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HA MUERTO 
UN GRAN GALLEGO: 
DON PAULINO PEDRET 

R E P E N T I N A M E N T E falleció en Santiago don Paulino Pedret Ca
sado, catedrático de Derecho Canónico de la Universiad com-
postelana durante ios últ imos veinticinco años. La figura de 

don Paulino era familiar para todos ios santiagueses y apreciadísima 
en todo el país. Había nacido en Compostela en 1899. Su padre era 
catalán y su madre gallega. Estudió en el Seminario. Se doctoró en 
Filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma. En 1922 es ordena
do sacerdote. Se licencia en De
recho, doctorándose en Madrid 
en 1922 con una tesis que ver
só sobre «El impedimento de im
potencia en la historia del Dere
cho Canónico. En 1923 se hace 
cape l lán c a s t r e n s e . En 1 9 2 5 
pasa a ser capellán de la Arma
da. Cursa la carrera de Filosofía 
y Letras. En 1 9 3 3 realiza en 
A leman ia estudios de Historia 
Eclesiástica. Y en 1942 gana la 
cátedra de Derecho Canónico de 
la Universidad compostelana. 

Don Paulino Pedret Casado ha 
sido uno de nuestros investiga
dores más notables y uno de los 
mejores conocedores de la his
toria contemporánea. Es autor 
de numerosos trabajos, entre 
ellos «El priscinialismo y los dog
mas de la Trinidad», «El Derecho 
Canónico en el siglo XIX» y «El 
matrimonio en las constituciones 
s inodales de Galicia». Ac tua l 
mente estaba escribiendo una 
historia de la Universidad com
postelana. 

Era vicedirector del Instituto 
Padre Sarmien to de Estudios 
Gallegos, miembro numerario de 
las Academias Gallega y de J u 
risprudencia y Legislación, juez 
del Tribunal Eclesiástico del ar
zobispado de Santiago. En el pa
sado mes de abril, con motivo 
de sus bodas de plata con la 
cátedra, se le había rendido un 
cariñoso homenaje. Para el 2 8 
de agosto, fecha en que cumpli
ría los setenta años y pasaría, 
por tanto, a la situación del jubi
lado, se estaba organizando otro 
gran homenaje de carácter re
gional. 

Su muerte constituye una gran 
p é r d i d a p a r a la Un i ve rs i dad 
compostelana y para la cultura 
gallega. 

J . F. F. 
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EL TREN DEL AÑO 2000 

E L Lema de C H A N en su primer número fue «GaLicia ante eL año 
2000». E s difíciL, desde luego, que en nuestra tierra suceda algo 
verdaderamente trascendental hasta entonces. O, al menos, que 

ese «algo» llegue a coronar la cima hasta que se unan las paralelas de 
esos dos milenios de nuestra E r a . 

Debemos, por tanto, hacer las cosas, proyectarlas, con una perspectiva 
de treinta años. Debemos trabajar, poner todo nuestro afán, para que 
ese crucial año 2000 -cruc ia l para todo el mundo— sea venturoso para 
GaLicia. Muchos no llegarán allá (o no Llegaremos), pero no importa. 
Sólo debe importarnos dejar - o poner— las cosas en su sitio. E n suma: 
ofrecer a nuestros hijos y a nuestros nietos una herencia más digna y 
más sólida. 

L a tarea es gigantesca. Y tiene, por muchas razones -que no hace 
falta exponer aquí— bastante de imposible. Tendremos que vencer en 
treinta años —no son pocos, pero no son muchos— cinco siglos, casi todo 
el peso de la historia. Tenemos que deshacer muchos entuertos y 
cambiar, especialmente, nuestra anárquica y romántica mentalidad. E s 
dura la tarea, repetimos. Pero es indispensable si queremos ir con los 
tiempos, incorporamos a la dinámica del mundo. 

Ultimamente Gal ic ia —donde, dicen, nunca ha pasado nada trascen
dental, decisivo, en beneficio de sus habitantes— se halla invadida, 
atosigada, por un vendaval de proyectos y, también, de esperanzas. Y 
todo parece llegar - o hacerse— un tanto atropelladamente. Eso puede 
obligarnos a realizar las cosas mal. O a no realizarlas. Entonces llegare
mos al año 2000 exhaustos y lloriqueando, como siempre, echando las 
culpas a factores históricos, a agentes externos, como hacemos con harta 
frecuencia. 

Tenemos que coger el tren del año 2000 por encima de todo. Pero no 
a Lo Loco, sin sentido, metiendo Las maletas por Las ventanillas, pisoteán
donos los unos a Los otros para coger mejor asiento. E n el tren hay sitio 
para todos si sabemos distribuirlo. No nos tiremos, pues, a los vagones 
como los torerillos a los ruedos para acabar ensangrentando la arena. 
Subamos con calma, aunque con energía. Unos tras los otros, sin 

dist inción, como gallegos, como 
amigos, como hermanos. Busque
mos la comodidad de todos, no de 
unos cuantos, como ocurre a ve
ces. 

E n nuestras manos está el futu
ro de Gal ic ia. Está ese venturoso 
—y fascinante— año 2000. Pero no 
ocupemos los andenes, en espera 
del t ren, con bultos superfinos 
que, poco más allá, no nos servi
rán de nada y habrá que arrojar
los a la vía por el mismo lugar 
por donde los metimos en el con
voy. No debemos mirar tampoco, 
de una manera decisiva o definiti
va, para el año 75, 80 ó 90. (Esas 
fechas no son más que estaciones 
por las que hemos de pasar). De
bemos mirar la meta suprema a 
donde todos lleguemos felizmente, 
sin incidentes ni accidentes. Se 
dice que en Gal ic ia, hasta ahora, 
no se hizo nada. Y lo que se hizo, 
se hizo mal. Pues, amigos, que la 
historia no se repita. 

E l futuro es nuestro. Y debemos 
luchar por él, buscando lo que 
mejor convenga a todos. Pero, un 
consejo: no esperemos —sería inú
t i l , y hasta ahora hemos pecado 
siempre en este mandamiento— 
que seres de afuera, extraterres-
tres si ustedes quieren, vengan a 
ponernos el tren en marcha o nos 
manden un «ovni» para llegar con 
más rapidez, y con menos trabajo, 
a la meta del año 2000. 

No soñemos ni esperemos impo
sibles. E l éxito o el fracaso depen
derá únicamente de nuestro es
fuerzo. 

José F E R N A N D E Z 
F E R R E I R O 
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C H A N 
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E M P R E S A E D I T O R A : C H A N , S . A . 

D I R E C T O R : R a i m u n d o García Domínguez 

E l mundo .actual camina, desde el punto de vista económico, en dos 
direcciones coincidentes: la creación de áreas socioeconómicas que ten
gan carácter supranacional y la revitalización, al mismo tiempo, de la 
región como célula socioeconómica básica. 

Esta región, socioeconómicamente homogénea, viene a ser la explota
ción macroeconómica básica para el desarrollo de una nación o área 
económica. Posee, en este sentido, el mismo significado en macroecono-
mia que el que la empresa tiene en micro economía y aparece, en 
algunos casos, a caballo entre dos o tres naciones. 

E l sentido más realista de la eficacia exige la actuación sobre áreas 
homogéneas; la cual necesariamente ha de empezar por los estudios que 
permitan el conocimiento de la zona uniforme sobre la que se va a 
actuar. Una vez realizados esos estudios, se diseñarán las actuaciones 
tanto públicas como privadas dentro de la región, que conduzcan a la 
más eficaz ordenación de su socioeconomía. 

E l regionalismo socioeconómico —que se nutre en lo fundamental de lo 
que constituía el regionalismo clásico— muestra ahora una admirable 
vitalidad. Su mejor ejemplo se halla en la Pequeña Europa. E l Mercado 
Común empezó por eliminar sus fronteras arancelarias, continuó con la 
homogeneización de políticas económicas y la libre circulación de profe
sionales, y, acaso en un futuro más o menos lejano, logre una cierta 
integración política. No obstante, los teóricos de la socioeconomía euro
pea se preocupan cada vez más del estudio de la región como célula 
básica de la actuación macroeconómica. Tiene, pues, el regionalismo 
plena vigencia en nuestros días. 

Este regionalismo, enraizado en lo propio y peculiar de cada pueblo y 
de cada tierra, procura la aplicación de medidas concretas para vigori
zar la economía de las diversas zonas homogéneas. Partiendo de que 
cada una posee sus particulares características y ha de dársele un 
tratamiento distinto. Por supuesto que las diferencias entre unas regio
nes y otras no son totales ni absolutas, pero poseen la suficiente entidad 
propia para que se pueda considerar el regionalismo económico como 
punto de partida para emprender un racional desarrollo nacional o 
supranacional. 

A s í parecieron comprenderlo, 
más o menos, algunas de las po
nencias que se discutieron en el 
Seminario de Desarrollo Regional 
que el mes pasado se celebró en 
Valencia. E l profesor Lasuen, de
cano de la Facultad de Económi
cas de la Universidad Autónoma 
madrileña, sostuvo que cada re
gión posee una forma normal de 
crecimiento y que habrán de co
rregirse las desviaciones de esta 
situación, sin implantar un siste
ma idéntico para todas las regio
nes. 

A Galicia, a quien por otra par
te alcanza el subdesarrollo en tan
tos de sus aspectos, le cabe el mé
rito de haber sido una de las ini
ciadoras del estudio del desarrollo 
regional en España. Hasta el mo
mento, las cosas se hallan más en 
el plano de los planteamientos que 
en el de las realizaciones. Pero 
constituye ya un importante paso 
el haberle concedido la importan
cia debida a este nuevo enfoque 
del desarrollo regional. E s una 
forma de responsabilización de los 
gallegos con Galicia, una supera
ción de los viejos enfoques, consis
tentes en culpar exclusivamente de 
todas las desdichas a los de fuera. 
Habrá que ir a un conocimiento 
integral de Galicia y a la elabora
ción de planes, también integrales, 
que superen toda actuación par
cial y localista. E l sentido real de 
un desarrollo racionalmente con
cebido, que todos debemos exigir
nos, así lo requiere. 
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GRO GALL 
Y a existen diecisiete explotaciones, p lantadas con los árboles 

y siguiendo los métodos de los hermanos {Vil lar Otero 
E S T O S D I S P O N E N D E L O S M E J O R E S F R U T A L E S Q U E S E C O N 

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

G ALICIA, según criterio unánime de 
los especialistas más solventes, reú
ne condiciones excepcionales para 

el cultivo de árboles frutales. Sus tierras 
son, en general, aptas para este tipo de 
explotación, y las características climáticas 
de la región gallega resultan ideales para 
el desarrollo masivo de una fruticultura 
moderna. 

No son precisas en Galicia obras impor
tantes de regadío, y la tierra como el 
clima ofrecen, sin mayores complicaciones, 
todo lo necesario para que el cultivo de la 
fruta constituya un éxito rotundo. 

Un alto porcentaje de los terrenos culti
vados de Galicia se encuentra dedicado a 
laboreos de rentabilidad muy dudosa, 
como maíz, centeno, patatas, vino. Todas 

Manzano en maceta cuajado de flor. 

estas tierras, con raras excepciones, resul
tan utilizables para la plantación de fru
tales, pudiendo ser obtenidos con el cam
bio de cultivo unos rendimientos muy su
periores, con un trabajo mucho menor. 

Por extraña y tristísima paradoja no 
existen en Galicia explotaciones fruteras, 
y la totalidad de la fruta que en Galicia 
se consume procede de provincias peor 
dotadas pero que han sabido desarrollar a 
escala industrial el excelente negocio de la 
fruticultura. 

A esto trata de poner remedio el esfuer
zo que están realizando los hermanos Vi
llar Otero, que han constituido la entidad 
Frutales de Galicia, la cual ya ha comen
zado a dar, valga la redundancia, extraor
dinario fruto. Al mayor de los hermanos, 

don Ventura, xe he
mos sometido a un 
interrogatorio acer
ca del porvenir que 
puede tener esta 
rama agraria en 
Galicia. Sus res
puestas, altamente 
ilustrativas, abren 
una nueva esperan
za en la economía 
gallega, que viene 
tratando, casi de
sesperadamente, de 
superar el estado 
de su desarrollo en 
que se encuentra, 
sobre todo en el 
campo. He aquí 
nuestras preguntas 
y las atinadas res-
puestas de don 
Ventura Villar: 

—¿Qué dificulta
des existen en Ga
licia para que la 
producción de fru
tas pueda llegar a 
un grado de desa
rrollo comparable, 
por ejemplo, al que 
alcanzó en Catalu
ña? 

— n o s pregun
tamos cuáles pue
den ser los obs
táculos que se opo
nen a la puesta en 
marcha de un gran 
p r o g r a m a que 
transforme los po
bres campos de 
Galicia en un gi
gantesco huerto de 
frutales, llegamos a 
reconocer que no 

existe ningún inconveniente serio que pue
da impedir el éxito de tan transcendental 
transformación. E s interesante observar lo 
que ha ocurrido en las regiones fruteras 
de España, y, tomando como referencia, 
por ejemplo, a las provincias de Lérida y 
Tarragona, vemos cómo han pasado, en 
un corto número de años, de una agricul
tura pobre semejante a la gallega de la 
actualidad, a una fruticultura desarrolla
da que ha venido a centuplicar la riqueza 
de sus campesinos. 

Es sabido que la vecindad de Francia 
ha sido en todo momento factor decisivo 
para el destacado empuje industrial de la 
región catalana y algo semejante ha ocu
rrido en el aspecto frutero. E n efecto, el 
alto nivel teórico de la fruticultura fran
cesa tuvo mucho que ver con el despegue 
y con el rápido desarrollo de la fruticultu
ra en las provincias catalanas. 

Apoyados en esa valiosa palanca y mer
ced a un esfuerzo tenaz e inteligente que 
se inició hace unos quince años, los pobres 
labradores de antes se han convertido en 
ricos fruticultores, propietarios de tierras 
prósperas, cuyos beneficios les proporcio
nan unos medios de vida muy estimables. 

Grandes almacenes de fruta, frigoríficos 
y plantas industriales de signo frutero 
surgen por todas partes en aquellas pro
vincias de Cataluña, y las cooperativas de 
fruticultores leridanos constituyen agrupa
ciones de terratenientes acomodados que 
en nada recuerdan a los pobres labradores 
de hace quince años. 

—¿Puede ocurrir otro tanto en nuestra 
región? 

Lo ocurrido en Cataluña debe suceder 
en Galicia, con la ventaja para nuestra 
región de que las condiciones de suelo y 
de clima son, en general, más favorables. 
Piénsese, además, en la enorme ventaja 
que para Galicia representa la experiencia 
que se ha ido acumulando en las zonas 
más madrugadoras, que va a permitirle 
encauzar con pocas vacilaciones y con mí
nimos errores los importantes aspectos de 
la selección de cultivos y de la comerciali
zación, exportación e industrialización de 
los productos. 

Nuestra empresa. Frutales de Galicia, 
con una carga ilimitada de ilusiones y de 
entusiasmo, se enfrenta con la hermosa 
tarea de transformar el campo gallego a 
través de la fruticultura y va a tratar de 
convertir en realidad unas ideas que no se 
resigna a considerar como delirantes uto
pías. 

—¿Con qué materia prima cuentan? 
—Para comenzar, y considerando que 

cuesta lo mismo plantar y cuidar un árbol 
bueno que otro de inferior calidad, nos 
hemos proporcionado los mejores frutales 

que se conocen en el mundo y ya dispone
mos actualmente en nuestros viveros de 
muy fuertes cantidades de manzanos, de 
perales y de melocotoneros en sus varieda
des más seleccionadas. Se trata de árboles 
perfectamente aclimatados a nuestro am
biente de Galicia, productores de cantida
des ingentes de fruta, en sus variedades 
más conocidas y cotizadas. 

Sobre la base de una materia prima tan 
extraordinaria, nos disponemos a divulgar 
nuestra idea, proclamando a los cuatro 
vientos la importancia que para Galicia 
reviste el proyecto de evolucionar los cul
tivos tradicionales, de rentabilidad medio
cre, desviándolos hacia la moderna fruti
cultura, que alcanza rendimientos muy 
superiores. 

—¿Qué ayuda pueden prestar ustedes a 
nuestros agricultores? 

—De forma totalmente desinteresada 
prestaremos orientación y asistencia técni
ca a cuantos la soliciten, determinando en 
primer lugar si los terrenos de que se 
trate presentan condiciones favorables 
para el cultivo de la fruta. E n caso afir
mativo, nuestros técnicos aconsejarán cuál 
puede ser el cultivo más rentable y ade
cuado, encargándose luego de dirigir la 
plantación, prescribiendo tratamientos y 
los cuidados que las plantas requieren. 
Las podas serán siempre realizadas por 
nuestros especialistas, pues se trata de una 
operación delicada de la que puede depen
der el éxito o el fracaso de una planta
ción. 

—Si se llega a una producción de fruta 
en gran cantidad, el problema subsiguien
te será el de hallar mercado para ella. 
¿Cómo se arreglarán para venderla? 

—En cuanto a la comercialización de la 
fruta, está prevista la agrupación de todos 
los cultivadores en una cooperativa que, 
dotada de mentalidad industrial, enfoque 
con visión moderna el difícil problema de 
vender la fruta lo mejor posible. 

S i la cooperativa, como está previsto, 
logra reunir grandes cantidades de fruta 
en cada campaña, no será difícil organi
zar unos canales de salida que permitan 
obtener a los cooperativistas los más altos 
rendimientos. Para alcanzar esta finalidad 
existen varias soluciones posibles, y en su 
día la cooperativa decidirá cuál es el siste
ma de comercialización que resulte más 
aconsejable. 

Esta gran cooperativa montará almace
nes a temperatura ambiente, frigoríficos y 
plantas de industrialización en las locali
zaciones que resulten más estratégicas y a 
medida que las circunstancias vayan mar
cando el ritmo de su establecimiento. 

- H a expuesto usted muy bien, en líneas 
generales, la idea central de su programa. 

Los v iveros de manzanos y de perales corren a lo largo de extensos bancales. Al 
fondo, Portugal. 

Supongo que para realizarlo necesitarán 
ayudas y colaboraciones... 

—La realización de tan buenos propósi
tos dependerá no solamente de nuestras 
débiles fuerzas sino también, y en su ma
yor parte, de las ayudas de todo tipo con 
que logremos arropar el proyecto. 

Nunca nos cansaremos de solicitar el 
apoyo de los órganos oficiales; el Estado 
no puede permanecer indiferente al con
junto ni al detalle de esta gran empresa. 

También pedimos la colaboración entu
siasta de todas las personas que se consi
deren sensibles a los problemas del campo 
gallego. 

A todos les pedimos que nos visiten en 
nuestras fincas de Porto (Salvatierra, 
Pontevedra) y de Couso (Carballino, 
Orense), donde disponemos de millones de 
plantas en vivero y de unas plantaciones 
definitivas que sirven como ejemplo de lo 
que puede ser el moderno cultivo de fru
tales. 

-¿En qué punto se halla la realización 
de su programa? 

—Nos encontramos en el comienzo del 

camino, pero ya se advierten claras seña
les de que el éxito será rápido y seguro. 
Hasta este momento existen en Galicia 
diecisiete explotaciones de frutales, planta
das con nuestros árboles y siguiendo nues
tros métodos. Todas, sin excepción, pre
sentan aspecto extraordinariamente favo
rable y constituyen elocuentes muestras de 
lo que puede ser logrado por cualquiera 
que se decida a incorporarse a esta nueva 
y próspera promoción frutera. 

A estas primeras plantaciones seguirán 
otras muchas, pues la inquietud que ha 
despertado la noticia de esta fabulosa 
fuente de riqueza es verdaderamente ex
traordinaria. E l esfuerzo desplegado por 
los hermanos Villar Otero está logrado, 
más pronto de lo que podría confiarse, el 
éxito que merece. 

Parece haber sonado la hora de la 
transformación del campo gallego a través 
de la fruticultura, este cultivo fácil y sen-
sacionalmente rentable que encaja perfec
tamente en las condiciones naturales de 
nuestra hermosa región. 

Entre la plantación definitiva, vivero de melocotoneros, en Porto. (Fotos Llanos.) 
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Porque está poniendo en marcha un motor Bo-
rreiros. Y Barreiros Diesel, S. A. fabrica casi 
todos los tipos imaginables de motor. Motores 
industriales. Motores para vehículos. Motores 
marinos. Motores para mover locomotoras. 
Motores para mover yates. Motores para ex
cavar. Motores para sacar agua del desierto. 
Motores para sacar petróleo del mar. 

Barreiros Diesel, S. A. también fabrica vehícu
los. Todo tipo de vehículos. Camiones. Autobu
ses. Automóviles Dodge y Simca. Furgonetas. 
Tractores. Vehículos militares. Carretillas ele
vadoras. Carretillas transportadoras. 

Hace sólo 15 años, Barreiros Diesel, S. A. era 
un pequeño taller en el norte de España. Hoy, 
es uno de los gigantes industriales del país, 
empleando a más de 10.000 personas en su fá
brica de dos millones de metros cuadrados en 
las afueras de Madrid. 

En España, Barreiros es una palabra tan fami-
liaí' como lo es su empresa asociada Chrysler, 
en el resto del mundo. Y gracias a ésto, Barrei
ros emplea los conocimientos técnicos más 
avanzados. Además se beneficia de los mer
cados de Chrysler para vender los productos 
Barreiros en más de 25 países. 

Cada día, en España y en todo el mundo, Ba
rreiros pone en marcha un montón de cosas. 

BARREIROS 
D I E S E L . S . A . 

El miembro español de 
un gran equipo internacional 
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F A R S A Y 
L I C E N C I A 

P o r S E G U N D O A L V A R A D O F E I J O O - M O N T E N E G R O 

G A L I C I A N E C E S I T A UN T E A T R O 
CON A C E N T O P R O P I O «El teatro ha nac ido de la neces idad 

de exp resa rse que tenía una comun idad 
f rente a sí m isma.» ¿Tiene la comun idad 
ga l lega esa n e c e s i d a d ? ¿Siente e s a n e 
c e s i d a d ? Por el cont rar io , ¿sería c o s a de 
induci r la a c rear e s a n e c e s i d a d c o m o s i 
f uese una nueva soc iedad de c o n s u m o ? 

He aquí la pr imera p ropos ic ión que 
d e b e m o s hace rnos para poder r e s p o n 
der in ic ia lmente al c o m p r o m i s o que , s o 
bre la p rob lemát i ca del teat ro gal lego, 
h e m o s cont ra ído con Borobó , para s u 
C H A N , porque a Bo robó no s e le puede 
fal tar, lo que sería a lgo así c o m o fa l tar 
s e uno a sí m i s m o y a todos a la vez . 
No hay más remedio , pues , que romper 
el hielo. Nada más que para in tentar 
esboza r a lgunas c o s a s . Con afán de po
lémica , sí, y con el deseo de que a lgo 
coord inado y p e n s a d o se pueda hace r 
en torno al teatro gal lego. 

S i bien en e s t o s t raba jos que nos 
p roponemos cont inuar , bien poca coor 
d inac ión habrá de encon t ra rse , porque 
uno só lo a l c a n z a a lo que puede, no a 
lo que quiere, e s posib le que a l g u n a s 
c o s a s puedan serv i r a l apor te que todos 
p o d e m o s ded icar a la ed i f i cac ión de e s e 
gran ar te que n a c e de la n e c e s i d a d que 
Ga l i c ia t iene, c r e e m o s , sí, de «su» teat ro. 

L A N E C E S I D A D D E E X P R E S I O N 

V o l v i e n d o a l p r i nc ip io , la f rase de 
J u a n Doat puede darnos pie para in ic iar 
el d iá logo. La «necesidad de expresión», 
en su fo rma teat ra l , nace del sent ido del 
juego c o m o e lemen to de la v ida h u m a 
na. La ac t i v idad lúdica (el «homo l u -
dens» de Huiz inga) e s c o n s u s t a n c i a l al 
teat ro. Y nadie puede negar que un g a 
l lego tenga neces idad de es ta ac t i v idad 
lúd ica, por otra parte p resen te en i nnu 
merab les m a n i f e s t a c i o n e s de s u diario 
acon tece r y, sobre todo, en los t es t imo 
n ios con t inuos de s u poderosa i m a g i n a 
c ión . Pero en tonces , ¿por q u é no ha 
tenido su teatro una man i fes tac ión c u l -
tu ra lmen te genera l i zada? 

La p lural idad de las r e s p u e s t a s pos i 
b les y su detenido anál is is , no solo nos 
ocupar ían un t i empo e x c e s i v o , s ino que, 
a buen seguro , en es tos boce tos ap re 
su rados sobre la o ropos ic ión que nos 

Nacido al calor del público, de 
la calle o de la «corredoira» 
h e m o s p lan teado, no t end r íamos fue rzas 
para hacer lo . 

Par t iendo de ce ro : Ga l i c ia t iene obras 
t e a t r a l e s en g a l l e g o ; s e han e s c r i t o 
ob ras de temát i ca ga l lega, pero Ga l i c ia 
no t iene un teatro gal lego en el sent ido 
lato de la pa labra . Y Ga l i c ia lo neces i t a . 

Podr íamos dec i r que teat ro gal lego e s 
el teat ro hab lado en gal lego. E s el l en 
guaje el que puede conf igurar , pa ra le l a 
men te a un teatro nac iona l , un teat ro 
regional . Pero t a m b i é n puede se r teat ro 
gal lego aqué l c u y a t emá t i ca encuen t re y 
man i f i es te el a l m a propia de Ga l i c i a , s in 
cond ic ión previa de su lenguaje a u t ó c t o 
no. De uno u otro modo, el p rob lema 
del teatro, su cond ic ión básica, rad ica 
en s u sent ido de la un ive rsa l idad . Un 
teatro introvert ido e s un cont rasent ido 
para el teat ro m i s m o . De aquí que, bien 
f undadamen te , y s in pa ra rnos en d isqu i 
s i c i ones concep tua les , las dos f o r m a s 
podr ían se r vá l idas, habida cuen ta del 
innato b i l i ngü ismo de la reg ión . 

D e s d e ot ro pun to de v i s t a , podría 
p lan tearse el hecho de si «teatro gal lego 
e s teat ro para los gal legos», pero es te 
p l a n t e a m i e n t o encerraría t a m b i é n una 
con t rad icc ión en el m i s m o sent ido un i 
ve rsa l del teatro, que e s , a s u vez , t a n 
tas c o s a s a un t iempo, inc luso con t ra 
d ic tor ias, que lo más fáci l sería que no 
ha l lásemos j amás una respues ta c o n c r e 
ta. Y perder íamos un t i empo prec ioso 
en me te rnos en uh a n c h o laber into de 
d isqu is ic iones sobre el t e m a . 

« E L T E A T R O E S E L V E R B O » 

Quis ié ramos, con un afán más v e h e 
men te que s i s tema t i zado , hal lar pronto 
la so luc ión . V a a se r d i f íc i l , m u y di f íc i l . 
U n a de las me jo res de f in ic iones del t e a 
tro, dada su e n o r m e ex tens ión y p lural i 
dad , v iene dada por el p roced im ien to de 
la negac ión : «El teat ro no e s es to , ni 

es to , ni es to otro.» Pero por algo hay 
que empezar . A ten iéndonos , pues , como 
base inicial de f u n d a m e n t a c i ó n , podr ía 
m o s segu i r el a x i o m a de J e a n V i la r : «El 
teat ro e s el verbo.» Pero s in que su 
a f i rmac ión sea en te ramen te exc luyen te . 
Y e n t o n c e s p o d e m o s dec i r y a , con s e n 
t ido de ve rdad , que teatro gal lego e s el 
teat ro hablado en gal lego. (P r imera p a 
rado ja : Va l l e Inc lán, en cor recto c a s t e 
l lano, cons t ruye uno de los tea t ros g a 
l l e g o s m á s i n t e r e s a n t e s de n u e s t r o 
t iempo, porque no deja de s e r gal lega el 
a l m a que an ida en él y en los p e r s o n a 
j e s au tén t i cos que recrea en el e s c e n a 
rio. Pero pa rado jas c ó m o ésta las e n 
con t ra remos s iempre a la vue l ta de la 
esqu ina . ) 

E s t e pr incipio nos ayudar ía , no so lo a 
la c reac ión de un «teatro noso» s ino que 
es te teat ro sería un e l emen to c o a d y u 
van te de pr imera categor ía, en s u a s 
p e c t o l i terar io, al en r iquec im ien to del 
id ioma y, sobre todo, a su expans ión , en 
el sent ido —he aquí una de las g randes 
m i s i ones del teatro— de que el gal lego 
hab lan te podría sent i r el eco de su pro
pio id ioma por e n c i m a de la c o n v e r s a 
c ión natura l , genera lmen te sorda —no 
d i gamos ya en la literatura— a su propio 
son ido, acen to , r i tmo y ca l idad esté t ica . 

Cons t r iñéndonos al t e m a , porque en 
segu ida e s fáci l ap resu ra r la «vuela m á 
quina» y der ivar por la comple j í s ima e 
in t r incada se lva de la p rob lemát i ca t e a 
t ra l , es ev idente que el gal lego, pese , no 
a la f rus t rac ión —que t a m b i é n podría 
hab la rse de ello—, s ino al encog im ien to 
y a la ev idente t imidez de s u s f o r m a s 
tea t ra les de nuest ro t iempo, s ien te ne 
ces idad de «su» teatro. Lo t iene, de he 
cho, en un sent ido lato, en l as m a n i f e s 
tac iones más v i v a s de su folk lore, en los 
a n c e s t r a l e s r i tos re l ig iosos, en l as for
m a s m á s o m e n o s convenc iona les de su 
re lac ión. Lo t iene t a m b i é n , en una l i te ra
tura teat ra l que la c o n s i d e r a m o s , con 
todos los respe tos , todavía ba lbuc iente . 
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S A N V I C E N T E D O M A R 
E l Grove (Pontevedra) 

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

| 

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

Bajas totalmente terminada 

Chalets, Apartamentos 

Locales comerciales, 
Teléfono 

Club Náutico y Muelle 
Deportivo (en ejecución) 

Restaurante, Piscina con 
agua climatizada, 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 Caja 
de Ahorros Provincial de 

Pontevedra 
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María Luz García y Marisa Calvo, dos actr ices gallegas de la Agrupación teatral 
«Valle inclán», de Orense ( Ismena y Antígona), en la representación de «Ant ígona» 
de J e a n Anoui lh, traducción de José Luis López C id , en el teatro romano de 

Málaga, verano de 1967. 

s i n n e r v i o , s i n genio, s in potenc ia y 
—salvo a l g u n a s e x c e p c i o n e s — s in un 
sent ido creador . 

T E A T R O P A R A E L P U B L I C O 

L a s p iezas a c t u a l e s del teatro gal lego 
—las p o c a s que requieren la m ín ima d ig
n idad necesar ia— p iensan , por lo c o m ú n , 
en los paran in fos de una un ivers idad , en 
el teat ro de una c iudad , en el púb l ico 
cul to de una «élite» cas i s i empre so f i s t i 
c a d a . Y por favor , que nad ie se e s c a n 
da l ice . S a l e n a la luz tex tos de au to res 
l i teratos, cuando el teat ro —y que nos 
perdone Eduardo B l a n c o Amor— no e s 
la l i teratura. E l p rob lema del teatro g a 
l lego de nues t ros días rad ica en que le 
fa l ta su raíz popular . E l pueblo, el «púb l i 
co» de e s e teat ro no debiera es ta r en 

los Can tones , en las s a l a s de las con fe 
renc ias o has ta en la P laza del Obrado i -
ro. E s e púb l i co —pueblo— está despe rd i 
gado y o lv idado en el ancho , i nmenso , 
plural «corral de las comedias» de G a l i 
c ia en te ra . La obra teat ra l de la Ga l i c ia 
ac tua l está o lv idando a s u púb l ico . Y era 
Hen r i Gouh ie r , el gran es tud ioso del 
t ea t ro , en su «L'essence du théatre», 
qu ien a f i rmaba ro tundamen te : «El teat ro 
—y es to se o lv ida a menudo— está he 
cho para el púb l i co . S e pueden supr im i r 
el tab lado, los deco rados , los m u e b l e s ; 
no e s posib le presc ind i r del púb l i co . E s 
necesar io escr ib i r para él.» 

E n la que pud ié ramos hace r histor ia 
del teatro gal lego, nac ido a p e n a s hace 
un s ig lo, no s e ha const ru ido o no ha 
logrado evo luc ionar un teat ro nac ido a l 
ca lo r del púb l i co de la ca l le o de la 
«corredoira». Pero cu idado: el teatro no 

«Ant ígona», de J e a n Anouilh, en el teatro romano de Málaga, ciclo de teatro 
greco-latino. La Agrupación Teatral Valle Inclán, de Orense, ha realizado esta puesta 
en e s c e n a según versión de Segundo Alvarado, director del Grupo de Actores 
Af icionados Orensanos, que han logrado la Medalla de Oro del III Certamen Nacio
nal Juveni l de Teatro, en 1966, en Murcia, con el estreno en España de la pieza de 

Fritz Hochwálder , «Donadieu». 

s e hace para «congraciarse» con los p ú 
b l icos, s ino para «agradar», man ten iendo 
en todo m o m e n t o su c o m p r o m i s o es té 
t ico y su m is ión t rascenden te . E l gal lego 
de ese «públ ico» que el teat ro gal lego 
neces i t a , se está en f ren tando con un 
teatro cul to, que los au to res han a p r e n 
dido de l ibros o m ime t i zado de o t ras 
l i te ra turas d ramát i cas , pero que no han 
e n s a y a d o cara a s u gente, que no han 
e x p e r i m e n t a d o en los e s c e n a r i o s po
n iendo en juego la au ten t i c idad de la 
id ios incras ia ga la i ca . A Ga l i c i a le fa l ta , 
c r e e m o s , un teatro gal lego popular, que 
no e s lo m i s m o que un teatro vu lgar , 
gregar io o comerc i a l . Y ese teatro popu
lar e s lo que n e c e s i t a , en pr incipio, en 
su propia lengua, senc i l l a y hones ta , con 
su propio ser , inc luso ingenuo o s imp le , 
c o n u n a t e m á t i c a t r a s c e n d i d a de su 
sen t im ien to , de s u concepc ión del m u n 
do o de la v ida , pero e x a c t a m e n t e por el 
c a m i n o que, con una cer tera opor tun i 
dad para nuest ro c a s o , señalaba J e a n 
Béraud en s u «In ic iac ión al ar te d r a m á t i 
co»: «El d ramatu rgo debe hab lar de c o 
s a s que el espec tado r conoce , pero que 
no ha tenido la cur ios idad o el ta lento 
de profundizar ; hace r a los que le ro
dean reve lac iones t r a s c e n d e n t e s sobre 
lo que v en todos los días, pero que no 
comprenden o no s e expl ican.» 

I N T E R E S P O R E L H O M B R E 

Ga l i c i a , pues , en el e m p e ñ o presente 
de su cu l tu ra , de su lengua, de su des t i 
no —pues t a m b i é n hay que hablar de él 
bajo es te m i s m o ángulo—, i nmersos to
dos en el g rande y comple jo escena r i o 
n a c i o n a l , puede tener, debe a lcanzar , 
neces i t a poseer o perf i lar su acen to pro
pio en el teatro. Y s i a t e n d e m o s a o t ras 
razones , c ie r tamente ex t ra tea t ra les , que 
el teatro debe pu lsar , es ta neces idad de 
un teatro gal lego, de un ar te teat ra l 
ga l lego, en s u m a , está la tente en la 
propia raíz de la a n c h a y v a s t a prob le
mát i ca de la Ga l i c ia de nues t ros días. 

E s cur ioso que los ga l legos ac to res de 
ob ras de vangua rd ia , de jados l levar por 
e s p e j i s m o s , m ime t i zados por las p roduc
c i o n e s tea t ra les de ú l t ima moda , no s e 
hayan detenido a pensar y a s o p e s a r los 
ín t imos resor tes que han mov ido a m u 
c h o s au to res de vanguard ia . Ent re e l los, 
el propio Fr iedr ich Dür renmat , tan cono 
cido en s u s f o r m as , tan ignorado en s u s 
e s e n c i a s , nos da la c l a v e : «El ar te se 
in te resa s i empre por los sac r i f i cados ; se 
in te resa en genera l por el hombre, pero 
no a l c a n z a ya a los poderosos». («Pro
b l e m a s del teatro», 1 9 5 5 ) . 

D i g a n us tedes ahora si es te «noso 
teat ro» no encont rar ía , p rec i samen te en 
Ga l i c i a , su p rem isa esenc ia l en tan tos 
hombres y en tan tos sac r i f i cados . 
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Nuevo teatro experimental 

ESTRENO DE J O S E RUIBAL 
D E L p a n o r a m a a c t u a l d e l t e a t r o 

e s p a ñ o l n o s e p u e d e , n i m u 
c h o m e n o s , d e c i r q u e s e h a l l e 

e n u n m o m e n t o d e p u j a n z a . E n 
u n a r e c i e n t e e n c u e s t a r e a l i z a d a p o r 
l a p u b l i c a c i ó n e s p e c i a l i z a d a « P r i 
m e r a c t o » , e l d i r e c t o r J u l i o D i a 
m a n t e a t r i b u í a , e n p a r t e , e l d e s f a s e 
d e n u e s t r o t e a t r o a l h e c h o d e c o n 
t a r —ci to d e m e m o r i a — c o n u n p ú 
b l i c o m e d i o , s o c i a l m e n t e o v e j u n o e 
i n t e l e c t u a l m e n t e v a c u n o . S e g u r a 
m e n t e , l a a p r e c i a c i ó n d e D i a m a n t e 
r e q u i e r e , p a r a s e r v á l i d a , u n a s e r i e 
d e m a t i z a c i o n e s q u e n o s o n d e l 
c a s o a h o r a , p e r o t a m b i é n e s c i e r t o 
q u e a p u n t a , p o r sí m i s m a , g r a n 
p a r t e d e l o c i e r t o e n e l p r o 
b l e m a . 

N a d a p u e d e e x t r a ñ a r , p o r t a n 
t o — a u n q u e t a m p o c o r e s u l t a p o r 
e l l o m e n o s l a m e n t a b l e — , q u e , e n 
c i r c u n s t a n c i a s d e e s t e t i p o , p u e d a 
p r o d u c i r s e e n E s p a ñ a l a o b r a d e 
u n a u t o r y p a s a r , d u r a n t e a ñ o s , 
d e s a p e r c i b i d a e n t r e n o s o t r o s . L a 
c o s a e s s e n c i l l a : n o s e e s t r e n a . P e r o 
t a m b i é n p u e d e p a s a r q u e e s t a 
o b r a , p o r l a s r a z o n e s q u e s e a n , s e 
d é a c o n o c e r e n e l e x t r a n j e r o y 
e n t o n c e s , a l c a b o d e u n o s a ñ o s , 
t e r m i n e r e g r e s a n d o a n o s o t r o s y l o 
g r e e s t r e n a r s e , a l m e n o s e n p a r t e , 
p r e c e d i d a d e l c r é d i t o q u e l o s e s c e 
n a r i o s f o r á n e o s l e a t r i b u y e n . 

E s t e e s e x a c t a m e n t e e l c a s o d e 
u n a u t o r g a l l e g o l l a m a d o J o s é R u i -
b a l . D e é l c o n v i e n e d e c i r , p a r a i n 
d u d a b l e r u b o r d e a q u e l l o s « e n t e n 
d i d o s » q u e i g n o r a n s u n o m b r e , q u e 
s u o b r a f u e t r a d u c i d a a l i n g l é s 
( s i e t e p i e z a s ) , a l a l e m á n ( s e i s ) y s e 
e s t á t r a d u c i e n d o a l p o l a c o . S e p r e 
s e n t ó u n a o b r a e n U S A ; y o t r a d e 
e l l a s , « E l a s n o » , m e r e c i ó e l p r i m e r 
p r e m i o d e l a r e v i s t a « M o d e r a I n 
t e r n a t i o n a l D r a m a » , e n c o m p e t i 
c i ó n c o n u n a p i e z a d e l f r a n c é s 
A d a m o v y o t r a d e l a l e m á n H i l d e s -
h e i m e r . L o s n o m b r e s , a u n q u e r a r o s 
y d i f í c i l e s d e p r o n u n c i a r , s o n i m 
p o r t a n t e s e n e l t e a t r o m o d e r n o a c 
t u a l . 

E l e s t r e n o d e d o s p i e z a s d e R u i -
b a l , q u e t a m b i é n es n a r r a d o r e n 
g a l l e g o - e s c r i b i ó u n l i b r o d e c u e n 
t o s q u e d a t a d e 1 9 5 6 y p e r m a n e c e 
i n é d i t o — , a c a b a d e t e n e r l u g a r e n 
M a d r i d , e n e l t o d a v í a r e c i é n n a c i 
d o C a f é - T e a t r o L a d y P e p a . S e p r o 
y e c t ó , e n p r i n c i p i o , e l e s t r e n o d e 
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c u a t r o d e s u s o b r a s c o r t a s : « L a 
s e c r e t a r i a » , « L o s m u t a n t e s » , « E l 
r a b o » y « L o s o j o s » . M á s t a r d e , p o r 
l o q u e l o s d i a r i o s m a d r i l e ñ o s l l a 
m a r o n « c a u s a s a j e n a s a l a v o l u n 
t a d d e l o s o r g a n i z a d o r e s » , s o l o s e 
e s t r e n a r o n l a s d o s p r i m e r a s . 

P e s e a q u e d a r , p o r t a n t o , c e r c e 
n a d a l a m u e s t r a e n s u m i t a d , s e 
p u d i e r o n a p r e c i a r e n e l h e c h o d e 
s u p u e s t a e n e s c e n a , a l g u n o s a s p e c 
t o s i n t e r e s a n t e s d e e s t e t i p o d e t e a 
t r o . 

I .0 L a s o b r a s . R u i b a l e s u n a u 
t o r j o v e n . Y es j o v e n e n c u a n t o a l o 
q u e d e r e n o v a d o r , d e i n c o n f o r m i s 
m o ( e n e l s e n t i d o n a t o d e l a p a l a 
b r a ) , d e v a n g u a r d i a , a p o r t a s u t e a 
t r o . R e a l i z a c o n s u t e a t r o u n c o n 
s e c u e n t e i n t e n t o d e c o n t e n c i ó n d e 
l a r e a l i d a d , a l g o q u e n o es s i m p l e 
r e f l e j o d e e l l a , y e s t o d o t a a s u 
o b r a d e u n a c o n c e n t r a c i ó n d e v i 
v e n c i a s — c a d a p a l a b r a es m á s q u e 
u n a p a l a b r a , e s u n a a c t i t u d c o n 
c r e t a , u n g e s t o d e t e r m i n a d o — q u e a 
l a h o r a d e s e r p u e s t a e n e s c e n a 
p r e s e n t a n u e v o s e i n t e r e s a n t e s a s 
p e c t o s . D e a q u í , l a i m p o r t a n c i a 
q u e , p a r a l a r e p r e s e n t a c i ó n d e e s t e 
t e a t r o , c o b r a n l a d i r e c c i ó n e s c é n i c a 
y l a l a b o r d e l o s a c t o r e s . 

2 . ° L a s r e p r e s e n t a c i o n e s . G e 
r a r d o G i m e n o d i r i g i ó l a s d o s r e p r e 
s e n t a c i o n e s q u e s e l l e v a r o n a c a b o . 
E s t e j o v e n d i r e c t o r v i e n e p r e c e d i d o 
d e l a e x p e r i e n c i a r e c i b i d a d u r a n t e 
a l g ú n t i e m p o c o m o a y u d a n t e d e d i 
r e c c i ó n c o n D a n i e l B o r h , d e q u i e n 
s e c o n o c i e r o n e n G a l i c i a a l g u n o s 
t r a b a j o s c o n o c a s i ó n d e v a r i a s g i 
r a s . L a c r í t i c a m a d r i l e ñ a d e s t a c ó , 
d e u n m o d o u n t a n t o c o n v e n c i o n a l , 
s u l a b o r . E s p o s i b l e q u e és ta — a c e r 
t a d a , d e s d e l u e g o — a d o l e c i e s e u n 
t a n t o d e u n p l a n t e a m i e n t o m á s 
a m p l i o , c o m o l o p e r m i t í a l a e x p e 
r i e n c i a n u e v a q u e c o n s t i t u í a . Q u i 
z á s s e n o t a s e e n c i e r t o m o d o l a 
e s c a s e z d e u n a « p l a n i f i c a c i ó n » d e 
l a i m p r o v i s a c i ó n a q u e l a p u e s t a e n 
e s c e n a —en m e d i o d e l p ú b l i c o , s i n 
m á s d e c o r a d o q u e e l q u e l a p r e s e n 
c i a d e l o s e s p e c t a d o r e s o f r e c í a — 
o b l i g a b a . 

L o s a c t o r e s d i e r o n d e sí t o d o l o 
q u e e l n o m b r e d e l g r u p o . N u e v o 
T e a t r o E x p e r i m e n t a l , e x i g í a . M a r í a 
José T o r r e s , q u e h a c í a e l p e r s o n a j e 
ú n i c o d e « L a s e c r e t a r i a » , d o t ó a l a 
o b r a d e u n a r i q u e z a e x p r e s i v a m u y 

sí :',,'•:v*•':'•::;• 

c o n s i d e r a b l e . A c t u ó c o n t o d a l a v i 
v e z a q u e r e q u e r í a s u c o m e t i d o y 
p r e s t ó a l a c t o u n a i n t e r p r e t a c i ó n 
a l t a m e n t e i m a g i n a t i v a e n g e s t o s y 
a c t i t u d e s . E n c i e r t o m o d o , r e s o l v i ó 
f e l i z m e n t e p o r s u c u e n t a l a e s c a s e z 
d e p l a n i f i c a c i ó n a q u e a n t e s m e 
r e f e r í a . 

D e i g u a l m o d o , C l a r a H e y m a n , 
i n t é r p r e t e d e « L o s m u t a n t e s » —en 
m i o p i n i ó n , l a m e j o r d e l a s p i e z a s 
e s t r e n a d a s — , r e a l i z ó s u p a p e l c o n 
d e c o r o m á s q u e s u f i c i e n t e . T a m 
b i é n , P a c o B e n l l o c h , e n l a m i s m a 
p i e z a , q u e g r a b ó a d e c u a d a m e n t e 
l a v o z q u e r e q u e r í a e l p e r s o n a j e 
m a s c u l i n o . 

3 . ° E l C a f é - t e a t r o . I n d u d a b l e 
m e n t e , l a e x p e r i e n c i a q u e e n e l 
m a d r i l e ñ o L a d y P e p a , c u y a d i r e c 
c i ó n a r t í s t i c a c o r r e s p o n d e a C o n 
c h a L l o r c a , s e e m p i e z a a l l e v a r a 
c a b o , p u e d e l l e g a r a p r o d u c i r i m 
p o r t a n t e s f r u t o s . N o es m e n o s v e r 
d a d —y c o n v i e n e q u e s e d i g a — q u e , 
d a d a s l a s l i m i t a c i o n e s d e t o d o t i 
p o — e n t r e l a s q u e c u e n t a e l c a r á c 
t e r e n c i e r t o m o d o « s n o b » d e l l o 
c a l , q u e h a r á q u e e l t e a t r o q u e e n 
é l s e h a g a n o t r a s p a s e d e m a s i a d o 
l o s l í m i t e s a c o s t u m b r a d o s — a l a s 
q u e l a e x p e r i e n c i a e s t á s o m e t i d a , 
l o s f r u t o s s e r á n s i e m p r e m e n o r e s y 
m á s r e s t r i n g i d o s d e l o q u e a h o r a 
p u e d a c r e e r s e . N o o b s t a n t e , c a b e 
d e s e a r q u e s u i n i c i a t i v a c o n t i n ú e y 
q u e s u e j e m p l o c u n d a . U n a e x p e 
r i e n c i a t e a t r a l d e e s t e t i p o , c o n t e x 
t u a d a e n G a l i c i a , c o m e n z a n d o p o r 
s u U n i v e r s i d a d p a r a t e r m i n a r e n l a 
f á b r i c a , o q u i z á s a l a i n v e r s a , ¿ n o 
p o d r í a a v i v a r l a p u e s t a e n m a r c h a 
d e u n d e s a r r o l l o r a c i o n a l , t a n n e 
c e s a r i o p a r a s u t e a t r o ? 

P. C. M. 
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A N A C O S B e n - C h o - S h e y e n l a 

F e r i a d e l L i b r o 
"SANTA MARTA DE MOREIRAS" 
EN E L " S T A N D " DE GALAXIA 

En esta foto queda bien patente 
aquello q'je señalaba Anxelo Novo 
en el cuarto número de CHAN: 
"José Ramón es un ¡oven moreno, 
muy moreno y vigoroso; de pelo 
rizo, en el que no asoma una sola 
cana". José Ramón — a auien Gali
cia conoce por su popular seudóni
mo de Ben-Cho-Shey— entretiene 
sus fértiles ocios de inspector ¡ubi-
lado de Enseñanza Primaria, prosi
guiendo con más intensidad que 
nunca su copiosa tarea de investi
gador en el campo de la historia, 
de la arqueología y del folklore. 

Pero, aparte de su labor erudita, 
siempre está dispuesto a servir, 
incluso con su trabajo material, a 
cuanto redunde en beneficio o en 
exaltación de Galicia. En cada Fe
ria del Libro, por e¡emplo, se ocu
pa personalmente de| montar y 
atender el "stand" de la Editorial 
Galaxia, impar escaparate de nues
tra cultura en la primavera de 
Madrid. 

Este año ese "stand" muestra 
en mayor proporción que nunca, 
el con¡unto de la actual produc
ción literaria gallega. No sólo se 
han acogido en él los muchos li
bros que edita Galaxia, sino que 
se ha dado hospitalidad también 
a los de otras editoriales afines. No 
falta, en lugar bien destacado, la 
presencia de nuestra revista CHAN. 

Y , asimismo, bajo el brazo de 
José Ramón —extendido para sa
ludar a los ministros de Asuntos 
Exteriores y Educación y Ciencia, 
señores Castiella y Villar Palasí, 
que inauguraron la Feria— se ha
lla su propia obra, que ha sido, 
sin duda, la de mayor volumen y 
densidad de todas las gallegas que 
se han presentado en este certa
men primaveral: "Santa Marta de 
Moreiras. Monografía dunha pa
rroquia ourensán". Mas de¡emos 
otra vez la pluma a nuestro men
tor, Anxelo Novo, que ya se ha 
ocupado de la entrañable obra de 
Ramón y Fernández-Oxea antes de 
ahora. 

ENCICLOPEDIA 
DE LA VIDA RURAL 

Cuando don José Ramón y Fer
nández Oxea —después inspector 
de Enseñanza Primaria en las pro
vincias de Cáceres y Toledo— fue 
maestro de escuela en lal parroquia 
de Santa Marta de Moreiras, en la 
provincia de Orense, aprovechó 
bien las horas de ocio de que dis
ponía tras enseñar a los rapaces 

de la aldea. Amigo íntimo y cola
borador en sus investigaciones his
tóricas, geográficas y etnográficas 
de los tres grandes orensanos —Vi 
cente Risco, Florentino L. Cuevillas 
y Ramón Otero Pedrayo—, deci
dió realizar por sí sólo una tarea 
ingente en aquellos años de 1925 
a 1935, en que. regía su escuela 
rural. 

Era un trabaio de esos que ¡us-
tifican y exigen una labor en equi
po; labor en la que suele necesi
tarse la colaboración de diversos 
especialistas por la variedad de los 
aspectos a tratar. Era nada menos 
que realizar el estudio completo de 
la parroquia donde e¡ercía su ma
gisterio, lo cual sólo un hombre 
como José Ramón, verdaderaments 
polifacético en sus conocimientos, 
podría llevar a cabo. 

Podrá pensarse que el estudio de 
una simple parroquia es una tarea 
muy limitada. Pero basta ho¡ear las 
cuatrocientas cincuenta grandes pá
ginas del libro que sobre Santa 
Marta de Moreiras acaba de publi
car Ramón y Fernández-Oxea, cua
renta años después de componer
lo, para darse cuenta de que una 
parroquia gallega es un pequeño 
mundo. 

Parroquia paradigmática, parro
quia que puede servir de eiemplo. 
Sin duda, sus aldeas, su gente/ sus 
ermitas, sus casas y los muebles, 
los vestidos, la alimentación, la la
branza, los oficios, las costumbres, 
las fiestas, los niños, los cuentos, 

los refranes, las adivinanzas, los 
romances, las canciones que estu
dia o recoge José Ramón son igua
les o muy semeíantes a las de mi
les de parroquias más del noroes
te y del norte de España. Mas, lo 
cierto es que en ese primer ter
cio del siglo, cuando la sociedad 
rural iniciaba su incontenible de
cadencia, únicamente el maestro de 
Santa Marta de Moreiras tuvo el 
empeño de componer esta singu
lar enciclopedia del mundo campe
sino. 

Con las naturales variantes, en 
el libro de Ramón y Fernández-
Oxea quizá puedan hallarse retra
tadas miles y miles de aldeas eu
ropeas, no sólo las de aquel án
gulo verde de la Península. Pues, 
como me gusta repetir, lo típico 
es típico en todas partes y nada 
hay más universal que el folklore. 

Sin embargo, Santa Marta de Mo
reiras, teniéndolo todo, posee, ade
más, una interesantísima singula
ridad. Nació la parroquia, como 

tantas otras, sobre un castro celta 
y romano. En una de sus ermitas, 
la de losi Gozos, se celebra una de 
las romerías más concurridas de la 
región. Los archivos de la parro
quia y del santuario se han con
servado bien, facilitando la labor 
del historiador. Todo esto se puede 
hallar en otras muchas feligresías. 
"Mas —traduciendo palabras de 
Cuevillas. que después de muerto 
pone prólogo al libro— Santa Mar
ta de Moreiras tiene también otra 
importante particularidad, que es 
la de pertenecer a la tierra de 
Aguiar, y esta tierra, ¡untamente 
con Ta de Ramuín, es la patria de 

los afiladores, que tan fuertemen
te caracterizan a la provincia oren-
sana y cuya rueda se convirtió en 
su blasón". 

Y esta singularidad se recoge 
en dos preciosos capítulos del li
bro; uno, dedicado a los oficios 
ambulantes, y otro, a la ¡erga de 
afiladores y paragüeros, el bara-
llete. Ramón y Fernández-Oxea 
publica el rico vocabulario de este 
curioso idioma, compuesto de no
vecientas palabras, casi tantas co
mo la del inglés básico y que su
pera a todos los demás vocabula
rios publicados de ¡ergas o "ar
gots" españoles. 

BOROBÓ 

P O R T O N D O R E C A N T O 
RESTAURANTE DE PRIMERA CATEGORIA 

MARISQUERIA 
S A L O N DE T E 

C O N F I T E R I A 
C L U B 

C A T E D R A L , 20 ( C A S A - P A L A C I O D E L O S S A A V E D R A ) 

L U G O 

Domic i l i o s o c i a l : D u r á n L o r i g a . « E D I F I C I O G A L I C I A » 
L A C O R U Ñ A 

Sucursales y Agencias e n toda España 
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CUENTOS DE NIÑOS QUE VIVEN A LA INTEMPERIE 
LAURO DEL OLMO REPRESENTA EL DOBLE 

PAPEL DE ACTOR Y DE TESTIGO 
A N A Q Ü 

E s t a s e c c i ó n r e s e ñ a — a t r a v é s d e b r e v e s c o m e n 

t a r i o s c r í t i c o - d e s c r i p t i v o s — l o s l i b r o s r e c i é n p u b l i 

c a d o s , e n e s p e c i a l a q u e l l o s r e l a c i o n a d o s c o n e l m u n 

d o g a l l e g o d e u n o u o t ro m o d o . R o g a m o s a e d i 

t o r e s y a u t o r e s q u e nos r e m i t a n d o s e j e m p l a r e s 

d e c a d a p u b l i c a c i ó n , a f i n d e q u e p o d a m o s , a s u 

v i s t a , d a r c u e n t a d e e l l o . C H A N d e d i c a t a m b i é n l a 

a t e n c i ó n d e b i d a a l o s f o l l e t o s i n f o r m a t i v o s e i l u s 

t r a t i v o s q u é r e c i b a , a t r a v é s d e l a " F o l l o t e c a " , e n 

p á g i n a d i s t i n t a a l a d e n u e s t r a " A n a q u e l e r í a " . 

LAURO DEL OLMO: "GOLFOS DE BIEN" 
Prosistas de Lengua Española. Plaza y Janés, S. A. Barcelona, 1968. 

Hace quince años Lauro del Olmo ganó 
el Premio Leopoldo Alas con su libro «Do
ce cuentos y uno más». Posteriormente es
trenó varias obras de teatro —una de ellas, 
«La camisa», con extraordinario éxito— y 
publicó algunas novelas. Ahora se reedita, 
con algún añadido, el libro que le dio a co
nocer como escritor nuevo y original. La 
personalidad de Lauro del Olmo se reveló, 
en el mundo literario, con aquel manojo de 
relatos breves y leves. E l caso no es insóli
to, pero es infrecuente. Hoy día es más di
fícil distinguirse con un libro de cuentos 
—en otras épocas bastaba un cuento para 
consagrar el nombre de un escritor— que 
con una novela. Se escriben pocos cuentos 
y son poco leídos. No sería fácil averiguar 
las causas de la decadencia del género; sa
ber si no se escriben buenos cuentos por
que el público no los quiere o si el público 
no los quiere porque los que se escriben no 
son buenos. Los grandes novelistas escribie
ron, por lo general, cuentos excelentes. Aho
ra, nuestros buenos novelistas apenas los es
criben y los que escriben no son ciertamente 
dignos de las antologías. E l cuento, contra 
lo que se cree, no es un género fácil. 

No me aventuraría a afirmar que Lauro 
del Olmo, cuyas facultades para la creación 
literaria son innegables, sea un gran cuen
tista. De los breves relatos contenidos en 
este volumen no veo ninguno que, separa
do de los demás, brille como una pieza ex
cepcional. Sin embargo, no dudo en cali
ficar el conjunto como un hermoso libro 
de cuentos. Cada cuento es como el capítulo 
de un libro; de tal modo están ligados unos 
a otros, que la supresión de cualquiera de 
ellos abriría un hueco, produciría un desga
rrón en el tejido inconsútil del conjunto. 
Hay una unidad interna y formal en estos 
cuentos, si hacemos abstrácción de los agre
gados para completar el volumen. Esta uni-
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dad se la da el mundo infantil que en el 
libro se describe; un mundo evocado, es 
decir, tomado de la realidad, filtrado por la 
memoria y por la imaginación del autor. Si 
no fuera, pues, un gran cuentista, sería Lau
ro del Olmo un gran narrador. No vale la 
pena tratar de aclarar esta distinción porque 
nos meteríamos en la polémica de los gé
neros literarios y, al final, las cosas queda
rían como están. 

C A R A C T E R A U T O B I O G R A F I C O 

En el capítulo titulado «Adiós», Lauro 
del Olmo confiesa el carácter autobiográfico 
de estos relatos. Son recuerdos de una parte 
de su infancia; no de la primera, pasada en 
su. pueblo natal. E l Barco de. Valdeorras, 
sino de la segunda, a partir de los ocho 
años, vivida en las calles de un barrio de 
Madrid, antes de entrar, de «ser encerrado», 
dice él, en un colegio. Hay también algunos 
cuentos, los complementarios, inspirados en 
la infancia más lejana, de paisajes y am
bientes gallegos. Pero a mí éstos se me an
tojan menos vivos, menos espontáneos, más 
forzados y un tanto confusos en la expo
sición. 

Los «golfos de bien» que retrata Lauro 
del Olmo son los niños que viviendo con 
sus familias gozan de libertad suficiente —o 
se la toman— para hacer de la calle alegre 
escenario de sus juegos y diabluras. Estos 
niños pertenecen a un mundo concreto y 
bien delimitado en el tiempo y en el espa
cio, que el narrador reconstruye con la ma
yor fidelidad posible. Y con la posible ob
jetividad. A veces el narrador interviene y 
comenta y enjuicia los hechos, los peque
ños sucesos, los pequeños —o grandes, según 
se los mire— dramas de la infancia. Pero 
ya sabemos que el narrador es uno de los 
personajes y actúa con su propio nombre. 

Lauro del Olmo 

Lauro del Olmo, y se siente con derecho 
a intervenir y a opinar, a regocijarse o a in
dignarse, desde dentro y desde fuera de la 
acción. Representa el doble papel de actor 
y de testigo. Y en ambos se produce con 
naturalidad. 

Estos niños de los cuentos viven su vida 
a la intemperie, conforme a sus inclinacio
nes, buenas o malas; se dejan arrastrar por 
sus impulsos crueles o generosos, surgidos 
de un mismo estado de inocencia; a veces 
aparecen como animales retozones, desbor
dantes de vitalidad; otras, se dibujan en sus 
rostros signos de perplejidad, atisbos de ma
durez... Así son los niños. Pero qué difícil 
es captar los movimientos de sus almas. Lau
ro del Olmo lo ha logrado gracias a su 
poder de evocación y, sobre todo, a la ex
presividad de su estilo ágil y sintético. Un 
estilo que ciñe limpiamente la expresión a 
la vida espontánea y libre de prejuicios que 
describe. He aquí una muestra característi
ca: «Andaba bien porque tenía gracia. Y el 
que fuera mal hablado y se metiese con nues
tras familias, no importaba: para algo las 
tiene uno. Por sus maneras, era distinto a 
todos, y porque a veces nos miraba de un 
modo raro, como si él no fuese chico. Y des
de luego lo era, que en más de una ocasión 
hicimos las necesidades juntos y nunca nos 
preocupamos de esconder lo que los mayo
res esconden, pues en todos es igual, y no 
hay por qué asustarse, ni inventar chismes». 

E l feliz acoplamiento entre estilo y ma
teria narrativa de este libro no sé si se dará 
en las novelas grandes de Lauro del Olmo, 
que desconozco. Los cuentos que se inclu
yen en la segunda parte de este volumen, 
más largos, más trascendentes, con sus com
plejidades psicológicas y sus intenciones so
ciológicas, carecen de la espontaneidad y del 
encanto de los que se limitan a describir las 
escenas sencillas de la vida de la infancia, 
que a muchos lectores —tal es su capacidad 
de sugerir— les hará recordar tipos y esce
nas de su propia niñez. 

M a n u e l C e r e z a l e s 

Relato y teoría social 
E N U N A N O V E L A D E N E I R A Y I L A S 

X O S E NEIRA VILAS: "MEMORIAS 
Edicíons do Castro. La Coruña. 

DUN NENO LABREGO" 

Este libro, editado en Buenos Aires en 
1961 y que se reedita ahora en La Coruña, 
es el primero que publicó Neira Vilas. Le 
siguieron, que yo sepa, y no sé si pecaré de 
omisión, «Xente no rodicio» y «Camiño bre-
temoso». Confieso mi predilección por «Xen
te no rodicio», que me descubrió al autor y 
que es para mí su mayor acierto, aunque en 
el terreno comparativo que supone toda pre
ferencia intento sólo señalar una excelencia 
del libro dentro de la línea en que hay que 
situar al escritor, aparte de un gusto per
sonal. Pero lo que interesa ahora son estas 
memorias, que hay que considerar de acuer
do con sus propios méritos y por el signi
ficado que adquieren como punto de partida 
de una carrera literaria. 

Me parece que es éste, y puede suceder 
con un primer libro, el más elaborado de 
Neira Vilas. No me refiero a la calidad li
teraria, mantenida en todos, sino a la visión 
de la realidad en que tal vez existan ele
mentos interpuestos y que tal vez también 
esté condicionada a ideas que influyen en el 
recuerdo o invención de circunstancias. Exis
te en éstas sin duda una total verosimilitud, 
como suele existir en cualquier circunstan
cia humana, aun la más insólita. Son vero
símiles y son posibles, indudablemente no 
están falseadas, pero en su relación mutua 
no son convincentes. Hablo desde una im
presión personal que exige justificación y 
para ello se requiere dar noticia del libro. 

B A L B I N O , U N R A P A Z D E A L D E I A 

Contiene, como indica su título, unas me
morias, y esta definición genérica me parece 
más exacta que la de autobiografía cuando 
se trata de conceder tanta atención al con
torno y a los demás como a uno propio. Este 
«uno» es aquí un niño aldeano, Balbino. No 
escribe mirando hacia atrás la infancia ya 
vivida, sino desde la misma infancia que 
está viviendo, metido en ella. Tiene escon
dido un cuaderno en el que apunta lo que 
pasa y lo que le pasa. Si es un recurso li
terario, reconoceremos que en alguna forma 
ha de construirse y organizarse la narración, 
y el cuaderno, reiteradamente aludido, ad
quiere en ella un lugar de importancia: «Es
cribir no cuaderno —quén o diría!— é coma 
valdeirar o corazón. Parece un milagre, pois 
o fin de contas non pasa de ser unha con
versa cosigo mesmo. Pero pra min é milagre 
todo. Dende as pingueiras de chuvia hastra 
o contó do grilo». 

Balbino cuenta lo que ve, lo que siente y 
lo que piensa; cuenta las cosas propias y 
ajenas y habla del mundo aldeano al que 
pertenece. Hay en sus palabras una gracia 
y una frescura que transmiten su encanto 
al libro y hay, sobre todo, un soterrado 
lirismo en la percepción de las cosas, en la 
respuesta del niño a la vida que está des

cubriendo, a una ingrata y amarga realidad, 
que es la suya, de la que apenas acierta a 
aislar alguna pequeña, perdida, fuente de 
gozo. En su secreto cuaderno se presenta 
como adivinando un futuro, remoto lector; 
él es: «Balbino. Un rapaz da aldeia. Coma 
quen dis, un ninguén. E ademáis, probé. 
Porque da aldeia tamén é Manolito, e non 
hai quen lie tusa, a pesares do que He acon
tecen por causa miña». 

Con la aparición de Manolito tenemos ya 
al antagonista; su presencia está destinada 
a provocar la culminación de un conflicto, 
decisivo en la vida del niño labriego y que 
establece, además, nítidamente, los puntos 
extremos de la cuestión, tácitamente plantea
da por el autor. En uno de estos extremos 
está Balbino, que se ha complacido reitera
damente en dejar sentada su desamparada, 
triste, condición. En el otro, Manolito, el 
hijo del amo, niño no sólo privilegiado, sino 
dispuesto a imponer sus privilegios. La si
tuación del niño labriego, desde sus prime
ros años vencido por el trabajo, condenado 
a la pobreza, que le hace carecer de lo ne
cesario, puede en sí misma suscitar una reac
ción indignada y compasiva, propicia a ven
cer del lado de la justicia o del lado de la 
ternura. No precisa de elementos auxiliares. 

Para mí, sin poder evitarlo, es elemento 
auxiliar Manolito, que en representación de 
toda una clase contribuye a crear, con de
limitación absoluta de luz y sombra, una 
realidad maniquea difícilmente expresiva de 
una auténtica realidad. Creo que en las al
deas y, por lo menos, en tiempos rela
tivamente próximos, la relación entre hijos 
de amos e hijos de caseros solían ser de 
otra índole que la que representan los he
chos que. narra Balbino; estaban atenidas a 
otras normas, aunque no fuera más que por 
el prestigio que con sus sabidurías natura
les adquirían los niños aldeanos, por lo que 
significaban como compañía y complicidad 
en la evasión de vigilancia y disciplina. Tam
bién por la escasa, satisfacción que en el 
caso de los amos hubieran supuesto las di
ficultades con los caseros derivadas de im
pertinencias infantiles. 

Los hechos que cuenta Balbino son posi
bles, sin duda alguna; lo que no me parece 
es que sean expresivos de una realidad plu-
ralmente representada. Con poca frecuencia, 
además, se habrá producido el conjunto de 
circunstancias que acompañan al incidente 
de la pedrada: temor de los caseros de ser, 
a causa de su hijo, echados de los bienes, 
cosa que no resultaba fácil ni hacedera, apar
te la exigencia del amo de que paguen los 
gastos de médico y curas. Y hay algo que, 
sobre todo, no encaja en el panorama psico
lógico del aldeano ni de la aldea, y es la 
actitud del padre de Balbino, el casero, hu
millando al hijo, dejándolo medio muerto, 
desangrado a cuerdazos ante el amo. Todo 
es posible; para mí no es convincente, aun
que haya que admitir la fuerza expresiva 

de las situaciones, la emoción con que están 
narradas y su indudable eficacia al servicio 
de una tesis y de una teoría social. 

U N A P A U S A G O Z O S A 

Afortunadamente en otros momentos de 
la narración Balbino gozâ  vitalmente hablan
do, de buena salud. No asume entonces re
presentación alguna y se limita a ser lo que 
es: un niño muy pobre y bien listo, bien 
espabilado por la vida, que arrastra el las
tre de una sensibilidad a flor de piel y que 
cuenta de sí mismo y de los demás con una 
gracia, una soltura, un inocente desgarro y 
una fina melancolía que se atempera con la 
dosis de sensatez., de escepticismo, que le ha 
ido proporcionando una precoz experiencia. 
Su relato es en gran parte amargo: «A al
deia é unha mestura de lama e fume, onde 
os cas oubean e a xente morre 'cando está 
de Deus', como di a madriña. Os rapaces 
somos tristes. Enredamos, corremos tras dos 
foguetes e hastra rimos, que somos tristes. 
Temos a probeza e os trafegos da térra ani
ñados nos olios». 

Es amargo el relato y transmite —su mi
sión, su sentido, es seguramente éste— una 
impresión amarga. Sin embargo, hay en este 
niño aldeano una capacidad de gozo ele
mental que vivifica todo lo que cuenta. Aun
que hable del enterrador, en uno de los 
capítulos de más calidad del libro. Y así es
pecialmente en las páginas dedicadas a su 
amigo en que la infancia vuelve a veces 
abiertamente por sus fueros: «Facíamos pa-
xareiras, armábamos sédelas no río, pra pillar 
troitas, e non había un tobo de coello que 
non tivese na porta un lazo de aramio, posto 
por nós... No tempo da sega adicábamos a 
xuntar cornello. Andivemolo agro todo... Ta
mén fixemos angazos de pau, pra véndelos 
no Sanmartiño, e algunhas íaravelas. Lelo 
gardaba os cartos que iamos gafíando, nunha 
caixiña con pecho. 

»Non gastábamos nada en chilindradas. O 
aforro medraba. E máis medrou aínda co 
cholo do raposo que nos venden un cazador, 
amigo do pai de Lelo. Era un raposo gran
de, mantido. Encolgámolo nun pau e fomos 
coel o lombo de porta en porta, como é uso. 

»—Ei, da casa. Dades algo pro raposo? 
»—Onde o apillastes? 
»—Alí en diante, ó pé do Castro. 
»A xente dubidaba, pero como sabían que 

andábamos entre lazadas e garamelos, o fin 
dábannos ovos ou diñeiro. E cando o raposo 
comenzaba a cheirar vendémosllo a us ra
paces da outra banda do río, que facían igoal 
andaina pola sua aldeia». 

Esta rememoración de los breves y plenos 
momentos de gozo de los dos niños que se 
asoman a la adolescencia, que piensan en 
aprender cosas, «ser grandes, ir ás mozas...», 
es una pausa en el relato de Balbino, que no 
siempre puede contar cosas alegres, aunque 
siempre nos prenda en el interés de lo que 
cuenta. 

C o n c h a C a s t r o v i e j o 
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G A S T E L O S E F O R T E Z A S 
D E L U G O 

V á z q u e z S e i j a s c a t a l o g ó u i e s t u d i ó u 1 4 4 

A P E S A R E S dos la ios l anzados polos 
h o m e s prác t i cos , que s e m p r e t e 
ñen que lie poñer cha ta ós t r á b a 

nos fe i tos po los a rqueó logos ga legos , 
a legando h ipóc r i t amen te que hay moi to 
que f ace r i es tud ia r na n o s a térra pra 
non perdelo t e m p o en t a l es angue i ras , 
anque o s t a l es Zo i los nunca deran golpe 
en n ingunha a i t iv idade in te lec tua l , ben 
fo ra h i s tó r i ca , l i terar ia ou e c o n ó m i c a , 
ve le iquí unha leira da arqueo lox ía de 
Ga l i c ia —a dos cas te l os , to r res e c a s a s 
fortes— de ica agora c a s i v i r xe de e s t u 
d ios de inves t igac ión . 

O d e s c o n o c e m e n t o da a rqu i tec tu ra 
c a s t r e n s e ga lega é tal que s e chegóu a 
dec i r en le t ras de molde e aínda en 
l ibros, que en Ga l i c ia non había c a s t e 

los. C laro que t a m é n se d ixo aque lo de 
«Gal ic ia, nunca fér t i l en poetas» e hai 
que ve r c ó m o inzaron. 

Qu i tádo los t raba l los que nos c o m e n -
zos do sécu lo ac tua l lie ad icóu ós c a s t e 
los o i lustre a rqueó logo que foi A n x e l 
del Cast i l lo , pouco má is que a lgús e s t u 
d ios Miados s e pubr icaron . 

S a r t h o u " de C a r r e r a s , n a súa obra 
«Cast i l los de España», c i ta p o u c o s ó t r a 
ta r de G a l i c i a ; e, c o n c r e t a m e n t e de L u 
go, s o m e n t e s incru ie nove. 

Sab ido é que Ga l i c ia foi o berce de 
mo i tos ape l l idos que o s caba le i ros ga le 
gos levaron por España ad ian te , na gue 
rra da R e c o n q u i s t a , f undando l i naxes de 

G á s t e l o d e P a m b r e . 

a l cu rn ia , c o m o o s A r i a s , o s Fa ja rdo , o s 
Osor io , o s Qu i roga , o s R ibadene i ra , o s 
S a a v e d r a , o s S o t o m a y o r , o s U l loa , os 
T e m e s , apel l ido que levóu o G r a n C a p i 
tán Gonza lo de Córdoba por s e r neto de 
V a s c o Pérez de T e m e s , en ter rado na 
e i rexa chan tad ina de S a n t i a g o de L o u -
s a d a , e mo i tos ou t ros má is , a l gunhas de 
c u i a s c a s a s aínda s e c o n s e r v a n nos lu 
gares onde on te br i laron e foron cen t ros 
de r iqueza e de poder. 

A O B R A D E V A Z Q U E Z S E I J A S 

Por eso é d ina de loubanza e de a g r a -
d e c e m e n t o a ta re fa que s e impuxo don 
M a n u e l Vázquez S e i j a s de dar a conoce r 
a s fo r tezas l u g u e s a s de toda d a s i en 
ca lquer es tado de conservac ión no que 
s e a topen . 

S o m e n t e s un home da p reparac ión , 
da te imosía e do aga r imo á súa térra, 
c o m o é Vázquez S e i j a s , podía p e c h a r 
con es ta obra de x igan te . Non hai que 
e s q u e n c e r que is te lugués ins igne é o 
f u n d a d o r do Bo le t ín da Comis ión de 
M o n u m e n t o s de Lugo e o c reador do 
M u s e o Prov inc ia l da m e s m a c idade, i n 
cubado e nado nos pas i l los do pazo da 
D ipu tac ión , pra dal í lévalo ó edi f ic io a c 
tua l , cons t ru ido atergo con p lanos d o u -
tro gran don M a n u e l , o arqu i tec to v i -
gués Gómez R o m á n , ins t i tuc iós a m b a s 
que s igue dir ix indo con t ino e D ios que i -
ra que s iga ó f rente délas por mo i tos 
a n o s . 

O s p ropós i tos do autor, ó ence ta l a 
súa obra no a n o 1 9 5 5 , e ran modes tos . 
Decía en tón que s o m e n t e s asp i raba a 
ánchela lagoa que na H is tor ia de Ga l i c ia 
supón a fal la de t raba l los de i nves t i ga 
c ión enco l d a s n o s a s fór tezas mi l i ta res 
e, ¡v ive D ios ! , que cumpr íu o s e u d e g a -
ro a ta conver t i la lagoa nun mar . 

No devand i to ano de 1 9 5 5 saíu do 
prelo o tomo pr imei ro d a s «Fortalezas 
de Lugo y s u prov inc ia», compos to de 
3 5 2 páxinas, a b o n d o s a m e n t e i l us t radas 
con fo tograbados e deseños. Nil es tud ia 
o autor doce cas te los , once tor res, dúas 
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c a s a s - t o r r e , ca t ro fo r tezas e dúas m u r a 
l l as : a de Lugo e a de V ive i ro . 

C inco a n o s despo i xas , no 1 9 6 0 , p ú -
br ica o segundo tomo, con 3 3 5 páxinas, 
no que s e desc r i ben cat ro cáete los, oito 
to r res , dez c a s a s - t o r r e , ou t ras dez for te
z a s e a mura l la de R ibadeo . 

T a n so io p a s a n dous a n o s e no 1 9 6 2 
v e a luz o te rce i ro tomo, con 3 3 8 páx i 
n a s , ñas que s e t rata de dez cas te l os , 
ou t ras t an tas to r res , ca to rce casas - t o r r e , 
ca t ro fo r tezas e a mura l la de C h a n t a d a . 

E, de r rade i ramen te , no 1 9 6 7 , saíu o 
car to tomo, con 3 3 2 páx inas, con tendo 
o es tud io de se te c a s t e l o s , d a z a n o v e 
tor res, dez c a s a s - t o r r e , t res fo r tezas , a 
mura l la de C o c a , na T e r r a Chá, e a 
e i rexa for t i f icada de S a n X o á n , de Po r -
t o m a r í n . 

A I N D A Q U E D A M A T E R I A 

Non s a b e m o s s i Vázquez S e i j a s dará 
por r e m a t a d a a súa inxente laboura con 
is te derradei ro tomo ou si aínda tén 
ma te r i aes pra f a c e r outro má is . Polo de 
pronto, e g rac i as ó s e u va l i oso esforzó, 
c h e g a m o s a s a b e r que na prov inc ia de 
Lugo hai 3 3 cas te los , 4 8 tor res, 3 6 c a 
sas - to r re , 2 1 fo r tezas , c inco mura l l as e 
unha e i rexa for t i f i cada, que fan un total 
de 1 4 4 monogra f ías . 

E n cada unha délas recol le o au tor a 
h is tor ia do m o n u m e n t o de que s e t rata 
e da fami l ia a quen pe r tenecéu , con 
de ta l l adas xenealoxías, co estud io d a s 
p e d r a s de a r m a s c o n s e r v a d a s e abondo -
s a apor tac ión gráf ica de fo tograbados , 
p lanos e deseños . 

O f inal de c a d a tomo v a n unhos m i 
n u c i o s o s i e s c l a r e c e d o r e s índices de 
pe rsoas , de lugares , de m a t e r i a s e b i 
b l iográ f icos , o que lie da un va lo r i nes t i -
mab re e un grande in terés a es ta obra 
s ingu la r dentro da b ib l iograf ía a rqueo ló -
x i ca de G a l i c i a . E , anque haxa a lguén 
qúfe diga que s e pode mi l lorar en c o n t a 
d a s pa r tes —toda obra h u m á n é pe r fec 
tible— n inguén lie poderá nega r a Váz 
quez S e i j a s o indudabre va lo r do s e u 
es tud io , a impor tanc ia do s e u t rabal lo , o 
mé r i t o de se lo pr imei ro en ter ence tado 
tan esquenc ida parce la da arqueoloxía 
ga lega . 

S i en cada unha d a s d e m á i s p rov in 
c i a s ga legas , ñas que hai mate r ia d a -
bondo pra face lo , s e l evase a cabo unha 
laboura de ca ta logac ión das fo r tezas s o -
me l lan te á rea l izada en Lugo por Váz
quez S e i j a s , pede r íamos da rnos por s a -
t is fe i tos. 

X . R A M O N E F E R N A N D E Z - O X E A 
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Habla José María David Suárez Núñez 

SANTIAGO PUEDE CONTAR CON UNA 
E S C U E L A DE ESTOMATOLOGIA 

A medida que se civiliza 
un país, aumentan las 
afecciones dentarias 

NECESIDAD DE 
UNA ODONTOLOGIA PROFILACTICA 

E s catedrático de Anatomía en la Facul tad de Medicina de 
Santiago desde enero. An tes explicó la misma materia en la 
Facul tad de Granada. Y en medio ha sido catedrático de 
Prótesis de la Escuela de Estomatología de la Universidad de 
Madrid. E s catedrático de dos disciplinas. Ahora explica A n a 
tomía en Compostela. E s joven todavía. E s médico desde e l 
año 1955. Y es raro - e n España, sobre todo- que un hombre 
en plena Juventud escale tanto y tan bien. Y es más raro 
todavía que en España —país que tiene ma l ambiente para 
sabios y genios— se le admire, se le elogie. Quizá todo esté 
Justificado por su personalidad, por s u amor a l trabajo, por su 
entrega a los áridos campos de las páginas de los libros. 

Estoy hablando de don José María Dav id Suárez Núñez. He 
charlado con él. Porque creo que su vida nos puede servir de 
estímulo. Y, además, la admiración que origina pienso que 
Justifica que se hable de él. Creo que hay que empezar a 
cantar los valores Jóvenes, a crearles ambiente para que se 
sientan a gusto y no se nos marchen fuera. Sí en e l extranjero 
los científicos españoles dan e l ciento por uno, aquí también 
deben rendir de la misma manera. Pero eso depende de 
nosotros; depende de los hombres. Y ya está bien de que e l 
hombre sea un lobo para e l hombre. 

U N A B R I L L A N T E C A R R E R A 

Pocas veces se da e l caso de que un hombre en plena 
Juventud obtenga dos cátedras de Universidad con éxito. Y 
más difícil todavía sí una de las cátedras es de la Universidad 
de Madrid. Ah í está e l mérito de don José María Dav id 
Suárez Núñez. L a cátedra de Prótesis —la oposición o la 
formación, claro— la preparó en Santiago. Fue con su padre, 
e l recordado odontólogo don Dav id Suárez Villar. Y de paso, 
a l tiempo que seguía la Anatomía, estuvo con destacados 
especialistas de Tolouse, Edimburgo y París. 

E l doctor Suárez Núñez estudió Medicina en Compostela. 
Aqu í había cursado e l Bachil lerato, cuya Reválida coronó con 
premio extraordinario. Corría e l curso 1949 -50 , cuando inicia 
la Licenciatura de Medicina que termina en 1955 , también 
con premio extraordinario. Durante la carrera fue alumno 
interno de Anatomía por oposición. A l finalizar los cursos de 
Medicina, realiza los de Estomatología en Madrid, a l tiempo 
que prepara la tesis doctoral. E n noviembre de 1958 obtiene 
el doctorado en Medicina y Cirugía con sobresaliente y premio 
extraordinario. E n Julio del mismo año alcanza e l título de 
doctor en Estomatología con la calificación de sobresaliente. 

J o s é M a r í a D a v i d S u á r e z N ú ñ e z . 

Por oposición logra la plaza de profesor adjunto de Anatomía 
de la Facul tad de Santiago, y en Julio de 1966, también por 
oposición, obtiene la cátedra de Anatomía de la Universidad 
de Granada. E n 1968, en plena Juventud, en reñida oposición, 
accede a la cátedra de Prótesis de la Universidad de Madrid. 
E n enero pasado, por concurso de traslado, viene a ocupar la 
cátedra de Anatomía de la Universidad compostelana, vacante 
por fallecimiento de don Gumersindo Fontán Maquieira. 

L A E S C U E L A D E E S T O M A T O L O G I A 

- ¿ H a b r á E s c u e l a de Es tomato log ía en 
S a n t i a g o ? 

- P u e d e haber la . E s un deseo del C a u 

dil lo que Ga l i c ia cuen te con una E s c u e l a 
de Es tomato log ía , pero de m o m e n t o no 
s e s a b e n a d a . 

—¿Puede razonar o a legar Ga l i c ia m o 
t i vos c o n v i n c e n t e s para es tab lece r en 
S a n t i a g o una E s c u e l a de Es tomato log ía? 

—La Organ izac ión Mund ia l de la S a l u d 
di jo en un in forme al Gob ie rno españo l 

que en España s e neces i t aban dos e s 
c u e l a s m á s d e E s t o m a t o l o g í a . Y fue 
nues t ro Caud i l lo qu ien seña ló a B a r c e l o 
na y S a n t i a g o para ub icar e s t o s nuevos 
cen t ros . La O M S seña ló que s e n e c e s i 
t aban en España más cen t ros hosp i ta la 
r i o s d o n d e s e p u d i e r a a t e n d e r a la 
odon to log ía pro f i lác t ica , para que todos 
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los em ig ran tes sa lgan en b u e n a s cond i 
c i o n e s san i t a r i as porque en A l e m a n i a y 
en S u i z a no de jan en t ra r a t raba ja r al 
pe rsona l que no l legue en buenas cond i 
c i ones . 

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

—¿Aumentan o d i sm inuyen las a f e c 
c i ones de la b o c a ? 

—A med ida que s e c iv i l ice un país 
a u m e n t a n las a f e c c i o n e s den ta r ias , s o 
bre todo la ca r i es . Los n iños hoy día 
es tán a fec tad ís imos . 

—¿Razones? 
—El c o n s u m o de a l imen tos que c o n 

t engan azúcares, que s e d e s c o m p o n e n 
en la boca en ác idos que a t a c a n el 
e s m a l t e d e n t a r i o . T a m b i é n el m a y o r 
c o n s u m o de a l imen tos t r i turados, c o m o 
har inas , ga l le tas , e tc . 

—La Med ic ina en España e s m á s c u 
rat iva que p reven t i va , ¿ tamb ién s e da 
es to en la Es tomato log ía? 

- A q u í todavía fa l ta m u c h o para a l 
c a n z a r la Med ic ina p reven t i va . E n el t e 
rreno de la Es tomato log ía cons i s te f u n -

—Aumentó m u c h o en es tos ú l t imos 
qu ince años ; s in embargo , e s todavía 
insuf ic iente . La inves t igac ión no e s n in 
guna utopía, s ino que s i rve a la s o c i e 
dad . Piénsese que una gran can t idad de 
los p roduc tos f a rmacéu t i cos y apara to lo -
gía clínica t e n e m o s que impor tar la y p a 
gar pa ten tes ex t ran je ras . Y luego está la 
indust r ia . 

Don José María Dav id Suárez Núñez 
e s p remio nac iona l «Fin de Carrera» de 
Med i c i na , así como de Es tomato log ía . 
T a m b i é n t iene el premio «Carol ina Díaz», 
el de la R e a l A c a d e m i a de Med ic ina , y 
el p r imer p remio de la S o c i e d a d E s p a 
ñola de Es tomato log ía . A d e m á s , ha p u 
b l icado más de s e s e n t a t raba jos c ien t í f i 
c o s , par t i c ipó en más de ve in t icuat ro 
reun iones y cong resos " nac iona les y e x 
t ran jeros , as is t ió a curs i l los c ient í f icos y 
d i c tó con fe renc ias sobre t e m a s en que 
inves t igó . S u sabe r s e enr iquec ió con la 
inves t igac ión . Así, a s u s cua l i dades de 
buen maes t ro une las de invest igador . 

—Está m u y ma l pagado —confiesa— el 
persona l invest igador . La inves t igac ión 
t iene que hace rse en equipo y es to ha 
de pagarse bien para que c um p l a su 

apar ta al a l u m n o de la idea f undamen ta l 
que s e le qu iso decir . Por eso c reo que 
deben ex is t i r t a m b i é n dos t ipos de l i 
b ros : uno, el texto senc i l lo y c laro con el 
cua l el a l u m n o aprende lo f undamen ta l 
de una as igna tu ra , y cuando ya s a b e las 
ideas básicas echará m a n o de lo que 
p u d i é r a m o s l l amar tex tos de consu l ta o 
amp l i ac i ón . 

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

Cuando el doctor Suárez Núñez era 
es tud ian te de Med ic ina ded icaba a los 
l ibros un promedio de ocho horas d i a 
r ias . D e s d e que e s pro fes iona l e m p l e a 
u n a s c inco ho ras al día. Pero s u s l ec tu 
ras no son só lo sobre t e m a s méd icos , 
t a m b i é n las ded ica a los l ibros de a c t u a 
l idad, sobre todo a los de e n s a y o . T o d a s 
las m a n i f e s t a c i o n e s cu l tu ra les y a r t í s t i 
c a s le i n te resan . Y esc r i be ; esc r ibe para 
él desde hace m u c h o s años. C u a n d o era 
e s t u d i a n t e de Bach i l l e ra to obtuvo un 
p remio l i terario. A l conoce r la v ida del 
doctor Suárez Núñez, de pro fes ión m é -

Enseña e investiga en su tierra 
PREFIRIO SU CATEDRA DE COMPOSTELA A LA DE ANA
TOMIA EN GRANADA Y A LA DE PROTESIS EN MADRID 

d a m e n t a l m e n t e en la f luo rac ión de las 
a g u a s , y a que el f lúor e s un e lemen to 
necesa r i o para la f o r m a c i ó n de cue rpos 
endu recedo res del e s m a l t e . 

—Exis ten e n f e r m e d a d e s que son pro
p ias de Ga l i c ia o s e dan en un m a y o r 
porcen ta je . ¿También s e da es te c a s o 
en la Odon to log ía? 

- A q u í s e da m u c h o el raqu i t i smo, que 
inf luye en la def ic iente f o r m a c i ó n del 
e s m a l t e , y las ma lpos i c i ones den ta r ias , 
así c o m o la me landonc ia . 

- ¿ E x i s t e a lguna dieta espec ia l para 
p reven i r l as? 

—Más que dieta s o n n e c e s a r i a s las 
p revenc iones con f lúor y c o m p u e s t o s v i 
tamín icos . 

—Una p re tens ión de la c l a s e méd ica 
es que s e es tab lezca en España un M i 
n ister io de S a n i d a d . ¿Cuál e s su op i 
n ión? 

- ¡ F u n d a m e n t a l ! Hoy la Med ic ina d e 
pende de va r ios min is ter ios , y c rea r uno 
que coord ine todos los se rv i c i os d isper 
s o s sería ind ispensab le . 

L A I N V E S T I G A C I O N 

—Ahora e s la moda hab lar de la i n 
ves t igac ión en España. ¿Qué op in ión t ie 
ne de e l l a? 

m is i ón e x c l u s i v a . Nor teamér ica s e l leva 
a los i nves t i gadores eu ropeos porque 
les paga b ien. 

L A U N I V E R S I D A D 

—Otro t e m a de moda e s la re lac ión 
p ro feso r -a lumno. ¿Su op in ión? 

—En la Un i ve rs idad española hay un 
gran inconven ien te , que e s la fa l ta de 
p ro fesores . M ien t ras no s e cuadrup l ique 
el n ú m e r o ac tua l e s impos ib le e s t a b l e 
c e r un d iá logo con los a l u m n o s . Y m i e n 
t ras es te d iá logo no s e e s t a b l e z c a , la 
U n i v e r s i d a d no cump l i rá s u comet ido 
f u n d a m e n t a l . A mi entender , el respeto 
y la autor idad de un ca tedrá t i co v iene 
dado más por el car iño y conv i venc ia 
que tenga con los a l u m n o s que por e s a 
d i fe renc ia que existía an taño . E l a l umno 
es tud ia mejor y s e p reocupa más de 
una as igna tu ra s i la re lac ión con s u c a 
ted rá t i co e s de t ipo f ra te rna l . 

—¿Cómo debe se r una c l a s e para un 
es tud ian te? 

—Una c lase debe se r lo su f i c ien te 
men te senc i l l a y c lara para que al sa l i r 
s e tenga una idea p rec i sa de la mater ia 
t ra tada . E l sob reca rga r con mil de ta l les , 
no só lo e s con t raproducen te s ino que 

d ico, m e v iene a la m e m o r i a aque l la 
m á x i m a de L e t a m e n d i : «El m é d i c o que 
só lo s a b e Med i c i na , ni Med i c i na s a b e 
siquiera.» Porque el doctor Suárez N ú 
ñez s e in te resa por todo; por el ú l t i m o 
Nobel o por la c ienc ia - f i cc ión , por las 
no t i c ias del V i e t n a m o por nar rar s u s 
imp res iones de la v ida co t id iana con el 
en fe rmo . 

A los d iec isé is años empezó a t omar 
con tac to con l as espec ia l i dades de A n a 
t omía y Odon to log ía . De la p r imera , s u s 
m a e s t r o s fueron don G u m e r s i n d o F o n -
tán Maqu ie i ra y don A n g e l J o r g e E c h e -
ver r i , ca tedrá t i cos de A n a t o m í a de la 
Facu l t ad c o m p o s t e l a n a ; a l p r imero de 
e l los lo v ino a s u c e d e r en la cá tedra . E n 
la Odon to log ía en t ró de la m a n o de su 
padre , después es tuvo en París con D e -
c h a u m e y Hal l . Con Lazor thes , a m p l i ó 
es tud ios a n a t ó m i c o s . 

Don José Mar ía Dav id Suárez Núñez, 
hombre senc i l lo , cord ia l , t ím ido , am igo 
de todos ; hombre j oven , l legó a la c u m 
bre de la enseñanza española . E s c a t e 
d rá t i co de A n a t o m í a y t a m b i é n de Pró
tes i s . E s un es labón des tacado en e s e 
ar te de inves t igar y de t ransmi t i r s a b e 
res. 

C O U S E L O 
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C a l d e i r a d a 

L U C E R O T E N A S E C A S A 
CON UN MEDICO GALLEGO 
U n a « g o g ó - g i r l » g a l l e g a , 

r e v e l a c i ó n e n e l c i n e 

L U C E R O T e n a v a a consegu i r el «pa
sapor te gal lego». Ba i la r ina nac ida 
en Mé j i co , ap rend ió «español» (el 

que está en el d icc ionar io de la danza) 
con C a r m e n A m a y a . Después s e ub icó 
de f in i t i vamente en España y aquí con t i 
núa. A ñ o t ras año, en el Corra l de la 
Morer ía . F e s t i v a l e s de España. Y c o n 
c ier to de pal i l los y cas tañue las ( les re
c o r d a m o s que R e y de V i a n a a f i rma que 
e s un ins t rumento ce l ta la castañuela) , 
a c o m p a ñ a d a por una o rques ta s in fón ica . 

Pasará a se r ga l lega consor te - q u e 
t a m p o c o está mal— s i , c o m o p iensa , 
con t rae nupc ias con el doctor M e n d o z a , 
c i ru jano genera l , nac ido en V igo . Y un 
hombre inte l igente. N o s ha d icho : «Pre
f iero tener una mu je r fel iz a mi lado, 
aunque s e a so lo s e i s m e s e s , que una 
e s p o s a desg rac iada s i empre porque la 
he ret i rado de lo suyo . Por lo tanto 
Lucero segui rá bai lando.» No s a b e m o s 
s i , por afinidad., en tonará «muiñeiras». 

X A N D A S B O L A S 

E n p lena ca l le empu ja ron a X a n das 
B o l a s . Le jos de ind ignarse, dijo al i nedu 
c a d o : «Sempre e bon de ixar o paso libre 
a o s pa rvos e a o s touros.» 

A C T R I Z G A L L E G A 

Gal i c ia s i empre dio buenos ac to res . 
P a r a p rueba, e s e bo tón que e s Fernando 
Rey , al que Orson W e l l e s a c a b a de l l a 
m a r «el me jo r ac to r que t iene Europa». 
A h o r a apun ta , en l as pan ta l l as , una g a -
l l e g u i ñ a de O u r e n s e . S e l l a m a Mar i 
Cruz. Debu tó con un buen pape l en «Las 
Leandras», junto a Rpcío Dúrca l y a C e 
lia Gámez. A h o r a José Mar ía Elorr ie ta 
pre tende conver t i r la en pro tagon is ta a b 
so lu ta de su p róx ima cop roducc ión . A lgo 
más cur ioso que todo esto son los or í 
genes de la m u c h a c h a . Llegó a Madr id 
para t raba jar en una nueva p ro fes ión : 
«gogo girí». Sí, una de e s a s m u c h a c h a s 
que en los c lubs yeyés m u e v e n el e s 
queleto desde el p ó d i u m o la j au la . S o n 
un bel lo espec tácu lo cuando bai lan bten, 
como lo hacía Mar i Cruz. Q u e no v o l v e 

rá a bai lar c o m o «gogo» a u n q u e sí para 
dar r ienda sue l ta a la danza , que en el la 
e s una au tén t i ca vocac ión . 

D O C T O R T O B A 

S e hizo c a b e z a de turco del desas t re , 
insa lvab le , del f ú tbo l españo l al doctor 
Eduardo T o b a . A h o r a , los t res técn icos 
españoles t eó r i c am en te más d e s t a c a 
dos —Artigas, M o l o w n y y Muñoz— t a m 
poco h a c e n gran c o s a . T o b a s e ha a n i 
m a d o y b u s c a n u e v a s opor tun idades . 
A u n q u e , en un pr incipio había dec id ido 
dejar el f ú tbo l y ded i ca rse a la M e d i c i 
na , pa rece se r que rect i f ica. Porque , a l 
descubr i r se las v e r d a d e r a s c a u s a s de los 
m a l e s de nuest ro f ú t b o l . T o b a queda 
l impio. Y los m i s m o s c ron i s tas que le 
a t a c a b a n vue l ven a dar le la razón. 

Y , ya met idos en f ú t bo l , les d i r emos 
que t res en t renadores de equ ipos ga l le 
gos pueden dar el nombre del p r ó x i m o 
ent renador del A t l é t i co de Madr id . S o n 
e l los Héc to r R ia l (Pon teved ra ) . Cheché 
Mar t ín (Depor t ivo de La Coruña) e I gna 
cio E izagu i r re (Cel ta de V igo ) . 

« L A C H A R A N G A » 

T r a s la separac ión del f a m o s o dúo 
J u a n y Jún ior , los dos m u c h a c h o s («An-
dur iña», su gran compos ic ión ) , t r a b a j a 
rán por separado . Y no de jan de s e r 
can tan tes . J u a n , gal lego a u n q u e nac ido 
en M a l l o r c a , quiere debutar con una 
canc ión por él c o m p u e s t a , por él esc r i t a , 
que s e l lama «La charanga». Y la graba 
en doble ve rs ión : cas te l l ana y ga l lega. 
E s t a «Charanga» y a s e está grabando en 
Inglaterra. Y p romete se r un a c o n t e c i 
miento grande. 

E L C O R A Z O N A R T I F I C I A L 

Un gal lego i lust re, que e s además el 
p r i m e r o de los e s p a ñ o l e s , F r a n c i s c o 
F ranco B a h a m o n d e , ha p resenc iado , en 
el pa lac io del Pardo , la p royecc ión de un 
d o c u m e n t a l excepc iona l . Nada m e n o s 
que el t rasp lan te de corazón que hizo 
Coo ley en Hous ton ( T e x a s ) , según el i n -

Lucero Tena y el doctor Mendoza. 

ven to del a rgent ino Domingo L iot ta. P o 
c o s días después de h a c e r s e la h is tór ica 
operac ión , F ranco ha podido p resenc ia r 
la p royec tada . Por c ierto que el nieto 
del Caudi l lo , F ranc i s , pa rece dec id i rse 
por la car re ra de Med i c i na . S igu iendo 
los p a s o s a s u i lustre padre , el doctor 
Cr is tóbal Mar t ínez Bord iú . 

D E S P I S T E 

T ino Grandío, nues t ro gran pintor l u -
c e n s e , me d ice : «Non en tendo c ó m o o s 
i ng leses non son c o m u n i s t a s s i t eñen a 
Cámara dos Comunes». T ino , además de 
cu l t i var el ingenio, t raba ja de f i rme. E s 
m u y pero que m u y impor tante . Otro g a 
l lego que v e c rece r la hierba.. . 

Por X ián D E A N D R A D E 

Mari Cruz. 
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D I A L O G O con 

ANTONIO 
IGLESIAS 
Y a existe música «culta» 
gallega...» pero rea l i zada 
por compositores de fue

r a de l a región 
Un Conservatorio regional, cobijado 
al amparo de la Universidad, podría 
ser el centro musical que Galicia 

necesita 
EN dos de los anteriores «diá

logos», se trajo a estas pá
ginas la opinión de dos 

personas cuya actividad artística e 
intelectual se dedicó, durante toda 
su v ida, a la música. A través de 
sus declaraciones, trascurridas en 
tomo a diversas cuestiones que la 
música presenta actualmente —en 
especial relacionadas con la músi
ca gallega—, se enfocaron proble
mas cuya vigencia es incuestiona
ble. 

Pero, eran ambas personas dos 
casos que no estaban en nada re
lacionados «oficialmente» con la 
música. Ninguno de ellos ocupó, 
ni ocupa, en España, cargo algu
no referido a la música en cual
quiera de sus manifestaciones. Por 
ello, y para proseguir estas apre
ciaciones en tomo a nuestra cul
tura - o incultura— musical, trae
mos aquí las opiniones de uno de 
sus especialistas, también composi
tor e intérprete, cuya labor se ha
l la, en gran parte de su actividad, 
ligada a la enseñanza y difusión 
oficial de la música. 

E L H O M B R E 

Antonio Ig les ias , nacido en 
Orense, donde estudió el bachille

rato en la Academia de los «Villa
res», posee una personalidad ar
tística bien conocida en el mundo 
musical español. Sus trabajos de 
crítica y estudio de la música se 
publicaron en numerosas revistas 
y diarios españoles y extranjeros. 
Prestó a numerosas entidades cul
turales su asesoría técnica y ha 
recibido premios y recompensas 
del Real Conservatorio de Música 
de Madrid, de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, 
de las Direcciones Generales de 
Relaciones Culturales de España y 
Francia, de la Casa Velázquez, et
cétera. Actualmente forma parte 
de la Sección Española de la So
ciedad Internacional de Música 
Contemporánea, del Comité Na
cional Español del Consejo Inter
nacional de Música de la U N E S 
C O , de la Sociedad Intemacional 
de Educación Musical, de la Real 
Academia Gallega, y de la de Be
llas Artes Nuestra Señora del Ro 
sario de L a Coruña. Dirige tam
bién el Instituto de Música Re l i 
giosa de Cuenca, de cuyas famo
sas «Semanas» es animador; es 
jefe del recién creado Departa
mento de Educación Musical de la 
Comisaría General de la Música, 
delegado del Patronato del Con-

Antonio Iglesias, pianista, compositor y crítico orensano. 

servatorio de Música de Orense y 
profesor de los Cursos Internacio
nales de Información e Interpreta
ción de Música Española, «Música 
en Compostela». Su labor como 
crítico musical del diario «Infor
maciones» es bien conocida, así 
como su calidad artística de pia
nista y compositor. Una de sus 
canciones, «Ao lonxe», compuesta 
sobre versos de don Ramón Otero 
Pedrayo, constituye la «Paxina 
musical de CHAN» en el presente 
número. 

E L D I A L O G O 

—Usted puso, en alguna ocasión, 
en duda la existencia de una mú
sica auténticamente gallega. ¿Cuál 
es hoy su opinión sobre esto? 

—Ya han pasado muchos años 
desde que afirmé que «no había 
música gallega», refiriéndome a 
una música «culta», por así decir1 
lo. Desde entonces, han sido bas
tantes las páginas realizadas por 
muchos de nuestros compositores; 
que yo sepa, ninguno de ellos ga
llego. Hoy en día, realmente, ya 
poco importa... Superadas las l la 
madas escuelas «nacionalistas», 
sería minimizar más las cosas el 
referirnos a las «regionalistas»; 

DA DICTADURA ARTISTICA -DIJO STOKOWS-
' ú - E S MAS PERJUDICIAL PARA LOS PUEBLOS 

QUE NINGUNA OTRA» 

pero mucho podríamos hacer res
pecto a la salvaguardia de nuestro 
hermosísimo folklore, realizándolo 
bajo un punto de vista musicológi-
co esencial. 

—¿Por qué no hay en la cultura 
gallega una aportación musical 
culta, como hay, por ejemplo, 
aportación literaria, pictórica, et
cétera? 

—Indudablemente que por unas 
razones de lejanía de Galicia de 
importantes medios formativo-mu-
sicales. Nuestros Conservatorios 
son de creación muy reciente to
davía. Y los músicos, con noble 
ambición, que salían de nuestro 
suelo parece que se sintieron ma
yormente atraídos por la interpre
tación que por la creación. L a ra 
zón de ello, quizá podríamos ha
l lar la preguntándonos a la vez: 
¿Por qué, en Rus ia , ha habido 
músicos magníficos y soberbios es
critores y, sin embargo, no cono
cemos pintores de talla universal? 

—¿Cree usted que los actuales 
cauces de educación musical (Con
servatorios, Polifónicas, etc.) cum
plen, en Galicia, un cometido ra
cionalmente eficaz? 

—Es un problema de tal magni
tud que no puede deümitarse en 
una pequeña región solamente. 
Europa y el mundo entero revisan 
actualmente sus planes de forma
ción del músico profesional, por
que, al fin, parece ser que el pro
blema ha sido entendido en su 
indudable va lor cu l t u ra l . L o s 
Conservatorios gallegos, son pe
queños y, en general, se hallan 
mal atendidos... Por otra parte, el 
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NO ME G U S T A N L O S " C O M P R O M I S O S " D E 
NINGUN GENERO Y MENOS TODAVIA AQUELLOS 
QUE PUEDEN OCULTAR A S P E C T O S COMERCIALES 

alumnado lucha con la dificultad 
de las horas requeridas por otros 
estudios de mayor atención... Qui
zá el problema sea estudiado muy 
pronto y se trate de solucionarlo. 
De momento, algo es algo... 

—¿Se hallan los estudios de mu
sicología suficientemente —o al 
menos adecuadamente— atendidos 
en lo que a Galicia se refiere? 

—En este terreno es donde po
dríamos realizar mucho relativa
mente, con muy poco. Algo se h i 
zo, casi siempre a título particular 
y a reducida escala, aunque los 
frutos, en alguna ocasión, resulta
rán espléndidos: cito, de memoria, 
el «Cancionero» de Casto Sampe-
dro editado por la Diputac ión 
Provincial de Pontevedra, la E s 
cuela de Gai ta en Lugo... Pero nos 
falta el acometer seriamente, con 
método y solvencia, el enfrentar
nos con algo que, indudablemente, 
además del interés científico pon
dría de manifiesto los tesoros mu
sicales que, en nuestra Gahcia, 
existen y corren peligro de desa
parecer pronto. 

—¿Hay en la actualidad algún 
organismo, o iniciativa privada, 
encaminado a corregir la falta de 
una verdadera educación musical, 
con el fin de incorporar la música 
a la cultura gallega? 

—Concretamente, así enfocado, 
no. Tenemos un Conservatorio 
Profesional en L a Coruña y los 
Elementales de Orense, Ponteve
dra, Santiago y Vigo; es evidente 

«MUSICA EN COMPOSTELA», POR D E S 
GRACIA, NADA TIENE QUE VER CDN LD 
ELEMENTAL FDRMATIVD, DASICD PARA 

EDIFICAR LO MUSICAL GALLEGO 
que nos faltan todavía algunos en 
ciudades que deberían haberlos 
creado ya. Las «heroicas» Socie
dades Filarmónicas de L a Coruña, 
E l Ferrol , Santiago, Pontevedra, 
Vigo, Lugo, Monforte y Orense, 
mantienen como pueden una afi
ción que, existiendo por naturale
za entre nosotros, es difícil soste
nerla sin medios suficientes. No sé 
en qué estado se . hallará aquella 
citada Escuela de Gaita Incensé... 
Hay grupos corales muy merito
rios, en su mayoría de índole po
pular... Fal ta ese organismo que 
canalizara esfuerzos de todo tipo, 
conservara nuestros instrumentos, 
recogiera nuestro folklore musical, 
llevara la música a la cultura ge
neral con ayuda de los medios au
diovisuales o, cuando se pudiera, 
directamente. U n Conservatorio 
regional, cobijado al amparo de 
nuestra Universidad compostelana, 
localizado en el lugar más idóneo 
de nuestra región, podría ser ese 
centro musical ideal del que me 
habla; trataría de la formación de 

El músico orensano conversando con nuestro colaborador Per
fecto C . Mu ruáis. 

una buena orquesta, de unos bien 
preparados coros, de la concesión 
de becas para que nuestros músi
cos abrieran sus horizontes por 
esos mundos de Dios, etc. etc. U n 
día, ya hace unos años, hablé así 
en una entrevista para un periódi
co; alguien me contestó diciendo 
que era mucho más importante la 
creación de escuelas pr imarias 
para los niños de nuestra Galicia. 
Su tono era cortés y su razona
miento incuestionable: no contes
té, pero quizá podrían y deberían 
solucionarse ambas cosas. Hoy, la 
Fundación Barrié de la Maza, con 
su preferente protección a las co
sas de nuestra tierra, podría ser 
aquella «iniciativa privada» que 
sostuviera, en gran parte al me
nos, el ideal gran Centro musical. 
Y. . . mire usted: No me hallaba tan 
descaminado en mis aspiraciones; 
Franc ia, hace dps años, ha creado 
su primer «Conservatorio regio
nal» en una casi igual escala a 
aquel que yo pedía para Galicia 
entonces... Los franceses tratan de 
crear, con urgencia, diez de estos 
centros en su suelo. 
—¿Qué tarea inmediata podría ser 
emprendida para llevar a cabo 
una adecuada incorporación de los 
numerosos talentos que hoy se 
pierden para la música? 

—El proceso será siempre muy 
lento, y quien esperara recoger los 
frutos con afán de lucimiento per
sonal pecaría de iluso. E s preciso 
trazar planes para el futuro, ela
borarlos en una tarea de equipo, 
con amplitud de miras y con segu
ridad de ejecución. L a labor, que, 
repito, no es privativa de Galicia 
ni de España, puesto que hoy in
quieta al mundo entero, tendría 
sus primeros frutos tan solo cuan
do hubieran pasado muchos años, 
quizá no antes de dos lustros... 

—¿Qué puede pasar en el mo
mento en que la música llegue, 
con todas las consecuencias, al 
pueblo? 

—En «Music for all of us» —li
bro de Stokowski que yo traduje 
al castellano— se dice algo así: 
«Toda dictadura artística es más 
perjudicial para los pueblos que 
ninguna otra.» E s cierto... No creo 
que exista ni un solo ser que no 
reaccione ante la música, de algún 
modo, a «su» manera. S i la músi
ca, un día, llega más a las gentes, 
se educará poderosamente su sen
sibilidad, se agrandará poderosa
mente su disciplina mental, se l i 
berará de enormes prejuicios que 
taran el futuro... y, en fin, piénse
se un poco en lo realmente vital que 
es hoy la música, absolutamente 
indispensable en nuestro viv ir ac
tual —hasta en lo terapéutico se 

incluye— para poder vislumbrar 
aquellas consecuencias. Hablo de 
la música con toda amplitud, no 
de esta o aquella determinada... 

—¿Qué opina del actual renaci
miento en Galicia de una música 
de raíz popular, no culta pero sí 
radicalmente comprometida con 
algunas realidades, como puede 
ser la «nova canción galega»? 

—No conozco suficientemente 
este aspecto para que pueda refe
rirme al mismo con entero conoci
miento de causa. Pero no me gus
tan los «compromisos» de ningún 
género y menos todavía aquellos 
que pueden ocultar aspectos co
merciales. S i por un lado este «es
tar al día» que significa, lo su
pongo por lo menos, la llamada 
«nova canción galega», nos hace 
participar de un movimiento a es
cala nacional o internacional, sin 
que dañe a nadie, sea bienvenido. 
Pero, naturalmente, descartemos 
del mismo todo aspecto puramente 
formativo como debemos perseguir 
primordialmente siempre. 

—¿No podría pensarse en una 
p r o l o n g a c i ó n de los cursos de 
«Música en Compostela» durante 
un tiempo más largo que permi
tiera a estos cursos realizar una 
tarea más amplia de educación 
musical, sobre todo referida a Ga
licia? ¿Se puede pensar en la crea
ción de una cátedra de música 
para la Universidad gallega? 

—«Música en Compostela», Cur- -
so Internacional de Información e 
Interpretación de la Música Espa
ñola, poco o nada tiene que ver 
con los aspectos que antes hemos 
comentado. Se limita a su celebra
ción en el incomparable marco de 
nuestro Santiago de Compostela. 
Sus cuatro semanas de duración 
es un período excesivamente corto 
para realizar muchas cosas... Su 
tarea educativo-musical posee todo 
el interés que supone el conoci
miento y difusión de las obras de 
nuestros compositores e intérpre
tes españoles. Por otra parte, pue
de decirse que Galicia tampoco le 
hace mucho caso al Curso en sus 
doce años de existencia entre no
sotros. E l simple suceso de que su 
difusión mundial se proyecte des
de la Ciudad del Apóstol, merece
ría el unánime voto oficial de re
conocimiento por parte de nues
tras cuatro provincias. L o propuse" 
hace un par de años, para festejar 
el décimo aniversario del Curso... 
y nadie me hizo caso. L a labor 
educativa que persigue «Música 
en Compostela» roza unos límites 
de perfeccionamiento a una altura 
desfasada por entero de aquellos 
que nosotros hemos de procurar
nos partiendo de casi cero. Por 
desgracia, nada tiene que ver con 
lo e lemental formativo, básico 
para edificar lo musical gallego... 
L a cátedra de Música en la Un i 
versidad de Santiago existe ya 
pero lleva la vida lánguida similar 
a la de otras muchas existentes en 
España, que hoy pretendemos des
pertar con ilusión y esfuerzo con
tinuado. 

Perfecto C . M U R U A I S 
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Arte, art istas y todo eso 

L a e x p o s i c i ó n 

d e t r e s o r e n s a n o s e n 

C o m p o s t e l a 

QUESADA / ACISCLO / DE DIOS 
hostal de los reyes católicos 

CON jerarquía de aconteci
miento, esto es, destacan
do sobre todos ios actos 

artísticos celebrados en Galicia 
durante estos últimos tiempos, fi
guran la exposición de los pinto
res orensanos Quesada y De 
Dios, y el escultor Acisclo Man
zano. Tres hombres jóvenes, tres 
artistas con ideas nuevas, reno
vadoras y, en fin, tres módulos 
de manifestación en los que, de 
una manera muy concreta, el ar
tista dialoga con el público es
pectador y se hace solidario del 
tiempo en que vive y de los pro
blemas de ese tiempo. 

Hay que destacar, en primer 
término, la presencia de Jaime 
Quesada, del que tantas veces se 
habló —ya desde su juvenil pre
sentación- como de un artista 
en posesión de unos vastos re
cursos técnicos y, desde luego, 
dueño de un lenguaje artístico 
significativo y veraz. Jaime Que
sada, que esta vez cuelga en el 
Hostal de los Reyes Católicos un 
magnífico y monumental cuadro 
que lleva por título «Homaxe a 
Che», se presenta ya con una 
2 4 , 

madurez conceptual, con una 
precisión ideográfica en la repre-
sentatividad expresiva que, aun 
muchas veces advirtiéndose tan-
gencialmente no pocas influen
cias picassianas o del neo-expre
sionismo francés, esto no resta ocupada por el joven pintor De 

un ápice de originalidad a la 
coordenada de valores que reside 
en su propia personalidad. 

Su modo de realizarse en el 
arte es múltiple y a la vez com
plejo. Desde la aventura abstrac
ta que acometió con singular for
tuna en sus primeros años, pa
sando por el simbolismo signifi
cativo de «El dictador», hasta el 
momento actual, Jaime Quesada 
fue generalizando su proyección 
de hombre turbulento y descon
tentadizo. Concentra en el cuadro 
muchas ideas, complejos, simbo
lismos, y, por veces, alucinantes 
destellos coloristas. Y es que, 
pienso yo, cierta dosis de desor
den, de aparente desbarajuste, es 
algo muy proclive al estímulo de 
las energías creadoras. 

En la pintura de Jaime Quesa
da la creación, la significación del 
cuadro, reside en esta diversidad 
ideográf ica. Esto mismo que 
Schoenberg definía como «eman
cipación de la disonancia»; o 
como «un desbarajuste de los 
sentidos», que Rimbaud llegó a 
establecer en su «Lettre du vo-
yant», para manifestar el propio y 
verdadero ser del artista^ 

Quesada tiene, sin duda, un 
dominio veraz de este «desorde
nado equilibrio», que es el que 
potencia los indiscutibles valores 
de su pintura. 

LA P INTURA DE 
J O S E LUIS DE DIOS 

La parcela más figurativa de 
esta memorable exoosición está 

J a i m e Quesada ante s u « H o m a x e a Che.» (Foto Santiso 
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Dios. Dibuja con trazos escuetos, 
firmes y casi siempre disconti
nuos que, por veces, llegan a es
tablecer verdaderas calidades de 
volumen y expresión. Parece que 
nos encontramos ante una pintu
ra dramática, muy entroncada 
con la escuela de Münch y del 
constructivismo alemán, pero a 
poco que ahondemos en ella po
dremos descubrir su dirección li
neal en un sentido más sarcásti-
co que dramático, más esperpén-
tico, por tanto, que la pintura 
«décérébrée» que decía Gide ante 
los cuadros de Matisse. Late en 
ella, más que nada, una pasión 
goyesca de testimonio, de denun
cia, y esto, naturalmente, es tan 
inquietante para el espectador 
burgués como la propia pintura 
de Quesada, que es grito y para
doja. 

La conjunción de lo sarcástico 
y lo anecdótico, esto es, la con
cepción esperpéntica de esta pin
tura —Castelao no está ausente 
de ella— se realiza a través de un 
realismo de valor. Y no es porque 
esté vinculada a una realidad in
mediata formal, sino porque reve
la un acontecer y un proceso que 
reside en el pueblo y en la men
talidad de nuestros días. Zatons-
ki, el gran crítico soviético, lo for
muló: «Para que una obra de arte 
tenga carácter realista no es sufi
ciente que esté vinculada a la 
realidad. Debe reflejar fiel y ver
daderamente los acontecimien
tos.» 

Y en este sentido, en el acon
tecer, en el testimoniar, en el de

nunciar, está la 
pintura del jo
v e n a r t i s t a 
orensano. Do
c u m e n t o y 
emoción. Por
que si el arte 
es un trabajo 
del hombre, y 
para ello hay 
que utilizar po
tencias imagi
nat ivas t rans
formadoras de 
la r e a l i d a d , 
desbrocemos la 
hojarasca s a -
cral de las mu
sas y los «to
ques de la divi
nidad». El artis
ta es un ser 
que t r a b a j a 
p a r a los de 
más, para ayu
dar a realizarse 
a los demás, a 
t r avés de su 
tensión imagi
nativa. 

LA E S C U L T U R A 
DE MANZANO 

r 

cuadro de J a i m e Quesada . 

Y para terminar este comenta
rio sobre la exposición de Santia
go de Compostela voy a referir
me al escultor Acisclo Manzano, 
también joven y, asimismo, en 
posesión de un lenguaje claro y 
significativo. 

En la escultura de Manzano 

Otro lienzo de Quesada . 

—sorprendente también y por 
muchos motivos, con tensión y 
fortaleza significativas por la sen
sación de ingravidez que se des
prende de sus volúmenes—, se 
establece una corriente de comu
nicación vital. 

Oí cómo un espectador se refe
ría a Gargallo y otro a Barral. 
Creo —y conste que la escultura 
es el punto débil de mis mengua
dos conocimientos artísticos— 
que el modo de hacer de Manza
no está tan distante de ambos 
como próximo a Moore. Pero, 
¿podríamos asegurar que Moore, 
incluso, tiene algo que ver con 
esa pasión inconcreta de Manza
no que en estricto sentido cons-
tructivista da la sensación de que 
todo lo deja por terminar? 

Creo que no. Manzano libera 
grandes huecos por los que entra 
la luz; se atreve con armoniosos 
escorzos que de pronto se violen
tan y ascienden para no terminar. 
Algo así como el concepto abs-
tracto-geométrico de las líneas 
paralelas, que continúan ilimita
damente en el espacio, sin térmi
no ni destino. La escultura de 
Manzano es una negación, mejor, 
una recusación; • el que recusa, 
de un modo o de otro, afirma. 
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José Luis de Dios junto a s u s cuadros. (Foto Santiso.) 

Y recusando construye Manza
no sus masas escultóricas —in
quietantes también-, que tienen 
el destino último de la afirma
ción. Afirmación en el mundo de 
nuestro tiempo; fidelidad a nues
tras ideas aunque, naturalmente, 
por un tremendo y largo camino 
espinoso. 

ABUNDANTE INQUIETUD 

En resumen: podemos afirmar 
que nos encontramos ante uno 
de los acontecimientos artísticos 
más importantes de los últimos 
tiempos. Tres jóvenes que con su 
presencia, con la presencia de su 
arte, vienen a traernos abundan
tes inquietudes. Pero, insisto, es 
bueno cierta dosis de desbarajus
te para estimular la conciencia 
receptiva del hombre de hoy. Hay 
muchas cosas que no se pueden 
callar aunque inquieten, aunque 
asusten. Puede que no sea otra 
cosa que el recelo a los versos 
de aquel joven poeta alemán que 
acertó a decir: 

Los que ayer empuñaron la ame-
[tralladora 

se asustan hoy de mi guitarra. 

Y al aclarar, al recusar o afir
mar, ac laramos, recusamos o 
afirmamos al hombre, que es lo 
importante; ya que fuera de él, el 
arte no encontraría destino. 

Ni destinatario. 

OTRAS EXPOSICIONES 
En el salón de exposiciones de 

la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Información y Turismo 
de La Coruña expone veinte óleos 
la pintora Pilar Badia Várela. Es 
una muestra desigual y, en cierta 
medida, balbuciente. Se acusa en 
ella una evidente inmadurez, tan
to en los recursos cromáticos 
como en los dibujísticos. 

En la Asocia
ción de Art is
tas de La Coru
ña, con su tra
dicional tarea 
de desaciertos, 
c u e l g a u n a 
obra i ngen te 
María Dolores 
Jiménez Villén. 
E l conjunto de 
ella, en sus va
r ios in tentos, 
carece de inte
rés . No so lo 
por la pobreza 
de s u t r a t a 
m i e n t o s i n o 
por la ingenui
dad con que 
uti l iza los re
cu rsos de su 
oficio. 

Galerías Ar
tes, con tantos 

tropiezos como la Asociación de 
Artistas, es el marco de los pin
tores andaluces Juan Hidalgo y 
Jofra. E l primero exhibe unos pai
sajes bien construidos y ordena
dos, pero con un colorismo y lu
minosidad convencionales. Jofra 
es autor de numerosos estudios 
sobre cabezas en distintas dispo
siciones expresivas. Tiene calidad 
esta pintura pero abruma, por 
otra parte, por la densidad fan
tasmagórica que se desprende de 
cada cuadro. En la expresión y en 
el color. 

En Santiago de Compostela. 
Hospital Real, inauguró Manuel 
Formoso Várela una muestra de 
pintura, dibujo y escultura. Toda 
la obra de Formoso es esquemá
tica, pero muy expresiva. En la 
escultura, quizá con mayor cali
dad, cosecha los mayores acier
tos de la muestra. Porque tiene 
fortaleza y peso, porque tiene 
tensión y comunicabilidad. 

Los dibujos, muy bien com
puestos, de trazo seguro pero se
riados, tienen menos altura; y el 
óleo, aunque bien concebido, 
adolece de ausencia de una vir
tud: la virtualidad. 

Femando MON 

Acis lo Manzano entre s u s escul turas. (Foto Santiso.) 
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VERANEE EN LA PLAYA DE SANGENJO 

Adquir iendo 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 j 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 . 

E l 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 l a r e s . F a m i l i a s p u 
d i e n t e s d e l as m á s 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 l a 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 a c t u a 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 t o y la c o m o d i d a d d e la p o 
b l a c i ó n , t a n t o la e s t a b l e c o 
m o la v e r a n e a n t e . 

E n t r e t o d a s l as 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 po r s u t a m a ñ o y s u 

A P A R T A M E N T O S 

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 
e l a p r o v i s i o n a m i e n t o d e l a s 
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 r o s 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 a s 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 M -
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 l as m o r a d a s m á s 
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 í a 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 . 

TRABAJO 
110» 170 

VESTIBULO 

DORMITORIO 
3 Z 0 « 1.90 

CrOBMlTORlo 
300-3 .00 

DORMITORIO 
3 Z 0 « 1.90 

E 3 T A R COMEDOR 
3 60« 3 60+2.10x190 

DORMITORIO 
3 20x1.90 
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L a i n d u s t r i o s a G a l i c i a de an taño 

CAPITAL INFLUENCIA DE LOS MONASTERIOS 
EN LA C U L T U R A OE LA EDAD MEDIA 
Junto a ellos surgieron las primeras papeleras 

EL historiador suizo doc
tor W. Fr. Tschudin, en su 
monumental obra «The an-

cient Paper-Mills of Basler and 
their Marks», publicada por E. J . 
Lavarre, en Hilversund, en 1958, 
se refiere con gran amplitud de 

datos a esta estirpe papelera de 
los Gallicione, a la que reputa 
oriunda de Italia, concretamente 
de Caselle de Stura, Caselle T o -
rinese, Caselle en Piedmont, Cá
sale, o Casella, y su apellido, V i -
lociano. 

En los documentos de la épo
ca, su apellido tiene las s i 
guientes variantes: GALTZIAN -
GALZIAN - GALSIAN - GALZ-
YON - GALLITZIAN - G A L L I -
CIAN - GALLATZIAN - G A L L I -
ZIANI - GALL IC IER - GALL ITZ-

GON - GALLICIOIM; y en libros 
i m p r e s o s : G A L C I O N , W e i g e l , 
1 7 1 1 ; y G A L L I Z I E R N , Ha l l e , 
1762 , y Bernoulli, 1840 . 

Da como filigranas de su moli
no o fábrica de papel las que he 
publicado en el número 4 de 

La familia Calcione (Galzión, Galliziani) 
X X Calcione 

(en Lombardía) 

X X Calcione 
(en Lombardía) 

í 
X X Calcione ("el viejo fabricante de papel") 
Probablemente llegó a Basilea con Halbysen 

Miguel II 
SZ 1480 

Antonio 
SZ 1454 

Miguel I 
SZ 1455 

Juan I 
SZ 1461 

I 
Juan, 

comerciante 
1521 

desterrado 

Francisco 
SZ1485 

Martín 
SZ 1478 

Juan II 
SZ 1478 

Francisco, una hija 
comerciante 

Klaus 
SZ 1489 

Santiago 
SZ 1499 

Verónica, 
mujer de 

Jerg Dürr 
SZ 1508 

I 
Durr 

S Z = Entraron en el Saffrón Guild (Gremio del Azafrán) 

El río Oribio lamiendo ios muros del monasterio de S a m o s ai P i e s a de la laguna de Sobrado dos Monxes. Sobre ella la 
pie de la celda que fue del P. Feijoo. carretera de Sobrado a Fno l . 
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U T E C O - O R E N S E 

UNION T E R R I T O R I A L D E 
COOPERATIVAS DEL CAMPO 

O R E N S E 
C O N SU A V A N Z A D A 

TECNICA Y SUS CENTE

NARES DE GRANJAS SE 

C O L O C O EN VANGUAR

DIA DE LA AVICULTURA 

ESPAÑOLA 

CICLO COMPLETO DE 

PRODUCCION. INDUS

TRIALIZACION. Y CO

MERCIALIZACION 
Cadena de escur r ido en e l matadero de a v e s , de Uteco . 

V i s t a in te r io r de u n a de las g r a n j a s de ga l l i nas reproduc toras . 

OFICINAS CENTRALES: 
Cardenal Quevedo, 17 

21 21 36 Telex: 88.5U 
213117 O R E N S E Teléf. 

D E L E G A C I O N E S E N ; 

M A D R I D 

D r . F leming , 50 

Te lé is . 457 73 96, 7 y 8 

A L I C A N T E 

Antarcs , 50 

Teléf . 22 66 31 

D I S T R I B U I D O R E S : 

Paul ino Vázquez 

Teléf . 6 

C E ( L a Coruña) 

Herederos de José Nogueira 

Rúa del V i l l a r . 81 . Te léf . 58 26 15 

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

Amador O l i v e i r a 

General A r a n d a . 66. Te lé f . 21 13 00 

O R E N S E 

V i u d a de A l v a r e z 

Genera l A r a n d a , 11. Te léf . 2 1 1 2 23 

O R E N S E 

Perfecto González 

Tomás A . A lonso, 274. Te lé f . 21 59 32 

V I G O 

Rafae l Santiago Giménez 

G r a n a d a , 45. Te lé f . 21 14 73 

M A L A G A 

H i jos de Damián Giménez 

G a r c í a Br i z , 3. Te léf . 2 ! 17 25 

M A L A G A 

G r a n j a Av íco la Rufo 

Aven ida de España, 47. Te lé f . 216 

C I U D A D R O D R I G O ( S a l a m a n c a ) 

F lorencio P l a z a Alonso 

Carre tera de M c n r o y , 4. T e l . 21 40 85 

C A C E R E S 

Celest ino Suárez 

F o n c a l a d a . 20. Te lé f . 21 90 76 

O V I E D O 

PRODUCCION ANUAL: 

S I E T E M I L L O N E S D E D O C E N A S D E H U E V O S 
N U E V E M I L L O N E S D E P O L L O S 

Biblioteca de Galicia



Detalle del plano de Basi lea, zona de S a n Albán, grabado 
por M. Merian en 1615. E n él s e ven varios molinos papeleros 
con nueve ruedas hidráulicas. A la derecha asoma el ábside 

del monasterio benedictino de S a n Albán. 

CHAN y también, como proba
ble, el siguiente árbol genealógi
co: 

Asimismo, indica los fabrican
tes de papel propietarios de sus 
molinos y los maestros papele
ros que hubo en Bas i lea de 
1433 a 1493 , apareciendo ade
más de los hermanos Gallicione 
con sus varios apellidos, cuatro 
he rmanos apel l idados Pastor, 
entre 1455 y 1460. Apellidos 
gallegos existían por aquel en
tonces en Suiza, y Briquet cita 
que en una cuenta de 1 4 4 1 
aparece «Juan Castro, boticario, 
adeudando 6 sueldos por el pa
pel empleado en escribir las cuen
tas de recetas», y en 1442, «en 
casa de Castro (el boticario) dos 
resmas a 3 4 y 39 sueldos la 
resma». 

También publica un plano de 
Basilea en 1615 , que aquí se 
reproduce, en el que aparecen 
varios molinos papeleros, uno de 
ellos dice ser el de Klingentad 
que perteneció a Antonio Gall i-
cian. Sin embargo, esta es la 
zona de San Albán con su mo
nasterio, y el de Klingentad se 
encontraba en Basilea Minor, al 
otro lado del Rin, según puede 
apreciarse en los grabados ante
riores a 1575 que se reproducen 
en CHAN, número 4. 

Veamos las razones que hacen 
suponer que es irrebatible la no
ticia dada por Urstitio, autor del 

país, casi coetáneo de los Gall i-
cianis, en obra impresa en 1577, 
aireada con orgullo por el padre 
Sarmiento, y cómo encajan per
fectamente en Galicia los apelli
dos, aldea de nacimiento, fechas 
de su llegada a Basi lea, etc. 

Con respecto al apellido hay 
que tener en cuenta que en 
aquellos tiempos, además de ha
ber pocos letrados, los nombres 
y apellidos se latinizaban, y tam
bién se adaptaban a la grafía del 
idioma del país en que se en
contraban, empleando la que en 
él representaba su sonido. Así 
vemos que los Gallegos apare
cen escritos en por lo menos 
doce f o rmas , desde Gal l ic ian 
hasta Galzyon. 

Nada se opone a que Vilocia-
no sea gallego, pues en los to
pónimos de Galicia abundan los 
derivados de Vila (población de 
alguna importancia), encontrán
dose más de 5 0 0 núcleos de 
población denominados desde 
Vila hasta Vilasuso, con más de 
2 5 variantes; y más de 16, que 
van desde Viloalle hasta Vilouta, 
con seis variantes. 

Por lo que hace a Cáselas, son 
cinco los núcleos de población 
gallegos que se llaman Cásela, 
tres que se llaman Cáselas, y 
varios compuestos, como Sa lce
da de Cáselas. Son incontables 
los que van desde Casadelas 
hasta Casas lugas , con quince 

variantes, una de las cuales. C a 
sal , es denominación de más de 
cien núcleos de población. 

En cuanto a las fechas en que 
los gallegos Antonio y Miguel 
llegaron a Basi lea, hay que tener 
en cuenta que Ursticio dice que 
vivieron en Basi lea por los años 
de 1470 (anno 1470 vixere), y 
Ray, que vinieron a Basi lea ha
cia 1470, por aquel tiempo (cir-
ca annum 1470... quo tempore... 
venerunt). Por tanto, no contra
dicen los documentos que men
cionan Briquet y Tschudin. Es 
más, Ursticio especifica que fue
ron a Basilea con motivo de la 
erección de la Universidad. 

En cuanto a las filigranas se 
ñaladas por Tschudin como pro
bables de los Galliciones, hemos 
de advertir que el símbolo de la 
cabeza de buey o de toro bien 
pudo ser adoptado por los galle
gos, que son de una región 
abundante en ganado vacuno y 
en la que aparece con frecuen
cia el topónimo Touro (toro) y 
der ivados suyos como Toural , 
Tou re l l e , Tou r iño , Tou r i ñana , 
Tourón, etc. En cuanto a la fili
grana de la C, hubiera encontra
do más facilidades Tschudin en 
Galicia sin precisar cambiar la G 
inicial del apellido por una C, 
como ha hecho en el árbol ge
nealógico, pues en la antigüedad 
Galicia se denominó Calléela, y 
sus hijos, Callaicos. 

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

Creo que hay dos factores im
portantísimos que ignoran o no 
quieren tener en cuenta los dos 
histor iadores suizos: la capital 
influencia que en la cultura de 
la Edad Media tenían los gran
des monasterios, y la no menos 
importante del Camino de S a n 
tiago. 

Los grandes monasterios, tan
to benedictinos como cistercien-
ses, juntamente con los cabildos 
de algunas importantes catedra
les, fueron en el mundo cristiano 
de aquella época los centros del 
arte y del saber, formando nú
cleos autárquicos con vida pro
pia e independiente, en los que, 
a las tareas del espíritu, unían 
las materiales para subsistir y 
para poder llevar a cabo las más 
altas de la oración, la liturgia, el 
arte y las ciencias. 

Así, en ellos, junto a los teólo
gos, filósofos, historiadores, tra
ductores, escritores, iluminado
res , e tc . , se encontraban los 
agricultores, ganaderos, moline
ros, tundidores, tejedores, herre
ros, sastres, zapateros y demás 

artesanos, entre los que no po
dían faltar los papeleros, como 
nq faltaron los primeros impre
sores en Sub iaco , Montserrat, 
etcétera. 

En España, por la invasión 
árabe y la lucha de la Recon
quista, esta función de los mo
nasterios fue aún más importan
te, fundándose o incrementándo
se muchos de ellos con monjes 
procedentes del territorio ocupa
do por los árabes, quienes apor
taban la alta cultura que en él 
llegó a florecer y que fue la más 
elevada de su época. Como la 
fabricación del papel fue introdu
cida por los árabes, es natural 
que por estos monjes y por los 
moros cautivos o siervos que es 
taban al servicio de los monas
terios, se introdujese este arte 
simultáneamente en la España 
cristiana, arte tan necesario para 
atender a sus trabajos escritura
rios, y que, en gran parte de 
ellos situados en zonas de gran 
producción de lino y con abun
dantes corrientes de agua, pudo 
desenvolverse sin la menor difi
cultad. 

S i a esto se une que algunos 
de los más importantes se en
contraban, además, situados so
bre o en las proximidades del 
Camino de Santiago, arteria por 
donde f luían las civi l izaciones 
or ienta l y occidental , no hay 
duda de que en ellos florecían 
aún más todas las ciencias y las 
artes de aquellos tiempos. 

En este caso se encontraban 
los monasterios de Leyre, Irache, 
Albelda, San Millán de la Cogo-
lla. Si los, Ibeas, Cardeña, Oña, 
etcétera, hasta los gallegos tan 
nombrados como Samos, Sobra
do, Carboeiro, San Martín Pina-
rio, etc. Quien estudie la historia 
del papel en España no podrá 
separarla de ellos hasta la llega
da de la llamada Ilustración. 

Pero esto no solo ocurría en 
España. En países en que ya 
desde la alta edad media los ar
tesanos y comerciantes estable
cían burguesías tanto o más 
fuertes que la nobleza y la mili
cia, como es el caso de Suiza, 
• ' . . 
los monaster ios eran pioneros 
en introducir los adelantos de la 
civilización. Tal ocurrió con la in
dustria del papel, que lo fue a la 
sombra del monsterio cluniacen-
se de San Albán, de Basi lea, a 
lo que poca importancia parecen 
dar Briquet y Tschudin, cuando 
creo que es hecho fundamental. 

M O N A S T E R I O S G A L L E G O S 

Si en lugar de suponer que los 
Galliciones fueron de Caselle de 
Stura, los hacemos naturales de 
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la aldea de Cásela, de la parro
quia de S a n J u a n de Lózara, 
ayuntamiento de Samos, en la 
provincia de Lugo, comarca que 
dependía del monasterio bene
dictino de Samos, uno de los 
más famosos, tanto de su época 
como de la actual, cuya comuni
dad fue reforzada en varias oca
siones por eclesiásticos huidos 
de la España dominada por los 
árabes; que se encuentra en el 
camino de Santiago, del que era 
un importante hito; con un río 
relativamente caudaloso (el Ori-
bio, Samos o Sarria) que lame 
en gran parte los muros monás
t icos, en cuyas inmediaciones 
hoy mueve varios molinos hari
neros y una planta generadora 
de energía eléctrica, tenemos las 
condiciones precisas para resol
ver las. dudas de las filigranas, 
(la tau que aparece sobre la c a 
beza de toro), pues además, en 
San Juan de Lózara, existe una 
ermita dedicada a San Antonio y 
otra en la contigua de San Cris
tóbal de Lózara, bañadas ambas 
parroquias por el río Lózara. S a 
mos llegó a tener poder y juris-
dición territorial sobre doscientas 
vil las y quinientos lugares, y su 
coto alcanzaba ocho leguas de 
largo y cuatro de ancho. 

También puede apl icarse al 
benedictino dúplice de Salceda 
de Cáselas, en las proximidades 
de Tuy y bañado por el río Case-
las, fundado por la pariente de 
S a n Rosendo, doña Aragonta, 
e s p o s a repudiada del rey de 
León, don Ordoño I I . O al bene
dictino de Carboeiro, próximo a 
Santiago, fundado en el año 9 3 6 
por los condes don Gonzalo y 
doña Teresa, padres de la funda
dora del de Salcedo de Cáselas, 

y que está situado en un abrup
to promontorio («en un itsmo, 
esto es, que de una parte y otra 
hay agua», dice el P. Yepes) que 
forma en aquel montañoso terre
no el río Deza, río en el que aún 
hace pocos años hemos podido 
ver serrerías de madera acciona
das por ruedas hidráulicas. 

El de San Martín Pinario, fron
tero con la Catedral de Santiago, 
y que terminó siendo el más im
portante de ellos, se beneficiaba 
de su situación y de su gran 
zona de influencia en la archidió-
cesis y en el mundo cristiano, 
teniendo gran relación, al igual 
que Samos, con Cluny. 

El de Sobrado de los Monxes, 
de la orden del Cister desde 
1142, punto importante del c a 
mino de Santiago, contaba con 
la famosa laguna formada artifi
cialmente por los monjes en el 
nacimiento del Tambre, la cual 
les proveía de agua que era y es 
conducida en considerable cau
dal a la cocina, molino, y otras 
dependencias, y también de pes
ca en la que es abundante. 

Me parece oportuno finalizar 
con las palabras con que inicia 
un corto artículo que, con el tí
tulo «Estudios Jacobeos en Ale
mania» hace poco publicó en la 
revista «Compostela» número 6 6 
(Santiago, agosto 1965) el ale
mán doctor Herbert Koch: «En el 
siglo XV, la mayoría de los pere
grinos que buscaban consuelo y 
absolución de sus pecados en el 
san tua r i o composte lano, eran 
alemanes. Hoy en día, casi nadie 
de ellos ha oído jamás nada de 
él, y hasta los eruditos, los espe
cialistas en historia e hispanis
mo, ambulan en la misma igno
rancia.» 

N O T A F I N A L 

M i distinguido amigo e l historiador holandés Hr r Henk Voorn, p res i 
dente de la Asociac ión Internacional de Histor iadores del P a 
pe l (I.P.I-I.Í, hace poco tiempo m e in formó de la publ icación de un 
importante trabajo del profesor Gerhard P i cca rd sobre los Gal l ic iones 
demostrando documentalmente s u origen italiano, y tuvo la cortesía 
de proporcionármelo, habiéndolo recibido cuando ya este trabajo s e 
encuentra en la imprenta. S e trata de «La fabricación del pape l y la 
imprenta en Bas i lea has ta e l siglo XVI», publ icado en e l Boletín del 
Gremio de Libreros A lemanes , número 76 , de septiembre de 1966 , 
en alemán, que ocupa 149 páginas en folio a dos columnas de 
apretada letra. P o r s u densidad y e l id ioma en que está escrito, me 
llevará largo tiempo s u estudio. 

E n e l V I Congreso Internacional de Histor iadores del Pape l ce lebra
do en Barce lona y Montserrat en mayo de 1965 , presenté dos 
comunicaciones, y en una de el las d i la noticia de l P. Sarmiento de 
que los gal legos Antonio y Migue l l levaron e l arte de hacer e l pape l a 
Bas i l ea , y sus comentar ios a l respecto, y, doscientos años después, 
fui e l «gallego curioso» que sol ici tó de los congresistas presentes, 
especialmente de los suizos y a lemanes, las not ic ias sobre s u s apel l i 
dos que proponía e l P. Sarmiento. M á s tarde, en una revista técnica 
que apareció en jul io de 1966 , publ iqué un trabajo sobre este tema, y 
parece como s i ahora fuese atendido e l ruego de entonces. 

3 2 

DESEMBARCO DE NOVILLAS DE RAZA FRISONA, PROCEDENTES 
DE HOLANDA, EN EL PUERTO DE VIGO. 

EJEMPLARES DE LAS MEJORES 
RAZAS DE GANADO VACUNO 

DE IMPORTACION 

SE L O S P R O P O R C I O N A R A 
COMERCIAL C R U F A 

Rúa del Villar, 81 PUENTECESURES 
Tfno. 582615-583075 (Pontevedra) 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 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 PARDO-ALP INA: 

Asociados a las firmas de Austria y Suiza 

Oficina central: HARO (Rioja). Teléfono 84 
Delegación en Madrid: Cea Bermudez,14 bis, 6.°,4 
ANGEL PEREZ BAROJA 

Biblioteca de Galicia



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

O seu calvario polas térras 
de Limia 

Por BEN-CHO-SHEY 

Na c a s a n ú m e r o 8 da Bar re i ra , de 
O u r e n s e , onde nacín, que agora leva o 
a l c u m e de Bai lén, t iña m e u pai un co le -
xio n o m e a d o de S a n José de C a l a s a n z , 
cando n inguén s e l embraba d is te san to , 
o que non imped íu que a n o s despo i xas 
fose persegu ido por ce r tos c regos . 

No- cuar to de t ras do co lex io es taba a 
redacc ión e ademin i s t rac ión do «Bolet ín 
del Mag is ter io» , pubr i cac ión consag rada 
á de fensa dos e s c o l a n t e s cont ra d a s f a l -
c a t r u a d a s dos c a c i q u e s e d a s c h a m a d a s 
au to r idás , pedagóx icas ou s in pedagoxía, 
o que lie cus tóu d i sgus tos e ca r tos que 
non t iña . 

U n día e s t a b a eu p reparando os bo le-
t ís para lévalos ó cór re lo , cando c h a m a 
ron á por ta . Ab r ín e a t o p é i m e cun señor 
outo , corpu lento e guapo, de grandes 
b igotes e ca ra sor r idente , que buscaba a 
don Pío. Pergunté i l le de par te de quén 
lie decía que o quería ver , e c o n t e s -
t ó u m e : 

- D e An ton io Moriega Váre la , mes t re 
de C a l v o s de Bandín . 

Saíu m e u pa i . Saudáronse e fa la ron 
longo. Aqu i l señor, pra min desconec ido , 
díxol le que era lugués, de pra alá de 
M o n d o ñ e d o e que es t i ve ra de esco lan te 
en Foz, onde , por a rga l l adas do cac ique , 
lie f o rmaran exped ien te e bo tá rono pra 
unha esco la na ra ia de Por tuga l , en C a l 
v o s de Bandín . 

—Pois va i nó ta lo c a m b i o - d í x o l l e m e u 
pai— porque C a l v o s está no cabo do 
mundo , mal c o m u n i c a d o e s in bos c a m i -
ños. Terá que t ó m a l o con p a c e n c i a . 

Segu i ron fa lando, e resu l tóu que o s 
dous e ran do m e s m o tempo . A m b o s n a 

cerán no ano 1 8 6 9 . M e u pai deul le c a r 
t as de p resen tac ión pra ou t ros e s c o l a n 
tes e pra o habi l i tado de X i n z o , que era 
don Cons tan t ino V ida l , e despedí ronse 
tan am igos . D e n a n t e s o f recéra l le m e u 
pai a s c o l u m n a s do s e u bo le t ín , e aqui l 
señor p rome téu l l e que lie mandar ía a l -

gús v e r s o s en galego. 

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

Non se i s i foi por aque lo ou por s e r 
unha v íc t ima do c a c i q u i s m o , ou por a m 
b a s c o u s a s , o c o n t ó é que a min caéu -
m e s impá t i co aqui l h o m e for te, e d e u m e 
mágoa de ve lo ir pra tan lonxe. 

Despóis daque la pr imei ra v is i ta . No -
r iega vo l t óu v a r i a s v e c e s pola c a s a de 
m e u pai , co que s e escribía con tándo l le 
o s e u ca lvar io po las tér ras de L i m i a ; e 
cando lie pe rgun taba s i s e ía a facendo 
por Ca l vos , con tes taba que non, i e n g a -
día con moi to énfas is : 

—Aquello e s un lugar aspé r r imo , s e 
ñor. 

P a s a d o a lgún tempo, o Nor iega pedíu 
no concu rso de t ras lado , co degaro de 
saír daqui l des ter ro , daqui l lugar aspér r i 
mo no que t a n t a s d e s v e n t u r a s lie acaí -
ran , e n o m e á r o n o esco lan te de S a n P e 
dro de T r a s a l b a . 

Cesóu en C a l v o s e, cando veu a O u 
r e n s e pra p r e s é n t a l a d o c u m e n t a c i ó n , 
non deixóu de v is i ta r a don Pío, a quen 
Me con tóu c ó m o fora a desped ida da 

Moriega Várela no claustro da Catedral de Mondoñedo, con unha das súas f i l ias; no 
ano 26 . (Foto do autor.) 

esco la dos s e u s to rmen tos . 
B e m a t a d a a der rade i ra d a s da ta rde e 

logo de que s e despedi rá dos rapaces , 
pechóu a por ta, rubíuse na m e s a m a x i s -
t ra l , ba ixóu o s pan ta lós , esc requenóuse 
e bo tóu riba de la a rúbr ica máis s i n g u 
lar que endexamá is recib i rá, co inc id indo 
n is te xes to , s in sábelo , co que t a m é n 
f i x e r a d o n J u l i o B u r e l l c a n d o c e s ó u 
c o m o min is t ro de Ins t rucc ión Públ ica y 
B e l l a s A r t e s . Logo, d e s c a n s a d o e s a t i s -
fe i to, en t regóu a s c h a v e s no conce l lo e 
saíu de C a l v o s de Bandín pra nunca 
má is vo l tar por aqu i l es pagos . 

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

T r a s a l b a foi pra Nor iega o reverso da 
meda l l a . T r a s a l b a represen ta a paz, a 
t ranqu i l idade, o sosegó na v ida do gran 
poe ta . A l í a t o p ó u a a m i s t a d e , a p ro tec 
c ión e a fami l ia de B a m ó n Otero P e d r a -
yo . A l í casóu de s e g u n d a s , e nacéron l le 
a s f i l i a s , cons t i tu indo un fogar como 
de ica en tón non t i ve ra . 

B a i x a b a a O u r e n s e con f r e c u e n c i a ; e 
pra cobrar , todo los días da fe i ra do 7 . 
A l t e rnaba en cafés, ba res e t a b e r n a s ; 
t iña a m i g o s e ademi rado res , eos que lie 
gus taba fa lar e d iscut i r . 

P a s a d o a lgún tempo , a querenc ia da 
súa térra levóuno a s e r esco lan te na 
S a n t a María M a d a n e l a d a s Grañas de 
V i la ren te . Dende alí ba ixóu un día a 
V i l l a l b a pra s a u d a r a Otero Ped rayo , 
cando co V i c e n t e B i s c o e conmigo i a -
m o s de c a m i ñ o pra S a n A n d r é s de T e i -
x ido. Cruzábal le o cha leque unha gran 
leont ina de ouro prendendo un relox do 
m e s m o meta l que lie regalara un cent ro 
galego do non se i que país amer i cán . 
P a r o l a m o s longo, e f íxonos p a s a r unha 
boa serán c a s súas ocu r renc ias . 

D a s Grañas de V i la ren te pasóu a C h a -
v ín , e debéu s e r por en tón cando m e 
a topé i con il en M o n d o ñ e d o . A c o m p a -
ñ ó u m e na v is i ta á ca tedra l e á c iudade ; 
e cando p a s a m o s por unha rúa que leva 
o s e u nome , fe l i c i té ino . E c o n t e s t ó u m e : 

—Quén sabe si a lgún día me veréi 
pedindo e s m o l a por e la , señor —cousa 
q u e non s u c e d é u nin podía suceder , 
porque pra eso t iña o s e u so ldó de 
esco lan te . Pro gustábal le p a s a r p laza de 
p robé home e de homi lde, anque n e u 
t ras v e c e s s o u p e s e da rse a va ler , como 
cando s e t ra taba de locir os s e u s fondos 
c o n o c e m e n t o s d a s human idás , que d e 
prendera no S e m i n a r i o de M o n d o ñ e d o . 

Na miña lembranza perdura aínda a 
f i gu ra fo r te , e rgue i ta e s impá t i ca do 
poeta da m o n t a ñ a , do exquis i to autor de 
«Montañesas» e «Do ermo», a quen d e 
cote leín con p race r e ademi ré i s i n c e i r a -
men te . 
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CartaÁ a Borní 
EL IMBORRABLE 
MUNBÜ CAMPESINO 

Soy el médico titular de Fene 
pero resido en Maniños, lugar que 
me gusta mucho más. Esta es una 
zona poco conocida en Galicia. 
Quizá la de más alto nivel y que 
permite hablar de ella —y mucho— 
sin recurrir a los tópicos llorones 
de siempre. Estos detalles al vuelo 
pueden bastar. Hay 19 carreteras 
distintas, asfaltadas, en el munici
pio; corredoiras que también han 
sido asfaltadas. Más de 20 escue
las en siete parroquias. E l Ayun
tamiento obligó a la Telefónica a 
poner otra central en Maniños 
que es, al fin y al cabo, una pa
rroquia. L a empresa de automóvi
les E l Ideal Gallego hace pasar 
128 coches diarios por delante de 
mi puerta. De las siete a las vein
titrés, a las horas, uno a L a Co-
ruña y otro a Ferrol , y a las 
medias a la inversa. E n este dis
trito está la factoría Astano, don
de- se botó recientemente un su-
perpetrolero de 118 mil toneladas 
y donde, al mismo tiempo que en 
Ansaldo de Génova, se construyó 
un metanero por valor de 1.800 
millones de pesetas; también se 
van a colocar en grada dos petro
leros, para la Gu l f International, de 325 mil toneladas de peso muerto, 
lo que nos coloca a los gallegos, junto con el Japón, a la cabeza del 
mundo en este sector. E l nivel de vida es altísimo. 

Cada año me voy un mes de vacaciones y lo hago precisamente a 
Centroamérica. De Venezuela, Colombia, Panamá, etc., he obtenido 
curiosos aconteceres que se refieren al gallego que regresa, al que envía 
a sus hijos a España, al que va. A pesar de los años transcurridos en 
América, este año pasado, en junio, mi mujer y yo los hemos visto 
esperar el barco comiendo naranjas, sentados sobre las maletas y los 
bultos, bebiendo gaseosas, haciéndose fotografías de «minuto», exacta
mente igual a como esperaban los coches de «ferias, fiestas y mercados», 
después de la feria, para regresar a sus respectivas parroquias. Natural
mente, aunque vengan en primera clase, lavan la ropa en el río de su 
lavabo y la extienden en cordeles dentro del camarote. Cuando uno se 
pone enfermo, hay que entrar en su cubículo agachando la cabeza por 
entre enaguas, calzoncillos y calcetines puestos a secar: es el imborrable 
mundo campesino, al que no se logra hacer desaparecer ni con la 
influencia del trópico ni la alimentación ni la música del alma llanera. 
Hay tipos muy buenos, como aquel que le decía a un panameño que 
venía a España por primera vez, al tiempo que le enseñaba la costa 
frente a L a Guardia: «No, aquella es la costa de Galicia. España queda 
por detrás de las montañas...» 

Doctor Manuel V . Peña 
Fene ( L a Coruña) 

LA OFICINA DE AMERICA NOS ESCRIBE 
H a s ido en nues t ro pode r e l segundo n ú m e r o de la 

rev i s ta C H A N , que u s t e d dir ige. E n n o m b r e prop io y en 
e l de l os d e m á s m i e m b r o s c o m p a ñ e r o s de es ta Of ic ina 
de A m é r i c a , deseo fe l ic i tar le s i n c e r a m e n t e p o r la i n i c i a 
t iva de e s t a pub l i cac ión . 

E s indudab le que Ga l i c i a , reg ión tan a b a n d o n a d a , 
n e c e s i t a de l os b u e n o s o f ic ios y se r v i c i os de todos l o s 
ga l legos, tanto de l os que r e s i d i m o s e n l a reg ión , c o m o 
de aque l l os que, p o r c i r c u n s t a n c i a s de l a v ida, s e e n 
cuen t ran a l e j ados de e l la , s i q u e r e m o s que s a l g a d e l 
m a r a s m o ac tua l . 

N o s h a encan tado l a rev i s ta C H A N , tan p u l c r a m e n t e 
ed i tada . Y s i es te deta l le y a de p o r s i e s in te resan te , 
m u c h o m á s resu l ta s u lec tu ra a l t ra ta rse en s u s a r t í cu 
los c u e s t i o n e s t r ascenden ta l es de n u e s t r a economía . 
Vis to e l conten ido j u g o s o y p ro fundo de s u s ar t ícu los, 
qu iero so l ic i ta r le au to r i zac ión p a r a pub l i ca r en a l g u n a 
ocas ión ex t rac tos de e l los en nues t ro bo le t ín i n fo rmat i 
vo, «A U l t ramar» , que m e n s u a l m e n t e rem i t imos a todos 
los cen t ros ga l legos de l ex ter io r y a o t ros des t ina ta r ios 
h a s t a un to ta l de 1 .500. 

L u i s S á n c h e z M o s q u e r a 
Pres iden te de la Of ic ina de Amér i ca 

La Coruña 

EL PLAN EDUCATIVO, 
A EXAMEN 

Hac iendo uso de es ta s e c 
c ión , qu is ie ra ded ica r u n a s lí
n e a s a una cues t ión tan a c 
tua l y de gran t r a n s c e n d e n c i a 
para el fu turo de nues t ra re 
g ión , c o m o e s el p lan e d u c a 
t ivo de Ga l i c i a . 

P a r a nadie e s un sec re to 
que el mot ivo del s u b d e s a r r o -
llo de nues t ra reg ión s e debe , 
no a la fa l ta de recu rsos n a 
tu ra les , s ino a la de hombres . 
No e s lugar para ana l i za r las 
c a u s a s de e s a fa l ta , pero sí 
para a f i rmar que , tan to en la 
ac tua l i dad c o m o en el fu turo, 
c u e n t a m á s en el desar ro l lo 
de un país la c a p a c i d a d in te
lec tua l que los recu rsos m a 
te r ia les , y que aque l la vendrá 
por la e f i cac ia de los s i s t e 
m a s educa t i vos y de l as n u e 
v a s t é c n i c a s p u e s t a s a s u 
serv ic io . 

E n el n ú m e r o 3 de C H A N , 
h e m o s leído una in te resan te 

en t rev is ta sobre d icho p lan , el cua l t iene prev is ta una inver 
s ión de unos 1.(300 mi l lones de p e s e t a s . 

La t r a n s c e n d e n c i a de la educac ión en el desarro l lo , además 
de esa ci f ra de p e s e t a s nada desprec iab le , debe l levarnos a 
todos los gal legos, y de una m a n e r a espec ia l a los que 
e s t a m o s v i ncu l ados a la enseñanza, a no t omar e s t a f o rma 
educa t i va como ta rea a real izar só lo por la A d m i n i s t r a c i ó n . 
No, no bas ta con las i deas apo r tadas por la A d m i n i s t r a c i ó n ni 
con los conse jos de exper tos de la U N E S C O . E s necesa r i o 
que , a e s t a s d i rec t r i ces genera les , apo r temos , los que e s t a 
m o s en con tac to con la rea l idad educa t i va de es ta t ie r ra , lo 
necesa r i o para que el p lan resu l te adap tado y ef icaz. 

No cabe duda de que resu l ta m u c h o más fác i l , una v e z 
pues to en práct ica el p lan, c r i t i car s u s fa l los . Pero e s m u c h o 
m á s rentable co laborar en el p royec to para que no tengan 
ocas ión de nace r ta les fa l los . 

Creo que e s a aper tu ra a man i fes ta r los españoles su op i 
n ión sobre el «Libro b lanco» e s ex tens ib le a que los ga l legos 
m a n i f e s t e m o s los pros y los con t ras en torno al p lan e d u c a t i 
vo de Ga l i c i a . Hagámos lo . L e s s a l u d a a t e n t a m e n t e 

M a n u e l M a t a R í o s 
Figuei r ido (Pon tevedra ) 

TIRIOS E TROIANOS 
Téñoche que dec i r que a rev i s ta gús tame , e inda que 

n o n m e gus ta ra a m i n , s e r i a igua l . D e c á t o m e que é 
un h a rev i s ta p r a todos, c o u s a m o l d i f íc i l de lograr, e 
t a m é n m e deca to de que haberá q u e n e s —tirios e 
troianos— a qu ixe ran s o m a n t e s p r a e/es. S i He sob ran 
c o u s a s e He fa l tan ou t ras —é un sopos to , n o n un h a 
af i rmación—, que n o s d igan en que e m p r e s a h u m á n n o n 
a c o n t e c e o m e s m o . O impor tan te é que n in o que fa l le 
n in o que a h o n d e abu l te demas iado . S u p o ñ o que m e 
entenderás . 

X . M . a A l v a r e z B l á z q u e z 

V igo 

BILINGÜISMO INUTIL 
H e tenido en las manos los tres pr imeros números de 

esta nueva publ icac ión gallega y , según m i modesta op i 
n i ó n , me parece bastante bien or ientada, pero encuentro a 
fa l ta r más páginas en el id ioma vernáculo de G a l i c i a . 
Además, ¿por qué l a presentación de l a sección «Poetas do 
chan» l a hacen en castel lano? E s de suponer que l a 
persona interesada por l a poesía «do chan» es capaz de 
comprender cuatro líneas escr i tas en gallego. E s t e b i l i n 
güismo, i n ú t i l a m i mane ra de ver , solo s i rve pa ra acom-
ple jar a los gallegos par lantes y pa ra promocionar b ien 
poco a l id ioma galaico. 

J o a n L l o s a s d e B o s c h 
Met ge-estomatóle g 

Ba rce lona 
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E L I N S T I T U T O B E 1 R A S 
C O N S U L T A 

A N U E S T R O S A R T I S T A S 
E n la primera exposición, Aportac ión de los Art istas G a 

llegos, que el Instituto Beiras organizó en V igo con el fin 
de vincular la tarea de los artistas a los fines de la investi
gación científica, realzando los valores humanos de ambas 
metas, se reunieron 122 obras que correspondían a 54 auto
res. Se vendieron, de ellas, 61 y su importe ascendió a pe
setas 571.900. E l Instituto tuvo como gastos de organiza
ción 20.025 pesetas y recibió 6.000 como donativo, con lo 
que la aportación recibida para fines científicos fue de pe
setas 271.925, equivalente al 50 por 100 del importe de las 
obras vendidas. 

En t re los fines inmediatos a que esta aportación econó
mica dará lugar, figura como principal el de afrontar un 
serio problema óptico que la Asociación tiene planteado 
desde el fallecimiento del doctor An tón Beiras. 

Indudablemente, la Asociación para la Investigación E s -
trabológica Instituto Beiras mostró un verdadero ejemplo en 
la organización de esta primera muestra-aportación de arte 
gallego. S u tarea puede dar, en este aspecto, los mejores 
frutos que no podrán ser ignorados por nadie para una con
junción arte-ciencia en Gal ic ia . 

E l Instituto Beiras prepara ahora lá segunda exposición 
para la que realiza un estudio previo en torno a algunos as 
pectos organizativos de la misma. A través de una encues
ta dirigida a los artistas gallegos, l leva a cabo una amplia 
consulta sobre una posible l imitación de las obras part ici
pantes, selección y criterio selectivo de las mismas, aporta
ción económica al Instituto, lugar en que ha de celebrarse 
la segunda exposición, etc., además, claro está, de las sugeren
cias particulares que cada artista pueda hacer a los organiza
dores. 

Dado el racional planteamiento que el Instituto Beiras da 
a la preparación de su segunda exposición, es de esperar que 
responda a esta Encuesta a los Art istas Gallegos todos los ga
llegos que de uno u otro modo se hallan relacionados con 
el arte y dispersos por los más diversos lugares. Deberán 
dirigirse, para ello, a Ja Asociación para la Investigación 
Estrabológica Instituto Beiras que reside en la G ran V ía , 
número 67, de V igo (España), o bien a través de esta re
v i s t a — P . C . M . 

LOS P n O S H I i O S SACRIFICADOS 
DEL PLAN GANADERO DE LAS COOPERA

TIVAS ORENSANAS 
E l P lan Ganadero de la U T E C O de Orense se está cum

pliendo en toda la línea. H a n comenzado a sacrif icarse y a 
los primeros terneros nacidos en Gal ic ia , hijos de las vacas 
frisonas que, procedentes de Canadá, iniciaron la real iza
ción del P lan en los primeros meses de 1968. 

Estos terneros, nacidos en establos de las Cooperativas 
de producción de leche y carne, fueron trasladados a los 
pocos días de nacer al centro de " E l R o s a l " , enclavado en 
Ver ín , donde se criaron y engordaron. E l primer sacrificio 
de estos terneros se hizo el día 25 de abri l y pesaron en 
canal de 211 kilogramos el menor, a 244 el mayor; peso qué 
da idea de la capacidad de engorde de las reses de esta 
raza frisona en tan poco tiempo: raza cuya preferente cua
l idad es, por otra parte, la producción de leche, y a que 
sus vacas dan normalmente unos 30 litros a l día. 

L a carne de estas primeras reses sacrif icadas de las Coope
rativas orensanas fue expendida en Málaga, provincia don
de la U T E C O de Orense -—en su rama de avicul tura— cuen
ta con uno de sus mejores mercados. 

BANCO DE CREDITO 
E I N V E R S I O N E S 
(ANTES, BANCO HIJOS DE OLIMPIO PEREZ) 

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 : 

BARCELONA: Diputación, 273 

CUNTIS: Sagasta, 17 

LA CORUÑA: Linares Rivas, 6 / 7 

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

SANTIAGO DE COMPOSTELA: Cervantes, 15 

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

VILLARGACIA 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 : M A D R I D 

M O N T E R A , 45 : - : T E L E F O N O 231 42 00 

Aprobado por el Banco de España con él núm. 6.952 
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López Ferreíro, Antonio. 

GALICIA EN EL ULTIMO TERCIO DEL SIGLO XV. 

Editorial Compostela. 

Santiago de Compostela, 1968.—294 pags. 

5 Obra —quizá de las más interesantes— del historiador y hu-
3j manista Antonio López Ferreiro. Estudia el período crítico que 
. ocupa el último tercio del siglo XV en la historia de Galicia. 

Ü 
El eminente polígrafo, autor de este libro, se sirvió de la inte-

W resante fuente que le ofrecía la obra de Vasco da Ponte "Re
cuento de las Casas Antiguas del Reino de Galicia". 

Esta edición, corregida y presentada por Antonio Fernández-
Pousa, es la tercera de la obra de López Ferreiro, habiéndose 
oublicado las anteriores en 1883, la primera, y en 1896 y 1897, 
la segunda, que lo fue en dos tomos. 

Viñas Calvo. 

HOMBRES Y COSAS DE AYER Y DE HOY. 

Editado por el autor. 

Pontevedra, 1967.—101 págs. 

Con este título reúne el autor del libro una serie de anécdotas, 
sucedidas todas ellas, según aclara, en la realidad pontevedresa 
de los últimos años. A partir, pues, d© hechos y personas reales, 
fábula un conjunto de estampas de la Pontevedra conocida por 
Viñas Calvo. 

El libro tiene el interés de ofrecer algunos matices anecdóticos 
que no carecen, incluso, de valor sociológico. 

Naya Pérez, Juan. 

NOTICIA HISTORICA DE LAS GALERIAS CORUÑESAS. 

Instituto "José Cornide" de Estudios Coruñeses. 

o La Coruña, 1965.—78 págs., con ilustraciones. 

^ Juan Naya Pérez, profundo conocedor de la configuración ur-
^ baña de La Coruña, ciudad de la que es cronista oficial, escribió 
Ü en las páginas de este libro una apretada noticia histórica de las 
ffl galerías que caracterizan en buena parte las calles dé su ciudad. 

Completa el trabajo una relación, y síntesis de su obra, de 
los arquitectos municipales que tuvo La Coruña desde la creación 
oficial del cargo, en 1786, en que fue designado para el mismo 
don Fernando Domínguez y Romay, hasta los tiempos actuales. 

Salmonte Camba, Jenaro. 

LA TECNICA, ¿TIENE EXPLICACION SIN DIOS? 

Editado por el autor 

Santiago de Compostela, 1969.—166 págs. 

El censor eclesiástico manifestó, a la vista del contenido de 
este libro, que "...no sólo no encuentro en ella (la obra) nada 
que sea contrario al dogma y a la moral católicos, sino que la 
juzgo nacida de una buena intención cristiana y escrita de tal 
forma que puede producir magníficos efectos apologéticos en 
sus lectores". 

Está compuesto el libro por dos ensayos diferentes. El prime
ro de ellos, "La técnica, ¿tiene explicación sin Dios?", trata de 
investigar, desde la luz cristiana, la raíz de la técnica. El segundo 
se refiere a "La Ciencia, ¿puede conocer la realidad íntima de 
las cosas?". 

Revista "Estudios". 

AMOR RUI BAL. 

Madrid, 1969.—251 págs. 

Número extraordinario que la revista "Estudios" dedica a la 
glosa del ¡lustre filósofo gallego Amor Ruibal en el primer cen
tenario de su nacimiento. 

Al estudio de la vida y la obra de Amor Ruibal dedican inte
resantes trabajos los siguientes colaboradores de la revista: Emi
lio Silva, J . M. Delgado Várela, O. M.; Vicente Muñoz Delga
do, O. M.; Wolfgang Strobl; Francisco Vázquez, O. M.; A. Gómez 
Ledo; José Barreiro Gómez; Javier Picaza, O. M., y Manuel Ro
dríguez Carrajo, O. M. Se incluye también un poema de Filomena 
Dato Muruais dedicado al eximio pensador. 

González Garcés, Miguel. 

LA CORUÑA. 

Editorial Everest. 

León, 1968.—182 págs., con ilustraciones. m 

I 
Bella y documentada guía de La Coruña y sus alrededores. Co- 5j 

rresponde su texto al escritor coruñés Miguel González Garcés, . 
que lleva a cabo una magistral síntesis de los diferentes aspectos, 
culturales, paisajísticos, etc., que La Coruña puede ofrecer al W 
visitante. 

Como en todas las guias que Editorial Everest publica, destacan 
en ésta las numerosas y bellísimos fotografías que aparecen en 
blanco y negro y enl color. 

Lillo Lutteroth, Heliodoro. 

AIRES DE GALICIA. 

Editado por el autor. 

Barcelona, 1969.—176 págs. 

Colección de poemas dedicados a Galicia en castellano. El autor 
vierte la apasionada admiración que siente por los temas y el 
paisaje gallegos en 'Una serie de versos, de metro y rima varia
dos, que recoge este libro. 

Quizá, en gran parte, la nota dominante la constituya una ten
tación folklorista que hace cue el libro pierda alguna calidad 
poética. 

Pousa Antelo, Avelino. 

COOPERATIVA DE EXPLOTACION COMUNITARIA PRA UNHA PA
RROQUIA RURAL. 

Editorial Galaxia. Colección Agrá Aberta. 

Vigo, 1968.—87 págs. «o 

El autor de este pequeño estudio de las cooperativas de ex- ^ 
plotación es un profundo conocedor de los problemas del campo u 
gallego. Su vinculación al mismo le otorgó una apreciable expe- ¿ 
riencia que, juntamente con el afán del estudio de sus problemas, . 
le caracteriza como especialista de muchos aspectos rurales de W 
Galicia. 

En este libro traza un esquemático estudio de los problemas 
estructurales y económicos del campo gallego y apunta, como 
solución a muchos de ellos, él establecimiento de un verdadero 
sentido cooperativista, para lo cual se sirve de algunos ejemplos. 
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Boletín de suscripción a CHAN, la Revista de los Gallegos - Domicilio socia 
Rúa de Villar, 81 - SANTIAGO DE COMPOSTELA 

APELLIDOS A partir del 

NOMBRE N 

PROFESION 

DOMICILIO 
LOCALIDAD D. P 

PROVINCIA .., PAIS 

N." suscriptor 

Fecha 

Firma 

E S P A Ñ A 

12 números 120 ptas. • 

24 números 240 ptas, Q 

E U R O P A A M E R I C A 

Por avión Correo ordln. Por avión Correo ordln. 

Forma de pago 
Cheque 
Giro postal 
Reembolso 

• 
• 
• 

300 pts. • 180 pts. • 600 pts. • 300 pts. • 
600pts. • 360 pts. • 1.200 pts. • 600 pts. • 

Cheque en cualquier moneda con su equivalencia 
en pesetas. 

r 3 T Z . I Z Z ; " ^ J S 
Pago en efectivo en España Q 

Marque con una X los cuadros que le Interesen. 
Rogamos cubran este boletín a máquina o con tetras mayúsculas. 

CORTE POR AQUI 

Quer ido lector de C H A N : 

L e agradeceríamos que nos devolviese l a presente tar jeta, relacionando algunas per
sonas de su amistad a las que podamos invitarles a suscribirse a la Revista de los Gal legos. 

E l suscriptor D. 

Residente en 

recomienda los siguientes nombres: 
N O M B R E 
C A L L E Z Z Z Z Z " 
C I U D A D 
P A I S 

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

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

N O M B R E 
C A L L E _.. 
C I U D A D . . 
P A I S 

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

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

A T E N T A M E N T E , 

CORTE POR AQUI 

Para informarse acerca de la publicidad en C H A N . 
la Revista de los Gallegos, rellene esta tarjeta: 

Sr¿ Director de C H A N : 

Deseando conocer las Tar i fas de Publicidad de esa Revista , ruego me las remi ta , sin 
compromiso alguno por mi parte; 

Espero m e las envíe a : 

N o m b r e de la E m p r e s a : 

A l a atención de D. 

Act iv idad: 

C a l l e : 

Teléfono: Población: Provincia: 
(Firma y sello de la Empresa) 
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M A D R I D 

Croqr i ies 

OS TAXIS ÑAS VILAS 
V e n s e n d o n o t a b e l , nos d e r r a -

d e i r o s a n o s , o p u l o a c a d a d o p o r 
a l g u n h a s v i l a s e p e q u e ñ o s p o b o s 
g a l e g o s . C a s o s q u e a p e n a s c o n t a 
b a n , f a i u n h o s a n o s , c o n u n h a s d u 
e l a s de h a b i t a n t e s e n c a t r o c a s a s 
s e p a r a d a s , c o n f i g ú r a n s e a g o r a s e -
g u i n d o de c e r c a , e c o n m a i o r o u 
m e n o r f o r t u n a , as f i s o n o m í a s u r 
b a n a s . I n a u g u r a n a l c a n t a r i l l a d o s , 
p l a z a s p ú b r i c a s i o u t r o s s e r v i c i o s . 

Q u i z á i s n a c o n x u n c i ó n c o n is te 
f e n ó m e n o , v i ñ e r o n a p a r e s c e n d o os 
t a x i s ñas v i l a s e c h e g a r o n , n a l -
g u n h o s c a s o s , a s o b r e p a s a r , p r o 
p o r c i ó n a l m e n t e , e n c a n t i d á ás m e s -
m a s c i u d a d e s . N o n f o i así e n c a l i 
d a . O s s e u s s e r v i c i o s n o n a c o s t u -
m a n a es ta r a t e n d i d o s c o m o f o r a 
de d e s e a r . N o n e s t á n v e r d a d e i r a -
m e n t e c o n c e b i d o s c o m o s e r v i c i o 
p ú b r i c o , pese a s e r conced id ,Os co 
m o t a l e s p o l o s c o n s e l l o s m u n i c i p a 
les de c a d a s i t i o . É m a i s , c o n t a s e 
q u e h a i e x e m p l o s así de g r a n d e s 
d e v e r d a d e i r o s c h a m u l l o s , i n c l u s i 
v e conces iós f e i t a s a p e r s e a s q u e 
n o n l i e s i n t e r e s a m a i s q u e p r a e l u 
d i r d e t e r m i n a d a s t a s a s f i s c a l e s e 
q u e n o n v a n e n d e x a m a i s u t i l i z a r o 
c o c h e m a i s q u e p r a o s e u p r o p i o e 
p e r s o a l s e r v i c i o . 

O u t r o f a l l o é o x e n e r a l m e n t e 
a u s e n t e s e r v i c i o n o u t u r n o . U n p o 
d e m o r r e r n u n pobo d e p r o v i n c i a 
a g a r d a n d o c o l l e r u n t a x i p r a i r a 
o n d e s e a . D i n q u e t e n m a l a x e i t o 
i s t e s e r v i c i o , q u e n o n h a i c l i e n t e s 
a h o n d e s p r a m a n t e l o , q u e q u é n v a i 
t e r q u e v i a x a r de n o i t e n u n h a a l 
d e a . C o m a s e m p r e , d i n q u e d i n e 
d i n q u e d i s l l e . P o r q u e , ¿ n o n se 
p e d e r í a , p o r e x e m p l o , e s t a b r e c e r 
u n t u r n o r o t a t i v o de s e r v i c i o de 
t a x i s n o u t u r n o n o q u e o t a x i s t a po
d í a e s t a r t r a n q u i l a m e n t e d o r m i n -
do n a s u a c a s a m e n t r a s n o n o r e 
q u e r i r á n a i d e p r a u n s e r v i c i o ? 
B a s t a r í a c o n q u e n u n s i t i o d e t e r m i 
n a d o e s t i v e r a a n u n c i a d o o t u r n o i 
h o u b e r a r e a l o b l i g a c i ó n de a t e n 
d e r o s e r v i c i o . 

« S A L U D A « 

C o m o e r a de a g a r d a r , a s a n t i a -
g u e s a S o c i e d á de A m i g o s de N u -
g a l l a f a i m e c h e g a r — d e s p o i s de 
q u e l i o l e m b r a r a — o s e u « s a l u d a » . 
P o r c e r t o , é u n t a n t o s o r p r e n d e n 
te . U n s i -é -non-é i r r i t a d o . 

A m i g o s do C l u b de A m i g o s de 
l a I n e r c i a , a c o u s a n o n e r a p r a 
t a n t o . ¿ O u e r a ? M o i t a s g r a c i a s p o 
lo n o m b r a m e n t o de m é r i t o q u e m e 
f a c e d e s . C o n t a m o s c o n v o s . 

ANTÓN ROXO. 
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MISCELANEA 
Por 

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

G a l i c i a , preto e lonxe. 
onte, a g o r a • • • 

EVOLUCION DE LA RENTA «PER CARITA» 

En los cuatro años de vigencia del I Plan de Desarrollo (1964-1967), la 
renta «per cápita» en Galicia ha evolucionado de la siguiente manera: 

La Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra 
Galicia 
España 

1964 

Pesetas 

21.358 
20.772 
18.456 
25.563 
21.980 
31.036 

1967 

Pesetas 

25.200 • 
25.222 
22'. 142 
28.684 
25.700 
36.245 

La tasa de crecimiento en los citados cuatro años (nos referimos a la 
media regional) ha sido del 5,30. Por provincias es como sigue: La Coruña, 
5,67; Lugo, 6,68; Orense, 6,26y y Pontevedra, 3,92. La nacional, de un 5,31. 

SEPARATA DE «O BARALLETE> 

L a editorial Cástrelos de Vlgo ha publ icado «O barallete», separata de la 
apretada e interesante monografía «Santa Mar ta de Moreiras», de José 
Ramón y Fernández Oxea. S e incluye en esta separata e l vocabulario comple
to —unas 9 0 0 p a l a b r a s - de la lengua que hablan los afi ladores y demás 
ambulantes de l a provincia orensana. E l vocabulario va precedido de un 
estudio sobre las distintas je rgas que se hablan en Gal icia. A l f inal se 
incluyen diversos textos —especialmente poemas— sobre los afi ladores. E c h a 
m o s de menos, entre algunos otros, aquello que, de una u otra forma, con 
más o menos extensión, escribieron sobre los afi ladores Valle-lnclán («Liga
zón») y Cela («Judíos, moros y cristianos»). 

E n « 0 barallete» s e insertan as imismo grabados de distintas épocas, entre 
el los de Torres, Seoane, Casanova y Guisasola. E l más antiguo es e l cuadro 
que a principios del siglo X V I I p in tó e l art ista orensano Antonio Puga. (Es te 
cuadro se hal la actualmente en e l Museo Ermi tage de Leningrado, Rus ia . ) 

LA COLECCION «VAL DE LEMOS» 

La colección poética «Val de Lemos», de Monforte -que dirigen Manuel 
María, Basilio Losada y Lois Diéguez—, acaba de lanzar dos nuevos volúme
nes (el tercero y el cuarto). El primero lleva por título «Inquedo latexan>, de 
José Neira Vilas (residente en Cuba), y el segundo, «Terra de ningures», de 
Celso Emilio Ferreiro (residente en Venezuela). 

Los anteriores volúmenes (el primero y el segundo) fueron «Canción pra un 
agramar branco i azul», de Lois Diéguez, y «Proba documental», de Manuel 
María. 

La colección «Val de Lemos» pertenece a Ediciós Xistral. (Xistral se denomi
nó una colección poética existente en Lugo allá por los años cincuenta, que 
dirigía el recordado Anxel Xoán.) 

OTRAS NOVEDADES LITERARIAS 

XOHAN TUC>V*v>fv 

COMÍ; i 

ñ * R T m CODA* 

La Cerámica de Sargadeios ha iniciado su quinta etapa. E s t a s 
jarras con las cabezas del maestro Mateo, Geimírez, María 
Baiteira, J u a n Tourum, Paio Gómez Charino y Mar t ín Codax, 
entre otras doce más - rea l izadas por Luis Seoane—,, acaban de 

salir del nuevo horno de Sargadeios. 

Con motivo del Día d e ' l a s Le t ras Gal legas —dedicado este año a l poeta 
Moriega Várela—, la R e a l Academ ia Gal lega, como es costumbre, ha publ ica
do una selección de poemas de la obra «Do ermo». L leva un bello pró logo de 
Ramón Otero Pedrayo. As im ismo, la editorial Galax ia - c o m o también es 
costumbre por tan señalada fecha—, ha publ icado una breve «escolma» de 
poemas del «poeta de la montaña». L a precede un amplio y certero estudio 
de Aqui l ino Iglesia Alvar iño, otro gran poeta lucense desaparecido. 

A lvaro Parade la , tras ofrecernos s u «Esteticario», acaba de enviarnos «Con-
tos de violencia intelixente». A s í ha celebrado s u L V I I I cumpleaños por part ida 
doble. P o r s u parte, e l catedrático de Derecho Polít ico de la Univers idad de 
Sant iago, José Antonio González Casanova, ha publicado «Elecciones en 
Barce lona (1931-7936)» . Heliodoro Lillo Lotteroth acaba de imprimir en 
Barce lona «Aires de Galicia». 

HOMENAJES POSTUMOS 
A LOS DOCTORES FONTAN Y MACEIRA 

Los amigos y admiradores del doctor don Gumersindo Fontán Maquieira 
-catedrático de Anatomía de la Facultad de Medicina de Santiago y gran 
pediatra—, han iniciado una suscripción popular con el fin de rendirle un 
homenaje póstumo al gran médico, muerto en mayo del pasado año. La 
suscripción fue engrosada recientemente con 100.000 pesetas que aportaron 
la viuda y el hijo del doctor Fontán. 

El homenaje consistirá en crear una beca que lleve el nombre de tan 
destacada figura de la Medicina, que será concedida al alumno gallego -de 
Medicina— que carezca de medios económicos para estudiar. La comisión 
organizadora del homenaje desea que la beca sea entregada ya en el próximo 
curso académico. 

También le será tributado un homenaje póstumo al doctor don Antonio 
Maceira Puente, médico de la Asistencia Pública Domiciliaria de Santiago. Se 

Trabajos realizados en la Cerámica del Castro (La Coruña), 
cuyo creador, Díaz-Pardo, con la colaboración de Luis S e o a n e , 
hizo posible la puesta en marcha de la Cerámica de Sargade

ios. 
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pretende solicitar para él, a título postumo, la Cruz de Beneficencia. Su 
nombre será dado a una calle compostelana. 

«OVNIS» SOBRE GALICIA 

E n Gal ic ia, donde somos tan af ic ionados a ver visiones, a creer en brujas y 
fantasmas, aún no habian hecho s u aparición —y no deja de ser extraño— los 
famosos «ovnis» (sacándole la «s» final, objetos volantes no identif icados). 
Pero, nunca es tarde. A ese difuso objeto visto hace unos m e s e s allá por 
Puentedeume, vino a unirse ahora otro más concreto y ostensible. Los ojos 
de L a Coruña y Sant iago lo han visto. Lo dicen los periódicos. Lo dicen de 
una manera interrogativa. 

L a noticia comienza, más o menos, a s i : «A media noche de ayer recibimos 
var ias l lamadas telefónicas para comunicarnos que en la noche compostelana 
se observaba un destello m u y distinto a l de las estrel las habituales, atr ibu
yéndose a un «ovni». E n efecto, en dirección N E . aparecía...» 

L a prensa hercul ina también habla del extraño objeto. «¿Un ovni sobre L a 
Coruña?», titula. Y añade la información. «Innumerables coruñeses aseguran 
haberlo visto volar anoche a baja altura y desaparecer en las aguas de 
Riazor. E l Observatorio Meteorológico carece de explicación científica para e l 
fenómeno.» 

No debe de extrañarnos que los «ovnis» vuelen sobre e l cielo de Gal icia. Lo 
raro, dada nuestra mental idad, ser ia que no lo hiciesen... 

PREMIOS LITERARIOS Y PERIODISTICOS 

Los premios de cuentos para niños que anualmente concede la agrupación 
cultural coruñesa «0 Facho», fueron otorgados a Bernardino Graña, Dora 
Vázquez y Juan Bernárdez Vilar. Los niños premiados en el mismo concurso 
fueron: Federico Román Alonso, de catorce años; Román Torreiro González, 
de catorce años, y Juan Ramón Fernández Saavedra, también de catorce 
años. Se concedieron menciones honoríficas a los niños siguientes: Jesús 
Corredoira López (quince años), Francisco Campos Freiré (quince años), Purita 
Fernández (doce años), Trini Fernández (catorce años), Jesús Alonso Pimentel 
(nueve años), Emilio Alonso Pimentel (diez años) y José Francisco Paz 
Rodríguez (quince años). 

Asimismo, han siclo concedidos los premios periodísticos convocados por la 
Asociación de Padres de Niños Subnormales de Galicia. Fueron otorgados al 
doctor don Rafael Velasco, por una serie de artículos publicados en «La Voz 
de Galicia», y a Diego Bernal, por un artículo publicado en «Faro de Vigo». 
Estos premios tenían una cuantía de 20.000 y 10.000 pesetas. Fueron 
concedidas menciones honoríficas a doña Olga Cristina Viaño, a doña María 
Victoria García de Facal, don Elias Palacios Verdini y al doctor Vázquez 
Nogueral. 

LINEA AEREA LONDRES-SANTIAGO 

H a sido inaugurada la línea aérea Londres-Sant iago, que funcionará con 
una frecuencia semana l hasta f inales del m e s de octubre. E s t a línea entró en 
servicio en e l verano pasado. Los pasajeros —turistas— ingleses vienen a 
p a s a r una semana a la is la de L a Toja, en grupos de cincuenta, más o 
menos, a l f inal de la cua l retornan a Inglaterra para dejarle sitio a los 
compatr iotas que vienen a relevar les en es tas vacaciones galaicas. 

L a Toja les fascina. A lgunos han declarado a la prensa que s i le damos la 
hermosa is la arosana, ellos nos devolverán Gibraltar. L a cosa, aunque en 
broma, se presta a cavilaciones... 

HOMENAJE AL EJERCITO EN ORENSE 

En Orense se le ha tributado un homenaje popular al Ejército. El acto tuvo 
lugar en la Alameda del Concejo, donde por el Ayuntamiento de aquella 
ciudad le fue entregada una bandera al Regimiento de Infantería Zamora, 
número 8, de guarnición en la ciudad de las Burgas. La corbata que 
ostentaba dicha bandera fue donada por la Hermandad Provincial de Alfére
ces Provisionales. 

Los actos fueron presididos por el capitán general de la VIII Región Militar, 
señor Gómez de Castrillón. Después del desfile fue ofrecida una comida de 
hermandad en el cuartel de San Francisco, a la que asistieron todas las 
autoridades. 

J U E G O S DEL CANTABRICO 

E n la pr imera semana de septiembre se celebrarán en L a Coruña 
los V J u e g o s del Cantábrico, en los que tomarán parte deportistas y at letas 
de se is provincias ( las se is provincias cantábricas: L a Coruña, Lugo, As tur ias , 
Santander, Vizcaya y Guipúzcoa). 

Tomarán parte en los juegos un total de 1.300 deportistas (hombres y 
mujeres). Actua lmente se procede a l montaje de las instalaciones que habrán 
de dar cabida a todo e l persona l asistente a los V J u e g o s del Cantábrico, así 
como la adaptación de los campos donde habrán de celebrarse las competi
ciones. 

S e disputarán catorce modal idades deportivas. 

NUEVO SELLO DE CORREOS DEDICADO A GALICIA 

El concurso de gaitas celebrado en Compostela s e comple
mentó con danzas «da térra». Un momento del baile, con la 
torre de la Trinidad (erróneamente llamada Berenguela) al 

fondo. (Foto Santiso.) 

NOBLE TAREA DE LOS MONTAÑEROS CELTAS 

¿os Montañeros Cel tas —cuyo historial está l leno de éxitos, entre el los e l 
haber remontado las cumbres del K i l iman ja ro - van a emprender este verano 
una noble tarea que merece nuestros aplausos. Según ha declarado Antonio 
Veiga, presidente de los Montañeros, buscarán por toda Gal ic ia aquel los 
pueblos del interior que puedan ofrecer algún atractivo turístico. 

También —y sobre todo— tratarán de descubrir a lo largo y a lo ancho de 
toda nuestra geografía pazos abandonados, con e l fin de salvar los de s u 
ruina. «Sabemos que hay mucha gente a quien le interesa tener un r incón en 
e l campo en donde pasa r días tranquilos.» 

L o s Montañeros Cel tas hallarán numerosas «aventuras» en lo que a pazos 
abandonados se refiere. Salvar los de la muerte es una grande pero difíci l 
tarea. 

CONCURSO DE CUENTOS EN GALLEGO 

El Centro Gallego de Baracaldo (Vizcaya) convoca su II Concurso de 
Cuentos «Breogán». Podrán tomar parte en él todos los escritores que lo 
deseen, siempre que los originales estén escritos en lengua gallega. La 
extensión oscila entre los tres y los cinco folios. Habrán de mandarse por 
triplicado, bajo plica. El plazo de admisión finalizará el día 1 de julio. El fallo 
se dará a conocer el día 25 del mismo mes, festividad del Apóstol Santiago. 
Se concederá un premio único de 3.000 pesetas. 

UN POEMA DESCONOCIDO DE PONDAL 

E n una de las úl t imas reuniones del Instituto Padre Sarmiento de Estudios 
Gal legos, e l colaborador don José Filgueira Valverde presentó una nota sobre 
un poema desconocido de Eduardo Pondal , que no ha sido incluido en 
ninguno de s u s libros. Es te poema fue compuesto en 1904 , con motivo de la 
visita que efectuó a Sant iago la Soc iedad Art íst ica de Pontevedra. E n e l 
poema se canta e l monte Libredón, «sagrado e antígo». 

Con la m isma ocasión compusieron poemas Antonio Moriega Várela y 
Sa lvador Golpe. 

LA MECANIZACION DEL CAMPO GALLEGO 

En la Alcaldía de Lugo se ha recibido una carta del subsecretario del 
Ministerio de Hacienda en la que comunica que ha sido autorizada la emisión 
de un sello conmemorativo del III centenario de la ofrenda del antiguo reino 
de Galicia a Jesús Sacramentado. Se trata de un sello nominal, de 1,50 
pesetas, en huecograbado, policolor, y con una tirada de ocho millones de 
piezas. 

Se reproduce en el sello -que ya se ha puesto a la venta- el capitel 
existente bajo el tímpano de la fachada norte de la catedral de Lugo. 

De 1964 a 1967 la mecanización del campo gallego ha sufrido un gran 
incremento. En el primero de los años existían en Galicia 633 tractores y 
221 motocultores. En 1967, 6.226 tractores y 2.131 motocultores. La 
provincia que va a la cabeza es la de La Coruña, con 3.247 tractores 
y 667 motocultores, en 1967. Le sigue Lugo, con 1.835 tractores y 
1.020 motocultores; Pontevedra, con 786 tractores y 210 motocultores; 
Orense, con 358 tractores y 234 motocultores. 
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Bodas de plata de la promoción de l icenciados en Farmacia del 
año 1944. Cas i todos el los, un 90 por 100 aproximadamente, 
regentan farmacias en diversas localidades gallegas. (Foto S a n -

tiso.) 

S E ACORTA LA DISTANCIA FERROVIARIA 
POR LEON (CON MADRID) 

Según ha informado e l Gabinete de Prensa de la R E N F E , e l expreso 
Madr id-La Coruña-EI Ferrol, vía León, acortará s u recorrido en una hora. 
Saldrá de Madr id (estación de Principe Pío) a las 2 1 , 2 1 y l legará a Lugo a 
las 8 ,42 , a L a Coruña a las 10 ,53 y a E l Fer ro l a la 1,25. E n viaje hacía la 
capi ta l de España, saldrá de L a Coruña a las 18 ,20 , de E l Ferro l a las 17 ,40 
y de Lugo a las 2 0 , 4 0 para l legar a Madr id a las 8 , 4 5 del día siguiente. 

No se ganó Zamora en una hora. Pero, algo es algo. 

LOS INVENTORES DE LA CONFERENCIA CIENTIFICA 

Don Ramón Otero Pedrayo acaba de declarar: «Los gallegos fueron los 
inventores de la conferencia científica. Carracido, de quien ya nadie se 
acuerda, fue el primero en divulgar cuestiones científicas de una forma 
amena y entretenida.» Añadió el gran don Ramón -que acaba de cumplir sus 
ochenta y un años—: «Yo siempre improviso. Yo soy el orador que nunca 
sabe lo que va a decir, y eso ya no está de moda, ya no interesa a la gente. 
Ahora la gente a los discursos les llama rollos. Sin embargo en Galicia hay 
grandes oradores: Cunqueiro, Montero Díaz...» 

Nosotros añadiríamos a Camilo José Cela. Y, ante todo, sobre todo, a don 
Ramón Otero Pedrayo. Un hombre que siempre improvisa. Un hombre al que 
no le hace falta leer o preparar de antemano sus conferencias. Porque don 
Ramón es el único orador que tiene cultura suficiente para hablar —sin 
parar— de todo lo habido y por haber. Mientras tantos y tantos andan por ahí 
arrastrando su ignorancia y su pedantería, él dice: «Galicia no me debe nada. 
Nada en absoluto. Yo soy el que se lo debe todo.» 

¡Este gran don Ramón de las palabras de sabio!... 

BREVE Y URGENTE 

¿os gallegos de Granada quieren fundar un Centro. L a venta de libros 
gallegos aumenta de día en día. E l ministro de la Vivienda, señor Sánchez 
Ar jona, ha prometido la construcción de viviendas en diversas ciudades 
gal legas (Sant iago, Ferrol, Vigo, Pontevedra, etc.). L a Asociación de Mujeres 
de Acc ión Católica de Orense cumple cincuenta años. L a Asociación Art íst ica 
de Muros ha iniciado una nueva y brillante etapa. Un centenaf de buques 
lucenses part icipan en la costera del bocarte. A lgunos de ellos han consegui
do ya ingresos brutos superiores a los dos mil lones de pesetas. Tomó 
posesión de s u cargo e l nuevo f iscal de la Audienc ia de Pontevedra, don 
J u a n José Mart ínez Zato. L a Caja de Ahorros de Orense ha donado cinco 
mil lones de pese tas para la creación de una Escue la de Secretar ias. Durante 
las f iestas de verano se celebrará en Ferro l un concurso de canciones del 
mar. S e han celebrado en Monforte varias reuniones para e l fomento del 
maíz híbrido. 

P a r a c a d a p l a g a 

u n p r o d u c t o e s p e c í f i c o 

FUNGICIDAS 
HERBICIDAS 

INSECTICIDAS 

Le recomendamos: 

Para combatir el "m i ld iu " de la vid 

ZZ C O B R E T R I P L E A Z U L 

Para sustituir las cavas y escardas 

G R A M O X O N E 

Para combatir el "escarabajo de la patata" 

Z Z - L R E F O R Z A D O 

Todos ellos con la garantía de 

( z e l t i a a g r a r i a , s . a . 
PORRIÑO - Pontevedra 
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JOSE MARIA MARTIN, EL MAS UNIVERSAL 
DE L O S F U T B O L I S T A S G A L L E G O S 

s 

' A LO LARGO DE SU 
VIDA DEPORTIVA, EL 
ACTUAL ENTRENADOR 
CORUÑES ACTUO EN 
AMERICA, FRANCIA Y 
EN DIVERSAS CIUDA

DES ESPAÑOLAS 
Una entrevista (en Porto Cobo) de 

RAUL JASSEN 

C a m i n a n t e , no h a y c a m i n o : 
s e h a c e c a m i n o a l andar . 

H e aquí dos v e r s o s de Anton io M a 
chado para def in i r a un hombre un iver 
sa l nac ido en el luminoso pa isa je de las 
rías coruñesas, a n c h a vía de c a m b i a n t e s 
tona l i dades que e s c o m o una omn ip re 
s e n t e vocac ión anda r iega , que a n d a y 
d e s a n d a c a m i n o s y a ta y desa ta nudos 
de v ida . 

José María Mar t í n , es te e s el hombre 

Mar t ín , 
cuando 
hombre 
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a los veintidós años de edad, 
todavía el muchacho escondía al 

de trashumante vocación que 
siempre fue. 

S u segundo equipo en América: El V a s c o , de C a r a c a s . Mar t ín , el primero por la 
izquierda, había llegado a Venezue la en 1946, procedente de Buenos A i res , ciudad 

en la cual s e inició en la vida futbolística. 

que, hambr ien to de c ie los y s o l e s , h ic ie 
ra e l periplo a m e r i c a n o como una en t re 
ga de v i da , seña lando , con hi tos de su 
a l m a , el i t inerar io por donde ¡ tan tos g a 
l l egos ! fueron s e m b r a n d o y c o s e c h a n d o 
a m o r e s , t raba jos , lágr imas y r i sas . 

José María Mar t ín , fu tbol is ta, pintor, 
andar iego i ncansab le , amigo de poe tas 
y a r t i s tas , de esc r i to res y per iod is tas y, 
por eso m i s m o , hombre esenc ia l y def i 
ni t ivo en todas las c i r cuns tanc i as de la 
ex i s tenc ia , es c o m o el arquet ipo de lo 
h ispán ico. No s o l a m e n t e de lo gal lego, 
de lo español , s ino , además , de todo 
e s e con junto de caracter ís t icas in ter io
res que def inen a nues t ra est i rpe en las 
t ie r ras de España y de Amér i ca . 

—Después, cuando el t i empo m e v o l 
v ió maduro , c o m p r e n d í que el hombre 
e s el s e r m e n o s seguro de sí m i s m o de 
c u a n t o s habi tan la t ier ra . Y esto e s bue 
no, porque esa ac t i tud , en una cr ia tura 
dotada na tu ra lmen te para la c reac ión y 
la conqu is ta , reve la la angus t i osa p re 
s e n c i a del espír i tu que es , en v e r d a d , 
aquel lo que nos perf i la en nues t ra v e r 
dadera d imens ión . 

E L D I A A Q U E L , 
D E L A P A R T I D A 

—Iba t r is te la pr imera vez que salí de 
mi t ier ra. Tenía solo t rece años y, e n 
t onces , me cos taba desp rende rme de 
e s t o s hor izontes coruñeses. Tenía la ce r 
teza de que, al otro lado de las a g u a s , 
y a no volvería a se r un n iño. E s t a c o n 
v i cc ión , a esa edad en que s e c a m i n a 
hac ia el m u c h a c h o , e s (lo pensé m u c h a s 
v e c e s después) la c a u s a de o s c u r o s pre
sen t im ien tos que enturb ian la a d o l e s 
c e n c i a . 

Mar t í n , como le l l a m a m o s s i m p l e m e n 
te los c ron is tas depor t ivos, es un h o m 
bre, más que de conv i cc iones , de p e n 
s a m i e n t o ; de hondas cav i l ac i ones que 
b u s c a n lo genuino de la ex i s tenc ia , e x i 
g iendo, c o m o debe ser , la cons tan te re
novac ión del mundo interior. Por eso 
pudo agregar , a su anter ior a f i rmac ión , 
o t ras c o n c e p t u o s a s pa lab ras , que t r a n s 
c r i b i m o s para que us tedes tengan la 
e x a c t a d imens ión del persona je . 

Vis t iendo la camiseta del Atlét ico de 
Madrid, burla el mareaje de un jugador 
del Valíadolid. Obsérvese el modo de es 
conder Mar t ín el balón entre el empeine 
derecho y la pierna izquierda, modo tan 
clásico de los jugadores del Río de la 

Plata; donde el 'gallego s e inició. 

A m u c h o s les podrá pa rece r ext raño 
que un hombre del f ú tbo l s e exp rese de 
es te modo . Y e s na tu ra l , porque, gene 
ra lmente , las crón icas de los per iód icos 
—donde el espac io t iene as ignado un 
va lo r de t iempo y de e c o n o m í a - no 
ref le jan m á s que los a s p e c t o s supe r f i 
c ia les de un mundo que e s rico en m a t i 
c e s , pospon iendo lo esenc ia l ( los rasgos 
h u m a n o s ) en benef ic io de lo que s e 
cons ide ra no t ic ia . Pe ro el un iverso de 
e s o s p ro fes iona les t a m b i é n está hecho 
de e s t a s o t r a s c o s a s , de e s t a s p e r m a 
nen tes v i v e n c i a s in tegrantes de la v ida 
h u m a n a . 

- E l f ú tbo l e s una de las c o s a s más 
be l las . S e trata de un depor te que ex ige 
cond ic iones de creador , de ar t i s ta , o, al 
m e n o s , de b u e n a r t esano . Porque , a 
c a d a momen to , en f ren tándose con c i r 
c u n s t a n c i a s c a m b i a n t e s , el fu tbo l is ta 
está obl igado a improv isar , a reso lver 
s i t uac iones que t ranscur ren con s u m a 
rapidez, de las c u a l e s depende la suer te 
f inal de s u equipo. A d e m á s , s e t ra ta de 
un juego sol idar io , ent re once h o m b r e s 
de t e m p e r a m e n t o s y c o n c e p c i o n e s d i s 
t i n tas ; s in embargo no anu la la p e r s o n a 
l idad de n inguno. Ex ige , además , en t re 
ga y sacr i f i c io . T r a s la bri l lante f a c h a d a 

Mart ín goleador, marcando un tanto, en esforzada «palomita», contra la valla del 
Cel ta , a pase de Botana en el fondo. 

al que, s in embargo , de jó cuando tuvo 
s u pr imer equ ipo: el Ban f ie ld de e x t r a 
muros , del su r de la cap i ta l . O cuando 
iba al León X I I I , el co leg io de los pad res 
s a l e s i a n o s , en el barr io de Co leg ia les , 

de los es tad ios . Ves t i r una c a s a c a de 
prest ig io, f i rmar el registro, an tes de los 
•partidos, c o m o lo h a c e n los fu tbo l is tas 
de verdad. . . , en f in, ¡un c ú m u l o de c o s a s 
que después s e vue l ven mecán icas , par-

• 

LOS EQUIPOS DE MARTIN FUERON ESTOS: BANFIELD, VASCO, ANGERS, CORUÑA, 
BARCELONA, ATLETICO DE MADRID, VALENCIA, MORELIA, TOLUCA, BADAJOZ, 

MURCIA V, OTRA VEZ, EL DEPORTIVO DE LA CORUÑA 
Y , A D E M A S , L A S E L E C C I O N N A C I O N A L E S P A Ñ O L A 

exter ior , más allá de la f a m a y de c ie r 
t a s r e c o m p e n s a s que otorga la popu la r i 
dad , s e e s c o n d e la rea l idad co t id iana . Y 
es ta e s la del t rabajo , la p reparac ión 
con t inuada y la mul t i tud de ex i genc ias 
del p ro fes iona l i smo. 

Y a e s t a m o s met idos en la f ace ta más 
c o n o c i d a de M a r t í n . La conversac ión 
nos ha l levado al t e m a que a p a s i o n a a 
mi l lones de h o m b r e s y m u j e r e s de todas 
las cond ic iones s o c i a l e s y o c u p a c i o n e s 
m á s d i ve rsas . A h o r a , v a m o s a segu i r s u 
i t inerar io, el de un gal lego que ha bre
gado lo suyo y que , f i na lmente , s e i m 
pus ie ra v e n c e d o r en el d r a m a de la v ida . 

donde la c iudad c o m e n z a b a a s e r m e 
nos e legante , a t r ans fo rmarse en gris y 
pro letar ia . 

—En el Ban f ie ld tuve las p r imeras a l e 
grías (y, por eso , los recuerdos quizá 
m á s perdurab les) de la v ida fu tbo l ís t i ca . 
Ca l za r las bo tas g randes , e s a s de los 
pr iv i leg iados, para cor rer por la grami l la 

t e s de una pro fes ión , pero que, al p r inc i 
pio, des lumhran y a t raen ! . . . 

Ma r t í n jugó , en el con jun to del «Tala
dro» —como s e l lama a l banf i leño popu
larmente— con ot ros m u c h a c h o s que, 
c o m o él , s e in ic iaban en el c a m i n o del 
f ú tbo l y que, andando el t i empo, l l ega
ron a se r as t r os , c o n s a g r a d o s por mu l t i -

D E B U E N O S A I R E S A . . 

C u a n d o José María l legó a la cap i ta l 
a rgen t ina , br i l laban, en las ca r te l e ras de 
los c i nes y tea t ros de la español ís ima 
aven ida de M a y o , los nombres de E s t r e -
l l i ta C a s t r o , Migue l L igero y C a r m e n 
A m a y a , p ro longándose el t r iunfo de esa 
por teña español izada que s e l lama I m 
perio A rgen t i na . Pero el m u c h a c h o no 
q u e d ó a t rapado en las redes de la n o s 
ta lg ia . Tenía n e c e s i d a d de in tegrarse a 
la v ida de los demás , sen t i r se como los 
o t ros en la c iudad que c o m e n z a b a a 
conver t i rse en la p r imera , por el n ú m e r o 
de s u s gen tes , de ent re las h i spanopar -
lantes . Así , con el paso del t iempo, s u s 
a m i g o s fueron los m u c h a c h o s del barr io 
donde vivía. U n barr io «bacán», e legante . 

Año 1952 y una gran conquista , la Copa Latina, jugando en el Barcelona, que formó: 
Ramallets, Mar t ín , B iosca , S e g u e r ; Escudero , B o s c h ; Basora , César, Kubala, A lde -
coa y Manchón. El primer resultado de este torneo había sido el de Barcelona, 4 ; 
J u v e n t u s , 2 (¡jugado en Italia!). El úl t imo, el día en que fue obtenida esta fotogra

fía: Barcelona, 1 ; Niza, 0 (en París). 
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t u d e s : B a g n a t o , M a u r i ñ o e Imbel lon i . 
Pero , por en tonces , e ran los in tegrantes 
de l c o n j u n t o de T e r c e r a Div is ión del 
C lub . A v e c e s , cuando había suer te , de 
la R e s e r v a . Y o t ras , las m e n o s , de la 
P r ime ra . E n es ta D iv is ión , José María 
ac tuó s o l a m e n t e dos v e c e s . U n a , cont ra 
el A t l an ta . La o t ra , desde su pues to de 
cent ro med io («a la ant igua»), deb ió e n 
f ren tarse con uno de los f e n ó m e n o s 
c o n t e m p o r á n e o s más g randes del b a 
l o m p i é a r g e n t i n o : E r n e s t o «Colorado» 
G iúd i ce , t a m b i é n l l amado «Se ispu lmo-
nes»... 

M a s la v ida de es te gal legui to, que s e 
e s t a b a a p o r t e ñ a n d o r á p i d a m e n t e , no 
e ra , s o l a m e n t e , el f ú t b o l . 

—Me atraía e n t o n c e s , igual que ahora , 
la p intura. E s el ar te más f asc inan te de 
c u a n t o s ex i s ten . Poder exp resa r un s e n 
t imiento pasa je ro , c o m o los que s e a s o 
m a n con t i nuamen te a los o jos de las 
gen tes , y dejar lo exp resado para s i e m 
pre de un so lo p ince lazo , e s marav i l loso . 
E n B u e n o s A i r es me mezc lé con gente 
impor tante , par t ic ipando en s u s te r tu -

cent ro med io , en un c lub que recuerda 
a España: E l V a s c o . E s 1 9 4 6 y, t a m b i é n 
allí, Mar t ín pa rece que v a a e c h a r s u s 
raíces h u m a n a s . S i n embargo , el dest ino 
de t r a s h u m a n t e , de hombre que parece 
haber nac ido con la moch i la s i empre 
d ispues ta al v ia je imprev is to , hac ia c u a l 
qu ier lado de la t ier ra , lo a le ja de las 
t i e r r a s a m e r i c a n a s . A h o r a e s Europa 
qu ien lo l l ama . 

—Una t emporada y med ia es tuve en 
A n g e r s , j ugando en s u equipo. Fui s u b -
c a m p e ó n de S e g u n d a Div is ión , junto a 
hombres como A s t ó n , S i m o n y , C i sne ros , 
Kadmi r i , Gómez, Rober t Menr iss . . . Fue 
una e tapa inolv idable para mí , una e x 
per ienc ia nueva en un amb ien te que no 
era h ispánico. Después, regresé a la t ie 
rra en la que nací. 

. . . A L A C O R U N A 

E n 1 9 4 8 , el Depor t ivo de L a Coruña 
c u m p l i ó u n a c a m p a ñ a e x c e p c i o n a l y 

E n el centro, el entonces presidente de Méj ico, Adolfo López Mateos. El segundo, 
por la derecha, de paisano, e s Mar t ín . La oportunidad, en Méj ico, año 1964, día de 

la inauguración del nuevo estadio del Morelia. 

l ias , concur r iendo a s u s es tud ios . Conocí 
a l gran V i c t o r i ca : ¡qué pintor f o rm idab le ! 
T a m b i é n a n d u v e con Br i to y P e s s i n o . 
P a r a comp le ta r el amb ien te , tan ind is
pensab le a mi a l m a (esto m e hizo a b a n 
donar el f ú tbo l durante más de un año), 
f recuen té a poe tas c o m o A le jandro G a r 
cía, M iche l , V e n e g a s y m e mezc lé , a d e 
más , con a l gunos g randes le t r is tas de 
tangos , en ve rdad poe tas de la más 
pura est i rpe, c o m o Homero Manz i , autor 
de v e r s o s en t rañab les , que recogían el 
sen t i r de B u e n o s A i r e s , en el que t an tas 
c o s a s del espír i tu gal lego es tán def in i t i 
v a m e n t e in tegradas . 

. . . A V E N E Z U E L A 

Ve in t idós años en la v ida de José 
Mar ía Mar t í n . Y otro v iento que lo va a 
a r ranca r de la c iudad en la que parecía 
iba a s e m b r a r su sem i l l a . S u nuevo d e s 
t ino e s V e n e z u e l a . E n la C a r a c a s que él 
m i s m o recuerda y descr ibe «desordena
da , r ica, s impát i ca ¡y con q u é t ráns i to !» , 
v a a tr iunfar, en el m i s m o puesto de 

J o s é M a r í a M a r t í n f u e , n u e v a m e n t e , 
s u b c a m p e ó n . Pero , es ta vez , de P r imera 
Div is ión. 

—¡Qué formidab le e s e Depor t ivo de 
e n t o n c e s ! Ten íamos un gran en t renador 
- t a m b i é n era una exce len te persona— 
en el argent ino A le jandro Scope l l i , in te
grante de aque l la f a m o s a de lan te ra , en 
los ana les del ba lomp ié mund ia l , de la 
cua l f o rmaban parte, t a m b i é n , Laur i , Z o -
z a y a , Nolo Fer rey ra y G u a i t a . Nuest ro 
e q u i p o lo f o r m á b a m o s , regu la rmente , 
así: A c u ñ a , B o t a n a , Ponte , Pedr i to ; M a r 
t ín , Gu imeráns ; Marquínez , Mol! , F ranco , 
D iest ro y T ino . T a m b i é n j ugaban F o n -
ten ia , Lestón, P i ta y el argent ino Ponce 
de León. E s a temporada de 1 9 4 8 fui 
p rese lecc ionado , por p r imera vez , para 
jugar contra I ta l ia. T u v e la ma la suer te 
de les ionarme y, en tonces , fui sust i tu ido 
por A c u ñ a . 

. . . A B A R C E L O N A 

E n llopango (El Salvador) , a orillas del 
lago de e s e nombre, captando s u paisaje 
con los pinceles. La pintura e s la gran 
vocación artística de José María Mar t ín , 

que le dedica s u pasión. 

a 1 9 5 4 . S i e m p r e fue ganador de a lgo, 
además de in tegrante de la se lecc ión 
nac iona l . E n 1 9 5 2 , s u año m á s br i l lante, 
el con junto ganó ¡c inco c o p a s ! T o d a s en 
las que par t i c ipó . A l l í tuvo por c o m p a ñ e 
ros a n o m b r e s ino lv idab les , c o m o K u b a -
l a , R a m a l l e t s , César , V i l a , M a n c h ó n , 
B i o s c a . . . Pa ra e n t o n c e s , nues t ro p e r s o 
naje y a j ugaba re t rasado , al fondo, en la 
demarcac ión del lateral de recho . 

La v ida , que no s e det iene, deparaba 
nuevos v i a j es a es te gal lego de a l m a 
un ive rsa l . A ú n no e s t a b a todo d icho con 
s u s t r iunfos ba rce lon is tas . A f i nes de la 
t emporada del c i ncuen ta y cuat ro , el 
A t l é t i co madr i l eño s e in te resa por s u s 
se rv i c ios . Tenía n e c e s i d a d de s a l v a r a l 
pr imer equipo con hombres de la c a l i 
dad de Mar t í n . Y lo con t ra ta . E l p ro ta 
gonis ta recuerda las dos t e m p o r a d a s en 
el v ie jo Met ropo l i tano. 

- ¡ Q u é gran t ipo era el t ío B e n i t o ! 
H a y que ve r c u á n t o bregó e s e hombre 
para resca ta r a l con junto , de su m a l a 

D e s p u é s , M a r t í n f u e t rans fe r ido al 
B a r c e l o n a , en el que ac tuó desde 1 9 4 9 

C o n ot ro g ran jugador español q u e , 
como él , recorrió las tierras de América. 
Isidro Lángara y Mar t ín , fotografiados 
en Tampico, en oportunidad de un parti
do del Morelia, en cuyo preliminar jugó 

el v a s c o , con los veteranos. 
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MARTIN NO HA SIDO SOLAMENTE 
UN GRAN FUTBOLISTA; ADEMAS OE CAPACITADO 

ENTRENADOR, ES NOTABLE PINTOR 

racha . E ra Ben i to Díaz, nuest ro en t r ena 
dor, uno de los h o m b r e s a qu ien más he 
v is to luchar y sac r i f i ca rse para cumpl i r 
s u comet ido . Con la c a m i s e t a ro j ib lanca, 
tuve la sat is facc ión de jugar con M e -
n é n d e z . H e r r e r a , «el Ve rde» , M i g u e l 
González (hoy en t renador del c lub) , P e i -
ró. E s c u d e r o , Agus t ín , Col lar, Hernández, 
M ú g i c a , Cobo y tan tos ot ros buenos 
m u c h a c h o s y futbol is tas. . . 

E n e s e A t l é t i co , Mar t í n t a m b i é n fue 
ganador , y a que el con junto l legó a se r 
s u b c a m p e ó n de Liga y obtuvo uno de 
los t ro feos T e r e s a Her re ra . L o s años p a 
s a b a n y él iba madurando , más hac ia 
adent ro que hac ia a fue ra . Hac iéndose 
m á s p ro fundo, pensando en t é r m i n o s 
m á s comp le jos . Por eso , su fú tbo l se iba 
depurando. C a d a día, cada part ido, era 
un renovado Mar t ín el que sa l taba a los 
c a m p o s , para añadi r un poco más de 
prest ig io al halo de f igura ext raord inar ia 
que rodeaba s u s a c t u a c i o n e s . En 1 9 5 6 , 
pues , nadie s e ex t rañó de que el V a l e n 
cia ins is t iera has ta lograr su ces ión por 
par te del c lub madr i l eño . Y a la c iudad 
del Tu r ia marchó e n t o n c e s el hombre de 
l a s rías coruñesas. U n nuevo pa isa je 
para agregar a la co lecc ión de los que 
ya l levaba imp regnadas s u s pupi las . S e 
en te rnece , aho ra , al recordar a s u s c o m 
pañeros de en tonces . 

—El en t renador era un au tén t i co c a b a 
l lero ca ta lán : Lu is M i ró . Y jugué , hab i 
túa Imente , con Q u i n c o c e s , Mes t res , P u 
c h a d a s , Goyo , Pas iegu i to y Seguí . La 
pr imera temporada fue m u y buena . E n 
la s igu iente , la del c i ncuen ta y ocho , m e 
les ioné en L a s P a l m a s y y a no cogí 
onda . 

E n t o n c e s , Mar t í n vo l v ió a Madr id . Y , 

durante todo un año, se m a n t u v o apa r 
tado de cuan to pudiera s e r f ú t bo l . V iv ió 
en t regado a la gran pas ión de s u v i da : 
la p intura. P a s a b a s u s días, con c a l m a y 
p lac idez, cubr iendo l ienzos con f iguras, 
pa i sa jes , co lores. . . Pero , el deporte re 
gresó a s u ex i s tenc ia . Y , con él , un 
nuevo v ia je . ¡Otra vez , m a c u t o sobre la 
espa lda , a la t ierra a m e r i c a n a ! 

. . . A M E J I C O 

Fue Curro C u v a —el ún ico e s p a d a que 
cor tó rabo en el coso madr i leño— quien 
hizo retornar a Mar t ín a los c a m p o s de 
fú tbo l y al c ie lo de A m é r i c a . A l More l ia , 
equipo de la Pr imera Div is ión al que 
e n t r e n a b a e l s a n t a n d e r i n o F e r n a n d o 
García, conoc ido t a m b i é n por «Gavilán». 
Nada más l legar a su nuevo dest ino , fue 
incluido en el con junto , para debutar en 
I rapatuo, j ugando de de fensa cen t ra l . 

—¡Que marav i l l a , aque l Mé j i co f o rm i 
dable , a l que m e s ien to tan l igado! . La 
arqu i tec tura co lon ia l española de More 
l ia, su ext raord inar io lago, el Paz tcua ro , 
y el sob recogedor cemen te r io indio; las 
c a s i i nacces ib l es a l tu ras de T o l u c a y la 
luz de s u s c ie los , s i empre ex t raños y 
camb ian tes . . . Mé j i co s igue s iendo m i s t e 
r iosa, c a s i c o m o una es f inge mode lada 
por la histor ia. . . 

E n el More l ia fue donde Mar t ín c o 
menzó a se r ent renador , cuando Gavi lán 
s e marchó . Dejó el pues to de jugador 
en ac t i vo para dar paso a un ch ico for
midab le , Per ico González, y a que, al c o 
m i e n z o , e ra e n t r e n a d o r - j u g a d o r . M á s 

Integrando el Atlét ico de Madrid, en cuyo equipo (de izquierda a derecha) aparece 
en compañía de Menéndez , Múgica, Herrera, Hernández, M A R T I N , Cobo (de pie) y 

(agachados, de izquierda a derecha) Miguel, S i lva , Escudero , Agustín y Callejo. 

Todavía era un muchacho cuando a s u 
mió la dirección técnica del Morelia, 
equipo de Méj ico con el cual s e reinte

grara a la vida deportiva. 

ta rde, el gal lego pasó a dirigir el T o l u c a . 
Y de es te regresó al More l ia , donde le 
espe raban dos de los hechos más t r ans 
c e n d e n t e s de s u v i d a : el c a s a m i e n t o , 
con una m u c h a c h a de M i c h o a c á n , y el 
p r imogén i t o , que nacería allí, c o m o una 
mues t ra de la h ispan idad del coruñés. 

Luego, en el s e s e n t a y cuat ro , otro 
v ia je . E l regreso a España. Y ot ros pa i 
s a j e s : los de Bada joz y Murc ia , que s e 
agregaron a su mundo pro fes iona l , e s p i 
r i tual y ar t ís t ico. M á s ade lan te , el lar 
nat ivo, el c han coruñés. T e r m i n a nues t ra 
conversac ión en el Porto Cobo, sobre el 
r incón de la ría. E l c ie lo s e ha ido po
niendo ocre sobre el hor izonte del mar , 
le jano, que t rans fo rma en cu rva la línea 
de las a g u a s , de los ba rcos pesque ros 
- q u e s e des l izan hac ia el mi lagro de las 
redes c a r g a d a s - y de los sueños y e s 
p e r a n z a s del hombre . Ma r t í n , c o m o el 
c a m i n a n t e que vue l ve de un v ia je in te
rior, c o m e n t a : 

—Aquí, f i na lmente , pa rece que mi v ida 
t iende a aqu ie ta rse , ta l vez porque es te 
m a r s e a p a r e c e , a m i s o jos , c o m o un 
infinito lago; ta l vez porque la t ierra 
ga l lega, al f in de cuen tas , e s c o m o un 
r e s u m e n de todas las demás. . . E s t o aún 
no lo sé, pero s ien to que , aquí, he l l ega
do a la me ta de eso que s e l lama fe l i c i 
dad.. . 

—Sin emba rgo , a lguna vez vo lverás a 
sent i r el l l amado de tu vocac ión de v i a 
jero. Y a s a b e s que no s e puede desoír 
el m e n s a j e : ¿qué harás, e n t o n c e s ? 

—Lo has d icho : hay que acud i r a l l la 
mado . Pero vo lveré . ¡Lo s é ! Vo lveré a 
es te m i s m o lugar, a es te pedazo de la 
patr ia ch i ca , de es ta Ga l i c i a que , en 
cua lqu ie r lugar del mundo donde te e n 
cuen t res , e s c o m o una rosa de los v i e n 
tos iman tada por el amor , la bel leza y la 
te rnura . 
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Domingo Quiroga: 
«LA PESCA DE LA MERLUZA 
CON NUDO GORDIANO» 
Edit. Galaxia. Coleo. Agrá Aborta. 
Vigo, 1968. 
Sabida es —aunque no suficientemente es 

tudiada— la importancia que para nosotros 
tiene la pesca y su industrialización. No en 
vano la FAO nos ha considerado como el 
segundo país pesquero de Europa, y nues
tras fuentes oficiales suelen considerar a E s 
paña en la cabeza de la flota pesquero-con-
geladora de Europa, puesto que le disputa la 
italiana. S i la consideración la limitamos a 
Galicia, su importancia se acentúa. Las des
cargas de pescado congelado suelen hacerse 
en su mayor parte (46,3 por ciento, en 
1966) a través de los puertos gallegos, y las 
tripulaciones pesqueras, en especial las mer-
luceras, están integradas por dotaciones que 
se acostumbra a valorar gallegas en más de 
su 7 0 por 100. 

Sin embargo, el desarrollo de la industria 
pesquera se vino haciendo en los últimos 
años sin la asistencia de razones técnico-
económicas que serían necesarias, y esto 
pese a ser de la Administración de donde 
procedía gran parte del capital invertido 
(fueron concedidos préstamos por valor s u 
perior a los 4 .000 millones de pesetas). Esta 
es la tesis que Domingo Quiroga sostiene, 
documentadamente, en el .folleto que la Edi
torial Galaxia publicó, con el título de «La 
pesca de la merluza con nudo gordiano», en 
su colección Agrá Aberta. El autor de este 
estudio es un buen conocedor de los proble-

ieon nudo gordiano 

mas pesqueros, como lo demuestran sus nu
merosas colaboraciones en la prensa diaria y 
en alguna publicación especializada. En este 
folleto analiza con acierto algunos problemas 
que aquejan el desarrollo de la pesca merlu-
cera, la cual, por diversas razones, se halla 
dentro del nudo gordiano que le ató una 
industrialización que no fue llevada a cabo 
con el grado de racionalización que exigía. 
La lectura de este trabajo resulta importan
te para conocer algunos problemas que 
los consumidores de merluza suelen igno
rar. P. C . M. 

Alvaro Paradela: 
«ESTETICARIO» 
Editado por el autor 
El Ferrol, 1969 

Cuando escribo estas líneas sobre el úl t i 
mo folleto de Alvaro Paradela, cuento con 
que antes lo han hecho ya numerosas plu
mas en Galicia. Cuento también con que son 
los libros de Paradela de los que mayor 
despliegue de notas recensivas originan en 
la prensa gallega. Lo que ya no cuento es 
con que a alguien se le hubiera ocurrido 
preguntarse el porqué de todo esto. 

Teóricamente, podrían ocurrir dos cosas. 
Una, que los libros de este médico ferrolano 
constituyan, en cada una de sus salidas, un 
acontecimiento literario de primera impor
tancia, y otra, que la Prensa gallega haga 
pasar por tal acontecimiento lo que en reali
dad no lo sea A la primera posibilidad yo 
respondo que no; y a la segunda, que tam
poco. ¿Qué pasa entonces? Quizá, entre el 
no y el tampoco (tan poco), pueda andar la 
respuesta. 

De todos modos, y pese a una cierta infla
ción de resabios que el «Esteticario» acumu
la, creo que hay que tenerlo por un original 
diagnóstico de la realidad o realidades cir
cundantes a su autor. Muchas son las cosas 
de este mundo que el paso de su ojo clínico 
transparenta y muchas también las conclu
siones sacadas. Alvaro Paradela, lo dije re
cientemente al referirme a otro de sus folle
tos, posee una rara habilidad de «fonen-
doscopiar» la vida en su derredor, y el resul
tado lo condensa —«pildorizándolo»— como 
ahora hace en su «Esteticario», que también 
hubiera podido llamarse «eticario» o «eticario 
de la estética» o quién sabe. 

Su lectura resulta de indudable interés. 
Paradela lleva razón en gran parte de los 
juicios que condensa y, aunque su visión 
puede resultar a veces excesivamente corro
siva —lo cual no deja de ser una virtud— y 
un tanto pretenciosa —menos virtud—, apor
ta algunas opiniones interesantes, después 
de haberlas sometido a «su» prueba de la 
verdad. Qfrece un interés no buscado, no 
para esto o lo otro, sino simplemente un 
interés hacia el modo de ver y observar lo 
que tenemos delante de nuestras reales y 
adoptar ante ello una postura. Este es, a mi 
modo de ver, el principal mérito de los libros 
de Paradela. P. C . M. 

«COOPERATIVISMO» 
Organo de la Unión Territorial 
de Cooperativas del Campo y de 
la Central Lechera Cooperativa 
La Coruña 

En La Coruña se viene editando mensual-
mente un folleto informativo de la Unión 
Territorial de Cooperativas del Campo y Cen
tral Lechera Cooperativa. Dicha publicación, 
titulada «Cooperativismo», constituye el órga
no de expresión de la citada entidad y va 
dirigida especialmente a sus asociados. A 
pesar, sin embargo, de esta difusión limita
da, hay en algunos de sus contenidos —ten
go a la vista los tres últimos números que 
corresponden a enero, febrero y marzo—, y 
in su carácter particular de enfocar la pro
blemática ganadera y agraria, motivo de co
mentario. 

C O O P E R A T I V I S M O 
Organo de la Unión Territorial de Cooperativas del Campo y ds la Central Lichera Cooperativa 

LA CORUNA 31 de Marzo de 1969 AÑO II)-Número 29 

Ürector: D. Enrique María SANTOS BU GALLO.- -Redacción y Administración: Lina-
es Rivas, 27.—Editor: Unión Territorial Cooperativas del Campo.—Teléfono: 221859. 

En la Central Lechera.—Teléfonos: 233140 y 230718. 

(inn vacas m m\ finca coruñesa 

En "El Abelar" (Abegondo) un lote de vacas recien imporladas 
del Uruguay 

Un aspecto de «Cooperativismo» destaca 
en primer lugar. Siendo una publicación diri
gida exclusivamente a los campesinos galle
gos, ¿cómo se explica la total ausencia del 
idioma gallego en su contenido? El coopera
tivismo debe estar, lo más ampliamente po
sible, al servicio de la búsqueda de un desa
rrollo total del hombre, y mal se entiende, 
para el hombre gallego, este desarrollo si su 
lengua resulta relegada. En segundo lugar, y 
teniendo también en cuenta a sus teóricos 
lectores, creo que sobra en este folleto 
«ideología» y falta información técnica dirigi
da al labrador gallego. Dos aspectos quizá 
negat ivos que quedan compensados por 
otros positivos, muchos y variados, que ofre
ce «Cooperativismo». P. C . M. 

María Otilia Docampo Pego: 
«DO FONDO DA l-ALMA» 
Editado por el autor 
La Estrada (Pontevedra) 

Un fenómeno en cierto modo curioso lo 
constituye en Galicia la existencia de un 
considerable número de escritores subdesa-
rrollados que, de un modo más o menos 
vergonzante, cultivan la prosa, la poesía e 
incluso a veces se atreven con el teatro. El 
hecho se hace más curioso si se tiene en 
cuenta que es el gallego casi siempre el 
idioma que eligen aun siendo para ellos, en 
muchos casos, el castellano lo que hablan 
diariamente. De ellos, surge siempre alguno 
que se decide un buen día a desempolvar el 
cuaderno de cuentos o de poesía que guarde 
en algún sitio y encarga su impresión en 
forma de folleto más o menos abultado. 

María Otilia Docampo Pego es empleada 
de Correos en la Estrada. A los veintiséis 
años quedó viuda y madre de tres hijos. La 
poesía constituyó para ella, en cierto modo, 
la válvula de escape de un dolor tan natural 
y humano. De ella brotaron versos «lloro
nes», al decir de su padre, que es quien 
envía a esta sección su folleto recientemente 
publicado con el título de «Do fondo 
da i-alma». Su poesía es intimista, y 
su pluma se expresa de igual modo en la 
lengua de Rosalía que en la de la Pardo B a -
zán. P. C . M. 
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