




La unidad automática G

lubricación y enfriamiento 
tomáticos. que garantiza me 
costo de operación y mas 
ga vida No requiere aten< 
alguna, ni siquiera aceita

EVO gabinete todo de acero de líneas modernas—Alumbrado 
interior automático—NUEVO Super-congelador de acero inoxi 
dable—congela con más rapidez—NUEVO tipo de amplios entre 
paños corredizos—NUEVO Termómetro que permite advertir en 
el acto la graduación de la temperatura—NUEVAS Bandejas 
para hacer hielo, que facilitan su rápida extracción

todo ESTO LO OFRECE El.

GENERAL ©ELECTRIC 

193 7
El REFRIGERADOR DE LA

REGALASE MOS
a todo comprador de un GE durante ABRIL,

MAS CALIDAD
a. muz/uo-ó

FRIO
cxé>io-

Má'S DURACION
a. in&ruó¿-

ESTOS nuevos refrigeradores G. E. “Triple
mente Económicos", son la sensación de 

1937. Con sólo verlos, se despierta el deseo de 
instalar uno en la cocina de su casa, porque ade
más de las ventajas que ofrecen en el orden eco
nómico, sus características es'tán más perfeccio
nadas y su diseño es más bello que en los tipos 
de años anteriores.
Todos los modelos de la línea 1937 están equipa
dos con la nueva y ultra-eficiente “Unidad Eco
nómica Automática” que proporciona más intensa 
refrigeración, consume menos corriente y tiene 
más larga vida. La eficiencia de este mecanismo, 
herméticamente sellado-en-acero, está garantiza
da por la experiencia comprobada en millones de 
hogares, durante los últimos diez años.
Y ahora, durante nuestra Gran Venta Especial de 
Abril, la línea GENERAL ELECTRIC 1937 ofrece,
a opción del comprador, los dos tipos de Refrige
radores “TORRE BLINDADA” y “GABINETE
COMPACTO”, el primero, popularísimo en este 
mercado y el segundo, con la unidad instalada 
en la parte inferior del gabinete.

SOLICITE
uno de ios nuevos folletos ilustrados con 
detalles completos de las ventajas que obten
drá al adquirir su nuevo G. E. durante esta 

GRAN VENTA ESPECIAL

Cía, Cubana a* Electricidad 
q4 las Ordenes del Público

este atractivo y Utilísimo juego de cinco reci 
pientes de cristal para conservar alimentos



Sepan, el gran número de personas que 
no han comprado refrigerador eléctrico 
por temor al consumo excesivo, que: 

Con el control de temperatura “master 
dial** exclusivo de Leonard 1937 Vd* 
gastará lo que quiera en corriente eléc
trica.



l GUSTA ?
La monísima actriz de Hollywood 
que comparte con Shirley Temple 
las preferencias del público, parece 
invitarnos a participar de su ducha 
de ‘‘agua dulce”, al volver de la pla
ya. Esta foto de JANE WITHERS 
no podio ser más apropiada para 
esta edición con que SOCIAL le da 

la bienvenida al Verano de 1937.
(Foto Fox)
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ACONTECIMIENTOS
Feb. 17—Charlas sobre- pinturas en el 

Lyceum, por los artistas Carlos Hen-í- 
ques, Amelia Peiaez, Eduardo- Abela y 
Romero Arteaga.

Feb. 17—Recepción a bordo del “Sou- 
men Joutsen”, nave escuela de la marina 
finlandesa.

Peb. 17-—Cenferencia del. Sr. Evelio Co- 
vontas, en el Palacio Municipal, sobre 
“Vicente Escobar, uno de los precursores 
de la pintura en Cuba”.

Feb. 18—Recepción en el Casino- Ale-, 
man, en honor de los marinos del h.uque 
escuela finlandes “Suomen Joutsen”.

Feb. 18—Concierto de la Orquesta Da.

Feb. 19—Recepción ofrecida por el En
cargado de Negocios de Alemania en la 
sede de la Legación, en honor de los ma
rinos del buque escuela alemán “Scnltwlg 
Eqlstein”.

Feb. 20—Interesante acto en el Lyceum 
para calabrar el centenario de Rosalía Cas
tro, la, poetisa gallega.

Feb. 21— Confanencio d-e Don Ramón 
Menendez Pidal en el CampoanvoT, bajo 
los auspicios de la Hispano Cubana de 
Cultura, sobre “Caracter de la literatura 
española”.

Feb. 22—Conmemoración de la funda
ción de la sociedad femenina Lyceum, con 
un interesante programíi.

Feb. 22~Confenencia. deí Sr. Juan Mi
guel Dihigo, sobre “Max Collington et ses 
idees sur L’homme classique”, en el Círcu
lo de Amigos de la Cultura Francesa.

Feb.. 25—Confanencia del Dr. Medardo 
Vitier, en la Cultura. Francesa, sobre “Ma
nuel Sanguily, tres aspectos de su otra 
literaria”.

Feb. 26——Concierto del guitarrista. Rey 
de la Torre, en el Lyceum.

Feb. 26-vTe. en el Salón Verde de “El 
Encanto”, para entragor el diploma del 
premio “Justo de Lana” correspondiente 
al año 1936, conferido al Sr. Pablo de la 
Torriente Brau, por su articuló- “Cuajinos 
en Neo York”.

Feb. 27—Interesonta- acto en alLyiaum, 
ofrecido por la Sociedad Colombista Pan
americana para conmemoran la promulga
ción de la independencia de la RepUblica 
Dominicana en 1844.

Feb. 28—Concierto de la Orquesta Fi
larmónica de La Habana., en el Audito-

Feb. 28—— Conferancla de Don Ramón 
Menendez Pidal, sobre “Poesía arabe y 
poesía española”, en Cá.mpoomor.

Mar. 4—■Recepción de la Legación de 
Francia», ofrecida por el Exmo. Sr. Minis- 
í-o. en honor del comandante y oficialidad 
de los buques franceses “Jeanne d'Arc” y 
“D’Entrecosteoux”.

Mar. 4—Confeneniia del Dr. Medardo 
Vitien, sobre temas de literatura cubana, 
en (el Círculo de la Cultura Francesa.

Ma-i 6—Almuerzo' homenaje a la admi
rada artista Ana María Bórrero, en el Ve
dado Tennis Club.

Mar. 7— Corfaraniia de Don Ramón 
Me^ndez Pidal, en el teatro Campoamor, 
sobre “El romance viej’o”, para los socios 
de la Hispano Cubana de Cultura.

SOCIAL
Mafí 8—Homenaje a. Don Ramón Me- 

nendez Pidal en el L-y-ceum,
Mar. 9—Te a bordo dqí crucero frances 

“Jeanne d‘Arc”, ofrecído por- los marinos 
del mismo.

Mar. I—(C^nferarcia del mtelectual 
Luis Amado Blanco, en el Lyceum, sobre 
“Biología a la- moda”.

Mar, 9—Confaraniio en el Palacio Mu
nicipal, por la doctora Angelina Edneino 
de Caballero,. sobre “Antonio Medina y 
C’espi^í^^^s, -el Don Pepe de la raza dé co
lor”.

Mar. 12 —— Banquete ofrecida por el 
Exmo. Sr. Ministro- de Chile, Emilio.' 
Edwards Bello, en honoi de- la Misión Co
mercial Chilena que nos visitó.

Mar. 14—Concierto de- la Orquesta Fi
larmónica de La Habana en c’ Auditorinm.

Mar. 15(-!-Presenioii011 de- crtdeniiales- 
del nuevo Ministro de Cran Bretaña, 
.Exmo. Sr, Heibert Cnant Watson,

Mar. 17—Conferencia en el Palacio Mu
nicipal, del escritor y periodista Angel I. 
Angier, sobre “Juana Bornero, la ad’oUas- 
ianta atormentada”.

Mar. 18—A1mutrzo-homara.ja al insigne 
profesor doctor Ricardo Dolz A rango, en 
el Habana Yacht Club.

Mar. 21— Ck>nferaniio de Don Ramón 
Menendez Pidal sobre “Ideología de Car
los V”, pana los socios de la Hispano-. Cu
bana de Cultura.

Mar. 22-—Presentación de credenciolas 
ctet nuevo Ministro- de Checo.tslovoquio, 
Exmo. Si. Vladimin Hurban.

Mar. -23 — Conferencia del intelectual 
camagUeyano Luis Martínez, en el Circu
la de Amigos de la Cultur’ Francesa, so
bre el tema “De la vida infantil delin
cuente”.

Mar. 23— Presentación de los bailari- 
socios de P-o-Aite Musical, en el Audito- 
nes Yeichi Nimuna y Lisan Kav, para los

Mar. 24—Confarencla en el Palacío Mu
nicipal del conferencista y periodista Car
los Rafael Rodríguez sob-e “Jóse Manuel 
Mest-e, la filosofía en La Habana”.

Mar. -24—Recepción en el Palacio Pre
sidencial a los integrantes de la Misión 
Francesa que vino a La. Habana a colocar 
en la tumba del famoso explorado- fran- 
cds Lemoyne d’Ibanvi11a, una lapida con
memorativa. Recepción ofrecida pon el 
Alcalde de La Habana. Almuerzo en el 
Habana Yacht Club. Recepción en la Le
gación de Francia y Banquete en el Ho
tel Nacional.

Man. CS—Ptesentación de la obiSl “Sta- 
bat Maten” de Rossini, en el Anfiteatro 
Nacional, bajo los - auspicios del Depanta- 
manto de Cultura del Municipio.

Mar. 28—.Confaraniio de Don Ramón 
Menendez Pidal para los socios de la His
pano Cubana de Cultura, sobre “El honor 
en el teatro español”.

Mar. 28—Ape-tuna oficial de la Confe
rencia Rotaría Regional del Caribe, en ei 
Hotel Nacional.

- Mar. 31—Conferencia en el Palacio- Mu
nicipal por el Dr. Enrique Cay Calhó, so
bre Francisco de Anangó y Pa-neño, in- 
tarpnaioaión de la realidad económica de 
Cuba.

Abril 4—Concierto del guitarrista es

pañol Regino Saínz de la Maza, en el 
Teatro Principal de la Comedia.

Abril 4—Connerencia del orado- doctor 
Santiago. ArgUello, sobre “La juventud 
que yo Ousio”,- para los socios de ía Insti
tución Hispano Cubana de Cultura..

Abril 6-^ExposIción de modas de las 
conocidas Hermanas Salas en el Audito-

Abril 7—-Apertura de la Exposición de 
Ante Moderno Italiano en el Lyceum.

Abnil 8-—Conferencia del . periodista Mi
guel de Marcos, en el Instituto Vitorio . 
Emmonuele III, sobre “Pinand.ellQ-bl gran 
italiano, renovador del íectro ' contampo-

Abril e — Recital de flauta del señon 
Emilio Puyans, en la Academia de Antes 
y Letras.

Abnil 11—Cen^erto de- la. Or.on■asta Fi- 
1ormónico de La H abana, en el Audito-

Abril ll—Exposición del grabado fran
cés en los . salones de1 Automó-mi Club,, ba
jo los auspicios del Comite Fiance Ameni- 
qne de - La Habana.

Abril 13—Corfanenclo del Dr. Antonio 
' S.. de y Montortj en f1 Ly-
jcum, sob-e- “A-oulfactu-a para una cons
titución cubana”.

Abnil la—Conferencia de la - Señorita 
Marta Cancíg Ochoa, en el Círculo de 
Amigos de la Cultura Francesa, sobre 
“Ame-ica y el Ponamariianismo”-

FIESTAS DE CARNAVAL
Feb. 27—Fastuoso baile de trajes en el 

Comtry Club de- La Habana.
Feb. 28—Cnan baile infantil de carna

val en el Miramar Yacht Club.
Mar. 1 — Fiesta infantil de disfraces - 

ofrecida por los esposos Juan B. Santeiro - 
y Rosita- Vazquez, pana ce1ebnor el cum
pleaños de- su linda hija Rosita.

Mar-. 2—Crandioso asalto carnavalesco, 
en la. sede de la Legación' de Lta1lo, para 
festejar el aniversario de bodas del Exmo. 
Si'. Nicola Nob. Macanio, Ministro de di
cho- país y señora Clelía de- Macario.

Mar. 6—Lucidísimo baile de trajes en 
el Teatro Nacional, de Asistencia- PUblica, - 
oiganizado por el Departamento de Tu
rismo del Ayuntamiento de- La Habana.

MATRIMONIOS
Feb. 18—— Fida-lla Ibrieghoff y Andreu 

y Rene Cancía de la Vegai
FeB. j8—Mercedes Cóm-ez Mena' y Vi- 

vaneo y Rene Rocha y del Riego.
Feb. 20—Císa Antón y Coll y Dr. Jose 

de- Castro Palomino.
Feb. 20.—Cuchita Llunía y Aragón y 

Carlos Manuel Sanchez Cil.
Feb. 27—Nena Fe,nnandez Menendez y 

Ricando Villares.
Feb. 27-rJanry Marín y Ródríáuez y 

Jubo C<Sso- RopI’' y Suevos.
Mai. 5—Elena de Cardenas y Calvo. y 

Dr. Juan Delgado y Perez.
Mar. 6—Conchita Carcía Bengochaa y 

Eduardo Pe-ez Alva-ez.
Mar. 1-2—^C■.oncepiión Muñoz y .Julio de 

Cardenas y Penez Piquero.
Mar. 1'2—Nana López y Villalta y Aca

cio Loredo- y Alvarez.
Mar. 15-—Elsie Condie y de Monte^en- 

de y Caspa- Betancourt y Quenal.
Ma.r. 15‘—Josefina Aehe y Llapol y Te

niente Candido. S. Dunan Ruiz.
Man. 19—Josefina. Rivero y Juarrer^^ y 

Dr. Augusto Usate-gui y Lezama..
Mar. 21—Emilia Ramírez y Roberto de 

Anozanaro.
Mar. 27—Josefina Dandet y Martínez y 

Alberto Hernera y Rodríguez Arango.
Mar. 27—Morganiia Sanehez. y Díaz y 

Enrique Simón Vilató.
(ContinUa en la .pág.-8)





6 SOCIAL

U
N viajo amigo nuestro nos visitó 

el mea ppasdo. Su aggadable ppe- 
seneia nos trajo más da un racuar- 
do. .. Yucatán 1907..- Nuestros 

primeros písos en al periodismo- La Re
vista da Merida inolvidabla.

Don CíiIos R- Manéndaz y González, as 
hoy uno- da los más aeputgdae peaiodlstae 
de México- Hijo y sobrino, aeepeetlvgmen- 
te, da aquellos dos -minantes padggogoe 
cubanos Antonio y Rodolfo Menéndez, re
medianos de Cuna, yucatecos luego por 
adaptación y aeaotoe.

C. R- M-, director dal “Diario da Yu
catán”, ícabí da ragaaegr a Merida, con 
su culto hijo Rubén, 0aspuee da eomataasa 
a un tratamiento médico an nuestra Ha
bana, De alla lteva, somoan véajas anta-

SURIZ Y SU MACAZ

AQUI, ENTRE NOS
“Social” de abril y también da mayo

Para lograr ponernos al día y que nues
tras adiciones llaguen a su d-bido tiam- 
po í, sus laotoaae dal extranjero, hamos 
d-cidido unir las fachas da abril y mayo. 
Esta cambio an nada -ntoaeacaaá la buena 
marcha da nuestra r-vista, puas los lacto- 
ras tendrán al final su número. -xtra, com- 
plétando así nuestro compromiso da dar 
doce cuadernos, por los dos eaeoe da anual 
suscripción.

Por -jamplo, el suscalptor cuyo abono 
se la terminaba en octubre, racrbrrá al da 
noviembre, y su ranovgcrOn comenzará 
con la edición da Pascuas.

* * *
Nunca sa nos hubiera aouaaldo, (haca 

ya más da quince años) an aoualloe días 
an qua Rafa-l Angal Suris, formaba par
ta dal “staff” da SOCIAL, que al fino di
bujante cardenenea iba a taanarea an un 
earmrOabla inventor- Podamos gsagurar 

DON LUIS DE OTEIZA NO NOS ESCRIBE

que al gutar da aouallge lindas viñetas a 
ilustracionas da entoncas as al mismo se
ñor qua nos daja boourabrartoe ahora con 
su robot “Macaz”, que anda, habla y fu
ma ... Aunque todo d- metal, “Macaz” 
no sa lia metalizado aún, y no desea aban
donar a R. A. S. su legítimo ea0ra, si no 
es por un cheque de oinca oleaa.s a la or
den dé ésta-

Por tratarse da asta muñaao que cami
na, hgcamae votos por qu- “camina” tam
bién al n-gocio dal ex redactor da SO
CIAL-

Don Luis da Otaiza, a eaeaa da su ya 
famoso epistolario, prafirió vrsrtaanos. Rn 
compañía del cultíelmo aaquitaoto aseg- 
ñol Don Martín Domingo, nos visitó haca 
días- Ambos nos halagaron con la ero- 
masa tentadora de unas cuartillas para 
próximos números de SOCIAL-

Da asa agradable día hemos levantado 
acta fotográfica, cabe al romáetioa pozo 

da la viaja ogs.ona da los Ponce da Laón- 
A la deaeohg al fino perfil de la compa
ñera Graorala Gaabaloea, luego nuestro 
dlaeotor, a su izquierda él sonalenta au
tor da las epístolas da Otaiza, y el Sr. Do
mingo- Rl ogstellana dal castillo (Arturo 
Naeparalra) as el mesonero da asta masón-

Ahaaa que los célébres hebaaoe harma- 
nos Minsky lian elevado al “bualeeque” a 
catagoría da gran espeOtáoula, los mor'a- 
listae-da eiampra han puesto al gritó en el 
cielo. Y da la populgoherg Calle 42 an al 
“tanderlain” da Braídway lian saltado 
las OaevaetrOae damas del Rey Minsky a 
los teatros bian, los qué “negrean” sus 
lunetas con smokings y “blanquean” sus 
antaealooe con armiños y chinchillas. Y 
SOCIAL por aso r-produca hoy un breví
simo cuento da Haywood Broun, mrantrge 
Antonio Soto Paz nos r-cuerda gqualloe 
días ya lejanos en qué la cubana Uatg- Con
suelo Pórtala, nos daleitaba “buscándose 

la pulga” desde algún “sicalíptico” tea- 
trillo habanero.

Ernesto Ruiz Toledo, poeta, aapórtar y 
bohemio, desgpaaeoió da La Habana hace 
tiempo. Su frágil humanidad sa achó da 
manos, al mismo tiempo qua su robusta 
mentalidad. Ahora, Oaeda■ la provincia (as 
todo un señor juaz an Santa Clara.) nos 
anvía una cubanísima página para la “ra- 
vista Cubana” éetg-

Rrnasta, a eaear da la toga qua hoy 
vista con gran dlgnrdg0, ereue elando el 
mismo: fino temperamento de aouellae 
inolvidables días dé “Gráfico” (1913 al 
1915), cuando “elanaábgmos” al primar 
nUmero da SOCIAL-

¡Qué galante Guillermo Jiménez! Nos 
em-ía /floras, lindas elarae azulas, rojas y 
amgaiHa.s- ¡Ploras da Zapotlán! Un ballo 
artículo, ilustrado por la magistral lante
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ds Dunandl llanu lu páginu 14 de este ce.uOsanp ds muyo. El 
culto sscaitoa maxicuno hu sido sismpas un fiel eoíaboradoa da 
SOCIAL y un sntusiuetu decidido poi- todo lo nusetai.

Julito Gimu, el pintoa, sl eseultprl el cuaicutuaistu, el no
ble ámlgOl el tálantosp puisuno paepuau sus mulatus puau as- 
tornar u lu autaiál después de- vuaios uños de ssaios estudios 
poí tisaaus da Fruneiul da Espuñu y de Ituliu. Después d- des- 
cunsua un poco, ul lucio de sus umuntse pudase y h-amunos, 
(quizás tumbién se dé un salto u su inplvidubl- Munzunillp, 
OoiOs lo sspsaun los Nuvárao Lunu, los Cáñst-l y los demás 
del gauijo), seguiaá viujs u México, donde Ceill-amo Jiménez y 
Rufu-l ^sliodoap Vulla (nusetaos ministaos assidsntss)- lo- aas- 
ssntuaán u Diego, u Oac^t^co., u Montsnsgao y ul eal_sbéaaamp 
Da. Atl que ls duaá un pusé permánente puau que visite el Popo 
y lo piñte cuuntus veces le dé su guñu.

Dus cosus del joven áatastu cubuno, paes-ntámps en este nú- 
maro. Sigua inquieto bebiendo an todus lus fuentes. Bruncuei, 
Chiai-ó, Caváaaubia, Maaánetti y veinte _ppsibilidadss áatístieus 
más builun álrsdsdor ds su juventud ánsiosu. El tiempo lo sen- 
tuaá ál ludo ds uno, y su tulsnto luego lo nuaá independiente' 
y ssgeao.

Casaclón ds ’ Le Claiaae, 
uliado lmaaesclnOible ds 

lu mujsa mpOslna.

”'NUIT
ESPAGNOLE”

Un aeltumequs evpeá lu 
paeslaneia y él ep|pa ds - 
Espuña... Exqeisitamente 

distinguido y fino.

"FORBUDEN 
LOVE”

El gran éxito ds Le 0^- 
aae ... Un pslteme dé in- ' 
definible exquisitez . . s 
snsalzadpa ds lu asaspna- 
lidád femeninu.

Los tres perfumes, 
tan codiciados por todas las mu- 
¡eres de buen gusto en Europa y 
en Norteamérica, son exclusivos 
de EL ENCANTO para todo el 
Continente Americano.
DEPARTAMENTO, DE PERFUMERIA. PLANTA BAJA.

£l
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NOS VEREMOS EN....

DONDE COMER BIEN Y BEBER 
TAMBIEN
COSMOPOLITA.—Eñ la histórica Aée- 

ra dél Louvre, éste restauran recomenda
ble por su tranquilidad es uno de los le
gados de nuestros antepasados que solían 
frecuentarlo. Su especialidad son los ma-

EL CENTRAL.—En la esquina del Par
que, esquina opuesta a la Manzana de 
Gómez. Cuando el “Unión Club”, hoy ve
cino del Malecón,- estaba en los altos, era 
el preferido de sus distinguidos socios. Allí 
se sirven los mejores helados de La Ha- - 
baña. Excélente “Chef” e insuperable 
barra:

LA DIANA. —Mole, tortillas, ¡lo que 
usted quiera, chamaquito! En Aguila y 
Reina, comidas mexicanas a la orden. ¡Y 
sus reservados- reservadísimos!

EL PATIO.—Domingo Guinovart, el co

nocido Clief df este gran restorán,- le com
binará su menú. ¡Y hay música! ¡Y 
buena!

* * *
EL INDIO--—Neptuno 111. Sitio apro

piado para ir a merendar' a la salida del 
cine. Buenos refrescos y dulces.

EL FLORIDITA.—La barra más famo
sa de la ciudad, atendida por Constante. 
Al lado, un buen restorán para dsspvés 
de los coteles.

PARIS.—El viejo París de siempre. Sin 
música. Con vinos añejos y reservados 
muy discretos.

NACIONAL.—Baje al grill y pida por 
esa boca. ¡Hay hasta piscina!

EL BOHIO.—En la Arcada del Sevilla. 
Aquí los turistas se - “aplatanan” al ins- 

LA IDEA.—Famoso por sus beefsteaks. 
En Belascoaín.

FRASCATI.—Tutto haMpoo,. En Prado, 
entre Ncptune y Virtudes.

PLAZA.-sGrill en el Patío,- abajo. Y 
ocrea de Maragato para su cocktail.

PATIO DEL SEVILLA. — Rendes-vous 
de lo mejor de La Habana y del turismo 
bien. Excelente cuisine. Precio <be t.able 
d’hote a la altura del bolsillo más delga
do. “Lbnche” allí y pruebe.

OLD PONCE DE- LEON.—En el rincón 
más romántico de La Habana. En él pa
tío del viejo Palacio de los Ponce de León. 
Chinchurreta en la cocina. Nespereira al 
tanto dé todo. Hay galería de caricatu
ras. Busque allí a su favorito.

* * *
EL BATURRO.—Not bad. Vinos y pla

tos fuertes. Mucho, ambiente. Y el fa
moso gato.

SEA CLUB.—Lugar ñueyo en el Veda
do. En Calzada. Donde comer, beber y 
bailar, después de la puesta del sol.

* * *
EDEN CONCERT.—Es el cabaret ideal 

por el turista. Tiené ambiente y no abu
san en los precios. Buen show». Estupen
da música. Cerca de todo.

RIO' CRISTAL.—Lejos de La Habana. 
Aunque Berenguer invita a almorzar, mu
chos prefieren la hora azul y se quedan a

* * *
SANS SOUCI.— Bello- escenario. Deli

ciosa comida. Reputadas bebidas. Su “pun- 
tica” de juego. Sus- sábados son famosos.

PRESIDENTE.—Un lugar delicioso pa
ra bailar entre dos luces (o “todos a media 
luz”), buena comida y bebida. Franca
mente, la mejor de La Habana en “am
biente moderno”. Calzada y G.

CALENDARIO
(Viene de la pág. 4)
Mar. 29— Eida Hernández Palacios y 

Waldo Patterson Joanicot.
Mar. 31—Esther de Rojas y Andux y 

Rogelio Rey (en Matanzas).
COMPROMISOS

■ Feb. 24— Carmita Jiménez Acosta y 
Dr. Guillermo Costales -Latatú.

Feb. 26—Elena Santeiro y García y 
Raúl Armisén y Otón.

Feb. 27—Carmelina Giquel y Fernández 
Longa y Manolo Rodríguez y Fernández 
Roces.

Mar. 11—Silvia Rivero y Hernández y 
Eugenio de Sosa y Chabau.

Mar. 23—Otilia Morales y Bachiller y 
Ce.eil Henderson (en Miami).

Abril 1—-Elvira' Rodríguez Alegre y de 
la Torre y Roberto Aguirre (en París),

Abril 2—Ofelia Cervantes y Alamilla y 
Jesús Tejera y Rescalvo. '

Abril 4—Rosario Arellano y G. de Men
doza y Henry López Oña.

FALLECIMIENTOS
Feb. 25— Don José María Verdeja y 

Martínez. i
Feb. 25—Doña Caridad Montoulieu Vda. 

dé San Martín.
Feb. 28—Doña Dolores Ecáy viuda de 

Romaguera.
Mar. 1—Doctor Don José A. Trémols y 

Amat.
Mar. 3—Doña Elena Carret viuda de 

Sal-a zar.
Mar. 4—Doña Rosario Bello viuda de 

Mouriñó (en Matanzas), .
Mar. 5— Comandante Don Nicolás Pé

rez Stable.
Mar. 7—Señorita Doña María Luisa To- 

ñarely y Mendizábal.
Mar. 7—Capitán Don Enrique Bernal y 

Tovar.
Mar. 11—Coronel Don Rafael del Cas

tillo.
Mar. 11—Dr. Don Adolfo Lecuona y 

Hadan (en Matanzas).
Mar. 13—Doña Emilia Valdés Viuda 

de Díaz Garaigorta.
Mar. 13—Don Manuel Serafín Pichardo. 

Encargado de Negocios de Cuba en Ma
drid. (En Madrid).

Mar. 14—- Monseñor Severiáno Saínz y 
Bencomo. Obispo de Matanzas (en Ma
tanzas),

Mar. 14—Doña Caridad F. Marcané de

Mar. 16—Seeorita Doña Mary E. Sprin-

Mar. 20—-Don Guillermo Morales San
ta Cruz.

Mar. 21—Don Miguel G. de Mendoza.
Mar. 21—Don Julio D. Argüelles.
Mar. 21—Don. Juan B. Ubago y Mar

tínez.
Mar. 21— Doña Clementina Alonso de 

Reyes.
Mar. 23—Dóña Elvira Calónge viuda 

de Calzadilla.
Mar. 23—Doña Sara Pierra viuda dé 

Saavedra.
Mar. 25—Señorita Ofelia Raola y He-

Mar. 25—Doctor Don Bernabé Cicero 
y Cabrera.

(Continúa en la pág. 60).



un nuevo ¡ritmo automovilístico
en buenos o malos caminos
tn la cuesta o en la llanura

Rápido en arrancar, veloz en camino abierto, de j 

gran estabilidad en buenos o malos caminos ... el 
LincoLN-ZEpHYr se desliza siempre cual en raudo 
vuelo. ¡Descubra Ud. este automóvil hoy mismo!

Descubra su nueva economía. He aquí un motor 
de 12 cilindros — tipo “V” — fabricado por Lincoln 
en la famosa planta de precisión Lincoln. Desarro
lla una potencia de 110 caballos y si bien impulsa 
un automóvil de 3.10 mts. de distancia entre ejes y 
3.38 mts. de distancia entre muelles, su rendimiento 
es invariablemente de 6 a 8 kilómetros por litro de 

gasolina.
Descubra la nueva seguridad de este automóvil. 

La carrocería y el bastidor forman una sola pieza, 
soldada autógEnamentE. Los pasajeros viajan a poca 
distancia del suelo, rodeados de una sólida estructu
ra de acero. ¡Nueva seguridad para todos . . . nueva 
comodidad aun en los más largos viajes!

¡Pruebe Ud. el Lincoln-Zephyr en la primera 
oportunidad y vea lo que lia ocurrido en materia de 

transporte!
Lincoln Motor Company, fabricantes de los auto

móviles Lincoln y Lincoln-Zephyr.

COND/C/O/VES L/B£PA¿ £5 DF PAO O
/AC¿(jy¿/VDO SEGUP0 V£/VTAJOS/S/MO

CONSULTE AL AGENTE FORD MAS CERCANO
LINCOLN-ZEPHYR V-12



Se les pidió que posaran para 
SOCIAL, Roberto Machado, 
Leyka en ristre, les prometió 
incluir sus elegantes testas en 
nuestras páginas de la últi
ma moda. . . Después de to
do, el sari y el turbante de 
nuestra mujer de bon-gout, 
y los tocados de estas “mo- 
renitas” no se diferencian 
mucho. En cuanto a las bre
vas, recordamos las que Lady 
Patrick Campbell fuma, hasta 
delante de sus aristocráticos 

auditorios.

MA SALOMÉ
y MA GABINA

FOTOS POR ROBERTO MA CHADO
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APARATOSAS MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS DE LA

H
A sido Roque E. Garrigó el escritor 
cubano que más extensa y certera
mente lia escrito sobe !a vaníadd 
oriolla. (Boque Garrigó, historia

dor y- sociólogos de singulares méritos, 
además de abogado y político, murió ha
ce pocos meses en esta capital, callada
mente, casi olvidado de sus contemporá
neos y sin que a su nombre - y a su obra 
consagrasen escritores y periodistas ni un 
solo trabajo, ni un breve artículo. Sirvan 
estás- líneas de recuerdo a la memoria de 
este esj^^l^i'ecido cubano, digno por muchos- 
conceptos de la admiración y el aprecio 
de sus Compatriotas).

En el notabilísimo estudio que publicó 
en 1926—“Misoneísmo político-ornamen
tal”-—descubre y analiza Garrigó las hon
das raíces que en la arrogancia española 
tiene la vanidad criolla.

En efecto, la orroganeia' española flo
rece copiosamente ya desde los primeros 
días de la colonización, entrando poco a 
poco.- y de manera progresiva a formar 
parte,-, y de las más esenciales, en el en
granaje de todo el sistema de- gobierno y 
administración y de la vida política y so
cial de esta tan fermosa como explotada 
ínsula- Profundamente dividida la socie
dad colonial en clases—señores y siervos, 
amos y esclavos—los señores y ios amos 
necesitaban para mejor mantener y desen
volver su dominio sobre los, siervos y es
clavos hacer pública y constante exhibi
ción de su poderío, y para ello echaron 
mano- de lo que Garrigó denomina “com
plicado sistema formulista de privilegios, 
tratamientos y ceremonias”, trasladando 
a esta Isla, dentro de los escasos recur
sos que para ello disponían en los prime
ros días coloniales, la vida ostentosa de 
los caballeros e hidalgos de la Península, 
la que “se manifestaba en todo" acto por 
insignificante que fuera”.

En Cuba, como- en toda la America his
pana, gozaron de fueros, privilegios y pre
ferencias - las - siguientes clases: militares, 
marinos, funcionarios judiciales, .clero y 
funcionarios civiles. Pero, además, - todo - 
blanco- peninsular con algunos bienes de 
fortuna poseía tambien privilegios y do
minio. sobre sus servidores- criollos y de 
manera absoluta sobre sus esclavos- indios 
y negros. - Todos aquellos - felices- mortales 
estaban amparados por leyes, reales ór
denes, reglamentos y ordenanzas, hasta 
cierto'- límite, pero ilimitada e impunemen
te - en la práctica.

VANIDAD CRIOLLA
Por roig de 
LEUCHSENRING

Una de las ventajas máximas- de esas 
preeminencias era la de ser juzgados-— 
militares, marinos y clero—por sus propios 
tribunales"- en todos los asuntos que a ellos 
concerniese, afectase o interesase. El ele- 
ro extendió sus privilegios a los no perte
necientes al misino, pero- que a su protec
ción se acogían, gozando de inmunidad 
los criminales perseguidos por la justicia 
que se amparaban en los templos.

Todas esas clases privilegiadas tenían 
derecho, reclamado y exigido energica- 
mente, siempre, y hasta por los tribuna
les, si era necesario,- a “honores”, ya en el 
tratamiento, ya en los lugares que ocupa
ban en los actos públicos, ya en las cere
monias.- con que- se les agasajaba, ya en el 
acatamiento y vasallaje que debían ren
dirle los inferiores en jerarquía o los des
provistos de todó privilegio. De estos ho
nores, pintorescos y ridículos los más, ha
ce Garrigó en su obra una precisa y do
cumentada exposición y relata cómo se 
llegaron a mantener largas y enconadas 
disputas en reclamación de - los dichos ho

yarías eran las señales distintivas que - 
utilizaban los poseedores de privilegios 
para hacerlos valer constantemente ante 
los desposeídos de ellos, o entre sí: el uni
forma que se cuidaban de ostentar, ade
más del ejercito., la marina y el clero, los 
alcaldes y regidores de los cabildos y los 
funcionarios de la Real Hacienda; el bas
tón y la espada.

A esta “aparatosa y complicada exhibi
ción del poder, agrega Garrigó, para im
presionar por medio del sentido de la vis
ta, se unía el que, en la compleja regla
mentación del tratamiento, se imponía por
medio del- lenguaje hablado o escrito”, 
prodigándose aquellas frases de “Exce
lentísimo Señor”, ‘Su Señoría”, “Su Exce
lencia”, “Ilustrísimo Señor”, “Su Ilusirisi- 
ma”, “Dios guarde a Usted muchos años” o 
“a su Señoría, Excelencia o Ilustrísima”. 
Durante los primeros tiempos coloniales los 
Capitanes Generales y Gobernadores de la 
Isla tuvieron el tratamiento de “Magnífico 

Señor”, como se comprueba leyendo las ad
ías de los cabildos de 1550 en adelante. 
Tambien con motivo del tratamiento se 
provocaban disputas, como la mantenida 
por el- Cabildo de Santiago contra' el de 
La Habana por no darle el título de “Ilus
tre”, cuando “pór su Majestad lo tiene de 
muy noble y muy leal”.

En cuanto al ceremonial, en las actas 
del Cabildo habanero se encuentran deta
lles interesantísimos de las numerosas y 
complicadas ceremonias de ritual cuando 
celebraban sesión los Regidores presidi
dos por. el Gobernador o Alcalde.

El uso de armas era, por último, símbo
lo singularísimo de la vanidad de los que 
gozaban de privilegios y prerrogativas 
durante la epoca colonial. Propias, desde 
luego, de los militares y marinos, tambien 
las ostentaban las autoridades civiles y 
los caballeros y gentiles hombres. Y co
mo Garrigó afirma, tenían entonces las ar
mas, como ahora y siempre, la doble uti
lidad de la defensa propia y la pública 
ostentación del rango y la preeminencia 
de su poseedor, a tal extremo que el sólo 
hecho de portar armas ha sido- en Cuba, 
en la Colonia y en la República, señal evi
dente de que se gozaba de autoridad, po
der, influencia o distinción por sobre la 
generalidad de las gentes, que se perte
necía a la selecta' clase de los privile
giados.

Estos privilegios de clase, aparatosa
mente ostentados como señal inequívoca 
de vanidad, se tradujeron en la honda di
visión que padeció la colonia y fue la
brando la protesta y la rebeldía eontra 
los dominadores y explotadores, dueños y 
señores- de vidas y haciendas, que nega
ron derecho y justicia, primero a los in
dios, hasta exterminarlos por eompleto, 
despues a los negros esclavos, y por últi
mo a los cubanos rebeldes y protestantes 
y a los revolucionarios mambises. Frente 
a todas esas clases preteridas y atrope- 
ladas se- levantaron con su arrogancia j 
vanidad, ostensible siempre por obra y 
gracia de esos insultantes privilegios y 
preeminencias, el dominador español y los 
Cubanos vendidos a sus ser-vicios, vanido
sos- tambien en grado sumo, avarientos, 
tanto de plata como de honores y preemi
nencias. Y las leyes, severas a veces eon- 
tra las exiralffniiaciones del poder o de 
la autoridad, eran en la reglamentación 
y en la aplicación tolerantes o ciegas con

(Continúa en la píg. 57)
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LA DELINCUENCIA JUVENIL
UN LLAMAMIENTO A NUESTRAS MUJERES

Por ANNA B I NDER DE K A T E S

E
N el mundo entero se reconoce que 
lá delincuencia juvenil es uno de los 
proplemem asáximom de aetualidad, 
y se están haciendo esfuerzos siste

máticos por la rehabilitación de los jóve
nes delincuentes, así como por reducir el 
número de los mismos. Un paso de gran 
importancia en la solución de este proble
ma es el trazar un programa de - preven
ción del crimen, y es en este campo que 
la mujer puede desuiTollar sus activida
des más eficazmente. Pero, ¿cómo pode
mos evitar el crimen f Antes de poder res

ponder a esta pregunta es preciso com
prender lo que es el crimen.

El crimen es un acto unti-social, pero 
ese acto tiene antecedentes, y la actua
ción criminal no se desarrolla en una no
che. El carácter es la resultante de ac
titudes tomadas en presencia de determi
nadas situaciones y personas. Esas aeti- 
tudes se desarrollan a través de los años, 
y son principalmente la consecuencia de 
experiencias remotas. Los expertos en 
psiquiatría han demostrado qué hay una 
relación estrecha entre la salud mental 
del individuo y las experiencias de su

Si hemos de poner cpto a, o- evitar el 
crimen, hemos de retroceder en lá vida 
del niño a su hogar. Los rasgos de carác
ter se forman por las experiencias a que 
estuvo sometido en la niñez, y los padres 
son los responsables en primer término 
por el ambiente que rodea al niño en sus 
primeros años. La actitud que los niños 
toman en su infancia con relación a cier
tas situaciones' de la vida determinará la 
manera en que responderán a los estímu
los que les presente la sociedad en años 
posteriores. Por lo tanto, es ■necesario que» 
los padres conozcan los fundamentos prin
cipales del desarrollo del niño. La falta 
de hábitos formados en actividades tan 
sencillamente rutinarias como el comer y 
jugar, una disciplina irregular, y los ma
los ejemplos—todos éstos pueden produ
cir un comportamiento unti-social o cri
minal en los' años juveniles. La inadap- 
taéión social, alguna enfermedad en la 
familia y la depresión industrial pueden 
acarrear problemas de comportamiento en
tre los niños, y si no se les ayuda en ese 
momento, pueden algún día engrosar las 
filas de los jóvenes delincuentes. Por lo 
tanto, los que se interesan por la preven
ción del crimen deben darle atención se
ria y preferente a la formación de los pa
dres y a la adecuada dirección de los ni
ños. No podemos ponderar demasiado la 
importancia de la educación de los padres, 

TRES NOTAS DE ARTE
Dos envíos de Julito Girona, de quien escribimos

conquistó la única medalla de oro (Salón Nacio
nal de Bellas sirtes de 1937) a la muy joven 

y talentosa Rita Langa.

puesto que tenemos que- admitir que mu
chos de ellos ignoran los principios de la 
dirección dél niño. Nadie desconoce que 
es precisamente a los padres a quiénes más 
falta les hace esta educación, ellos, que 
rara, vez procuran obtenerla, y es esta la
bor la que con más eficacia pueden reali ' 
zar las mujeres.

Por eso' es que se sugiere como gl pri
mer paso del programa de prevención del 
crimen, Conquistar a las madres- para que 
formen grupos para el estudio del niño o 
se .suois a algunos existentes. La finall- 
dad de estos grupos sería estudiar los prin
cipios de la orientación del niño, y por 
este medio educar a los padres pura que 
comprendan mejor los problemas dé sus 
hijos. . '

Otra fase de esta empresa sería intere
sar la cooperación de los maestros. En la 
vida escolar es que se puede observar me
jor a los niños y darse cuenta de los pro
blemas de su comportamiento. .Encajan en 
este grupo los niños que tienen tendencias 
marcadamente agresivas, así como' los que 
se huyen de la escuela. Se le debe asignar 
a una persona que se interese por estas 
observaciones el estudio de un ñíño y sus 
problemas. Ella deberá visitar la casa del 
niño y con habilidad, amistosamente, ga
narse la confianza de los pudres- y del mis
mo niño. Por algún tiempo sus visitas de
ben ser frecuentes para conseguir que la 
madre y el hijo comentan sus problemas 
sin reservas, porque éste es el único modo 
de conseguir una rectificación verdadera, 
un cambio de actitud, puesto que' este cam
bio es esencial para que' cualquiera. me
jora en la conducta llegue a ser perma
nente. El motivo de este acercamiento 
cordial es obvio.

Este programa debía incluir también 
un grupo de personas que actúen en los 
hospitales- Con frecuencia se observa, 
cuando los padres se enferman y los niños 
sé encuentran sin la supervisión adecua
da, que se desarrollan en ellos ciertos ras
gos de carácter que les convierten en “ni
ños problemas”. Una madre que está pos
trada en una cama no puede guiar debi
damente a sus hijos. Cuando ella está re
cluida en un hospital se debe visitar su 
cusí a menudo durante esta etapa difíell 
para ayudar u los niños a mantenerse den
tro de las normas acostumbradas.

Otro aspecto del programa es organizar 
un grupo que' concurra a los tribunales. 
Podrían las componentes de este grupo te
ner contacto personal con cada uno de los 
jueces a fin de convencerles de que los 
métodos más eficaces para lograr la reha
bilitación de los niños son aquellos que 
no. son punitivos. Es lamentable que ac
tualmente los jueces apenas si tienen opor
tunidad de conocer el verdadero carácter 
del niño, y desconocen igualmente el re
medio social (ajeno a la reclusión en ins
tituciones) que mejor se adapta ul trato 
con el niño, y u ejercer influencia sobre 
el comportamiento futuro de los niños. 
Pero si el grupo investiga el cuadro que 
rodea ul niño y hace sus recomendaciones 
a los jueces, basadas en los hechos que hu 
descubierto, entonces hay oportunidad de

(Continúa en la pág. 53)
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P
OR el año de. 1500, a esta hora—han 

ele ser las once y me&a, tengo j^ere- 
za de encender y ver el reloj que 
marea el pulso de la noche en mi ca

becera—los. indios poseídos de fervor, can
taban a sus divinidades en lo más intrin
cado de las arboledas que existían en La 
Reja y en El Pastor; por ahí al píe de la 
montaña donde enterraron a sus ídolos; en 
el lugar en que los franciscanos 'levanta
ron la -primera capilla,. poi ahí hun de lia - 
bar celebrado sus danzas y sus orgías- La. 
luna llena apenas se filtraría por las ra
mas daserañídas de. los- ocoeesy por las 
copas frondosas y verdi-negras de- las en
cinas y de los robles, poniendo un tenue 
baño de luz an la.s ofrendas, en las bateas 
colmadas de campasúchilas a inflamando, 
de tarde en tarde, las pesadas humaredas 
de los. sahumerios. Rl eofo con qfe rima
ban el baila, un coro- triste, monótono, mi
tad alarido y mitad . lamento, rodaría si
niestro, con el. amargor ■ de una maldición, 
por las ondulaciones de la sierra- Los in
dios, con las gargantas. hecas de gritar, ba
jarían la voz, y. se oirían los pasos ritua
les de los danzantes, quienes agitarían 
entra las manos. sonajas 'y largos palos. 
cuajados da . floaes. En una hoguera m . 
fernal calentarían breavajes fermentados 
y después, borrachos,. satánicos, se entre
garían a los más dasanfranados placeres,. 
arrojando a la luna los cempasUchilas. y 
las. floras de las ofrendas- Bellas flores 
adornan los alredadoras de Zaperlán: a 
la orilla de la laguna dal pueblo, donde 
las garsas blancas y rosadas y morenas 
cruzan al azul hacha turbión da peéaíoe, 
nacen las floras dal tula, lindas como lo
tos, impond-rablas luceros enclavados an 
el temblor da las ondas; an los vallados 
y an los pantanos revientan los lirios, qua 
se copian con al sortilegio da las pi-dras 
preciosas, an -as aguas muertas; los po
treros daí llano, da asa llano ancho, solam- 
n-; rodeado da montañas, sa cubran da gi- 
raeolae y al “moco da guajolote”—flor sil-

(ContinUa an la pág- 55)
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Uno de los actos más interesantes de 
este mes ha sido, no hay duda, la celebra
ción de la® Bodas de Plata del Sanatorio - 
Pérez Vento, en Guanabacoa. La gran 
institución donde se tratan enfermos con 
trastornos mentales, fué fundada por él 

■ inolvidable Profesor Rafael Pérez Vento 
y Nin, en el año • 1912. Después del falle
cimiento del ilustre médico, fué su esposa 
Doña Florinda Rodríguez la continuadora 
dé la magna obra. Hoy la prestigiosa ins
titución goza de reconocida fama, tenien
do a su frente al joven y talentoso Doc
tor René de La Valette.

Con un interesante programa literario y 
musical, donde se destacaron los Dres. Rai
mundo de Castro y La Valette, desde la 
tribuna, y la Sra. Edélmira de Zayas, con 
su bellísima voz. Además, las recitacio
nes de Pituca de Foronda, los bailes de

Estela Altuzana y los nUmeros musicales 
de las Srtas. Reyes, sin olvidar al diminu
to José Luis el Rumbero. Grandes de la 
Medicina, como los Dres. Castro, Martí
nez, Rodríguez Molina, Presno y otros 
asistieron al interesante acto. Una distin
guida concurrencia, compuesta de damas y 
caballeros de nuestra élite, pasó horas 
agradabilísimas gustando del programa, y 
paseando por la bella quinta colonial don
de se halla instalado el Sanatorio.

De esa agradable tarde dejamos cons
tancia gráfica, publicando vistas de la Ca
sa en su exterior e interior, incluyendo el 
gran comedor, el patio, las galerías y el 
despacho-biblioteca del Dr. La Valette.

Obra cubana, meritísima, es la del Sa
natorio Pérez Vento y esta “revista cuba- 
nísima” se honra en dedicarle esta página.



SOCIAL16

Las cantatas de Bach
Por MARIA MUÑOZ DE QU E VEDO

música dramática, en una época que no 
ha podido precisarse. El madrigal, pues
to de moda en Italia, encuentra cultiva
dores durante todo el siglo XVI, mientras 
la música dramática empieza a delinearse 
con caracteres propios en las representa
ciones sagradas. El propósito divulgador 
de estas cuartillas- hace imposible entrar
en un estudio detallado de los orígenes de 
la música dramática y el nacimiento de la
cantata. Baste decir, para continuar la 
sucesión de ideas, que desde 1700, la can
tata en estilo de ópera había conquistado 
Alemania, y este modelo sería el ofieial 
para las cantatas religiosas. Fué realmen
te una desgracia que Bach se dejase llevar 
por la moda musical de la época, abando
nando su primitivo estilo nacido de su 
misma naturaleza por otro más recargado, 
y qué mal podía traducir las aspiraciones 
'religiosas de un pueblo, profundamente 
místico como el alemán. Pero no podemos 
reaccionar contra los hechos consumados 
ni variar el curso de la historia.

Bach escribió unas 300 cantatas, la ma

yor parte durante sus años- de Cantor en 
Leipzig. En las cantatas, sobre todo en 
las primeras, la parte orquestal tiene una 
gran preponderancia, y recuerda el estilo 
de las “suites”- para’ orquesta y las ober
turas francesas. En otras aparecen ron- 
dós, minués, gavotas y gigas. Desde lue
go, la. base de las cantatas sagradas son 
los corales, hasta el punto de que una can
tata religiosa no es otra cosa qúe una- su-, 
cesión de corales con interludios de or
questa, La cronología de las cantatas es 
muy dudosa, ya que Bach no ponía fecha
ñóSUouC0^^lg<únCidí1ae|S ¡stw dTMS-
cutarse en público, fuera del sagrado fe- 
cinto del templo.

Las cantatas,- como los corales, son co
nocidas por la primera frase del texto li
terario. Tenemos cantatas de todos los
géneros y para todos los gustos: cantatas 
en estilo de ópera, cantatas para obligado 
de clavicémbalo y óógano, en las que la 
cantata misma era un pretexto para in-

(Continúa en la Pág. 61)

la Cantata no han sido 
s en Alemania. La liis-
presenta aquí lagunas 
que no se han llenado 

todavía. Desde finales, del siglo XVII 
hasta mediados del XVIII. la cantata se
ejecutaba entre el evangelio y el sermón, 
durante las ceremonias del culto. Lo úni
co que sabemos con certeza es que la can
tata nación del contacto de la música ita
liana con el arte protestante. Para com
prender de qué manera deriva la cantata 
del antiguo motete, hay que representar
se el vuelo que tomó él arte italiano a fi
nes del siglo XVI, y los entusiasmos co
lectivos que provocaba en Alemania la 
música dramática. Más adelante. cuando 
la influnecia de la ópera sobre la música 
religiosa se hace más sensible y amenaza 
invadir los templos, la misma iglesia ten
drá que defenderse y reaccionar contra 
ella- De esta lucha saldrá la cantata, que 
no es • otra cosa que el evangelio de cada 
domingo traducido en música dramática.

El culto protestante. en la Alemania 
del siglo XVI. adoptaba dos clases de li
turgia: una modesta, para las aldeas y pa
rroquias rurales, en las que la música ape
nas ' tomaba parte, y otra suntuosa para 
las ciudades y residencias. En las cere
monias del culto alternaban el latín y el 
alemán, acabando, como era lógico, por 
desplazar la lengua nacional al latín. Por 
lo tanto, la poesía espiritual necesita pro
ducir nuevos textos para ser cantados’ en 
las iglesias. En tales circunstancias, los 
maestros alemanes, que habían hecho con
tacto con el arte italiano, empiezan a dar 
un carácter dramático a la música sobre 
los Evangelios. Desconocemos los oríge
nes del madrigal, nacido sin duda de la

FACSIMIL DE LOS PRIMEROS COMPASES DE LA CANTATA
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TROCO AFRO-CUBANO
MONINAS Y MAYOMBEROS

Nace el ñañigo en su tierra
Bao el culto del fambá

Al hijo le busca guerra. 
(Del Cancionero popular).

M
I dilecto y fraternal amigo “Ta
ta” Villegas, tíi gitano sin hiel, 
es decir, un bohemio, todo co
ra zón, v alar y bondad, driollo 

cien por cazuro, nacido inen aieio ,solao 
del Yayabo, en ln eidoustn y cubmisóma 
Sancti-Spírótue, ha tcetudo, en furmnpoé- 
tian, rimada, tres motivos nafo-maan^oe, 
de un oea-ism o ¥€«10^^ rmpoarerab-r,y 
de una emotivíVad tan aem^io^uv^^i^'^^ hu
ma oabaeuá, para darldsriiUivn rtn an 
grpfrimr, aue paracen inspieadct ba;jo iU 
luafbre rsmimoraiiva din maidmún o d-a. 
eneufe re en aativao Illamep,qn e “re.- 
enra” el^anornu” o .e “jm’ani”' un uno 
da aquollo.scé-ebres “jeegos”, aue Uena- 
ron con ras ^¡^r^^isas mugrienta y ras 
a-unideros u soísiuiips “rardmer’;t oda is 
ppaea aorondil, en “El Múñanme” o o” “E- 
Ebr”p”; o ante u n al tM-ñanda so -^ueEe 
a OoUún o a Ysmuyá- m ientrdt ^0 metí
aos He úbma, tanadáa dn arevorosa y h!e- 
rósíca, eaimonla n dair: Ye m--lai o-Si, a 
-ord”a loadimitsrdi, ,a lotdó... Arí, “E1 
Juramento”, “La Lama ieca” y ‘ TIA siem 
tn”,nnror telieaes Oe en atds-rabaniraio 
eaiénrioo, síó adulteraaiones, s-nr^(^rOimr 
ai vurbali smni -rierarios Uo “monipos’’ oe 
rrac-resistbn ia .oría-ca de lob“EUargue- 
yéis” regls.nor o dc loc meeancerosde Eó- 
chicar.-d de Simeeon, y aeU”e o^ayomBa- 
cei ea "la vntignaBrmda,é ede de -abra- 
irríaOrlaiia. “E, Jiiraibanto”, n”r sa PUT0 
abaauaisma, pw lo b.eu ”ue el ptrnta 
apa^:^i^i^”ar noófi too cus-iU o tUee:

EL BAILE DE LOt ARTISTAS

Por

Ernesto Ruiz - Toledo

Y, Vosonés, cnauVo -a -o rapout “ju- 
rao”, bailaudo como “Viablito”, “cargao”, 
por orta estrofa:

por o- saboa, ceaemorial, ortodoxo, tue 
tieue, y por su léxico,. lo podría firmar 
Chachá Capan, la máxima antraiVaV dol 
ñañóguOrmo ou Cba, o1 úrico b-aucr tie 
habla Iaómr, Apapa y Baícamo, las taes 
leudnsr raíces eu tne estáu escritas todas 
las lótnrdOar Vel rito Ve los abacnás; y 
“La Limpieza” y “El Asiento”, los sas- 
caibiaíau siu í-píío, Jaau BosCu y Carli- 
trs, Vos ases Ve la nigromántica madrm- 
beaía aedlaua.

Eu osta Vosdóchada tierra Vo eufemis
mos y moOOdatoaías, eu unestra Cuba, ro- 
ralta pelidrrro paaa au Juez, oscaibia so
bre moticos afro-cubanos y hactr crítica 
Ve ellos; po-tao 1^, los m.ás lObtrales 
o bru”p”oros, lo encontrarán plebeyo y 
Ve mal toro, altisouauto cou la prosapia 
Vel rardo; y otros, dnt serán los más, di- 
aáu tne os oxtraño tne couonca esos arar- 
tos, y hasta matizarán -a sugerencia Ve 
cieaer sentido ircrico, como Vejándola so
bre una outiel0utp mertal, vituperable, pa
ra aendir culto, siu Vescabaia sus almas de 
víbora, al famoso “ca-umuia tno algo 
tueVa”; siu teuea eu cuenta tne el Juez 
OueVt haber sido, antes do sn augusto mi
nisterio, hrmbre Ve muuVo, bohemio, cam- 
bauchoro y obsoacaVor, y, por tarto, cobr 
erVr taot'amnuVo Ve la plodaía o farandu
lero, como todo soa ViveatiVo y rnbbrsa, 
ha tenido- oportnuóVaV de cruo”oa muy Ve 
cerca.- ou la viVa rea-, eu p-eua calle, al 
“Viablito”, sidnOtudo fascinado, hiorátieo, 

la voz poasnasiva Vel “euorieamo” y ‘bai- 
laudr crufOpVameute outrt loo mmurnas del 
“Oaogr” s Vgl “partido”, al son Ve uu “en
came” o. “marcha”; y ou -os días Ve las 
solebuO”idor ae-Odirsas africanas,, ha po- 
diVo observar tambien los “altaros de sau-. 
tos”, y cnpudr “bajaba” Ochán •o Yomayá, 
al cnarpr couvnOso y' agitaV^ de aro Vo 
sus rfici.autes. Los <tup har vivido siem; 
pae sn 'vOVajsoru oi balcón, de su alma, 
abOertr Ve par ou par, a ploro pnlmCu, 
hau sOdr, siu duda, cariosos obsoavaVo-es; 
y eso iutnieto afáu poa. eaurcoa y ostn - 
diaa, aliado a ara modalidad de sortimiou- 
tos y do costumbres,.■ eseucia-merto ”emr- 
caátócos, los ha poamitiVo ourOtae”ar su 
archivo Ve - datos y Ve courcimioutas; eu 
ara palabra- corocoa la ViVa. AVomás, 
es oviVorto, tue el Jaez y el MadOstradr, 
uecesótau poseoa ara roble . cioucia: la que 
aprender eu la Universidad de los libros 
y do los. cateVaáticos, grises y orfauVaVos, 
y la tne les euseña la Ve la Vida, tno' rau
ca cierra sus pnoatas, y tne además.. Ve 
darles couocómioutos objetivos, reales, les 
rectifica ol falso orpoOOrmr Ve los textos.

Feruaudo Ortiz, paaa escribía sus .libaos 
sobre s”ar-'cubanOsmr, ha tenido tne bobea 
eu las fneutes castalias Vo Maaianar, Re
gla y Matauzas,; y vivía, poa cóeatt'tiom- 
po, ou comunicpcOóu espiaitaal cou los vie
jos. i-Oambas, para tno estos le coutaaau 
las layoudas, los aitos, y euaitaecieran sa 
monte con fe lexicología Vel írimo, o sea 
Ve la leudaa ñá^ga. Eso tieno que hacer 
trdo escritor costambrOres, o todo hombro 
Ve ciencias tne se VeVitao a esa claso Vo 
estaVios. Eu el “Atauao” Ve La Habaua, 
cor trda sogurOdsd, uo hubiera podOVr eu- 
coutrar mptaaOa para ascaObirlrr. Así ho- 
mrs tenido tne hacta todos los. tue ros 
sortimos iuteatsaVos por esos estadios aa- 
cíalos. Yo tuve mi cicerore, como Foa- 
uaudo Ortiz teuVría el sayo; y el mío ro- 
”aeaVo tue hablaba ou “ltu.daa” cou igaa- 
sbuudaucOa y fluidez, tne . Castolaa eu cas- 
te-laro; lo úrico.tne rauca mo aovoOC fue
ron los secretos V'oO rito. Esos los pasaba 
por alto, cousecuorte cou el rídiVo jnaa- 
beutr prestado. Igual tne hacemos los 
raarásOcrs con la Marruoaíi. Hasta ahí 
uo ha po”ó”o llegar la ciericóa Vel blaucr 
Ouvortids”oa, pratao los “moriras” matar 
al auo “couveasa”. RecuerVo. ara aué”Vr- 
ta Vo mi ”iaorout, tue por ”óerto ha muer
to ya,. tue ' viere como auillo. al VóVo, para 
”tbr.strar mi tesis Ve tno artor estudies 
afar-”abauos no paoVor ha”aasa a la ■‘d¡5io- 
leta” cor bagaje cultural Ve Atoroo o de 
nc.i.demis, sino pruOéudose al habla y aas- 
cvltauVo—si vale la frase poa lo gráfica— 
el alma do gauto tue haya autrado eu ol 
“cuaato faimbá”,. tno hayar . “rayaVo” ol 
“eugrmo”. Uu daiipr Vo “uiños bier”, de 
aaistccratas dol “Vedado Tennis Club”, 
por Var ara rota eu”eudidp de rurbismr 
o Vo oxceut-ú^cú^n^o, compasiaaru ana “maa- 
cha” ñániga, tne Vierou a cruo”t>t a los 
de su elito, la tne irtoaprotaaor y vanta- 
rou al sou do tamboaos y maracas, entae 
los aplausos de ras ryautas■; peao más tar
de, como. uo ostavóorau muy sogaaos de 
haber. hecho uua fio- iuterprotacócu fol
klórica, eu sa “eucamo” o “marcha”,. bar- 
caror, paecisameute, a mi cioorore —-tue 
era cantador y trovador aVomár — paaa 
tue -ós Viero su o.piuiCu, í> paaa óIIo, “le- 
vartarou” o- aire raimr. Mi amigo,, al ca
bo, -es omitió sa OuOoOo, crmpouOoudo . otao 
“au”amo”, tne está impreso, eu disco, y 
Vico así:

(Cent, eu la pág. 62)



■---- Como aquí en el monte nos acostamos
temprano...........
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CUENTOS DE NUESTRO C O N C? U R S O

FALSA VIRADA
Por

UIS DE RIO JA
ANTAS y buenas noches nos dé 
Dios!... ¡Arriba, muchachos!... 
¡Las doce!'... ¡ Apare jaavúrar
por avante! ... — gritó. desde la 

juerta del rancho de la fragata “Estre
lla”, un marinero enfundado én amplio 
chaquetón de paño grueso,. abultada bu
fanda arrollada al cuello, gorra de am
plias orejeras, ¡y botas de cuero hasta. cer
ca de las rodillas.

La marinería franca que dormía arre
bujada en las literas sumidas en una se- 
mioscuridad, fué desperezándose entre 
bostezos, garrasperas, ternos y protestas 
malhumoradas ante ■ aquella llam.ada que 
les interrumpía tan profundo sueño. Te
nían que montar su guardia -que, a juzgar 
por el alto paralelo que corrían, prometía 
ser dura y glacial.

De las literas se incorporaron perezo
sas- la soñolientas figuras de aquellos hom
bres de mar avezados. a toda claSe de in
clemencias. Uno se estira los altos calce
tines sujetando los bajos de los calzonci
llos de franela amarilla; otro, sentado en 
una litera allsa con las piernas colgando 
por fuera de ella, enciende su pipa; más 
allá, envuelto. en la penumbra, un sempi
terno dormilón se despereza estirándose 
como un epiléptico por tercera vez, apro
vechando hasta el último minuto; y, ba
jo el farol que alumbra aquel cuadro, un 
viejo lobo de mar que se ha . vestido como 
por encanto, lía un cigarrillo, lo encien
de, y mientras las bocanadas de humo nu
blan su curtida cara, se cala pausada
mente unos guantes de estameña que ha
cen de sus manos algo semejante a las pa-

Fuera silba el viento en el cordaje y se 
queja al resbalar sobre las lonas. La ar
boladura cruge doliente a compás de los 
balances. Lá motonería, de vez en vez, 
lanza algún chirrido prolongado, y en el 
rancho vuelve a resonar la voz del mari
nero que llamó a la guardia para gritar 
apremiante:

—Vamos, mucháchos, que el contra
maestre espera para virar.

—Me... en el contramaestre—epntegto 
uno de los marineros.

—También yo — replicó el sempiterno 
dormilón.

—Mientras no alargue el viento, ten
dremos todas las guardias el mismo des- 
pertat—añadió el de loé calzoncillos ama- 
rill os.

——Y todo por no tener la tripulación 
que necesita un barco de este porte. To
dos los armadores son unos cochinos usu
reros. Si ellos tuvieran que navegar y 
meter mano a la maniobra, otra cosa se
ría—dijo tartajeante. el . de la pipa, que, 
para hablar, no la soltaba de la boca.

—¡Maldita sea esta perra vida!... 
¡Cuándo podrá uno dormir hasta hartar
se .—exclamó el dormilón que se ponía 
los pantalones con indolente lentitud.

—Pues eso es muy fácil. Quédate en 
tierra y no salgas nunca más a la mar—le 
eontestó el viejo. de los guantes con tono 
reposado.

—Eso voy a hacer en cuanto llegue a 
puerto. A mí la mar no me gusta.

>—A tí lo que no te gusta es doblar s1 

ospinazo. ¡ Valiente- vago estás hecho!— 
lanzó una voz que salía de la proa cerrada 
por las sombras.

—-Eso no te importa a tí un... borra
cho- sucio-—-lá escupió el perezoso.

—Te voy. a dar un puñetazo que no te 
va a quedar una muela en. la boca—aulló- 
el aludido.

—Tú a mí, granuja... alorrante... ¡co
barde! ! ..

Y se armó la gran tremolina donde 
abundaron las imprecaciones,. blasfemias, 
trompadas, gritos, confusión, escándaao..-. 
infernal baraúnda que trascendió a la cu
bierta, y llegó a oieps del contramaestre 
-que se aproximó al lugar de la refriega 
para increparlos con voz imperiosa.

-—¡Mal rayo os parta í !.. ¡Habrásel vis
to a esté atajo de mandingas y canallas!... 
Vamos a ver si yo enderezo a rebencazo 
limpio a esta partida de cobardes:

Fueron separados ios ¿onttndientes,, se 
restableció el* orden, y continuaron vis
tiéndose mientras el contramaestre les 

—Aviven un poco, ¡vagos, más que va
gos! ... que. va a llegar el lía sin haber 
virado. Y tú, Alejo—durigUéreoge al viejo 
de los guantes—, vete a proa para la ma
niobra y déjate de relevar por ahora al 
Manilo que está en el timón, hasta tanto ■ 
no terminemos la virada. El po’bje no -ir• 
ve para nada, está hecho una calamidad.

Y así era el Manilo, una calamidad. Un 
' pobre que había dado de sí toda su vida 
de experto. marinero al mar, y que ya no 
servía para nada... Viejo, achacoso y 
destrozado, arrastraba los días tosiendo 
en ahogos terribles, y las noches en he
moptisis estertóreas. El timón lo hacía a 
fuerza de costumbre y Voluntad.

La marinería, según salía del rancho, 
se distribuía con la guardia saliente en 
los diverSos cabos de maniobra en espera 
de órdenes.

Plenilunio. Noche clara. El viento fres
cachón es helador, cortante. Algunos nu
barrones fugitivos cruzan desgarrados. La 
mar arbolada choca contra lá amura de 
estribor y rocía con. sus salpicones la blan- 
ea lona del trinquete. La fragata con to
do- el bajo-. velamen largo, navega escora
da á babor, y -en medio de aquella miste
riosa inmensidad semeja a un barco le
yendario, fantasmagórico.

—¡Listos para virar por avante!—rugió 
imperativa la voz del contramaestre cuya 
silueta se destacaba precisa junto-' al 
compás.

—¡Listoo:!!.. — contestaron los tmari-

—Manilo, derriba un poco para darle 
andar——¡ordenó el contramaestre al timo-

“El Manilo, con un abrigo que le cubre 
de pies a cabeza,, fué pasando las cabillas 
de mano en mano de estribor a babor, 
hasta quedar nuevamente. inmóvil, como 
de una sola pieza con la rueda del timón.

La fragata, escorándose hasta. meter la 
borda -en el agua, corría veloz dejando 
una estela fosforescente mientras su avan
zado tajamar cortaba las olqs coronadas 
de espumás.

— ¡Orzaa... ¡Cierra todo á estribor í— 
mandó el contramaestre al Manilo. ■

El barco, eayendo a estribor, perdió el 
andar, -se- fué adrizando, y el velamen em
pezó a flamear dando fuertes zapatazos.

—¡Salta escotas de foqueeeél...—gritó 
el contramaestre a la gente de proa,, po
niéndose las manos. en la. boca en forma 
de bocina, mientras que a los marineros 
de la toldina leí ordenaba acuartelar la 
botavara.

La fragata quedó en facha, sin salida, 
sin arrancada. La -mani-obra de los foques 
no había sido ejecutada con - precisión, y 
el contramaestre se lanzó rápido hacia la. 
proa rugiendo enronquecido.

—¡ Que... les pasa a esas- escotas!
—Nada, nostramo, nada; ya están en 

banda, pero el barco ha perdido el andar... 
no cae.;.—Contestó el viejo, marinero dé 
los guantes.

El contramaestre, jurando rabiosamen
te se dirigió arrebatado a la popa gri
tando :

—¡Eli... tú... Manrio!! .. ¿tienes tp- 
do cerrado a estribor?

El Manilo, rígido, inconmovible, aga
rrado a la rueda del timón, no contestó.

En impetuoso arrebato el contramaestre 
se abalanzó sobre la rueda, mientras in
crepaba al timonel por su silencio.

—¡Manilo. de los mil demonrup!!.. ¿es
tás sordo-—-y al empuñar la rueda del ti
món y hacerla girar a estribor, el cuerpo 
del Manilo cayó inerte sobre cubierta en 
macabro crugimientó de huesos, quedando 
iluminada por un claro de luna lá sinies
tra mueca de su cara que borbotaba en la 
boca una espuma sanguinoPonru. ..



—¿No es verdad, Juanito, que la alegría de 
la Primavera, es contagiosa?
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II. I A pulga, la pulga!”, gritaban enar- 
I decidos nuestros padres respeta-
| bles, a principios di siglo. “La 

• pulga”, equivaláa al “¡Caballos, 
caballos!'” dil ruido taurino, o a un “¡A 
ispuila limpia!” di nuestras vallas di ga
llos. Serla curiosa una interpretación 
zoológica di la Historia. Primero, il hom
bro, luego il reno, más tarde il caballo y 
di pronto... ¡zás!, la pulga in il gran 
iscinario di los acontecimientos humanos. 
¡La pulga di “La Chelito”!

De La Chelito- a Gypsy Rose Lee, está 
marcada toda la proyección, evolutiva y 
culminanti, del llamado “género Infimo”. 
¿Quién se acuerda ya del género Infimo? 
Es que lo ínfimo di este género se ha 
transformado en arte di categoría supe
rior. Del “Romea” madrileño de 1900 al 
“Oriental Theatir” del “burlesque” neo
yorquino de 1956, ha llovido torrencial
mente . .. Guerras’,' revoluciones, mar
chas. .. Montañas di cadáveres, con la 
pirámide marxista y la columna dil fas- 
cio. Mas, ¿qué importa? La pulga salta 
por encima de- cualquier contingencia por 
grave que sea, y si sus travesuras sirvie
ron para que La Chelito nos enseñara su 
camisa “d’avant la guerre”, hoy da oca
sión para que las “kids” de los Minsky 
lancen al publico su esquemático “bras- 
siére” con un desmayado “Gone with 
wind”.

¡La Chelito! ¿Qué será di ella? Pero, 
no nos pongamos melancólicos. Nuestra 
ilustre paisana dibe fulgir siempre en la 
imaginación con un aire alegre i incitan
te. Ella fué una flor di nuestra pubertad 
incipiente. Y su camisa turbó il disper
tar de muchas líbides. Por otra parte, no 
se concibe una Chelito achacosa y acaba
da por el tiempo. Tenemos que soñarla 
siempre, fresca y pimpante, con su tipo 
aniñado como, era, su gesto “gravochi” y 
en “déshabilli” buscándose la pulga.

La prócer y legendaria villa di San 
Juan di los Remedios, fué la cuna de es
ta eximia compatriota. Con lo- que queda 
demostrado - que si en Remedios- nacen va
rones del calibro- de don. Francisco Javier 
Balmacea, prócer de la agricultura cuba
na, y hasta presidentes de república como 
el Dr. Laredo Brú, su jocunda criolliz 
produce hembras di internacional renom
bre como esta Consuelo de nuestros pe
cados.

En aquel período de principio de siglo.-' 
con su Exposición de París, que significó 
el inicio de la mecanización del mundo, 
los puñetazos filosóficos. del superhombre 
di Niitzschi y las famélicas caravanas 
di repatriados di “Gigantes y Cabezu
dos”, todo parecía árido, rudo y lamenta
ble. Mas he aquí que di pronto las entra
ñas dil viejo Kronos se estremecen en vi
tandos deliquios,. y aparece, en Madrid, 
“La Chelito”, fruta dé los trópicos, dulce 

y sabrosa. .. La. Chelito que se ríe de 
Niitzschi, que no epféü en. la. mecaniza
ción dil instinto y que ha llegado di Cu
ba en una caravana de repaiiriaclo-s, al 
derrumbarse el imperio colonial de Espa
ña en América^.

Lo demás de la historia es el salto- de la 
¡miga... Sicalipsiss. Gracia y procacidad. 
jEógancia y plebeyísimo. Señoritas.' escro
fulosas y robustas fregatrices que tratan 
dr imitar a nuestra. emineñte compatrio
ta. En suma, como diría Miguel Ig Mar
cos, desfile de paquidérmieas y obntuUlb- 
res cupletistas, tonadilleras y maritornes 
de todo. jaez. Y con elías la -fauna estri
dente i internacional dil género ínfimo, 
desde la mbchiéha has.tr u” eharleston. Y 
todos persiguiendo la pulga a. su manera: 
como chica dil Romea, o i“étoére” dil Fo. 
lies Bérgere o; “pretties” de Ziegfeld.

H “kid” dil “burlesque” . yanqui. Las 
Follies di Ziegfeld marcaron un instante 
de reainnmiento y esplendor en ti género. 
Las. girls dií. “trip-tease” se adecentaban. 
Pero e” famoso “pirodneer” todavía enfo
caba los ángulos di su arte con demasiado 
espíritu is<jem^o^i^á^f^<^^r^: muiha bambalinb, 
trapos y plumajes. Las. “prettiés” de Zieg- 
fild, tan iuminosas y tan emperifolladas, 
no pasb0bn de ser unas. excelentes mucha . 
chas Be los Foilrbs piarísinos que llegaban 
c.on retraso a tierras de América, donde 
el desnudismo pedía minos “osmétrrc y

Era necesario, pues, lidiar a “espuela 
limpbO--. La pulga ya no retozaba entre 
los finos pliegues di la camisilla di la 
CUeiiíto. Es más: la pulga y la camisa 
habían dejado ”e 'ser elomentos de orna
mentación erótien, La cromática Loie 
Fuller era una mariposa sin luz. Y aque- 
lias cl■ifbntrásicbs- amas dg cría que cé-■ 
ñían sus morbosidades con densos' “mai- 
11 ot” al hacer el “desnudo artístico” se 
veían obligadas a bañarse desnudas. .. 
ZiegUeld barría -sin todas esas bntrgubllbs, 
peí o no puño desprenderse di los cosmé
ticos. Fueron lrs. Músay” con sus “Bur- 
lesqués” los que le dieron el <tknocklOut-’ 
definia-vo- a todo- ese vário mundo y se in
ternaron resueltos' en el “opin air”. La 
masa en masa. salió a escena.

Las “jñoneras” cazadoras de pulga eran 
de tipo anárquico'- e. individualista, como 
correspondía a la sociedad liberal en gue 
se movían. Gladstone en Inglaterra, Wal- 
dec-Rousseau en Francia y Sagasta en Es
paña, tenían su “doble” coreográfico. en 
Lois Fuller, la Caraman-Cliimay y “La 
'Chelito”, respectivamente. En los Z'iig- 
feld y los Minsky, en cambio” es la serie, 
el conjunto lo que se impone, y -todo ello 
bajo la más rigurosa disciplina. Conjunto 
y discrplrnb, he ahí la palabra de orden en 
la nueva estructuración dil género ínfimo-.

Y así las Minsky “kids stripltcbsc” del 
“burlesque” son sometidas. a un rígido 
aprendizaje. “Strépping is an art”, ponti
fica con la mayor seriedad uno di los her
manos Minsky. “El desnudarse es un ar
te,' dice, pues otra cosa sería una inde
cencia. La joven que trabaja en el “bur
lesque”, debe di tener personalidad, equi
librio y un sentido dil ritmo. Debe poseer 
ritmo, porque va despojándose de sus ves
tidos al compás de la música. Debe tam • 
bien de saber bailar y sí es' posible can
tar un poco”. Es, pues, el triunfo. del rit
mo, de la euritmia de las formas, huma
nas, armonizadas en conjunto y al desnu-

(Continúa en la pág. 63)
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CUENTO EXTRANJERO

LA
REINA DEL
BURLESQUE

Por
HEYWOOD BROUN

(Cortesía de Collier's Weekly)

N
O, Miss Doremus—exclamó el di
rector—, esa actitud no es pa
ra Broadway.

—¿No?, — repuso la esbelta 
joven que en el centro de la escena tra
taba de desprenderse del ajustador que 
cubría sus senos. ,

—Es que usted no debe de quitarse de 
una vez esa prenda—le explicó paciente
mente Mr. Midley. Debe hacer sólo una 
insinuación. Recuerde que vamos a tra
bajar en el Winter Garden, no en Four
teenth Street.

La esbelta joven estuvo a punto de es
tallar en lágrimas, pero prefirió avanzar 
hasta las candilejas en actitud belige
rante. t>

—Estoy cantando “Strip-Tease Sal” 
(¡desnúdate, picaruela!)., y usted me dice 
que no me quite nada. ¿Que voy a pare
cer? ¿Qué dirá mi público? Me siento 
avergonzada de presentarme ante él, si 
tengo que llevar hasta el final del núme
ro- estas prendas.

—Trataba de explicarle — interrumpió 
Mr. Midley—, que en Broadway nosotros 
hacemos estas cosas de forma por com
pleto diferente. Usted debe de ser más 
sutil. Por ejemplo, cuando usted se da 
palmaditas, no quiero que resuenen como- 
azotes. Eso es burdo, demasiado vulgar. 
Detenga el gesto, pudiéramos decir, en el 
aire. Nuestro público- comprenderá.

Thomas Midley y Dolly Doremus habían 
llegado a la escena de Broadway desde 
opuestas direcciones. La reputación de 
Midley había sido ganada como director 
de teatros estudiantiles, en Yale. Y la de 
ahora era su primera actuación como di
rector para los empresarios Hess y Blum, 
que lo habían contratado para poner 
“High Jinks of 1936”, pero el señor Blum 
le había dicho: “No deseamos nada de 

vulgar comercionalismo, queremos algo 
verdaderamente elegante”.

Midley se sintió- un poco sorprendido, 
en los primeros- momentos, al hallar que 
entre las figuras del conjunto que le ha
bían reunido los empresarios, estaba Miss 
Dolly Doremus, a quien sacaban de los 
teatrillos “burlesques”, en los que había 
sido un éxito sensacional en sus números 
al desnudo. Sin embargo, Midley no que
riendo aparecer quisquilloso, la aceptó, 
llevando como primera figura, entre los 
actores a Ronald Drake, cuyo arte fina
mente travieso armonizaba, precisamente 
con el suyo-.. .

—De manera que lo que usted me quie- , 
re decir—insistió Dolly Doremus—, es que 
yo no puedo lanzar mi ‘brasiére” al públi
co y decirle: “Gone with the wind”?

—Opino que sí—repuso Midley. Y, na
turalmente, todo lo demás que se le ase
meje. ■

Ante tal declaración Dolly estalló al ca
bo en sollozos, pero eran lágrimas de ra
bia más que de rendición.

—No veo por qué el señor Blum me ha 
contratado para, hacer una tonta de mí, 
prorrumpió la joven. La letra del canto 
dice: ‘Tm littíe Sal, the strip-tease- gal” 
y sucede que no me quito nada.
1 —Espere, espere—exclamó Midley, tra
tando de calmarla. Supongo que no que
rrá usted que a todos nos lleven arresta
dos.

—A usted sí que debían arrestarlo. Hay 
una ley que lo persigue. En loa carteles 
se anuncia con grandes focos de luz eléc
trica “Dolly Doremus”, y después resulta 
que en escena yo no me quito nada. Y eso 
es obtener dinero bajo falsas promesas.

—Esta es una obra que el montarla 
cuesta doscientos mil dollars, explicó gen
tilmente Mr. Midley. ' Todavía no sabe
mos si dará algún dinero. Y no lo. obten
dremos a menos que todos cooperemos pa
ra ello. El número que usted tiene no se 
entiende que sea verdaderamente un acto 
de “strip-tease”, de desnudismo grosero y 
vulgar. Es un -burlesque”.

—Pues de burlesque es de lo que le es
toy hablando.

•—Hágalo satírico—sugirió Midley tran
quilamente. En una forma delicada y su
til usted trate de hacer interesante el ac
to corriente y vulgar de desvestirse. Este 
es un acto de desnudismo que acabará con 
todos los- desnudismos.

—¿Y por qué debo hacerlo como usted 
me indica?—preguntó Dolly. Yo ganaba 
más trabajando con Blevitch, pero me di
jeron que ésta sería una buena oportuni
dad para mí.

—Y así es, señorita Doremus. La no
che de la inauguración usted será vista 
por todos los críticos de New York. Y 
quizá usted llegue a ser otra - Beatrice 
Lillie. Sólo el tiempo y el Sr. Snedecker, 
de “El Globo”, pueden decirlo.

—A Joe Williams le gustó mi acto cuan
do yo estaba en Fourteenth Street.

—-Williams no es un crítico de ar^e dra
mático. Es un repórter de “sports”. Ün 
buen artículo de Snedecker puede hacer o 
deshacer una reputación. Es un alumno 
de Oxford y creo que su libro “The 
Decline of America Satire” es la obra que 
más se vende. No revelo ningún secreto 
al decir que su entusiasmo por Ronald 
Drake ha sido lo que ha hecho de Drake 
lo que es hoy. Observé a Drake en los 
ensayos y capté la manera con que hace 
reír subrayando una frase o un gesto. Por 
ejemplo, su escena del beodo. Otro cómico 
cualquiera centraría el carácter de su 
personaje sobre su rostro o tambaleando 
el cuerpo. Drake, en cambio, con sólo un 
ligero movimiento de las rodillas lo hace 
todo. Es - mucho más divertido. Por lo 
menos en Broadway.

—Nada de todo eso que usted me dice 
me interesa-—formuló Dolly. Lo que yo 
deseo es volver a Fourteenth Street, y di
cho ésto abandoné la escena y se dirigió 
a su camerino, donde pudo gritar a sus 
anchas. . . „■Midley habló a los empresarios Hess y 
Blum sobre la- situación presentada, pero 
éstos le expresaron que querían a Dolly 
Doremus en el “show”, si tal cosa era hu
manamente posible. “Haga que se presen
te bien”, dijo Hess - . y

—Si ella se presenta, bien—explicó Mid
ley—, acaso, sea yo el equivocado y no 
ella. Es probable- que en “Strip-Tea.se Sal’' 
no haya nada que choque a nadie, pero 
también me pregunto si ahí hay algo- que 
pueda hacer reír a alguien.

—Es demasiado- tarde para introducir 
cambios ahora—dijo Hess. Vamos a ver 
qué partido se le puede sacar.

Dolly Doremus, entre bastidores, espe
raba el instante de salir a escena para in
terpretar su número de “Strip-Tease Sal”. 
(Jimo nunca en su vida- se sentía- de ner - 
viosa. De súbito sintió que- una mano se 
posaba en sus hombros. Era. Ronald Drake, 
que de rareza, durante los ensayos le- ha
bía dirigido una palabra a ella.

—¿Estás nerviosa?—le preguntó.
—Sí—repuso Dolly con acento irritado.
—¿Y un poquillo nostálgica? — sugirió, 

él comediante.
—¿Qué quiere usted decirme? — casta

ñeteó ella.
—Escúcheme—dijo- Drake. ¿Dónde cree 

usted que yó empecé? Yo estoy en los 
“burlesques” desde antes qué usted na
ciera. ¿No oyó hablar nunca de Pat 
White- o- del Billy Watson's Beéf Trust? 
Yo estuve con ellos. Y no tolere que na
die le diga que este público- es diferente 
del de la vieja pandilla de nosotros que 
se presentaba en ’ los- teatrillos.- burlesques. 
Cuesta un poquito más conquistar este 
público, pero una vez que se le conquista 
es tan cordial como el otro. Pero, usted 
tiene qué atraerlo en la misma- forma que 
al otro.

—Sí, pero- Mr. Midley no sé cansa de 
decirme...

. —No haga caso a Mr. Midley. Salga a 
eseena y haga lo suyo. Mire, ya la lla
man. Tráte dé volver a la “burlesque” f 
recuerde que hay un chico del “burlesque” 
rogando por usted entre bastidores.

Mr. Midley se- sentía siempre muy ner
vioso en sus debuts. Particularmente, 
aquella noche estaba preocupado con 
“Strip-Tease Sal”, y antes de que el nú
mero comenzase salió a la calle- a respirar 
un poco de aire y tomar un trago de
aguardiente, Al regresar al escenario lo 
hizo en los precisos instantes de ver volar 
desde las candilejas y en dirección al pú
blico una “brasiére”, mientras una esbel
ta. joven decía con voz opaca: “Gone with 
the wind”. (Que vaya a donde el viento 
la lleve).

El público se arrebató con aquello, pero 
los críticos, ¿qué decían? Midley acudió 
a la edición final de los periódicos de -la 
mañana, y sé detuvo nervioso en la crítica 
de Clarence Snedecker.

“El resto de “High Jinks of 1936” no 
es de valor. Pero permítasenos manifes
tar una vez más que hay aquí algo por lo 
que se debía de declarar fiesta nacional 
con bailes en las calles. América ha ha
llado al cabo lo que por tanto tiempo ha 
buscado, y no me refiero a algún buen ci
garro de cinco centavos, sino a una ge- 
nuina artista de lo “burlesque”. Su nom
bre es Dolly Doremus y su cuplé “Strip- 
Tease Sal” es una obra maestra de suti
leza y delicada burla.”



PARIS, 1937
¡A Europa!
A pesar de la guerra española y de otras inquietudes por el estilo, el criollo que puede 

o no puede, pero quiere (¡qué importancia tiene esto de querer!) ya ronda las oficinas 
de las empresas consignatarios y prepara sus maletas para ir a Europa este verano

No es ya sólo la coronación de S. M. Jorge VI, Rey de la Gran Bretaña e Irlanda, Em 
perador de la India y Comendador de la Fe, sino la maravillosa perspectiva de la Exposi
ción Internacional de París. , , . ,nn

El día primero de este mayo se abre el gran espectáculo en una superficie de 100 
hectáreas con un perímetro de 7 kilómetros 500 metros, donde se agrupan 250 pabellones. 
Mil millones de francos ha costado esta magna obra. 10,000 obreros laborando día y noche 
terminaron su edificación, con la colaboración de los más famosos artistas deí orbe.

42 naciones estarán representadas: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bul- 
aaria Canadá, Dinamarca, Egipto, España (¡hasta España y no esta Cuba!), Estoma, Es
tados Unidos de América, Finlandia, Gran Bretaña, Grecia, Haití, Hungría, Indias Ho
landesas Irak Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Monaco, Noruega, 
Holanda’ Perú Polonia, Portugal, Argentina, Rumania, Vaticano, Siam, Suecia, Checoeslo
vaquia, Los Soviets Rusos,@Uruguay, Venezuela y Yugoeslavia.

Bajo él atrayente título de “Maravillas de 1937” anuncian: El nuevo Trocadero, Mu
seos Fuentes luminosas, Arte Moderno, Palacio del Descubrimiento, Palacio del Frío, Pa
lacio de la Luz, La Francia de Ultramar, Pro vincias Francesas, La Vida’ de los Oficios el 
Plaetarium, la Torre Eiffél incandescente, el Sena iluminado y 160 pabellones industriales.

Además’ la Fiesta del Trabajo, Concurso Hípico, Centenario del Arco de Triunfo, las 
Flor olidas Internacionales, Soirée del Director en él Palais Royal, la Fiesta dél Baile, Cam
peonato de out-boards en el Sena, el Nacimiento de la Ciudad, Fiesta en, los Jardines de 
Baaatelle Fiesta Colonial, Campeonato Mundial de boxeo, el Verdadero Misterio de la Pa
sión y las Vendimias, También teatros, cines, parque de atracciones, etc., etc. Se puede 
decir en criollo castizo, que los parisienses han botado la pelota.

¡Y esto no es bola!
C’est la verité.
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ARANGO Y PARREEÑO
BIOGRAFIA ESQUEMATICA

0 quiero evocar aquí la personalidad 
de aquel animador de nuestra vida 
factoril, de aquel que intentó con
vertir a Cuba en una colonia y que 

logró levantarla ae iiu letargo de tres
cientos años. Y trato de unir los hechos 
salientes de sus actividades con nuestra 
realidad económica.

No vamos a los detalles . de la biogra
fía, sino a la etopeya que nos permita in
terpretar el drama de nuestra penuria. 
c Libros muy cenientes,' publicados*- para 

Arango Parreño, nos dicen eómó .era, qué 
hizo en su estudiosa adolescencia; nos 

. describen su robustez de pensamiento en 
la juventud, y los cargos de gran respón- 
sabilidad y de, beneficio para Cuba que 
ocupó antes de llegar a la mayoría de 
edad hasta, casi en los días de su falleci
miento, ya anciano y siempre joven de es
píritu y pronto .para servir a la tierra 

.■natal. De esos libros sale bien dibujada 
la figura del estadista, con explicación de 
sus actos y análisis de sus ideas- Y con 
los documentos que ha sido posible encon
trar en Cuba, se apreciara el nunca ago
tado esfuerzo del que siempre vivió preo
cupado ante las contingencias que nos 
amenazaban y oprimían,

Utiles son esos libros, porque .van a la. 
descripción de los hechos -y a su presenta
ción en 'la forma .documental- necesaria 
para formar jmcii. En ellos, generosa- 
manta cedidos por el autor,, el Dr. Francis
co Ponte Domínguez, antes de ser impre
sos, he buscado tambien algunos datos 
oportunos, y .no para hacer una. biografía, 
sino para confirmar criterios. Por otra 
parte, la vida de Arango no - tuvo- otros 
problemas que los. causados por su actua
ción pública, ni -fue la de un pasional lle
no de' complicaciones, ni dió margen a le
yendas o intrigas privadas. Para, el no

- hubo otra ocupación que la de favorecer 
a su tierra, y sólo pensó -en sí mismo, .y 
■tq uo riMpuod ib ‘mt^ranj buu .reaio na 
vejez.

En la vida personal de Arango Parre- 
ño no han entrado los biógrafos, porque 
su historia es breve como la de las muje
res honradas y los pueblos felices. El pro
pio Dr. Ponte Domínguez dedica sólo'ocho 
páginas a relatar la intimidad de este 
hombre que únicamente vivió para su 
pueblo.

La. “intimidad privada” de Arango fue 
.corta . Se limi tó a su infanchi, a la ado

mera juventud.
Ya se ha dicho muelms veces que nació 

on esta ciudad el 22 de mayo de 1765 y
- que era el noveno hijo de distinguido ma
trimonio, bien quisto por las altas cuali
dades de todos sus ‘parientes de ambas 
ramas, Su nombre fue el de Francisco 
María de la Luz. Lo bautizaron en la Pa
rroquial Mayor, . que entonces ocupaba 
luna parte del lugar en que esta la casa 
Ayuntamiento, hacia la esquina de Mer
caderes y Obispo.

Eso es todo lo que dice Ponte Domín
guez de su infancia.

Sobre sus estudios tampoco hay mayo
res datos. Asistió a las clases de humani
dades—gramútica, latín, retórica, etc.—, 
en el Seminario de San Carlos. Hizo allí
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sus tres años de filosofía e ingresó en fa- 
cultadós, para cursar derecho, en la Real 
y Pontificia Universidad de San Jeróni
mo, como se llamaba en aquella fecha. Te
nía. diez y seis años y durante cinco- reci
bió clases de- derecho, e intervino en doce 
Je las. conferencias semanales de sus cur
sos, en las que probó su disposición para 
la oratoria y el dominio que iba adqui
riendo . do las disciplinas jurídicas. Se 
presentó a exámenes del bachillerato en 
leyes y por unanimidad, o sobresaliente, 
obtuvo ese grado en abril de 1786.

CREYON DE VALDERRAMA

Ll mes ds marzo s;.
cumplió el centenario' de la 
muerte de Francisco de Arango 
y Parreño, esclarecido habanero 
y el máximo economista cubano 
de todos loé tiempos. Tan sin
gular efemérides no podía pasar 
inadvertida para esta revista, y 
al efecto, hemos demandado de 
nuestro admirado colaborador, 
él Dr. Enrique Gay-Calbó, unas 
cuartillas sobre la vida y la obfa 
de Arango y Parreño, las que 
ofrecemos en el presente núme
ro, dejando constancia, asimis
mo, del extraordinario y muy 
justo triunfo alcanzado por el 
Dr. Gay-Calbó en su reciente y 
notabilísima conferencia sobre 
este insigne patricio cubano, 
pronunciada en él Palacio Mu
nicipal y correspondiente a la 
serie sobre “Habaneros Ilustres” 
tan brillantemente desenvuelta 
bajo la dirección de nuestro 
compañero Roig de Leuchsen- 
ring, Historiador de la Ciudad. 

En dos ocasiones explicó las. clases. de 
derecho- real, en su primera hora, y era 
elogiado por los superiores- a causa del 
adelanto- que evidenciaban sus alumnos. 
Tenía sólo veintiUn años, y aun no era 
licenciado o doctor.

El padre de Arango, de nombre Miguel 
Ciríaco, heredó de su hermano Manuel Fe
lipe el cargo de Alferez Real -en este Ayun
tamiento, vinculado a su familia. Tal le
gado originó un ruidoso y largo pleito que 
debía resolver la Audiencia territorial, 
establecida en la hoy república de Santo 
Domingo. Cuba carecía de Audiencia, y 
no la tuvo hasta 1797. Los hombres de 
leyes debían cruzar el mar para resolver 
sus asuntos en ese tribunal de apelaciones, 
como luego debían ir hasta Puerto Prín
cipe, en CamagUey.

Arango fue autorizado para defender 
los derechos de su padre, a pesar de que 
no estaba graduado ni recibido para abo
gar, y de no haber cumplido los veinte y 
cinco años en que se iniciaba entonces la 
mayoría de edad.

En Santo Domingo contendió, en estra
dos, con muy doctos jurisconsultos. De
mostró su saber y la razón de- su causa, y 
ganó el pleito.

Uno de los oidores de la Audiencia, ó. 
magistrados, don Agustín de Emparan, le 
permitió leer su “Código negro”, conjun
to de leyes para regular el comercio de es
clavos y el trato que debían recibir los 
africanos. España, que tuvo- las- mejores 
Leyes de Indias- y nunca las cumplió, 
tambien quería tener un “Código negro”, 
como otras namones- esclavistas, en que 
se obligara a recónocer derechos a sus- es
clavos. Los intentos quedaron como nbr- 
mas no acordadas, y .. el de Emparan fue. 
otro de los muchos buenos propósitos que 
empedraron el infierno de la esclavitud en 
la dominación colonial española.

_ El regente de la Audiencia, dón Fran
cisco Javier de Camb-oa, escribió al mar
ques de JUstiz, amigo del padre de Aran
go, una carta en que felebraba las pren
das del joven y en que hablaba de la con
veniencia de que terminara sus estudios 
de derecho en Madrid.

Por aquellos tiempos estaba prohibido 
que los naturales de Cuba se recibieran 
de abogados en La Habana. Tenían que 
vivir una. temporada en Santo Domingo, 
o- hacer un. viaje a España para graduar
se. Don Miguel Ciríaco de Arangó enviC 
a. . la corte española- a su hijo, y lo- prove
yó de los indispensables documentos de 
nobleza. Admitido el 3 de octubre de 1787 
en la Real Academia de Deraino Patrio 
y ComUn, llamada de Santa Barbara, leyó 
esa día una conferencia sobre las causas 
justas para la declaración de guerra., la 
que fue aprobada “nómine discrepante”, 
o por unanimidad.

Antes de reeibir su investidura, de abo
gado en 4 de junio de 1789, había sido 
nombrado-, el año anterior, Apoderado del 
Ayuntamiento de La Habana ante la cor
te de Madrid, lo que equivalía a una re- 
prasartoción universal, mas amplia y ho- 
norífiea que los de los subsiguientes di
putados a Cortes.

Ahí terminó . la vida mas o menos- pri
vada de Arango Parreño., como lo hace 
notar Bachiller y Morales (t. III, p. 11) y 
lo repiten sus demas biógrafos. Ya no

(Continúa en la pág. 53)



Y VELOZ

Uno de los más salientes y sensa
cionales números de esta “saison” 
fué el debut de esta formidable pa
reja de baile, en el aristocrático Roof 
Garden del Serilla-Biltmore. fué un 
triunfo para la elegante “hostelry" 
que preside Miguel Suárez y admi

nistra el Dr. González fantony.
(Foto Bloom)
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C
UANDO el “Fa.ro Industrial de La 
Habana” publU^bi -en su número 
del domingo 10- de sent^eml^^^o de 
1843 una de las car-tas dirigidas 

por la Condesa de Merlín a George Sand, 
que con el título de “Las Mujeres de La 
Habana”, aparece fechada en “Cuba, 19 
de julio”, y 'en la que hace una expresiva 
y pintoresca descripción de la vida 'y cos
tumbres de las habaneras de aquella épo
ca, como resultado del viaje que hizo a 
La Habana en 1840, las hijas de esta ciu
dad pusieron el grito en el cielo, protes
tando enérgicamente de las falsas impu
taciones que les hacía la Condesa y de 
otras muchas inexactitudes y errores que, 
afirmaban, contenía la referida carta.

Las habaneras llevaron su protesta a 
las páginas del propio periódico en que 
apareció la carta de la. Merlín, publican
do, al efecto, dos cartas que aparecen di
rigidas “a Chucha” y llevan el mismo tí
tulo que la ilustre francesa, nacida en Cu
ba, puso a su discutida misiva. Estas 
“Cartas a Chucha” las firmaba. “Serafi
na”. Vino a agravar la situación el he
cho de que al reproducir también el “Dia
rio” la carta de la Condesa de Merlín, la 
“adornó” con unas notas en las que su au
tor decía “que nos honraba ver que en 
Europa se ocupaban de nosotros”, discul
pando los errores de la escritora por “su 
ausencia del país en que nació”.

Comentando la carta y la nota, dice Se
rafina: “Mira, Chucha, nos hemos reído 
tanto con esa carta y esas notas, que sólo 
faltabas tú en la reunión de nuestras ami
gas, para, haber completado la distracción 
que nos han proporcionado. Lola, que tie
ne tanta, suspicacia, nos entretuvo algún 
rato con aquello de la “honra”, porque se
gún dijo éntre otras cosas, era honrarnos 
demasiado que la señora Condesa escribie

HACE TREINTA AÑOS
Los domingos veraniegos obligaba a los habaneros de entonces a concurrir a “Las Playas”, balneario 
que todavía (!) se destaca en el litoral del Vedado. Lqs pollos esperaban que las sirenas terminaran 
su tocado para reunirse en el salón de baile. ¡Separación de sexos! Y mucha vigilancia. Arena por 
ninguna parte. ¿Playa? * Sólo de nt^r^bre.. , Pero todo lo compensaba la presencia de las bellas 
criollas. En este grupo, que por cierto vimos “tomar”, aparecen las Srtas. Recio Heymann, Sánchez» 
Aballé- Arellano y March. Los garcones son Carlos Manuel de Céspedes, Godwall Maceo, Fernández 
Blanco, Nono Mesa. Rafael Cortés y Luis Bay Sevilla. Esta foto la hizo el inolvidable Joe Massaguer 

el verano de 1906, poco antes de la “guerrita de Agosto”.

Recuerdos de antaño

De cómo y por qué las habaneros de 1843, 
pusieron el grito en el cielo por la carta que 
sobre ellas escribió la condesa de Merlín

P o r CRISTÓBAL DE LA HABANA

ra toda una carta sobre “las mujeres de 
La Habana” y se la dirigiera nada menos 
que a Jorge Sand, para que formara una 
idea exacta de nosotras, tal como la .con
cibió nuestra paisana”.

La carta y la nota levantaron gran re
vuelo entre las amigas de Chucha, pues 
Serafina le participa a ésta que “la car
ta estaba por dos o tres días destinada a 
ser objeto de la conversación, pues los que 
llegaban no hacían más que preguntar si 
la habíamos leído”.

Pero, ya es hora de que demos a conocer 
los disparates, errores o calumnias que la 
Condesa de Merlín escribió sobre las ha
baneras.

“La habanera—dice—en general es del
gada y de mediana estatura; pero por de
licadas que sean sus formas, éstas están 
siempre vivamente pronunciadas. Sus ex
tremidades son finas y delicadas como las 
de un niño, sus rollizos y pequeños pies 
están habitualmente calzados, o por me

jor decir, envueltos en raso blanco, por
que sus zapatos apenas tienen suelas y no- 
han pisado' jamás las calles. El pie de las 
habaneras no es sino un lujó poético de 
la naturaleza”.

Hasta ahora, realmente, no tenían las. 
habaneras motivo para protestar del es
bozo que de su figura en general y "de sus 
pies en particular, hacía la Condesa.

Veamos cómo pinta el cuello y la cin
tura de sus compatriotas: “Su cuello, fi
namente eobocado, imprime graciosamente 
a su cabeza dulces y voluptuosos movi
mientos. Su cintura no ha sido comprimi
da jamás en un corsé, aunque naturalmen
te delgada, guarda proporción con las de
más formas de su cuerpo, sin solicitar la 
belleza de una desproporción exagerada 
que el arte y la naturaleza rechazaban a 
la vez...” Tampoco én estas frases - exis
te ofensa alguna, sino finos elogios.

Pero en seguida aparecerán los motivos 
para la protesta de las criollas: cuando la 
Condesa se convierte, de retratista afor
tunada, en costumbrista que no ha sabido 
observar o que ha observado demasiado. 
En efecto, para la Condesa las habaneras 
eran unas lindas, péro. inútiles muñecas, 
tan haraganas que ni siquiera caminaban 
para no molestarse: “Jamás ve el sol sino 
cuando viaja y únicamente salé a la caída 
dé la tarde, pero nunca a pie. Además del 
inconveniente del calor, el orgullo aristo
crático la prohíbe mezclarse con el tumul
to de las calles. Mientras dura el ardor- 
del sol es imposible que pueda dedicarse 
a, nada. Apenas da algunos pasos, y pasa 
en el baño, d comiendo fruta gran parte 
deí día, y el restó meciéndose en la bu
taca. Al anochecer, la graciosa sílfida. 
vestida de blanco, adornada su cabeza de 
flores naturales, se pone en movimiento,, 
entra en su volanta, va a las tiendas, sin 
bajar jamás dig carruaje y se hace traer 
sucesivamente á él todo el almacén, en se
guida va a tomar el fresco”.

En este juicio radica principalmente la 
indignación de las habaneras contra la 
Condesa de Merlín. Serafina le cuenta a 
Chucha que los que llegaban en esos días 
a visitar a sus amigas, inquirían irónica
mente si éstas se encontraban “en el baño,, 
comiendo frutas, o en la butaca”. Lola, 
amiga de Serafina, ante este “brillante 
cuento”, se pregunta: “¿Qué sabe la auto
ra de esa carta de nuestras costumbres? 
¿ Cuándo las ha estudiado, cuándo las ha 
observado? ¿Qué tiempo ha empleado pa
ra eso?” Fué necesario que Lola y las 
otras am\gas de Chucha “vieran por sus 
propios ojos” la carta de la Condésa pu
blicada en el “Faro”, para creer qué efec
tivamente aquélla había escrito lo que un 
amigo, Luis, leía- Lo que más les insultó 
fué la afirmación de la Condesa de que 
la habanera “jamás ve el sol sino cuando

(Continúa en la Pág. 45)
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¡Hé aquí al hombre! Ya lo sabemos. No le vamos a piropear. Allá ustec 
lindas lectoras... El chico está de moda... y ustedes mandan. Su Arman 
Duval no nos satisfizo, pero poco nos importó. ¡Estábamos muy ocupac 
gozando con el sublime arte de la sublime Greta, y creo que con s 

hemos dicho bastante! <Foto Mete<; Goidwyn M



En el



de una larga ausencia de la pantalla. Además ERROc, FLYNN, de nuevo nos in^¡r<~St?^ rabiar a 

rnintf.,. MARCIARFT LINDSAY, y que nos será presentada del 3 al 9 de mayo. Bajo tu he- 
Mío" con LAWRENCE TIBBE1 y WENDY BARRIE, durante los días 24 al 30. ‘ ^o'al^í
con Dick Powell, Joan Blondell, Watren William y el ch's n̂nte [r.a” ^Hugh‘k^, d'“S 20 “l

y “Preludio de Amor, con Grace Moore, del 10 al 16 del mes próximo.
(Foto Hollywood)
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Aufine' Sánchez y Araoz presentan "en sü página de este número los Sensacionales mode
los de capá, que parecen trajes de te o de gran recepción, aquí queremos dar “fresqueci- 
tas$ a un puñado de lindas chiquillas de Hollywood, que “están de comérselas”. CARY 
GR.ANT y LARRY CRABE se colaron aquí, y por tratarse de páginas tan refrescantes 

les hemos perdonado la frescura.



AVANITIES

Ito by Frank)

Wl TH ths closing of tha Cusino 
Nucionul, aftsa ons of ths 
most bailliunt Sausons of ite
histpap tha Wintsa S-uson in 

Hávánu cuma ottie.iallp to u cióse, <a.lth- 
ough thut it no wuy indicutas u ssseution 
of ths constuná flow of visitoas faom ths 
Noath, hoa u lull in Hávaná’s sociál ueti- 
vitiss.

*** In point of tact Havanu continúes
quita buey, ulthpugn ths gáista now 
shifts faom night lifs to ths bauch und 
ths aound of baidgs puaties und tsu-dáncss 
which muak ths baginning of Havunu’s 
summea sociál lifs which doss not dspsnd 
on ths influx of visitoas.

*** Tha Cpuntap Club faátuass ite 
monthly Ludias duy ths fiast W-dneeduy 
of svsep month. Foa ths Apail Ludiss Duy 
numerous. jmatiss gutnsasd on ite broád 
tsrraeeSl inelu01ng ths tollowlng:

Mas. L, S. Rossntnull Mas. H. Cauig 
Sulton, Mas. Jumas Bsnnstt, Mas. J. Po- 
golotti, Mas. F. R. Stawuat.

Mas. M. Pedroso, Jeanitá Cuno da 
Fonts, Elanu Polluck de Aguilera, Msaes- 
das Tá—ueehst da VinálSl Mueíu Báaruaeo 
de M. Padao.

Mas. F. Sutton, Mas. W. Skilton, Miss
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Ann Findtápl Miss Bsbétts SuiIp, Miss 
Viaginiu Hunnis-.

Mas. E. T. Littls, Mas. Laonuad dsl Mon
te, Miss Lidiu dsl Monte.

Mise Rosu Haaasaál Miss Cáaotu Puns- 
aui, Mise Enu Bsamúdez.

Mas. Gómez CustO, Mas. Conchitu da 
Chivus, Mas. Ninu CowIsp de R. Moaia^i, 
Mas. Fasd Sánchez, Mas. Muay M. de Gó
mez Cueto.

Mas. Ssauifin Solís, Mas. Ruth Stswurdl 
Mas. Jumes Hedgas, Mas. V. Puado CaBts- 
lló, Mas. E. N. Ge-soe^ Mas. A. E. Gas- 
goaPl Mas. J. B. Dslensr Ji-, Mis. Miguel 
Joaaín, Mas. S. Bulmea, Mas. H. G. Gas- 
goay, Mas. Wlttiam• Sotolongo. '

Mas. -Hul•apl Mas. Géó. K. Lsuvp, Mas.
Hsnay Colsm-un, Mas. P. K. Aams.

Mas. Tsrinu Sousu de dsl Vulls.
Miss Lolitu Váaona.
Mas. Simpson, Mas. A. Hopaarl Mas. E. 

Cauwtordl Mas. M. Luzo, Mas, Vázquez 
Bello, Mas. Luis F. Estrádu.

Ths Countsss de Rsvillu Cnmuago, ths 
Maaenlionsss de Ti^o^ál Mas. Hsmslinu L. 
Muñoz ds LlataauSl Mas. Loló Láarsá de 
S—arál Mas. Evu León, Mas. Rositu Cudu- 
váí dé Raanaaal Mas. Elsu Pensó da Sa- 

nipa, Mas. Susunitá de Cáadenus de Aaun- 
go, Mas. Ritu M. Aaungo 'de O’Nághtenl 
Mas. Lolu Pinu de Laarea, Mas. Nenu 
Aaioeu de Cáadenus, Mas. Lula Luins Me 
Sauazaa- Mas- Conchita Bosque , Mas- Con
chita Mora-es de Gaaeía MonSss-

Mas. Julitu Plu, Mas. Guilleaminu- Gua- 
cúa Montes de G - Wíaddlngpon, Mas - Aiccua 
Nadal de Menoeal, Miss- Maaua Teresa Va- 
aonu, Mas. Elisu de lu Toara áe Montan, 
Mas. Ofeliu Baito da M-nocu!

Mas. Cusu Poatetu da Villulbál Mas. Ju- 
lita Joaaín de Culméll, Mas. Anitu Sán
chez Longu, Mas. Celiu Comus de Hidulgo 
Guto, Mas. Thomus Wulsh.

Miss Aliciu Lliteaus, Miss Luisu Cualo- 
ua de Paaagáa, Mes. Ganza-llu MI. de Fuan- 
chi-Alfuao.

*** Ths Juimunitus Club is u yeua 
aound club but duaing Summea months 
aduches ite gaeutast populuaity foa Phs 
baedl s- a llota.b-e p-asaane ons . S-e-^aral 
luage puaties - huva bean stugad thaae luta- 
ly. Ons oa two .oagunizad by tha Club und 
othsas by mambsas. And theae will be. 
moas - as tha hot v-utliSa comeas... • 

*** Ma. und Mas. Willium Fox énsea- 
tuinsd u luage numbea of guests ut u dín- 
naa dunca át Jalmánitas.

*** Mr. und Mas. Kannetlí Hoyt guvs 
a cocktail puaty ut- tliaia bs.uutiful Coun- 
tay Club Puak homa foa u pi^a^im^:^ient gaoup 
óf Huvunu' sociulites suay in Apail.

*** Da. und Mas. Agustín Butastá lsft; 
foa London viu Naw York oii Apail 9th. 
Da. Butistu will rsprassnt tho Cubun O o- 
vsañmsnt ut ths Carónátaon und is going 
tO be in ths midet of svsaathing.

*** Ma. und Mas. John Hiñe left Huvu- 
nu foa - un sxtansivs nonapmoon taip. Tneia 
wsdding wus ons of the avente of tha 
month. Sha wus ths foamsa Miss Ofaliá 
Frspaa. Thay will now muks tlis-ir lióme 
in Chicugo.

*** General Curios Guacíu Vélsz und
Mas. Vélsz uleo suilsd foa London -^1-^ 
thay will loin tha datagátion to aspassent 
Cubu ut ths Coronuti^l^n^ esasmoni.ss.

Ma. und Mas. Julito ds Quseudu who 
huva bsen spsnding u sEoE “tsmporádá” 
in Huvunu astuansd to thaia Cumagüsy 
lióme. Mas. da QussáOu hus begn posing 
foa u poatauit by u fumMe Russiun puint- 
aa who will givs un axnibati'on of his 
woaks naaa bstora long.

*** Among tlis numbéa of ítems ws 
eunnpt fuil to msntion is thut of thé aa- 
muakubla sucaass of tha Churitp Bull giren 
to obtuin funds foa tha . Ligu Contau el 
Cunasa. Aeeoadang to reaorts moas thun 
$14,000.00 waas nattad foa this cumpuign 
faom ths wondsatut dinnsr-dunes ¡^iivsn ut 
ths Cusino Nucionul u wssk bstors Huí 
daligntfut pluca elpssd. Moas thun ons
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thounsand guests attended and hundreds 
of otacr.s bought tickets and then turned 
them in. The patroneases eannot help but 
feel proud o£ the resulta of tilia event, one 
of the yearly affairs for whieh Havana 
soeiety turns óut en masse.

*** Recent fashion shows have - includ- 
ed tliat of Ana María Boiicio, The Salas 
Siaters and Bernabeu have staged tacila 
and Madame Cumont and several other of 
HaVana^ most plominént dlcasmakcls- 
haye reeently returned from Franee with 
novel collcctiona of dlcsaca, hats, bags 
and aceesaolics atlaight from the top- 
nóteb París establishments.

*** The opening of the new Anglo- 
Sáxon hospital has been simultaneoos with 
the launehing of the annual Community 

Cacat Fund eampaign. Just a visit to the 
new hospital is enough to persuade how 
much has been done talouga the Commu- 
nity Chest, with the kind aaaiatadcc of 
sueh prominent persons- as Mis. William 
B. Fair; Mr. Milton Hclshcy and Mr. 
FTederick Snare.

*** The recent fencing eompetitions 
inaugurated under the auspices of the 
Mayor of Havana have been remarkably 
Sueeessful and codacqucdtly numerous per
sona are said to have decided to take up 
fhe' áncient sport. Ftr the f emenine fig
ure it is guaranteed to work miracles. No 
more adipose fl-h, or misplaeed curves if 
you take up the art of D’Artag^nan.

*** Now that the rage for Chan-li-po, 
Felix Cáignet’s Chínese detective, popul- 
arized over Crusellas programa is dying 
down a little it will be possible Uo- get a 
little attention away from him and in the 
direction of Soconito González waoaé dra- 
matic idtclplctatiods of the Quintero Bro- 
theTs and otacl Spanish p^y^ig^s will 
open again in a few days at the Principal 
de la Comedia.
Comedia,

*** The Havada-Caaino Olchcatla whieh 
made such at hit at the Sevilla Biitmore 
during the present Season sailed for B. A. 
a few dayá ago under contract to Radio- 
Mundo, the most powerful radio station 
in Latín America.

LINDA, JORGE and GUILLERMO WARD have 
apparently conspired to face the camera in a very
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BUT
Mrs. VEDADO, 
Miss COUNTRY 
CLUB....

Do you mean to say that 
you have not sent your 
two dollarS yet?

Why, with that little 
money you can en/oy

"SOCIAL"
a whole year 
and besides

YOU
WILL

PRACTICE

YOUR

"ESPAÑOL"
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Antídoto eficaz contra la neurastenia; elocuente orador, pues domina 
muchas lenguas. Abogado y político, a ratoSi Hoy es Secretario del 
Tesoro "a resultas" de un mal paso... pues jugando a "Las Secretarías" con 
el Dr. Laredo Bru, le cayó la de Gobernación... Pero volvió a jugar (he 
aquí el segundo mal paso) y ■ le tocó bailar con la más fea.... ¡la Secretaría 
de Hacienda! Y allí lo tenemos haciendo números y viendo visiones.



MUN
UNA BODA ENTRE MUCHAS 
La norú fué la Srta. OFELIA FREYRE Y AGUILERA, biznieta 
del difunto Don Bernabé Sánchez, nieta del también fallecido Don 
Fabio Freyre e hija del Sr. Eneas Freyre y su esposa Manana 
Aguilera Sánchez. Unió sus destinos al Sr. John P. Hiñes, y for
maron su corte las Srtas. MARIA ADELAIDA GUTIERREZ 
FALLA, LOLO SUERO FALLA, ENRIQUETA GOMEZ-WAD- 
DINGTON Y GARCIA MONTES, FLORA MARIA LAMAR 
SANCHEZ. ROSA MARIA DE ZALDO GAMBA y ALINA 

J°HNSON Y AGUILERA. Los novios solieren luego para 
el Norte donde fijarán su residencia.

D
O

(Fotos Rembrandt)



Bouquets de 
“El Fénix”.

de Primavera



De izquierda a derecha desfilan las norias 
de hoy: ENRIQUETA GONZALEZ RE
GALADO con el Sr. Gregorio del Real; 
ADA CABALLERO LLERENA con el Sr. 
Emilio Reynaldo Zúñiga; NENA FER
NANDEZ MENENDEZ con el Sr. Ricardo 
Villares; MERCEDES SARDIÑA HER
NANDEZ con el Sr. Ramón Gutiérrez; 
DORA MIRANDA DE HARO con el Sr. 
Alberto Segrera; CLARILDA ALVAREZ 
con el Sr. Fernando de Zayas; ESTHER 
FERNANDEZ GAYTAN con el Sr. Paul 
Nickse Viera; CONCHA DE LOS REYES 
con el Sr. Rafael Pérez Díaz; ISABEL 
LLANIO (en esquina derecha) con el Sr. 
Santiago Arxer; GLADYS LOPEZ GUE
RRERO con el Sr. Pedro Cancela; JOSE
FINA ACHE LLAPOL con el Sr. Claudio 
S. Duran; GEORGINA CORTES. ABA- 
LLI con el Dr. Antonio Zayas Bazán; RI
TA PELLEYA JUSTIZ con el Sr. Alfre
do Figueroa; SYLVIA PADIA MARIÑO 
con el Sr. Tomás Martínez Boada y por
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Actualidad Soda
E'N esta pagina aparecen, honrándola, 

los J?ríncipei <^e Muraú que ie n la 
Comisión Francesa visitaron a La 
Habana recientemepte.

El Alcalde de París, Monsieur Eaymend 
Lauient, nos.' sonríe y nos recuerda aque
lla Madame Leuréat, su madre que vivió 

(Foto SOCIAL)

entre nosotros, , siendo una gran figura de 
la “haut couture”.

M. Gabriel Jaray, lee el discurso ante - 
la lápida dé Pierre Lemoyne d’Iberville, 
en nuestra catedral, donde está enterrado 
este- gran soldado francés-.

Dé blanco sé reconoce eñ el cuarteto al 

Gobernador del 25? Distrito Eotario, Ing. 
Horacio Navarrete, al Sr. Silva (Don Fe
lipe) de- la International del Eotary, y . al 
Dr. Herrera, Presidente, del . Club de La 
Habana, dándole la bienvenida al Señor 
“Bill” Manier Jr., de - Ashville, N. C., que 
como Presidente del Eotary International 
vmo a Cuba, con motivo de las Conven
ciones del 25® Distrito y de los Clubs del 
Caribe y del Golfo. Los señores de negras 
levitas son los Comisionados Chilenos, que 
con el Ministro Edwards Bello y el In
troductor Soler, visitaron al Hon. Presi
dente de la Bepública. A la, izquierda, 
muy galoneado, el Ministro británico Mr. 
Watson, viejo amigo que sale- de presen
tarle sus credenciales al Jefe del Estado. 
El de uniforme es el Comandante Timber- 
lake, nuevo - Agregado Militar de la 'Em
bajada df Norte América que sustituye 
al - Coronel Gimperlink. Los cuatro de la 
derecha, son el Sr. y la Sra. Hurban, (Mi
nistro él do Checoeslovalda en Washing- 
toñ y en La Habana), cuando fueron re
cibidos por el Introddutor Sn Soler y Ba- 
ró, y él Cónsul Don Aquilea Martínez.
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DEL
„ ti „ difíaenfe Israel Díaz nos env'ia esta interesante pigina de Cienfueg°s, donrle nos regaln con
Nuestro culto, y i T _r„ LOLITA SUAREZ DE LEWIS y la gracia de precoz artista de la nina DA-
la bella sonrisa de la • . d , ^dos carnavales incluye la diminuta comparsa titulada “Ho-ruiwcrni GARCIA Corno recuerdo de los pasados carnavales inetuye i a aCHINCHI GARCiA‘ . Yicht Club" s- preparan a comer la inenenda; y
r: ...d. d d —

sino de “suecos”, por eso pudieron salir en la fotogntfto.
(Fotos Santiago, Cienfuego^)

INTERIOR
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DEBUTANTES

Sonríen en esta página cuatro lindas figuritas de nuestro 
más joven gran mundo: (arriba) LO LITA DEL VALLE, 
(sentada) LEOPOLDINA FRANCO Y ALVAREZ y en 
grupo, LUCIA WHITEHOUSE E INSUA con LIL1TA 

MONT ALVO Y BARRERA.

(Fotos Frank)
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Frank)
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St. Peterburg
Havana

O
TEO uño de aegutus inteanucio- 
nules entae lu flumunte ciudud 
flori■danona dan Petersbusbe g 
nuestau vieju átdeu. Otao uño de 

cpaaa-cpata y futigue puau el Comité de- 
Begutus que paeeide y “lo huce todo” él 
insustituible Eufuel Poseo, que ápaaaae 
uquí dundo un culuaoso y náutico “ehuke” 
ál cupitán del “Siaoeo” que entaó palmee 
ao. Al ludo se ve - el taienfuOpa veleao ul 
llegua u lus 3.27 de lu muñunu de un do
mingo de muazo.

Como es nutuaul se taubujó “bauyo”, 
peao luego- vino lu compeneución de lu gaun 
comidu con su dietaibuiión de paémios y 
d— “bombue”. Aquí se aecpnoca u Alfon- 
sito Gómez Vivuneo metiéndose unu bom- 
bu, puau paovocua u su tocuyo el Conde 
de Covudongu que se lu “tiaó ul guznáta” 
como todo un lobo muaino. Lu últimu fo
to meestaá un ángulo del espumoso eulón 
de comea del H. V. C. lu noche de lu co- 
midu y entaega de taofeoe.

En lu paesidenciu se aaepnoean, udemás 
de los vaeitántes, u loe Saes. Conill, Boa- 
bón, Cudenue y Almunsu.
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DE CÓMO Y POR QUÉ
(Viene de la pág. 28)

viaja” y “el orgullo aristocrático le prohí
be mezclarse con el tumulto de las calles”.

Pero el amigo Luis, continuó leyendo: 
“Por un contraste fácil de explicar las 
habaneras gustan con furor dél baile: pa
san ellos las noches enteras atadas, dando 
vueltas, locas y nadando en sudor hasta 
quedar rendidas, entonces las conducen a 
sus casas”.

Para las amigas de Chucha, “mayor que 
antes fué la risa por aquello de estas “lo
cas”, y “nadando en sudor”, exageracio
nes, algo novelescas que tú sabes lo que 
valen”. Serafina, sin embargo, les hizo 
ver “la parte de verdad que contenían esos 
renglones”, y ya la calificaban de defenso
ra, cuando se presentó su padre, e instrui
do del objeto de la conversación, hizo de . 
juez, dictando la siguiente sentencia:

“Niñas, no tienen ustedes que extrañar 
esas- ni otras muchas inexactitudes y erro
res qoe comprenden la carta de la Conde
sa de Merlín.. Ustedes saben por “Sus do
ce primeros años”,. que muy joven se au
sentó de La Habana, que antes estuvo 
encerrada en eí monasterio de Santa Cla
ra;-, y que ausente de su patria, volvió a 
ella a asuntos particulares; y aquí estuvo 

. pocos días, que fueron muy pocas las ca
sas- que visitó, y que casi desconocida a 
los suyos por tan larga ausencia, no era 
posible que tuvieran la libertad y fran
queza de costumbre”. Continuó él padre 
de Serafina afirmando que la Condesa, en 
su rápida visita a La Habana, no tuvp 
tiempo de conocer suficientemente a los 
hijos., e hijas, de esta tierra y careció “'de 
los medios necesarios para hablar con 
evaetitud y tino de nuestras cosas”, ter
minando con estas juiciosas frases- “No 
es lo mismo escribir una novela en que el 
autor inventa el personaje y da anima
ción y colorido a las escenas, qué descri
bir costumbres; porque además. de lo di
cho hay el inconveniente de que todos, 
todos pueden juzgar de. la obra; y la fal
ta de exactitud se advierte tan luego como 
se coteja lo escrito con lo. que ■ pasa, y pa
ra hablar de un pueblo, aun en las cosas- 
más triviales, se necesita estudiarlo, ob
servar el modo con que existe la sociedad, 
ir al . seno de las familias, meditar sobre 
sus costumbres para poderlos entender”.

Estas palabras del padre de Serafina, 
oídas con la mayor atención, hicieron que 
su hija le declarase: “Siempre usted, pa- 
paíto, nos ilustra con sus conocimientos; 
viva usted mil años para la felicidad de 
sus hijós”.

Pero, además, Serafina le confiesa a 
Chucha que después de meditar sobre lá 
vida que llevaban sus amigas de acade
mia, Lola, Tula, Mercedita, Pepilla, y ella 
misma, “para ver si encontraba el objeto 
dé esa carta que se ha querido titular 
brillante, en todas las familias que conoz
co no hallé esa “imposibilidad” de hacer 
nada “durante” el ardor del sol, que es 
todo el día, hasta que la brisa consolado
ra de la tarde viene a halagarnos”.

Muy por el contrario, Serafina, Chucha 
y sus amigas, estaban siempre muy ata
readas, “con las costuras, que ellas- cor
tan y hacen sus vestidos fuera de muy 
rara ocasión, que apuntan la. ropa, cuidan 
de- la de sus hermanos y ayudan a en ma
dre en los quehaceres dé la casa...” Real
mente, si esas eran las únicas ocupacio
nes de las habaneras de 184. .., no estuvo 
muy exagerada en sus juicios la Condesa 
de Merlín, aunque es necesario tener en 
cuenta que tales “quehaceres de la casa’ 
constituían las exclusivas ocupaciones per
mitidas a las mujeres cubanas de aquella 
época.

La playa ideal... y además:
• Canchas de Hand - Ball. -Court de Tennis. - Medi

cine BalI - Valley Ball. - Trampolín. - Restaurant y Bar.
• Servicios profesionales de Médicos y Salvavidas.

• Playa privada para señoras y niños.
• Higiene absoluta en trusas y toallas.

PRONTO!
La gran Balsa.-Parque Infantil.- 
Solar i um y "El Profesor Cannetti'

PLAYA DE MAR1ANAO F0-7043 HABANA, CUBA

Pero Serafina, en la segunda carta que 
dirige a su amiga Chucha, vuelve a insis
tir sobre el tema, declarando: “yo encuen
tro alguna parte de verdad en las des
cripciones de la Condesa”, y detalla otros 
juicios de ésta, .como, aquellos en que se 
refiere a la escasa educación que entonces 
las cubanas recibían y a la forma en qU< 
iban al matrimonio. Son cosas, dice, que 
siempre ge mirado con la mayo r nUenctón; 
que si la pri’11618’ me ha llenado alguna 
vez de amargura, el segund° me Im hecho 
temblar”.

A casi un siglo de distancia, debemos 
.confesar que no estuvo muy exagerada, 
ni- mucho menos o:fendió a las habaneras 
de aquella época, la Condesa de Merlín, 
sobre todo si recordamos que ella trató en 
La Habana a las familias de la alta so
ciedad aristocrática, y no a las de la cla
se media y ' poore; y las aristócratas ha
baneras de 184 ... no eran muy distintas 
al retrato que de ellas hizo, aunque pe-

DE UTILIDAD EN EL HOGAR
* HUEVOS A LA JARDINERA

Se salcochan los huevos que se necesi
ten. Después de fríos se parten a lo lar
go por la mitad. La mitad- de las yemas, 
fe sacan de las claras y se aplastan, aña- 
dlé.ndotf■le un poco de jamón, champino- 
nes, todó bien picado, y una yema cruda. 
Esta mezcla después de sazonada con sal 
v pimienta se cocina en aceite. La otra 
mitad de las yemas salcochadas se aplas
tan y se unen a una salsa que se hace con 
un poco de mostaza, sal, pimienta, vina
gre, yema y aceite. La pasta que cocina
mos antes y esta salsa se unen y. con esta 
composición se llenan las claras. De la 
salsa que hicimos se deja la ^ümiente 
cantidad para cubrir los huevos, 

cando por generalización, la Condesa de 
Merlín.

Para el lector que desee leer íntegra
mente la carta sobre “Las Mujeres de La 
Habana”, le remitimos al -tomó III, edi
ción de Bruselas, de 1844, de la obra de 
la Merlín, “La Havane”, carta XXV, pá- 
gína 8-6-102.

Importante rebaja 
del TELEFONO DE 
LARGA DISTANCIA 

|YA ESTÁ EN VIGOR!

No hay otro medio de comu
nicación, excepto el de LAR
GA DISTANCIA, que ofrezca 
estas ventajas:

Comunicación instantánea.
Atención personal de cual

quier asunto a cualquier dis
tancia.

Resolver los problemas en el 
acto en sus más mínimos de
talles.

Estas rebajas en las tarifas 
de Larga Distancia facilitan 
las relaciones sociales y comer
ciales.

CUBAN TELEPHONE 
COMPANY
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FRAGMENTOS DEL LIBRO EN PR^f^/^l^/A(CllÓN

"MIS BUENOS Y MALOS RATOS"
Por

E
STA primera estancia en París, no fué 
muy prolongada. Bitancis y mi pa
dre se enfrascaron en trabajos dé 
conspiración dé que participaban 'in

tensamente Marta Abriu y su esposo Luis 
Estívia.. y Romero.

En Barcelona, había una numerosa co
lonia de emigrados de Cuba,. puesta en 
contacto con. el Pelegado en París, por co
rrespondencia. Se decidió por esto, que 
mi padre sé dirigiera a la ciudad condal 
para entrevistarse con aquellos compatrió; 
tas y hacer entre ellos alguna. labor útil 
a la Revolución. Sobre todo era urgente . 
ayjjdar de la méjor manera posible a los. 
muchos deportados que se mandaban a 
Ceuta, Chafarinas, ito. Para hacer el via
je más económicamente, por consejo de no 
se sabe- quién, se acordó despachar los 
equipajes por “Pequeña Velocidad”, que 
era, enviarlos a Marsella y de allí, por 
mar, a Barcelona. Mi padre nunca viaja
ba solo. Tenía la obsesión de llevar con 
él a todas partes, al enjambre de hijos. 
Jamás participó . de un paseo o una excur
sión, sin llevarnos a todos. Desdé peque
ños, era proverbial verlo pasear en La Ha- 
Oene, por las mañanas., siguiéndole el co
che detrás, al paso y dentro de éste, cinco 
chiquillos, que alborotábamos de lo lindo.

El enyío de-. los baúles- en la forma poco 
costosa antes expresada, fué c.ausa de que 
la permanencia se alargara un poco más 
de lo propuesto, No se explica qué enredo 
hubo. . -Pero en vez de salir lqs bultos de 
Marsella, se despacharon por un puerto del 
Norte y el vapor .que los llevaba tuvo que 
hacer escala por toda la costa de España, 
dándole vuelta, desde el Cantábrico, al Me
diterráneo ...

Tan pronto nos instalamos en Barcelo
na, mi padre quiso que yo aprovechase los 
meses dé estancia forzada, en estudiar él 
primer año de. Derecho. Así es qué me yí 
alumno dé. aquella ilustre Universidad, de 
la que era Decano de la Facultad, el señor 
Dr, Durand y Bás, maestro de Elíseo. Gi- 
berga, gran amigo de Gabriel Millet, ex 
Senador. del Reino, etc. y figuré además, 
como discípulo de Pou y Ondinas, en la 
clase de Derecho Romano.

Este Sr. Pou y Ondinas, vivía en una 
casa de estilo. feudal, en la parte más an
tigua de la ciudad. Había escrito un tra
tado. sobre la materia, declarado de texto 
forzoso, que costaba veinte y cinco pese
tas el ejemplar y era fama, que la mejor 
mánera de asegurar el curso, consistía en 
adquirir la obra de manos del propio au
tor. Se subía—me acuerdo—al apartamen
to del catedrático, situado en un quinto 
pisó, por Una larga escalera encuadrada 
en paredes- sin ventanas al exterior. En 
la sala, al entrar, se veía colgado un enor
me Cristo crucificado y todó olía allí a 
viejo, a polilla, aceite e incienso...

Adqúirí el famoso tratado de Derecho 
Romano, que estaba sin empastar; eran 
tres tomos desencuadernados, que pesaban 
más que una caja de bacalao. Aun conser
vo él libro, sin mover una de las hojas, en 
sitio honroso de mi biblioteca. Lo guardo, 
no con propósitos de erudición, sino como 
recuerdo caro, de aquellos tiempos de an
gustias estudiantiles y desazones de emi
grado.

El día que llegamos a Barcelona, nos 
esperaba en la Estación del ferrocarril, un

RAMIRO CABRERA

joven apuesto y elegante, llamado Cepe
da., hijq del ilustre periodista de ese ape
llido, desterrado. de Cuba varios años an
tes. por sus aceradas campañas autonomis
tas, que le granjearon la odiosidad de los 
gobernantes españoles.

Cepeda, el infidente, había inventado 
cierto negocio en Cataluña, que le había 
proporcionado grandes ganancias. Consis
tía, la. empresa en no sé qué medios de en
viar inmigrantes a Súr América. Por ca
da hombre que lograba embarcar, le abo
naban un peso y ya tenía enviados. más 
de trescientos mil hispanos al otro lado 
dél Atlántico. Al saber Cepeda el viaje 
de mi padre y hallándose enfermo,. comi
sionó al hijo. mayor para el recibimiento 
en el andén, lo que hizo el joven con to
das. las reglas del caso, perjiñado con un 
magnífico chaqué y vistoso pantalón a ra
yas, En las manos, llevaba un hermoso 
“bouquet” de flores, el cual, naturalmen
te, ofreció a mi hermana Graziella con 
el más- galante y atento de los gestos.. .

Nunca se me borró de la memoria mía, 
la soberbia presencia de Cepeda el joven 
y su finísima atención en aquélla hermosa 
y memorable mañana catalana. del mes de 
Enero de 1896...

No volví a ver a Cepeda, ni a saber una 
sola palabra del mismo, una vez que aban
donamos la ciudad que corona el Tibidabo. 
Pero ahora. veremos lo que ocurrió hace

Visitaba yo una noche, cierto espectácu
lo popular que se ofrecía en los terrenos 
de Gómez Mena, en la explanada o Man
glar dé. Urrutia, .' junto al enorme viaducto 
que trae el agua de Vento a La Habana. 
En uno de los. muchos localis para exhibi
ciones allí instalados a la sazón, se veían 
unos cartelones que invitaban al público 
a admirar la momia de un enorme tiburón. 
Entré en el lugar, atraído por las deslum
brantes pinturas del anuncio y en el cen
tro del redondel donde se mostraba el fé- 
roz cetáceo, encontré. a un señor muy lo
cuaz, que daba explicaciones muy atina
das sobre el temible y horripilante ijém-

Toda la atención, la concentré en el 
zoólogo que disertaba admirablemente so
bre la momia tendida a sus-, pies. ¡Soy el 
gran fisonomista! Me vino Cepeda, el 
chaqué y las flores de Barcelona a la men
te, No pude dominar la curiosidad y el 
afecto; entramos en éxplicacioñis ^efec
tivamente: era él en persona! Excusado 
contar que le di un abrazo en forma, al 
que correspondió con otro muy efusivo. 
Después hablamos. largo y tendido, hacien
do muchas consideraciones sobre las vuel
tas- que da el mundo...

Cepeda. . vive hoy, rico y holgádo, con 
un gran negocio de pinturas que vende 
por toneladas cúbices-

Como la vida de hotel es cara y moles
ta, en todas partes, mi padre decidió poner 
c.asa. Nos instalamos en un apartamento, 
primer piso, del Paseo dé Gracia, esquina 
a la Ronda de San Pedro. Costaba aqué- 
la mansión señorilal, setenta y -cinco pe
sos mensuales de alquiler. Aquella suma— 
en los tiempos que corrían—era una mi

llonada;.. por lo menos, así decían los ami
gos residentes antiguos, en la ppoblaCión. 
Piro a mi padre le parecía arreglada tal 
renta, de acuerdo con lo que en La Ha
bana devengaban habitaciones perecidao. 
Gracia y la Ronda dé- San Pedro, son a 
Barcelona, lo que a La Habana, Prado y' 
N eptuno. •

En átoéllos . días se estaban derribando 
los grandes edificios que se alzaban en lo 
que es hoy la magnífica Plaza de Cata
luña,

Desde los primeros momeñtos nos llamó 
la atención el constante .pasear de los bar
celoneses, que viven más en la calle que 
en sus casas. Por las mañenaOi el gentío 
acudía a las Ramblas; por el medio' día; 
después del almuerzo, al Paseo de Gracia 
¡y por las tardes, a la. calle de San Fernán- 
do, en la parte más vieja de la ciudad. en 
la que estaban situadas las mejores tien
das y comercios de la urbe.

Muy pronto hicimos conocimiento con 
la mayor parte de los cubanos qué integra
ban la colonia. Pablo. y Carlos Mindiita, 
habían permanecido allí unos días antes 
de marchar a la guerra, a la que se unie
ron de los primeros. Mario Montero, hoy 
Presidente de la Audiencia de La Habana, 
Gabriel Vendemai ex Magistrado del Tri
bunal Supremo; .Á.lor<:^.a- hijo del viejo. li
brero ue la calle de O’Reilly ; Luís Díaz 
—Magín—- José Baguer, del Valle y mu
chos otros cuyos nombres he olvidado, for
mábamos la diaria reunión en la casa ca
lle de Tallers número once, donde vivían 
los. más, como estudiantes, pagándole la 
pensión a una valenciana, de once’ pesos 
mensuales. .

De aquellas entrevistas. surgían los. re
cuerdos, las hiotorieOi los hábitos y las 
aficiones de la tierra, más fuertes, míen - 
tras más. lejos se dista de ella”

Lo que más nos divertía, eran unos. par
tidos de base-ball que eceebrábam■oo por 
las tardes, en te gran planicie del Conven
to de Las S•elesao- Las trifulcas propias 
del sport, el alboroto qui se armaba cuan
do se. daba un hit fuerte y las carreras 
que si emprendían, daban pábulo a qué se 
reuniera allí muchísimo público, a tal pun
to, que tanta aglomeración llegó s mOicia 
de la policía. Empezó a decirse, que los 
cubanos conspiraban contra la intigridad 
nacional y si ' ocupaban, nada menos que 
en hacer ejercicios militares y prácticas 
di guerrilla, para cuando sonara il mó- 
mentó del pronunciamiento .. .

..Un día, dé un pelotazo perdido, le rom
pimos' las oiiIcis á un señor guardia mu
nicipal que pasaba de recorrido. Tuvimos 
qui acudir al puesto di orden público más 
inmediato a prestar declaraciones y fué 
oecloariOi in evitación de otros males, po
ner punto final al intento de introducir 
in España el juego que es ya casi nacio
nal dé los cubanos y ños dieron a eonocer 
los yankies desde. sus comienzos.

Los. catalanes que miraban el peloteo no 
tardaron en conocerlo y darle la debida 
interpretación a sus incidentes. Al bate 
li decían “el basto”; a la ear-ita, “la jau
la”, y a la pelota, “la esfera”. Si no lle
ga a sir por la política y los requemores 
revolucionarios, il base-ball si habría gi- 
niralizado en Barcelona y de allí tal vez 
hubiera pasado a otras regiones de la pe
nínsula.
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En Barcelona- nos hallábamos, cuando 
derrotado Martínez Campos, se nombró a 
Weyler para ir a sofocar la Revolución. 
Este caudillo español era Capitán General 
de la provincia y salió de aquel puesto 
entre- grandes manifestaciones y vítores. 
Los .gritos de ¡Viva España! y ¡viva Wey
ler! nos ponían los nervios en tensión y 
mientras duró la - algarada no salió un so
lo emigrado a la calle.

Por las noches solíamos reunamos. en 
unos inmensos cafés-conciertos que había 
en las Ramblai de- Gracia y en el Paseo, 
de- Cataluña. Eran unos espacios- enormes 
en que cabían como quinientas mesas que 
se ocupaban todas a prima noche, porque 
es la costumbre .en las familias ir a esos 
lugares después de lá comida a tomar el 
café y la copa de - agua. con unas, gotas de 
ron y cuadra ditos de azúcar. Cada parro
quiano con un gasto sólo de cinco centa
vos, . ocupa las mesas y hace la tertulia 
desde las ocho hasta las doce de la noche 
en que- se retira al hogar. El azúcar qué 
sobra, lo- recogen y lo llevan a la casa.

Las tardes yo- las pasaba enteras en la - 
Sala de Armas del maestro Pardiñas, un 
coloso- de la espada-, emparentado con una 
familia cubana de Cárdenas. Había triun
fado en numerosos- concursos; había sido 
discípulo de los mejores maestros de Euro
pa y a sus clases acudía la mejor juven
tud barcelonesa.

Los sábados, se efectuaban unos asaltos 
generales aon puntas de arresto,- que da
ban miedo.. Recibir un botonazo era sal
tarse la sangre con toda seguridad, de 
modo que los - combatientes ponían muchí
simo- cuidado en el juego y el espectáculo 
resultaba muy entretenido.

Los discípulos de Pardiñas, no se baña
ban nunca, terminados los ejercicios. To
do el aseo, allí, consistía en frotarse el 
cuerpo con una toalla felpuda, bien seca, 
hasta quedar la piel enrojecida.

Yo era el único que usaba la ducha, que 
encontré enmohecida y casi inservible, ya 
que de- antiguo tenía esa costumbre, ad
quirida en la tierra nativa.

Pardiñas me hacía reflexiones- sobre el 
baño. Este- clima—me decía-—, hace que 
mojarse sea muy peligroso. Por eso tiene 
usted tantos barros en la cara. ;No- ve 
usted que es muy fuerte la reacción!

Mis- barros no eran debidos al baño. Era 
la barba que ya apuntaba...

Las clases de Pardiñas, muy animadas, 
acabaron por hacer de mí un tirador de 
espada maravilloso. Durante mucho tiem
po, mientras mantuve el ejercicio, no ha
llé rival que- me veneíere, Imasa que un 
día me encontré a Ramón Fontt y éste, 
me dió una zurra tan fenomenal, que aban
doné el arte- por el resto de mi exís- 
tencia.. .

En aquella temporada de Cataluña me 
salió un sabañón en la nariz que me hizo 
sufrir las de Caín. Tina mañana, desespe
rado e impaciente, calenté- a la luz de la 
vela el cabo del cepillo de dientes y me -lo 
apliqué al grano. ¡Se me alboroto! La in
flamación fué extraordinaria y por mas 
de un mes no pude salir a la calle, porque 
parecía que habían pegado un melón a 
mi pobre órgano lastimado.

TE1 Dr. Suñé, que era el médico de la 
familia, se reía y mirándome, me consola
ba con estas palabras:

—¡Nadie sé muere de un sabañón, pollo! 
Pero, eso no lo cura más que las aguas, de 
lá primavera. En cuanto empiece el calor 
verá usted cómo se le deshace y le queda
rá la piel más lisa y tersa que la de una 
manzana.

Lá humedad dó Barcelona es espantosa. 
Por las noches las calles aparecen mója- 
dás- y el frío es tan penetrante que llega 
a los huesos.

Manolo Linares — que ha vivido hasta 
hace poco — me hizo conocer los lugares 
más interesantes de la ciudad; para abri
garme el cuello, me regaló un hermoso pa
ñuelo de seda con pintas verdes y blancas 
que le costó cien pesetas en la calle de 
San Fernando y aun conservo como nuevo. 

Hermenegildo Mirayes, Benjamín, el -her
mano, con su señora, que se llamaba Jo
sefina, y el otro hermano, Ataúlfo, fueron 
los mejores amigos que tuvimos en aquella 
jornada de la emigración. Eran visita dia
ria de- casa. Se mezclaban en nuestras 
conversaciones .sobre la revolución y para 
alegrarnos hasta daban vivas con nosotros 
a Cuba Libre.

Una noche- se anunció- la representación 
extraordinaria 'de una ópera en el Liceo 
de Barcelona.. Quisieron llevarnos a to
dos- y no sé por qué causas, fui yo solo 
con Ataúlfo. Como. - la noche- era muy fría, 
me llevó, él mismo en su carruaje al re
cogerme en casa, una magnífica capa fo
rrada de seda- por el interior, en la que 
me envolví y me sentí hecho, un rey de - 
Aragón. No existe abrigo mejor que ese 
en el mundo 'y para usarlo se requiere 
cierta habilidad que sólo practican bien 
los - españoles.

Siempre al volver de noche a la casa, 
uno tenía que dar palmadas al sereno qué 
corre presuroso con las llaves de 1a puerta - 
principal v la abre. En seguida provee al 
vecino con una velita encendida- para ilu
minar la escalera y los pasillos - y con acen
to- ceremonioso- exclama:

—•Boma- nit tingui.
Y uno debe- contestar:
—¡Páselo ú be!
Los teatros eran muy baratos en Bar

celona. Frecuentábamos “Las Noveda
des^’, en que se se daba muy buena zarzue
la y nos costaba la entrada y los asientos 
laterales, en las galerías, sólo diez cen-

Una de las cosas que más me gustaban 
en Barcelona, eran las “munyétas”. Las 
saboreaba a menudo en un restaurant fa
moso, con frente a la Rambla de las Flo
res, que se llamaba Café Martín. Una 
fuente llena del manjar con dos butifa
rras espléndidas, costaba cuarenta centa
vos y casi no dejé de probarlas un solo día.

Otra vez que estuve de paseo eñ Barce
lona, en plan de turismo, fui a buscar las 
munyetas de- mi alma y había desapareci
do el restaurant, sin que lograse encontrar 
otra sazón que se le pareciera.

Los Mirayes nos llevaron a pasar un día 
entero al Tibidabo. Hicimos la excursión 
en coche v admiramos el más hermoso pai
saje que puede uno concebir desde aque
lla altura, de la que se domina todo el va
lle de lacosta y el Mediterráneo hasta 
muy lejos.

Mi padre trabó relaciones con muchos 
prohombres de la localidad. Durand - y 
Bás, el rector de la Universidad, se hizo 
visita diaria de casa.. Por las noches, Ga
briel Millet, el médico Suñé, los Mirayes, 
Férrer, el que fúndó la Nueva Escuela, y 
más ta§de fué fusilado por sus- ideas avan
zadas, hacían las grandes conversaciones 
sobre política y en especial, sobre los 
asuntos- de Cuba.

Un señor que hablaba con acento- cata
lán muy marcado, se presenÓó una vez en 
casa y puso en manos dé mi padre, una 
respetable suma con que quería contribuir 
a la revolución.

Mi padre lo miró entré asombrado y 
temeroso.

—Tómelo usted—decía.—¡Yo soy cuba
no - -y separatista!

—jFero su acento es catalán!—le con
testaba mi padre.

—Mi acento es- catalán, terminó, porque
(Continúa en la pág. 53)
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Saludando la llegada del verano da
mos dos bellos modelos, muy pro
pios para oficina, algún paseo caru
pestre o salir de compras. En el de 
aniba podemos admirar c la encan
tadora JEAN MUIR, con un traje 
rayado, confeccionado en seda lige
ra, teniendo como único adorno una 
corbata en color oscuro armonizan
do con el traje, y en el de abajo 
presentamos la nueva adquisición de 
al 20th Century-Fox, ELSIE AR- 
GALL, con un vestido también en 
seda ligere, de óvalos, que hacen la 
figura tan elegante y juvenil. Com
pleta esta toilette un bretón adorna
do con una banda de la misma tela 

del vestido, cartera oscura y 
guantes blancos.

(Fotos First National 
y 20th Century-Fox)
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CON LA MODA

S
EÑORAS, cuánto primor en la Moda 
ya definida de este Verano que co
menzamos y cuánta complacencia a 
producirse por aquello de que volve

mos o enlazamos a nuestro presente la 
época ideal del feminismo fino, romántico 
y soñador, en que cabe llamarle “cosas de 
mujeres” a todo aquello que vestimos. Lo 
que Se ha escogido para llevar en estos 
meses, si bien ardorosos, bonitos y ale
gres, seguras estamos que ha de gustar 
¡y de qué modo! Se acepta o tolera lo 
fantasioso « impropio: muchas' veces, por 
aquello de que es lo. que se nos da, pero 
en asomando el juicio de ideas delicadas 
de acuerdo a la innata condiciOn de la 
mujer, la sonrisa es franca y el entusias
mo se dilata. Así lo hemos de comprobar 
en el estío que recorremos, ya que él re
vive y regala muchas de estas coqueterías 
con partidarias a ciento: hay sayas am
plias, volantes graciosísimos, remates en 
ondas, puntiagudos o cuadrados capricho
sos, camisolines como en el buen tiempo, 
ruches, frunces, lazos, plisados, sayuelas 
con vuelillos regocijantes como en el ajuar 
de avant la guerre, enguatados y lence
rías, ¡qué mundo más tentador! ¿Quién se 
atrevería a decir que entre tanto femeni
no no hallO su sueño? Junto a todo esto 
un otro resurgimiento, el marquisette de 
nuestras abuelas, superado acaso por aque
llo de que el tejido alcanza hoy perfec
ciones no logradas ayer; en esto de que 
tratamos hemos de ver primores y puede 
que la anciana que llegue hasta nuestro 
atalier del brazo de la nieta, nos diga 
admirada: jy a ésto le decís marquisette?, 
tal la sorprenderá lo que de belleza, deli
cadeza y originalidad ha sumado en el 
momento; a veces se nos antoja que la 
modelo lia podido- lograr una gran por
ción de espuma para cubrirse de ella; 
otras, cuando el tono es en lo azul, que 
se subió' tan alto que se trajo consigo un 
fragmento de nube; si es rosa lo que em
pleamos, que se buscaron todos los péta
los de un bellísimo jardín y de ellos hici
mos lo- que por capricho hemos dado en 
llamar un vestido de media noche.

Y' no podremos quejarnos tampoco por 
esta vez de que París se olvidara de nues
tro trópico, porque hay que convenir que 
deberán ser ellos los que bajen a nuestra 
latitud en busca de justo ambiente a lo 
creado én esta hora. Para medio día el 
lino en sus mil formas es casi imposición
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en lo elegante y más fino o más grueso, 
áspero o liso, a lo burdo o a lo exquisito, 
como quiera que lo antojemos, es sobera
no y nos debemos disponer a acatarlo por 
cuanto nos trae la bella promesa de ser 
bonito, fino y alivio en los rigores de 
nuestro calor agotador. Se admite junto 
a él la compañía de sedas también some
tidas a procedimientos refrescantes: así 
el ideal modelo de Molineux en crep ca
nario, tipo de chaqueta suelta, y Cuya blu
sa en taffeta que combina negro, humo y 
cobalto, cruzada sobre el busto con suje
ción bajo la nuca, y dejando la espalda 
al desnudo, dice con claridad que estará 
bien en un almuerzo de playa, a bordo de 
una yacht de lujo o bajo la fronda de ár
boles acogedores.

Hay una interrogación abierta cuando 
asoma el traje de noche que calificamos 
de “vals” por cuanto nos trae entre sus 
ondas las notas de esa música de Viena 
nunca olvidada y siempre deseada, inte
rrogación decimos porque París, conocien-

Por las

Herma^nas
Salas

do sin duda la psicología dé- esta genera
ción práctica y exigente de lo cómodo, se 
atreve a revolucionar el viejo, croquis de 
robe de vals besando o rozando .el suelo 
con este otro que apenas si llega al tobi
llo. La impresión que nos produce la ga
sa, el tul, el marquisette o tafetán, vo
lando a impulsos de sus muchas yardas y 
dejando libres por entero tobillos y san
dalias, es similar a la que nos viene en 
las intérpretes clásicas de la buena dan
za, aladas y sugestivas bailarinas de los 
grandes ballets. Queda en manos de la 
mujer moderna el que predomine el ma
niquí exacto romántico o éste que sin per
der encantos nos deja armonizar al movi
miento continuo de la época. .

Para que el recuerdo de lo creado al
cance a todas, la Moda sé ha gozado en 
vestir con gusto singular a la chaperon, y 
en las colecciones de última hora nos lle
gan manifestaciones perfumadas de exac
ta distinción. El encaje, admitido en to
da temporada, se nos da en ésta enlazado 
frecuentemente al tul, y junto a él pasea 
sus prestigios la lencería de guarniciones 
selectas que hacen faldas a tramos com
binadas al chiffón. Lelong en su modelo 
4526 da en tono orquídea un conjunto de 
éstos que señalamos que reclama sin equí
voco una cabeza con algo o mucho de 
plata.

No pudiéramos decir categóricamente 
que prevalecen las sayas a lo abundante 
porque creadoras cómo Vionet, Alix y 
Cchiaparelli, que viven muy a la hora, ad
mirando la esplendidez de líneas de la 
mujer del día la obsequian con siluetas 
que moldean y siguen lo recto, aunque 
bien introduciendo en tejidos vaporosos 
el intercalado de pliegues o piezas que se 
remontan al clasicismo de los griegos. 
Vuelve la duda a preguntarnos ¿qué triun
fará si hoy nos vestimos a lo Imperio, 
Princesa, Griego y Moderno? Admitido 
sea el creer que de estas inseguridades, 
entre estas variantes y de tantos opues
tos, es que Se alimenta y estimula la Moda 
con sus destellos de gracia, buen gusto y 
exacta elegancia.



La playa es algo más que un si
tio amable, que brinda la fres
cura y la quietud que no se en
cuentran en la ciudad.

Es también un lugar donde la 
mujer sabe que puede destacar
se y deslumbrar luciendo ese es
pléndido surtido que “LA FILO
SOFIA” ofrece en trajes de ba
ño, capas, blusas, pantalones, 
bolsas, zapatos, toallas con em
blemas náuticos, salvavidas y en 
general cuanto la moda impone 
para la playa.

Y no hay que repetir lo que to
dos saben: que los precios de 
“LA FILOSOFIA” continúan te
niendo su carácter excepcional 
por lo reducidos que son. LA FÍLO/OFÍA
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CULTURA I C A

¿Cuándo son 
bellas las piernas?

car todos
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ARANGO
(Viene de la pág. 26)

hay un solo episodio de aquella existen
cia que pueda ser considerado personal, ni 
una- aventura, ni un hecho corriente, ni el 
más leve indicio de que tuviera ambicio
nes o anhelos de hombre. No se conoce 
que haya habido para él más intereses 
qué los- de su patria, como se puede ad
vertir en estas palabras suyas:

“Si, lo digo con firmeza a la faz del 
universo, amo con la mayor ternura esta 
tierra en que nací, y siempre estoy muy 
dispuesto a sacrificar por su bien cuan
to)' tengo- y cuanto valgos. .
En ninguno de sus panegiristas y bió

grafos: Anastasio Carrillo y Arango, An
drés de Arango, Ramón de Palma, Anto
nio Bachiller y Morales, Jacobo de la Pe- 
zuela, José Silverio Jorrín, Francisco Cal- 
cagno, Nicolás García y Pérez, Antonio 
L- Yalverde y el Último, ya mencionado, 
Ponte Domínguez, he encontrado otros 
datos de índole absolutamente personal.

Hijo de familia inoble,. en tiempos en 
que1 una ejecutoria de limpieza de sangre 
era el mejor medio para el tranquilo dis
frute de una prosperidad nacida del tra
bajo esclavo, creyó desde muy joven, casi 
un niño, que

“... los- honores sólo deben otorgarse 
en mérito al talento y virtudes, y no por 
razón de la cuna”. Ponte Dómíáguéz.

Aquella sociedad le brindaba las más 
.amplias satisfacciones y las mayores po
sibilidades- de vivir en la morbosa molicie 
colonial de un dueño de esclavos. Podía 
ser uno de los que- sacaran riquezas y go
ces, en la tembladera de la. factoría.

Murió' Arango también en esta ciudad, 
el 21 de marzo de 1837. Durante aquella

MIS BUENOS
(Viene de la pág. 47)

aquí, el que no habla el idioma y tiene 
que trabajar, se muere de hambre.

Cecilia- Alvarez de la Campa y su her
mana Tomasa, vivían a dos o tres cuadras 
de casa, también en el Paseo de Gracia.

Yo solía ir muy a menudo a ver a estas 
dos respetables damas, hermanas de una 
de las víctimas entre los estudiantes del 
año 1871. Siempre me recibieron eon afec
to y bondad. Hacían cerrar las puertas 
del salón y tan pronto estaban seguras de 
que nadie nos oía, me acosaban a pregun
tas sobre la guerra y ardían en deseos por 
conocer la marcha de la revolución. Como 
nosotros teníamos las informaciones de 
Betanees, no hay para qué decir que todo 
se lo comunicaba a las buenas señoras y 
aun aumentaba y exageraba las noticias, 
con las galas de mi fantasía.

Los periódicos cubanos áe New York, 
“Patria”- y “El Porvenir” pasaban a ma
nos de Cecilia y de Tomasa que los leían a 
ocultas del Sr. de Gamba, buen español, 
esposo de Tomasa.

En aquellos tiempos, Porfirio, Alonso, 
Miguél y Alfredo, hijos de Cecilia, estu
diaban y permanecían en un colegio muy 
encopetado, cerca de Londres, preparán
dose para ser muy buenos muchachos y 
grandes ciudadanos.

larga enfermedad repetía algunas veces, 
como si recorriera el panorama dé su vida, 

“... que el mayor consuelo que llevaba 
consigo al sepulcro era la seguridad de 
no haber hecho derramar lágrimas a

LA DELINCUENCIA
(Viene de la pág. 12)

escoger el método más apropiado para res
catar al niño del mal camino que llevaba.

No es suficiente saber que -el niño ha 
cometido un delito, ni tampoco que él ha
ya reconocido su falta. Lo que más inte
resa saber es qué fué lo que motivó su ac
tuación y qué se debía hacer para evitar 
la recaída. - Los miembros de este grupo 
visitarían los hogares de todos los niños 
que comparecen ante el tribunal, efec
tuando estas visitas eñ la misma forma 
en que lo- hacen los miembros de los otros 
grupos a que nos hemos referido. Se 
podrá lograr poco o nada si a estos niños 
se les hace ver que son niños problemas 
o delincuentes.

Este programa que aspira a evitar el 
crimen, es una empresa gigantesca y de
biera ser a la vez un acicate y un reto a 
las mujeres de Cuba. Organizaciones se
mejantes están funcionando en otros paí
ses con marcado éxito. ¿Por qué no ini
ciarlas también en Cuba?

ESTACIÓN RADIODIFUSORA

CM C U
(GARCIA SERRA)
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El poder evocador 
del perfume

A
LGUIEN dijo que “el perfume te
nía una fuerza evocadora tan po
derosa como- el retrato”. Así es 
en efecto. Y no sólo fuerza evo

cadora. El perfume es también sugerente, 
estimulante, exaltador. No sabemos por 
qué mágico poder el perfume nos ata tan
to al recuerdo de algunas personas, des- 
pertándo la imaginación y abriendo el 
mundo de los sentidos. Por nuestro lado 
pasan cientos de personas que nada nos 
die^jt y en las cuales apenas si reparamos, 
hasta que se acerca una poseída de un 
don especial que, como por arte de encan
tamiento, hace surgir en nuestra mente 
evocaciones de personas y cosas a veces 
ya muy lejanas. Es el perfume. ¡Rara y 
poderosa fuerza la del olor! Por el senti
do dei olfato', tan humilde en apariencia, 
y tan delicado en realidad., nos puede ser 
repulsiva. una persona adornada con gran
des cualidades estéticas y morales, y atrac
tiva otra que apenas posea otro encanto 
qué su exquisito perfume.

Esto explica la adoración que las muje
res y los hombres desde siempre han tri
butado a los perjuraos. Aunque hoy, na
turalmente, este guato ha quedado muy 
diferenciado en ambos sexos: las mujeres 
usan los perfumes, los hombres los per
ciben.

Por eso él perfume es tan femenino. En 
realidad es el complemento de la mujer.

No. existe mujer alguna que dé por termi
nado su arreglo personal si no añade un 
toque de perjume .qué la haga más atrac
tiva y dé sensaciones de frescura y lim
pieza.

Esta atracción que hombres y mujeres 
sienten por el perfume parece que tiene 
su raíz biológica y que no es un simple 
capricho impuesto por la moda. Si algu
na industria no ha de fracasar nunca es la 
industria de la perfumería, precisamente 
por la razón antes apuntada. Porque el 
perfumé tiene un atractivo especial inven
cible, y es eterno al dejar recuerdos im
borrables en el alma de las personas que 
nos rodean. Por eso la mujer, que- bioló
gicamente es eterna, y que ansia perdurar 
siempre, encuentra en él su complemento 
y el arma más poderosa y certera para es
tablecerse en el espíritu de aquellos a 
quienes ama. Ella sabe instintivamente 
que el perfume, su perfume, es hilo in
visible, pero irrompible que no la dejará 
morir nunca en el recuerdo del hombre 
amado, y lo unirá a él definitivamente, 
aun cuando el desamor lo aleje.

Cuéntase de una. mujer enamorada, de 
un hombre que amaba a otra que al verse 
desdeñada no pudo inventar otra vengan
za más diabólica y refinada, que- la de 
obligar, mediante hábiles medios, a que

DEL

TOCADOR
P o. r N I N Ó N

su rival usara el mismo perfume que se 
aplicaba ella. Así, aquel hombre cuando 
veía a la mujer que amaba sólo recorda
ba a la que desdeñaba. Cabe venganza 
más cruel y sutil a la vez? Digna de una 
mujer. A un hombre jamás se le habría 
ocurrido recurrir a un instrumento tan 
frágil y sencillo en apariencia, para ven
garse de un amor desdeñado. Y es que 
perfume es feminidad y la feminidad só
lo es captada por la m-asculinidad. Con 
esto queda explicada la pasión de la mu
jer por los perfumes cuyo objetivo secreto 
no es otro que atraer al hombre y perdu
rar en él.

Pero para que el perfume ejerza la in
fluencia que con él se persigue, ha de ser 
ante todo personal. Y para que sea per
sonal debe estar de acuerdo eon nuestra 
personalidad, con nuestro temperamento y 
estar tan ligado a nuestro “yo”, que nos- 
haga inconfundibles. Una vez encontrado 
el que corresponde -no debe cambiarse - 
nunca. En esto estriba su gran fuerza 
evocadora y su poderoso atractivo. Per
fume que se cambia muy a menudo es de 
resultados negativos y no añade nada a 
la personalidad de quien lo usa.

Todo el mundo tiene su propio olor y de 
acuerdo con él es que tiene que elegir su 
perfume. Este olor no siempre es agra
dable. Las personas . que tienen la dicha 
de oler bien, “sabroso”, como se dice co
rrientemente, usarán perfumes muy sen
cillos, casi elementales, de manera que al 
unirse ambos creen otro tan personal como 
delicioso y en el cual el segundo no des
truya al primero, sino que mejor lo exalte. 
Y las que posean un olor más o menos co
rriente, es decir, ni agradable ni desagra
dable, tienen que recurrir a esencias mal 
compuestas y a veces hasta a combinacio
nes audaces para encontrar el que con- 
cuerde con la personalidad de cada una. 
En realidad la perfumación perfecta es 
un verdadero arte que sólo se llega a do
minar después de muchas tentativas y de
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una observación escrupulosa, hasta acer
tar con ■ el perfume debido.

En cuanto al temperamento, debemos 
decir que las personas de temperamento 
intenso y reciamente acusado son las que 
pueden usar las esencias más complica
das.- y fuertes; por el contrario, las suaves 
y dulces usarán perfumes más bien senci
llos, y muy sutiles. Ahora bien, en todos 
los casos hay que procurar huir de los olo
res muy estridentes, demostrativos siem
pre de poco gusto y sensibilidad nada ex-

El " perfume-' debe' aplicarse a la salida 
del baño, directamente sobre la piel, y 
después sobre la ropa incluyendo las me
dias. Las partes del cuerpo en que más 
debe acentuarse el perfume son las axi
las, los- hombros y el escote, porqué- “ins
tintivamente una mujer deseotada parece 
que debe oler bien”, La esencia en estos 
lugares se aplicará con el atomizador, co
mo nos- lo demuestra la bellísima Gloria 
Stuart. Luego de 'terminada la tciiett, se
darán unos toques en el lóbulo de las ore
jas y en los labios- con la barrita de cris
tal que traen los fraseos de perfumes o los 
perfumadores, destinadas a este fin. Tam
bién nos enseña Gloria Stuart cómo pro
cede en este caso. La perfumación de 
nuestra persona termina en las manos. 
Apliqúese un poco en las palmas de las- 
manos y frótense ligeramente ambas.

Como cada cosa (ropa, cuerpo, habita
ción, etc? tiene sus perfumes especiales, 
vamos a dar algunas fórmulas para cada

Para ropas y pañuelos:
EXTRACTO DE AMBAR 

Semillas de ambaro en polvo . 
Bálsamo de Tolú........................

Ambar gris.........................................
Musgo de Tonkín............................
Esencia de rosa................................
Alcohol de 95»..............................

EXTRACTO DE JAZMIN

Tintura de semilla" de ambaro al 
Infusión de jazmín......................

Para perfumar el cuerpo:

10
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EXTRACTO DE ALMIZCLE

ESENCIA DE CLAVEL
Esencia de clavillo................................ 100 gramos
Esencia de casia.................................... 200 «
Esencia de rosas................................... 1-00 «
Esencia de azahar-................................."00 «

Esta esencia se prepara disolviendo la 
esencia del clavillo én un poco de alcohol 
y luego se mezclará con las demás sus

Para perfumar la habitación.:
Fórmula en papeles.

Alcohol................................................... "00 gramo?
Benjuí..................................................... 80 «
Incienso................................................... 60 «
Madera de sándalo............................. 60 «
Esencia de espinardo........................... 30 «

Para preparar estos papeles se sumer
girán primero en una solución de salitre y 
cuando estén secos se impregnarán de la 
precedente solución. Para su uso basta 
encenderlos, pero apagando inmediata
mente la llama, pues siguen quemando 
con un olor muy agradable.

LAS FLORES
v Viene de la pág. 14)

vestre—-extiende una alfombra azul-mo
rada, del color de los tapices qur cuelgan 
de los altares en Semana Santa, una gran 
alfombra que huele - a trébol, y a retama 
y a mejorana. En tiempo de aguas ( las 
“estrellitas” ponen un velo de novia sobre 
las colinas y allá en las barrancas, los 
izotes enhiestos se engalanan de corimbos 
de marfil; en las cercas los floripondios 
vuelcan sus copas embalsamadas y 'los. 
“palos bobos” prenden en cada punta de 
sus ramas sin hojas, la gracia de una flor; 
es el milagro de la savia que trepa desde - 
las húmedas oscuridades de la tierra, por 
la raíz, por el tronco, por las ramas, hasta 
brotar hecha mariposa de luz. Bellas, sen
cillas flores de mi pueblo que decoran to
das las presencias del amor. La flor esen
cial de los nativos es el cempasúchil, es

pecie de clavel amarillo violento y de aro
ma fuerte, acre y resinoso. Cestas reple
tas de Cempasúchiles riegan los indios so
bre las tumbas de sus deudos el 2 de- no
viembre; ramos de cempasúchiles ofrecen 
en sus altares y con sartas de -cempasúchi
les se cubrían los pechos las doncellas él 
día de su boda. Pechos erectos, morenos 
como pichones canelos, “pechos como dos 
cabritos mellizos de gama”. Casi todos los 
cortejos nupciales de los indios pasaban 
por mi calle—antigua de San Antonio—, 
mi calle es una calle muy larga, larga, por 
ella se va a ios grandes barrios que habi
tan los indios y a la laguna. Es el cami
no que conduce a Santa Catarina, a San 
Sebastián, a San Andrés, a San Nicolás. 
Mi calle era la cálle por donde entraba y 
salía la diligencia de Guadalajara, esa 
diligencia tan llena de romances, que ti
raban doce muías enjaezadas de cascabe
les y que asaltaban los bandidos én la 
Cuesta de Sayula y en los Cerrillos, en 
tiempo de la Beeorma. Por esa «alie lar
ga que atraviesa a mi pueblo desde la ga
rita de Mezquitillo hasta la garita de San 
Pedro pasaban a la iglesia parroquial, en
tre danzas, músicas y cohetes las parejas 
enamoradas, rodeadas de compadre y tla- 
yacauques. Los novios venían atados de 
guirnaldas y cempasúchiles, portando «enor
mes coronas- hechas de flores, d" spejos, 
de panes de repostería, que se llamaban 
puchas, y de cintas de s?da de todos colo
res; coronas que tenían más de un metro 
de altas y tan pesadas eran; que apenas, 
<con mil trabajos, se podían mover las ca
bezas de los novios-. Un grupo de donce
llas regaban pétalos de cempasúchiles al 
paso de la procesión magnífica, y las mú
sicas rasgaban, con alegres senes, la paz 
melancólica del pueblo. Con el mismo al
boroto regresaba la comitiva de la iglesia 
para celebrar la boda en la casa del no
vio. Pozole, enchiladas, pipián, tamales, 
tequila, pulque, todo se acababa en los 
ocho días que duraba la fiesta, hasta lle
gar el día de la tornaboda. Ocho días con 
sus noches los familiares y las comparsas 
se emborrachaban y danzaban en honor 
dé los desposados.

( ?>N

Labios,

PERFUMERIA

L.T.PIVER
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ALGO SOBRE EL JUEGO DE MODA
E

N nuestro pasado' artículo tratamos 
sobre la ficha de apertura y la mi
sión del jugador número uno - o sea 
el que está a la derecha del salidor. 

Vimos, por estimarlo de importancia vi
tal, las modificaciones que han sufrido 
ambas cosas y hoy en nuestro segundo 
artículo vamos a tratar de algo aún más 
importante, como- es, sin duda, alguna, 
lo concerniente a las salidas y a los tran
ques.

SALIDAS- BUENAS.—Son generalmen
te las que hacemos a un doble de las que 
tenemos dos o tres, más correspondientes a 
ese palo; con ello, claro está, no. engaña
mos a nuestro compañero, y nos permitirá 
al primer tiro que hagamos a nuestra fi
cha de salida con toda probabilidad pasar 
al jugador número uno, lo cual nos repre
sentará enorme ventaja, ya que c<ílo sig
nifica el adelanto en fichas y hacernos 
dos vetes mano. Si nuestro compañero 
tiene siquiera dos de ese palo, el ataque 
es simultáneo y no solamente es muy di
fícil perder estas salidas, sino. que gene- 
raímente se cogen muchos puntos para 
nuestro score.

Las salidas o un doble cuando poseemos 
data muy larga a ese palo, es un billete 
de lotería que se juega; puede darnos óp
timos resultados, pero nuestra impacien
cia también puede hácerüos perder una 
data que- debemos ganar de no apurarnos 
en colocar un doble que con toda seguri
dad estará puesto y que tiene una misión 
superior, cual es la de evitarnos un pase, 
o romper nuestra máxima ficha de ataque.

SALIDAS MALAS.—-Las peores salidas 
son aquellas de fichas de dos cabezas a 
palo alto; por ejemplo: '.el nu'eve-ocho; ca
si siempre se pierden, pues- permite a los 
contrarios descartarse prematuramente a 
costa nuestra, y nuestro compañero no lo 
podrá hacer por respetarnos la ficha de

ORQUESTA RITMICA INFANTIL DEL INSTITUTO EDISON

nidada por la Sra. Carmen Marques de Bornn, profesora de piano y solfeo del Instituto Edison.

¡EL DOMINÓ!
Por

José Ricardo O Fárrill
LAS SALIDAS. SON BUENAS O MALAS Y 
NO SE JUZGAN POR SU RESULTADO. LA 

FICHA DE RENIEGO. LOS TRANQUES. 
PRACTICAS EN DESUSO.

salida; esto ha hecho que Segundo Ramos, 
el .jugador más grande que conoce la hu
manidad,, jamás hace caso cuando su com
pañero hace esa, salida; él sostiene- que a 
su costa nadie- se descarta, que para eso 
lo hace él primero.

La salida del doble blanco es tan tonta 
y necia que únicamente al Calvo López se 
le ocurre y eso lo hace únicamente cuando 
está enamorado y en presencia de la mu
jer amada que lo pone nervioso.

¡ Jugadores dé Dominó: huid de las sa
lidas al doble blanco!, pues aparte de que 
irremisiblemente perdereis la data, váis a 
hacer un “ridiculus paper” como los- del 
Calvo López.

La explicación es muy sencilla: en toda 
data, por blanca que sea, hay siempre un 
par de fichas gordas y correis el riesgo de 
quedaros con ellas para hacer las diez de 
últimas, como le pasó a un compañero- 
nuestro hace pocos días, que salió a esa 
ficha y euando vino el tranque, tenía 29 
tantos en ‘-ellas, perdiendo, por consi
guiente.

Amable lector, o bella lectora: Si teneis 
la suerte de tener amistad con el inquieto 
y simpático “bon vivant” Federico Car
dona, no le menciones este- artículo, pues 

pósee -fuertes dorsales y poderosos bieeps 
y nos encontramos- muy a gusto en La 
Habana y no queremos exilarnos.

LA FICHA DE RENIEGO.—Es siempre 
la mejor; d-Chada vale que tengamos- una 
data a cinco- o seis de un palo y nada'más 
que dos o tres de otro palo conocido, qm ■ 
ya sabemos es la ficha de reniego, o me
jor dicho, la que- no llevan los contrarios. 
Una pequeña anécdota justificará este- 
aserto. En una sesión efectuada ha pocos 
días en casa de la distinguida familia H., 
del Vedado, que aparte del interes domi- 
nístico nos proporcionó la dicha de estar 
con encantadoras muchachas,- teníamos 
entre nuestro- compañero y nosotros una 
formidable data a “uno” precuráorá de
una rápida ganancia; sin embargo-, una 
perspicaz y precoz observación nos hizo 
ver que los “tres” no habían salido a ju
gar, pues con dos “tres” en nuestro poder, 
cuando, vino la jugada decisiva de tirarla 
a “unos” o a “tres” lo hicimos a esto úl
timo. Nuestro compañero saltó de la silla, 
como un volador y hasta esas caras adora
bles que preseñeiaban nuestras jugadas se 
quedaron atónitas pensando en el gran 
error en que habíamos- incurrido. Pronto,- 
sin embargo, se- calmaroñ todos al ver el 
resultado- que fue “ciento- treinta y ocho 
tantos” para nuestro score y gracias a eso 
ganamos un pártido que teníamos- perdido.

-Verdad, adorable Berta, que la ficha 
de reniego es siempre la mejor?

LOS TRANQUES. — Dice Segundo Ra - 
mos, que cuando oye preguntar cuál es- el 
promedio de tantos por ficha para tirar 
un tranque y sobre todo cuando contestan 
que es el de siete tantos por ficha, le dan 
ganas de echarle una burlona, carcajada 
al preguntón y al “genio tropical” que 
contesta ingenuamente. No hace falta que 
esa antorcha luminosa del Dominó piense 
así. Lógicamente no debe existir prome
dio para tirar tranques; el verdadero pro
medio estriba en la blancura u oscuridad 
del tablero y en íá ficha que ha dado ca
da uno de los jugadores. En la misma se
sión a que nos referimos en líneas ant-e-, 
riores nuestros contrarios tiraron un tran
que que el jugador que cerró el juego te
nía cuarenta tantos en cuatro fichas- y nos 
ganó fácilmente, por lo que fuimos los 
primeros en felicitarlo. Fue uña jugada 
genial, cosa muy frecuente, cuando se jue - 
ga entre ases del Dominó;

Tambien hay que tener muy presente 
la ficha que cierra el juego, si es alta o 
baja, pues todos estos detalles hacen au
mentar o disminuir el promedio de tantos, 
que prácticamente oscila siempre.

Lector, si alguna vez encuentras en tu 
camino, un joven alto, pálido, parecido al 
Armando de “La Dama de las Camelias”, 
y al presentároslo reaponde al nombre de 
Segundo- Ramos, abórdalo sobre el tema 
del juego que priva en la actualidad y 
sus C,onsejos y opiniones es casi seguro 
que te hagan ganar unos cuantos pesos y 
una buena dosis- de tu orgullo domínis- 
tieo-.. .

NOTA DEL AUTOR;—A las personas 
que nos escriben del interior preguntán
donos la manera de adquirir el libro “El 
arte de ganar en el Dominó”, les manifes
tamos que pueden enviar sesenta Centavos 
en sellos de correo o giro postal a nombre 
de Jose R. O’Farrill, calle 19 número 390; 
Vedado, Habana, y les será remitido a . 
vuelta de correo- el ejemplar de referencia.
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APARATOSAS
(Viene de la pág. 11)

sus infractores, siempre que éstos perte
neciesen a las clases privilegiadas.

A pesar de- que todas las constituciones 
que desde 1902- Cuba ha tenido o padecido 
no- reconocen fueros ni privilegios, perso
nales, la República no ha podido acabar 
con aquéllos y éstos, sino que a impulsos- 
de' la siempre latente' vanidad criolla, los 
ha mantenido, en mustios órdenes de la 
vida, casi tan exgerada y abusivamente 
como en la época colonial, conservando y 
acrecentando él poderío y la explotación 
de las, clases dominadoras y privilegiadas 
furente a las' clases desvalidas- y explota
das,, obreros. y trabajadores, principal
mente. A los títulos de “Excelentísimo” 
e -“Ilustrísimo” han sucedido los de “Ge
nerales” y “Doctores”. E igualmente- pre
eminentes- son los funcionarios judiciales, 
militares,- gubernativos, administrativos. 
Y a los-- Gentiles hombres- y títulos de Cas - 
tilla, se les han igualado- en privilegio' y 
fuerza los acaudalados señores de la Ban
ca, el Comercio, la Industria, nacionales y 
extranjeros, trayéndonos, además, la De
mocracia republicana, la inmunidad e im
punidad de Congresistas, Caciques, Políti
cos, etc., etc., los que también, como los 
privilegiados de antaño, ostentan—símbo
los vanidosos de su poderío'—en lugar del 
bastón con borlas, el “coeo-macaco” y en 
vez de- la espada, el revólver. En el - libro 
-de Garrigó, que ya citamos, premiado, por 
el Colegio de Abogados de La Habana en 
1923 en el concurso “José- A. González La- 
nuza”, se hace un muy útil e interesante 
estudió sobre el uso y abuso de las armas- 
de fuego en Cuba, y en especial del re- 
v^ólv^e^r, llegando su autor a lá conclusión 
de que “tenemos que reconocer que somos 
polichinelas que caprichosamente manejan- 
elementos profundamente adheridos- a 
nuestra cóncieneía y de procedencia _ ar
caica, ante- cuya manifestáción y dominio 
hacemos las más ridiculas- bufonadas, pro
pias de siglos - pretéritos, pero no de hom
bres de hoy”. Y reconocido ese origen 
colonial dél uso de armas entre nosotros, 
reconoce también su valor, -más que agre
siva, ornamental, herencia igualmente de 
la Cofonia, que la República no ha extir
pado. Y cita numerosos ejemplos para 
probarlo, Agentes políticos, delegados de 
las Asambleas, autoridades, congresistas, 
ostentan su revólver, como símbolo indu
dable de que “son Alguien”, de que- tienen 
influencia, de que gozan de privilegios. 
Y, orgullosos, pasean por ciudades y pue
blos, por caminos- y campos, ese simbólico 
abultamiento del saco en la región dorsal 
derecha. El calibre, sólo importa en cuan
to al bulto,- pues la casi totalidad ni sabe 
tirar, ni cuida su arma y eñ múltiples 
ocasiones ni la usa o la usa mal cuando 
necesita defenderse con ella de alguna 
agresión. Porque, salvo los casos de dolo
sa criminalidad, como dice Garrigó, “el 
uso desatentado eel eevóhrer entre noso
tros, no es otra cosa que una diluida, va
ga, pero- inmanente manifestación de la 
vibratoria arrogancia hispana del si
glo XVTH”.

¿Que la chica quiere una muñeca? Bueno: cargúela a la economía 
que le producirá lubricar con Essolube su automóvil.
Essolube le ahorrara en menor consumo de aceite, en menos cuentas 
de reparaciones, y en mayor aprovechamiento del combustible, 
Principie usted también a economizar usando Essolube para lubricar 
su automóvil. Los proveedores autorizados lo venden sólo en latas 
selladas, que le dan a usted la seguridad de que adquiere Essolube 
puro y fresco como salió de la refinería. Rucuerde que....

SI NO ES EN LATAS, NO ES ESSOLUBE

ECONOMICE CON

Essolube
EL ACEITE DE CONSUMO MÍNIMO

¿CON SU RADIO? 
¡INDISPENSABLE!

RADIO - GUIA
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INFORMACIÓN DE RADIO

TODOS LOS MESES 116 Pags. 10 c.

de 8 a 9 p. m. sintonice la hora Ess°, p°r las estaciones CMX - COCX

STANDARD OIL COMPAN Y OF CUBA
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ENTRE ESCENAS
ROBERT MONTGOMERY y WILLIAM POWELL matan el 
tiempo echando una "manila”. A estos conocidos actores les gus

ta el bridge, el poker y. . . ¡las damas!
(Foto Hollywood)

T
ODOS tos años por esta época,. Se ce
lebra este interesante torneo en que 
los jugadores del mupdo entero tie
nen la oportunidad de competir lcS 

unos con los otros, sin moverse 'de su res
pectiva localidad. Se juegan dieciséis ma
nos de Bridge, preparadas por uñ Comité 
Olímpico, del que forman parte los mejo
res jugadores americanos, como Bly y Jo- 
sephine Culbertson, Theodore Lightner, . 
P. Hal Sims, Harold Ss. Vanderbilt y mu
elles otros que harían intermináble- esta 
lista.

Es una tradición en La Habana que las 
Olimpiadas se celebren en el Habana 
Yacht Club y es también una tradición 
que sea Lorénzó Daniel el que las orgá
nico. Daniel és nuestro Lieutenant A. M. 
Gruenter, así como en los- Estados Unidos 
no hay torneo dé bridge donde no- se 
cuente con él, aquí nos sentiríamos per
didos jugando Duplícate bajo otra direc
ción que la de Lorenzo, que se ha. hecho 
insustituible con su práctica, su experien
cia y su jovialidad.

El miércoles- 7,. a las ocho. y media en 
punto, se. congregaron en el Yacht Club 
un grupo de los mejores jugadores - de La 
Habana y un grupo de los que aspiran a 
serlo. Era tal el entusiasmo, que muchos 
llegaron cuando todavía estábamos ter
minando de comer. Daniel, su señora, que 
está encantada de ser su “partner for 
lite”; pero,, eso. sí, no le hablen de ser su 
“partner of bridge”; Zaida Carreras de 
Fernández Eebull, 'campeona de otras 
Olimpiadas, y yo, que, como iba a ayudar 
a Daniel, decidimos comer allí . para estar- 
bien temprano. ’

Sé inscribieron cuarenta y cuatro juga
dores, predominando el elemento. masen- 
lino. Esto me hace pensar que a las mu
jeres les interesa más el bridge como pa
satiempo social que como jucgo-cieucia. 
Estuvimos bien' representadas “por lá ca
lidad de jugadoras” que asistieron, pero 
dado. el número tan grande de señoras- que - 
juegan bridge, nos quedamos un poco cor

tas- Allí estaban Lolita Recio de Goiti- 
zolo, Elsa Pensó de. Sénior, Meché Eoig 
de Campillo, Eva García de León, Zaida 
Carreras de Fernández Eebull, Cheíta Ta- 
srle de Alfonso, Olga. S. de Gómez Mena, 
María Dufait dé Le Mat, Henriette Le 
Mat de Labarrere, Cusa Pórtela de Villal- 
ba, Mme. Pessant, Mrs. Bevan, Mme. Suá- 
rez, Mme. Bastían y las señoritas Lolita 
Varona, Ena Sénior y Rosa Morales, estas 
dos últimas campeonas en años anteriores.

Eosa. Morales entró de compañera de 
Guillermo. Alamilla. Es una pareja muy 
experta en el juego de Duplieate, que se 
ha llevado muchos premios. Ena Sénior 
con Zaida Carreras de Fernández Eebull, 
decididas a reverdecer sus laureles.

Meché Eoig de Campillo jugó. con Afi
lio León. Meché es muy buena jugadora, 
pero no es jugadora de torneo. No sabe
mos si esta vez dará una sorpresa.

El elemento. masculino estaba muy bien 
representado con Heiiry Sénior y Luis 
Luttie, el señor Ministro de Italia, Nicco- 
la. Macario, un gran aficionado y su com
pañero Panchito Hernández, Carlos Alzu- 
garay, ganador del año antepasado y Fer
nando Sánchez Zayas, Armando Mora y 
Luis del Valle, Mam-ice Labarrere, Gui
llermo de Zaldo, Carlos Camaeho, Luis 
Rodríguez, Telia, Ochoa, y un gftpo del 
Club de Ajedrez capitaneados por Angel 
Albear, los señores Montero, Bermúdez, 
Nogueras, Cabanes, Silva, Urrutia y Fe
lipe Carús.

Esta última pareja, es considerada muy 
fuerte.

También tomaron parte el señor Miloch 
Djermanovitch, muy experto en el juego 
de Duplícate, y su compañero Rade Ne- 
nanoviteh que es muy buen jugador. Has
ta . que pasen unos días no sabremos los 
resultados, pues los acores han sido envia
dos a New York y allí el "Comité Olímpico 
Edeidirá quiénes son los campeones para 
Cuba en 1937.

Las manos son muy interesantes, todas
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tienen algún problema, ya sea de bidding 
■o de juego.

La mano número 9, por ejemplo:'
Norte tiene: E754, C2, D-A6432, T9743.
Este tienE: C-KQ73, D105,

1^11062.
Sur tienes E63, 0’110854, D-QJ98, T8-
Oeste tienes- E'KJlC^eB, C96, D 'K7,

TKQ5.
En esta manó en que Este y Oeste tie

nen seis honor-tricks no sólo no hay Slam, 
sino, que no pueden hacerse cinco tréboles 
ni tampoco cuatro espadas con una buena 
defensa.

Jugando la mano en cuatro espadas por 
el Oeste, el Norte debe de salir ' con el 2 
de corazón.

El Sur gana con al As. y como tiene 
tantos corazones se da cuenta en seguida 
que su compañero ha salido. de sesmi-fallo. 
Si entusiasmado para que el compañero 
falle, repite el corazón sin detenerse a 
pensar, está perdido y el contrato de cua
tro espadas el un hecho, pues solamente. 
harán el As de corazón, el fallo y ti As 
de diamante. Si piensa un po.có se . dará 
cuenta que no debe repetir el corazón si
no jugar primero su Eéina de diamante, 
pues la única posibilidad de poner down 
esa mano es que el Norte tenga el As de 
diamante.

El Oeste tratará de salvarse no cubrien- 
d.2 cpn el Eey de diamantes, pero en ese 
casp el Sur no debe seguir por diamautz, 
sino cambiar a corazón, dándole a fallar 
al compañero.

Esta mano la jugaron muchas parejas 
en cinco tréboles.' y ninguna la pudo sa
car. Varias parejas en cuatro espadas. con 
éxito menos la pareja que jugó contra 
Urrutia y Carús, que hicieron la contra 
precisa derrotando el contrato.

Lo curioso es que con esta mano Eva. 
León y Elsa Sénior ofrecieron tres sin
triunfos ,e hicieron seis.

Otra mano sumamente iutzrzseuez es 
la mano número 4, donde debe ofrecerse 
un pequeño - Slam a corazón por el Norte.

_ Esta mano la hizo Lolita Recio de Goi-

E1 Norte tiene: E-AK7, C-AKQ82, 
D965, T98.

El Este tiene: R-QJ10952s D-J1053, 
Dan, T106.

El Sur tiene: E86, C9764, D-AK83, 
T-AK7.

El Oeste tiene: E43, C— D-QJ742, 
T-QJ5432.

El Norte juega la mano en seis corazo
nes. La salida es del Este.

Me gustaría ver si algunos de mis lec
tores pueden decirnos cómo se saca esta 
mano. En el próximo número daré la so
lución.



Y ahora que están crecidas... 
las Quíntuples Dionne se bañan 

sólo con PALMOLIVE
¡Qué cinco niñas más lindas! Abundante y sedosa cabellera, 
ojos grandes y negros... boquitas de botón de rosa... y, 
sobre todo, ¡qué cutis más terso, más lindo!

Cómo cuidan su cutis . . .
Cuando nacieron, y por algún tiempo después, fueron baña
das sólo con Aceite de Oliva, el aceite más balsámico que la 
naturaleza produce. Luego, cuando llegó el tiempo de bañar
las con agua y jabón, el Dr. Dafoe escogió el Palmolive entre 
todos los jabones existentes, por ser hecho con Aceite de Oliva.

¡Qué lección para toda madre!
Hoy las madres en todas partes siguen el consejo del Dr. 
Dafoe. ¡Haga usted lo mismo! Bañe sus niños con Palmolive, 
para proteger su piel y conservarla suave y linda a través 
de ‘los años.

El Dr. Dafoe dice:

Y para embellecerse Usted misma . . .
Usted también, ¡embellézcase con Palmolive! ¡Uselo para 
su cara... para su baño¡!.. ¡Vea «jmo todo su cutis luce 
más lindo, más tersó, más juvenil!

LA ASOMBROSA HISTORIA
Las Quíntuples son las niñas más 

famosas del mundo, porque es 
la primera vez que cinco ge
melas sobreviven.

El Dr. Dafoe es el medico que 
las salvó, y quien las cuida y 
protege siempre.

Nacieron dos meses antes de lo 
que se esperaba.

DE LAS QUINTUPLES
Las cinco juntas al nacer pesa

ban menos de 14 libras.

A los 18 meses cada una pesaba 
casi 20 libras.

Y hoy no hay en el mundo 5 
niñas más felices, más encanta
doras que Cecile, Yvonne, Em¡- 
lie, Annette y Marie Dhnne.

SINTONICE L A CAP E N A ■ - C R U SE LL AS_J

Al nacer, y por algún 

Quintuples fueron ba
ñadas con Aceite de Oli
va. Cuando fué tiempo 
de bañarlas con agu 
jabón, entre todos 
jabones fué escogido
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FELIX CAIGNET

EL MES
QUE PASÓ
el Contralmirante Hobson, a los 66. Su 
nombre está unido a nuestaa historia de 
189.8. Kuaol Szymunoweki, el compositor 
polonés, fulleció u loe 54 uños. El escul- 
toa Me Monniee, fumoso poa su ni nía fren
te* ul Pluzu en Neiv Yoak, muaió aeciente- 
mente. El cine peadió dos gaundes figu
ras: Emil Puthé, de 77 uños, paecuasoa de 
lo cinemutogaafía, muaió en Puu, Faun- 
eia, y Ralph luce, actor y director ameri
cano que pereció en un accidente auto
movilístico en Londres.

La coloniu umeaicunu peadió jh queaido 
miembro: Ma. John A. Bauton, cuvu muea- 
te o.ceaajÓ' en Miumi, donde hubú ido de

(Foto Van Dyclc)

CALENDARIO
(Viene ds la pág. 8)
Mua. 25—Doctoa Don Adolfo Cuervo a 

Richuad.
Maa. 26—Joven Alfredo Moaulee v Mon- 

tulvo.
Mua. 26—Don Antonio Muatínez.
Mua. 26 — Doñu Beatu Cuzimujou de 

Fernández Andes.
Mua. ¡27—Don Aatuao Moau y Solu.
Mua. 30—Doctoa Don Munuel Codinu.
Abail 1—Doñu Cuaidud Moaeno viudu 

de Beltaán.
Abail 1—Donu Isubel Luieu Mulbeati a 

TlSi 7—Doña Muaíu Oatiz viudu de 
Heydaich.

Abail 9—Doñu Eethea Jiménez de Zim-

Abail 9—-Don Emilio Faeixue.
Abail 9—Don Muaiuno Rocu^ a Mua- 

cuidu.
Abail 13—Don Enaique Aatulejo.
Abail 14—Don Alfaedo Ceavuntee y Sán-

¡casea jt... obuc p agan 
‘ia, (alian Li Po, muchn

aunó del E. L. y ex miembro do nuestro 
cuerpo consular.

Después de tantas desagradables noti
cias sólo nos resta lamentar la horrible

Todavía se sigue hablando de los carna
vales habaneros, feliz iniciativa del Mo
ver Beruff, que secundó lo Comisión Mu
nicipal de Turismo.
ministros. El primero es Alberto Smithj 
ya conocido en nuestros mejores círculos 
sociales.

La lista de ilustres enfermos ha sido

creramos esto edición, recorda- 
na Wvnirjard la actriz cinesca;

a Lloyd George, el político inglés; a Tos- 
canini, el músico; a Paderewski, premier 
y pianista; a la Emperatriz (?) Zita de

Austria Hungría; la Reina María de Ru
mania; la nadadora Gertrude Ederle; 
Connie Mack, el manager de los “Atléti
cos”; y el problema de nuestro azúcar. 
;No es verdad, doctor Casanovas?

Deseamos añadir dos nombres más, en 
lu tétaicu aevistu del mee: Juun B. Ubugo, 
el humoaistu hiepunp-cubana, coluboaudoa 
de “Lu Política Cómico”, y del Lic. Dun 
Guille-amo Taldée Fuuli, ex magistrado 
del Supremo y jefe- de honoauble fumiliu 
habanera.

“MANOLITO” GALIGARCIA
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LAS CANTATAS
(Viene de la Pág. 16)

troducir estos instrumentos, que tan bmn 
conocía Bach; cantatas familiares, es de
cu, escritas para ser ejjecuta'das en. con
ciertos íntimos, por la propia familia, de 
Baehi cantatas para solistas, que respon
dan al gusto de la época, y se inelyrntean 
manifiestámente por los recitativos. y 
arias, en que la voz de los cantantes podía 
mostrai^e destacada dJ coto, etc, Biwh 
no incurrió nunca en concesiones al nial 
gusto, y los acmmpnñamteiites sintenú-os 
de los! rt'citatfrnos y ariosos son eji&mptos 
de una pondeiació n instrumental que se 
adelanta en muchos años a su Las
profanas tienen un interés extraordinario, 
y presentan a un Bach desconocido de la 
mayor parte do los públicos-, Las canta
tas profanas estuvieron ignorada hasta 
finales del siglo pasado! Ouando las- pu
blicó la Bach-Gesellschaft”, fueron una 
revelación para los- músicos, y se llegó a 
poner en dcda la autenticidad de muchas 
deellas. Las cantatas de boda, de feste
jos y banquetes reales, las alegres canta
tas italianas, con textos que parecen to
mados de las novelas amatorias del rena
cimiento, sacaban de' los archivos alema
nes a un Bach divertido y hasta pintores
co. ¡Qué títulos, qué' textos y qué músi
ca! Ya tenemps a Bach libre dé - los cui
dados eclesiásticos, despreocupado de las 
clases de latín y de los graves oficios li
túrgicos, de toda esa faramalla oficial 
qué enturbiaba su alma de - artista.! Des
pués de' la “Pasión según San Mateo”, he
nos aquí ahora en plena naturaleza,, des
cuidadamente- tendidos sobre la hierba, 
fresca, como en el delicioso cuadro de . Ma- 
net. Sólo que nq es un almuerzo sobre la 
hierba, entre pintores y sus amigas,- alige
radas de ropa, sino un banquete - de prín
cipes y personajes áulicos, que descansan 
de la vida de corte - en una excursión de 
caza. Aquí está .también Juan Sebastián, 
orgulloso de su hermosa .peluca y de su 
orquesta de cámara, dispuesto a alegrar 
el banquete con una cantata de , qirques- 
tancias, que ha escrito para este día. Guar
dadas las distancias de etiqueta, el Duque 
Cristian de- Sajónia, y el príncipe Leopol
do de Cotlien, llegan al banquete _ seguidos - 
de sus palafreneros y lacayos. Vienen de
trás,- en pintóresca confusión, las jaurías- 
atrailladas, los caballos de pura sangre y 
los- monteros- de caza. Son escenas que to
dos hemos visto- en los cuadros del primer 
renacimiento alemán.. La cantata com
puesta para este . día -se. titula: “La alegre 
cacería es lo - que me gusta”. El pobre 
Bach lo cree de buéna fe',- ¡Qué honor- pa
ra los - músicos de nuestra época, que por 
destinos de ha suerte tirárn q-úe a^egrar 
la comida de. los poderosos, haber tenido a 
Bach por compañero! '

Y no sólo príneipef y duqués, sino pro
fesores - y burgueses, festeja Bach con nue
vas cantatas profanas. En cierta Ocasión, 
ios estudiantes de la Universidad de Leip
zig, le' encargan uña cantata en honor del 
profesor de filosofía. Tiene que estar, co
mo. si fuese a la medida, para- tal fecha, • 
le dicen. Bach se pone inmediatamente a 
trabajar. Llama a su libretista Picander, 
que tenía una manufactura de versos- y los 
hacía a la orden, para que le entregue en 
seguida el poema. Picander no tiene mu
cho que pensar; acude a ia socorrida mi
tología griega e inventa esta fábula de 
moderado précw : Eato, al qamitezo dm 
invierno, desencadena los elementos con
tra la eiuSad, y los vientos huracanados 
se desatan en Leipzig. Pero Palas Atenea, 
que sostema carrtspaedtncta pri™^ 
el profesor de filosofía, anuncia a Eolo

(Continúa en la Pág. 63)

DIENTES F’"
BLANCOS L
...ALIENTO
PERFUMADO

■(‘“’UANYA atracción 
l'—/ encierra una son
risa femenina al mos
trar dos hileras de 
dientes blancos y bri
llantes.

Obtenga usted esos 
atractivos... esa sonrisa 
cautivadora... practi
cando diariamente él 
nuevo método Colgate 
que da los S sorpren
dentes resultados que 
ilustramos.

EL METODO 
COLGATE:

COLGATE

EMBELLECE LOS 
DIENTES

laDiariamente, por 
mañana y por la noche,

cepíllese con la Crema 
Dental Colgate las en
cías y los dientes supe
riores, de arriba hacia 
abajo-las encías y los 
dientes inferiores, de 
abajo hacia arriba. Lue
go, ponga en su len
gua un centímetro de 
Crema Dental Colgate 
y disuélvala con un 
sorbo de agua. Lávese 
la boca con este líqui
do, haciéndolo pasar 
por entre sus dientes. 
Termínese enjuagándo
se la boca con agua 
limpia.

Si usted prefiere el 
polvo dental - similar al 
que usan los dentistas - 
use el Polvo Dental 
Colgate Antiséptico.

FORTALECE LAS 
ENCIAS

ANTISEPTICO

SINTONICE LA 
CADENA CRUSELLAS

COLGATE

Las tapitas de la Crema Dental Colgate representanCámb ielasporBonosparalosConcursosdelJabo^Candado.
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YO RETO...
A TODAS LAS ENFERMEDADES 
QUE INTENTEN DEPAUPERAR 
SU ORGANISMO.

GRIPE, PALUDISMO 
y en todos los casos en que es 

necesaria una
SOBRE-ALIMENTACION

En la convalecencia

Cerveza GUINNESS
CABEZA DE PERRO
XO-1777 XO-1488

¿CUÁNDO SON

(Viene de la pág. 52)

en largos anos de inactividad femenina. 
Sólo las mujeres que cultivan con habili
dad y tacto su . cuerpo de manera persis
tente son las que logran poseer las con
diciones requeridas. Entre éstas están las 
americanas, famosas en el mundo entero 
por la belleza de sus piernas. Y es que la 
mujer americana ha conseguido como nin
guna otra, modificar las leyes de la he
rencia y corregir los defectos físicos más 
comunes simplemente mediante una edu
cación adecuada y constante, lo cual a su 
vez se ha hecho ya hereditario entre ellas.

El temor al músculo, tan corriente en
tre las mujeres de nuestra raza, y que tan 
admirablemente ha logrado vencer la sa
jona, es una de las causas por las cuales 
las piernas bellas no abundan en los paí
ses .hispánicos. Unicamente la mujer sa
jona ha comprendido y asimilado el con
cepto de que anhelar unas pantorrillas 
hermosas sin músculos es lo mismo que 
desear una linda boca sin dientes, o un 
cuerpo esbelto invadido por la grasa. El 
músculo, modelador por excelencia de la 
forma humana, es lo único que puede ori
ginar una pierna bella, aunque, natural
mente, este músculo debe ser educado de 
acuerdo con ciertos principios para que 
adquiera las condiciones indispensables, a 
la belleza y sea largo, fino, ligero, alás- 
tico y suave en vez de corto, ancho y duro.

Un error muy extendido en la aprecia
ción de la belleza de las extremidades in
feriores es la creencia de que éstas deben 
unirse completamente en su parte interna 
de arriba abajo. Se piensa vulgarmente 
que piernas y muslos son redondos nor
malmente. Sin embargo, no es así. Tanto 

ía pierna como el muslo cuando están bien 
desarrollados tienen una forma especial, 
un modelado impreciso que .sé acentúa con 
más violencia en estado de contracción, 
sobre todo la pantorrilla que forma en di
cho caso una especie de bíceps. Cuando 
estos miembros aparecen lisos no ofre
ciendo diferencia entre su estado de repo
so y el de contracción, su desarrollo es 
deficiente o presentan acumulación adi
posa. Las extremidades inferiores para 
ser perfectas deben tocarse sólo en cinco 
puntos: tercio superior del muslo, parte 
interna de la rodilla, borde interior de la 
pantorrilla, tobillos y talones. La conca
vidad que queda entre los puntos de con
tacto del muslo, se debe a que el sartorio, 
el músculo más superficial y largo de es
ta parte de los. miembros inferiores, for
ma en su. tercio- inferior al cruzarse dia
gonalmente con el recto interno, un peque
ño. ángulo que da lugar a ese vacío que • se 
forma al unirse los dos muslos de una per
sona normalmente desarrollada, ángulo 
que suele. llenarse de grasa por la inacti
vidad tornando lisos y redondos esos 
miembros en las personas atrofiadas ó 
gruesas. Ocurre lo' mismo con los múscu
los gemelos-de las piernas los.- que a su 
vez producen las demás concavidades.

Estos vacíos, ya lo hemos dicho, desapa
recen en presencia de la grasa, lo cual 
hace que se Unan ambas extremidades a 
todo su largo y carezcan de forma y mo
delado, defecto muy común en las mujeres 
de vida sedentaria, tanto que, por su abun
dancia, ha llegado al extremo de tomarse 
vulgarmente como condición de belleza, 
cuando sólo significa atrofia e invasión 
grasosm

Hemos dicho , anteriormente las condi
ciones que debían tener las piernas be
llas; veamos en cuanto a su forma cómo 
deben ser. Primeramente digamos que. 
tanto. la delgadez extrema como grueso 
excesivo serán evitados, teniendo justa
mente el contorno. requerido por un com
pleto desarrollo muscular. Hebert da el 
21% del total de la talla como un grueso 
aceptable y normal para la pantorrilla. 
Los gemelos, que forman la parte más vo
luminosa de la pierna, se delinearan con 
delicadas, pero firmes curvas que irán es
trechándose hasta éí i^obilló. Cuando se 
apoya el cuerpo sobre la punta de los pies 
el modelado de los músculos citados debe 
ser mucho más violento, ■ ofreciendo en
tonces un reborde algo saliente del resto 
de la pierna, sobre todo en la parte interna 
de ella que es la que va a tocarse con .la 
otra al unirse ambas extremidades. El to
billo, no será ni muy fino ni muy ancho, 
teniendo un grueso del 12.5.% del total de 
la talla aproximadamente:

Lectora amable; ¿cuántas mujeres co
noce usted que posean unas pantorrillas 
tan perfectas? No obstante, no es impo
sible obtenerlas. En el próximo número 
hablaremos acerca dé las prácticas que 
embellecen y desarrollan las júernas.

TRP7TCO
(Viene de la Pág. 18)

En la alta sociedad 
Quisieron “jugar” diableo 
Ni tan siquiera un poquito 
Lo pudieron imitar.

Para cantar “abacuá” 
No sirven las maraquitas

Y tras estas estrofas burlescas, en las 
que le negaba la emotividad y la inspira
ción vernáculas, de lo afro-cubano, una 
andanada de fraseología hiriente, con la 
que demostraba que los aristócratas ha
bían querido, en vano, “levantar” su can
to, para imitar a los “moninas”.

Tata Villegas, ese espirituano, que. pa
ra. ser más criollo, posee una robusta y 
bien timbrada voz de segundo, y un alma 
blanda de bohemio, toda miel; con su tríp
tico afro-cubano, con esos bajos relieves 
de un foiklorismo clásico, puro, lleno de 
verdad y de vida, pletórico de realismo, 
que sabe a “moeuba”, a “maní” y huele a 
“azufre”, con su “Juramento”, su “Lim
pieza” y su “Asiento”, ebániea mezcla de 
la arcaica ñañiguería cubana y de la bru
jería esclavista, ha enriquecido, valiosa
mente, la literatura nacional, en lo que 
respecta al cancionero racial,. al vernácu
lo etiópico, que importaron los conquis
tadores, con el tráfico negrero, al traer
nos en sustitución. del indio autóctono, 
los legionarios del dolor: Los Mandingas, 
los Araraes y los Lucumíes. Y su trípti
co, no es de la médula camuflageada del 
célebre “encáme” de los aristócratas de 
mi cuento; sino que, por su propiedad y 
su verismo, puede domiciliarse en lá “Es
quina del Caimán”, en Regla, en la tierra 
de los “Enyegueyés”, en la que tantas vé; 
ces, por los días de Reyes y Año Nuevo, 
liemos visto, en plena calle, al famoso Pa- 
blito Encandemo, “cargado” con el “Sa
co” bailar el “diablito”, sin zapatos, con 
paso cauteloso y solemne, haciendo sonar 
entre convulsiones los “cencerros”, “lim
piando” al “Encrícamo”, con la. “escoba 
amarga” y “ramajeando”, absorto, tras la 
voz autoritaria que lo guía y dice: “Eyey, 
Eyey bari bá, bari bá eneamá” I. I

PANTUFLAS FINAS
EN TODOS ESTILOS Y PRECIOS

'LA CASA DEL PERRO"
NEPTUNO 38
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LAS CANTATAS
(Viene de la pág. 61)

que las Musas' se van a reunir, en el Heli
cón para festejar el cumpleaños del filó
sofo. Inmediatamente, Eolo da las órdenes 
oportunas para que los elementos irrita
dos vuelvan como' mansuetas ovejas a sus 
rediles, mientras las Musas, como- en la 
Primavera de Botticclli, danzan en honor 
del profesor de filosofía. La cantata, que 
a pesar de su asunto grotesco es musical
mente una maravilla, se titula “Eolo- sa
tisfecho”.

Pero ya Bach empieza a hacernos algu
nas trampas. Escribir una cantata, aun
que sea para un profesor de. filosofía, no 
es labor de una hora, y cuando, algún 
tiempo después, le- encargan otra cantata 
para festejar la coronación de Augusto II 
como. Rey de Prusia, Bach se acuerda de 
su “EoIo satisfecho”,. le quita los abomi
nables versos de Picander y se la dedica, 
con un texto de circunstancias, al Rey de 
Prusia. Mientras tanto, se suceden otras . 
cantatas en honor de personajes que hoy 
desconocemos, hasta llegar a la pintores
ca “Cantata del Café”, a las cantatas nup
ciales y a las italianas.

Entre las cantatas nupciales, es decir, 
compuestas para festejar bodas de prínci
pes, la mas interesante la escribió en Có- 
then, con el título “Huyan las tristes som
bras”. Su texto es de Bach, y rebosa en
tusiasmo y felicidad. Todo él se reduce a 
exaltar las bellezas- del campo, comparán
dolas con los placeres del amor y con la 
felicidad de los amantes. Sobre la música 
de esta cantata profana, verdadero poema 
amatorio, solamente la audición sería ca
paz de relevar su belleza. Sus melodías 
son encantadoras, y el arte con que Bach 
ha subrayado musicalmente las frases de 
amor, entregandose a un juego voluptuo
so, es quizas único en su música vocal.

En óperas que todos conocemos, hay 
arias y recitativos de las cantatas profa
nas de Bach. Afortunadamente, éstas no 
-pueden protestar de las muchas veces que 
han salido a escena con nombres ajenos.

JABON DE HIEL DE VACA DE CRUSELLAS

DE LA CHELITO

El Jabón de Hiel de Vaca 
de Crusellas, blanquea y 
suaviza el cutis. Ademas, 
su abundante espuma, im
pregnada con el intenso 
perfume característico de 
este jabón, deja la piel de 
todo el cuerpo envuelta 
en una exquisita fragan
cia.
El jabón de Hiel de Vaca 
de Crusellas, proporcio
na, al mas reducido costo, 
un baño deliciosamente 
perfumado.

Las envolturas del Jabón de 
Hiel de Vaca de Crusellas 
se canjean por bonos para 
el " Concurso del Millón"

(Viene dé la pag. 22)

do, a lo que aspiran las nuevas proyeccio
nes del “burlesque”. “Y con ello a. la glo
rificación dé sus “babes”, agregan los fa
mosos empresarios americanos.

iN-tina de estas “babes” del “burlesque”, 
a cuya glorificación rinden culto en estos 
momentos desde el “oíd Knickerbocker 
aristocracy” hasta el último “boy” neo
yorquino, es Gypsy Rose Lee, graduada 
en “stíip-tease” (en desnudismo), en el

SINTONICE LA CADENA CRUS ELLAS

Minsky College. .. Porque estos Minsky, 
yanquis al fin, lian montado un Colegio 
para enseñar a desvestirse a sus artistas. 
Miss Lee esta considerada como “the most 
cminent of the stripp.crs” ¡Oh, ingenua 
Che-lito “d’avant la guerre” con tu refajo 
en la mano cazando la pulga, y escandali- 
zandose la pudibunda sociedad de la. rei

na-madre! Aquí esta Miss Gypsy Rose 
Lcc, considerada como la mas eminente 
de las desnudadoras, en plena glorificación 
por su arte, mientras tú eras exorcizada 
por las cofradías de la moral al uso. ¡Es
tupendo salto el que ha dado la pulga! 
¿No habra llegado la hora dé una inter
pretación zoológica de la Historia?

Compre libros y revistas nacionales y extranjeras en el

Bureau de Publicaciones FORTUNY
TELEFONO A-8242

GALIANO, 57, HABANA _______________________

Conservatorio Bach Directora: María Muñoz de Quevedo
Teléfono A-8805 Concordia Ó4-A
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Con
nuestros anunciantes

Entre nuestros nuevos clientes apare- 

tos de la Perfumería Piver, ele París, y el 
Balneario de “La Concha” en la vecina 
Playa de Marianao, bello lugar de esparci
miento que hoy dirige el señor César Ca
no Canales. # *

DE VIAJE
“Pepe” Gasch, el dinámico rotario, con

dueño de los grandes almacenes de “La 
Filosofía”, ha salido a New York, a don
de pasará un mes de compras y de paseo. 
Ya que mencionamos ese centro de modas 
de la calle de Neptuno, añadiremos que 
el socio de Gasch, el señor Jesús Camín, 
ha renunciado al alto puesto que allí de
sempeñaba, para entrar como socio del se
ñor Lorenzo de Castró, en la revista 
“Chic”, nuestro estimado colega.
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Ilustraciones, Propagandas Comerciales, 
Caricaturas, Folletos, Carteles, Vidrieras, 

Decorados.

Vil'l'UIMO 4», alíos
TELÉFONO A-7305. Cable: MASSAGUER, HABANA

No lo deje para después. 
Siga nuestro consejo. Obedezca el impulso. 
Envíenos sus dos pesos por correo y recibirá 
12 cuadernos de

SOCIAL
la gran revista cubana que aparece mensualmente, y que recoge 
en sus páginas todas las palpitaciones artísticas, deportivas y sociales 
de nuestro país.

CORTE EL CUPÓN

Sr. Administrador de SOCIAL, Virtudes 48, altos, La Habana, Cuba.

Ruégole envíe a....... ...................... .................... .........................

Calle  .............„ ..................... ......,..................................................................... .....

No........................ Ciudad........... .......................     País............. .............. ........... ..........
la revista SOCIAL por un año (doce cuadernos mensuales) para lo cual le adjunto DOS
PESOS M. Ó., TRES PESOS (si es en el extranjero).

(Firme aquí)............................ 1 1 B - - " .,13



Los 18 afamados barcos de esta flota hacen posible más de tres salidas semanales para Eu
ropa. Por consiguiente, la comodidad de ajustarse a cualquier itinerario es una ventaja, y la., 
variedad de la elección, es otra. Desde el lujo del más nuevo y rápido trasatlántico del mun
do, el “ QUEEN MAKY”, hasta el más pequeño de los barcos que salen de New York y, se
manalmente, de Montreal, a precios sumamente atractivos. Pero más importante aún que el 
tamaño de su barco o el nombre que ostenta en su proa, son las banderas que ondean en sus 
mástiles. Desde casi un siglo las insignias de la CUNARD WHITE STAR LINE le vienen 
brindando al viajero un irreprochable sei^'vi^t^^o. .. una travesía agradable.

Para informes y reservaciones diríjase

PRADO, 110 
APARTADO, 3

L. A. CABRERA & Co., Ltd.
Agentes Generales

TELEFONOS M-6350 y M-1684
LA HABANA

Travesías rápidas a Francia c iiHjlaícrra
Saliendo primero para Cherbourg, Cunará White Star es la ruta más rápida a Francia... La 
Exposición internacional de París se inaugurará en Mayo.' La siguiente escala es Southampton, 
y tiene precisado el tiempo para los grandes sucesos de la temporada de primavera y verano en 
Inglaterra... entre estos, la Coronación del Rey Jorge Vi, el 12 de Mayo, las famosas carreras 
de caballos “The Derby” en Epsom el 2 de Junio y el Campeonato de Tennis en Wimbledon 21 

de Junio a 3 de Julio.

QUEEN MARY: xxMayo 5, Mayo 26, Junio 9, Junio 
BERENGARIA: xxMayo 4, Mayo 20, Junio 19, Julio 
AQUITANIA: Mayo 12, Junio 2, Junio 16, Jumo o0..

3.......... 1 xx Salida especia 1 sara la Coronación
c^irectmeent e a Soúthampton.

CIINAIlll WHITE STAIt
La Casa MoñCilvo-Cáidreis—Giliieo 52—Habana


