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S A L D O S  A R I A S

LA CASA QUE VENDE 
MAS BARATO

F. S. Andrés, 18-Teléfono 221959

M u y  interesante es ver- 
■ "  se reflejado en la pu
pila ajena. La semana pa
sada les hablaba de «Fies
ta», libro de Nina Epton 
donde tra ta  de las festi
vidades galaicas, ahora me 
toca comentar la obra más 
reciente del escritor norte
americano James Michener 
«Iberia», cuyo último ca
pítulo está dedicado a San
tiago de Compostela.

Mjchener es un autor 
muy conocido en su país 
y también en Europa. Es 
autor, entre otros libros, 
de los «Cuentos del Pací
fico» que inspiraron una 
popular opereta.

Michener piensa que Galicia es como Esco
cia: la tierra, la música, la gente, la emigra 
ción, todo le hace pensar en Escocia.

Lo primero que advierte al llegar a Galicia 
es la superabundancia de la piedra granítica. 
Explica que de granito se hacen no sólo las 
iglesias, sino también las granjas, los silos para 
guardar el ganado, los postes por donde trepan 
las viñas y, curiosamente, las cercas, que en 
casi todos los países son de madera, en Galicia 
también son de piedra.

Galicia es un pueblo de piedra; incluso las 
mujeres parecen hechas de granito.

Michener añade que el uso y abuso del 
granito constituye una especie de maldición 
En vez de quedar como patrimonio del mayor 
la propiedad agraria en Galicia se divide entre 
todos los hijos y las sucesivas divisiones van 
creando unidades cada vez más pequeñas. No 
obstante el gallego, por ruin que sea su par
cela, no deja por ello de cercarla cor piedra 
y así el granito viene a cubrir una tercera 
parte de la superficie agrícola.

En la Escocia del siglo pasado — continúa 
explicando Mr. Michener—  los grandes terra
tenientes empujaban al campesinado hacia el 
exilio; en Galicia son los propios campesinos, 
creadores del minifundio, los que se echan a si 
mismos, ya que en Galicia no existen grandes 
propiedades semejantes a las escocesas.

O ESPELLO NA MAN

COMO ESCOCIA
P or  V IC T O R IA  ARM ES TO

Michener, que seguía la ruta jacobea desde 
Pamplona, llegó a Santiago de Compostela el 
año 1966.

Fueron sus guías gallegos el canónigo com- 
postelano Jesús Precedo Lafuente, del que hace 
grandes elogios, y el alcalde de Pontevedra 
Filgueira Valverde, cuya gentileza y erudición 
también alaba.

Muy aficionado al arte, Mr. Michener se 
asombra de que el Mestre Mateo no sea lo 
suficientemente conocido fuera de Galicia. Des
cribe muy detalladamente el Pórtico de la Glo
ria y, entre otras cosas, se refiere al «flirteo» 
entre la estatua de Daniel y la de la reina 
Esther. Esther (yo- lo conté hace poco) tenía 
un delantero exuberante y, por considerar que 
inspiraba la sonrisa socarrona de Daniel, la 
dejaron plana. Daniel, no obstante, sigue bur
lándose...

Durante su estancia en Compostela, M i

chener presenció la ceremonia de la «ofrenda» 

que aquel año corría a cargo del almirante don 

Francisco Núñez Rodríguez.

Mr. Michener dice que el almirante le d iri
gió al Apóstol una oración muy sentida y fam i
liar, pidiéndole que nos preserve la dichosa uni
dad religiosa, fundamento de la política y social, 
y dándole las gracias por la ayuda que nos 
ha prestado en estos últimos treinta años.

En nombre del santo 
Apóstol le contestó el car
denal Quiroga Palacios, que 
Mr. Michener describe co
mo una figura majestuosa 
y solemne, prometiendo que 
mientras la nación sea fiel 
seguirá prosperando.

Michener dice que el 
próximo Año Santo será en 
1971 y que también los 
protestantes son bienveni
dos, ya que a él, que es 
cuáquero, le trataron muy 
bien en Compostela.

Hace la historia del na
cimiento del culto jacobeo 
y explica que Santiago na
ció como réplica de Cór
doba.

Esta interpretación simplista del fenómeno 
jacobeo a mí personalmente me produce un gran 
malestar, pero me imagino que no conociendo 
la historia y la tradición gallega es lógico 
discurrir así.

La tesis de que Santiago nació como réplica 
de Córdoba y de que el Apóstol es un «anti 
Mahoma» se debe — según les conté en mi 
obra sobre el culto jacobeo—  al escritor nove- 
centista inglés Richard Ford.

Mr. Michener se refiere también a un tema 
curioso y que parece obsesionarlo: la enemis
tad entre Rosalía Castro y la condesa de 
Pardo Bazán.

Alguien le contó que en una fiesta la con
desa, pletórica de honores y riquezas (y de 
kilos también) le hizo un «desaire» a Rosalía 
Castro, poetisa oscura que nunca había ganado 
una peseta con la pluma.

El «descubrimiento» de Michener pareció 
asombrar a Filgueira Valverde, experto rosali- 
niano, quien le contó entonces la historia de 
Rosalía.

Mr. Michener llegó a la conclusión de que 
se trataba de un personaje fascinante y hace 
de ella grandes extremos, si bien comete la 
injusticia de decir que Rosalía era una mujer 
fea y voluminosa y que su marido, don Manuel 
Murguía, era un enano.

Murguía era un hombre muy bajo, pero decir 
que era enano parece una exageración.

5 MINUTOS DE CHARLA
C O N  J U A N  G A L D O

S la p r im e ra  exposición, 
in d iv id u a l  en La  Coruña

LA VARIA LECCION
H  STED, amigo lector, tal vez no esté informado de que en Helsinki 
w  existe el problema de las niñeras y que la fa lta  de guarderías 

es, por otro lado, notoria. El mal parece estar bastante extendido en 
este mundo de tantas carencias, por una parte, y de tanto abunda
miento, por otra. En la capital de Finlandia e| problema «va a clase», 
al acudir a ésta, con sus retoños, las alumnas que son mamas y no 
tener sitio idóneo para el juego y la correrla los pequeños amigos del 
tobogán y la pelota. ¿Usted se imagina la escena? Fíjese, por favor, 
levante los ojos un momento y contemple el documento gráfico. Debe 
ser sencillamente delicioso oír la explicación sobre los ácidos y el 
grupo general de radicales monovalentes, en tanto se cambia un pañal, 
o bien un comentario sobre Heidegger y la existencia como estancia 
en la luz del ser, entre babero y babero, con gato bordado.

Ahi tiene usted, amigo, el rollizo rubio -de espaldas a todo lo que 
no va con él, observando, como sus compañeras de imposibles juegos, 
un cambio de ropa interior, provocado por un accidente sin previo 
aviso. A fa lta de columpios y travesuras, bueno es el aula universita
ria, donde todo el tiempo, hoy por hoy, es recreo.

Al fondo, la profesora está a lo suyo, como todo quisque, aunque 
las madres-alumnas, por el hecho de ser las dos cosas, tengan, inevi
tablemente, que duplicar su atención. —  M .A . T.

r a i T S J H H Í I f f i S !

M a r í a  l e  d a  u n a  n o t i c i a  a  s u  m a r i d o :

—  ¿ T e  h a s  e n t e r a d o ?  P e d r o ,  a  s u s  s e s e n t a  a ñ o s ,  s e  h a  c a 

s a d o  c o n  u n a  c h i c a  d e  v e i n t e .

— E s  u n  h o m b r e  a f o r t u n a d o  — o p i n a  e l  m a r i d o .

— F i n  e l  j u e g o ,  q u i z á  s i  — s e n t e n c i a  l a  m u j e r .

— S í ,  t e s o r o .  E s  i d é n t i c o  a l  t u y o  p e r o  c o n  m e n o s  t e l a .

Curanderos 
de fama 

internacional
L a  l u c h a  d e  l o s  m é d i c o s  c o n 

t r a  t r a t a m i e n t o s  i n a d e c u a d o s ,  

a p l i c a d o s  p o r  p e r s o n a s  s i n  l o s  

d e b i d o s  e s t u d i o s ,  e s  y a  u n a  l a r 

g a  h i s t o r i a  y  p a r e c e  i n a c a b a b l e .  

L o s  m é d i c o s  a m e r i c a n o s  h a n  c e l e 

b r a d o  e n  C h i c a g o  u n a  c o n f e r e n 

c i a  n a c i o n a l  s o b r e  e s t e  p r o b l e 

m a  y  e l  p r e s i d e n t e  d e  l a  A s o c i a 

c i ó n ,  d o c t o r  G e r a l d  D .  D o r m á n ,  

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

t e s  n o  e n c u e n t r a n ,  l o s  c u r a n d e 

r o s  q u e  d e s e a n  e n  l o s  E s t a d o s  

U n i d o s ,  s o n  c a p a c e s  d e  r e c o r r e r  

m e d i o  m u n d o  p a r a  e n c o n t r a r l o s .

H a c e  a h o r a  u n  a ñ o  — d i j o  D o r 

m á n —  1 0 8  a m e r i c a n o s  y  d o s  c a 

n a d i e n s e s  f l e t a r o n  u n  a v i ó n  y  

f u e r o n  a  B a g u i o ,  c a p i t a l  d e  v e 

r a n o  d e  l a s  F i l i p i n a s .  B u s c a b a n  

« c i r u g í a  p s í q u i c a »  a  m a n o s  d e  

A n t o n i o  A g p a o a ,  q u e  s e  t i t u l a  

a  s í  m i s m o  « d o c t o r  T o n y » .  E n  

d o n d e  a d q u i r i ó  e l  t í t u l o  d e  « D r . »  

n o  e s t á  c l a r o :  d e j ó  l a  e s c u e l a  e n  

e l  t e r c e r  g r a d o  y  p r o c l a m a  q u e  

p u e d e  p r a c t i c a r  c i r u g í a  a b d o m i 

n a l ,  c a r d í a c a  y  h a s t a  c e r e b r a l  

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

c e s i d a d  d e  a n e s t e s i a  n i  p r e c a u 

c i o n e s  a s é p t i c a s .  T a m b i é n  d i c e  

q u e  p u e d e  c e r r a r  l a  a b e r t u r a  

q u i r ú r g i c a  s i n  d e j a r  c i c a t r i z ,  l o  

q u e  e s  p e r f e c t a m e n t e  l ó g i c o ,  

p u e s t o  q u e  l a  i m p o s i c i ó n  d e  s u s  

m a n o s  n o  i m p l i c a  a b e r t u r a .

A u n  m á s  e x t r a ñ o  e s  q u e  c u a n 

d o  e l  « d o c t o r  T o n y »  v i s i t ó  l o s  

E s t a d o s  U n i d o s ,  p a r a  h a c e r s e  

p u b l i c i d a d ,  p u d o  d a r  c o n f e r e n 

c i a s  e n  h o t e l e s ,  i g l e s i a s  y  « o t r o s  

l u g a r e s  r e s p e t a b l e s »  y  e x h i b i ó  

s u s  p e l í c u l a s  e n  u n  c o n g r e s o  d e  

l a s  i n d u s t r i a s  d e  l a  t e l e v i s i ó n .  

L a  A s o c i a c i ó n  d e  M é d i c o s  d e  F i  

l i p i n a s  h a  p e d i d o  a  l o s  T r i b u n a  

l e s  q u e  j u z g u e n  a  A g p a o a  p o i  

e j e r c i c i o  i l e g a l  d e  l a  M e d i c i n a .

P e r o  t i e n e  i m i t a d o r e s .  E n  E u  

r o p a  — d i c e  D o r m á n —  l o s  « r e  

j u v e n e c e d o r e s »  p r o g r e s a n  o f r e  

c i e n d o  n u e v a  j u v e n t u d  o  r e v i t a  

l i z a r  a l g u n a  p a r t e  d e l  c u e r p o

del p in to r  fe rro lano ,  Juan  Galdo. 
En la Asoc iac ión  de A rt is tas .  
Colect ivamente, ya lo  había he
cho en 1960. Tenía entonces 
ve in te  años.

Es, pues, u n  p in to r  joven  que  
estuvo unos años en París.

— A p re n d ie n d o  u n  poco  — d i 
ce. Y  quise m os tra r  aquí lo  que  
hago. E n  F e r r o l  ya me han insto  
y me in te resa r ía  enseñar m i  obra  
en otros pun tos de Galic ia . Es 
una obra  de cua tro  años de sa
c r i f ic io  en París, es tudiando a 
los im pres ion is tas  Manet, Cézan- 
ne ... M arca  una  época paris ina,  
pues ahora  me quedaré en Es
paña no sé p o r  cuanto t iempo.

— ¿Y p o r qué te quedas en 
España?

— S im plemente ,  po rque a Pa
rís sólo f u i  a ap render:  las co
sas buenas, y  d e ja r  las malas.

,— ¿Cuáles son las buenas y 
cuáles las malas?

— A u n q u e  Francia, t iene fama  
de muchos p in tores, hay mucho  
bueno y  malo  a la  vez. H ay  que 
saber d i fe renc ia r . . .

— ¿Qué es lo  m alo  que has 
desechado?

— Quizá los colores fuertes  
Me quedé con los co lores más 
suaves, como m i  temperamento,  
un  poco gr is .. .  M i  cam ino  está 
en los grises como lo demues
t ra n  tres cuadros que p in té  en 
G ijó n  en 1962: no se d i fe re n 
c ian  de los actuales. Luego está 
la  técnica, que se va a d q u ir ie n 
do a fuerza de años.

— A  p r im e ra  vista, parece que 
t u  p in tu ra  es sombría y tr is te.  
¿Qué opinas tú?

— Si. sobre todo si le fa l ta  luz. 
Mis cuadros necesitan mucha

A G P A O A «O P E R A N D O »

g a s t a d a .  C i t ó  a  l a  d o c t o r a  r u m a n a  

A n n a  A s í a n ,  q u e  d i c e  q u e  r e s 

t a u r a  p a c i e n t e s  s e n i l e s  y  d e c r é 

p i t o s  c o n  i n y e c c i o n e s  d e  n o v o 

c a í n a  y  v i t a m i n a s .  S e  h a  e n s a y a 

d o  e l  m é t o d o  s i n  r e s u l t a d o  * o n -  

v i n c e n t e .  S i  l o  q u e  a f i r m a  l a  

d o c t o r a  A s í a n  f u e r a  v e r d a d  — d i 

c e  o t r o  m é d i c o —  c a d a  v e z  q u e  

e l  d e n t i s t a  a p l i c a  u n a  i n y e c c i ó n  

a u m e n t a r í a  e n  d i e z  a ñ o s  l a  v i d a  

d e l  p a c i e n t e .

E n  S u i z a ,  e l  P r o f e s o r  P a u l  

N i e h a n d s  a t r a e  c l i e n t e s  d e  t o d o  

e l  m u n d o  c o n  s u  « t e r a p i a  c e l u 

l a r » ,  p o r  l a  q u e  s e  i n y e c t a n  c é 

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

a ú n  n o  n a c i d o s .  N i e c h a n d s  n o  

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

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

d i c o  c o n  l o s  t í t u l o s  a d e c u a d o s  y 

c o n  u n a  i m p r e s i o n a n t e  p e r s o n a 

l i d a d .  S e l e c c i o n a  c u i d a d o s a m e n 

t e  s u s  p a c i e n t e s  — e n t r e  l o s  q u e  

f i g u r a r o n  e l  P a p a  P í o  X I I ,  e l  

R e y  I b n  S a u d ,  e l  I m á n  d e l  Y e 

m e n ,  S o m e r s e t  M a u g h a m ,  G l o r i a  

S w a n s o n .  y  o t r a s  c o n o c i d a s  p e r s o 

n a l i d a d e s  — y  l o s  s o m e t e  a  u n  

t r a t a m i e n t o  q u e  i n c l u y e  d e s e a n  

s o ,  a l i m e n t a c i ó n  c u i d a d a  y  e x  

c l u y e  t a b a c o  y  b e b i d a s :  l o  q u e  

e s  s u f i c i e n t e  p a r a  q u e  m u c h o s  

s e  e n c u e n t r e n  m e j o r a d o s .  P e r o  

n o  h a y  n i n g u n a  p r u e b a  d e  q u e  

e l  t r a t a m i e n t o  t e n g a  v a l o r  c i e n 

t í f i c o .

EL M I E D O  A  « H A B E R  V I S T O »

P IRMA asi: «V. V., un lector», y comunica que el día 22, a las 
* siete y diez de la mañana, vió un objeto extraño «que cru

zó de norte a sur a una velocidad vertiginosa, dejando tras sí un 
halo luminoso e iluminando durante tres segundos, que fue el tiem
po que aproximadamente le llevó cruzar la bóveda celeste, por toda 
la zona donde yo estaba. Le advierto que no fue ninguna estrella 
fugaz, que las distingo bien».

Añade: «¿Seria en realidad un OVNI? Fuimos varias las per
sonas testigos presenciales. El hecho ocurrió a diez kilómetros de 
Santiago».

Y, tímido y temeroso, termina: «Por tratarse de un hecho por 
el cuai pueden señalar a uno, prefiero no dar el nombre, pero le 
ruego encarecidamente se haga eco en su periódico Muy agrade
cido...», etc., etc.

Uno deduce que a nuestro comunicante le asalta la duda de 
sí, en efecto, como sostiene el periodista «héroe» de «Los inva
sores», David Vincent, existen metidos entre nosotros objetos y 
seres procedentes de otras galaxias. Como se observará, en cuanto 
ocurre algo así como lo que nuestro lector dice, lo primero que bro
ta es el temor al ridículo: «Si yo digo que vi..., me van a tomar por 
chalao...».

Hay quien sostiene, muy formalmente, muy en sus cabales, muy 
en su ciencia y comprobaciones, que «algo raro» flo ta en la atmós
fera, o baja aquí, a la tierra. El OVNI implica no identificación 
«aún», pero pudiera ser que llegara el día del gran descubrimiento. 
Cabe imaginarse que el «Apolo VII», por ejemplo, hubiera caído en 
cualquier remotísimo paraje donde ni Prensa, ni Radio, ni Televisión, 
por inexistencia, hubieran podido dar noticia de la aventura de 
Schirra, Eisele y Cunningham; al ver su cápsula extraña y salir de 
ella a tres hombres, otros hombres, más o menos primita--;. 
los hay en todas latitudes—  ¿u, es imaginable lo que habrían 
pensado... y temido? Un brujo hubiera condenado sin remisión al 
súbdito que osare afirmar que había visto algo raro...

«Un hecho por el cual pueden señalar a uno...», dice el mensa
jero, con evidente pánico a que h  comunidad lo tilde de visionario, 
de poseído del demonio, lo cual, hoy, no es más arriesgado que hace 
unos cientos de años, cuando por mucho menos un pobre hombre, 
o una maldecida mujer, era lapidado...

Como aquí, en La Coruña, hay por lo menos un hombre muy 
serio, muy en su sitio, que también asegura «haber visto», nos li
mitamos a recoger, señor «V. V.», su carta, en la sincera seguridad 
de que usted dice «su» verdad, sin que por tmiy suya y personalísima 
que sea pueda no ser realmente una gran verdad.'

Por si acaso, estemos preparados.
Y si luego todo queda en nada, pues, eso: nada
Pero...

ARISTARCO

luz. Son u n  poco grises, pero  lo 
más im p o r ta n te  es que d igan  
algo.

— ¿Qué dicen? ¿Eres t ú  tr is te?
— Más que nada, humanis ta.  

Me preocupa lo p ro fundo , no soy 
superf ic ia l .  P o r  eso, no estoy de 
acuerdo con muchas cosas mo
dernas...

— ¿Qué es lo más im por tan te  
que has hecho hasta ahora?

— Saber ver. Es una de las co
sas fundamenta les  para, el a r 
t ista, sobre lodo para el que 
empieza.

— Empezar y te rm in a r ,  ¿cuán
do?

— Es d i f í c i l  de responder. Es
to nunca se acaba, pero  desde, 
luego espero l legar  a conseguir  
más técnica.

— Hablas mucho de técnica. 
,.En qué m edida puede p e r ju 
d icar la fa lta de ella?

— La técnica es un formalismo. 
Es m uy  im por tan te ,  pero lo es 
mas la sensib i l idad. Hay muchos  
p in to res con técnica y s in  sen
sib i l idad,, y al revés.

— ¿Es d i f í c i l  para vosotros el 
t r iu n fo ?

— Yo no sé exactamente cuan
do se alcanza el t r i u n f a  Lo que 
hay que conseguir  es una madu
rez art íst ica.

— ¿Y n -entras?...
— P in t a r .
— ¿Sólo p in tas?
— T raba jo  en el Banco Pastor 

de F erro l .  Y por las tardes me 
dedico a p in ta r .

— Sinceramente, ¿buscas dine
ro. te lo da o no te lo da la 
I )i ni ura?

— .Yo , lo que me da son gas
tos Yo busco un piacei esp ir i 
tu a l . (pie s iento en muchas oca
siones Estaría a r reg lado  si fue
ra por el d inero. Cada vez es 
mas d i f íc i l .  Nos ramos mecani
zando mucho .

— ¿Qué puedes decirnos del 
G rupo «O G-rilón»?

— Se fundó en mayo de este 
año Somos tres p in tores, Hería, 
Crespo y  yo. y un escultor. Gas
cón El ob je to  es a m b ien ta r  un 
poco la p in tu ra  en F e r ro l ,  que 
estaba un poco parada, pues, a 
pesar de lo que d igan algunos, 
no exis te una escuela ferrolana.  
Nosotros somos casi de la  misma

(Pasa a la PENULTIMA página)


