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O b r a d o i r o 

CARTA A DON EMIUO 
No tengo por costumbre contestar —o tratar de convencer— a 

los que discrepan de mis opiniones escritas. Primero, porque uno 
acepta, con o sin reparos, las ideas de los demás; segundo, 
porque, aun siendo un «señor Fernández» cualquiera, como dice 
don Emilio, uno tiene su orgullo y no dialoga públicamente con 
el «contestatario» de turno, sea quien sea, incluidos esos que 
tanto honor me hacen ocupándose de mí en CHAN. 

Pero tu carta, querido don Emilio, tu carta publicada con aire 
de asoladoras tempestades en el número 15 de esta revista, no 
puede quedar en el olvido, no porque en ella digas cosas más 
importantes que los demás «contestatarios», sino por tu prestigio, 
por tu categoría literaria, por tu «don». Tengo necesariamente 
que contestarla. Cruzarse cartas con personajes de alcurnia no 
sucede todos los días, y los simples «señores Fernández», como 
yo, según tú, podemos darnos así cierto aire de importancia. 

Me gusta mucho dialogar con ases de oros —o de espadas—, 
porque siempre se aprende, y da «porte». Además, a veces se 
descubre —cosa que por cierto decepciona— que los ases de 
oros —o de espadas— no son más que simples sotas de copas o de 
bastos. 

Sinceramente, don Emilio, no comprendo tu actitud. E s decir, 
tu histerismo ante mi artículo. Te creía con más «correa». Perder 
la serenidad, salirse de tono por tan poco —por una verdad 
irrebatible— no es cosa de personajes de tu calibre, asentados ya 
en pedestales de bronceadas aureolas; de un poeta con toda la 
barba, de un procurador de los tribunales, aunque ya no «procu
re»... Esos aspavientos adrenalínicos están bien para los «señores 
Fernández», como yo, no para un don Emilio como tú. Pero, en 
fin, a veces uno se lleva sorpresas así, aunque no ignora que hay 
por el mundo mucho geniecillo de pacotilla, mucho idolillo de 
bulleiro (barro). E n suma, me has venido a demostrar lo que 
nunca quise creer de ti, aunque me lo dijeron más de una vez: 
que «llevas puesto un traje más largo del que te corresponde». 
Claro —lo reconozco— que la culpa no es toda tuya, sino de los 
sastres que te lo hicieron... 

Quiero aclararte una cosa. E l «señor Fernández» —yo— vive 
exclusivamente de su trabajo y vive bastante bien. Nunca le ha 
debido una perra a nadie ni nunca vendió su libertad a este o a 
aquel grupo. No está coaccionado por nada ni por nadie. Dice, 
por tanto, lo que piensa, sin presiones de ningún tipo y sin 
pretender, tampoco, que los demás estén de acuerdo con sus 
ideas. Decía Marañan que «liberal es el que acepta las ideas de 
los demás». Yo practico desde siempre esta norma. A l llegar aquí, 
ya lo sé, puedes decir que por qué no respeto las tuyas. S í que 
las respeto. Lo que no acepto es ese ridículo libro en el que 
llamas «sapos», «badocos» y «ovejas» a los emigrantes, aun 
diciendo que «como son emigrante, filio de emigrantes, irmáu de 
emigrantes e amigo de móitos ilustres nobres e honestos emigran
tes, etc.» 

Con todo lo expuesto en el párrafo anterior quiero aclararte 
que cuando creí oportuno y justo hablar bien de ti y de tu 
obra —tú sabes que lo hice más de una vez— con gran satisfac
ción lo hice. Y cuando creí que debía censurarte, tirarte de las 
orejas —no ignoro que me llevas unos veinte años—, también lo 
hice por mi cuenta y riesgo, aunque, en este caso, siendo 
portador de la opinión de muchos gallegos. Tal es mi artículo 
sobre «Viaxe ao país dos ananos». Pero tú tomaste, como un 
principiante novillero, la cosa por la tremenda. Dices que te 
insulto. Tú eres el que me insultas a mí en la carta que 
publicaste en CHAN, tan desafortunada como tu libro sobre los 
emigrantes. 

Siempre te consideré, aparte de un buen poeta, un «tío salao». 
Pero América, la emigración —y lo comprendo— te hizo cambiar. 
Ya no eres el que eras. Hay en ti más amargura, más desilusión. 
Admito que, en un momento de rabia —de esos que tenemos 
todos— hayas escrito «Viaxe ao país dos ananos». Pero debiste 
romperlo. A l menos, no publicarlo. Nada añade a tu gloria 
literaria. Todo lo contrario. Salvo si ahora usas la técnica del 
escándalo, como los artistas de cine, para que hablen de ti. 
Supongo que no me negarás que los versos transcritos en mi 
artículo correspondían a tu libro. 

Me conmueve y complace al mismo tiempo ver cómo los 
grandes personajes como tú —y perdona lo de tú, no me acordé 
de decírtelo antes—, asentados en tan sólido pedestal, acusan el 
simple soplo de los inofensivos «señores Fernández», como yo. 
Ello viene a demostrar que la solidez y la fortaleza de los 
hombres famosos no es tanta como se cree, o que los «señores 
Fernández» tienen más importancia de la que tú pretendes 
darle... ((Señores Fernández» los hubo, en efecto, en todas las 
épocas, y en todas las épocas han tenido que someterse —ese no 
es mi caso, claro— a los don Emilios. Siempre hubo igualmente 
pacíficos y humildes «ferreiros» que se ganaron el pan con el 
sudor de la frente machacando el hierro sobre el yunque. Pero 
este no es exactamente tu caso... 

Y termino. Lo que en mi artículo «No todos son ananos» he 
dicho sobre tu libro —un libro triste y desafortunado—, lo sosten
go íntegramente,-repito. 

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

P. D.—Acíaro para los «alpabardas) —ya sabes, los incondicionales incondi
cionales, que sólo ven por un ojo, ignoro cuál—, que tengo en mi poder una 
carta tuya que me enviaste con tres ejemplares de «Cantigas de escarnio e 
maldecir»,, de Arístides Silveira, en la cual me dices: «Naturalmente podes 
decir que Arístides Silveira son eu». Ah, se me olvidaba: aquí estoy para lo 
que gustes. Xa me emendes... 

BALNEARIO-HOTEL «ACUNA» 
T O T A L M E N T E M O D E R N I Z A D O 

Unico establecimiento con ca tegor ía de hotel existente en 

C A L D A S " D E R E Y U S 

Teléfono 10. En la carretera general VIGO-CORUÑA, a doce 
ki lómetros de la ría de Arosa. Aparcamiento propio. 

BALNEOTERAPIA: Todas las enfermedades del aparato respiratorio, 
reumatismo, piel, enfermedades de la mujer. Inhalaciones, pulveriza
ciones, etc., con los más modernos aparatos de aerosol y chorros de 

vapor. 

Disfrute de su piscina de agua mineral caliente. ¡El agua, renovándo
se continuamente, entra en ella a 42° y se mantiene a 33o! 

Maravilloso jardín, lugar ideal para el relax. 
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p OR vez primera en la historia contemporánea de España no figu-
ra en el Consejo de Ministros ninguna personalidad gallega, salvo 

el Generalísimo franco, que lo preside. Hasta ahora estábamos ha
bituados a que en los Gobiernos de los distintos regímenes que se 
sucedieron en el siglo hubiese siempre personas nacidas en Galicia: 
Montero Ríos o Linares Rivas, Bato o Canalejas, Bugallal y Besada, 
Martínez Anido y Calvo Sotelo, Casares Quiroga o Pórtela Vallada
res, amen de otros personajes menos conocidos, que también ocupa
ron carteras en los distintos Ministerios, hasta el punto de que en 
un Gobierno liberal-conservador de principios de siglo los gallegos 
coparon casi todos los puestos. 

En el actual régimen, los gallegos, sin llegar a la abundancia de 
los madrileños (18) o de los vasconavarros (12), siguieron mante
niendo su habitual presencia en el Poder. Seis ministros ha dado la 
provincia de La Corma al régimen de Franco, casi todos ellos —me
rece subrayarse— de la ciudad departamental. Uno, nacido en Marín 
(Pontevedra), puede decirse que circunstancialmente, puesto que el 
general Barroso —cuyo es el caso— pertenece a una ilustre estirpe 
andaluza. Otro ministro de Franco, como todo el mundo sabe, es 
natural de Villaba (Lugo); se trata, claro está, de Fraga Iribarne. 
Ahora tamo éste como el ferrolano don Camilo Alonso Vega, han sa
lido del Gobierno. 

No quedan, pues, gallegos en el Consejo de Ministros, aunque sí 
hombres unidos por lazos de parentesco con familias gallegas, tales 
como el vicepresidente, almirante Carrero Blanco, y los nuevos mi
nistros de Ejército y de Hacienda, teniente general Castañón y don 
Alberto Monreal, respectivamente. 

Habría que examinar en qué medida la presencia de personalida
des gallegas en los puestos ministeriales ha sido beneficiosa para los 
altos intereses de Galicia. Si nuestra región ha recibido de sus hijos 
que ocuparon poltronas ministeriales en los distintos regímenes la su
ficiente atención. La idea general es que, en lo verdaderamente esen
cial, de poco ha servido la abundancia de paisanos nuestros al frente 
de la política y de la Administración central. Salvo excepciones muy 
meritorias, Galicia sólo ha sido para aquellos señores una fuente de 
votos ŷ  un amable lugar para las vacaciones estivales. 

Quizá porque hayan temido que se les acusara de favoritismo hacia 
su tierra. Ultimamente se había llegado a susurrar que buena parte 
de las inversiones del departamento de Información y Turismo esta
ban destinadas a la creación de paradores en Galicia. Una de las pocas 
preferencias, acaso, que de la Administración central recibió nuestro 
país. 

Aunque si bien se mira, los gallegos, en los últimos años, no 
desempeñaron carteras que hubieran resultado decisivas para nues
tro desarrollo —por ejemplo, Obras Públicas, Industria, Agricultu
ra— y, por tanto, no tuvieron demasiadas ocasiones de favorecer a 
su región. La mayor parte de nuestros ministros lo han sido de 

Marina, y dentro de este depar-
r 
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tamento no cabe olvidar que se 
ha establecido en Marín la Es
cuela Naval Militar y que la cons
trucción naval ha alcanzado altí
simos tonelajes merced al mante
nimiento de la actividad en la 
Bazán ferrolana. 

Por todo ello, no vamos a 
desesperarnos porque ya no exis
tan gallegos entre los ministros. 
Cataluña no necesitó contar con 
hijos suyos en el Gobierno para 
que éste se preocupara de ella 
más que de ninguna otra región 
española. Veremos ahora, cuando 
hay seis levantinos en el Gobier
no (tres catalanes, dos valencia
nos y otro que se hizo en Valen
cia), si, por fin, el poder central 
se ocupa de Galicia en la medida 
que todos deseamos. Para lo cual 
es preciso también que Galicia 
sepa reclamar del Estado la aten
ción debida con la misma poten
cia, claridad y coordinación con 
que han venido haciéndolo vas
cos y catalanes, tuvieran o no mi
nistros en el Consejo. 
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I n g e n i e r í a y T é c n i c a 

A g r o p e c u a r i a , S . A . 

• Proyectos de Transformación de 

fincas 

• Gerencia de Empresas Agrícolas 

• Asesoría y Estudios Económicos 

• Alimentación Animal y Cruces 

Industriales 

• Inseminación Artificial y selec

ción de razas 

• Granjas de cebo, llave en mano 

(vacuno y cerda) 

• Importación de Ganado Selecto 

Una Empresa de Servicios 
para el Desarrollo Ganadero 

de Galicia 

Linares Rivas. 32-Teléf. 226770 

LA CORUÑA 

C R E A L A M O D A 

9 ^ : 
9 
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O E S T R A D O D O S M E S T R E S 

P e r t o d e n o s , B r e t a ñ a 
I I . - O M A R 

P o r R A M O N O T E R O P E D R A Y O 

" . . . L ' a m e d ' u n m a t e l o t a u l i e u de s u i n t e r dans vos p o m m e s de t e r r e 
r e s p i r a á c h a q u é f l o t . . . " 

Tristón Corhiere, 

poeta de «Les amours j a u n e s » 
T r i s t á n Corb i é r e , u n dos bos 

chantres b re tós do m a r semella non 
pouco, mais n a p r i m e i r a resposta as 
cousas, o noso Manue l Antonio de 
R i a n x o . En t r amos , o f i l io de M o r l a i x 
e o a r o u s á n acesos na grave o u t a n í a 
de adoulescentes formados dende ne-
nos na escola do A t l á n t i c o . Donos dun 
inorado senso p re soc rá t i co das estre-
las , da t omavo l t a da marea, da mor-
te. F o i T r i s t á n Corb i é r e u n dos « P o e 
tes m a u d i t s » de V e r l a i n e . ¡ Tempos 
de fe i t icei ra t r i s tura , de grandes i n -
m o l a c i ó s de consagrados, de gosto de 

soedade, cando Vicente R i sco e nos 
estudabamos a qu i l a a n t o l o x í a verle-
n iana ñ a s x iadas s e r á s o u r e n s á s do 
m a r z a l ! 

Pensase en Ma lp i ca , na ve l l a Gru
ña , en M u x í a — n a noite de M u x í a 
invocac iós apaixoadas da « H i j a del 
M a r » , de R o s a l í a , novela c u í a redac
c i ó n esencial en cé l t i co houbera sido 
oferenda d ina do M a r , e de R o s a l í a — 
o de C o r b i é r e , t rubaron m a i s de un-
ha noite noso dormir . No vento en 
me l l adas axotadoras e h ú m i d a s can-
tigaba e r í a a « B e r c e u s e en N . 0 . m i -
n e u r » adicada o vel lo porto de Ros-

cof f : « D u r m e , v e d r a í a u r ca ben an
corada —os albatros e mais os cor-
m o r á n s t e u s grandes vates dos furan-
c á n s — v i r á n c h e cantare ca marea da 
m a d r u g a d a . . . » . 

Ma i s en C o r b i é r e a c e ñ a e danza a 
morte. A B r e t a ñ a , como a C a l i z a es
t á e n v o l v e í t a por a ro lda dos afoga-
dos. A l v a r o Cunquei ro ten o h é r d o -
m e d o ñ o e tenramenta h u m a n de os 
exorcisare. U n h a l i r a recol l ida no 
beizo amargo do mar . Como Pas tor 
D í a z . O m a r no fondo luminoso, sem-
pre refuxio dun o l la r neno, o ma i s 
verdadeiro, ñ a s c a p e l í ñ a s dos olios das 
xentes a r m o r i c á s , das xentes m a r i ñ á s 
galegas... U n sentimento herdado das 
N á i s , V e n n a nosa axuda unha estro
fa de Anatole L e B r a r . Con emozoado 
acento decimos p ra nos iste nome. 
Vicente Risco a mais nos, en d ía s 
a í n d a mozos, cando trubaba a í n d a 
noso enxergar o bailado das foulas, 
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t e c í a m o s comentarios e glosas ar re
dor das p á x i n a s do xu rd io pat r ic io da 
moderna cu l tura bretona, poeta, en-
saís ta , historiador. O P lu ta rco da C e l -
t iga o houbera emparellado con don 
M a n u e l M u r g u í a . . . D i a n a i n a « B e r -
ceuse d ' A r m o r i q u e » : « C a n t a tua can
c ión , canta boa a b o i ñ a — á r g u e s e o 
l u a r i o m a r esperta a x i ñ a » . E u n . 
vento do destino zoa n a estrofa das 
N a i s a n t i g á s , abranguedoiras de todas 
as n a i s : 

« C a r c'est pour les ñ o t s que nous 
[enfantons, 

tous meuren t m a r i n s , qui sont n é s 
[ B r e t ó n s » . 

( P o i s soio e m p r e ñ a m o s pro mar 
t r a i c ione i ro : todo bo b r e t ó n morre 
m a r i ñ e i r o . ) Lembramos a i l l a de Ons 
« p r e ñ a d a do m a r » . . . 

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

Diante a lgunhas fermosas, impre
so antes a r m u ñ i a s da natureza e a a l 
m a ou a l e n t ó espr i toal dos pobos se 
non pode afastar o pensamento de 
unha acordanza « p r e s t a b í l i t a » m a i s 
ou menos optimista e le ibr iz iana , 
¿ P o r que somentes en costas labou-
radas en verdadeiras R i a s i n z a n a 
pe rduran as xentes e enxames nidia
mente cé l t igos? ¿ Y r l a n d a , Escoc ia , 
Gales , Comua l l e s , B r e t a ñ a , Ga l i za? 
V i v e u e alenta u n h a cu l tu ra dina de 
ser chamada « d a s R i a s » . Outras ra io-
l a n na f i losof ía e a m e d i t a c i ó n de 
h is tor ia con raices menos verdecentes 
n a concencia dos povos. A «das R í a s » 
de navigantes e poetas. O u m i l l o r 
« P o e s í a » . 0 autor do « A m a d i s » , 
Synge, Tennyson , Ponda l , M a r t i n 
Codax. . . A q u ü p r ime i ro poeta gale-
go, La t ron iano , de nome coñec ido , e 
obra i ñ o r a d a , ñ a u rumo ó oicidente 
de que soio fica o l í r i co ronsel . De 
ahondo p r a l i e consagrare u n pro
montorio de soantes f u rna s : a N a v e , 
o Roncudo. . . 

« R i a s » no seu senl leiro concepto e 
senso xeográ f i co . U n h a das mas fer
mosas e r í caces s í n t e s i s : ca lma e p ó 
dente, de mar e t é r r a . A verba e no-
sa, galaico portuguesa. F o i imposta 
no lengoaxe c i en t í f i co polo grande 
mestre Richtshoffen de herdo hum-
boldtiano. Nome merecente de ser 
posto a u n faro do arco c a n t á b r i c o 
galego, do Donegal i r l a n d é s , das H é 
bridas aonde v ó a n as p i l l a r a s como 
as nosas Sisargas, da v é c i ñ a n z a da 
ponte Saint -Mathieu , bretoa, do coro 
de cu ia a b a d í a , erqueita n a c i m a era 
chantre t i tu lar o A t l á n t i c o . 

H a i u n h a i n t e r p r e t a c i ó n do A t l á n 
tico ben p rop ia do herdo espir tual do 
mundo cé l t igo . S í n t e o como arelanza 
a p r o b á t i c a empresa, como u n h a con
d i c i ó n fermosa e fera p r a o conque-
r imento do P a r a í s o Perdido . Galeses, 

3 

irlandeses, b r e t ó s , galegos, portugue
ses, semel lan ter « v i d o » o mundo 
dende unha anterior e perdida r i ve i r a 
A t l á n t i c a . O u figurada por e la . 

Como u n h a p r i m e i r a ind iv idua l i 
z a c i ó n no Cosmos. P o i s por sécu los o 
enxergaron e ise enxergar é pro s i 
mesmos. Levados por a pr iguiza foi
gamos na data da Descoberta. P r a a 

h is tor ia in terna do esprito C o l ó n non 
fixo n ingunha « r e v o l u c i ó n copemi-
c a n a » . H o x e o o l l a r celta segué no 
A t l á n t i c o procurando a in f inda s in -
xeleza espal ladora de todas as rea l i -
d á s ou i lus iós de elas da propia a lma . 
E seu s í m b o l o . B o t á n d o s e ó mar pro
cura u n m i l l o r ancora deiro pra o seu 
in t imismo. 

6 
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O T E R R O R D A D E S C O V E R T A 

Non os e n c a n d i ñ a v o s , n i n os xer-
manos l i toraes do continente. Os bo
rnes de olios coor fiordo pensaron 
s e r é Groen land ia u n h a secoencia da 
sua terre na i . P o d i a n irse de a p é , s i 
non o estrobaron os xelos . E respeto 
das xentes loiras , pacentes, max ina t i -
vas , dende o castelo de Hair i le t deica 
o grande la texar da marea arredor do 
monte Sain t M i c h e l , nos astrevemos 
o esquema respeito dos mais diles 
— d e i c a as dunas f lamencas— da s i -
guinte b i p ó t e s i s : o m a r fo i o nemi-
go, cobrindo as t é r r a s moles e os l i -
to r á s f ruxos . De a l g ú s pobos consta 
teren emigrado, xuntandose os gran
des movimientos de razag cara o S u l , 
polas inermes devas tac iós do O c é a n o , 
feito u n Cbronos inrr i tado. . . Os bo
rnes das Dunas , bos marinos, non con
f ian no mare . T a m é n a t é r r a foulea e 
b a i de asuxetarse p r a cbantar o borto. 

Apenas e preciso i n s i s t i r é sobre o 
i ne rme continentalismo a l e m á n . 0 
j u n k e r B i s m a r k d i ñ a n t e s de Sadowa, 
cabalgando nos p á l e d o s bosques de 
Pomeran i a , d e c a t á b a s e de ser encar
n a c i ó n de sua raza , dende d i ñ a n t e s 
de A l a r i c o . Os xermanos, a lgús xer-
manos como os v á n d a l o s , adeprende-
ron a m a r i ñ e i r o s no M e d i t e r r a ñ o do 

S u l , t a n f rouxa escola de m a r i ñ e i r o s 
como o M e d i t e r r a ñ o do Norte , o B á l 
tico. Abonda calembranza de duas 
n a v i g a c i ó s afastados por X I X seculos. 
A de S a n P a u l o — « A c t u s Apostolo-
r u m » X X V I I - X X V I I I — despois de 
tantas argonauticas foi unba catás
trofe de impe r i c i a como p r a facer r i i r 
o mais granit ico p a t r ó n de Roscoff, 
Donegal ou Corrubedo. E cando W a g -
ner f u x i u de R u s i a , rumbo a clásica 
l iberdade, ingreses os pilotos o a ca
p i t á n do barco, envolveitos na tem-
prestade n i n x ique ra se decantaron de 
pasar o S u n d e os estreitos daneses. 

A veces pensamos s i a Ba rbanza 
quer s inif icare u n esquema de B r e 
taña ou da G a l i z a . O degrau evolu
tivo como a t ip i f icac ión de roebedo 
e diferente da B r e t a ñ a a G a l i z a . Non 
esquenzamos como as rocas locen un
ba sua mane i r a de se acompasar ó 
tempo. N o n apelamos o « x u g o » ou 
«suco l a p i d í f e r o » que f i xo r i i r a 
P , M . F e i x ó . P o r algunbas p á x i n a s 
ven ouxetivas do mestre da g e o l o x í a 
galega, P a r g a Ponda l , la texa a calada 
e m o c i ó n da e m b r i o l o x í a de novos gra
nitos. Se non pode esquencere u n are
la r da t é r r a , do « b u m u s » no ser i n 
terno do bome. Non soio no senso 
s i m b ó l i c o . Noso m i n i r a l e s q u e l é t e 
procura a pousa a folgo m i n e r a l . Ne-

lo max ina re tamen cando nos ente
rres das nosas aldeas mi ramos as 
maos inocentes dos cativos botando, 
calados e ispirados a t é r r a as presas 
no foxa cando deseen a u n c r i s t i án . . . 

N a B r e t a ñ a como na I r l a n d a as 
R i a s t a m é n figuran asulagadas como 
u n enseno de feitio n a realidade de 
l i t o r á s vellos e vencidos, de legóas r i -
v e i r á n s mortas.. . Pa isaxes do R a n e é , 
Dedol . . . T a m é n no paisaxe devalan 
eos n é b o a s e as leendas, longos écos 
e lembranzas . O monte Branco nos 
« q u i x u m e s » é u n pesadelo. Somen-
es a fonda hirmandade do poeta ca 

t é r r a poido dar l l e p o é t i c a forma. A s 
estesas mareas sen baixo e longo laio 
ou v a r i l gal lopada foi u n dos poneos 
asombros do esprito c lás ico . U n b a 
p á x i n a dos Comentares da G u e r r a 
das Gal ias ebega p r a costatare a emo
ción e o terror da descoverta de outro 
mundo polos lat inos de cu l tu ra a ta l 
ve l l a p r a se c o n c e d e r é o dereito de 
ironizare.. . P o r ele non i ronizaba C a -
l í g u l a cando mandou as l e x i ó s carga
re sobre as foules, ¡ Que c á n t i c o de 
tubas, que voa r de á g u i a s ! 

F i r m a grabada de Otero Pedrayo . 

D í b u x o s de C O N D E C O R B A L 
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U TREMENDA NIlEZ 
DE U DELLA OIEDD 
C A R O L I N A Otero —contaba don 

Juan Soneira, ex alcalde de V a l 
ga, a don José Piñeiro Ares, cronista 
oficial de Pontecesures— la conocí desde 
los primeros. Jugábamos juntos, a pesar 
de encontrarnos en distinta posición so
cial. Su pobreza y carencia de medios 
contrastaba con su hermosura deslum

brante. Y a de niña era muy lista y des
pierta, con una tendencia al «tablao» 
irresistible. Esa misma inclinación habría 
de conservarla toda la vida. Imitaba a los 
titiriteros y a las gitanas con gracia y 
donaire estupendos. Bailaba y cantaba 
como ella sólo sabía hacerlo en Valga. 
Mientras sus amigas se entre tenían con 

Csrolina Otero subiendo a un lando semejante al carruaje en que hizo su viaje a Galicia, el 
año 1891. 

juegos y pasatiempos de su edad, ella, 
«a Cordeirana», se embriagaba con sus 
danzas y cantares no muy adecuados pa
ra sus poquísimos años, embriagando a 
la vez a su rijoso público. Desde muy 
niña, había sido Carolina famosa en V a l 
ga por sus alegrías' y excentricidades. E s 
más, sus parientes m á s ínt imos —herma
nos, tíos, primos —solían incluso desig
narla por un mote vergonzoso, «a Me-
xona», porque, teniendo ella siete u ocho 
años, se le ocurrió lo siguiente: estaba 
jugando con unos niños de su edad a 
«los montones de arena» y les pidió que 
hiciesen un pozo, o «buraquiño» para col
marlo de esencia. L a sorpresa de sus 
compañeros de juego fue mayúscula , 
cuando Carolina se pusoi en cuclillas en
cima del «buraquiño» y allí mismo, delan
te de las narices de sus amigos, hizo 
aguas mayores y menores con toda na
turalidad—. T a l era el relato de Juanito 
Soneira, publicado y a en un diario re
gional. 

T U C H I Ñ A , L A R I V A L 

L a desvergonzada rapaza, cuya bio
grafía trazamos, y a tuvo en Valga, a los 
doce años, una rival, quizá la primera 
de su azarosa vida. Aquella muchacha se 
llamaba «a Tuchiña», quien, según ver
siones recogidas por Piñeiro, bailaba me
jor que l a Otero. 

A veces, una y otra, danzaban al son 
de l a charanga de Ponte Valga, una es
trepitosa banda de música, cuya pieza 
fuerte era el «Carrascal». Todavía llega
mos a conocer a uno de los músicos de 
aquella graciosa banda: nada menos que 
al bombo, aquel bendito Sergio, remata
damente sordo desde su adolescencia. 
Por ello no acertaba, ni por casualidad, 
a guardar el compás, que señalaba el 
bombardino que dirigía la charanga; cir
cunstancia que le hacía seguir golpean
do el bombo cuando los demás músicos 
ya habían dejado de tocar. 

L a ilusión de Agustina Otero era po
seer unas cas tañuelas , instrumento indis
pensable a una gitana! de verdad. Fue el 
señuelo que le propuso su madrina, la 
hermana de Carrandán, para que se de
cidiera a asistir a l a escuela de Cesures. 
E n cuanto Josefa, Valentina Vicente, 
agradecida a su obediencia, le trajo de 
Santiago una tarde los cróta los prometi
dos y se los entregó, ya nunca volvió a 
ver, doña Nieves en su escuela a la m á s 
guapa y desvergonzada de sus alumnas. 
E l objetivo de l a futura Carolina estaba 
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AMORIOS DE CAROLINA EN COMPOSTELA 
PresuHían de haber sido novios de ella los «tenorios» de sa tiempo 

conseguido. Tañendo las cas tañuelas , 
¿quién podría contener su destino de tro-
te rá y danzadora? 

Había nacido artista, como otras nacen 
santas o hacendosas. Contaba sólo once 
años, cuando un señor padronés , que 
escribía en los periódicos, le aconsejó 
que debería de dedicarse, al arte... 

—¿E qué é ó arte? —preguntó la mo-
zuela, pensando quizá que el arte era un 
artilugio de hacer churros o, todo lo más , 
un tiovivo, como los que iban a l a Pas
cua de Padrón. 

— E l arte eres tú —respondió el padro
nés que, un poco volado, no supo otra 
cosa que contestar. 

A G U S T I N A , E N S A N T I A G O 

Don Juan Soneira, cuando se le pre
guntaba sobre la Bella Otero, decía: ¡Si 
yo sé «todo»! Pronunciando ese todo con 
mucha parsimonia, cargado de intención. 

Relataba que después de un hecho un 
tanto dudoso, la Carolina Otero desapa
reció de Valga. Tendría trece o catorce 
años. Se fue a correr la gran aventura 
por el mundo adelante y que ya todos, 
con m á s o menos exactitud, conocen. Pe
ro, ¿dónde l a inició? Quizá en Santiago 
de Compostela. 
^Agustina Otero y a había estado, por 

los días de las Fiestas del Apóstol de 
1879, en l a ciudad compostelana. Para 
reponerse de las lesiones causadas por 
el «Conainas», quien, tocado de sombre
ro hongo y calzado de botinas, se ade
lantó varios lustros, del modo más salva
je, a multimillonarios y archiduques, tal 
como y a hemos relatado. 

E l Hospital Real , testigo de tantos dra
máticos momentos de l a historia particu
lar de los gallegos, acogió también posi
blemente a aquella rapariga de belleza 
incitante hasta el crimen. Curar su cuer
po mancillado, pero quizá en los febriles 
sueños forjados por l a mocita en la sala 
del hospital, entreviendo la aldeana des
de las ventanas entornadas el intrigante 
encanto de la ciudad venera, se deter
minó el lanzamiento) al mundo de la Be
l la Otero. 

Volvió a Valga unos días, quizá unos 
meses. Juanito Soneira recordaba, y a no-
nogenario, haberla visto llegar, ocultan
do tras su vergüenza la voluntad decidi
da de alzar el vuelo pronto, en cuanto 
fuese mujer. 

L a tajante decisión tuvo que tomarla 
al subir la Terroeira. E n aquella cuesta 
imaginamos siempre a l a Bel la Otero; 
antes y a de saber que allí mismo había 
sido ultrajada por Venancio Romero, 
alias «Conainas». Si algún día se levanta 
un monumento a la cortesana, allí debe
ría emplazarse. 

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

Quienes hayan visto o leído «La casa 
de la Troya», de Pérez Lugín, recorda 

r án seguramente un personaje alcohóli
co sempiterno, hazmerre í r de los «rillo-
tes», que había sido amante de una ar
tista célebre y que sóloi vivía del recuer
do de aquel amor. E l hecho pudo ser 
cierto: laí artista —que lo fue después^— 
era la Otero. L a joven Agustina, en l a 
flor de su edad, m a r c h ó un día de su 
aldea a Compostela para servir cómo 
criada. Allí pasó por lo que tenía que pa
sar. Un compostelano que la conoció, 
hombre veraz y serio, aseguró a Joa
quín Pesqueira que la Otem dio el salto 
a Par ís en compañía de un artista fran
cés, pintor o escultor, que de pronto apa
reció en las rúas de la vieja ciudad ga
llega. 

Presumir de haber amado a l a Bella 

Otero era una pretensión tan corriente 
entre los gallegos m á s o menos desplu
mados de su generación, como lo había 
sido en cuanto ' a similar faena con su 
madre en l a generación anterior. Y aún 
hubo tenorio rural que presumía de ha
ber realizado ambas hazañas , por ser de 
una edad intermedia. Así que hemos de 
tomar a beneficio de inventario cuanto 
sobre este particular se haya dicho. Y , 
con ese fin, ponemos como ejemplo, el 
que a continuación vamos a anotar: 

U N P O S I B L E A M A N T E 
S A N T I A G U E S 

Don Cándido Garabal presumía de ha
ll:-er tenido devaneos amorosos con l a 

la Azabachería poi' donde descendía la mozuela Agustina Otero hacia la calle de la Troya, y donde 
hubiese podido morar... en la Edad Media. 
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Bella Otero. E r a el episodio m á s agrada
ble de su mocedad que relataba a los tu
ristas en su estudio de pintor, taller de 
restaurador y singular sala de exposicio
nes, establecido hace algunos años en el 
bajo de la «Casa de l a Troya». 

Don Cándido Garabal era un personaje 
simpatiquísimo, que, si bien no se distin
guía por su calidad de artista, sobresalía 
en ingenio y en imaginación. E n atención 
a és ta dimos tanto crédito a los amores 
de don Cándido con l a Bella Otero, co
mo a los que inventó, en la desaparecida 
revista Estampa, el malogrado Xohan 
Carballeira, a la preciosa valguesa con 
«Bonita Rasa», curioso tipo del Ullán, 
tío del fotógrafo y prestidigitador padro-
nés, Luis Aragundi (el único «ret ra t is ta» 
que cuando anunciaba que iba a salir el 
pajarito, salía efectivamente), considera
do por aquel ágil periodista del Morrazo 
como primer novio de la Otero. 

Don Cándido Garabal, que era algún 
año m á s joven que Carolina Otero, pudo 
haberla conocido de niño, visitando, tal 
vez, la sala del Real Hospital donde es
taba internada la niña Agustina. Y , m á s 
fácilmente todavía, si como cabe supo
ner, la rapariga valguesa inició su carre
ra profesional como «troya» —que hu
biesen dicho los textos gallegos del si
glo x v — en el Rombal compostelano. 

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

L a Bella Otero había de retomar triun
fante a su tierra de Ir ia , después de pa
sar por Santiago. Pues también estuvo en 
Compostela Carolina Otero en aquel ve
rano de 1891, única vez, acaso, que la 
Bella Otero volvió a su país natal. Sólo 
doce años después de su trance más 
amargo. Lo tendría muy presente aún 
en su memoria cuando acude a las Fies
tas del Apóstol de 1891, en un lando ti
rado por un hermoso tronco de caballos. 
Le acompañaba un caballero desconoci
do, elegante y discreto. 

L a Bella Carolina, en la «Noche del 
fuego», no dejaría de indicar al cor tés 
caballero que le acompañaba, el balcón 
del hospital, desde donde, doliente y re
cién mancillada, había visto quemar la 
fachada aquella otra noche de Santiago, 
como una prefiguración de su propia vi
da, deslumbrante y estruendosa, hasta 
que, súbitamente, la oscuridad la en
vuelve. 

Y quizá el joven pintor, Cándido Ga
rabal, sempiterno orfeonista, hubiera 
entrevisto dentro de la muchedumbre a 
la espléndida mujer. Y , sentido que l a 
«Noche del fuego» no fuese ocasión pro
picia para darle una serenata... 

D E S P E D I D A A L A F R A N C E S A 

A l día siguiente —recordaba Juanito 
Soneira, juez municipal de Valga, cuando 
nació quién escribe estas líneas, puesto 
que su firma figura al pie de nuestra 
partida de nacimiento—, un 25 de julio, 
a media tarde, deteníase en Ponte V a l 
ga la ya famosísima mujer, de regreso 
del Apóstol. L a voz anunciadora de su 
llegada corrió como la pólvora. «Todos, 
sin excepción, fuimos a ver a nuestra 
amiga —relataba el juez—. Y o , que fui 
de los últ imos en llegar, esperaba que 
me dijese por menos: «¡Hola! ¿Qué 

tal estás?» ¡Qué menos podía esperar!.. 
No sé lo que podr ía pasarle a aquella 
mujer para que no sólo nos mirase de 
soslayo, sino, que, en cuanto se percató 
de nuestra presencia y natural curiosi
dad, se adent ró en el regio carruaje y, 
en unión dei su acaudalado acompañante , 
ordenó al cochero: «¡Adelante!». Ni de su 
madre se despidió. 

O T R A V I S I T A A E S P A Ñ A 

Cabe también l a posibilidad de que Ca
rolina Otero haya vuelto a visitar su i ie
r ra en el otoño de 1897, pues en el BZa?;-
co y negro del 30 de octubre de ese año 
encontramos una crónica madri leña, de 
Luis Gabaldón, en la que se da esta cu
riosa noticia: 

«En el deseo de ver su España, hace 
días se encuentra entre nosotros, y des
de el día siguiente del de su llegada, en 
que a un periódico se le ocurr ió decir 
que había socorrido con algunos billetes 
de Banco a unos pobres soldados que re
gresaban enfermos de Cuba, ha llovido 
sobre la Otero y sobre el Hotel de Pa
rís, donde se hospeda, toda clase de me
moriales pidiéndole dinero con el mayor 
respeto y solicitando que baile en fun
ciones benéficas para... el que se la ocu
rrido la martingalita. 

»La Otero descansará unos días, y des
pués de una excursión* por su tierra ga
llega, en l a que piensa muchas veces, a 
t ravés de sus noches brillantes, volverá 
a París a ocupar su trono y a reparar 
credenciales y sonrisas entre los prínci
pes y potentados que na la tienen que ha 
cer, y que, de codos sobre l a platea, d-
f,u- ; con los gemelos todos los movi
mientos de las danzas de la Bella Oterc.» 

BOROBÓ 

Don Juan Soneira, coefánao de Agustina Otero 
y antiguo alcalde de Valga, con el también ex 
alcalde, señor Cousiño, y el cronista oficial de 
Pontecesures, don José Piñeiro Ares. A ia dere
cha, calle de Compostela. (Fotos Lavandeira.) 
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U n o a l i e j ó n s i n s a l i d a 

E L C R E D I T O A L O S C A M P E S I N O S 
T ODO el mundo parece estar de 

acuerdo en que hay que cambiar 
el campo. A l menos lo estamos los que 
vivimos en él, aunque sólo sea por un 
prurito de frivolidad social. Pero lo 
que se olvida con bastante frecuencia 
es que cambiar el campo, como cam
biar de camisa o de zapatos, cuesta 
dinero. Y también está bastante claro 
que si algo no tiene el campo es di
nero. ¿Cómo cambiar el campo a tra
vés de inversiones si los campesinos 
andan muy mal de dinero? 

Los más optimistas, casi siempre 
ajenos al campo, pues el optimismo 
desapareció del campo hace tiempo, di
rán que por medio de créditos. Y aún 
los habrá que concretarán más y dirán 
que por medio del crédito oficial. No 
cabe duda de que en pura teoría éste 
puede ser un camino muy eficaz. E n 
algunos países lo es al menos. Tam
bién sabemos que con el crédito ofi
cial español se han hecho muchas co
sas, buenas y malas. E l mismo ha mos
trado cierta vitalidad en sectores tales 
como el industrial y el de servicios. 
Pero la cosa no siguió un ritmo para
lelo en lo que al campo respecta. 

Hace poco he conocido a un campe
sino gallego cuya edad oscila entre los 
cuarenta y los cincuenta años. E s un 
hombre que lleva diez o quince años 
luchando por el campo. Con anteriori
dad trabajó en una empresa radicada 
en una ciudad gallega. Viv ía bien, 
pero dejó todo atraído por el coope
rativismo agrario. E l cree en el coo
perativismo, si bien en el que este 

hombre participó no tuvo éxi to , por 
la falta de competencia de quienes io 
habían puesto en marcha. E l no era 
más que simple cooperativista. Hoy se 
mueve fuera de esta órbita. E s pura y 
simplemente campesino. U n hombre 
con ideas y ganas de trabajar, pero sin 
ayudas. U n hombre con problemas di
fíciles de olvidar, aunque a veces uti
lice el vino o la caña para apagarlos. 

Durante mi últ ima conversación con 
él me contó su caso. Quiere comprar 
un tractor. Con él ha visto k posibi
lidad de resolver algunos problemas. 
Pero le falta algo fundamental: dinero 
contante y sonante. Tiene propiedades 
agrarias. Sus padres también las tienen 
y están dispuestos a avalarle. Pero aun 
así tiene dificultades. Ape ló a la infor 
mación sobre crédito oficial. L e envia
ron «papeles» informativos en los que 
se lee esto: cuantía del crédito hasta 
el 70 por 100 de la inversión, l ímite 
250.000 pesetas. Interés, el 5,25 por 
100, y plazo de amortización de dos 
a cuatro años. Y ahora viene lo im
portante: se necesita la garantía de uno 
o dos avalistas industriales, comeircian-
tes o agricultores, de reconocida sol
vencia a juicio de esta entidad, que 
indicarán sus referencias banoarias si 
las tuvieren. Hasta 40.000 pesetas, un 
avalista; de 40.000 a 150.000, dos; a 
partir de esta cantidad, dos también, 
pero' con bienes reales superiores a dos 
millones de pesetas cada uno. 

E n suma, ésas son las característi
cas más importantes, O sea, para un 
crédito que oscile entre 150.000 y 

250.000 pesetas se necesitan dos ava
listas con bienes reales que superen 
los dos millones de pesetas cada uno. 
O sea, un aval de más de cuatro mi
llones de pesetas. Supongo que si el 
Banco de Crédito Industrial hubiese 
actuado dentro de los mismos l ímites 
de garantía el asunto Matesa no ten
dría sentido real. 

Pero el problema no se limita a los 
cuatro millones, medidos en valor ab
soluto. Hay que añadir dos cosas: una, 
que el campo no tiene dinero y, dos, 
que los bienes reales del campo no 
tienen generalmente precio. Y es que 
el precio en una economía como la 
nuestra es la consecuencia del contras
te entre oferta y demanda. Oferta hay 
mucha; demanda, poca o ninguna. Los 
precios o no existen o son bajísimos. 

Este mismo campesino fue a una 
Caja de Ahorros, que también suele 
imprimir sus «papeles» promocionando 
créditos al campo y a lo que no lo es. 
E n esta entidad han sido mucho más 
concretos: el aval debe de ser de un 
industrial. Es ta entidad sabía que los 
bienes reales del campo valen para 
muy poco. 

E n suma, y sin entrar en muchos 
detalles, con unas condiciones crediti
cias así lo normal es que ocurra lo 
que está ocurriendo: que el campo ni 
cambia ni puede cambiar. Y esto aun 
dejando al margen el estaticismo de 
muchos campesinos. 

GONZALO FERNÁNDEZ 
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G a l i c i a a ñ o S O P O 

m U M L U Fililí 
C L ac tua l estado de las casas rurales , de las instalaciones ganaderas y 
^ a g r í c o l a s , de los caminos y carreteras, dentro del campo gallego es 

ma lo . E l cambio exige i n v e r t i r en nuevas construcciones y servicios de 
todo t ipo. Pe ro ante esto se plantea u n a i n c ó g n i t a : ¿ estas inversiones de
ben de r ec ib i r u n a m a t e r i a l i z a c i ó n s im i l a r que en e l pasado o h a de p ro 
ducirse u n cambio ? D i c h o con otras pa l ab ra s : ¿ s e rá v á l i d a en e l futuro l a 
actual estructura de l a v ida r u r a l ? P o r ejemplo, tomando como meta e l 
a ñ o 2000, ¿ c o n s e r v a r á val idez l a actual aldea gal lega? 

A preguntas como és tas no creo que se pueda responder con criterios 
sentimentales. M á s bien considero que es u n a dec i s ión que debe de estar 
basada en cri terios técnicos y c i en t í f i cos , entendiendo a q u í t é c n i c a y c i e n 
c i a en e l sentido y contenido m á s amplio. Son decisiones que deben de 
estudiar y tomar en equipo empresarios agrarios, con arquitectos, s o c i ó 
logos, economistas, educadores, etc. 

No se trata de agotar u n tema como é s t e en unas cuantas l í n e a s . T a m 
poco parece que sea és te e l lugar m á s indicado pa ra tomar decisiones de 
tanta trascendencia. Unicamente se trata de lograr dos cosas: l l a m a r l a 
a t e n c i ó n acerca de l a impor tanc ia de u n tema como és te y recoger a q u í 
algunos datos que pueden ser indicat ivos. 

E n p r imer lugar , u n a r e n o v a c i ó n de parte de las estructuras de nuestro 
campo no parece lóg ico que se l leve a cabo s i n u n a m o d i f i c a c i ó n de las 
mismas . Y ello por l a fundamental r a z ó n de que l a aldea gallega de l fu tu 
ro, por ejemplo, l a del a ñ o 2000 , no debe de configurarse del mismo modo 
que l a ac tual . L a d i s p e r s i ó n que actualmente existe en l a p o b l a c i ó n agrar ia 
y sus n ú c l e o s de habi tab i l idad consti tuyen u n freno fundamental del p ro 
greso, E s mater ia lmente impos ib le que l a p o b l a c i ó n campesina gallega 
pueda disfrutar de u n a serie de servicios elementales en tanto no se Heve 
a cabo una c o n c e n t r a c i ó n de esta p o b l a c i ó n en n ú c l e o s m á s amplios. Es to 
supone l a c o n c e n t r a c i ó n de aldeas. 

E s t a c o n c e n t r a c i ó n es tá jus t i f icada desde e l punto de v is ta de l a dota
c ión de servicios, pero t a m b i é n lo e s t á pensando en e l desarrollo de l a 
act ividad agrar ia . E l montaje , por e jemplo , de u n centro de o r d e ñ o que 
no se r í a rentable para menos de, t a m b i é n por ejemplo, cien vacas exige 
l a c o n c e n t r a c i ó n de explotaciones en otras de u n a mayor d i m e n s i ó n o l a 
c o l a b o r a c i ó n cooperativa de los t i tulares de las mismas. Es to impl ica pa r 
t ic ipar de instalaciones comunes. E l e jemplo de u n centro de o r d e ñ o se 
puede a m p l i a r con muchos otros. E jemplos que exigen, en muchos casos, 
u n a m a y o r c o n c e n t r a c i ó n de explotaciones. 

E n suma, son var ias las razones que l l e v a n a pensar que l a aldea ga
l lega del año 2000 se rá mucho mayor que l a ac tual . A ello conducen 
factores de todo t ipo, que afectan tanto a l bienestar de l hombre como 
a l desarrollo de las actividades agrarias. E n l a d e t e r m i n a c i ó n de l a d i 
m e n s i ó n de esos nuevos n ú c l e o s e n t r a r á n elementos tales como los s iguien
tes : d o t a c i ó n de servicios de todo tipo a l a p o b l a c i ó n , c a r ac t e r í s t i c a s de 
l a ac t iv idad agrar ia a desarrollar, exigencias impuestas por l a e l e v a c i ó n 
de l bienestar de l a p o b l a c i ó n r u r a l , etc. S e r í a m u y importante rea l iza r los 
estudios necesarios pa ra poder determinar con seriedad estos datos y po
der l legar a una de f in ic ión de l a aldea gallega del futuro y , posteriormente, 
p l an i f i ca r ese futuro con objeto de acelerar e l progreso del campo y evitar 
inversiones i n ú t i l e s . 

Parece lóg ico pensar que l a aldea se rá cabecera de comarcas m í n i m a 
mente h o m o g é n e a s . G r a n parte de las parroquias gallegas r e ú n e n estas 
c a r a c t e r í s t i c a s , por lo que no parece aventurado pensar que las aldeas que 
h o y integran l a par roquia se c o n c e n t r a r á n en e l futuro en una cabecera 
de pa r roqu ia o comarca. Algo de esto y a se v iene haciendo con los actos 
de tipo religioso, con l a e n s e ñ a n z a y algunas actividades m á s . 

G . F . M . 

GALICIA 
GOMO 
E M P R E S A 
¿Más emigraciones 
bancarias? 

Primero fue el Banco de L a Coruña. 
Banco gallego que pasó a ser nacional, 
pero perdiendo su carác te r de Banco ga
llego. Con ello Galicia también perdió, 
en gran parte, un instrumenta básico de 
financiación. 

Pero l a cosa no queda ahí. Ahora se 
habla de la posibilidad de l a emigración 
de otro gran Banco gallego. ¿Será esto 
posible? ¿Se t r a t a r á de un simple bulo 
basado en una tradición? Una tradición 
que se caracteriza por l a marcha de ga
llegos y empresas también gallegas hacia 
el exterior. L a región se sensibilizó con
siderablemente en este sentido. L a s gen
tes creen que todo es posible ya. Por 
ejemplo, que cabe l a posibilidad de que 
Galicia se quede sin la mayor parte de 
su Banca. Esto sería lamentable, aun
que no demasiada sorprende si nos ate-
nemas a l a tradición. 

Esperemos que toda quede en un sim
ple bulo. Que na baya m á s emigracio
nes bancarias. Que l a Banca gallega ad
quiera autént ica conciencia del papel que 
le está encomendado al servicia del des
arrollo regional. 

E l ferrocarril 
Ferrol-Gijón 

E l ferrocarril Ferrol-Gijón fue pro
yectado hace aproximadamente cincuen
ta años. L a s obras de explanación tam
bién han sido realizadas hace bastantes 
años. Sin embargo, l a puesta en servicio 
de algunos de sus tramos es mucho m á s 
reciente. E n l a actualidad se hallan en 
funcionamiento los tramos E l Ferrol-Ve-
gadeo, por un lado, y Gijón-Luarca, por 
otro. Quedan todavía 63 ki lómetros de 
obra sin acabar entre Vegadeo y Luarca. 

Esos 63 ki lómetros se rán terminadas, 
a l parecer, en el a ñ a 1971. S i esto es as í 
hab rá terminado una obra de 310 kiló
metros, que casi se había convertida en 
interminable. Cincuenta años para su 
construcción hemos de reconocer que 
son muchos años. Demasiadas años. 

De todos modos, l a terminación de l a 
obra no será total, ni ahora ni nunca, 
pues el tramo Avilés-Gijón no seguirá l a 
ruta prevista en principio, sino l a del fe-
rrocarrcil de concesión privada, conocida 
oomo Carreño. De este modo, l a expla
nación hecha para el ferrocairil de vía 
estrecha será utilizada para l a futura 
Autopista del Cantábrico. 
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PROGRAMA AGRICOLA EN GUITIRIZ 
En amable carta a nuestro director, da cuenta don Andrés Conde Me-

dín, destacado hombre de negocios de La Coruña, del programa agrícola que 
su familia está desarrollando en Guitiriz. 'Por su indudable interés para la 
economía de Galicia, reproducimos el texto de la carta a continuación: 

A c u s o r e c i b o a s u c a r t a 8 de l o s c o r r i e n t e s , 
e n l a que t a n a m a b l e m e n t e n o s o f rece l a s p á g i 
n a s e c o n ó m i c a s de s u R e v i s t a , p a r a n o t i c i a s o 
enfoque de p r o b l e m a s ; m i l g r a c i a s p o r s u a m a b l e 
a t e n c i ó n . 

P i e n s o , que p o r l o g r a v e s y m ú l t i p l e s p rob le 
m a s c o n q u e s e e n f r e n t a l a e c o n o m í a de G a l i c i a , 
t odos l o s ga l l egos c r e e m o s t e n e r u n a f ó r m u l a 
p a r a s o l u c i o n a r l o s , pe ro , s i h e m o s de a t e n e m o s 
a l a r e a l i d a d , l o c i e r t o e s que n u e s t r a s i t u a c i ó n 
e s de l o m á s p r e c a r i o e n E s p a ñ a , c u a n d o e n r e a 
l i d a d , n u e s t r o p o t e n c i a l , p r i n c i p a l m e n t e e n g a 
n a d e r í a , p o d r í a p r o p o r c i o n a r l a r e n t a « p e r c a p i -
t a » m á s a l t a de n i n g u n a o t r a r e g i ó n e s p a ñ o l a . 

M i l e s de h e c t á r e a s e n e l m á s t r i s t e abandono 
i m p r o d u c t i v o , c u a n d o l a r e a l i d a d s e r í a q u e s o b r e 
e l l a s , p o d r í a n a s e n t a r s e m i l e s de r e s e s de g a n a d o 
v a c u n o . 

Páramo 
Fernández, 
vicepresidente de 
la Unión Europea 
de Mataderos 

E l oonsejerogerente de 
Frigsa (Frigoríficos del Nor
oeste, S. A . ) , don José Pá
ramo Fernández, ha sido 
nombrado vicepresidente de 
la U n i ó n Europea de Mata
deros y Plantas Frigoríficas, 
en la últ ima reunión que di
cho organismo celebró en 
Bruselas. 

E l destacado financiero 
Incensé es además presiden
te del consejo de adminis
tración de Prunosa, conseje
ro de Elnosa, de Mafriesa 
y de Compañía Frigorífica, 
Sociedad Anónima, empre
sas todas ellas promovidas 
por el Banco del Noroeste. 

Este importante paso en 
la brillante ejecutoria como 
hombre de empresa del se
ñor Páramo Fernández ha 
sido favorablemente acogido 
en los medios económicos y 
financieros de Galicia y su
pone un reconocimiento de 
la amplia actividad que en 
este terreno desarrolla el ser 
nombrado para la vicepresí-
dencia de un organismo que 
pertenece al Mercado Co
mún. ' 

Langa Izaguirre, 
director general 
de Fertiberia 

E l hasta ahora secretario 
general de Fertiberia, don 
R a m ó n Langa Izaguirre, por 
acuerdo del consejo de ad
ministración ha sido nom 
brado director general de 
dicha empresa, reconocién
dose así los aciertos con que 
venía desempeñando anterio
res misiones que le fueron 
confiadas. 

Nos alegramos de este 
nuevo éx i to del señor Lan
ga, deseándole toda clase de 
venturas en su nuevo cargo. 

Inauguración del 
Hotel - Residencia 
Almirante 

Uno de los grandes pro
blemas de E l Ferrol era la 
falta de hoteles con capaci
dad suficiente para alojar a 
la población que diariamen
te llega a la ciudad. Es ta si
tuación se agravó con la des
aparición hace años del Ho
tel Ideal Room, que cedió 
su local a un Banco. Poste
riormente fue construido el 
Parador Nacional de Turis
mo, demostrándose que la 

N u e s t r a f ami l i a» e s t á d e s a r r o l l a n d o u n a l a b o r 
e n l a g r a n j a e s c u e l a N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r 
m e n , de G u i t i r i z , t r a n s f o r m a n d o 130 h e c t á r e a s 
de m o n t e ba jo , t o t a l m e n t e i m p r o d u c t i v o , e n f é r 
t i l e s p r a d e r a s y , e n l a s q u e p e n s a m o s p r o d u c i r 
70 .000 k i l o g r a m o s de f o r r a j e , c o n e l l o s , que re 
m o s a l i m e n t a r u n s e l e c t o r e b a ñ o de g a n a d o f r i -
s ó n y a s e s o r a r a l l í , u n a E s c u e l a de v a q u e r o s . 

E s u n p r o g r a m a l l e n o de d i f i c u l t a d e s , pe ro 
a m b i c i o s o , y e s t á h e c h o p a r a d e m o s t r a r q u e e s 
n e c e s a r i o e m p e z a r p o c o a p o c o p a r a l o g r a r 
e s a s t r a n s f o r m a c i o n e s que todos d e s e a m o s . 

M e p e r m i t o i n v i t a r l e , d e sde e s t e m o m e n t o , 
p a r a que v i s i t e e s t a s i n s t a l a c i o n e s de q u e l e es 
t o y h a b l a n d o , u n a v e z l a s t e n g a m o s c o m p l e t a 
m e n t e e n m a r c h a , l o c u a l e s p e r a m o s s e r á p a r a 
l a p r ó x i m a p r i m a v e r a . 

escasez de alojamientos era 
un hecho, pues muy difícil
mente se puede hallar habi
tación en la ciudad en aque
llas épocas del año conside
radas como turísticas. 

L a inauguración del Ho
tel - Residencia Almirante, 
con 70 habitaciones y 119 
plazas, constituye una im
portante aportación a la so
lución del problema hotele
ro que tenía planteado la 
ciudad. D e este modo mu
chos de los equipos de fút
bol o compañías teatrales 
que llegan frecuentemente a 
E l Ferrol no tendrán nece
sidad de alojarse en L a Co
ruña u otras localidades por 
falta de plazas en E l Ferrol. 

Misión del Banco 
Mundial, en 
Galicia 

Vis i tó Galicia una mis ión 
del Banco Mundial. E l obje
to de esta visita se halla re
lacionado con la financiación 
del Plan Galicia de Educa
ción, Como hemos anuncia
do en nuestro número ante
rior, en la financiación de 
este Plan tiene gran impor
tancia un crédito concedido 
por e l Banco Mundial. Pre

cisamente por ello se halla 
interesada esta entidad en el 
conocimiento de los proble
mas gallegos relacionados 
con la enseñanza. Tema es
tudiado por esta mis ión ha 
sido el de las concentracio
nes escolares, ínt imamente 
relacionado con la regionali-
zación de la enseñanza, al 
que también nos hemos re
ferido en C H A N . 

Renovación 
urbanística de 
El Ferrol 

E n el número 13 de 
C H A N hacíamos amplia re
ferencia a los planes urba
nísticos que se están acome
tiendo en E l Ferrol, entre 
los que se hallaban el derri
bo y reconstrucción del ba
rrio de Esteiro. Pues bien, 
la noticia es que han sido 
inaugurados 20 albergues 
para alojar a las familias ex
propiadas en Esteiro. Tam
bién dentro del pol ígono de 
Carranza han sido construi
das o están s iéndolo otras 
viviendas q u e cumplirán 
idéntica finalidad. Todo ello 
demuestra que el plan de 
renovación urbanística de E l 
Ferrol se halla en marcha. 
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Se necesita un 
grupo de presión.-
La vía de pene
t r a c i ó n y los 
s o b r a n t e s de 
subastas.-Maris
co y cofradías.-
Las pegas idio-
máticas.-La ad
v e r t e n c i a de 
Liaño Flores. 

_ .1HH , usted! ¿Verdad que en 
1 Galicia todavía quedan ca

ciques? 
—Eche boa verdá, meu filio. 

E sonche dos vos. 
Sí, los caciques de hoy no son 

como los del tiempo de Montero 
Ríos. Los caciques de hoy, por 
decirlo de alguna manera, son 
caciques al estilo de la sociedad 
de consumo. ¡Ay, si los caciques 
quisieran...! Si los caciques qui
sieran se podía crear en Galicia, 
a nivel regional, un grupo de pre
sión que se adentrase en la po
lítica nacional para que los fon
dos públicos acudieran de una 
vez a cortar esos manidos des
equilibrios regionales. 

—¿Cal é o motivo de que non 
haxa cartos pras carreteras da 
nosa térra? 

Si acaso convendría una ex
plicación, lacónica, sin rodeos, 
acerca del por qué, por ejemplo, 
hasta 1972 no habrá dinero para 
subastar las obras de la vía de 
penetración a Galicia. De por 
qué á estas alturas todavía no 
están realizados los proyectos. 
¿Que los equipos técnicos de 
Ó. P. no dan abasto? ¿Por qué 
no se encarga de ello, como se 
ha hecho en otros casos, a una 
empresa del I N I que se ocupa 
de estos menesteres? 

E l caso de la «deuda» 
universitaria 

Lo más triste es que no haya 
dinero. Si el Ministerio de Ha
cienda se empeñase tendría que 
haber una fórmula. ¿No podía 
realizarse una emisión como 
aquella de la «deuda universita--
ria», de la que, por cierto, no' 
correspondió ni un perro gordo 
a Galicia? ¿No. podría comen

zarse la financiación de la obra 
con los sobrantes de las subastas 
de O. P. de 1969? Cualquier fór
mula parece más idónea y lógi
ca que tratar de que las Cajas 
de Ahorro financien una obra es
tatal. 

La renta «per capita» gallega 
está bastante por debajo de la 
media nacional. La emigración es 

• asombrosa, y sus frutos son co
mo los glóbulos rojos de la ba
lanza de pagos. Buen montante 
de las divisas proceden de la 
emigración, con un porcentaje 
considerable de origen gallego. 
Y el ahorro gallego, saliendo a 
manos llenas para financiar in
versiones —o pagar pérdidas—• 
en regiones que están por enci
ma de la renta media nacional. 
¡Oh, la justicia distributiva! 

Por encima se echa un tupido 
velo al asunto Iberpuerto. ¿Por 
qué tanta demora en resolver una 
cuestión de vital importancia para 
el futuro de Galicia y de Espa
ña? ¿Por qué España se permi
te el lujo de tener «desemplea-

protesta... Y no creo que sus vo
ces puedan tener eco. Después 
de hecha la casa parece sutil opo
nerse a que no le coloquen el te
jado. 

Concretamente, el patrón ma
yor de la Cofradía de Pescado
res de E l Ferrol manifestó que, 
tal y como está redactado dicho 
anteproyecto, perjudica, en vez 
de beneficiar, a los mariscado
res de profesión, ya que el de
jar sentado que cualquier espa
ñol puede solicitar parcelaciones 
en las playas, esto creará una es
pecie de minifundio. 

E l minifundio en las playas 

Bien, bien. ¡Muy bien, señor 
patrón mayor, por ese celo, por 
esa defensa de una clase trabaja
dora! E n total, unas cincuenta 
mil familias. 

Pero dice un refrán que «don
de hay papeles calan barbas». 
Y los papeles son nada menos 
que los 18 artículos, una dispo-

l i i i l f f i i l l i i i t e 

do» el mejor puerto natural que 
pueda encontrarse en toda la 
costa occidental de Europa? Para 
la vía de penetración no hay di
nero; pero ¿cuál es la disculpa 
para que transcurran los días, los 
meses, los años y tengamos que 
comparar al Iberpuerto como 
aquel pobre Fernández, popukr 
creación de «El Zorro» en los 
años .50? E l dinero no puede 
ser. Las condiciones naturales, 
tampoco. ¿Acaso puede ser el 
marisco? 

Galicia con el marisco no 
abandonó la penuria. Además, 
hay mucho que hablar del ma
risco. A propósito de la Orde
nación del Plan Marisquero, cuyo 
anteproyecto parece ser que ha 
sido dado a conocer. Y resulta 
que ya se han alzado algunas 
voces de, queja, de lamento, de 

sición transitoria y una disposi
ción derogatoria de que consta 
la Ley 591/1969, de 30 de junio, 
de ordenación marisquera. E n 
esta ley se dice bien claro que 
se podrán hacer concesiones a. 
«personas naturales o jurídicas 
de nacionalidad española de una 
playa o parcela de dominio pú
blico para la explotación nacio
nal de un banco natural o de 
un establecimiento marisquero» 
(artículo 2.°). Y dice también 
que «las concesiones o autoriza
ciones reguladas por la presente 
ley serán adjudicadas con carác
ter preferente a entidades sindi
cales pesqueras que lo soliciten 
para su explotación por todos 
los encuadrados en las mismas, 
en régimen comunitario o coope
rativo, y, en segando término, 
podrán otorgarse a las personas 

naturales y jurídicas de naciona
lidad española que asimismo lo 
soliciten del Ministerio de Co
mercio, previo informe, en todo 
caso, del Sindicato Nacional de la 
Pesca» (artículo 9.°). 

¿Está claro? E l remedio está 
en manos de las Cofradías de 
Pescadores. Y eso es lo difícil. 
Porque hasta ahora, salvo ratas 
excepciones, las Cofradías de 
Pescadores son unos entes buro
cráticos que han olvidado con 
frecuencia su misión principal; 
en parte, por esa falta de instruc
ción que caracteriza a gran par
te de la población gallega, lo cual 
permite a unos pocos hacer y 
deshacer a su antojo. 

Si las Cofradías gallegas fue
sen tan eficaces como las vas-, 
cas, no habría dudas en torno al 
futuro marisquero. Porque la lev-
pone todos los triunfos en SJ 
mano. Pero ya verán... 

De las Cortes salió la aproba
ción para que el minifundio lle
gue también a las playas gal'.e-
gas, como para no desentonar 
con el campo y la montaña. Tal 
vez dentro de unos años nen ven
gan con la ley «anti-minifundio» 

Tal vez, mas riqueza para menos 

E n la Comisión de Comercio 
de las Cortes, presidida ooí don 
Epifanio Ridruejo, había m ave
ría de procuradores gallegos. Per 
ejemplo, el señor Azcárraga se 
dedicó a poner pegas idiomáti-
cas; el señor Pedresa sacó a re
lucir el contrafuer o, y el señor 
Liaño Flores llpvó a la Cámara 
los sentimientos de unas 250,000 
personas al recomendar que les 
bancos naturales fuesen sustraí
dos del régimen de autorizacio
nes y concesiones, y recordó «las 
consecuencias sociales que pue
de tener la aprobación de esta 
ley según está concebida en el 
informe de la ponencia, ya que 
de la libertad en el marisquee 
se ha pasado o se va a pasar a 
la restricción absoluta». 

E n fin, que o mucho se apu
ran las Cofradías o el cultivo del 
marisco va a ser cesa de unos 
cuantos particulares con dinero. 
Qué duda cabe, habrá más ma
risco, • se elevará la renta maris
quera, pero también se repartirá 
entre un número menor de per-
senas. A la vista está que tam
bién entre la clase marinera del 
literal va a sobrar todavía más 
mano de obra. 

Así que o viene industria de 
base o nos vamos al cuerno. 
Y con la industria, o previamen
te, deben llegarnos escuelas para 
formar técnicos medios y supe
riores y competentes profesiona
les intermedies. Porque de le 
contrario, castillos en la arena. 
Como les dos Pelos de . Desa^ 
rrelle... 

COUSELO 

lllllllillllltfllllll! 

•14 

Biblioteca de Galicia



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

¿Ha fracasado definitivamente 
la "Revolución en Libertad"? 

E L L A T I F U N D I O Y L A P R O P I E D A D 
EXTRANJERA DEL SUBSUELO CHILENO: 
DOS OBSTACULOS CONTRA LOS CUALES 

SE ESTRELLO ARTURO FREI 

5o/o un régimen revolucionario militar —o que cuente con 
un sólido apoyo político y de las Fuerzas Armadas— puede 
llevar a cabo el movimiento —de índole social y nacional— 
que ponga término a las viejas estructuras. 

Por Raúl J A S S E N 

JH N Huachipato, en lo más alto de las 
torres de refracción de la gran acere

ría, flamea la bandera del país —ese bello 
paño, blanco, rojo y azul, iluminado por la 
austral y solitaria estrella que, en él, en
contró su cielo—; se trata de una cortesia 
de la empresa que explota y transforma el 
mineral. Junto a la de Chile —aunque a su 
izquierda, curiosa paradoja de las fórmu
las—, la enseña de Estados Unidos es la 
visible exteriorización, la marca, de la na
cionalidad que ampara a la sociedad que 
es, dueña del complejo. 

Desgraciadamente, Huachipato no es una 
excepción. Comparativamente, debe decirse 
que se trata de un indicio de la vasta ca
dena, casi monopolística, que aherroja el 
alma mineral de la tierra chilena. "Braden 
Cooper" (su propietario principal ha sido 
uno de los más repudiados "diplomáticos" 
representantes de la "política del garrote" 
norteamericana en Iberoamérica), "Andes 
Cooper" y "Chile Exploration" son los 
nombres de las principales compañías de
dicadas a la extracción del cobre, en el 
segundo país productor mundial del impor
tante elemento. Igual ocurre con la explo
tación de los yacimientos de salitre -—cuya 
posesión determinó la cruenta "guerra del 
Pacífico", en 1879—, que constituyen el 12 
por 100 de las exportaciones totales (la del 
cobre significa el 70 por 100) y está en 
poder de empresas también norteamericanas, 
cuya conducta trata de regular, muchas ve
ces vanamente, la estatal Corporación de 
Ventas del Salitre y Yodo de Chile. 

De los 100.000 hombres dedicados a la 

minería, o empleados en las plantas trans
formadoras, en todo el país, alrededor,de 
70.000 lo hacen en las empresas foráneas. 

E n cuanto a las industrias manufacture
ras, el 70 por 100 del total de las instala
das —emplean a unos 500.000 trabajadores 
y constituyen el 18 por 100 de la renta 

nacional—, responden a los intereses de so
ciedades cuyas sedes se encuentran en eJ 
exterior, preferentemente en Nueva York, 
en ese trozo del distrito financiero triste
mente conocido con el nombre de W a l l 
Street, 

N O S O N V A N A S 
A C U S A C I O N E S 

E n el sector agrario, el censo de 1961 
ha demostrado que, de los 7.600.000 habi
tantes del país, el 33 por 100 de los mis^ 
mos (2.627.000 personas) viven en los nú
cleos rurales. De ese porcentaje, 1.313.500 

Es la hora; del triunfo, mucho tiempo antes de que se pensara en la| posibilidad de sublevaciones 
militares. Eduardo Frei es felicitado por muchachas del Partido Demócrata Cristiano. Detrás quedan 
las ¡ornadas de la lucha electoral. Ahora comienza el tiempo de pensar en la; reforma agraria 

y demás problemas. 
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son hombres, de entre los cuales, 748.695 
tienen entre quince y sesenta y cinco años 
de edad; hecho que los habilita para con
siderarlos candidatos potenciales a ser due
ños de un trozo del país, según se quería 
en los tiempos de la Patria Vieja. Sin em
bargo, esa aspiración —que también es par
te integrante del macuto de esperanzas del 
Chile actual— se ha concretado para muy 
poca gente. Solamente un puñado de pri
vilegiados disfrutan de la posesión de la 
mayor cantidad de tierras; 2.806 propieta
rios, en efecto, poseen nada menos que 
19.000.000 de hectáreas. E n cambio, entre 
otros 130.000, apenas si reúnen 608.000. E n 
términos comparativos: el 1,5 por 100 es 
dueño del 75,1 por 100 de la tierra apta 
para el cultivo, en tanto que el 72,3 por 
100 sólo alcanza a tener el 2,5 por 100. 

Entre los grandes y pequeños propieta
rios —yo diría grandisimos y pequeñísi
mos—, está aprisionado el resto del cam
pesinado, dividido en inquilinos, medieros, 
arrendatarios y simple y puro peonaje, gra
dos distintos de un mismo desolador paisa
je: el del hambre y la ignorancia. Del 40 
al 70 por 100 de los campesinos —la tasa 
depende de si uno se aleja, o se acerca, 
desde el sur y el norte del país; del. O' ha
cia, el Valle Central, donde se encuentran 
los mayores latifundios— son totalmente 
analfabetos. ¿Y se debe añadir que Josué 
de Castro encontró allí, con una población 
apenas alimentada con fríjoles y maíz, una 
buena parte de los datos para su "Geogra
fía del hambre"? 

Las cifras no revelan, con todo, la bru
talidad de los conflictos sociales y humanos 
producidos en un país cuyos yacimientos 
de nitrato ocupan una extensión similar a 
la mitad de la geografía española; estan
do sus reservas de hierro y de cobre entre 
las mayores del mundo y cuya tierra, efec
tivamente, repartida dentro del marco de 
una economía planificada y orientada ha
cia el bien común, puede sustentar a la 
gran industria de equipamiento y transfor
mación que necesita imperiosamente. 

L a institución del mayorazgo —Bernardo 
O Higgins, quien había suprimido, durante 
el primer Gobierno independiente, corridas 
de toros y peleas de gallos, no se atrevió 
a tocarla—fue suprimida por el general 
Freiré, en 1822. Sin embargo, ¿esos pobres 
peones, analfabetos y mal alimentados, que 
deben trabajar por salarios miserables —a 
veces, apenas suficientes para adquirir el 
pan— en los grandes latifundios, no son 
verdaderas víctimas de la vieja legislación? 
¿Y qué decir de los trabajadores de las 
minas y de las industrias manufactureras? 
Salarios insuficientes, mala organización del 
sistema previsional y desocupación, son los 
índices más seguros cuando se debe trazar 
la coordenada de la sociedad chilena. 

No son, por lo tanto, vanas acusaciones 
contra los sistemas de dominación del país: 
el imperialismo financiero-económico, por 
un lado, y el latifundio, por el otro, las 
que lanzan quienes intentan conducir a 
Chile a un estado social justo dentro del 

Los "rotos" frente a la imponente mob andina. Chile es un bello país que debe resolver urgentes 
problemas para encarar una nueva etapa de desarrollo y justicia social. 

marco de una Iberoamérica unida, respe
tuosa del albedrio de cada uno de los E s 
tados que la integran; miembros, todos, de 
una sola comunidad histórico-política-espi-
ritual. 

E L D R A M A D E 
E D U A R D O F R E I M O N T A L V O 

E n un país así, dividido por tensiones de 
toda índole, cuya economía se reparten la 
oligarquía latifundista —que hace, de la 
posesión de la tierra, una cuestión de pres
tigio social— y los grandes intereses de las 
finanzas internacionales, gobernar, el yoca-
blo gobernar, no supone, meramente, el ocu
par despachos en el Palacio de la Moneda, 
los ministerios, ni, tan siquiera, controlar los 
escaños de la legislatura. Y es que, desde 
el Presidente hacia abajo, se ha tirado, 
desde hace tiempo, una línea que separa 
al Poder del pueblo, quien, sin embargo, es 
el soberano, por cuanto su voto es el que 
sostiene al primero. Aunque esta democrá
tica cuestión no está muy bien resuelta. A l 
menos para esos campesinos analfabetos 
que, precisamente por esta triste condición, 
no tienen acceso a los colegios electorales. 
Su modo de "apoyar" a los Gobiernos es 
el de sostenerse sobre sus cuatro extremi
dades y mirar hacia abajo. Eduardo Freí 
Montalvo fue, en los años de su juventud, 
un miembro más de la "dorada chusma" 
—la definición corresponde a Arturo Ales-
sandri— santiaguina, y, por lo tanto, esta
ba "predestinado" a ocupar un alto cargo 
en las filas conservadoras, en las cuales 
inició su carrera de hombre público. Pero 
no fue en calidad de conservador como 
conquistó la cima del Poder. Toda su tra
yectoria en la. democracia cristiana estuvo 

volcada hacia la extrema izquierda, único 
modo, por otra parte, en que podía con
vertir a ésta, nacida bajo el influjo del con
servador Eduardo Cruz Coke, en un ins
trumento que, al menos, hiciese menos pre
caria la angustiosa situación de las grandes 
masas populares. Sumando, entre ellas, a 
los anchos bordes de una clase media a la 
cual, las condiciones económicas generales 
habían puesto en el camino de la proleta-
rización de sus miembros. 

¿Cómo modificar la estructura socioeconó
mica del país sin incurrir en los habituales 
datos de violencia? E l hombre que, en 1964, 
venció, en la puja electoral, al candidato 
del Frente Popular, Salvador Allende Gros-
man, no tenía la única ventaja que, en 
Iberoamérica, puede servir a los fines de 
un gobernante honrado: la fuerza de las 
armas. Entre su rectitud de intenciones y 
las promesas formuladas al pueblo, de rea
lizar la "revolución en libertad", Arturo 
Freí se ha encontrado sin el apoyo de las 
armas (al menos un apoyo visible y deci
dido), al cual se sumó, en el transcurso del 
tiempo, la franca oposición del ala izquier
da demócrata-cristiana, de la cual, él mis
mo procedía. Este es el drama del Presi
dente chileno, cuya gestión ha sido seria
mente cuestionada por una parte de las 
Fuerzas Armadas de su país, no tan íra-
dicionalmente ajenas al hecho político, co
mo, casi todos los chilenos, se obstinan en 
creer y en hacer creer. 

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

Esta situación de angustia económica no 
es nueva en Chile. Lamentablemente, al 
igual que casi todos los países de Ibero-
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américa •—sólo que con síntomas más agu
dos en comparación, por ejemplo, con los 
del Río de la Plata y alguno de la costa 
del Pacífico—, estos fallos de estructura 
vienen dados por las alternativas de la lu
cha por el Poder. 

Esta lucha estuvo determinada, casi des
de el principio de la independencia, por 
pipiólos y pelucones. O, dicho en lenguaje 
menos popular, por liberales y conservado-
des. ¿En qué se diferencian unos de otros? 
Puede decirse que los liberales —provenien
tes de los Partidos Radical, Nacional y el 
propiamente Liberal— eran la izquierda del 
conservadurismo antes que un partido po
lítico realmente independiente. Estas dos 
grandes fracciones se alternaban en el Po
der en tiempos en que Chile dejaba de ser 
el país del trigo y el cuero para conver
tirse en el país del salitre y del cobre, ha
cia los tiemposi de la Guerra del Pacífico. 
Balmaseda, que se había empeñado en una 
gran cantidad de obras públicas, con apo
yo del crédito extemo, debió enfrentarse 
con un Parlamento remiso a darle su apo
yo. Por lo cual promulgó por decreto el 
último presupuesto de su Gobierno. E l al
zamiento consiguiente —del Parlamento, 
apoyado por la Marina y una parte del 
Ejército—i concluyó con el suicidio del Pre
sidente, el día en que los insurrectos, tras 
sangrientas batallas, se apoderaban de San
tiago. Fue la primera de las guerras entre 
el Poder presidencial y el legislativo, que 
pudo vencer al ejecutivo. Después del tris
te episodio de 1891, la vida política chi
lena se fragmentó en multiplicidad de par
tidos. Sin embargo, esto no significó una 
mayor democratización, una extensión, al 
pueblo, de los beneficios de la libertad, que 
se autoadjudicaban los núcleos que pasa
ron a compartir el Poder. 

E n todo caso, la nueva situación engen
dró un mayor inmovilismo en los sectores 
populares íen él campo, los escasos campe
sinos que podían votar debían hacerlo por 
los candidatos de sus amos), solamente que
brado en ocasión de las agitaciones sociales, 
producidas en los núcleos industrializados 
de Santiago y de Valparaíso. E n estas con
diciones, accedió al Gobierno, en 1920, Ar
turo Alessandri, cuya vigorosa personalidad 
derrotó a las dos coaliciones de entonces: 
la Unión Liberal y la Alianza Liberal-Con
servadora. E l nuevo magistrado impulsó un 
programa de mejoras sociales que contem
plaba, especialmente, la situación de los tra
bajadores del salitre, en el norte del país. 
E l 8 de septiembre de 1924 debe abando
nar el Poder y el país, derrocado por una 
Junta Militar que se inclina hacia la Alian
za Liberal-Conservadora. Inmediatamente, 
interviene otra Junta —encabezada por un 
hombre qué luego será famoso: el coronel 
Ibáñez— que llama al destituido Presi
dente. 

L a reforma de la Constitución, que si
guió a estas maniobras, fundamentó las ba
ses del Chile contemporáneo: separación de 
la Iglesia del Estado; establecimiento del 
régimen presidencialista; declaración de la 
función social de la propiedad y creación 
del sistema de previsión social. E n 1927, 

quizá algo fastidiado de soportar el "apo
yo" que le presta su ministro de Guerra 
(el coronel Ibáñez), Alessandri se marcha 
nuevamente. E l siguiente Presidente — F i -
gueroa Larrain— no dura mucho tiempo. 
E l Ejército —o Ibáñez— le ha tomado gus
to al Poder. A nadie extraña que el ex 
Ministro de Guerra gane las elecciones y 
asuma la primera magistratura. E l nuevo 
mandatario se empeñó en un gran progra
ma de obras públicas: caminos, puertos, 
escuelas e, incluso, encaró dos vitales re
formas: la escolar y la sanitaria. Pero el 
transfondo sigue siendo el mismo: el de un 
país productor de materias primas a las 
que no puede industrializar por falta de re
cursos económicos, en el que los latifun
distas siguen siendo los grandes señores de 
las armas y de la política. 

El general Bernardo O'Higgins, fundador, ¡unto 
con el argentino general San Martín, de la in
dependencia de Chile. No realizó la anulación 
de una institución afrentosa: la del mayorazgo, 
que obligaba al trabajo gratuito de los aborí

genes. 

E n 1931, Ibáñez se ve obligado a exi
liarse. Una alianza política de derechas le 
sucede, quizá para evitar desbordes socia
listas, como los de ese coronel al que arro
jan del" país. Un año más tarde, la Fuerza 
Aérea, al mando de su comandante, Mer-
mandruke Grove, se rebela y proclama la 
República Socialista de Chile. No dura mu
cho. 

Paradójicamente, será el viejo Arturo 
Alessandri, representante y defensor de los 
trabajadores del salitre, quien tome el Po
der en nombre de las fuerzas derechistas. 
E l antiguo luchador, convertido en conser
vador a ultranza, dejará, como trágico re
cuerdo de su tercera presidencia, el asesi
nato de los cincuenta y cinco nacionalsin-
dicalistas chilenos (todos civiles), que, par
ticipantes de una conspiración que no llega 
a concretarse por deserción de los milita

res comprometidos, fueron desarmados y pa
sados por las armas en la acera del local 
del Seguro Obrero, al que habían tomado 
y desalojado, al fracasar la rebelión con la 
promesa, por parte del Gobierno, de respe
tarles sus vidas. 

Este crimen —innecesario e injustifica
do— dio la pauta de su reaccionarismo ser
vil y le mostró como un instrumento de 
los sectores más conservadores, partidarios 
del capitalismo a ultranza y de los Estados 
Unidos. T a l conducta, sólo dio lugar a la 
conjunción, de la cual surgió una caótica 
situación política: el exterminio de los na
cionalistas revolucionarios (nacionalsindica-
listas)— fusilados o encarcelados, cuando 
no obligados al exilio— entregó al Frente 
Popular los destinos del país. E n 1938, Pe
dro Aguirre Cerda, candidato de dicho 
agrupamiento (socialista, comunistas y radi
cales), conquista la Presidencia. Ha con
cluido el tiempo en que las Fuerzas Arma
das hacen visible su voluntad política. Aho
ra se aprestan a gobernar los frentepopu-
listas. 

F R A C A S O D E F R E I 

E n 1941 fallece Cerda y le sucede José 
Antonio Ríos, quien asciende en el mismo 
momento en que Ibáñez vuelve a la pa
lestra política. E l hombre que sigue a Ríos 
—siempre dentro del mecanismo frentepo-
pulista— es Gabriel González Videla, quien 
alcanza el Poder como candidato de la 
alianza radical-comunista. E n 1947, iniciada 
ya la "guerra fría", aquél comienza a trans
formar a su régimen, inclinándolo hacia la 
derecha. L a consecuencia primera del viraje 
presidencial lo constituye el paso a la clan
destinidad de las fuerzas marxistas y la 
huida del país de Neftalí Ricardo Reyes 
(Pablo Nerura), a la sazón senador de la 
República por el Partido Comunista. 

Ninguno de estos hombres logró sus
traer al país de la situación de crisis eco
nómica ni de dependencia del exterior, he
chos crónicos, pero, no por ello, menos 
dolorosos ni de tristes consecuencias para 
la masa del pueblo. Detrás de todo el an
damiaje, el latifundio seguía predominando 
y los campesinos, marginados hasta del de
recho de elegir a sus gobernantes, por no 
saber leer ni escribir (tampoco había quién 
se cuidara de crear las condiciones para 
que pudieran concurrir a la escuela); más 
allá de la puja política, lo advertían los 
economistas, Chile seguía siendo el país 
con menor tasa de inversión de Iberoamé
rica. Durante 1940-1960, dicha tasa fue de 
sólo el 10 por 100, en tanto que, en el res
to del continente, alcanzaba el 13 y en la 
Argentina el 42. También comenzó a ope
rarse un paulatino, pero continuo descenso 
en el personal que ocupaban las grandes 
industrias mineras, a consecuencia, princi
palmente, de los nuevos métodos técnicos, 
en tanto que industrias más recientes —co
mo las del papel y el acero—i, por su tec
nología, ofrecían escasos puestos de tra-
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No es solamente problema de los chilenos. Niños como éstos: sin escuela, mal calzados, o des
calzos, y peor alimentados, son una tragedia continua en et paisaje americano. 

bajo. A l menos para la gran demanda exis
tente. 

Fue el general Ibáñez quien quiso poner 
fin a tal situación. A l retornar al Poder, 
en 1952, lo hizo bajo las banderas de la 
nacionalización de la industria minera y 
de la reforma agraria. También prometió 
acabar con la corrupción politica y admi
nistrativa. Sin embargo, no pudo llevar a 
cabo ninguno de estos presupuestos. Como 
tantas veces, a lo largo de la historia con
temporánea, un pais de Iberoamérica asis
tía a la creación de una alianza oligárqui-
co-comunista, encaminada a derribar un 
Gobierno con apoyo popular. Una de las 
"equivocaciones" de Ibáñez fue la de in
tentar un firme acercamiento con la Ar 
gentina. A l otro lado de los Andes gober
naba Perón, también representante de un 
Gobierno de neta raíz popular, empeñado 
en hacer de América! la patria de todos los 
americanos. Este acercamiento, este "error", 
Ibáñez lo pagó con ese enfrentamiento cons
tante a que oligarcas y comunistas —con 
olvido de sus antagonismos— le obligaron, 
postergando los problemas fundamentales 
del país, a los que tampoco encaró su su
cesor, Jorge Alessandri, hijo del anterior 
mandatario. 

"Ninguna persona, natural o jurídica, 
podrá poseer una superficie superior a 
ochenta hectáreas regadas en la provincia 
de Santiago, o su equivalente en suelos de 
otra capacidad de uso, ni de valor superior 
a los 25.000 escudos." T a l lo que se ex
presa en uno de los artículos del proyecto 
de ley de Reforma Agraria del Partido De
mócrata Cristiano, con el cual Eduardo Freí 
Montalvo concurrió a las elecciones de 
1964. E l proyecto daba, como causas de 
a los 25.000 escudos". T a l es lo que se ex
cesiva o insuficiente; mala explotación; ab
sentismo del propietario; incumplimiento de 
la legislación social; ubicación vecina a mi
nifundios o en zonas de horticultura; rea
lización de obras publicas, y, finalmente, 
explotaciones especiales. 

Este programa de reforma, si bien no 
pudo ser votado por todos los campesinos 
—debido a las circunstancias ya apunta
das—, mereció, al menos, la aprobación de 
la mayoría de los chilenos, que votaron a 
favor del candidato demócrata-cristiano, 
convencidos de que el problema social del 
agro merecía primera prioridad. Sin embar
go, a pesar de haber vencido holgadamente 
en las elecciones que le siguieron (en 1965) 
para la renovación de la mitad de la Cá
mara de Diputados y una parte de la de 
Senadores, Freí no pudo llevar adelante el 
programa. Salvo algunas expropiaciones, 
la Reforma quedó en agua de borrajas. L a 
poderosa Sociedad Nacional de Agricultura 
—núcleo de los latifundistas— no se cuidó 
en señalar que, más que una redistribución 
de las tierras, la Reforma Agraria encierra 
una redistribución del poder polílticoí Y es 
este poder, esta forma de prestigio social, 
lo que la oligarquía de la tierra no está 
dispuesta a perder. 

Por otra parte, ¿qué se hizo de aquellos 
conatos de nacionalización de las empresas 
norteamericanas de la industria minera, que 
Freí intentó hace poco más de un año? 
Freí, antes que la Junta Militar del Perú 
y que Bolivia, ahora, tuvo un programa de 
radicales realizaciones. ¿Por qué no las 
acometió? L a respuesta es trágicamente sim
ple: porque no basta la sola fuerza politica. 
Y menos, aún, cuando ésta se ve retacea
da por un esquivo apoyo de los parciales, 
y jaqueada por los grupos de presión (cabe 
excluir, de entre éstos, a la Iglesia, pues 
ella inició su propio programa con las tie
rras de que disponía) y los agrupamientos 
políticos rivales. 

Por esto, el levantamiento del Regimiento 
Tacna y las otras ónidades sublevadas por 
el general Roberto Viaux, quizá no haya 
estado encaminado a concluir con "la co
rrupción de los altos mandos", como él mis
mo1 lo declaró al término de su corta rebel
día. 

Después de todo, no es tan difícil que 

los jefes militares chilenos —acostumbra
dos, en otros tiempos, según hemos visto, 
a intervenir activamente en los hechos po
líticos— se hubieran podido decidir a una 
acción directa. 

Perú y Bolivia —precisamente Yungay 
(nombre de una de las unidades subleva
das) recuerda al lugar de la batalla que, 
en 1839, deshizo, por parte chilena, la 
Confederación Perú-Bolivia— están muy 
cerca de Chile, junto a sus fronteras. E l 
contagio, pues, es muy factible. Sí es que 
un Ejército americano •—para una causa 
así— necesita ser "contagiado". 

Otra consecuencia cabe, todavía, sacar 
de esta sublevación. Y éste es el del fra
caso de la bipolaridad política. No es ca
sual que un hombre del prestigio de Pablo 
Neruda —cuya vanidad es cosa a prueba 
de bombas— haya aceptado ser el candi
dato presidencial del Partido Comunista en 
las próximas elecciones generales. Chile, no 
debe olvidarse, ya tuvo Gobiernos frente-
populistas. 

R . J . 

Una población "callampa", en un lugar cualquie
ra del país. Escasos ¡órnales y latifundios son 

problemas básicos de Chile. 
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C a l d e i r a d a 

H A Y S I E T E I N S T A L A C I O N E S 
D E P O R T I V A S C U B I E R T A S E N 
L A C O R U Ñ A . H A C E D O S A Ñ O S 
N O E X I S T I A N I N G U N A 

U n a r e v i s t a p o é t i c a c o n s e d e e n un m o l i n o 
«O Muiño». Es ta rá fechada 

en Santiago dos Cabaleiros, 
fronterol con Puente del Puer
to. E s el t í tulo de una revista 
poética, literaria, que y a te
n ía que haber aparecido. Pe
ro que nacerá pronto. Y con 
sede en el y a célebre molino 
dé Rey de Viana. E l co-dirigi-
rá esta publicación. E n la que, 
además de ofrecer su esplén
dido molino como redacción, 
da rá a conocer sus versos. 
No son muchos los que le cono
cen en su calidad de poeta. 

Y , y a puestos al Molino de 
Cereixo —¡qué bellísimo pue
blo a caballo de l a Costa de 
la Muerte!— diremos que ca
da vez crecen m á s los rumo
res de que el castillo vecino 
será adquirido por entidad 
particular o bien oficial. Y 
allí se haría , sino un refugio 
o un parador, una típica po
sada. ¿Qué porvenir tiene? 
Espléndido. Sobre todo si te
nemos presente que es una 
autént ica necesidad para fo
mentar l a caza y la pesca que, 
por estos parajes, superabun
da. 

HAGA DEPORTE 

Nadie ignora que el dele
gado nacional de Educación 
Física y Deportes, Juan An
tonio Samaranch, visitó Ga
licia, abundantemente, duran
te todo el verano. Ha queda
do no sorprendido —porque 
ya la conocía— sino que re
dobló su entusiasmo por nues
tra querida región. 

«Quizá podría resumir mis 
viajes allí, en verano — y lo 
hace porque el verano ya está 
bien pasado—, comenzando 
ñor lo m á s importante: la sa
lud del Caudillo, l a manera 
de hacer deporte Cel golf y la 
pesca) de Franco. Es tá en ple
na forma. Firmaría ahora mis
mo llegar a su edad v aim 
estar, con menos años que él, 
con tales cualidades. E s un 
excelente deportista. E l mis
mo, yendo de un lugar a otro, 
me enseñó el 'Azor'». 

Con respecto a su tarea en 
Galicia, vamos a sintetizarla en 
L a Corufia, por ejemplo, «ha
ce dos años no existía en es

ta ciudad ni una sola instala
ción deportiva cubierta. Hoy 
hay siete. E n el Palacio de 
los Deportes, a punto de inau
guración, que es una verda
dera maravil la». 

Los gallegos también hace
mos (perdón, hacen, porque 
uno no pasa del ajedrez) de
portes: «Esta temporada du
plicaremos las fichas de los 
ieportistas práct icamente . Ga
licia también las duplicará, 
no se está quedando al mar
gen y da figuras muy estima
bles». 

Y , como nos lo dice esta 
importante personalidad cata
lana, simpatizante de Galicia, 
nosotros se lo decimos a us
tedes. Haga usted deporte. 

MARTIN, ¿EXPOSITOR? 

De nuevo, un hombre que 
sube en cotización dentro de 
los rectores directos del fút
bol español : el coruñés José 
Maña (Cheché) Martin. Pien
san en él muchos equipos 
(Zaragoza, Atlét ico de Ma
drid, Barcelona). E l piensa 
sólo en su «Deportivo», que, 
además, ha sido el primer 
equipo español en que se ali
neó. 

Vive en una nueva casa de 
la judería coruñesa. E n el nú
mero 10 para ser m á s con
cretos. Allí, piso pequeño y 
bien decorado, tiene dos cua
dros que valen una fortuna. 
Son del célebre abstracto Ta
pies, máxima representación 
del arte abstracto en el mun
do. 

Noi los vende a ningún pre
cio. Hoy valen m á s que las 
mejores obras abstractas del 
pintor catalán. A l que, compa
rándole su obra y ayudándole 
de muchas maneras, protegió 
Mart ín en épocas muy difíci
les para el catalán. Entonces, 
Cheché jugaba en el Barce
lona. 

Cheché es un pintor exce
lente. Su familia, gran fami
l ia coruñesa, es de artistas. 
No olvidemos a su hermana, 
biógrafa excelente de Rosalía 
de Castro, Emilia Pardo Ba-
zán y Concepción Arenal. 

Se habla de que muy pron
to Mart ín expondrá en L a Co-
ruña y en Madrid. E l se fija 
un plazo m á s largo. De mo
mento —dice^— el Deportivo 
me absorbe todo mi tiempo. 

Y VA DE DEPORTES 

E n las saldeiradas a ve
ces encontramos «tropezones» 
m á s abundantes de un man
jar. Y hoy v a de deportes. 
Porque de gallegos se trata. 
Por ejemplo, de Arsenío, se
gundo de Mart ín y entrenador 
del «Fabril». Hace algunos 
meses, y a l referirse a ellos, 
el gran periodista Orestes 
Vara Calzada nos decía: 

«Tenemos en L a Coruña a 
los dos entrenadores españo
les que m á s cotizados van a 
ser en un futuro próximo.» 

E n Arsenio han pensado y a 
muchos equipos, incluso de la 
primera división española y 
de Hispanoamérica, una vez 
iniciada la temporada. Pero 
el chico, que no es un visio
nario, que es modesto y sabe 
que irá avanzando en conoci
mientos, se ha quedado en 
los Cantones. Ha dicho que, 
de momento, «de aquí non sa
llo». L e felicitamos por esta 
ponderación, q u e muchos 
pierden fácilmente. 

T E A T R O 

«Pues sí —dice, confirman
do un rumor, Mar ía Casa
res—, me gus ta r ía hacer tea
tro en España. Concretamen
te las obras de nuestro pai
sano don Ramón del Valle I n -
cían.» 

E l que regrese esta genial 
coruñesa, reina escénica de 
París , está solamente condi
cionada al contrato que se le 
ofrezca y a sus contratos to
davía en vigor. 

A l a hora de escoger un 
compañero en el reparto, el 
empresario, que ya piensa en 
traerla —¿Tamayo, acaso?— 
piensa en el coruñés Fernan
do Rey. Tamayo es granadi
no, pero muchol tiene que ver 
con Galicia. Su hermano y 
gerente R a m ó n , granadino 
también, está casado con una 
compostelana. 

C A L D E I R A D A 9. Carba-
lleira entra en un bar de Pon
tevedra. «Gracias, eu non be
bo. Bebin unha vez e ret íre
me.» L e ofrecen de fumar. 
«Non fumo. Fumei unha vez e 
retíreme...» Pasan los minu
tos y entra un rapaz. «Os pre
sento a meu filio», dice Car-
balleira. Losada, le replica: 
«Será único...» 

XlÁN DE ANDRADE. 

Torreón del Castillo de Cereixo. 
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Ricardo Segura, ante su "Hippy". 

" C N la galer ía de arte Grifé-
Escoda, de Madrid, expu

so el pintor ferrolano Segura 
Torrella. E r a la tercera vez 
que lo hacía en l a capital de 
España y l a segunda en esta 
misma sala. Su muestra estu
vo abierta con gran éxito de 
público según manifiesta él 
mismo, desde el 1 al 15 de oc
tubre. Se hallaba compuesta 
por veintisiete cuadros de dis
tinta temática, aunque de cla
ro predominio del paisaje hu
mano gallego. 

Ricardo Segura Torrella es 
un pintor bien conocido. Un 
hombre de apacible semblante. 
Diríase incluso que apacible 
en exceso; hasta el punto de 
despistar a su dialogante y 
hacerle pensar que se equivo
caba és te tanto de pregunta 
como de personaje. L a perfec
ta concordancia de sus pala
bras no concierta demasiado 
con l a vigorosa expresividad 
de algunos de sus cuadros. 
Sin embargo, a lo largo de l a 
conversación, llega a dotar su 
charla de un ext raño y cáli-
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do afecto, de una difícil con
sonancia que desarman al 
m á s pintado. 

Como ejemplo, algunos ras
gos de una conversación, cor
ta, ocasional, sostenida en la 
misma sala, que empezó cul
tivando el distanciador usted 
para democratizarse m á s tar
de en un espontáneo tú a tú. 

—Segura, ese «hippy» (uno 
de sus cuadros, junto al que 
se retrata), ¿es «hippy»? 

— E s el «hippy» de un pin
tor. 

— A h . ¿Y pintar, Segura, 
qué es? 

—Que lo digan los críticos, 
los teóricos. Y o lo hago y 
basta. 

—Claro, claro. ¿Y pintar en 
Galicia? 

— E s algo mejor ya. Algo 
que empieza a ser mejor, aun
que no lo parezca. 

—¿Por qué puede no pare-
cerlo? 

—Mira, en Galicia l a pintu
ra tiene problemas. De difu
sión, de todo. Se sigue ha
ciendo, en muchos casos, una 

pintura folklorista, demasia
do narrativa. Tiene proble
mas,, en una palabra. 

—¿Cómo es tu pintura? 

—Ahí la tienes. 
—No soy crítico. S i lo fue

ra, discutir íamos seguramen
te. 

'Nosotros", otro cuadro de Segura Torrella, 

En las exposiciones deben 
mostrarse, junto con los 

cuadros, las opiniones 

Otro lienzo de Segura Torrella: "Barcas varadas". 

—Me parece estupenda l a 
discusión. L a pintura gallega 
necesita mucho de la discu
sión. Hace falta que los pin
tores se conozcan unos a 
otros, que se intercambien 
ideas. Esto l a beneficiaría mu
cho. 

—¿Qué m á s beneficiaría a 
l a pintura gallega? 

—^Una difusión racional. Sa
las en que, a la vez que las 
exposiciones de cuadros se ex
pusieran las opiniones, se 
creara un clima de interés, de 
diálogo por parte de todos. 
E s muy importante. L a pintu
ra gallega debe ser universal, 
y para ello hay que airearla. 

—Ahora mismo, ¿Hay pin
tura universal en Galicia? 

—Sí. Hay una minoría de 
pintores que hace una pintu
r a actual, de vanguardia, in
cluso y, por tanto, universal. 

—¿La crítica? 
—No existe demasiado. Los 

periódicos se limitan en exce
so a dar una noticia —cosa 
también necesaria— de la ex
posición m á s que a ocuparse 
de ella seriamente. De ello 
todos somos responsables. 
Cuando un crítico se propone 
levantar la voz para decir co
sas, se provoca de algún mo
do el que no lo haga. E s la
mentable. Por otra parte, creo 

que los críticos de arte no in
teresan ni a los mismos perió
dicos, por lo menos no pare
cen demasiado interesados 
por ellos. 

— A h . 
—Sí, es cierto. Tú lo sabrás 

mejor que yo. 
— Y o no sé nada. Me limi

to a dar fe de lo que los de
m á s me dicen. Tarea, por cier
to, menos ingrata — y m á s di
vertida— de lo que algunos 
piensan. 

—Debe serlo sí. 
—Oye, ¿se puede vivir de 

la pintura en Galicia? 
— Y o , no. Ayuda, eso sí, pe

ro tanto como vivir de ella, 
no. 

—¿Qué se puede hacer con 
ella, entonces? ¿Contribuye 
de algún modo directo a algo? 

—Hombre, yo creo que sí. 
Pienso incluso que un pueblo 
sin pintura, difícilmente pue
de aspirar* a un desarrollo to
tal. Me atrevería a conside
rarla importante para tal des
arrollo. 

—Personalmente, ¿ c ó m o 
eres? Me refiero a tu pintura. 

— M i pintura, como es lógi
co, sufrió evoluciones. Estoy 
muy lejos de ser el pintor de 
hace unos años. Me preocupó 
mucho hallar una forma per
sonal de expresión, encontrar 

la pintura m á s mía. Actual
mente creo que lo conseguí. 
No sé decirte, hago una pin
tura que pudiéramos llamar 
expresionista. Qué m á s da, 
que hablen los críticos... 

—Eso, que hablen, que ha
blen. 

Segura debe coger el tren. 

E l de l a R E N F E . Y nuestra 

conversación se da por termi

nada con un apretón de ma

nos. 

ANTONIO DEL EO. 

"Rogelio", el tañedor de z-anfona. 
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METALURGICA 
RIAS BAJAS S.A. 

DOMICILIO S O C I A L : PLAZA DEL G E N E R A L I S I M O . 1 .1 .° T E L E F O NO 85 15 09. P O N T E V E D R A 

T R A B A J O S D E I N G E N I E R I A Y P R O Y E C T O S 

MONTAJES DE PUENTES DE 
TUBERIAS E INDUSTRIALES 
DE TODO TIPO 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 

AYUDA A LA INDUSTRIA NAVAL AISLAMIENTOS TERMICOS APLICACIONES DE POLIESTER MONTAJES REFRACTARIOS TUBERIAS INOXIDABLES NAVES INDUSTRIALES Y SILOS 
Y PINTURAS 
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A N A Q U E L E R I A 
UNA REVISION DE LA FILOSOFIA 
A LA LUZ DE LA CORRELATIVIDAD 

A la producción literaria gallega, en su más am
plio sentido, viene dedicando C H A N constante aten
ción, merced a los análisis que de los libros que 
van apareciendo hacen en estas columnas dos de las 
plumas de mayor prestigio en la crítica e spaño la . 
A d e m á s de ello, en la Biblioteca Gallega C H A N , a 
la que destinamos otra página , vamos dando las 
fichas —con sucintas recensiones— de todos los li
bros y folletos que se nos env ían . Para realizar este 
servicio al lector y, m á s aún, a los autores y edito
res rogamos a é s t o s que nos remitan dos ejempla
res de cada volumen publicado a fin de que poda
mos, a su vista, ocuparnos de é l . 

Carlos 
A. Baliñas 

CARLOS A. BALIÑAS: «EL PENSAMIENTO DE AMOR RUIBAL» 
Editora nacional - Madrid 

En este año de -1969 se cumple el centenario 
del nacimiento de don Angel Amor Ruibal. 
Treinta y nueve años han transcurrido desde 
su muerte, acaecida en 1931, en Compostela, la 
ciudad en cuyo Seminario Conciliar profesó di
versas cátedras, de cuya catedral fue canónigo 
a partir de 1905 y en la que con kantiana fide
lidad, dice Carlos A. Baliñas, iba a transcurrir 
su vida tras el primer y único viaje de juven
tud, el que hizo a Roma como pensionado para 
ampliar estudios en la Universidad Gregoriana. 

SU «LUGAR NATURAL» 

Antes de -entrar en el estudio de la persona
lidad filosófica de Amor Ruibal el primer hecho 
comentable es que a estas alturas, y pese a la 
categoría y envergadura de su obra, continúe 
siendo un desconocido, no sólo para el gran 
público, lo que resulta explicable, sino, y salvo 
muy cerradas minorías, en los círculos profesio
nales. Si puede considerarse extraño, en una 
época en que la información alcanza tal efica
cia, y aun contando con el frecuente desequi
librio establecido entre fama y méritos, el caso 
extremo que representa Amor Ruibal a lo largo 
de treinta y nueve años de olvido, hay que 
señalar que tampoco en vida alcanzó el reco
nocimiento que le correspondía, tal vez porque 
no realizó el menor esfuerzo para obtenerlo. Ais
lado en su trabajo parecía temperalmente in
compatible con el mundo de la celebridad y los 
honores. 

A la curiosidad posterior y contemporánea no 
ofreció, por otra parte, peculiaridad personal que 
atrajese la atención quien, como dice el autor 
de este libro, ni siquiera tiene biografía. Desde 
su regreso de Roma a la tierra natal, ya sin 
avatares dignos de mención, «repartiría sus ho
ras —gobernadas por el severo reloj catedrali
cio— entre la asistencia a coro, más tarde un 
cargo de curia, y siempre sobre todo sus lec
ciones y sus libros. El carácter de éstos no es 
comprensible sin tener en cuenta el vivir des
pacioso de una ciudad provinciana de las pri
meras décadas del siglo... Por eso su nombre 
quedará en la historia unido indisolublemente al 
de Compostela, algo de cuyo carácter (cierta so
lidez granítica, cierto destiempo histórico) pare
ce ir adherido como un perfume a su obra». 

Muere Amor Ruibal en un momento de plena 
madurez, de pleno rendimiento intelectual; es 
circunstancia que hay que tener en cuenta al 
enfrentarse a las características de la obra que 
ha legado. Es ante todo obra de filósofo, pero 
ni en cuanto profesor tuvo por tema único la 
filosofía, materia que no enseñó nunca en su 
cátedra, ni tampoco en cuanto escritor, puesto 
que empezó por los dos tomos sobre «Los pro

blemas fundamentales de la filosofía comparada», 
libro que, dentro del estado de la investigación 
a principios de siglo, alcanzó un reconocimiento 
dentro y fuera de nuestras fronteras. Más tarde 
prestó también atención a los temas de Teología 
y Derecho canónico, y al final de su vida publi
có un breve trabajo etnográfico: «La cruz svás
tica en Galicia». Por eso advierte Carlos A. Ba
liñas que, aun admitiendo la amplitud y pro
fundidad de su saber, el especialista de cada 
uno de dichos campos desearía que el infati
gable polígrafo no hubiese dispersado tanto sus 
energías, señalando también que, pese a esta po
ligrafía, fue la filosofía, en cuanto base y molde 
de la teología dogmática, lo que, tomando pres
tada una metáfora a la Física griega, se podría 
llamar su «lugar natural», aquel a donde iba a 
parar siempre y donde era más «él mismo», el 
sector en que su obra excede del mero «valor 
de época» y puede de modo relevante interesar 
a la comunidad. 

PATRIA INTELECTUAL 
Y PATRIA SENTIMENTAL 

Estamos ya dentro del terreno que va a ser 
objeto de este estudio. Una vez más se hace 
patente el escaso conocimiento que se tiene de 
Amor Ruibal y que afecta aquí a la forma en 
que se gestaron sus convicciones. En lo que a 
él se refiere no sólo desdeñaba el protagonismo 
autobiográfico, sino que reservaba celosamente su 
intimidad, y en lo que se refiere a los demás 
no hubo a su alrededor quién se diese cuenta 
de la relativa importancia de indagar su evolu
ción para comprender su pensamiento. «En su 
trato diario —dice Carlos A. Baliñas— era hom
bre modesto y tolerante, y sacerdote virtuoso. 
A través de sus escritos aparece beligerante con 
las ideas equivocadas, ajeno a toda consideración 
de personas (incluso a la suya, a la que no se 
refiere nunca), pero sensible para los matices hu
manos, libre de retóricas y de apologéticas in
oportunas, dotado de una austera elevación teó
rica y poseído de una segura admiración por lo 
científico (en su caso, lo relativo a las «ciencias 
del espíritu»), que los hombres de hoy no po
demos ya sentir ni siquiera con respecto a las 
ciencias experimentales en cuanto exceden de la 
pura constatación empírica. Todo ello rima con 
el carácter de la cultura alemana de entre si
glos, por la que el ilustre polígrafo sintió siem
pre un no disimulado entusiasmo y que proba
blemente fue su íntima patria intelectual, tal 
como su región era su patria sentimental». 

ESCOLASTICA Y ACTUALIDAD 

En el terreno de la filosofía el horizonte te
mático de Amor Ruibal fue el de la Escolástica. 

y si a primera vista, se advierte, parece como 
si se hallase a horcajadas de dos modos de pen
sar y hubiese tomado del escolástico la temática 
y la terminología, y del moderno la orientación 
para sus directrices renovadoras, un estudio a 
fondo y un balance de conjunto demuestran que 
coincide con la escolástica mucho más que lo que 
disiente. Sin embargo, puntualiza Carlos A. Ba
liñas, Amor Ruibal «escolástico por formación y 
temas, pero abierto como pocos a las ideas más 
actuales desde una posición muy personal —fa
vorecida por su misma situación de solitario es
piritual—, muestra como pocos esta faceta de 
desarrollo y vigencia de esas ideas básicas que 
no por haber sido formuladas en el Medievo son 
solamente medievales». En cada una de sus pá
ginas resuena toda una compleja temática, fruto 
de un esfuerzo multisecular de pensamiento con
vergente. Del mismo Amor Ruibal son estas 
palabras que encabezan la primera parte del es
tudio de Baliñas: «Sin desdoro de los antiguos 
maestros y de su labor grande cuanto entonces 
cabía, se hace necesaria una transformación hon
da de la teoría del ser y del conocer, comenzan
do por esta última». Y opina también Baliñas 
que «fuese por ósmosis, inspiración o simple coin
cidencia, lo cierto es que varias de las doctrinas 
básicas de Amor Ruibal (principalmente su idea 
clave: la correlación universal ontognoseológica) 
vienen al encuentro de algunas de las ideas más 
de vanguardia en la filosofía no escolástica de 
nuestra época». Lo que demuestra, añade, que 
la línea divisoria entre una y otra filosofía es 
en buena parte artificiosa y convencional. 

Carlos A. Baliñas seguirá en este estudio el 
pensamiento de Amor Ruibal que no sólo ha 
quedado disperso en una obra voluminosa y difu
sa, sino que ha de ser buscado en la parte que 
él dejó inédita. De aquí la dificultad de la ta
rea que él limita a lo que le pareció esencial 
desde su enfoque. No se trata de todo Amor Rui-
bal, ni de una exposición erudita y crítica de 
su pensamiento, sino que el autor intenta sis
tematizar la aportación original de la obra arran
cando de sus ideas madres, de interpretarla «des
de fuera con un andamiaje que sea apto para 
recoger y organizar sus fórmulas más expresivas 
en cotejo con el pensamiento de nuestro tiempo». 
La obra clave de Amor Ruibal, «Los problemas 
fundamentales de la Filosofía y del Dogma», es 
la base fundamental de este estudio por su ca
rácter y su rigor reservado a un ámbito de es
pecialistas o, más ampliamente, de iniciados en 
métodos de acceso a las disciplinas filosóficas, 
además de introducción a una personalidad a la 
que todavía no se ha rendido el homenaje que 
merece. Excelente aportación al homenaje, que 
debe comenzar por una labor de estudio y co
nocimiento, es, en ocasión del centenario, esta 
exposición del pensamiento de Amor Ruibal que 
constituye «una revisión de la filosofía a la luz 
de la correlatividad» 

CONCHA CASTROVIEJO 
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C O R U N 
E R A U N 

P R O S P E R A 

Notable perspectiva de la bahía herculina jen 
virreinatos y colonias e spaño las , hacían de La 

a n t i g u o y q u e n o la d e s f a v o r e 
c e . D e c u a n d o M a r i n e d a e r a 
s i m p l e m e n t e c i u d a d d e t r a s i e 
g o b u r o c r á t i c o . C u a n d o e r a 
p r e c i s o ir a L a C o r u ñ a a « a r r e 
g l a r p a p e l e s » . P e r o a p a r t i r 
d e 1 9 5 3 , f e c h a e n q u e c o 
m i e n z a s u s i n g l a d u r a i n d u s 
t r i a l , s e a b r e u n a n u e v a C o r u -

j n . * ~~ o : 

esta estampa del siglo XVIII . El libre comercio con Méjico, Perú, Chile y d e m á s 
Coruña él centro distribuidor de la corriente importadora de América en España. 

ñ a d e s i g n o m á s m e r c a n t i l y 
e m p r e n d e d o r . 

U n p a s e o t u r í s t i c o , s u p e r f i 
c i a l , d e n o c h e o d í a , n o s d e s 
c u b r e u n a c i u d a d d e s p r e o c u 
p a d a . B i e n v e s t i d a , s o n r i e n t e , 
c o s m o p o l i t a y a b i e r t a a c u a l 
q u i e r m o d a . U n a c a s i , c a s i 
« s n o b » R u b i n a S t r e e t : la M a -

Joven pareja de turistas en la Marina coruñesa. Al fondo las típicas galerías de Marineda... 

I J R A u n a f i e s t a t r a n q u i l a . 
| ' I n t í m i s t a . E s f a m a q u e 

' q u i e n s e a c e r q u e c o n e l 
á n i m o t e m p l a d o a L a C o r u ñ a , 
s i n p r e j u i c i o a f a v o r o e n c o n 
t r a d e e l l a , s a l e d e a l l í c o n e l 
c u e r p o m e t i d o e n d a n z a y e l 
a l m a l l e n a d e a b i g a r r a d o s d u l 
z o r e s . A h í e s n a d a . D i c e n d e 
M a r i n e d a , q u e e s la c i u d a d 
m á s a l e g r e d e G a l i c i a , y e s 
m u y f á c i l e n c o n t r a r t e s t i m o 
n i o s e n t r e l a s p l u m a s m á s f l o 
r i d a s d e l p a í s y d e o t r a s t i e 
r r a s . P e r o n o e s la i n t e n c i ó n 
d e l q u e e s c r i b e b u c e a r e n 
e l l a s . L a C o r u ñ a s e d i v i e r t e , 
d i c e n p o r e s t o s l u g a r e s . Y 
p a r a e l lo n o e s n e c e s a r i o l l e 
g a r e n l a s f i e s t a s d e v e r a n o , 
l a s d e M a r í a P i t a e n a g o s t o , o 
l a s d e l R o s a r i o e n o c t u b r e . N o 
e s p r e c i s o p a r a e n c o n t r a r e l 
a m b i e n t e f e s t i v o - d i g o - l l e 
gar e n f e c h a s s e ñ a l a d a s , p u e s 
e n c u a l q u i e r d í a e s u n p u r o 
j o l g o r i o . 

Y t o d o e s t e a i r e n o d e j a d e 
s e r u n a l e y e n d a b l a n c a . E s 
v e r d a d q u e L a C o r u ñ a s e d i 
v i e r t e y q u e lo h a c e b i e n y a 
g u s t o y c o n la i n t e n s i d a d pre~ 
c i s a , p e r o n o p o r e l l o p o d e 
m o s i m p r e s i o n a r n o s d e la i m a 
g e n f a l s a d e u n a c i u d a d c o m o 
la c i g a r r a d e l c u e n t o , q u e c a n 
t a y c a n t a s i n e x p e c t a t i v a s d e 
f u t u r o . 

H a y t a m b i é n u n a C o r u ñ a 
q u e t r a b a j a y s u d a . H a y h o r 
m i g a s q u e d e s p i e r t a n c o n e l 
a l b a y a c u d e n p r e s t a s a o c u 
p a r s u s p u e s t o s d e t r a b a j o . E n 
e s t e m i s m o n ú m e r o a p a r e c e n 
r e p o r t a j e s s o b r e e l d e s p e r t a r 
e c o n ó m i c o c o r u ñ é s , c o n s u 
p o l o d e d e s a r r o l l o , s u p u e r t o 
p e s q u e r o y s u s a m b i c i o n e s , 
q u e s e c u m p l e n d í a a d í a , d e 
c i u d a d i n d u s t r i a l y g r a n c a p i 
t a l . 

C r e o q u e e l a i r e f e s t i v o d e 
L a C o r u ñ a e s t á a l i m e n t a d o p o r 
u n a l e y e n d a q u e le v i e n e d e 

r i ñ a . C l u b s n o c t u r n o s , s a l a s 
d e f i e s t a s y h a s t a u n r e c i é n 
i n a u g u r a d o « t a b l a o » f l a m e n 
c o . T o d a u n a f i e s t a . P e r o o j o . 
N o c a i g a m o s e n e l t ó p i c o d e 
la c i u d a d q u e v i v e d e l t u r i s 
m o , d e lo q u e o t r o s t r a e n a 
e l l a . S i g a m o s c o n e l p a s e o p o r 
C o r u ñ a . C a s t i l l o d e S a n A n 
t ó n — r e c i e n t e museo—, t o r r e 
d e H é r c u l e s , j a r d í n r o m á n t i c o 
d e S a n C a r l o s , C i u d a d V i e j a . 
H e a q u í u n a C o r u ñ a s e n t i m e n 
t a l , i n t í m i s t a , f i n d e s i g l o . 

T a m p o c o e s s o l a m e n t e e s t o 
L a C o r u ñ a . 

C o l o r e s d e l o s j a r d i n e s d e 
M é n d e z N ú ñ e z , p l a y a s c i u d a 
d a n a s d e R i a z o r y O r z á n , p l a 
y a s d u l c e s d e S a n t a C r i s t i n a y 
S a n t a C r u z , f u e r t e s d e B a r r a -
ñ á n . C l u b N á u t i c o , C l u b d e 
G o l f , C l u b d e T e n i s , S o c i e d a d 
H í p i c a . . . , p a r q u e s i n f a n t i l e s . 
V e l a s b l a n c a s , y a m a r i l l o s b a r 
c o s d e p e s c a . C o l o r e s y m á s 
c o l o r e s b a j o e l a z u l d e l v e r a n o 
o e l g r i s d e i n v i e r n o . T a m p o c o 
e s e s t o . 

D e s p l i e g u e s d e v o c e s e n e l 
m u r o d e m a d r u g a d a , p e r c e b e s 
y l a n g o s t a s o v i e r a s . L a c ó n 
c o n g r e l o s e n C a r n a v a l , l a s t a 
z a s d e la c a l l e d e l o s O l m o s o 
la E s t r e l l a . T e r r a z a s d e l a s c a 
f e t e r í a s . E r a u n a f i e s t a . 

S i e s t e s i m p l e p a s e o t u r í s t i 
c o - s e n t i m e n t a l - c a c h o n d o - p o é 
t i c o - f a m i l i a r lo d e j a m o s a h í , 
t e n d r e m o s u n a i m a g e n e x t r a 
ñ a , c o j a d e L a C o r u ñ a . P o r q u e 
c e r c a d e t o d o e s t o s e a l z a n y a 
c h i m e n e a s d e f u e g o , f a c t o r í a s 
d e f r í o , m a n o s d e g r a s a y m o 
n o s a z u l e s . H a y t a m b i é n u n a 
C o r u ñ a q u e p r o s p e r a . Y a u n 
c o n e s o . L a C o r u ñ a e r a u n a 
f i e s t a . 

L u i s P I T A 
(Fotografías cedidas a CHAN 

por el departamento de relacio
nes públicas del Ayuntamiento de 
La Coruña.) 

La playa de Riazor, dentro de la ciudad herculina. 
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CAJA RURAL PROVINCIAL 
D E O R E N S E 

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

Central: Cardenal Que vedo, 17 - Teléfonos 212136-213117 
O R E N S E 

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

únicamente realiza préstamos 
para su i n v e r s i ó n en el 
campo orensano 

ASI, DEPOSITANDO EN ELLA TUS AHORROS, 
COOPERAS AL PROGRESO DE NUESTRO AGRO 

D E L E G A C I O N E S E N T O D A L A P R O V I N C I A 
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KEII l E l l l D E S 
DEGANO DAS LETRAS GALEGAS 

X a non escribe., pro ainda 
bule pola sua horta3 aos 

92 anos 

Por BEN - C H O - S H E Y 

Ken Keirades sentado no pensó do lagar, o pé do fuso. 

A pouco andar da Estrada, por 
unhas vérdecentes e sombri-

zas corredoiras, chégase ó fermo-
so recuncho de Sol-Pausada, lugar 
onde acouga a vellice tranquía e 
sosegada de Don Manuel García 
Barros o vedraio loitador dos co-
menzos diste século a quen He non 
perdoaron endexamais os seus ne-
migos aquelas suas arelas de re-
denzón dos labregos galegos. 

Poneos lectores haberá a quen 
lies diga algo o nome diste home 
outrora xornalista sonado que fun
dón e dirixiu na sua térra un xor-
nal agrario escrito en galego, do 
fondo á cima e que me parez lem-
brar se chamaba «O Estradense». 

Eran aquiles tempos nos que a 
verba pódente do crego de Beiro 
abalaba ñas carballeiras ourensáns 
as concencias adormecidas dos la
bregos facéndoias espertar a unha 
nova vida e fundando o movemen-
to agrario, o pulo mais varil que 
fixo erguer do sonó de tantos sé-
culos as xentes dos agros gale
gos. 

A sementeira encetada en té
rras de Ourense polo formidabel 
orador Basilio Alvarez, pronto 
atopou eco na veciña Pontevedra 
sumándose a ela homes como Xa-
quin Nuñez de Couto, Pórtela Va
lladares, Manuel García Barros e 
moitos mais. 

García Barros a mais de xorna
lista valente e arriscado foi un 
agudo i enxebre escritor que co 
seudónimo de Ken Keirades pu-
bricaba unhos contos de moito 
humor e grande enxulia, logo 
axuntados nun libro titulado «Con-
tiños da térra» que abranguen un 
grande éisito e foi moi buscado 
e leído polos anos trinta. 

Era por entón escolante rural e 
ganou varios premios nos concur
sos literarios convocados principal

mente ñas Américas, onde He pre
miaron, no certamen do Centro Ga
llego,de Buenos Aires, do ano 1950, 
unha novela titulada «Aventuras 
de Alberto Quiñón», que ainda si
gue inédita. Tifia tamén outros 
libros de contos que non sabemos 
que será feito diles. 

Ainda fai pouco tempo, e xa 
andaba polos noventa anos, funlle 
facer unha visita á sua casa de 

Sol-Pousada e atopelno cas tesou-
ras de podar na mua. ¡Xenio e 
figura! 

Falamos do que falan os vellos; 
dos tempos idos e dos vindeiros. 
Lembrámo nos dos amigos mor-
tos e dos que ainda viven lonxe 
da térra. Don Manuel estaba ó 
tanto de moitas cousas e pergun-
taba polo que non sabía. 

Xa tifia oitenta e tantos anos 
cando a Academia Galega, da 
Crufia, o nomeou académico co
rrespondente e con aquí motivo 
escribiume unha carta chea de hu
mor e de inxenio. 

Pra o día dazaseis do mes do 
Samartifio cumprirá don Manuel 
García Barros 93 anos, si me non 
trabuco, polo que He corresponde, 
por dereito de edade, o decanato 
das Letras galegas, que non sei 
quen lio podía discutir. 

Xa non escribe, pro ainda bule 
pola sua horta onde soupo atopala 
paz naquil fermoso retiro de Sol-
Pousada, enter as mazairas e os 
fatoeiros, o pé do pelleiro e do 
cabeceiro na compafia das suas fi
lias e dalgún neto. 

Parece como si pra íl escribirá 
Horacio aquiles versos, qué na 
traducción de García Mosquera 
din: 

Feliz quen vive cal os doutro 
[tempo, 

lonxe de barafundas 
e labra os eidos que seu pai la-

[braba 
co a xugada de seu libre de usu-

[ras. 

Sentado no pensó do lagar, o 
pé do fuso e baixo da viga cu-
berta de teas de arafia e xubilada 
na sua función espremedora de 
acios, somella unha estampa da 
Galicia anterga que se nos vai das 
maus. 

Dentro de poneos días don Ma
nuel García Barros chegará ós 
seus noventa e tres anos de duro 
pelexar cunha vida que tivo pra 
íl mais espiñas que froles. 

Que os cumpra con saude e 
reciba o homenaxe debido ós seus 
longos e bos servicios a prol 
de Galicia. 

Don Manuel García Barros, cun neto, o pé do palleiro. 
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MISCELANEA 
Por 

J O S E F E R N A N D E Z F E R R E I R O 

Galicia, preto e lonxe, 
onte, agora... 

P u e n t e t u r í s t i c o e n t r e 
G a l i c i a y P o r t u g a l 

Se ce lebró en Lisboa un Curso 
H i s p a n o - P o r t u g u é s de Contabilidad, 
E c o n o m í a y O r g a n i z a c i ó n para di
rigentes de empresas turíst icas , or
ganizado por el Instituto^ Tur í s t i co 
E s p a ñ o l y el Centro Nacional de 
F o r m a c i ó n Tur í s t i ca y H o s t e l e r í a 
de Portugal. 

Asistieron a este curso un cente
nar de t écn icos e spaño le s , entre ellos 
el director del Hostal de los Reyes 
Cató l i cos de Santiago, don Ricardo 
R ú a Pintos. "Hemos llegado al 
acuerdo de celebrar a mediados de 
noviembre: — h a dicho el s eñor R ú a 
Pintos— un "petit comité" , con asis
tencia de técn icos portugueses y es
paño les para orientar la actividad 
turística de ambos pa í ses en la do
ble vertiente Portugal-Santiago." 

E l "petit comi té" se celebrará en 
Santiago. 

S e g ú n parece, los portugueses tie
nen un gran interés en tender un 
"puente turíst ico" con E s p a ñ a , a tra
v é s de Gal ic ia , teniendo como base 
Santiago de Compostela. 

( ( L a l e n g u a d e 
C r i s t ó b a l C o l ó n » 

Francisco Romero Lema acaba de 
publicar en L a C o r u ñ a un folleto so
bre un viejo tema — t o d a v í a no re
suelto—: la patria de C o l ó n . Se ti
tula el trabajo " L a lengua de Cris tó 
bal C o l ó n " . L o integran varios ar
t ículos que sobre el tema publ icó 
hace tiempo el autor en los per iódi 
cos " L a Noche", de Santiago, y " F a 
ro de Vigo" . 

D e s p u é s de estudiar a diversos 
autores que se ocuparon de la natu
raleza del descubridor de América; 
aclara una serie de cuestiones y con
fusas interpretaciones, haciendo un 
estudio minucioso del lenguaje ga
llego, castellano y p o r t u g u é s duran
te los tiempos de C o l ó n , para con
firmar, una vez más , que el almiran
te era de origen gallego. 

Poco importa el lugar donde na
c ió C o l ó n . Creemos que lo que im
porta es lo que hizo. L o s grandes 
hombres son universales. T e n d r í a 
muy poca importancia que C o l ó n 
fuese gallego o chino. A m é r i c a es su 
obra. 

A s o c i a c i ó n d e c i u d a d e s 
q u e l l e v e n e l n o m b r e 
d e S a n t i a g o 

Se va a crear una asoc iac ión de 
todas las ciudades existentes en el 
mundo que lleven el nombre de S a n 
tiago, s e g ú n ha manifestado el a l 
calde de Compostela, s e ñ o r L ó p e z 
Carballo. 

Asimismo, el Ayuntamiento com~ 
postelano pretende que todas las ciu
dades, especialmente las hispanoame
ricanas, ¡que llevan el nombre del 
apósto l , tengan una calle en Santia
go. Y a hay dos: Santiago de G u a 
yaquil y Santiago Lepn de Caracas . 
A és tas se unirá muy pronto otra: 
Santiago de Chile . 

E n t r e H i s p a n o a m é r i c a y Fil ipinas 
existen unas 150 ciudades que llevan 
el nombre de Santiago. D e dedicar
le a todas una calle en Compostela, 
habría que desechar muchos nom
bres que hoy ostentan orgullosamen-
te las rúas . Porque, ¿hay en S a n 
tiago 150 calles? Puede que sí, pero 
no habrá muchas más . Y eso de des
vestir un santo para vestir a otro 
— a lo que son tan dados algunos— 
nos parece un tanto inmoral. 

¿ A d ó n d e irían a parar los nom
bres de Raíña , H ó r r e o , Calderer ía , 
Azabacher ía , Jerusalén, R ú a del V i 
llar, R ú a Nova, Ge lmírez , Entre -
cercas, C a s t r ó n d'Ouro, Preguntoiro 
y muchos otros? 

No, la idea del alcalde de S a n 
tiago nos parece francamente desati
nada. 

E l B a l l e t G a l l e g o 
s o l i c i t a a y u d a 

E l director del "Ballet Gallego" 
de L a Coruña , José Manuel R e y de 
V i a n a , se ha dirigido a las cuatro 
diputaciones de Gal ic ia , F u n d a c i ó n 
Barrié de la M a z a y A l c a l d í a de L a 
Coruña , solicitando una ayuda eco
nómica, con el fin de poder conce
der becas a j ó v e n e s gallegos q u e 
quieran estudiar ballet y permitirles 
así un medio para ello. 

A l mismo tiempo. R e y de V i a n a 
adjunta a sus peticiones una copia 
de su testamento mediante el cual 
lega a Galic ia "todo lo que: es y re
presentan sus bienes particulares y 
sus bienes materiales", y nombra a 
don Manue l F r a g a Ir ibame ejecutor 
del citado testamento. 

U n bello gesto de R e y de V i a n a . 
M u y interesante también ese a fán 

de solicitar becas para los j ó v e n e s 
que quieran estudiar danza en su 
"Escuela de Ballet". 

L u g o , p r o d u c t o r 
d e s e t a s 

Se ha celebrado en Lugo un cur
sillo de setas, organizado por la De 
l egac ión de Informac ión y Tur i smo 
y el Sindicato de Hos te l er ía . S e g ú n 
han declarado algunos de los s e ñ o 
res que han intervenido en el curso, 
"las setas de Lugo tienen un gran 
valor comercial. Prueba de ello es 
que funciona en Monterroso una fac
toría para comercializarlas y l levar
las fuera de la reg ión , incluso a F r a n 
cia". 

E n el pasado a ñ o Lugo e x p o r t ó 
unas ochenta toneladas de setas. " Y 
no cabe la menor duda que, si se 
aprovechan adecuadamente, se pue
den lograr 500.000 kilos de setas al 
a ñ o . " 

U n a buena cifra. 
T a m b i é n en V i g o , bajo la direc

c ión de Antonio Odriozola, se ha ce
lebrado ú l t imamente un curso de mí-
c o l o g í a (hongos y c o m p a ñ í a ) . 

V C e n t e n a r i o d e l 
m a t r i m o n i o d e l o s 
R e y e s C a t ó l i c o s 

E n varias localidades gallegas se 
han celebrado diversos actos para 
celebrar el V Centenario del matri
monio de los Reyes Cató l i cos , cosa 
de evidente interés , como el lector 
inteligente puede suponer.. . 

Conferencias, gaitas, tamboriles, 
una que otra danza "typical", el des
cubrimiento de A m é r i c a , la u n i ó n de 
E s p a ñ a . . . 

Algunos de estos actos tuvieron 
lugar en E l Cebrero y Triacastela; 
Sarria, Lugo. Item m á s . . . 

( ( I n t r o d u c c i ó n á e c o n o 
m í a g a l e g a d e h o x e » 

L a Editorial Ga lax ia acaba de 
publicar un nuevo e interesante l i
bro, muy de acuerdo con la hora 
en que vivimos. T í t u l o : "Introduc
ción á e c o n o m í a galega de hoxe", en 
el que intervinen siete conocidos es
pecialistas. 
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H e aquí los temas tratados y sus 
autores: 

" A problemát ica soc io lóx i ca das 
comunidades galegas", por Mar io 
Orjales; " A reforma agraria do mi
nifundio", por A b a d Flores; " A l -
gunhas re f les iós encol da e c o n o m í a 
pesqueira galega", por Domingo 
Quiroga; " A industr ia l izac ión de 
Galic ia", por Otero D í a z ; " A s ins-
titucilós xur íd icas e a v ida económi
ca e social de Gal ic ia", por M a r t í 
nez Risco; "Estructura financiera e 
desenrolo rexional", por^Isla Couto, 
y " O problema da plani f icación en 
Gal ic ia", por X . M . Beiras. 

T r a b a j o s d e d o n 
R a m ó n O t e r o P e d r a y o 

D o n R a m ó n Otero Pedrayo, con 
sus ochenta y un a ñ o s , sigue incan
sable. A c a b a de anunciar l a publica
ción de nuevas obras. 

" E n fecha próx ima — h a d i c h o -
la Editorial G a l a x i a publ icará un li
bro mío titulado "Síntes i s histórica 
del siglo xvm en Gal ic ia". E s t e l i 
bro creo que es tá en la misma l ínea 
que la "Historia de Gal ic ia", de V i 
cente Risco. E n t r e sus capítulos , pa
r a mí el m á s interesante, destaca el 
titulado "Oratoria sagrada". H e leí
do miles de sermones y encontré a l 
gunos magn í f i cos , de un precioso 
barroquismo y de metá foras de una 
belleza extraordinaria." 

Otero Pedrayo acaba de terminar 
también una m o n o g r a f í a sobre el no
table aguafuertista orensano, Julio 
Prieto Nespereira. L a Editorial B i 
bl ióf i los Gallegos, en su co lecc ión 
"Obradoiro", publicará en fecha pró
xima "Orense", una gu ía de la ciu
dad de las Burgas, "que comienza 
con una visita a la catedral a las do
ce de un d ía cualquiera. . .". 

E l Ayuntamiento orensano hizo 
entrega a las hijas de don Florenti
no L . Cuevil las de la ed ic ión del l i 
bro "Cosas de Orense", en el que 
se recogen una serie de art ículos pu
blicados en " L a Regilón" — y otros 
p e r i ó d i c o s — por el que fue maestro 
de prehistoriadores y a r q u e ó l o g o s . 

C a n t i g a s d e 
M a r t í n C ó d a x 

L a C o r a l "Casablanca", de V i g o 
(Primer Premio Nacional de Coros 
1968), ha ofrecido un concierto en 
el auditorio de la C a j a de Ahorros 
de V i g o de varias canciones de M a r 
tín C ó d a x , armonizadas por don 
Francisco R e y Rivero, director de la 
citada coral. "He hecho la armoni
zac ión — h a dicho—, procurando en 
todo momento permanecer fiel al es
píritu medieval del Cancionero." 

Cantos sabedes amar, amigos, 
vinde conmigo ao mar de V i g o , 
e b a ñ a r é m o n o s ñ a s ondas. 

O n d a s do mar de V i g o 
se vistes o meu amigo? 
E ay, deus, se verá cedo? 

• • * 

E n V i g o , eno sagrado, 
bailaba coropo delgado. 

A m o r ei! 

L a s canciones de M a r t í n C o d á x 
serán dadas a conocer por la C o r a l 
"Casablanca" en otras ciudades ga
llegas. T a m b i é n grabará un disco' de 
mús ica po l i fón ica gallega. 

L a c a r r e t e r a 
d e N o y a a R i b e i r a 

L a D i r e c c i ó n General de Carrete
ras ha concedido cerca de 49 millo

nes de pesetas para arreglar la ca
rretera que va desde N o y a a Ribeira 
—o viceversa—, por Puerto del Son 
y Corrubedo. 

E s t a carretera era una de las ver
g ü e n z a s "carreteriles" de Gal ic ia . 
Es taba intransitable. N i los carros 
del país , casi, p o d í a n andar por ella. 
Y el paisaje que atraviesa es de una 
impresionante belleza. D e frente, el 
mar, el mar bravo, brumoso; a las 
espaldas, el alto espinazo del Bar-
banza, donde, s e g ú n la leyenda, an
c ló el A r c a de N o é . 

Son poco m á s de 35 k i lómetros . 
Los 49 millones de p e s e t a s 
(48.996.878) serán suficientes para 
dejar la pista en ó p t i m a s condicio
nes. C l a r o que, a lo mejor, dentro 
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de poco, vuelve estar intransitable. 
Y a saben ustedes q u e, a veces, 

ocurren estas cosas. 
Pero toquemos la gaita en este 

momento de alborozo. 

L a x e i r o e x p o n d r á 
e n B u e n o s A i r e s 

Laxeiro, el gran pintor de Lalín, 
acaba de declarar: "Trabajo en la 
preparac ión de una e x p o s i c i ó n que 
real izaré en la Sa la Argaleri , de 
Buenos Aires , en el p r ó x i m o mes de 
jul io. . . JEn mayo marcharé nueva
mente a A m é r i c a para montar esta 
expos i c ión , en la que se r e c o g e r á n 
numerosas obras mías realizadas y a 
hace algunos a ñ o s , y diversos ó l e o s 

que he pintado en Gal ic ia en esta 
última etapa". 

Dijo también: "Gal ic ia tiene bue
nos pintores, y creo que las mani
festaciones art íst icas irán s u p e r á n d o 
se constantemente; no en vano hay 
una fuerza juvenil que impone su 
ritmo". 

S i n embargo, dijo también , con su 
retranca: "Prefiero contemplar a 
hablar". Puede que en ello haya una 
"censura" contra nuestra pintura ac
tual. 

B r e v e y u r g e n t e 

E l Círcu lo Cultural y Mercanti l 
de V i g o dedicará p r ó x i m a m e n t e un 
ciclo de conferencias a don R a m ó n 

M e n é n d e z Pidal . Se ha inaugurado 
un Centro R u r a l en Abeleda ( O r e n 
se ) . V i g o tiene 1.993 habitantes de 
hecho m á s que L a C o r u ñ a . E n S a n 
Cipr ián (Lugo) será establecido un 
Museo del M a r . E l "Grupo F o l k l ó 
rico de la Bolivia Andina" h a dado 
varios conciertos en Gal ic ia . 

"Galic ia necesita m á s cultura — h a 
declarado José Luis F r a n c o G r a n 
de—. Cualquier tiempo pasado fue 
peor." C o n t i n ú a desarro l lándose en 
Orense la " O p e r a c i ó n ladrillo", a 
beneficio del orfelinato de Sobrado 
del Obispo. T a m b i é n en Orense se 
trabaja en la preparación de la "F ie s 
ta del magosto", que t endrá lugar el 
d ía 11 de noviembre. 

J . F . F . 
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Rescoldo d e l e s f i o 

En Lalín visitó el señor Díaz Ambrona los terrenos del Polígono Industrial. 

L A PONTEVEDRA AGRARIA N E C E S I T A 
T E C N I C O S Y D I N E R O 
Í~1.\ucia no sólo plantea sus problemas 

en verano, aprovechando la presencia 
de los ministros del Gobierno en nuestra 
tierra. Constantemente se están planteando 
problemas, y más desde hace cinco años 
en que irrumpió en el estudio y gestión de 
nuestras aspiraciones el Consejo Económi
co Sindical del Noroeste. E n el verano, si 
acaso, se libra la batalla más dura, por 
la circunstancia favorable de que los mi
nistros están en contacto con la realidad 
regional. 

Pero las aspiraciones de - Galicia no sólo 
se exponen a nivel regional. También se 
plantean a nivel provincial. Por ejemplo, 
la Cámara Oficial Sindical Agraria de 
Pontevedra estuvo en marzo en Madrid, 
concretamente el dia 3 acudía ante el mi
nistro de Agricultura para presentarle un 
resumen esquemático de los problemas del 
campo pontevedrés. Más tarde, en agosto, 
el ministro visitó la provincia, y nueva
mente la C O S A esperó "la respuesta a los 
problemas más acuciantes que la Ponte
vedra agraria tiene planteados". Y nueva
mente también se repitieron los problemas 
en una atmósfera de diálogo. 

U n hombre canoso, miope, el prohombre 
de la Hermandad de Silleda, con voz tem
blorosa, como demostrando la poca prác
tica en el diálogo, habló de la concentra
ción parcelaria que tarda en llegar y de 
la improcedencia de algunas importaciones. 
"Nos hace falta —sentenció— técnicos y 
dinero. Vemos cómo llega para otras regio
nes. Nosotros, señor ministro, también so
mos españoles." 

Pero veamos la exposición sucinta de 
los problemas que la C O S A pontevedresa, 
en acto público, expuso al entonces minis
tro de Agricultura, señor Diaz-Ambrona. 

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

Las peticiones de concentración recibidas 
hasta la fecha ascienden a 25.444 hectáreas. 
E n septiembre de 1965 se crea el Servicio 
y empiezan a actuar cinco equipos, que 
dedican preferente atención a la Ordena
ción Rural. E s evidente que son insuficien
tes si se tiene en cuenta que la concen-
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tración parcelaria es el único procedimien
to de cambiar las estructuras que la Orde
nación Rural podrá convertir en unidades 
rentables. "Resulta así —decia la C O S A — 
que no es posible con tan escasos medios 
iniciar nuevas concentraciones; se detiene 
la labor de difusión de los beneficios de 
tales trabajos y se crea un notable males
tar en quienes habiéndolo solicitado ven 
pasar los años sin gozar de las mejoras que 
se les habia ofrecido." 

"No debemos olvidar por otra parte 
•—continuaba—, que Galicia es difícil, que 
estos trabajos son lentos y minuciosos y 
que el rendimiento de un equipo en nues
tra tierra no puede ser igual al desarro
llado en otras zonas de la nación. Estas 
circunstancias, unidas a una remuneración 
del personal que resulta inferior a la que 
percibirían sí el trabaja se realízase en 
otras provincias, hacen que los miembros 
de los equipos se mantengan en la nues
tra durante cortos períodos de tiempo, 'lo 
que representa una desfavorable repercusión 
en la marcha de los trabajos." 

Peticiones: 

1. Que en el más breve plazo se com
plete la dotación del Servicio Provincial 
con 10 equipos completos, imprescindibles 
para atender la comarca de Ordenación 
Rural constituida por los Ayuntamientos de 
La Estrada, Cuntís y Silleda; la concentra
ción parcelaria de Valga, donde se está 
realizando la puesta en regadío, y la aten
ción a la solicitud de concentración que 
rebasan ya las 25.000 hectáreas. 

*• 2. Que se declaren de Ordenación Ru
ral las comarcas de: Vega del Umia, so
licitada el 12 de mayo de 1965, para los 
municipios de Ribadumía, Cambados, Miéis, 
Villanueva, Villagarcía y Caldas de Reyes; 
Vega del Miño, también solicitada el 12 
de mayo de 1965, para E l Rosal, L a Guar
dia, Tomiño y Tuy; Vega del Condado y 
La Cañiza, solicitada el 18 de marzo de 
1969, para L a Cañiza, Creciente, Arbo, 
Las Nieves, Salceda de Cáselas, Salvatie
rra, Ponteareas, Mondariz y Mondariz 
Balneario, y ampliación a las Ayuntamien
tos de Lalín, Forcarey y Cerdedo de los 
beneficios concedidos a la comarca de L a 
Estrada por Decreto de 19-8-67. 

A U X I L I O S D E L I N S T I T U T O N A 
C I O N A L D E C O L O N I Z A C I O N 

E s evidente la eficacia e interesantes las 
condiciones de los auxilios del Instituto Na
cional de Colonización, que figura entre 
una de las fórmulas de capitalización idó
nea de todas las líneas de crédito agrario 
que dispone el empresario campesino. Por 
ello se solicitó: 

1. L a creación de una oficina técnica 
del Instituto Nacional de Colonización en 
esta provincia, o, en su caso, la agilízación 
del sistema actual. 

2. Que se dote de más, medios al dicho 
Instituto, dándose prioridad a la concesión 
de auxilios en aquellas obras cuyo importe 
no exceda de 100.000 pesetas. 

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

Señalada la carencia de un servicio per
manente de extinción de incendios, que de
fienda la vida y hacienda de los campesi
nos, se solicita que en las normas regla

mentarías y disposiciones concordantes que 
se dicten para la aplicación de la Ley de 
Incendios Forestales se prevea y estimule 
la formación de mancomunidades provin
ciales integradas por la Diputación, los 
Ayuntamientos y los Servicios Forestales, 
cuya finalidad sea disponer de parques re
gionales de defensa contra incendios en el 
medio rural con carácter permanente. 

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

Preocupa a la C O S A pontevedresa la 
desigualdad de trato que pueda originarse 
y debemos preverla con anticipación, en
tre los montes que sean declarados vecina
les en mano común y aquellos otros que, 
no entrando en el ámbito de la Ley 52/68 
por aplicación de la prescripción o por 
sentencia judicial, no sean regulados por 
esta disposición y den origen a diferencias 
en el disfrute. 

Se ha solicitado lo siguiente: 

1. Que se dicten en el más breve plazo 
las normas de aplicación de la Ley de Mon
tes vecinales en mano común y muy espe
cialmente su reglamento. 

« 
2. Que por los órganos correspondien

tes se promulguen las normas y ordenan
zas de aplicación a aquellos montes de ca
rácter comunal no afectados por la Ley 
52/68. , | ,. 

3. Que entretanto ello no suceda se fa
cilite información completa sobre el estado 
de los trabajos a realizar para la plena 
efectividad de la Ley, a fin de mitigar el 
desasosiego de los agricultores afectados y 
en aras de la defensa de sus intereses y 
de los generales que la pronta aplicación 
de la citada Ley supone. 

F O R M A C I O N A G R A R I A 

A los cursos y cursillos organizados el 
pasado año asistieron 5.355 agricultores, es
timándose que en el corriente año se al
canzará la cifra de 7.000. Esta labor es el 
resultado de la colaboración entre la C O S A 
y las Agencias de Extensión Agraria. De 
ahí que en 1965 haya solicitado la Cáma
ra la creación de siete nuevas Agencias, de 
las cuales sólo se han creado dos, a pesar 
de que dicha petición se ha reiterado en 
los años sucesivos. 

Dentro de este apartado las peticiones 
han sido las siguientes: 

— Que se creen Agencias de Extensión 
Agraria en los Ayuntamientos! de E l Rosal, 
Sangenjo, Forcarey, Nigrán y Vil la de 
Cruces. 

— Que se dote de más personal y me
dios a las Agencias incluidas dentro de la 
comarca de ordenación rural y a aquellas 
otras que, por su ubicación en zonas de 
notable interés agrario o por la extensión 
del territorio a su cargo, precisen tal re
fuerzo. 

— Que se dote a todas las Agencias de 
Extensión Agraria de agentes de economía 
doméstica para la debida atención forma-
tiva de la mujer campesina. 

— Que se apoye y gestione del Ministe
rio de Educación y Ciencia la asignación 
de técnicos y medios suficientes para la Mi 

sión Biológica de Galicia y el Centro de 
Investigaciones y Experiencias Forestales 
de Lourizán, cuya positiva labor sobre el 
medio agrario gallego tendría notable re
percusión. 

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

Las constantes acciones que para el des
arrollo ganadero provincial vienen efectuán
dose ven frenada su expansión, y en tran
ce de grave colapso, las posibilidades de 
hacer realidad los legítimos deseos de los 
ganaderos de la provincia, al ser ésta ex
cluida al igual que las restantes provincias 
de Galicia, de los créditos recientemente 
concedidos por el Banco Mundial para la 
mejora ganadera en el país. 

L a decisiva importancia que los censos 
de la cabaña provincial arrojan, con cer
ca de 200.000 reses de ganado vacuno, 
4.000.000 de aves y más de 170.000 reses 
porcinas, la trascendencia de la renta ga
nadera provincial sobre la final agrícola; 
hoy entre las diez primeras del país, la 
densidad medía de peso vivo por hectárea, 
que es para Galicia después de las Vas
congadas, la más alta de España y la de
finida vocación ganadera de la provincia, 
que trasciende ahora en la conversión de 
pastizales y praderas, de terrenos que ve
nían siendo dedicados a otros cultivos, son 
motivos suficientes para recabar una vez 
más de la Administración, y muy espe
cialmente del Ministerio de Agricultura, 
que, con la máxima urgencia, se posibilite 
una línea de crédito complementada con los 
estímulos y ayudas de todo orden que sean 
posibles para conseguir, con la dotación de 
mayores medios técnicos la adecuada capi
talización, la iniciada y optimista mejora 
de las explotaciones ganaderas de la pro
vincia. 

Por ello han solicitado que por el Esta
do se habilite de inmediato una línea es
pecial de crédito ganadero para Galicia, 
atendidas sus peculiaridades y circunstan
cias en condiciones similares y no menos 
beneficiosas que las concedidas a través 
del Banco Mundial a otras provincias. 

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

Bastó que se hubiesen suprimido dos 
puestos (Vigo y Puente Caldelas) para que 
la curva de inseminación artificial ganade
ra haya descendido. Esto alarmó un poco 
a los responsables de la política ganadera, 
pues se confía en la eficacia demostrada, 
en la necesidad y en la confianza de los 
ganaderos en la inseminación. Dé ahí que 
la C O S A hubiese insistido en que toda
vía no se inició la construcción de cinco 
centros secundarios y 24 puestos aplíca-
tivos, que figuran en el plan 1969, con los 
expediente^ tramitados un año antes y for
malizada la cesión de terrenos. 

P L A N V A C U N O 

Los planes ganaderos, avícola y porci
no, están en trance de alcanzar su óptima 
dimensión. Movidos por esta experiencia 
resulta aconsejable acometer por idéntico 
sistema el "Plan Vacuno", que pretende in-
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El señor Díaz-Ambrona en la Cooperativa de Explotación Comunitaria de Bandeira. 

crementar la producción de leche-carne en 
la provincia, mediante la integración, por 
la Unión1 Territorial de Cooperativas del 
Campo, de explotaciones de ganado vacu
no, familiares, independientes o comunita
rias. L a iniciación del Plan se fundamenta 
en la puesta en marcha de la primera uni
dad funcional, integrada por cuarenta ex
plotaciones con seiscientas reproductoras 
capaces para suministrar unos cuatrocien
tos terneros con destino a engorde. Con 
la puesta en marcha de la primera unidad 
funcional se espera la producción anual de 
2.000.000 de litros de leche y 80.000 kilos-
canal de carne, aproximadamente, con la 
posible ampliación del Plan, mediante el 
desarrollo de unidades semejantes, una vez 
conocidos los resultados de la primera es
tablecida como piloto. 

Las inversiones para el desarrollo de este 
Plan se estiman en 35 millones de pese
tas, destinados 30 a la puesta a punto de 
las explotaciones integradas y cinco mi
llones a la unidad comunitaria de cebo de 
terneros. 

Para llevar este Plan adelante, se soli
cita: 

— E l apoyo del Ministerio para el logro 
de los créditos necesarios, tanto para su 
puesta en marcha, como para la transfor
mación de tierras para producción de ce
reales-pienso y forrajes, necesarios para la 
alimentación vacuna. 

— Su aprobación para lograr en el mí
nimo tiempo el incremento de la produc
ción de carne, con la consiguiente dismi
nución de las importaciones precisas. 

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

Dentro de este capítulo se ruega que se 
apoye informe favorable y tramite diligen
temente la petición efectuada de declara
ción de zonas de preferente localización 
industrial agraria, para las actividades que 
potencien la ganadería, la huerta y las in
dustrias de transformación y varías, en las 
cabeceras de comarca de Pontevedra, La 
Estrada, Lalín, Caldas de 'Reyes, Villagar-
cía de Arosa, Redondela, L a Cañiza, L a 
Guardia y Puenteáreas. 

P L A N G A L I C I A 

No tenemos —dice la C O S A pontevedre-
sa—• un verdadero Plan de Desarrollo 
Agrario aplicable a la época en que viv i 
mos; sabemos que vamos caminando lenta, 
trabajosamente, pero no conocemos la me
ta de nuestros esfuerzos. Y muchas veces 
nos sentimos confusos y desorientados, des
animados y hasta perplejos. Estos senti
mientos nos invaden cuando sabemos que 

Galicia desconoce y queda excluida de im
portantes líneas de crédito ganadero, aun 
poseyendo el 30 por 100 del ganado de 
carne de la nación. Cuando algunos pro
ductos agrarios del extranjero, primados 
por las naciones productoras, irrumpen en 
el mercado nacional y derrumban unos pre
cios muy ajustados conseguidos con gran 
esfuerzo. Cuando vemos que los pollos y 
los huevos hay que venderlos a precios 
no remuneradores durante meses y meses. 
Cuando, con índices muy bajos en con
sumo de madera "per capita", y en me
dio de campañas de fomento forestal, exis
te crisis en el mercado maderero y los pre
cios de esta materia prima bajan periódi
camente. Cuando, en fin, el absentismo 
agrario se produce en la juventud, porque 
los ingresos producidos por las explotacio
nes siguen todavía muy distanciados de los 
que ofrecen la industria, el comercio y los 
servicios, y el medio rural no satisface en 
la mayoría de sus casos, las mínimas exi
gencias de cualquier hombre del siglo xx. 

Necesitamos un Plan Agrario que nos 
integre totalmente en la economía nacional, 
que nos fije unas directrices concretas para 
alcanzar unas metas definidas, en las que, 
tras siglos de ocupar los últimos lugares 
de la clasificación de los trabajadores, sean 
nuestras gentes colocadas en paridad de 
nivel de vida, de disfrutes y derechos, pues 
en paridad de trabajo y obligaciones lo 
han estado desde siempre.—C. 
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Cerecedo, Francisco. 
ERNESTO CHE GUEVARA. 
Los Proíagonistas de la Historia. 
Ibérico Europea de Ediciones, S. A. 
Madrid, 1968. 

El 9 de octubre de 1968 caía en Bolivia el comandante Ché 
Guevara. El mundo, el ancho mundo de las más diversas ideo-

TT logias, se conmovió profundamente por el hecho. Francisco Ce-
^ recedo, autor del cuaderno de "Los protagonistas de la Histo-
^ ria", dedicado ai revok cionario cubano, relata así la muerte del 
g Ché: "En la penumbra de la habitación de la escuela de Hi

gueras, el Ché se encuentra sentado en el suelo, con la espalda 
O contra la pared y respirando fatigosamente. Entra Prado y des-
^ enfunda su arma. La pistola del capitán se apoya ¡unto al co

razón del herido. Resuena el estampido y, en la ¡ungía, en las 
fábricas, en las universidades, en las buhardillas, en las ofici
nas, en los arrozales, miles de seres se ven de pronto sobreco
gidos por súbito desamparo. 

Francisco Cerecedo, autor ¡oven, nacido en Vigo, realiza en 
este cuaderno, convenientemente ¡lustrado con fotografías, una 
interesante aportacic n al conocimiento de \a vida de Ernesto Ché 
Guevara. 

Fole, Anxel. 
A LUS DO CANDIL. 
Editorial Galaxia. 
Vigo, 1968. 

Anxel Fole es, por utilizar una expresión ya tópica, uno de los 
io escrito/es gallegos para quien la observación directa de la rea-
\ ildad es algo mis que una curiosidad. Es fuente creadora. Cono-
^ cedor como pocos de los que el pueblo, su historia, lleva "de 
g boca en boca" intenta en este con¡unito de narraciones dotar el 

cuento literario de una dimensióni popular, enriquecedora. Mu-
O chos de los cuentos que recoge su libro "A lus do candil" fue-
co ron recogidos del diario vivir de las gentes que Fole escuchai y 

observa. Otros —en opinión de Salvador Lorenzana, prologuista 
del libro, los de mayor interés— son creación propia del autor, 
producto de su imaginación lite aria. 

Todos los relatos tien|en como escenario las tierras de Lugo y 
las gentes de las aldeas! de las tierras bravas, tema del que Fola 
se ocupa tambiém en otras de sus obras. 

Míguez, Alberto. 
JEAN PAUL SARTRE. 
Los Protagonistas de la Historia. 
Ibérico Europea de Ediciones, S. A. 
Madrid, 1969. 

De la obra del pensador francés Jean Paul Sartre se ocupa 
Alberto Míguez en un cuaderno reciente de "Los Protagonistas 
de la Historia". Hay que decir que persona¡e y obra son dema-

^ siado grandes para que quepan biem en el reducido teXto de una 
< publicación de este tipo, reconociendo al mismo tiempo cuanto 
U de valioso hay en esta iniciativa de acercar al lector medio 

. el conocimiento de quien puede ser el mayor filósofo de la ac-
tualidad. 

CQ Alberto Míguez sigue de cerca la obra de Sartre, tanto para 
trazar su perfil meramente humano —tarea para ¡ai que se sirve 
de "Les mots", obra autobiográfica— como para la síntesis que rea
liza de su pensamiento. A este respecto, cabe destacar el inte
rés que pone el autor del folleto en avalar cada manifestación con 
textos sartrianos de todos los tiempos. 

Como de costumbre, al folleto dedicado a Sartre aparece 
ilustrado con numerosas fotografías. 

Molero, Juan Carlos. 
RAMON Mí MENDEZ PIO AL. 
Los Proíagonistas de la Historia. 
Ibérico Europea de Ediciones, S. A. 
Madrid, 1969. 

Cuando se habian cumplido pocos meses de ia muerte del 
eminente invesiigador de la lengua, don Ramón Menéndez Pidal, 
Juan Carlos Molero escribió, para los cuadernos de "Los prota
gonistas de !a Historia", el presente estudio de la vida y la 
obra del polígrafo coruñés. 

Se trata de un breve estudio del que la síntesis, llevada a cabo 
con veneración, de su obra es la notai más sobresaliente.. Comien
za el autor evocando la vidai de don Ramón en el número 5 de 
la Cuesta del Zarzal, en Madrid, lugar donde durante muchos 
años vivió y trabaió el sabio y donde habría de morir a finales 
de 1968, cuando sólo cuatro meses le separaban de un siglo de exis
tencia terrena. Más adelante se detiene en el análisis de la obra 
/ ofrece de ella un breve panorama, muy útil para quien busque 
una aproximación inicial a Menéndez Pidal. 

Abundantes fotografías en color ilustran el contenido de este 
folleto. 

Montero Díaz, Santiago. 
JULIANO, EL APOSTATA. 
Los Protagonistas de la Historia. 
Ibérico Europea de Ediciones, S. A. 
Madrid, 1969. 

oo 
\ . Santiago Montero Díaz, nacido en El Ferrol, actualmente cate-
<( drático do Historia Universal Antigua1 y Media em la Universidad 
J de Madrid, conoce profundamente la materia de que se ocupa 

. en el cuaderno número 19 de "Los protagonistas de la Historia", 
^ colección que dirige Gregorio San¡uán. 
id A través de una exposición ciara y concisa dei la vida e ideas 

de Flavio Claudio Juliano, sintetiza magistralmente la persona
lidad de uno de los más atractivos césares romanos. Se ocupa 
de ios orígenes, evolución y significación del pensador neoplató-
nico, en una serie de aportaciones, de las que destacar, el rigor 
y método que caracterizan al profesor Montero Díaz. 

El cuaderno es una valiosa aportación â i conocirr'ento y di
vulgación del mundo romano. 

Sesto, iosé Luis. 
LA GUERRA DE NIGERIA. 
Editorial ZIX. 
Madnd, 1969. 

La guerra de Nigeria, con toda, su secuela' de muerte, hambre 
e iniusticia, es un tema del que se han ocupado ya autores de 
todos los idiomas. No es extraño, pues, que un gallego haya 
dedicai o su atención ai asunto. 

El libro de José Luis Sesto, publicado por ZIX, reúne una se
rie de datos sobre ei país, que actualmente sufre "jna de las ac
ciones más cruentas, después de ia guerra del Vietnam. Son da
tos geográficos, económicos y sociales que sirven para situar 
políticamente el conflicto. No presenta un panorama concreto 
del problema sino que ofrece, más bien, al lector datos ob¡e-
tivos, elementos de ¡uicio. Es, en este sentido, un libro orienta
dor que nos sirve para conocer de cerca algunas realidades del 
país africano. 

Souto, Ji sé Luis. 
ADOLFO HITLER. 
Los Protagonistas de 'la Historia. 
Ibérico Europea de Ediciones, S. A. 
Madrid, 1969. 

Centenares de páginas se haini escrito sobre el persona¡e clave 
del nazismo alemán. Historiadores, comentaristas, escritores del 
má.í diverso signo, se ocuparon de la peripecia humana del que 
de modo tan lamentable conquistó para su nombra un seguro lu
gar en la Historia. José Luis Souto, ¡oven pontevedrés, reailizó 
una apretada historia de Hitler. Exprimió datos históricos, compu
tó opiniones, y obtuvo el resultado de este cuaderno, protago
nizado por el "hombre de la voz mesiánica", el cruel enemigo 
de los ¡udíos. 

Como en toda la serie que dirige Gregorio Sanjuán, este 
cuaderno destaca por su carácter sintetizador de un fenómeno 
que, en este caso, pertenece y forma enteramente parte de 
nuestra historia actual. Es uno de sus méritos mo constituir un ca
pítulo falsamente "novelado", sino que conserva en cada momen
to ei elemental rigor que no aparece en obras divulgadoras de 
este tipo. 

Valle Inclán, Jaime del. 
PABLO RUIZ PICASSO. 
Los Protagonistas! de la Historia. 
Ibérico Europea de Ediciones, S. A. 
Madrid, 1969. 

00 
Z Pocos son los traba¡os que consiguen de la obra de Picasso 
^ un acercamiento tan veraz, tan ob¡etivamente riguroso. A pesar 
U de las limitaciones que ei carácter breve y popular de ia pu-
Q publicación, la configura, Jaime del Valle Inclán es autor de un 

. interesante análisis de la obra picassiana. Buen conocedor de los 
m • . , . i. . , . 

temas pictóricos, reailrza una ob¡etiva aproximación al pintor, ocu
pándose de las distintas épocas y técnicas artísticas por las que 
pasó el pintor más famoso de este siglo. 

La atención prestada en este cuaderno a la reproducción de 
cuadros y fotografías del protagonista es singularmente impor
tante. Una amplia selección de obras de Picasso muestran, desde 
sus comienzos, la evolución experimentada por su arte. 
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L a s c i u d a d e s ga l l egas : L A C O R U Ñ A 

NACE UNA NUEVA 

c o r u H a 
E L A L C A L D E OPINA Q U E L A ZONA I N D U S T R I A L E S T A D E M A S I A D O P R O X I M A A L A U R B A N I S T I C A 

P é r e z Arda s e refiere a las posturas 
sobre el P o l í g o n o de Elviña 

Alcalde de la Coruña 

"P L desarrollo demográfico de La Coruña, su 
crecimiento urbanístico, plantea una serie de 

problemas municipales que tendrán que resolver
se en estos momentos. Ahora, y con amplia vi
sión de futuro. Para hablar de ello hemos soli
citado la opinión del alcalde de la ciudad, don 
José Pérez Ardá. 

—A mi juicio. La Coruña atraviesa un mo
mento de: crecimiento producto del resultado de 
la labor que el Estado planeó con el Plan de 
Desarrollo, especialmente en lo que afecta a in
dustria y vivienda y a la cultura. De ahí que el 
Ayuntamiento piense que a este crecimiento debe 
aportar la colaboración necesaria, procurando un 
plan de desarrollo local, al margen del nacional, 
pero vinculado a él. Si al desarrollo planeado 
por el Estado no correspondiera un complemen
to municipal, el resultado sería gravísimo. Por 
ejemplo, si no dispusiéramos de la traída de 
aguas y alcantarillado para las viviendas que se 
construyan. 

—Me figuro que este plan auxiliar supondrá 
un enorme desembolso' de dinero. ¿De qué for
ma piensa el Ayuntamiento lograrlo? 

— E l Ayuntamiento tiene pensado dedicar un 
empréstito extraordinario para estos tres años 
que faltan del plan. Sería una cantidad aproxi

mada entre los quinientos y los seiscientos millo
nes de pesetas, distribuidos a partes iguales en
tre urbanismo y cultura. 

E l capítulo de urbanismo no sería solamente 
encajar los servicios de aguas, alcantarillado, etc., 
sino complementar los servicios para atender el 
aumento de la población. Por ejemplo, una es
tación de autobuses, un nuevo matadero —ya 
que ha sido expropiado el actual—, zonas depor
tivas en colaboración con la Delegación Nacional 
de Deportes e igualmente la plaza de toros. 

—¿Debemos entender que dentro de tres años, 
como plazo máximo. La Coruña contará con esos 
servicios? 

—Efectivamente podemos asegurarlo. E l cré
dito no lo tenemos agotado, sino en sus tres 
cuartas partes, y si contamos con la autorización 
del Ministerio de Hacienda, puedo decirle que la 
Caja de Ahorros tiene ya destinada para estos 
fines una considerable suma de dinero y también 
que el Banlco de Crédito Local nos ayudará. 

—Esto en cuanto a las realizaciones urbanís
ticas. Háblenos ahora de las aspiraciones en el 
plano cultural. 

—Lo más importante es la colaboración con el 
Ministerio de Educación y Ciencia, en lo que 
respecta a nuevas zonas escolares. De todas ellas 
el Ayuntamienlto regalará el terreno y aportará 
el veinte por ciento del coste de las obras. Si 
cada instalación escolar es del orden de los quin
ce mil metros cuadrados y son veinte instalacio
nes escolares las previstas, contando con el vein
te por ciento de lo que el Estado invierta, ten
dremos sólo con eso un enorme volumen de 
inversión cultural. Y este compromiso con el Es
tado es inaplazable. La totalidad de los grupos 
escolares, dos nuevos Institutos de Enseñanza 
Media —con los que serán seis—, las dos Escue
las de Grado Medio, el Instituto de Idiomas y 
el Conservatorio de Música, con auditorium, se
rán realidades culturales con las que nuestra ciu
dad podrá contar en plazo breve. 

—¿Dentro del presente Plan de Desarrollo? 
—Sí, en d año mil novecientos setenta y uno 

empezarán a funcionar. 
— E l Ministerio de la Vivienda está realizando 

una ingente labor en La Coruña. ¿Podría hablar
nos algo de ella? 

—Efectivamente, la labor principal, en lo que 
a urbanismo se refiere, la está realizando la Di
rección General de la Vivienda. Dentro de unos 
años nuestra ciudad será una nueva ciudad, una 
Coruña desconocida, y que estoy seguro quedará 
muy bien. Solamente le encuentro un pero —qui
zá solamente por poner un pero a una obra gran
diosa y con la que como coruñés no puedo por 
menos de agradecer—, el único pero que encuen
tro es que la zona industrial se encuentra de
masiado cerca de la zona urbanística. Y dado 
el volumen de las empresas instaladas en ella 

será ya imposible trasladarlas a otro lugar. Por 
lo que resultará que las viviendas, de lujo, las 
viviendas caras, se construirán fuera de la capi
tal. De donde preveo la formación de núcleos 
residenciales en lugares como Oleiros, por ejem
plo, pero fuera de La Coruña. Esto todavía no 
se aprecia, pero lo veremos pronto. 

—Yo quisiera preguntarle ahora, señor alcal
de, por el tema polémico más importante del 
momento. Me refiero a la cuarta fase del polí
gono de Elviña. 

—De acuerdo. La cuarta fase del polígono de 
Elviña es cuatro veces mayor que las tres pri
meras. Abarca desde los límites actuales del po
lígono hasta el Puente del Pasaje. Son unos cua
tro millones de metros cuadrados. La Corpora
ción ha entendido que está bien, pero que no 
debe hacerlo Vivienda, sino los particulares, en 
régimenl de asociación, solución prevista en la 
vigente Ley del Suelo. 

Sin embargo, la Alcaldía no comparte esa opi
nión y ha salvado su voto. Personalmente, creo 
que no hay capacidad asociativa y empresarial 
entre los afectados y que solamente haciéndolo 
Vivienda se llevaría a cabo. En su voto par
ticular la Alcaldía insiste ante el Ministerio de 
la Vivienda para que se concedan los beneficios 
dé exención, de expropiación a todas las insta
laciones culturales ya realizadas o en proyecto, 
así como también a las industrias que existen 
en esos terrenos y que están acogidas a los be
neficios del Polo de Desarrollo. Esta liberación 
supondría, con arreglo a la Ley, que dichas ins
talaciones serían respetadas por la planificación 
de la zona, pero ellos tendrían que aportar al 
coste total de la obra la parte que les corres
ponda. Con ello los perjuicios se reducirían mu
chísimo. A todo esto es preciso añadir que no 
solamente están afectadas de expropiación indus
trias y centros culturales, sino también entidades 
sanitarias, como el Hospital Municipal de Labaca. 

—¿Cree usted, entonces, que sería conveniente 
respetar las industrias —todas las industrias— de 
la zona, incluso aquellas que por la condición 
de los productos fabricados puedan suponer mo
lestias y peligro en una zona urbana? Me estoy 
refiriendo, naturalmente, a la Fábrica de Armas 
y a Carburos Metálicos... 

—Sí, algunas industrias de la zona, como las 
que acaba de mencionar, es natural que se las 
lleven a otro lado. Claro que será una cuestión 
de indemnización justa. 

—Sin embargo, el Ministerio de la Vivienda no 
se ha caracterizado nunca por la largueza en el 
pago de las industrias o comercios expropiados... 

—Yo creo que con.los pertinentes recursos le
gales se les pagará lo justo. En las expropiacio
nes de terrenos no habrá problemas, pero en 
cuestión de industrias, éstas tendrán que de
fenderse. 
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S E I S AÑOS DE RELACIONES PUBLICAS 

Le costaron al Ayuntamiento 
cuatro millones de pesetas 

Pero llegó propaganda de Marineda a 
los más apartados rincones del mundo 

T AS posibilidades turísticas de L a Coruña son realmente impor-
tantes. (Ver el número 14 de C H A N . ) Y prueba de ello es 

la afluencia de forasteros que en la época dei verano nos visitan. 
E l pasado año ha superado todos los récords. Nunca se Habían 
visto tantos extranjeros paseando por las engalanadas calles de 
Marineda, ni nunca fue mayor el abarrote de los hoteles. 

Pero no solamente influyen en este resurgir turístico coruñés 
las bellezas de sus parajes, la amabilidad de sus; gentes, el pala
dar de susi mariscos, carnes, pescados y su clima. Otros factores 
—como la publicidad y propaganda— han coadyuvado al éxito. 
Y quien puede vanagloriarse de él es, sin duda alguna, eí Ayun
tamiento coruñés, que, a través de la eficaz labor de su Depar
tamento de Relaciones Públicas, ha conseguido que vistas de L a 
Coruña, en almanaques, revistas o cajas de cerillas, lleguen a los 
más apartados rincones del mundo. Juntamente con Barcelona, L a 
Coruña es el único lugar de España que la propaganda de sus, 
virtudes se ha tomado en serio. Veamos a continuación el volu
men de inversiones y su desglose, efectuado por el Departamento 
de Relaciones Públicas desde su fundación: 

A Ñ O 1964 

8.000 carteles. 
5.000 banderines. 

18.000 folletos. 
67.000 sellos. 
5.000 postales. 

3.000 postales con dibujo de 
Alfonso Abelenda. 

TOTAL, 660.934 pesetas, 

A Ñ O 1965 
4.000 calendarios. 

6.000 carteles con vista aérea 
en color. 

3.000 carteles con dibujo. 
5.000 banderines. 
3.000 banderines de plástico. 

55.000 sellos. 
30.000 folletos. 
3.000 ejemplares de revistas 

con disco, 
4.000 postales. 
2.000 carteles pequeños. 

TOTAL, 660.520 pesetas. 

A Ñ O 1966 

10.000 cajas de fósforos con 
vistas de L a Coruña. 

7.500 almanaques. 
10.000 carteles (vista desde el 

Jardín de San Carlos). 
10.000 banderines con escudo 

de la ciudad (diseño 
M . S. F . Ladreda). 

10.000 postales. 
20.000 folletos en alemán y por

tugués. 

TOTAL, 555.000 pesetas. 

A Ñ O 1967 

10.000 almanaques. 
10.000 banderines con el escu

do de la ciudad (diseño 
R. Barros). 

50.000 folletos (en español, fran
cés e inglés). 

20.000 cajas de cerillas con vis
tas de la ciudad. 

5.000 postales. 

10.000 escarapelas para colocar 
en los coches. 

3.000 carpetas plásticas porta-
propaganda. 

10.000 ejemplares de la revista, 
a todo color, editada con 
el Ministerio de Informa
ción y Turismo. 

TOTAL, 1.000.000 de pesetas. 

A Ñ O 1968 

10.000 almanaques. 
10.000 carteles (fuegos artificia

les en la Dársena). 
5.000 banderines con vistas de 

L a Coruña. 
20.000 cajas de cerillas. 
12.000 postales. 
5.000 postales con el coro 

"Cantigas da Terra". 
5.000 postales, con la Virgen 

del Rosario, patrona de 
L a Coruña. 

TOTAL, 400.000 pesetas 

AÑO 1969 

10.000 almanaques. 
10.000 banderines. 
10.000 escarapelas para coches. 
30.000 cajas de fósforos con 

vistas de la ciudad. 
50.000 folletos en color (2.a edi

ción). 
5.000 postales. 

TOTAL, 573.000 pesetas. 

Todos los años se subvencionó la revista que sobre la ciudad 
edita don Regino Barbeito con 20.000 pesetas, y, los dos últimos^ 
con 40.000. 

F U E R Z A S ELECTRICAS DEL N O R O E S T E , S. A . 

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

CENTRALES E N 
CONSTRUCCION 

• T E R M I C A D E S A B O N 

• S A L T O D E F R I E I R A 

• S A L T O D E L M A Ó 

• S A L T O D E L S A L A S 

• S A L T O D E A L B A R E L L O S 

Número de abonados: 

5 4 0 . 5 2 7 

Cap/fa/ soda/: 

8.662.856.000 pesetas 

Energía distribuida, año ¡968 

2.133.761.000 k W h . S A L T O D E FRIEIRA 
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POLO DE DESOBBOLLO 
De la previsión de inversiones 
del orden de cinco mil millo
nes, apenas se rebasó los mil 

millones de pesetas 
LA AUSENCIA DE LOS 
S E C T O R E S M A D E R A Y 
CUERO CAUSA M A L E S 
TAR EN LOS MEDIOS 

FINANCIEROS 

Espectacular crecimiento 
del sector Enseñanza 
Media con más de 6.000 

puestos escolares 
Vista parcial de la refinería de petróleos. Su concesión en 1963 marcó un hito importante en lia 
industrialización coruñesa. Instalada en el Polígono Industrial de La Grela-Bens, demasiado cerca 

de la población. 

C UANDO La Coruña fue declarada polo de 
desarrollo en el I Plan, una sensación de 

júbilo, solamente comparable a la producida 
por el reciente triunfo del Club Deportivo 
ante el Real Madrid, inundó los corazones de más 
de doscientos mil coruñeses. Comparable igual' 
mente a la instalación de la refinería de petróleos 
que marcó un verdadero hito en la industrializa* 
ción coruñesa. En el momento de su concesión, 
en el año 1963, después de una reñida lucha 
con capitales que se la disputaban —entre otras 
Vigo— nos ha declarado un hombre muy re
lacionado con la industria, que prácticamente 
todos los coruñeses se vieron propietarios de 
un pozo de petróleo. Después de unos años 
de funcionamiento son muchas las voces las 
que se quejan de su instalación tan cerca a 
la zona urbana. En reciente conversación con 
el alcalde de la ciudad, muy pocos días des
pués del incendio de Escombreras, nos asegu
raba que si un día se incendiara Petroliber, 
no sabe que ocurriría con la ciudad. 

Otro momento importante en la industriali
zación coruñesa es en 1958, cuando se crean 
las factorías de Aluminios y Grafitos. Con el 
polo de desarrollo aparecen las primeras fac
torías de frío industrial. 

Pero muy poca base industrial suponía la 
necesidad de creación en Coruña de un polo 
de desarrollo. Las condiciones que deben reu
nir estos polos son las siguientes: a) Ser 
centro de una región, b) Comunicaciones fáci
les para el trabajo, c) Disponer de un equipo 
sanitario, cultural y escolar suficiente, d) Pre
sentar ya una industrialización incipiente. Aun 
suponiendo que las tres primeras condiciones 
se cumplieran en la Coruña, de lo que no cabe 
ninguna duda es que la condición d) no se daba 
en absoluto. Por ello, voces autorizadas se han 
pronunciado por la conveniencia de que en 
lugar de ser declarado polo de desarrollo, lo 
fuera polo de promoción, con lo cual hubiera 
obtenido mayores beneficios. 

E l caso es que finalizado el primer Plan, el 
polo coruñés ha quedado como el benjamín 
del resto de los otros polos repartidos por la 
geografía española. De un volumen de inversio
nes previstos de cinco mil millones de pesetas, 
apenas ha podido rebasar los mil millones. 
La barrera entre lo previsto y lo real no debe 
significar un fracaso sin partes buenas. Tenga
mos en cuenta que esos mil millones invertidos 
suponen las respetable cantidad de un millón 

de pesetas diarios. Efectivamente, La Coruña 
ha vivido en estos últimos años un desarrollo 
industrial —que se ha reflejado en otros sec
tores, como el urbanístico— espectacular. 

Las causas de que no se cumplieran las pre
visiones son múltiples y complejas. E l Gerente 
del polo, el señor Martín Luna, declaraba re
cientemente, «Aquellas industrias que han de
morado su realización suelen tener causa jus
tificada con base en los retrasos de los polí
gonos industriales o en las dificultades consti
tucionales». La primera causa, el retraso de los 
polígonos, únicamente es achacable a la Ge
rencia de Urbanismo. E l estado del polígono 
de la Grela-Bens es casi igual al de hace seis 
años. Y si a las empresas e industrias no se 
les da el aliciente de una infraestructura su
ficiente (pavimentación, agua, alcantarillado, 
energía eléctrica), lógicamente se abstienen. 
Caso análogo tenemos con el polígono de Sa-
bón, gestionado por la Diputación Provincial. 
Esta es la causa principal del llamémosle fra
caso del polo coruñés. Fracaso relativo si nos 
atenemos al millón de pesetas diario citado an
teriormente, al consumo de cemento y energía 
eléctrica que se ha duplicado y al número de 
matrículas de coches que ha sido triplicado. 
Estos son índices reales del desarrollo. Sec
tores como el del cuero, madera, construcción 
y textil han tenido, inexplicablemente, una re
presentación en los concursos del polo mínima 
e incluso nula. Este absentismo de sectores, que 
lógicamente —como el de la madera y cueros-
tienen en la provincia materias primas impor
tantes, ha producido una sensación de malestar 

y repulsa en los distintos sectores financieros 
de la región. Como noticias importantes para 
el polo diremos qué en estos momentos está 
programada la instalación de una fábrica de 
laminación, y que cada vez son más insisten
tes los rumores de que Aluminios de Galicia 
ampliará sus instalaciones con el fin de triplicar 
su producción, para llegar hasta las treinta 
y cinco mil toneladas anuales. 

Otro de los males que aqueja a la indus
trialización coruñesa es la falta de inversiones 
en la región por parte del ahorro local. Pero 
esto es mal de toda la región gallega: «Hay que 
intentar que los bancos nacionales inviertan en 
Galicia los Ingresos obtenidos en sus redes de 
sucursales dentro de la región», dice Otero 
Díaz en el libro «Introducción a economía ga
lega de hoxe». 

Un sector que, al amparo de los beneficios 
del polo, ha sufrido un espectacular crecimien
to ha sido el relativo a la enseñanza. En En
señanza Media, se han creado más de seis mil 
nuevos puestos escolares. E l 31 de junio, el 
número de puestos de trabajo creados ha so
brepasado los mil trescientos. 

Un nuevo problema se le crea a este polo 
con la creación del de Oviedo que, por su proxi
midad geográfica, significaría una competen
cia que La Coruña notará. Sin embargo, según 
ha manifestado a CHAN, el Gerente del polo, 
puede esperarse, a partir de ahora, un futuro 
más optimista, dado que el ritmo de inversio
nes, que en el año 1967 sufrió un retroceso 
muy importante, ha vuelto a recuperarse en 
el pasado año. 

Volumen de los concursos convocados en el I Plan de Desarrollo (*) 

Concurso Año No solicitantes Inversión (en millones de ptas.) 

1. ° 
2. ° 
S.o 
4. ° 
5. ° 
6. " 

1964 
1965 
1966 
1967 
1967 
1968 

81 
34 
12 
9 

14 
19 

6.000 
975 

2.665 
382 
379 

2.781 

Aprobados 

4.000 
781 

1.813 
324 
254 

(No se ha hecho el 
resumen, pero se 
supone los 2.500) 

(*) E l número de millones aprobado por la 
Gerencia del Plan no significa que posterior
mente se hayan Invertido. Muchas empresas que 
previamente habían solicitado acogerse a los be

neficios del Plan, posteriormente —por causas 
que se explican en el presente trabajo— desis
tieron de su instalación en La Coruña. 
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B A N C O D E L N O R O E S T E . S . A . 
UNICO BANCO INDUSTRIAL DE GALICIA AL SERVICIO DEL DESARROLLO REGIONAL 

Empresas promovidas o con participación del BAN
C O DEL NOROESTE en Galicia: 

MATADEROS FRIGORIFICOS ESPAÑOLES, S. A . 
(MAFRIESA) - La Coruña. 

ELECTROQUIMICA DEL NOROESTE, S. A . 
(ELNOSA) - Pontevedra. 

GRAFICAS DEL NOROESTE, S. A . 
(GRAFINSA) - Vigo. 

PROMOCIONES PECUARIAS, S. A . 
(PROPECSA) - La Coruña. 

INGENIERIA Y TECNICAS AGROPECUARIAS, S. A . 
(TECNAGRO) - La Coruña. 

A G U A S DE FONTECELTA, S. A . 
Lugo. 

PROMOTORA Y URBANIZADORA DEL NOROESTE, 
SOCIEDAD ANONIMA. 
(PRUNOSA) - La Coruña. 

FUNDICIONES Y MECANIZACIONES DEL NOROES
T E , S. A . 
(FUMENSA) - Vigo. 

DERIVADOS DE LA VID, S. A . 
(DEVINSA) - La Coruña. 

GRUPO ORENSANO DE INVERSIONES, S. A . 
(COJSA) - Orense. 

IBERICA DE TURISMO, S. A . 
(IBERTUR) - La Coruña. 

COMPAÑIA FRIGORIFICA, S. A . 
La Coruña. 

FRIGORIFICOS INDUSTRIALES DE GALICIA, S. A. 
(FRIGSA) - Lugo. 

AZUFRES Y FERTILIZANTES DEL NOROESTE, S. A . 
(AFERNOSA) - La Coruña. 

—• Es un matadero frigorífico con una inversión 
total de 300.000.000 de pesetas. 

— Es una fábrica de cloro, sosa y productos clora
dos, con una inversión total de 220.000.000 de 
pesetas. 

— Planta de artes gráficas y embalaje, con una in
vers ión total de 40.000.000 de pesetas. 

— Sociedad de promociones ganaderas para explo
tación de fincas de ganado vacuno y de cerda, 
con una inversión ¡total prevista para el próximo 
año de 261.000.000 de pesetas. 

— Sociedad de servicios de ingeniería para el des
arrollo agrícola y ganadero con técnicas espe
cializadas en la materia y modernos laborato
rios veterinarios, agronómicos y centro de inse
minación artificial, con un capital de 15.000.000 
de pesetas. 

— Explotación de aguas minerales, con una inver
sión total de 50.000.000 de pesetas. 

— Sociedad de promociones urbanas y construc
ción de complejos turísticos, con un capital de 
40.000.000 de pesetas. 

— Industria de fundiciones auxiliares de la cons
trucción naval, con inversión total de 20.000.000 
de pesetas. 

— Fabricación de vinagres a granel y embotellado 
de distinta graduación, con una inversión total 
de 30.000.000 de pesetas. 

— Laminación y pulido de toda clase de granitos 
naturales, con una inversión total de 17.000.000 
de pesetas. 

— Promoción, explotación y fomento de las acti
vidades turísticas en general, con un capital de 
5.000.000 de pesetas. 

— Plantai de frío industrial, con un capital; de 
30.000.000 de pesetas. 

— Matadero General Frigorífico de Lugo y Estación 
Frigorífica del Noroeste, con 300.000.000 de 
capital. 

— Factoría dedicada a la subl imación y microni-
zación de azufres y su comercialización en G a 
licia, con un capital de 10.000.000 de pesetas. 

Más del 60 por 100 de los créditos a medio y largo plazo concedidos por el B A N C O DEL NOROESTE 
se concentra en los sectores industriales y agropecuarios de la región para facilitar su desarrollo. 

BANCO DEL N O R O E S T E , S. A . 
Casa Central: Linares Rívas, 30 - La Coruña. 
Sucursales: García Barbón, 18 - Vigo. 

Avenida de Gé l ida , 10 - Oviedo. 
Hermosilla, 21 - Madrid. 

Aprobado por d Banco de España con el número 7.483. 
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3: 

E! Polígono de Elviña. Dentro de pocos años Lat Coruña tendrá un nuevo aspecto. La ¡abor de la Dirección General de la Vivienda ha sido fecunda. 

t 

LA POSTURA MUNICIPAL 

EN TORNO A LA 

CUESTION DEFIENDE 

A LA INICIATIVA PRIVADA 

Vivienda no solamente se ha preocupado de los edificios. Aquí tene
mos la muestra de este "escalextrie" que se está haciendlo en Linares 
Rivas para enlazar con ia entrada a La Coruña en la Plaza de Madrid. 
Paso elevado y viaducto que dará a La Coruña aires de gran capital. 

Lo que ya es. 

Tp L Ministerio de la Vivienda ha realizado y 
•L-J en estos momentos realiza, en La Coruña, 
una ingente labor de la que ya se ha hablado 
en otros números de la revista. En resumidas 
cuentas puede afirmarse que una vez cumplidos 
los planes previstos por la Gerencia de Urbani
zación la capital presentara un aspecto nuevo. 
Una nueva Coruña —y no exageramos en tal 
afirmación— se abre a un futuro que está a la 
vuelta de la esquina. Esta labor del Ministerio 
de la Vivienda en La Coruña, que goza de los 
beneplácitos de todos, ha tenido, sin embargo, 
algunas lagunas que empañan un poco su la

bor. Recogemos aquí la postura municipal ante 
los polígonos. Con fecha 25 de septiembre la 
Corporación Municipal se pronunció sobre ellos. 
Hemos extractado los párrafos más interesantes 
del documento. 

POLIGONO DE SAN PEDRO DE MEZONZO 
3." FASE DE ELVIÑA (AMPLIACION) 

En relación con este polígono y con ocasión 
de su determinación el Ayuntamiento en Pleno, a 
la vista de los informes de los técnicos municipa

les, totalmente favorables acordó, en sesión de 
10 de junio del corriente año, mostrar su con
formidad con los mismos y que con base en 
ellos se emitiese el informe corporativo por 
considerarse de suma conveniencia la amplia
ción proyectada. 

POLIGONO INDUSTRIAL DE BENS 

Con ocasión de la determinación de este Po
lígono, el Ayuntamiento en Pleno, en sesión de 15 
de julio de 1963, se pronunció en el sentido de 
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El Ayuntamiento no concede la suspensión 

de licencias de obras en la 4.° fase de Elviña 

MMlKmm 

Un paseo por la ciudad coruñesa nos depara continuamente encuentros con la "piqueta". Se 
trata de las obras de los diferentes sectores de la ciudad afeictacüos por los Polígoínos de la 

Viviendai Este es el de San Pedro dei AAezonzo. 

que no consideraba adecuado su emplazamiento 
por los notorios perjuicios que habrían de ori
ginarse a la natural expansión de la ciudad, 
por lo que era de opinión que debía dejarse en 
suspenso su tramitación, ínterin, por el equipo 
técnico designado al efecto v no se redactase la 
modificación del Plan General de Ordenación 
de la Ciudad, entonces en estudio y en la que 
habrían de determinarse los espacios destinados 
a zonas industriales, por no ser prudente acome
ter una realización no acomodada al mismo o 
que, incluso, pudiera interferiría. Sin embargo, 
en la modificación del Plan se recogió la deli
mitación del citado Polígono y para la cons
trucción en el mismo rigen las normas estable
cidas en el Plan Parcial aprobado por el Minis
terio de la Vivienda en su día. 

POLIGONO DE BENS - ZONA DE CONTACTO 

Con referencia a este Polígono, la Corporación 
Plenaria, haciéndose eco de las peticiones formu
ladas por los propietarios afectados, y enten
diendo que en el Plan de Urbanización de 1949 
se incluía toda la zona afectada, existiendo por 
tanto en ella una ordenación urbanística com
pleta y determinada, acordó, en mayo de 1964, 
dirigirse al Ministerio solicitando dejarse sin 
efecto el citado Polígono cuya ordenación y 
urbanización debía resolver directamente el 
Ayuntamiento, para lo cual contaba con medios 
adecuados y suficientes. 

A ello nada contestó la Gerencia de Urbani
zación y, ahora, de lo que se trata es de in
formar el proyecto de expropiación de los te
rrenos que resultan afectados por consecuencia 
de la realización del citado Polígono. 

POLIGONO ELVIÑA - I.« FASE (2." AMPLIA
CION), SECTOR ESTACION VIEJA 

En cuanto a este Polígono el Ayuntamiento 
en Pleno, en sesión celebrada el 17 de febrero del 
año actual, se pronunció en el sentido de que 
tratándose de una zona perfectamente planifi
cada en el Plan General de Ordenación Revisado, 
lo más conveniente sería dejar a la iniciativa 
privada —por el sistema más conveniente de 
los que la Ley del Suelo autoriza— su ejecu
ción, debiéndose de tener en cuenta al respecto 
que si a ello se accediera el Ayuntamiento 
aportaría a la urbanización la organización 
técnica y administrativa indispensable. 

Se desconocen las reclamaciones que durante 
el período de información pública pudieran ha

berse presentado, pero sí consta en el expe
diente que por la Cámara Oficial de Comercio 
se formuló una con fecha 13 de septiembre 
último, oponiéndose al citado Polígono en razón 
a los graves perjuicios que su realización irro
garía a numerosas explotaciones industriales 
y comerciales ubicadas en el sector. 

Por parte del Ministerio nada se contestó al 
Ayuntamiento respecto a su petición y sí, en 
cambio, participó la aprobación del citado Po
lígono. Pero como quiera que el Ayuntamien
to consideró defectuosa la notificación practi
cada, se ofició al Ministerio, haciéndoselo saber 
así para que reponga el expediente al trámite 
de notificación, con expresión en la misma de 
todos los requisitos que exige la Ley de Proce
dimiento Administrativo para que pueda tener 
efectos legales. 

POLIGONO ELVIÑA - 4.a FASE 

Con respecto a este Polígono el Ayuntamiento 
Pleno, en su sesión de 18 de junio último, si 
bien mostró conformidad con su determinación 
se opuso en cambio al sistema de expropiación 
propuesto. Ninguna contestación se recibió res
pecto al particular y sí, en cambio, un escrito 
participando la aprobación por el Ministerio del 
expresado Polígono, que por encontrarle defec
tuosa se hizo saber así al citado departamento 
ministerial, a fin de que reponga las actuaciones 
al trámite de notificación en la que consten to
dos los extremos que la Ley de Procedimiento 
Administrativo señala para que puedan surtir 
efectos legales. 

A este Polígono se han formulado numerosas 
reclamaciones entre las que son de destacar 
la de la Cámara Oficial de Comercio y la de la 
Asociación de propietarios «La Regueira». 

SUSPENSION DE LICENCIAS EN LA 4.a FASE 
DEL POLIGONO DE ELVIÑA 

Por la Gerencia de Urbanización se tiene so
licitado del Ayuntamiento que acuerde suspen
der la concesión de licencias de edificaciones 
y de parcelaciones en el sector que comprende 
la citada 4.a fase del Polígono de Elviña. 

Requerido informe del señor letrado asesor, 
manifiesta el citado funcionario que, a su en
tender, no procede acceder a lo solicitado ya que 
en su opinión, al no ser el Ayuntamiento el 
organismo urbanizador entiende que no tiene fa
cultad para la adopción del acuerdo que se so
licita. 

DE CONFORMIDAD 
CON LA DOCTRINA 
J U R I D I C A 
Opinión de la Cámara 
de Comercio sobre el 

Problema Elviña 
T A opinión de la Cámara de Comer-

ció. Industria y Navegación, sobre 
las exportaciones previstas por el Minis
terio de la Vivienda en la cuarta Fase 
del Polígono de Elviña, han quedado 
perfectamente aclaradas con las decla
raciones de su presidente, don Rafael 
Sande González, a la revista «Desarro
llo», del 21 de septiembre pasado. Por 
su interés recogemos en nuestras páginas 
los párrafos en que habla de esta cuarta 
Fase del Polígono de Elviña. 

«En estos momentos lo que más preo
cupa a la Cámara son los grandes pro
blemas que pueden crearse a la capital 
coruñesa si los proyectos de expropia
ción promovidos por la Gerencia de Ur
banización del Ministerio de la Vivienda 
se ejecutan en la extensión que se pre
tende. Están afectadas por estos planes 
más de veinte empresas, que dan trabajo 
a cerca de mil ochocientos producto
res. En la memoria que hemos examina
do no consta la valoración ni el interés 
social o de utilidad pública que legiti
maría la expropiación frente a la valo
ración de lo que con aquella se pretende 
destruir. 

Si a pesar de los reiterados escritos, 
elevados por la Cámara a varios departa
mentos ministeriales, se llevan a cabo las 
expropiaciones en la forma prevista y no 
se satisface a los expropiados las indem
nizaciones que de conformidad con la 
doctrina jurídica permita a aquellos res
tablecer una actividad en otros espacios, 
sin menoscabo alguno del patrimonio 
que se les toma y sin ruptura de sus 
actividades, habremos de enfrentarnos 
con difíciles situaciones, no sólo por las 
industrias que hayan de desaparecer o 
desplazarse, sino, por efectos inducidos 
para otros sectores por razones inevita
bles de interdependencia económica. 

En el orden social, la cuestión es aún 
más grave, porque se corre el gran ries
go de que unas mil ochocientas familias, 
además de las de los empresarios, se que
den sin trabajo en un ambiente con ca
pacidad de empleo cada vez menor. 

Para agravar más el problema, tene
mos que entre las empresas afectadas fi
gura una dedicada a la producción y 
suministro de la mayor parte del oxígeno 
que en Galicia precisan la construcción 
naval, la industria metalúrgica, la edi
ficación urbana, los hospitales, sanato
rios, etc. 

Si tal empresa se expropia, las repercu
siones serán de gran trascendencia para 
las industrias usuarias citadas antes, pues 
las demás factorías españolas producto
ras de oxígeno están trabajando al tope 
de sus capacidades actuales. Y por tan
to, salvo que dediquen a Galicia parte 
del oxígeno que vienen suministrando 
a otras regiones, no podrán hacer fren
te a la nueva demanda que para ellos 
generará la desaparición de la factoría 
coruñesa. 

Mientras no se consiga el desequilibrio 
que, por arte de la expropiación, se cau
sará entre oferta y demanda de oxígeno, 
se dará lugar a paralizaciones o dismi
nuciones en las actividades de las indus
trias consumidoras de aquel producto. 
Evidentemente, si esto ocurre, se desen
cadenará una situación de incalculables 
efectos en toda Galicia». 
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Un aspecto del puerto pesquero. El pasado año se desembarcaron en él más de setenta y cuatro millones de kilogramos d© pescado', fresco, mo
luscos y crustáceos. 

PUERTO PESQUERO 
Flota de altura: 

191 barcos, 140 armadores 
3.100 tripulantes. 45.500 toneladas 

Hasta 1977 se invertirán 25 millones de pesetas anuales en las obras 
del plan de Ordenación 

C A S I DOS M I L M I L L O N E S DE P E S E T A S , VALOR DE L A P E S C A VENDIDA EN E L PUERTO 
CORUÑES E L PASADO AÑO 

Instalación de un centro náutico deportivo en la ría del Pasaje 

p ocos puertos nacionales habrán experimenta-
do en el curso de los últimos años un au

mento, tanto de capturas como de renovación de 
la flota y nuevas instalaciones portuarias, como 
el de La Coruña. 

Las autoridades de Marina, sindicales y por
tuarias, a quienes se ha consultado para realizar 
el presente trabajo, han coincidido en señalar 
como artífices principales de desarrollo el cre
cimiento de la flota pesquera y el desarrollo in
dustrial de La Coruña. 

Veamos, por ejemplo, el volumen de pescado 
fresco, moluscos y crustáceos de los últimos seis 
años. 

1963' 1964 1965 1966 1967 1968 

52.205 66.800 65.500 64.038 70.770 74.413 

(En millones de kilogramos.) 

Estas cifras nos indican que se ha aumentado 
en ios últimos seis años nada menos que 22 mi
llones de kilogramos anuales en pescado fresco. 
E l aumento de estas cifras se debe principal
mente a la pesca de altura, dado que la de ba
jura no tiene demasiada importancia en el puerto 
de La Coruña. 

La flota pesquera está distribuida así: dos 
balleneros, tres congeladores, 56 «bous», cinco 
«tríos», 27 «parejas» y 98 «bacas». Esta flota 
nos da un total de 3.100 tripulantes, con un 
tonelaje de 45.500 toneladas, y un número de 
armadores de 140. A ello es preciso añadir los 
11 buques pesqueros de la factoría «Pebsa», con 
60 tripulantes por embarcación. 

En bajura únicamente están contabilizados 295 
trabajadores. Podemos afirmar, por tanto, que la 
importancia mayor como puerto pesquero la debe 
La Coruña a su flota de altura, que en los úl
timos diez años ha sufrido una impresionante 
mejora. Como dato que lo confirma podemos ci

tar el que de las 27 «parejas» 10 son de nueva 
construcción. 

Todo este desarrollo ha motivado' que en La 
Coruña se montase una serie de industrias de 
aprovechamiento y suministros, como secaderos 
de bacalao, complejos frigoríficos, fábricas de hie
lo... Solamente en las cinco factorías de baca
lao con sede en La Coruña —de las ocho que 
funcionan en toda la provincia— dan trabajo a 
450 hombres. Recientemente se ha montado una 
planta depuradora de moluscos —a raíz de las 
disposiciones legales según las cuales era nece
saria la depuración del mejillón antes de expor
tarlo— y a finales de año se espera que entre 
en funcionamiento otra nueva planta depuradora 
en Lorbé. 

Así como la industria conservera de pescado 
no ha experimentado en La Coruña gran auge, 
sí lo han tenido las fábricas de harinas de pes
cado. Debido también al mayor tráfico de barcos 
de pesca, fue necesaria la ampliación de la fá
brica de hielo instalada en el puerto y puede 
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CASI DOS MIL MILLONES DE PESETAS, VALOR DE L A PESCA 
VENDIDA EN E L PUERTO CORUÑES E L PASADO ANO 
Instalación de un centro náutico 

deportivo en la ría del pasaje 
afirmarse que con ella se cubre totalmente el 
servicio, incluso en los meses de mayor consumo, 
como julio y agosto. En parecida proporción han 
aumentado las industrias auxiliares. Actualmente, 
y en la playa de Oza, se están construyendo unos 
varaderos que, unidos a los únicos existentes 
en la dársena del puerto, cubrirán en gran parte 
las necesidades coruñesas. En la ría del Pasaje 
se prevé la instalación de un gran centro náutico-
deportivo. 

La unificación de empresas auspiciadas por el 
Ministerio de Industria hizo que las dos fábri
cas de La Coruña se trasladasen al Polo de Pro
moción de Burgos. Sin embargo, las instalacio
nes de una de ellas se han aprovechado para 
montar una nueva industria de platos congelados 
(paellas, calamares), y otra factoría de algas tie
ne prevista su instalación en La Coruña. 

LA LABOR DE OBRAS DEL PUERTO 
Un armador coruñés ha manifestado a CHAN 

el descontento que existía hace algunos años con 
la Junta de Obras del Puerto por parte del sec
tor pesquero. Sin embargo, y desde hace unos 
cuatro años, esto ha cambiado radicalmente, hasta 
el punto de que el Sindicato de la Pesca felicitó 
y agradeció públicamente la labor realizada por 
la Junta de Obras del Puerto. Fruto de este buen 
entendimiento ha sido la ordenación y regulación 
de las operaciones del puerto pesquero (venta, 
atraque...). 

Sin embargo, la tarea de más principal impor
tancia han sido las obras realizadas y el pro
yecto del Plan de Ordenación del Puerto Pes
quero, del que ya se han cumplido dos etapas. 
Con este Plan el puerto pesquero constará de 
las siguientes características: 

Sexta etapa (1976, 1977), el presupuesto resul
ta difícil de definir, pero puede ser también de 
ünos 50 millones de pesetas. 

Resulta casi una inversión media de unos 25 
millones de pesetas por año. 

Este ha sido un resumen de las actividades pes
queras en La Coruña en los últimos años, que 
nos muestran el espectacular desarrollo consegui
do en este sector, que lleva aparejado el de in
dustria y servicios. 

PESCA EN E L PUERTO DE LA CORUÑA 
EN 1968 

Peso Valor en 
(kilogramos) primera venta 

Moluscos 
Crustáceos 
Peces . 

TOTALES PESCA ... 

Bacalao verde ... 
Pesca congelada . 

TOTALES . ... 

2.534.175 50.176.660 
1.751.697 168.53'6.216 

70.127.286 1.086.972.933 

74.413.158 1.305.685.809 

22.645.159 
8.212.135 

452.903.180 
205.303.275 

1.963.892.264 

Muelles Destino Calado 

La Palloza 

Muelle unificado ... 

Muelle del Este ... 

Descarga, venta y preparación para la expor
tación 

Carga de pertrechos, pequeñas reparaciones a flo
te, descarga del bacalao y, accidentalmente, 
descarga de pescado fresco 

Avituallamiento de combustibles, hielo, agua, etc. 

TOTAL 

200 m. 
160 

465 m. 
365 m. 

1.190 m. 

La totalidad del proyecto, en sus diversas eta
pas, es el siguiente: 

Tercera etapa (1970, 1971, 1972), 49.740.000 
pesetas. 

Cuarta etapa (1972, 1973, 1974), 50.854.000 
pesetas. 

Quinta etapa (1974, 1975, 1976), 50.836.000 
pesetas. 

PESCA EN E L PUERTO DE LA CORUÑA 
EN 1967 

Peso Valor en 
(kilogramos) primera venta 

Moluscos 
Crustáceos ... . 
Peces 

TOTALES PESCA . 

Bacalao verde . 
Pesca congelada 

TOTALES . . 

2.049.633 39.865.371 
1.823.524 155.072.480 

66.897.186 1.025.298.560 

70.770.344 1.220.236.413 

19.900.551 
. 4.862.689 

398.011.020 
121.567.000 

1.739.814.433 

O f i c i n a d e 

c o l o c a c i ó n e n e l 

m u e l l e 

Una interesante mejora de re
ciente construcción, cuando este 
número satea a la calle posible
mente estará ya en funcionamiento, 
es la oficina de colocación que la 
Delegación Provincial de Sindica

tos ha montado para los trabaja
dores del mar en el muelle. Esta 
oficina depende de la instalada 
con carácter general en el seno 
del edificio de Sindicatos. A par
tir de ahora todas las operaciones 

de colocación y contratación se 
efectuarán en la oficina del muelle. 
Y su servicio —ñor las necesidades 
de horario de los pescadores— 
será casi permanente, pues sola
mente se cerrará dos horas por la 
noche. 

Lo Corporac ión todavía 
está revuelta 

E l no>mbramiento como alcalde coruñés de don José 
Pérez Arda, hace ahora medio año, llevó a l convencimien
to de los ciudadanos que los y a célebres «ííos» entre con
cejales y tenientes de alcalde de los últ imos tiempos, 
ser ían solucionados. L a condición de abogado del nue
vo alcalde, así lo hacía presumir. Pero la cuestión no 
debe ser tan sencilla. De forma que recientemente —se
gún nos aseguran algunos de los interesados—, el a l 
calde dispuso el nombramiento de nuevos tenientes de 
alcalde y «dimitió» a algunos de los:antiguos. E s decir, 
que los antes miembros destacados de la «.oposición» 
es tán ahora en el «gobierno!» y viceversa: S in embar
go, se ha comentado mucho, y con sorpresa, la susti
tución de doña Purificación Tabeada, que tan fecunda 
labor realizó en su ponencia de Beneficencia, y el que 
mantenga a l primer teniente de alcalde. Ultimamente 
se especulaba en los medios allegados a l Ayuntamiento 
que el alcalde esperaba, paira! hacer Zos cambios, ías 
inmediatas eíecciones a concejales, pero el aplazamien
to de ellas ha actuado de catalizador. Esperemos que 
los cambios sean para bien... de la Coruña. 

T f l a r i n e s c a 

t i e r r e r o 
Imprescindible para preparar un buen 

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

E L A B O R A D O POR 

Lñ CORUÑA (< 6 SPAN A 

Fábricas en: 

L A C O R U Ñ A y M A R I N 

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

L A C O R U Ñ A 
Marqués de Figueroa, 36 entresuelo (Edificio Plaza) 

Apartado núm. 35 Teléfonos 230740/741/742 

Telegramas H E R R E R O 
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Rebaño de vacas Hereford de recría pastando en los montes de fl Abelar. 

HA PASADO E L ROMANTICISMO D E L CAMPO 

" E l A b e l a r ' 1 , u n a m u e s t r a d e l o q u e s e 

r á G a l i c i a c o n l a m o d e r n a a g r i c u l t u r a 

H E Galicia y los gallegos, 
^ sobre todo de los campe
sinos gallegos, se habla, se 
discute, m á s que se conoce. 
Circula por ahí una imagen 
desfigurada del campo galle
go y del paisano gallego, tal 
vez desde tiempos de Pepa a 
Loba, que le es tá causando 
enormes perjuicios a l a Gali
cia de hoy. Cada día que pa
sa, hablar de Galicia sin estar 
eh contacto permanente con 
l a realidad, supone tener las 
mayores probabilidades de 
equivocación, y de error. To
davía hay quienes creen que 
Galicia es un país lírico; con 
unos verdes hermosos, con 
pedigüeños y harapientos en 
las puertas de todas las igle
sias; con arados romanos úni
camente; con enormes manan
tiales de miseria; con un re
traso cultural de siglos... Ga
licia, es cierto, todavía no es 
lo que debía ser. Pero, Gali
cia cambia constantemente, 
progresa a diario. Galicia es 
distinta cada día. Ahora y a 
no es difícil que sus delicio
sos verdes estén exaltados 
por chimeneas de fábricas, 
que los tractores rompan el 
silencio de sus caminos, que 
los técnicos anden por el cam
po... 

— H a pasado el romanticis
mo del campo —me decía el 
señor Meyer, consejero dele
gado de «Tecnagro». 

Pocos años hace que irrum
pió en l a economía regional l a 
actividad vitalizante y multi-

plicadora del Banco del No
roeste. Pero, en un corto 
período de tiempo, ha promo
vido diversas empresas que 
miran hacia el desarrollo de 
Galicia, algunas de las cuales 
es tán ahí para revolucionar el 
campo gallego. Como ejem
plos, podemos citar a «Tec
nagro» (Ingeniería y Técnica 
Agropecuaria, S. A . ) ; «Pro-
pecsa» (Promociones Pecua
rias, S. A . ) ; «Mafriesa» (Ma
taderos Frigoríficos Españo
les, S. A . ) ; «Pinsa» (Piensos 
del Noroeste, S. A . ) , etc. 

De estas empresas, que mo
vió el Banco del Noroeste, 
también se habla mucho. Se 
habla m á s que se conocen. 
Pero es tán ahí como algo m á s 
que una promesa en pro del 
progreso del campo gallego. 
Es tán ahí para llevar al ol
vidado campo gallego la tec
nología adecuada de implan
tación y transformación. A l 
lado de esto está la intención 
de provocar un efecto-demos
tración de amplio radio para 
obtener una repercusión mul-
tiplicadora sobre los propieta
rios y ganaderos de la zona 
de influencia de las fincas 
adquiridas o colaboradoras de 
«Propecsa». 

Una de estas fincas está 
cerca del Mesón del Viento. 
E s ya una finca famosa en 
Galicia, a donde hoy em
piezan a acudir los agri
cultores gallegos con el l im
pio afán de comprobar con 
sus propios ojos lo que se 

"NO CONCIBO UN INGENIERO AGRONOMO 
QUE VIVA EN LA CIUDAD" (MEYER) 

puede hacer en el agro con 
la aplicación de l a técnica. 
A esta finca l legará el día en 
que los hombres del campo 
peregr inarán para buscar re
dención a los males de sus 
tierras. Me estoy refiriendo a 
la finca Coto-Gundín «El Abe-
lar», con una extensión apro-

ximada de 415 hec táreas . Pa
ra acercarse a esta finca, a l 
llegar al Mesón se toma la 
carretera de Betanzos, y en 
el ki lómetro tres, a la altura 
de Traviesa, se cont inúa por 
el ramal de l a derecha, que 
conduce a Juanceda. A los 
pocos ki lómetros de este cru-

.̂ :̂ mm 

Visita del ministro de Agricultura a las obras del matadero de "Mafrie
sa", acompañado por el gobernador civil, subsecretario de Agricultura 

y directivos del Banco del Noroeste. 
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Vacas de recría1 en pastoreo, enl praderas delimitadas con cerca eléctrica, 
durante un momento de la visita del ministro de Agricultura a la finca 

"El Abelar". 

ce, por carretera asfaltada 
—excepto una veintena de 
metros—, se encuentra «El 
Abelar». 

E n noviembre del pasado 
se hizo cargo de este inmen
so monte «Propecsa». E n es
te poco tiempo ya se han rea
lizado grandes reformas en 
«El Abelar», bajo la dirección 
de «Tecnagro». 

Los montes van dejando 
paso a pastizales. Se han le
vantado establos y naves pa
ra ceba de terneros. E n abril 
próximo es tarán terminadas 
las naves para cría y engor
de de cerdos. 

Actualmente, cuando toda
vía se está en la fase inicial 
de l a creación de pastizales, 
se cuentan más de 650 cabe
zas de vacuno de las razas 
«Hereford», «Roja danesa», 
«Rubia gallega» con pedigree. 

E n «El Abelar» están los 
gabinetes técnicos de «Tec
nagro», empresa de servicios 
para el desarrollo ganadero. 
Allí trabajan ingenieros agró
nomos, veterinarios, peritos 
agrícolas, economistas, abo
gados, administrativos, etc. 
Allí trabajan y allí viven. 
Porque, al lado mismo de los 
laboratorios, de las oficinas, 
de los despachos, están las 
viviendas, formando un pobla
do habitado por los técnicos y 
los obreros que dedican su 
vida al campo. 

— Y o no concibo un inge
niero agrónomo que viva en 
la ciudad —decía el señor 
Meyer. 

E l señor Meyer es como el 
cerebro, motor y organizador 
de todo este tinglado. E l se
ñor Meyer es ingeniero agró
nomo. Y está convencido que 
la mejor manera de trabajar 
es sobre el mismo campo, ja
m á s desde un gabinete. 

—¿Carne o leche, señor 
Meyer? ¿Cuál es el futuro de 
la ganader ía gallega? 

— C a r n e . Tenemos que 
aprovechar bien la lección de 
la agricultura del Mercado 
Común. 

E n «El Abelar», verdadera 
piedra de toque de la gana
dería gallega, se cuentan al
gunas cabezas de la rubia ga
llega. Viven al aire libre, en 
condiciones desfavorables. Pe
ro se han aclimatado perfec
tamente. Los técnicos están 
realizando estudios con ellas, 
a base de cruzarles con la 
raza «Roja danesa». Los re
sultados, por lo de ahora, son 
satisfactorios. 

—¿Cuántas vacas por hec
tárea? 

— E n explotación bien lle
vada se pueden tener de cua
tro a cinco vacas. Pero aquí, 
en Galicia, se puede ir a más . 

Pronto es tarán terminados 
los establos de «El Abelar». 
E l ganado vive y vivirá allí 
en régimen de semiestabula-
ción durante el invierno. Pa
ra ello se han construido unos 
establos-silo, en los cuales el 
ganado se puede guarnecer y 
alimentar, evitando lo más 
posible l a mano de obra. Fue
ra del invierno acudirán al 
pastizal. Cada día, 120 cabe
zas pas ta rán en una hectá
rea, que no es tará en condi
ciones de volver nuevamente 
al pastoreo hasta los cua
renta y dos días, pues a los 
veintiuno se realiza una cor
ta intermedia. Los pastizales 
han de cuidarse para obtener 
los mejores rendimientos. 

«El Abelar» es una finca 
piloto, que dentro de tres 
años es tará totalmente ter
minada. E n ese tiempo las 415 
hectáreas de monte se con
vertirán en praderías , que sos
tendrán una explotación ga
nadera al servicio de Galicia. 
Porque el Banco del Noroes
te, con esta finca piloto, bus
ca un efecto multiplicador 

para el campo gallego. Allí 
puede acudir cualquier agri
cultor y comprobar «in situ» 
cómo se opera una transfor
mación de las tierras y de las 
explotaciones Allí es posible 
obsérvar lo que puede reali
zar en sus propiedades. Y 
allí es tá la asistencia técni
ca precisa para revolucionar 
el campo gallego. 

E n cualquier lugar de Gali
cia existen tierras improduc
tivas, que quizá sus propieta
rios deseen explotar debida
mente para obtener un ren
dimiento. Pero, ¿a qué dedi
carlas?, ¿qué tipo de explo
tación será la m á s rentable? 
Estas incógnitas las despeja 
«Tecnagro». Basta una simple 
carta indicando la situación y 
extensión de los terrenos pa
ra que los técnicos de «Tec
nagro» los estudien y emitan 

un primer informe, que será 
base para ir a un antepro
yecto de explotación, donde 
ya profundizan hasta llegar a 
señalar las l íneas de crédito 
para capitalizar la misma e 
incluso indican los servicios 
que «Tecnagro» oí «Propecsa» 
pone a disposición del agri
cultor, tales como adquisición 
de ganado, complementos ali
menticios, etc. 

E n «El Abelar» es tá una 
muestra de lo que se puede 
hacer en el campo gallego. 
Porque las experiencias de 
«El Abelar» no constituyen 
un coto cerrado, todo allí está 
abierto de par en par, con 
el afán de que se irradie en 
las direcciones de la rosa de 
los vientos. E n «El Abelar» 
está una muestra de que la 
moaerna agricultura también 
es posible en Galicia.—C. 

Uno de 'ios lotes importados por Tecnagro para los ganaderos gallegos. 

Conferencia celebrada en las instalaciones de "Tecnagro", en; la finca "El 
Abelar", dentro de los Cursos Nacionales de Formación Ganadera, en 
'a que se trató el femai de la industrialización de la ganadería, por el 

presidente de "Tecnagro", señor Páramo Neyra. 
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U t t "oriundo" famoso habla para CHAX 

El jugador argentino varías veces internacional 
pertenece a la plantilla del Atlético de Madrid 

P o r R A U L D . L A B A R B A 

U N cronista deportivo iaa preten
dido defender a los jugadores 

«oriundos» de un modo bastante ram
plón, al admitir que losi futbolistas 
son una mercadería susceptible de 
venderse o comprarse, según los ca
sos. De este modo, se pretendía sos
layar la multitud de hechos —falsi
ficación de documentos de toda índo
le, entre otros— que llevaron a una 
situación de crisis al fútbol español. 
A l propio tiempo, se ensayaba una 

La sonriente estampa de Iselín Santos Ovejero, 
el defensa central argentino que pudo ¡ugar 
en Galicia, tierra natal de su padre, que era 

de Lugo. 

defensa de la intermediación al ad
mitirse que existen «buenos» y «ma
los» empresarios dedicados al nego
cio de la compra-venta de hombres. 
Hombres a quienes se trata, con visi
ble desprecio, como si fueran objetos 
y no personas portadoras de valores 
trascendentes. 

Entre todos los que llegaron, en fe
chas muy recientes, a España, segu
ramente es Iselín Santos Ovejero 
(este hijo de gallego), nacido en la 
provincia de Mendoza, en su Argen
tina natal, quien más atención me
reció de l a prensa, debido a su ex
cepcional calidad, a su magia de ju
gador con imaginación, poseedor de 
clara inteligencia y formidable ener
gía. E l padre de este profesional serio, 
consciente, íntegramente dedicado a 
su tarea, que es Santos Ovejero, ha 
sido uno de los tantos gallegos de la 
emigración, de los que fueron a la 
Argentina para reedificar sus vidas, 
partiendo de las condiciones genera
les que afectan a los hombres que no 
tienen más capital que su afán de me
jorar y alcanzar cotas mejores para 
ellos y sus hijos. 

— E l «viejo» era de Lugo, un lu
gar a l que estoy moralmente obliga
do a conocer y donde ya hubiera ido 
de no ser por las circunstancias en 
que se produjo mi contratación por 
el Atlético de Madrid. 

Hablar claro: lo mejor. 

—De no haber mediado la reciente 
disposición de la Delegación Nacio
nal de Deportes, que permite actuar a 
los «oriundos» internacionales. Oveje
ro pudo haber regresado a la Argenti
na sin haber jugado en tierras españo
las. ¿Es mejor, para t i , poder decir, 
con toda claridad, que has sido in-
internacional con la camiseta celeste 
y blanca? 

—¡ Sí! Los profesionales, ese al 
menos es mi caso, odiamos tener que 
ocultar precisamente un hecho del cual 
nos sentimos orgullosos: el habei si
do seleccionados en nuestros países de 
nacimiento, debido al hecho de estar 
entre los mejores. Yo odiaba tener 
que callar, rehuir a las preguntas de 
los periodistas, y hasta ocultarme. 
Hablar claro, es lo mejor. Y ahora que 
lo puedo hacer, estoy contento en to
dos losi sentidos. 

—¿Crees que podrás triunfar en el 
Atlético, de alcanzar el nivel de pô  
pularidad que tenías en el Vélez Sars-
field, de Buenos Aires? 

Ríe Santos Ovejero con su ancha 
sonrisa de hombre joven que se tie
ne confianza y está seguro de no fa
llar. 

—Todo es cuestión de ambientarse 
rápidamente. Yo tengo la suerte de 
contar con unos excelentes compañe
ros, en los cuales tuve, en esos mo
mentos en que parecía debía volver 
a Buenos Airas, los más consecuentes 
amigos, los que más alentaron mis es
peranzas. Con el auxilio de ellos — ya 
que el fútbol es un juego de once— 
creo que rendiré en la medida que 
todos esperan. 

— ; A u n en la superación de Grif-
fa? 

— ¿ P o r qué no? Jorge es un defen
sa central excepcional, de grandes 
condiciones técnicas, en lo que tal 
vez sea difícil de superar..., pero yo 
tengo un corazón tan grande como el 
suyo y, como él, estoy dispuesto a 
jugármelo en cada partido. 

Pudo haber ido a Galicia. 

E s entretenido conversar con San
tos Ovejero, «eZ cacique del área», 
según s© le llama en la prensa depor
tiva argentina. Este muchacho, a 
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E¡ día que se puso la camiseta del Atlético de 
tense, jugador del Véiez Sarsfield, 

quien le gusta hablar con toda llane
za y andar por la vida rectamente, le
jos de la mentira y el entuerto, es 
también un gran curioso. Nos pre
gunta por Lugo, por todo lo que ten
ga que ver con Galicia, y recuerda que 

Madrid por primera vez, el internacional! riopta-
de Buenos Aires, ¡unto al cronista, 

su padre a veces solía hablarles del 
«chan». No se trataba de un gallego 
nostálgico, ya que estuvo en su tie-
rra varias veces, a las cuales visitó 
en diversas ocasiones. 

—Cuando empecé a despuntar co

mo bueno allá, en Mendoza, mi pa
dre se entusiasmó de veras. Siempre 
decía que me traería a jugar a Es
paña. Una vez, aunque ya él no tenía 
que ver con el asunto, hace ahora dos 
años, estuve a punto de i r a jugar a 
un club gallego. 

—Eso no lo sabía, no habías dicho 
nada, al menos hasta ahora... 

—Sí ; esi cierto. Pero, ¿no es la tu
ya una revista dedicada a Galicia? 
Entonces, ¿a quién mejor que a ti 
para revelarlo? 

— ¿ Y cuál ha sido el club intere
sado por tus servicios? 

— E n eso deberías perdonarme. 
Comprenderás que no sería ético, de 
mi parte, el mencionarlo ahora. Pero 
puedo asegurar que se trataba de un 
primera división, y que todo fracasó 
por la torpe gestión realizada por el 
empresario de tumo. Por eso no es
toy ahora jugando en la tierra de mi 
padre, tal como él lo quería . . . 

— ¿ T e hubiera gustado hacerlo? 
—Sí. Pero te aclaro, a fuer de sin

cero : ahora estoy muy contento de 
pertenecer a l Atlético de Madrid, 
donde encontré un ambiente humano 
formidable, en el que se trabaja con 
buen ritmo y organización y, a l pro
pio tiempo, con mucha, mucha ale
gría. 

B A N C O P A S T O R 
C A S A F U N D A D A E N 1 7 7 6 

Pesetas 

Capital suscrito y desembolsado 900.000.000 
Fondos de Reserva 1.928.249.253,36 

Casa Central LA CORUÑA 
Teléfonos 224100 al 224103 y 226600 al 226603 

S U C U R S A L E S 

Ares, Arteijo, Arzúa, Baralla, Barco de Baldeorras, Bayo-Zas, Betanzos, Boiro, Bueu, Caldas de Reyes, Cangas de Morra-
zo, Carballino, Carballo, Camota, Castro Caldelas, Cedeira, Celanova, Corcubión, Cospeito, Chantada, E L F E R R O L D E L 
OAfUDILLO, E l Grove, EBoairón, Fonsagrada, Foz, Ginzo de Limia, L a Estrada, L a Guardia, Lalín, Los Peares, L U G O , 
M A D R I D , Marín, Maside, Mellid, Moafia, Mondoñedo, Monforte de Lemos, Mugardos, Mugía, Muros, Negreira, Noya, 
Ordenes, O R E N S E , Padrón, Pantón, PerlíoJFene, P O N T E V E D R A , Puebla del Caramiñal , Puebla de San Julián, Puen-
teareas, Puente Caldelas, Puentecesítres, Puente del Puerto, Puentedeume, Puentes de García Rodríguez, Puerto del Son, 
Rianjo, Ribadavia, Ribadeo, Rua-Petín, Sada, San Cristóbal de Cea, Santa Comba, Santa Eugenia de Riveira, Santa Mar
ta de Ortigueira, S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A , Sarria, Silleda, Sober, Sotélo de Montes, Tuy, Verín, Viana del Bollo, 
VIGO, Villagarcía de Arosa, Villalba, Vimianzo, Vivero. 

Agencias Urbanas en: 

L A CORUÑA: Cuatro Caminos. 
L A CORUÑA: Ronda de Outeiro, 38 y 39 '(Barrio de los Mallos). 
L A CORUÑA: Puente del Pasaje. 
M A D R I D : Francisco Silvela, 46. 
M A D R I D : Paseo de las Delicias, 87. 
M A D R I D : Mejía Lequerica, 17. 
M A D R I D : Plaza de Cataluña, 2 (General Mola). 
V I G O : Las Traviesas. 
O R E N S E : Avenida de Santiago, .5 
P O N T E V E D R A : Loureiro Crespo, 19. 
P O N T E V E D R A : Avenida de L a Coruña ( E l Burgo). 
M O N F O R T E : Estación. 

Oficina de cambio de divisas: 
TUY Aduana. 

Oficina de representación en el extranjero. 
P A R I S 27, Rué Joubert. 

'(Aprobado por el Banco de España, con el núm. 6593) 
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Cuadernos de Amaro Orzan 

BARQUEIRO DE VINDEIROS 
Por A L V A R O PARADELA 

A U N MOZO 

E u non che digo ou pido que fagas iso 
—versos, pintar, dixitar, falar, teatrar, can
tar, novelar e demáis— con facilidade. 
Quero dicir: con pouco esforzó ou caris-
tiosamente. Iso é cousa tua. 

A facilidade é o frotío de ter vencido 
denantes moitas dilicultás. 

E u non che digo ou pido que sexas 
orixinal: sómentes que non cales: que nos 
digas a nós o que ti pensas —os pensa-
mentos son as ponías froridas das raiciñas 
do sentir— encol disto ou daquilo. 

Ademáis ser orixinal é fácil: sé ti. 
E u non che digo ou pido que vivas des-

ledizado dos demáis e sadisfeito de ti mes^ 
mo. Simpresmentes que ti vivas deslediza-
do de ti mesmo e ledo dos demáis. 

As fumas da eispresión artisteca non te
ñen fondo. 

E u non che digo ou pido que ti sexas 
íúdalas pedriñas pedras do Pórtico da Gro-
ria. 

Ahonda, amiguiño meu, mozo cías miñas 
ilusiós, con que sexas unha Pedra do Pór' 
tico da Groria. 

C O R A L DE FRAUTAS DE 
CHAMINEAS 

A ras da térra ou nos sótanos, vestidos 
de "buzos" ou "monos", músecos. Por lú
dalas partes, por ondequeirades, istru-
mentos. 

¡Cántos tubos de órgano, caños de la
drillo, apuntan pra as brétemas, pra as nu
bes do noso ceiño branquiazú! 

No concertó istes cerámicos tubos er-
gueitos interpretarán unha wagneriana ober
tura sacra en "pan molto allegro sostenut-
to", unha fermosísma alborada: "Cantiga 
—coral, himnaria— da Caliza Nova que 
chaman Mantenza". 

Cantade. ¡Cantade! 
Cantigue tremante de ledizas iste órga

no de ladrillos roxos; canten, tamén, as 
gorxas dos músecos vestidos de "buzo". 

(Os homes-buzos levan no peito e máis 
ñas espaldas ista palabriña: C A L I Z A . ) 

Canten, canten tudos, tanto os tubos 
diste órgano frabil como as larinxes dos 
músecos, unha Coral o Pai: o Pai do 
Noso Pan de cada día. 

Ahonda, congalegos, se vos digo: 

Pensó gándaras enchidas 
de frautas de chamineas: 
¡millentos caños de órgano, 
puros apuntando o ceo, 
no aire desbotan fumes 
o par que tan mesto hosco 
canta por ises punteiros 
e roncós, agudos, graves, 
eraras dianas e alboradas 
de diñidá conquerida, 
aturuxan foliadas 
de bandulliño ben cheo! 

¡Ei, frautas de chamineas 
no azú peiteando fumes. 
Te Deum por Nova Caliza! 

Frautas, cañós de órgano que no aire 
despenuxan fumes. Himno coral de fornos 
especiales nos que amásase e coce túdolos 
días o Pan Noso de cada día. Amén. 

OS NENOS GALEGOS 

Un día, eu era médico novo xa e aínda, 
o meu abó Daniel, o pai do meu pai 
—amos os dous galegos finos de Noia—, 
díxome unha frase que me revirón o pen-
sa mentó. 

Veredes: saín eu en defensa do noso 
país. E non, certasmente, con argumentos 
sentimentás ou barateíros. 

Pois o meu abó Daniel, quizáis resen
tido no seu mozo amor a Terra, buhábase 
e moi finamente, de min. E u veña a... 
E il máis veña a... Os remates dóume 
cunha frase certeira un mocazo nos miólos 
e no curazón: 

—Pro imos ver, Variño.. . Di , ti di, ¿qué 
se pode esperar dun país no que a os ne-
nos non se lies da importancia? 

U N H A IDEIA E U N 
GRAO. . . 

Unha ideia é un grao, unha landra. Hai 
que sementalo. 

Mais unha ideia denantes ten de ser sen-
timento. 

Se os nosos páís —o abó do no; abó do 
noso abó—, houberan tido un sentimento 
limpo, logo unha ideia ou ideal en pro! 
do Noso País —sentimento de favorécelo, 
idea de milloralo— ista landra ou grao, 
hoxe, hoxe, sería un fermoso trigal, un 
hosco, unha trillonárea carballeira. 

Hai que sementalo. 
Unha ideia é un grao, unha landra. 

CANTEIROS DO PAZO 

Ademáis de profesionás, pra ganar a 
mantenza de cada día, temos tudos, ¡tu
dos!, a obriga de ser Obreiros do País. 

Faite, galego, iste pergunta: ¿Qué fixen 
eu pra millorar a Terra, a miña Terra? 

E falando honradamente contigo mesmo 
respóndete. ¿Qué? 

Escoita: non fai falla que teñas com
posta unha senfonía, unha peciña de tea
tro ou un libriño de versos. 

Ahonda, filio dos fillos de Breogán, con 
que piques e repiques, con que peteirees, 
e non pra ti euístamente, senon no colei-
tivo social e coa tenzón de adiantar un 
pouquecho, de avantar un paseniño a pros-
peridade do País, unha Pedra do Pazo que 
tudos, ti e máis ti e ti, e máis eu, e mái-
lo outro, temos a obriga de ir Erguendo. 

É, se te parez, a tua xenerosidade. E , 
se te parez, a tua ofreta a Santa Terra. 

Cavila nisto, galego: ista aparente xe
nerosidade tua, miña, nosa, é un euismo. 
Te convén. Nos convén ser xenerosos. 
¿Non dicimos "o meu País", "o noso País", 
"miña Terra"? 

Ahonda conques peteirées unha pedra pra 
o Pazo. 

Tudos, tudos, por galegos, por paisanos, 
temos que ser Canteiros. Canteiros do Pa
zo nomeado "O Noso Fermoso País 
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