edicions C á s t r e l o s . C o l e i c i ó n Rombal. Vigo, 1969. 
131 p á g s . 

Visión antológica de la poes ía que, a t ravés de todos los 
tiempos, inspiraron las piedras monumentales y la riqueza 
espiritual de la Ciudad del Apóstol . Había sido elaborado hace 
a ñ o s y su autor, el ilustre historiador Figueira Valverde, lo 
rehizo para darlo a la imprenta de Edicions Cástrelos. 

El libro aporta interesantes notas crít icas sobre cada uno de 
los autores incluidos y, por medio de su lectura, puede llevar
se a cabo una confortable re t rospección de la lírica que se 
hizo sobre Compostela. 

Su edición, dentro de su género de libro popular, es tá bien 
cuidada. 

Cunqueiro, Alvaro. 
« L u g o » (Guía ar t í s t i ca ) . 
Editorial Everes t . L e ó n , 1968. 156 p á g s . , con ilustracio
nes. 

Esta guía de Lugo, debida a la pluma ágil y evocadora de 
Alvaro Cunqueiro, presenta una panorámica de lo que al 
visitante pueden ofrecer la Ciudad del Sacramento y los 
pueblos de su provincia. Lleva prólogo de don Manuel Fraga 
Iribarne, actual ministro de Información y Turismo, y se com
plementa con una información práctica sobre diversos aspec
tos y servicios t écn icos que actualmente se presentan en 
Lugo. 

Va ilustrada con numerosas y muy bellas fotografías en 
blanco y negro y a todo color. 

R a m ó n y Ballesteros, R. de. 
« F a n t a s í a s y realidades de la Cos ta de la Muerte » 
Editorial Moret. La Coruña , 1968. 164 p á g s . , con ilustra
ciones. 

El libro, discretamente ilustrado con dibujos de Fernández 
Argüelles, se divide en tres partes. La primera recoge una 
serie de capí tulos geográf ico-descr ipt ivos y otros histórico-
anecdó t i cos sobre la Costa de la Muerte. La segunda com
prende ejemplos de naufragios sucedidos en esta parte de la 
costa gallega, y la tercera se dedica a una serie de breves 
historias que ilustran la vida marinera de la zona. 

S u lectura es amena e interesante. 

Quínte la Ferreiro, Luis J o s é . 
« H a c i a un orteguismo de izquierda » 
Artes Gráf icas Maribel. Madrid, 1967. 135 p á g s . 

El autor de este libro, ex-profesor de Literatura en el Institu
to de Lugo, prevé, para un futuro no lejano, la vigencia de un 
orteguismo de izquierda. En torno a esta concepción del 
futuro de nuestro país, lleva a cabo una serie de análisis de la 
realidad social y política de nuestro tiempo. 

Los trabajos que comprende el libro habían sido presenta
dos, algunos de ellos, a diversos congresos, como el que se 
refiere al «Amor judío, el amor cristiano y el amor musulmán». 
También habían sido presentados antes a alguna editorial que 
rechazó los originales. Su autor tiene ya anunciados otros 
libros que prepara. 

V é l e n t e , J o s é Angel . 
« S i e t e representaciones » 
El Bardo. Barcelona, 1967. 36 p á g s . 

J o s é Angel Valente, poeta orensano que reside en Ginebra, 
enriquece, en este libro, el rigor t emá t i co y de estilo que ha 
caracterizado su poét ica . Apunta, con los siete poemas que 
incluye este volumen, un matiz inédito en su obra que lo 
ratifica como uno de los poetas m á s interesantes de la pro
moción de escritores surgida en los a ñ o s cincuenta. 

Este libro hace el n ú m e r o 3 3 de la acertada colección de 
poesía El Bardo, que dirige el poeta ca ta lán J o s é Batlló. 
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I U I 

Una fo tograf ía del a ñ o 1920. Nos la fac i l i tó el secretario general del Club 
Ferrol , don Jacobo Tojeiro M é n d e z . De pie, de izquierda a derecha, Rioso 
(árbitro) , T o u r i ñ o , Langtry, J o s é , Sergio, Pita, Medina, Belmente, Origo, V a r e -

lita, Lorenzo, Ramiro y Niebla (presidente). 

J U G O LA F I N A L 
D E LA C O P A D E L 
G E N E R A L I S I M O 
Y E S T A E N 
P O S E S I O N D E L 
X X I I T R O F E O 
T E R E S A 
H E R R E R A 

S E FUNDO E N 1919 CON E L NOMBRE 
DE R A C I N G CLUB 

P O R los señores don Constanti
no Tei jo, don Francisco L o 
renzo, don Alfonso Várela y 

don José Fre i ré , se fundó en abril 
de 1919, el Rác ing Club. Su pr i 
mera direct iva fue la siguiente. 
Presidente, don Constantino Teijo. 
Secretario-contador, don Serafín 
Mejuto. Tesorero, don Francisco 
Lorenzo. Vocales, don Pedro R e -
gal, don Olegario Rivas , don M a 
nuel Rivas y don Alfonso Várela. 

H I S T O R I A L 

Incluida la temporada actual, el 
Club Ferrol mil i tó siete tempora
das en Tercera División y veintidós 
en Segunda. 

42 

S u bandera actual es verde, y el 
escudo, sobre el fondo de la cruz 
de Santiago, un escudo con los co
lores blanquiazules a cuadros, del 
departamento, en la parte alta, y 
en la inferior, los del club. 

E n sus filas han militado gran
des jugadores que luego vistieron 
l a camise ta in ternacional , tales 
como Ber to l í , Gorostiza, Alonso, 
Juan Vázquez , Joaqu ín Vázquez , 
Marcelino, etc. 

E l nombre inicial del terreno de 
juego, fue el de Estadio Municipal 
de Inferniño. Actualmente, Estadio 
Municipal Manuel Rivera , en ho
nor de aquel jugador que tantas 
tardes de gloria dio para el club 
departamental. 

J U G O L A F I N A L D E L A C O P A 
E N 1939 

E l campo de Montjuich fue el 
escenario de la final de la Copa 
del Genera l í s imo, el día 27 de j u 
nio de 1939, que t e rminó con el 
tanteo de 6-2, favorable al Sevil la. 
Fue árbi t ro del encuentro el señor 
Arribas, siendo la al ineación del 
Sevilla la siguiente: Bueno; C a y u -
so, Villalonga; To r rón t egu i , Félix, 
Leoncito; López , Pepillo, Campa-
nal , Raimundo y Berrocal. Ferro l : 
Albert i ; Caliche, Moreno; Bertol í , 
S i lvosa , Bastarrechea; Lelé, G a -
llart . Ba rón , Edelmiro y Por tugués . 
Los goles del Sevilla fueron marca
dos por Raimundo (2), Campanal 
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(2) , To r rón tegu i (1) y Berrocal (1) . 
Por el Ferrol lo hicieron B a r ó n y 
Silvosa. 

G A N A D O R D E L X X I I T R O F E O 
T E R E S A H E R R E R A 

E l Club Ferrol fue el campeón 
de esta edición de tan famoso tro
feo, venciendo al R . C . Deportivo 
de la C o r u ñ a en el lanzamiento de 
«penalt ies», después de haber ter
minado el partido con empate a 
dos tantos. E n la final, el día 29 
de junio de 1967, ganó al R . C . 
Celta de Vigo por tres goles a cero. 

J U N T A D I R E C T I V A A C T U A L 

Presidente: don R a m ó n Sánchez 
D o p i c o ; vicepresidente pr imero, 
don Antonio de la Esperanza Mar 
t ínez Radio; vicepresidente segun
do, don Enrique Botas Blanco; v i 
cepresidente tercero, don Emi l io 
L a m a Prada; vicepresidente cuarto, 
don José Agulló Naya; vicepresi
dente quinto don Ignacio Paz R o 
dr íguez; vicepresidente sexto, don 

El actual equipo del Club Ferrol . 

Félix Guerreiro Prieto; secretario 
general, don Jacobo Tojeiro M é n 
dez; contador, don Mario Vi l laami l 

Pé rez ; vicecontador, don José S á n 
chez Mace i ras ; depositario, don 
Juan Manuel Pazos Grandal ; vice-

FERNANDO FARIÑA BARROS 

R E C O R D 
I N T E R N A C I O N A L : 
V E I N T E AÑOS 
E N T R E N A N D O 
A ÜN M I S M O 
EQÜIPO 

E l ¡aso del admirado Fernando Fariña Barros es único. E l propio Comité Nacional de 
Entrenadores lo ha reconocido asi, ofreciéndole un homenaje en L a Coruña, siendo 
portadores de un valioso objeto el presidente del Comité Nacional, don Jesús María de 
Arozamena, y el secretario general, don Eusebio Martin. Veinte años al frente del equipo 
vivero del Club Ferrol, en estos tiempos que tanto se prodigan los cambios de entrenador, 
es un auténtico récord internacional. Solo estuvo separado del Club Arsenal unos meses, 
en los que entrenó al Real Club Deportivo de L a Coruña antes de hacerse cargo el 
popular Helenio Herrera. Toda una vida dedicada a la enseñanza del balompié. 

Los años pasan y Fernando Fariña acaba de ser destinado como maestro nacional a 
Miñortos (Puerto del Son). 

A Femando Fariña, nuestro tributo de admiración y simpatía. 
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depositario, don B e r n a b é Puente 
Marzoa; vocales, don José M a r í a 
Pérez Sánchez , don Luciano Doce 
Romero, don Daniel Pena Díaz , 
don L u i s Sanesteban Rivera , don 
L u i s S a r á c h a g a R o d r í g u e z , don 
José Anca Barro y don Antonio 
Várela Torrente. 

A R S E N A L C L U B D E F U T B O L , 
V I V E R O D E L F E R R O L 

Con el nombre de Gal ic ia fue 
fundado este Club en el año 1936, 
figurando entre sus fundadores, 
don José S a r á c h a g a , don Diego 
Ríos, don Guillermo Hevia y don 
Santiago Castro. 

S u bandera , en dos f ranjas , 
blanca y negra. E l escudo, sobre el 
fondo de los colores del Club , lleva 
una rueda dentada enmarcando un 
crucero en navegación y debajo un 
balón. S u nombre de Arsenal pro
viene de que pertenece a la empre
sa de construcciones navales del 
mismo nombre—H. 

• 

E n los momentos decisivos para un ascenso en la Liga —en el caso que recoge 
la fo togra f ía , desde la Tercera Div i s ión a la Segunda—, el Club Ferrol convoca 
a las p e ñ a s deportivas de la Ciudad Departamental, que acuden al Estadio 

Manuel Rivera con sus conjuntos de gaitas. 

Equipo del Arsenal C . de F . ; la m a y o r í a de sus componentes pasaron a engrosar las filas del Club Ferrol . De izquierda a 
derecha, de pie: Ferreiro (masajista), S u á r e z , Carlos , Fontenla, S á n c h e z , Tuco , Alberto, V é l e z , Fariña. Arrodillados: R o m á n , 

Somoza, A n c a , Balado y ¡Mando. Los subrayados pasaron al Ferrol . 
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uteco 
PONTEVEDRA 

UNION T E R R I T O R I A L 
D E C O O P E R A T I V A S 
D E L C A M P O 

L A 
L A 

D E L A V A N C E 
G A N A D E R I A 
P R O V I N C I A 

F A B R I C A 
D E P I E N S O S 
P A R A C E R D O S , 
T E R N E R O S , A V E S 
Y V A R I O S 

P R O D U C C I O N 
D E B R O I L E R S : 
1 . 2 0 0 . 0 0 0 
A L A Ñ O 

o 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E D O C E N A S 
D E H U E V O S 
A L A Ñ O 

2 5 . 0 0 0 C E R D O S 
A L A Ñ O 

M A T A D E R O 
D E A V E S 

M A T A D E R O 
D E C E R D O S , E N 
C O N S T R U C C I O N 

oo 
F A B R I C A 
D E M I E R A S 
C O N C A P A C I D A D 
P A R A R E S I N A R 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E P I N O S 
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TRIUNFO EN EL TANGO Y EN LA VIDA 
T I T O L U S I A R D O : E L GAUCHO G A L L E G O Q U E ACOMPAÑO A G A R D E L 

No hubo -ni hay- un solo porteño capaz de bailar «La cumpar-
si ta» como este «compadre» de Puentedeume 

DESDE BUENOS A I R E S , E S P E C I A L PARA «CHAN», D E ARMANDO ARCOS 

—Si van a escribir sobre mí; si 
en mi tierra natal se va a publi
car algo por lo que he llegado a 
la fama, entonces, quiero que 
publiquen esta sola fotografía... 

Y el hombre, de mirada alegre 
y cabellos entrecanosos sonríe 
nos t á lg i camen te cuando, de un 
sobre, en cuya superficie ha ga
rabateado algunas anotaciones, 
extrae la foto «coloreada», que 
no en colores, en la que aparece 
a la izquierda de Carlos Gardel, 
vestido como creía la fantasía de 
H o l l y w o o d que lo h a c í a n los 
gauchos. 

—¡Y pensar que, cuando esta 
fotografía e m p e z ó a dar la vuelta 
al mundo, la gente llegó a creer 
que los gauchos tenían tiempo 
para hacerse bordar rosas en las 
casacas! Y , a d e m á s , ¿a quién se 
le habrá ocurrido vestir as í a un 
criollo, cuando siempre andaba 
en mangas de camisa? 

Otra vez. Tito Lusiardo refle
xiona sobre «los tiempos de an
tes», cuando Garlitos hacía vibrar 
al Buenos Aires románt ico —de 
la calle Gorrientes angosta—, que 
comenzaba, no obstante, a perfi
larse como la ciudad multitudi
naria y polifacética en cuya geo
grafía viven alrededor de seis
cientos mil gallegos. 

E L G A U C H O G A L L E G O 

¡Ti to L u s i a r d o ! Dif íc i lmente 
habrá un solo por teño , de aque
llos locos a ñ o s veinte, que no 
recuerde con admiración y cari
ño, al «compadri to» m á s famoso 
de la ciudad, al héroe de cente
nares de pel ículas y de decenas 
de obras teatrales, el mismo 
que, de vez en vez, aún tiene 
agallas para asomarse a las pan
tallas de la televisión y enseña r 
les «a los de ahora», c ó m o se 
bai la un tango, marcando el 
paso r í tmicamente , manejando 
el dúctil cuerpo de la c o m p a ñ e 
ra, con el sombrero requintado, 
pañue lo blanco al cuello y un 
cigarrillo en la comisura de los 
labios. 

—Yo estoy ligado a dos tierras 
que besan el Atlántico. Allá, en 
esa España, a la cual voy de vez 
en cuando para evitar que la 
pena termine a h o g á n d o m e , es tá 
mi e n t r a ñ a b l e Puen tedeume . 
Aquí, a este otro lado, Buenos 
Aires, la ciudad que recibió a 
mi s padres , primero, y a mí 
cuando, al regreso de un nuevo 
viaje a la otra punta, me trajeron 
con dos años , y t ambién a los 
cuatro abuelos. 

El padre de Tito Lusiardo era 
un verdadero ejemplar de aque
llos gallegos formidables que lle

garon a la Argentina para hacer 
la A m é r i c a y que terminaron, 
sin intención peyorativa, hacien
do a la América por segunda 
vez. Gomo buen gallego, sintió la 
llamada de la tierra, del solar 
natal, e in tentó el regreso. Pero 
ya estaba ganado por esta otra 
que, a orillas del Plata, revivía, 
para él y millares de compatrio
tas, en el espejismo de sus an
gustiadas a lmas , las queridas 
i m á g e n e s de otros tiempos. 

—En realidad, aunque parte de 
Buenos Aires (porque me crié 
aqu í y aquí crecí, bebiendo sus 
v ien tos y costumbres) , nunca 
dejé de estar en Galicia. El ho
gar de mis viejos y de los v ie 
jos de ellos era estrictamente 
gallego. En todo: desde las co
midas hasta el lenguaje. Solo 
hubo una ruptura con el pasado, 
impuesta por mi padre. ¡El ma
te! ¡Gómo le gustaba! Bueno, 
hubo otra ruptura, quizás m á s 
importante: yo. 

Desde su infancia, en el porte-
ñísimo barrio del Once —por la 
é p o c a todavía frecuentado por 
los «guapos» de cuchillo a la cin
tura—, cuando solía meterse en 
el bohemio ambiente del café de 
Los Angelitos (así llamado por 
aquellos dos angelotes de rosa
do yeso de su frontispicio), fre
cuentado por escritores, poetas 
y letristas de tango. Tito Lusiar
do se fue a p o r t e ñ a n d o . Hasta 
que... 

—Hasta que, cumplidos los 
quince años , el viejo, a quien el 
tango le gustaba de alma, me 
ayudó a construir el s u e ñ o que 
me desvelaba. Y así e m p e c é a 
cantar, a c o m p a ñ á n d o m e con la 
guitarra. 

Fue en 1920 cuando Tito L u 
siardo debu tó . Lo hizo vestido de 
gaucho (claro que con ropas 
m á s sencillas que las creadas 
por los norteamericanos), en el 
viejo Teatro Nacional. Y salió así 
porque e m p e z ó cantando estilos 
criollos y alguna que otra milon
ga, mezcla de música campera y 
ciudadana. 

Ginco a ñ o s d e s p u é s ocurriría 
el hecho que variaría la historia 
de su vida, p royec tándolo a la 
fama. 

E L E N C U E N T R O 
C O N G A R D E L 

En 1925, ya impuesto el tan
go definitivamente luego de una 
lucha de m á s de veinte a ñ o s 
(comenzó siendo música de m a 
levos y fue ganando adeptos 
pau l a t i namen te , has ta llegar, 
desde los arrabales, al centro de 
la ciudad). Tito Lusiardo, cuya 
voz se oía —en las radio-gale

n a s - por los micrófonos de la 
hoy desaparecida Radio S p e c t á -
tor, se encon t ró con Garlos Gar
del. 

—Goincidimos en una actua
ción c o m ú n en el antiguo café 
de Los Inmortales; yo me q u e d é 
pa ra e s c u c h a r l o —al « m o r o 
cho»—, y, al final, él me invitó a 
tomar una copa. Guando nos 
despedimos, tres horas d e s p u é s , 
yo era uno de los componentes 
del trío. 

G o m e n z ó entonces la aluci
nante carrera de Lusiardo, el ga
llego que, en muchas d é c a d a s 
m á s , se vería precisado a pre
sentarse en público con aquellas 
prendas gauchas o con un ajus
tado traje negro, en el cual m á s 
bien se enfundaba cuando salía 
a bailar (con una clase que no 
tuvo nadie) los compases bra
vios de aquellos tangos rítmicos, 
bien marcados, que son parte de 
la historia de la música popular 
argentina. «El Ghoclo», «Rodrí
guez Peña», «"Pa" que aprendan 
los pitucos», «Garufa» ¡y tantos 
m á s ! Gon Gardel filmó películas 
inolvidables, con las cuales el 
cine c o m e n z ó su gran etapa de 
difusión popular en la Argentina. 
«Guesta abajo», «Mi Buenos A i 
res querido», «Noches de arra
bal»... En~ algunos cines, espe
cialmente los de barrio, cuando 
Tito Lusiardo bailaba aquellos 
tangos, con sus cortes y quebra
das, debía detenerse la proyec
ción, volver la película a t r á s y 
pasarla nuevamente, en medio 
del delirio de los espectadores 

que aplaudían a rabiar al galle
go. Después . . . 

- D e s p u é s , Garlitos murió en 
aquel accidente imposible. En 
Medellín, junto con el avión, se 
q u e m ó una parte de Buenos A i 
res. Me fue difícil recomenzar 
solo. ¡Estaba tan acostumbrado 
a ese amigazo! Pero, ¿ q u é le 
vas a hacer? La vida proseguía 
y yo no podía quedarme al mar
gen suyo. Así que segu í actuan
do. Dejé de cantar, como ya s a -
b é s , y me ded iqué a ser actor y 
bailarín. 

»Y hasta ahora, no me puedo 
quejar... 

No; en realidad no puede que
jarse este gallego a p o r t e ñ a d o , 
este hombre que es uno de los 
m á s notables hombres llegados 
a la Argentina desde las costas 
de una tierra que en t r egó a es
tas, los s u e ñ o s , esperanzas y 
ene rg ías de tantos y tantos hijos 
suyos. 

- A Buenos Aires le debo una 
gran parte de mi vida y estoy 
tan ligado a él que ahora, cuan
do veo c ó m o cambia a impulsos 
del tiempo, hasta me entran ga
nas de ponerme sentimental. Pe
ro, «al otro lado» hay un trocito 
del mundo al que t ambién llevo 
en el alma. Guando siento que 
soy de allá, que pertenezco a 
esa gente, a un paisaje que nun
ca se desdibujó de mi espíritu, 
entonces me entra una gran ale
gría y una emoc ión tan grande 
que siento que me derrumbo y 
tengo ganas de llorar... 

% 

E l trío criollo que f o r m ó Carlos Gardel con Tito Lusiardo 
(izquierda), el gallego a quien la vida c o n v i r t i ó en « g a u c h o » , y 
Roberto del Río, una de las primeras voces del tango. Lus iar
do d e j ó de cantar d e s p u é s de la muerte del « m o r o c h o » en el 
accidente de a v i ó n de M e d e l l í n (Colombia), y desde entonces 

ha interpretado una gran cantidad de p e l í c u l a s . 
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