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SOCIAL

*

VEREMOS EN

EN EL CENTRO DE LA HABANA
COSMOPOLITA..-— Magnífica comid: 

precios módicos; las especialidades de 
casa son los mariscos. Instalado en la 
tigua Acera del Louvré es uno de, los 
jores sitios para una comida excelent 
tranquila. Sus dueños son los anter 
managers del “Par 
se la agradecen los

RESTAURANT CENTRAL. 
céntricamente, los helados de __
se imponen en los días calurosos que dis
frutamos. Además, tienen también sus 
especialidades y que son precisamente lo 
que usted deseaba tomar en ese momento.

H * *
LA DIANA.—México en La Habana; 

no le extrañe, el dueño de este restaurant 
lo ha logrado con su cocina, pídale un mo
le de guajalote, unas tortillas o c * ‘
otra cosa y verá cómo, se siente t¡ 
mismísimo México, que le entrará) 
de bailar un jarabe y pedir una tequila.

EL INDIO.—Siti

PARIS.—Vinos añejos para buenos ca
tadores. Comidas finas y bien servidas. 
Está en O’Reilly 14 y tiene reservados 
muy discretos.

MIAMI.—Menéndez al frente. Frutas 
de todas clases. Un mojito “caliente” y 
muchas niñas bonitas a las cinco de la 
tarde. Dése una vueltecita por Neptuno y 

convencerá.

H H H

quilo, propio

EN SAN MIGUEL DE LOS BAÑOS
En el Grand Hotel del Balneario dio un rec..„. 
de canto la conocida contralto rusa MARIA 
PISSARESVSKAYA. Un selecto programa, con 
Rimsky Korsakoft, Saint-Saens, Schubert y 
oros, escr°^°¿p"“reŝ d^e^”?^n^ a que

(Foto Habana) 

ir con la familia después del cine. Muy 
¡nos dulces y refrescantes refrescos. 

Está situado en uno de los mejores sitios 
de - la ciudad, Neptuno 111, a la orden.

H H 5
EL PATIO. — Un ambiente refinado y 

i orquesta excítente. Sirven suculen- 
comidas y hay suficiente tranquilidad 

a pasar un buen rato. charlando con 
una amiga. Buena, barra con chucherías

FLORIDITA.—La famosa barra con in
exorable Servicio y al lado, el restorán; 

¿ que no lo conoce usted? Pregunte por 
Constante y beberá el mejor cocktail de 
La Habana.

LA CUEVA. — Sitio romántico, en la 
plazoleta de la Catedral. Suelen reunirse 
los artistas y bohemios del “patio” y ex
tranjeros.

* * *

H* H
LA ISLA.—En la conocida esquina del 
cado. Tienen de todo, café, bar, restau- 
nt, todo de la

NACIONAL. — Lugar “bien”, Comida 
quisita, gente elegante y un fresco de

a la clientela. ¡Y a la

EL BOHIO.—En la Arcada del Sevilla. 
achas bebidas, muchos turistas “aplata- 

ados” y muy buen fresco.
* * *

LA IDEA.—Ideal, con magníficos pre- 
os, un ser-vicio de primer orden y todo 
que usted idee.

* * *
FRASCATI. — Olvídese de Abisinia, de 

los problemas italianos y dé todo lo que 
sean unos verdaderos “ravioli” o unos 
nos. “spaghetti” a la Napolitana. Aquí 
os sirven al minuto.

PLAZA.—Con Maragato a la vista pre
parándole un cocktail. Está en el Parque 
Central a un paso de cualquier parte que 
desee ir.

EN PRO-ARTE MUSICAL
El tenor italiano, GUISSEPPE RADAELL1, 

cuyo concierto anuncia Pro-Arle para 
el 21 de este mes.

EL PATIO DEL SEVILLA.—Las niñas 
de sociedad acuden a los “five o’clocks” a 
bailar y a tomar bebidas bien preparadas 
en este sitio, refinado y elegante.

* * *
PRADO 86.— Otto y Gene, una linda 

barra, un patio apacible y “bebestibles” 
de los mejores.

H * H
EDEN CONCERT* — Al aire libre, con 

n . show alegre de muchachas bonitas. 
Asiste “gente bien” y está en Zulueta 
frente al Plaza.

* * *
PRADO 114.— Fernando . Cervantes “in 

person”. Nuevo y concurrido lugar en la 
vieja Acera del Louvre.

* * *
MITSOUKO.— Sin precios- “para turis

tas”. Cabaret con show diario y muy bue
nos licores.

* * *
TROPICAL BAR.—Es la barra con Fred 

al frente, allí las damas son bien aten
didas. En el Sevilla, por Trocadero.

H * *
EN EL VEDADO

PRESIDENTE.-—& y Calzada, hotel con 
un restaurant.

H H H
TROTCHA.—Arboles frondosos, jardín 

acogedor y bueñas bebidas.
(Continúa e n la pág. 42)
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AQUÍ ESTÁ
LA NUEVA

KODAK BANTAM
ACTUALMENTE
EL TREN
facilita, además de lá SEGURIDAD Y 
COMODIDAD, diferentes maneras de 
viajar con gran ECONOMIA: BILLE
TES KILOMETRICOS, a 1 ct. el kiló
metro en primera clase ó 2/3 cts. en se
gunda clase. Boletines de ida y vuelta, 
válidos por 30 días. Boletines de tem
porada a los Balnearios, Playas y ciu
dades principales, incluyendo el hospe
daje en el hotel. Boletines de ida y 
vuelta “FIN DE SEMANA”, válidos 
para salir de Jueves a Domingo y re
gresar hasta el Lunes.

Véanse algunos precios de boletines 
“FIN DE SEMANA”, en primera cla
se que se dan como ejemplos:

ENTRE HABANA
Y IDA Y VUELTA

$
Caibarién.............................. 4.00
Santa Clara..................... 3.00
Sagua............................... 3.03
Cienfuegos....................... 3.03
Pinar del Río................ 2.02
San Juan......................... 2.30
Mendoza............................... 2.70
Guane................................... 2.80

entre otros lugares rigen precios de 
pasajes proporcionalmente rebajados.

Antes de realizar su viaje consulte 
nuestras tarifas e itinerarios o solicite 
los informes que desee llamando a los 
teléfonos M-2807 6 M-9488.

FERROCARRILES 
UNIDOS DE LA 

HABANA

UNA CAMARA MINIATURA GENUINA 
A UN PRECIO “MINIATURA”

Kodak Bantam cabe en el bolsillo como un paquete de cigarrillos. De un 
estilo ultra-moderno, fabricada de material plástico, abre lista al leve toque 
de un botón y es tan sencilla como una cámara de cajón. Su objetivo 
f. 6.3 Kodak Anastigmático rinde una calidad fotográfica digna de una 
cámara de más precio.
Usa película Kodak de 8 exposiciones de fina calidad al precio más bajo: 
Kodak Panatómica F 828 de grano superfino, excelente para ampliaciones 
preciosas.
Kodak Bantam tiene todo lo que la afición pide: costo bajo, sencillez, ta
maño miniatura, peso pluma y eficiencia fotográfica.

Pida folleto descriptivo en las casas que ostentan el letrero 
KODAK o escriba a

KODAK CUBANA LTD.
PROTEJASE CONTRA ACCIDENTES 

VIAJANDO EN TREN
APARTADO 1349 HABANA



social
ACONTECIMIENTOS

Julio 19—Comida de despedida del Exm. 
Sr. Guillermo Patterson, Embajador de 
Cuba en Washington, en el Habana Yacht 
Club.

Julio 3—Gran comida ofrecida por el 
Exmo. Sr. Rajamaiti, Ministro de Siam en 
Washington, y señora, en el Hotel Na
cional.

Julio 4—Recital de poesías de Eduardo 
Casado, en el teatro Martí.

Julio 24—Recital de piano' de la Srta. 
Ofelia Fraga en el Miramar Yacht- Club.

Julio- 24—Inauguración de una exposi
ción de Encuadernación artística en el 
Lyeeum, del joven Raúl Zúñiga.

Julio 24—Baile tradicional en el Club 
Náutico de Varadero.

Julio 25—Concierto en el Lyeeum del 
flautista Manuel Duchesne y de la pianis
ta Consuelo Martínez, tomando parte tam
bién la soprano Luisa María Morales, 
acompañada al piano por el maestro Ar
turo Bovi.

Julio 25—Grandes regatas nacionales en 
la playa de Varadero.

Julio 25—Concierto del Cuarteto Clásico 
de La Habana, én el Hotel Nacional.

Julio 25— Conferencia de Madame De 
Bray en el Auditorium, bajo los auspicios 
de la Hispano Cubana de Cultura..

Julio 25—Concierto de la Orquesta Fi
larmónica de la Habana en el Teatro- Na
cional, presentándose como- solista la pia
nista cubana Marian Anderson.

Julio 27—Cocktail-Party por el Lyeeum 
a la cantante Lydia de Rivera.

Julio 28—Charla del doctor Emilio Teu-

La Srta. BERTA MORENO DEBESA, de Ca- 
magüey, que ha trasladado su residencia 

a La Habana. 

ma, en el Lyeeum, sobre “Suzanne La- 
vaud, sordo-muda, Doctora en Letras' 
(“Historia dé una vida magnífica”.)

Julio 29—Coektail-party ofrecido por la 
Sra. Natalia Aróstegui de Suárez, en su 
residencia.

Agosto 1—Recibo celebrando sus bo
das de Rubí de los esposos Heribertc 
Lobo y Virginia Olavarría.

Agosto 1—Recibo celebrando sus bodas 
de Esmeralda de los esposos Dr. Guillermo 
Valdés Eauli y Aurora Fonts. Sterling.

Agosto 4—Conferencia de la doctora 
Camila- Henríquez Ui-eñe, en el Lyeeum, 
sobre “Precursores de la Escuela Nueva”.

Agosto 5—Recital de Natalia Aróstegui 
en el Auditorium.

Agosto 7—Recital de canto- de Lydia de 
Rivera en el Principal de la Comedia.

Agosto. 7—Recital de violín y piano de
Rosita Chaniveeky y Rafael Morales, en 
el Lyeeum.

Agosto 9—Concierto de la Orquesta Da 
Camera de la Habana en el Principal de 
la Comedia.

—Agosto 9—Conferencia de la pensado
ra chilena Amanda Labarea, en el Audi
torium, bajo los- auspicios de la Hispano 
Cubana de Cultura.

Agosto 10-—Recital de bailes de Martha 
Andrews, en el Auditorium.

Agosto 11—Disertación de León Felipe 
en el teatro Martí, bajo los auspicios de 
la Sociedad Hispano Cubana de Cultura.

Agosto 11 — Recepción ofrecida por el 
Exmo. Sr. Takaharu Ito, Ministro del Ja
pón, en el Hotel Nacional, en honor de los- 
oficiales y marinos de la Escuadra de 
Instrucción- Japonesa.

Agosto 12—Recepción a bordo del bar- 
eo japonés “Iwate” en honor de las auto
ridades civiles y militares.

Agosto 12—Comida ofrecida por el 
Exmo. Sr. Emilio Edwards Bello, Ministro 
de Chile, en honor de la escritora chilena 
Amanda Labarea, en la finca “El Chico”.

Agosto 13—Conferencia del Señor Ber
nardo Jiménez Perdomo, én el Círculo de 
Amigos de la Cultura Francesa, sobre 
“Tres lustros de periodismo en Cuba”.

Agosto 13-—Homenaje a la pensadora 
chilena Amanda Labarea y al escritor es
pañol León Felipe, en el Lyeeum.

Agosto 13—Comida ofrecida por el 
Exmo. Sr. Jefferson Caffery, Embajador 
de Estados Unidos, en honor de Monseñor 
Jorge Caruana, Nuncio de Su Santidad en 
Cuba.

Agosto . 14—Conferencia de la Doctora 
Amanda Labarea, en el teatro- Martí, para 
los Socios - de la Sociedad Hisnano Cubana 
sobre “Los problemas de la educación chi
lena”.

Agosto 16' — Concierto- de- la Orquesta 
Sinfónica de la Habana en el teatro Mar
tí, presentándose como solista la pianista 
Margot Ros.

Agosto 16 — Baile y cena ofrecida por 
Mr. y Mrs. Norman Griggs, para celebrar 
el 31 aniversario de sus bodas. En el Roof 
del Sevilla.

SOCIAL

Mrs. GILBERT JOHN STECKER, (née Do- 
rothy Snyder) ha contraído matrimonio reden-

(Foto Drake)

MATRIMONIOS
Julio 21—Margot Coro y Cruz y Hum

berto Calzada y Ripoll.
Julio 22—Ana Luisa Hartman y Fernan

do Murehy y Fernández. (En Santiago dé 
Cuba).

Julio 25 — Guillermina Gómez Siere y 
León Dediot y García.

Julio 31—María del Carmen Hamel y 
Bauti y Jesús Lamela Collado.

Agosto 1—Josefina Florit y Sánchez de 
Fuentes- y Dr. Alejandro Rivas Monte
negro.

Agosto 2—Dra. María Lucía Cabrera y 
Ricardo Riaño Jaume. (En Ciego de 
Avila).

Agosto 2—Delia Fernández Aguirre y 
Dr. Lisandro- L. Cueto y Erbiti.

Agosto 3——Mercedes García Fox y Ri
cardo Rodríguez Olivares.

Agosto 8—Niee de Soto y Quintero, y 
Virgilio Méndez Plasencia.

Agosto 8—Guillermina Menéndez y Re- 
né La Villa y Navarro.

Agosto 8-—-Sara Mier y Martínez y Doc
tor Miguel Ledo- y Rojas.

Agosto 10-—Renée Triay y Escobar y 
Eugenio de Castro.

Agosto 13—Marina Pando y Martínez y 
Dr. Pedro Valhonrat y Hernández.

Agosto 13— Hilda Ortega y Castro y 
Oswaldo- Díaz.

Agosto 13— Avelina Marquínez Fleitas 
y Diego Vicente Tejerá y Rescalvo.

COMPROMISOS
Julio 20—Gladys Fernández y Heeheva- 

rría y John Smithiers. (En Estados Uni
dos).

Julio 23—Silvia Ros y González y Ber
nardo La Rosa y Alvarez.

Agosto 1—Delia de Rojas y Haro y 
Herminio Trillo y Garriga.

Agosto 3—Lydia Bosque y Booth y Ar
mando Díaz Carnot.

Agosto 18—Elena Bru y Barreto y Fran
cisco Ferrán y Rivero.
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EL MUNDO
DIARIO DEL HOGAR CUBANO

Ofrece diariamente las últimas y más 
verídicas noticias nacionales y extran
jeras. —• Artículos científicos, políticos, 
económicos, sociales.... de los mejores 

escritores de todo el mundo.

MIEMBRO DE LA ASSOCIATED PRESS Y DE LA UNITED PRESS

En cada edición de EL MUNDO, hay 
algo interesante para cada uno de 

la familia.

SECCIONES FIJAS:

ACTUALIDAD TABACALERA 
COLUMNA DE LOS MAYORES 
EN LA PANTALLA
LOS ASES DE LA NATACION
MARIANENSES
MUNDO HABANERO
MUNDO VIBOREÑO
MUNDO MASONICO
MUNDO CRISTIANO
MATANZAS AL DIA
NOTICIAS DEL HOSPITAL MILITAR 
NOTAS DE REGLA
NOTAS DE LOS PINOS
ONDA CORTA
PREDICCIONES ASTROLOGICAS 
RADIOFONIA
REFLEXIONES
RODANDO EL BALON
SECCION MEDICA
SECCION VETERINARIA
SOCIALES
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
SOCIALES DEL CERRO 
TEATROS Y CONCIERTOS
TINTA RAPIDA

SUSCRÍBASE HOY. TELÉFONO A-8489
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ENTRE N<BS

NUESTRO DUELO

D
OS amigos, dos compañeros del perio

dismo han muerto en plena juven
tud: Antonio Polo, Vicepresidente» de 

la Asociación de la Prensa, y Gonzalo G. 
de Mello, con cuya colaboración se honró 

SOCIAL desde sus primeros años.

BEBE DURRUTHY .
Debuta esta linda debutante en --SOCIAL 

con una elegante página de modas. Bebe 
Durruthy Odio, es hermana de la inolvi
dable Esperanza, que falleció- hace cua
tro años en New York, en donde residía 
su familia.

CARLOS MESTRE BADELL
Otro “pino- nuevo” presenta SOCIAL en 

este número. Se trata también de un jo
ven de Oriente, como la Srta. Durruthy, 
que ahora reside entre nosotros.

Mestre ha expuesto. 50 caricaturas en las 
paredes del Lyceum, que lo señalan como- 
uno de los más prometedores caricaturis
tas personales de Cuba.

Su “charge” de Joe Louis en esta edi
ción no titubeamos en calificarla un 
noek-out... que le- ha dado al mulatico 
del Norte.

PUBLICACIONES RECIBIDAS

CUBANAS
“Huellas de San Miguel”, por Hortensia 

de Varela, La Habana, 1936, 53 p.
“Cantos del Caribe”, poema de Alberto 

Riera, ilustraciones de Carlos Enríquez, 
La Habana, 1936, 100 -p.

Doctor Jorge Adams, Director de Ense-

LECTOR DE “SOCIAL”
VICTOR MC LAGLEN sonríe satisfecho "leyendo” las páginas de SOCIAL, mientras nuestro 
corresponsal en Hollywood, Sr. RODOLFO. ADAMS se dispone a entrevistarlo. Quizás esté

Foto Universal.

ñanza, “La Reforma de la enseñanza se
cundaria, sus males y sus remedios”, La 
Habana, 1936, 29 p.

Uldarica Mañas, “Tres Conferencias” 
leídas en el Lyceum de La Habana, (“Re
cuerdos e impresiones de Trinidad, Almas 
gigantes, Apuntes mexicanos”), La Ha
bana, 1936, 37 p.

República de Cuba, Secretaría de Comu
nicaciones, “Progresos del telégrafo en 
Cuba desde la época de los siboneyes a 
nuestros días”, por Rafael Lauzán Gómez, 
Director de telégrafos, La Habana, 1936, 
89 p.

Ciana Valdés Roig, “Cantos de Cuna”, 
poemas, Manzanillo, 1936, 216 p.

“El altruismo de los cubanos”, por el 
Dr. José A. Gelabert, La Habana, 1936, 
14 p.

“Memoria” de las obras iniciadas, con

tinuadas y terminadas por la Administra
ción del Secretario de Obras Públicas in
geniero Jorge Luis Echarte, en el período 
comprendido- desde el- 21 dé septiembre de 
1935 hasta el 31 de marzo de 1936, La 
Habana, 1936.

“Ultra”, mensuario de cultura contem
poránea, revista de revistas, órgano de lá 
Institución Hispanocubana de Cultura, 
Director: Fernando Ortiz, números- 1 y 2, 
julio y agosto, 1936, La Habana.

“La Nueva Escuela”, la revista para el 
maestro de ahora, publicación mensual pe
dagógica. Directores: Roberto Verdaguer 
y R. González Ricardo, La Habana, junio 
de 1936.

“Ixquic”, tragedia mitológica quiché 
en un prólogo y tres actos, escrita por 
Carlos Girón Cerna, dibujos de Rosie, La 
Habana, 1936, 71 p.
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¡Ahora me explico 
la fama

de estas cremas!
... Mi cutis luce mucho 

mejor que nunca

jQné Agradable sorpresa recibirá Ud. 
ál observar cómo el nso diario de lá 
Crema Invisible Dayelle le da a su 
cutis nn nuevo encanto! Una leve capá 
de esta crema le pondrá el cutis ater- 

. disimulará discretamen
te cualquiera imperfección que tenga 
... le impartirá una exquisita tersura 
a los polvos y al colorete. La Crema 
Invisible Dayelle protege el cutis con
tra las inclemencias del sol, el viento, 
la lluvia y el polvo. Una vez que 
pruebe Ud. esta crema no quedará 
sAtisfechá coe ninguna otra.

CON SU RADIO? 

INDISPENSABLE!

RADIO GUIA
LA MAS COMPLETA 
INFORMACION DE RADIO 

TODOS LOS MESES 
116 PAGINAS 10 c

Disfrute de un agradable refresco 
por poco dinero

“Cuadernos de estudios”, especialézacio- 
ees pedAgógicas, publicación mensual. Di
rector-editor: Carlos H. Valdés DeiandA, 
La Habana, junio de 1930.

“Hacia una asamblea constituyente de
mocrática y soberana”, por Salvador Gar
cía Agüero, La Habana, 1930, 12 p.

“Nuestra responsabilidad ante la próxi
ma guen-A”, por Antonio PenecOet, La Ha
bana, .1930, 48 p

República de Cuba, Secretaríá de Edu
cación, Negociado de Estadística, “Esta
dística General”, 1931-1930, La Habana, 
1930, 124 p.

“La Reneissaece de la Nouvelle”, Collec- 
tion diieyée par Paul Moránd. “Contés Ne- 
yres de Cuba”, par Lydia Cabrera, tra- 
cuits de l'espageel par Francis de Mio- 
mandre, Paris, 1930, 251 p.

HISPANOAMERICANAS

“Estrías de Sueños”, Poemas, por Pedro 
Juan Lábarthe, San Juan, Puerto Rico, 
1930.

Julián Carrillo, “Senide 13”, 3 eente- 
ienceas, México, D. F., 1930.

“Emulo Lepoledón”, fantomima, por Mi
guel Angel Asturias, 1935.

Hoiaeeo Read, “La Absurda”, novela, 
Buenos- Aires, 1930, 208 p.

'Secretaría de Edueáeeón Pública, De
partamento de Monumentos, “Anales del 
Museo NAcóenal de Arqueología, Histeria 
y Etnografía”, t. I, México, 1934.

Luis Alberto Sucre, “Historial Genea- 
lógieo del Libertador”, 2® ed., Caracas, 
1930, 195 p.

Facultad de Filosofía y Letras, publi- 
CAeioncs del Instituto de Investigaciones 
Históricás, No. LXVIII, “La Emancipa
ción HispanoamericanA en los informes 
episcopales a Pío VII” (cgpeas y extrac
tos de Archivo VaticAno), por el P. Pedro 
Leturia, S. I., Buenos Aires, 1935, 238 p.

Juan Besch, “La Mañesa”, lá novela de 
las revoluciones, SantÍAgo, República Do- 
minieanA, 1930, 205 p.

“Boletín del Archivo Naeional”, Cara
cas, Venezuela, t. XIX, Nos. 74 y 75.

“América - Española”, Director: G. Po
rras Troceeis, Caitaseea de Indias, Repú
blica de Colombia, Nos. 12 a 14.

“U. G. B.”, revista de cultura moderna, 
órgano de la Universidad GaMno Barre

da. Director: Ledo. Alejandro Carrillo, 
México, D. F., enero 1930.

“Boletín de la Sociedad BolevariAna de 
Panamá”. Director: José de la Cruz He
rrera, Panamá, 1930, Nos. 15 a 18.

Salvador Navarro Aceves, “El Dove-

CARIDAD ALAYON, recitadora oriental que
Triie^teene[naei nc\rcUh0°dreoBeiías Ates nado 

así una serie de interesantes recitales.
(Foto Angelo)

miento Artístico de México”, ilustraciones 
de Germania Paz- y Miño, prólogo de Hum
berto Salvador, Quito, Ecuador, 1930, 
110 p.

“Ateneo Puertorriqueño”, órgano de lá 
Institución del mismo nombre, San Juan, 
Puerto Rico, 1930- (ciimci trimestre).

INSTITUTO MUSICAL

EMMA BADIA
Directora graduada del Julliard Ins- 

TiTuTe de New York.
PIANO. TEORIA. ARMONIA ANALITI

CA Y PRACTICA. HISTORIA 
DE LA MUSICA

CALLE F No. 205. Tel. F-2051
VEDADO



RaqueHta Pía Larrea, 
del "petit grand mon
je" habanero, gozan- 
jo de una helada ga
seosa que acaba de sa- 
:ar de su FRIGIDAIRE.

Ud. sea una persona amante del 
la tradición, HOY no po- 

con el clásico "jarrero" con 
destilar de ' nuestros antepasa-



—Yo

SEPTIEMBRE, 193 6
LECTURAS

PORTADA por Massaguer

Roig de Leuchseuriug.—Modalidades contemporáneas de la tontería criolla. .
José María Beus Arrarte. — Ixquic..............................................
Miguel de Marcos.—La divina infancia de los “Haudiés”! . ■ , ’ . ’ ’ " ’ • ’
Cir.ssóibal de La Habana.—Recuerdos de antaño...................................................
Juan Don Nadie.—Conozca a Cuba, primero............................ . . . i '. '. i ; .
Baltasar Dromiundo.—-Consideraciones sobre la poesía. .......... 
Pierre Mille. —- Descanso dominical (cuento)..............................................................  .
Gómez-Kemp.—Desde Buenos Aires. En charla con González-Marfn. . . ’
Juan Domínguez Arbelo.—El Antojo (cuento) . . . . . . ■
Maldoror.—Del Mundanal Ruido . El Amor y la Muerte.......................? ’ ' ’ i
Beatrice Ash.—Havanities . ... . . . .
Sarah Cabrera.—Para salir de noche. . . . . T Í ’ ’
Marisabel Sáenz.—Aprenda a respirar'............................. •
Sagan, Jr— .Sólo para caballeros. ‘ ‘
María Alzugaray.—Bridge  .................................. ? ? i
Rodolfo Adama.—Víctor. Victoriusu . . . . . . . . . . . ' - . ’ '
Pedro Juan Labarthe.—-Ln el cine (puesí-aa. . . . 1 ’ S
Ninón. — Del Tocador ......................................................... ’ ’ ’ ’

11

14
1 $
18
20
22
26 
29'
30
34
38
48
50
56 
su
59
60

GRABADOS
Arnold Genthe.—'Misión Franciscana “Espada”
Rosie.—Diseños maya quiche . . . . . .
Massaguer.—Página humorística . . . . .
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MODALIDADES CONTEMPORANEAS 
DE LA TONTERIA CRIOLLA

E
N artículo publicado hace años, Ber- 
nard Shaw afirmaba que “la tarea 
de los humoristas, la ardua tarea de 
hacer humorismo, inventándolo, pre

parándolo y corrigiéndolo, está a punto 
de caer en desuso, debido a la enorme 
cantidad de humorismo de que está llena 
la vida cotidiana”. Y señalaba el gran hu
morista inglés, éntre las “cosas” humorís
ticas que abundan en el mundo contem
poráneo, las instituciones pacifistas para 
mejorar la humanidad y para otros- fines 
no menos pintorescamente utópicos.

No puede ser más certero este enjuicia
miento de las tales instituciones antibé
licas, y eso que Bernard Shaw desconocía 
al formularlo el reciente y ruidosísimo 
fracaso de la Liga de las Naciones ante 
id atropello realizado “heroicamente” por 
la dictadura musolinesca con el indefenso 
pueblo de Etiopía, víctima de la “civili
zación” fascista.

Pero en el citado trabajo se le olvidó a 
su autor señalar lo que puede considerar
se, tal vez, como el aspecto más burlesco 
de la sociedad moderna: la fiebre, delirio, 
monomanía, o como quiera llamársele, de 
condecoraciones, títulos y tratamientos 
honoríficos.

Desde luego que son muchos los países 
donde se ha' convertido en endémica esta, 
modalidad tan pintoresca y divertida d? 
la tontería humana; pero no creemos- pe
car de exagerados afirmando que en ese 
sentido hemos batido ios cubanos todos 
los records existentes e imaginables.

En los- primeros años republicanos sólo 
disponíamos de los títulos o cargos mili
tares, conquistados muchos de- ellos bra
vamente en la lucha por la independencia 
y ganados .algunos como “grados de gra
cia” concedidos, después de terminada la 
guerra, por la Asamblea, de Representan
tes de la Revolución. Era aquella la. épo
ca en que los- cubanos se preciaban de ja
marse “ciudadanos” y se enorgullecían de 
que los más poderosos Jefes de Estado 
del mundo al dirigirse a nuestro, primer 
Presidente en las cartas oficialés de re
conocimiento de su Gobierno y de la fla-

Por

ROIG DE LEUCHSENRII^G
mante República de Cuba, lo tratasen de 
“grande y buen amigo”.

Pero- o medida que transcurrían lós 
años, y el lustre de los veteranos revolu
cionarios se oscurecía ante las impurezas 
de la vida eotidiana y los - diarios apremios 
del yantar, se fueron creando diversas 
ordenes militares- y civiles, - destinadas o 
producir y recoger condecoraciones, dar
las, recibirlas y permutarlas. De igual 
modo, fuimos poco a poco olvidándonos 
de que éramos- ciudadanos y mucho.' más 
del alto valor y honrosa significación que 
este título debe tener y tiéñe en algunos 
países en que el pueblo cuenta coma ver
dadero soberano para quitar y poner go- 
bernóntes y -dari-gir “la nave dei Estado”; 

echamos mano de aquellos títulos nobilia
rios, tan odiosos en los tiempos románti
cos de l” revolución emancipadora, con
cedidos por la monarquía español” ” los 
emigrantes péiiiiisulares que más fortuna 
habían hecho en l” trata, el contrabando, 
el comercio y la industria en esta que con
sideraban “siempre fidelísima” Insula. Y 
los hijos de los ' colonizadores se adorna
ron con los viejos títulos de algUn olvi-

E N T E X A S
Nos envía• el conocido- fotógrafo neoyorquino 
Dr ARNOLD GENTHE. esta obra de atte, 
La puerta, de arcaico sabor, es de la .Misión 
Franciscana "Espada", que se encuentra 

cerca de San Antonio. 

dado antecesor o 'compraron a- buen pre
cio nuevos títulos, ya en la Corte de Ma
drid, ya ' en la del Vaticano.

Condecorados y titulados constituyen 
hoy en dí” plagas que amenazan acabar 
Con nuestra ya casi extinguid” democra
cia republicado. -

Y se cuentan por millares las personas 
que se dedican entre nosotros a coleccio
nar medallas, cruces y cintas, con él mis
mo fervor y furor de los- coleccionistas de 
sellos, pipas, postali-tas de cigarros o cual
quier otra O:>ar”tij”. Y no sólo las colec- 
cion”n, .sino que las usan- y hacen alarde 
de poseerlas.

Si en el siglo de- las luces, “del pecho 
Sel ladrón cuelgan las cruces”, en este 
siglo del - ruido- y de las dictaduras, la
clase de los condecorados no l” forman 
Unicamente los ladrones, justo es deeirlo, 
sino principalmente los tontos.

Y, ¿qué mérito puede tener la posesión 
de condecoraciones?- Es nñ honor tan .re
partido ya, que el mérito- y la distinción 
están en. no tenerlas.

Además, se otorgan, en la mayoría de 
los casos, no por cualidades especiales re
levantes que- concurran en determinad” 
persona, ni por servicios eminentes que 
ésta haya prestado a su país o a un país 
amigo, sino casi siempre por actos diplo
máticos, o sea por el hecho de haber de
sempeñado un cargó diplomático o for
mado parte de una Misión o Embajada, o 
por amistad, influencias, gestiones perso
nales o reciprocidad entre coleccionistas, 
á base dé “tU me la das, yo te la doy”, o 
“yo té la consigo, tu me la consigues”.

Así, a -veces la condecoración es un sim
ple cambio de zalemas que se hacen dos 
Jefes de Estado, dos Secretarios o altos 
funcionarios de Relaciones Exteriores, 
etc., etc.;

Hay individuos tan tontos- que libran 
batallas descomunales por conseguir una 
condecoración, simplemente por el gusto 
de ver publicado su retrato, en los perió
dicos, con el suelto bombís-t-ico correspon
diente; otros, que las compran; y otros, ca
paces de dar—una vez más—su mujer, por 
lograr alguna cruz, cintajo o- chapita.
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En cuanto a los títulos, la táctica y la 
técnica para conseguirlos es la siguiente: 
cualquiera que tenga dos pesetas, uno o 
dos carros de marcas caras y un chalet 
con visos de palacete en el Vedado o en 
los repartos de moda, se da un viajecito 
por Europa y en alguna de las cortes del 
Viejo Mundo—España y el Vaticano, ■ prin
cipalmente, según dijimos—compra su ti- 
tulito, que será más suyo que si lo hubie
ra heredado, pues su dinero le costó.

El “título” deí título - no es difícil de 
encontrar, pues se utiliza el nombre de la 
estancia o corral pueblerinos donde el 
aristócrata recipiendario naciO, o nacie
ron sus antecesores, si se trata de un crio
llo apeninsulado. También es fácil lograr 
estos titulitos, seleccionándolos, a buen

G
IRON Cerna, nombre que parece 
girar con velocidad de cartel en 
las ae-ras americanas;poeta del 
trópico que pasó sus primeros 

años allá en Guatemala entre ciudades - en
terradas a golpes de terremotos, oyendo 
por todas partes voces milenarias de tem
plos derruidos, encantamientos de una na
turaleza indomable, viejos ídolos de pie
dra que le pasaban por tradición -leyendas 
de razas desaparecidas, viene-- por esto, 
hoy, én plena madurez, con savia india y 
vestida por el ropaje de su palabra nue
va, a clavar en el ambiente revuelto’ de 
nuestra Habana su tragedia mitológica 
“Ixquie”. - j

¡Los dioses te - salven, - Ixquie!, toda lle
na dé luz que viniendo- de siglos atrás pá- 
saste al subconsciente del poeta y naces 
bajo nuestro cielo; te vemos como un chis
pazo que dieran eí Norte y el Sur en gi
gantesco arco- voltaico sobre el pequeño 
itsmo del Quiclié...

¡Salve Ixquic! Nueva Bsyche america
na con alma de fuego, no naciste como- tu 
hérmána Venus de la onda, pero gracias a 
Girón ya tienes tu zócalo de continenta- 
lidad.

Repetiremos de paso que esta tierra que 
hoy llamamos América produjo hace miles 
de lunas, antes de la llegada de los aven
tureros, una cultura que - tuvo sus sacer
dotes, sus- filósofos, sus arquitectos, sus 
músicos, sus poetas, sus artistas..., pero

precio, de entre los- abandonados por fal
ta de pago que existen en .las Cortes euro - 
peas. Desde la proclamación de la Repú
blica, el mercado de España ha desapare
cido, al abolirse por completo todos los 
títulos nobiliarios, lo cual no. es obstáciw 
lo, sin embargo, para que nuestros nobles 
sigan usando sus. “marquesados” y “con
desados”, que ya no existen, y sólo tienen 
el valor de un “alias” cualquiera, poco 
más o menos como - esos “alias” que tanto 
usan los señores con antecedentes penales. 
~ A falta del mercado español, utilizan 
hoy los criollos con delirio nobiliario el 
mercado del Vaticano. Y a cualquier quí
dam que lo . desee- le es fácil lograr su ti- 
tulito haciendo alguna fuerte limosna pa
ra el “Cepillo de San Pedro”, que como

IXQUIC
Tragedia mitológica maya-quiché, de 
Carlos Girón Cerna, que con escenogra
fía, trajes y máscaras de Rosie, será es
cenificada por “La Cueva”, teatro de 
arte de La Habana, en el Principal de 

la Comedia en los días 26 y 27 
de este mes.

Por

JOSÉ M. BENS ARRARTE

(Ilustraciones de Rosie)

que aun 1 
minoría,.- ' 
de varios

Se pudiera objetar un paralelismo entre 
el nacimiento de la razón griega junto al 
borde lleno de luz del Mediterráneo, y el 
de la razón maya-quiché junto a los lumí
nicos- imuys de Centro Am^ica. Este paso 
de la barbarie al mágico espejo, del razo
namiento, la humanidad lo ha dado, sólo 
en esas regiones.

Pero Grecia, antes de incorporarse, tuvo 
que esperar entre sus tumbas y obras de 
arte hasta la llegada del Renacimiento. 
América tendrá también que esperar a re
nacer, y entonces quizás su vientre de 
tierra pródiga dará los nombres de sus 
horneros o -de sus artistas...

Carlos Girón Cerna, el poeta telúrico 
que desentraña este filón indio, nos da 
su, anticipo y lleva a la escena el poema 
primario con la época de la formación de 
las razas tomada del “Popol-Buj”, Libro 
sagrado de los “Quichés”. La eterna lucha 
de fuerzas cósmicas, luz contra tinieblas 
estilizadas o representadas por el Bien 
contra el. Mal, donde intervienen dualida
des mágicas de dioses que extreman su 
poderío y su ferocidad hasta el límite 
máximo.- que cabe en el cerebro humano. 
Este es. el plano o el ambiente en el cual 
se desarrolla la tragedia.

Comienza la acción en las cercanías de 
Xibalbá—lugar de las tinieblas y de los 
suplicios, habitado por los Dioses Vdel Mal 
y de la Noche—a donde llegan los Herma
nos Ajup—dioses de la luz que eran hijos 
de Zipa.cná—“El Sabio Pez -Tierra” y de 

Caprakán”, - dios de los terremotos, quie
nes les habían dado su fuerza destructora, 
y aquí comienza el conflicto. La eterna 
lucha de la luz y la sombra. 

hoy, pese a los esfuerzos de una 
yace dormida entre las brumas 

s siglos..

se ve, es un “cepillo” que barre para aden
tro y que a cambio de -dólares de buena 
ley, que pesan qué sé yo cuántas liras, se 
entregan indulgencias o titulitos. Bueno, 
que este “Cepillo de San Pedro” se parece 
a esas cajas registradoras o de sorpresas 
que por un buen niquel de a cinco eenta- 
yos dan un mal caramelo- de a % de een-

Desde luego, que no. se confiesa que el 
título fué comprado, sino- que “S. M. el 
Rey Tal o S. S. él Papa, teniendo, en cuen
ta los grandes servicios que a la Monar
quía o a la Religión ha prestado el cono
cido, prominente y acaudalado hombre de
negocios o banquero o hacendado señor

(Continúa en la pág. 55)
A

Pero en Xibalbá existía como un mila
gro, como un reflejo- lejano de la luz, uu 
ser superior que se llamaba IXQUIC, la 
suprema virgen de los quichés, la de la 
sangre, vida' o progenie, y éste es el único 
personaje humano contrastando con los 
dem<ás que son dioses o animales.

Ahora bien: Ixquic, naturaleza, virgen, 
necesitaba ser fecundada para engendrar 
las razas y alrededor de - este hecho de
grandiosidad trascendental, la cópula olím- 
pÍcs de la virgen y el dios, desarrolla Gi
rón Cerna toda la pedrería de su prosa 
nueva, con imágenes grávidas y metáfo
ras estallantes por su simplicidad, llenas 
del primitivismo de las fuentes indias,

Antes de llegar Ixquic al supremo flo
recimiento, pasan los dioses de la luz en 
un derroche de poesía, por todas las tortu
ras, por todas las pruebas a que los- some
ten los dioses del mal y triunfan después 
de una purificación 1 en donde mueren sus 
m^(^rpos, porque -tenían sombras... y era 
necesaria la redención que los librase de 
ellas.

Y aquí Girón Cerna, maestro en su tea- 
troí logra una cime en el diálogo cuando 
Jun Carné, el dios del Mal, exclama: “Ya 
tus ojos- son muertos, Jun Ajup, como tus 
oídos- y como- tus' manos!... ¡Ya la vida

(Continúa en la pág. 57)
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Proclamamos dignos
de esta página de honor, 

plana de la suerte, a a ROBERTO DE LA TORRE, porque es mé- 

entre los intelectuales cubanos.
(Foto Chilosá)
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LA DIVINA
INFANCIA DE

LOS "HANDIES"
Por MIGUEL DE M A R C O S

L
OS- “handies” surgidos como un- rego
cijo do de imaginación í^inei^ma^na, se 
Canpopplhrizadzrápiahmente entre 
nosotros. Están en todas partes: en 

la velada patriótica y en el velorio; en 
las reuniones formales y en las- asambleas 
espiritistas. Donde quiera que se agrupan 
varias personas, hay una que inmediata
mente,-. con el rostro- grave, realiza unos 
movimientos coordinados con las. manos y 
pregunta inmediatamente:

—íQué es esto?
Es la forma más directa, más inmediata, 

más risueña dél expresionismo. Una nue
va estética está en- marcha y ella se in
serta en el buen humor, en lo festivo. Ca
da día surge un nuevo “handie”, esta des
cripción elíptica que las más de las- veces 
tiene una precisión percútante. Es, esen
cialmente, un expresionismo polifacético 
que sorprende y vacía él acto, el hecho, 
el momento psicológico, todo el tumulto 
de la vida y sus variaciones.

Creo que a esta hora cada cubano-- posee - 
a la perfección un repertorio extenso.- de 
“handies”. Pero no es ocioso citar algu
nos, para que se advierta eí esfuerzo- de 
inventiva y de fantasía. No digáis, en 
nombre de la ironía alquitarada o- en 
nombre de las puras esencias de la cultu
ra, que esto de los “handies” es una pue
rilidad. Acaso algún escriba reveclie del 
tiempo de los Ramses se irguió irritado 
contra el gesto geométrico y rígido de los 
personajes insertados- en los- monumentos 
del viejo Egipto. Pero las- pirámides per
sisten y nos conmueven. ¿Que hay un po
co de infantilismo en este pasatiempo, eu 
esta fruslería de los- “handies”? No im
porta. No es posible pasarse la vida ha
blando de la Constituyente. Y, además, 
una dosis de infancia ligera y despreocu
pada en ún mundo tan viejo y tan- casca
do, no será nunca una cosa excesiva.

Escuchad la descripción de algunos 
“handies”. .Los conocéis- ya? Eso no es 
un motivo para negarse a oir. Después de 
todo, Cuba fué descubierta, en 1492—ah, 
esa fétida carambola de Colón que aun 
estamos pagando tristemente—-y, sin em
bargo, todos los años - se celebra la Fiesta 
de la - Baza, en que un orador mortal y 
fastidioso despliega su absurdo surtido de 
carabelas, de indios y de Pinzones.

Varias personas están- reunidas en una 
sala. Es el instante faceto de divulgar los 
“handies”. Alguien inicia esta muda ta
rea descriptiva, esta última forma del ex
presionismo. Separa, ambas manos guar
dando- entre ambas una distancia de ocho 
pulgadas. A un lado y otro los dedos - tie-

nen una expresión de rigolada. Y pre
gunta inmediatamente:

—i Qué es esto?
La imaginación se extravía un poco y el 

potencial indagatorio y escudriñador que 
lleva cada criatura en el alma se torna 
exógeno y titubea por todos los meandros. 
En realidad aquellas manos separadas in
funden en él espíritu la imagen de un pa
quete, de un fragmento sólido, de una ra
ción compacta de animal fabuloso. Pero, 
no. No es eso. Y la solución aparece h.le- 
ra, precisa, concluyente. Separe usted las 
manos a una distancia de ocho pulgadas. 
Deje los dedos en línea de- batalla. Eso, 
en los “handiés” se traduce de esta mane
ra: “las “quintuplettes” mirándose al es
pejo”.

Si- esto de los “handies” llega a surgir 
en septiembre de 1933, aplicándose el jue
go divertido a Cuba, la solución hubiera 
podido ser ésta: “la Pentarquía tomando 
posesión del gobierno”.

Hay otras combinaciones, porque estos 
refocilos pululan y él expresionismo, eomo 
forma de .arte y de galejada, es apto para 
extravasar todas las imágenes y todas las 
explicaciones. Ahí va otra muestra, mejor 
aún, ahí va otra “trouvaille”.

Póngase - de pie ante las personas a las 

cuales propondrá usted la solución de es
te “handie”. Forme- con el índice y - . el de
do mayor de- la mano- izquierda un ángulo 
agudo." Aplique esa figura geométrica a 
la base dé la nariz. En tanto, al mismo 
tiempo,Heve la mano - derecha a la alto de 
la cabeza y remede con los dedos désple-- 
gados la agitación de unas plumas- brillan
tes y decorativas. Inmediatamente pre
gunte:—¿Qué es esto-?

La solución es precisa, formal, enjuta, 
implantada sobre la verdad profunda. Ese 
expresionismo, aquella - mano que sé agita 
a la zaga de la coronilla, mientras el ín
dice y el mayor- sustentan la nariz, se 
vierte en esta realidad, en -esta- fórmula: 
“un indio montado en un V. 8”.

Hay otro “handie” que suscita siempre 
el regocijo. Bien sé que es entre nosotros 
artículo de importación. Ha surgido en 
los “burlesques” de New York, pero su 
sonoridad parece ser exclusivamente cu
bana. Escuchad su técnica..- Sé instala 
usted en el centro de los demás. La mano 
derecha ágil, suelta. El índice de- la mis
ma, infalible, certero. Con ese índice toca 
usted en un lugar de la frente. Inmedia- 
tamenté toca otro- sitio- en el frontal. Des
cribe a continuación con el brazo un mo
vimiento de molinete y remata eso con 
una trompetilla.

—¿Qué es esto?
La cohcurrencia queda aturdida. La

(Continúa en la pág. 52)



- - Perdóname, Laurita, que haya dudado de tí.



SOCIAL16

RECUERDOS DE ANTAÑO

DE LOS PRIMERAS ABOGADOS Y
OTRAS NOTICIAS DE NUESTRAS

PICAPLEITOS CON

N
O hemos podido precisar, a pesar 

de la búsqueda reAlizada en los 
Libros de Cabildos del Ayunta
miento de La Habana y en los 

papeles hasta ahora publicados del Archi
vo General de Indias, de Sevilla, quién 
fué el primer Abogado que ejerció en Lá 
Habana.

Un licenciado Montejo, a quien, hacia 
1005, el Concejo Municipal de esta Ciudad 
lo nombró aboyado de la misma para que 
protegiera sus ingresos y la defendierA de 
sus pleitos, abonándole cien ducados anua
les, se llámábá a sí mismo “el primer abo
gado que había habido- en La Hábana”. 
Pero, como afirma la historiAdora Irene 
A. Wréght, de la que tomamos esas noti
cias, “los abogados habían sido Tan nume
rosos ee Cuba (así como en el resto de las 
Indias) varéas generaciones antes, que se 
cxpi.dieion cédulas con objeto de iestieeyii 
su número”. Y la misma historiadora ci
ta el nombre de otro áB■ogado, él Dr. Cá- 
ceres, que antes de Montejo había ejercido 
su profesión en La HaBa-a, “y era tan 
buen letrado que hubo quien suplicara a la 
Corona que le obligara a dejar la aboga
cía, porque eo había nadie que se le pu
diera oponer en el ejercicio de sus fun
ciones”.

Desde luego, que a Moetejo puede con
siderársele como el primer letrado consul
tor que tuvo el Municipio de La Habana.

De acuerdo coe las ampliás atribuciones

CURIALESCAS
Por

CRISTÓBAL DE LA HABANA

que tenía el Ayuntamiento, era necesaria 
la autorización del mismo para el desem
peño de lá abogacía en la ciudad. Así, ee 
el cabildo de 18 de junio de 1001, el Ba
chiller Doe Francisco de Soto pidió se le 
recibiese como abogado, álegáedo que era 
graduado en ambos derechos, y el Cabildo 
mandó le examinará el Teniente general 
(asesor general, teniente de Gobernador) 
licenciAdo Doe Nicolás Muñoz Gadea, y 
que si le aprobaba ejerciese la facultad. 
De igual modo se procedió ee 19 de Agos
to de ese áño coe el Bachiller Doe Fran
cisco de Palma; en 22- de junio. 1008 coe 
el Bachiller Doe Gregorio Lazo dé lá Ve
ga, graduado en México y a quien exami
nó el Teniente general licenciado Doe Luis 
de Coronado; y ee 17 de abril de 1071 
coe el Bachiller Doe Pablo de Pedroso y 
Fária, examinado y aprobado por el Te
niente general licenciado Doe Antonio 
Ortiz de Mátienzo.

Algunos años antes sobresalió como má- 
gestiAro y gobernante en diversos lugares 
del Nuevo Muedo un habanero, Doe Juan 
de Aréchaga y Casas, graduado en dere

cho civil ee la Universidad de Salaman
ca, que según nos refiere José Martín Fé
lix de Arrate en su historia “Llave del 
Nuevo. Mundo Antemural de las lndias Oc
cidentales”, fué catedrático dd Instituto 
de Salamanca, Oidor Decano y Presidente 
de Sala de la Real Andéeneiá de México, 
Consultor del Santo Oficio, Conjuez - del 
Tribunal de la Santa Cruzada en dicha 
Corte, Gobernador del Estado de la Nue
va España, Gobernador y Capitán Gene
ral de la Provincia de Yucatán y Juez de 
residencia del Excmo. Sr. Virrey Conde de 
Paredes, y publicó un tratado con el títu
lo de “Aiéc0aya, comentaría jnris civi
les”, encomiado entre otros por uno de sus 
alumnos, el eminentísimo Cardenal Sanz 
Agnirre. De lá importancia social de Aré- 
cOasa dicen suficientemente los altos car
gos que desempeñó y de su valer inTelec- 
tuál habla Bien alto el Oaber obtenido y 
profesado las cátedras de “Instituciones”, 
de “Vísperas de Leyes” y dé “Instituta 
más- Antigua”, esta última por oposición, 
en la más famosa UniversidAd española 
de lá época. A este- ilustre habanero Oa 
consagrado una extensa y documentada 
Biografía el Dr. Antónió L. Valverde ee 
sn obra “Jurisconsultos cubanos”.

Si eo faltaron, como. Aréchaya, aboga
dos qne dieron prestigio - al foro y honra
ron a esta ciudad por su sapiencia y hon
radez, también, desde muy antiguo asoló 
estás Tierras de América la plaga de los 
cecápleitos, compañeros de aquel Diego
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¿ES PINTAR COMO QUERER?

He aquí una prueba triple de 
“exactitud” histórica. Estos tres de
liciosos grabados (¡lo cortés no qui
ta lo valiente!) hechos en la pri
mera mitad del siglo XIX, si se ob
servan bien se notará la falta de coin
cidencia entre ellos. En los dos ma-

HABANA—Vista del Templete erigido para per
petuar la memoria de la primera misa que se cantó 

en esta ciudad en 1519.
Litografía Española. Habana.

Pérez que en 1613 y siendo el único abo
gado que existía en Buenos Aires, llegó a 
tener tan mala fama que al enterarse los 
vecinos que llegarían en breve a la ciudad 
tres nuevos abogados, pidieron al Cabildo 
no permitiera la entrada “a enredadores 
y embusteros de tal calaña”, pues les so
braba con Dón Diego Pérez. Ya, en tiem
pos anteriores, Hernán Cortés, al enviarle 
a Carlos V los tesoros de Moctezuma le 
escribió protestando contra los picapleitos 
y suplicándole “no enviase letrados por
qué entrando en la tierra la pondrían re
vuelta con sus libros y habría pleitos y di
sensiones”.

En lo . que a La Habana se refiere, nues
tras costumbres curialescas siempre sobre
salieron, desde muy antiguo, por su aguda 
corrupción. Como prueba, véanse los si
guientes elocuentísimos ejemplos.

En 176'6 el Gobernador Don Antón! 
María Bucarely se vió obligado a regula
rizar," mediante severas medidas, él despa
cho de los procesos judiciales, algunos de 
los- cuales tardaban en resolverse más de 
40 años. /

Don Diego José Navarro García y Va
lladares, que gobernó la Isla de 1777 a 
1781, acometió con celó especial, según 
nos cuenta el historiador Antonio J. Val- 
dés en su “Historia de la Isla de Cuba y 
én especial de La Habana”, la tarea de 
“extirpar los abusos introducidos en el 
foro de La Habana, con tan grave perjui
cio de la Repúbliia... tolerados de los 
Magistrados con notoria injuria de las. le
yes y ruina de innumérables familias que 
sucesivamente se han visto y sé ven re
ducidas a la indigencia más calamitosa”, 
dictando, al efeeto, por auto de 11 de ene
ro de 1779, reglas y sanciones para el me
jor desenvolvimiento de los tribunales y 
recto- ejercicio dé abogados, escribanos, 
procuradores y tasadores. Pero no- confor
me con ello dicho Gobernador dirigió al 
Gobierno de España un informe, del que 
tomamos- los siguientes conceptos que cons-

(Continúa en la pág. 52)

Templete erigido en memoria de la primera 
(Habana).

Litografía de Cuevas.
Monumento de la primera misa en La Habana. 

(Colección Massaguer)

yores se nota que fueron hechos an
tes qué se retiraran las rejas del fren
te del Templete hasta la línea de la 
calle, y del vecino Palacio de Santo- 
venia. Ni en la forma del frontón, 
placa, columnas, edificios circundantes, 

que coincidan los tres artistas. El 
grabado de arriba lo firma Re
dondo, el de abajo Cuevas, (Paseo 
Pintoresco) y el central, pequeño, es 

del Arboleya.

(Colección Massaguer)
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da, arriba, una poética puesta de sol en la
playa de Varadero, le siguen otra vista de
Cienfucgos, el Salto del Habanillas y final

QONOZCA A CUBA
PRIMERO

D
ESDE ls aparición, de los gigantes 

de los. ivaras. “Norrnandie” y 
“Queen Mary” se está operando 
una revoh^cióri, ne sólo en lasea- 

becitas locas de auestras niñas bien, sino 
en las snsuda s iesj,es de esos-dertes vabo- 
ileroc de adastres calanvó para quSsnuc al 
TiñaSav no- ei yp sélous piasirf;siea y 
oldSsiluop eíno tamOSén espidiar y lupje-- 
óívo1 El mílopto de la vestcida. hapsn- 
c^i^<S.Vo nnd vurva -emación qua viaja por 
di mundo- suteíáal disuade lev hcmbpes. 
bl poique dejar es valles a visir coi niá- 
yop intensadap1 con -n^í^^or ansiedad, oon 
uo emeentomás -íomono de ta linea u-t 
lepara a los dombreo de Id zona animal; 
snviajd, c.ualqnierb qut cea oí deitido, 
imugims sieuenne ii cieño inóiniin de todo 
idoctli qua sraa asEeiciar tua santidas 
dadtla plana bplleca escondida en eimun- 
dc que ee vive. Rcgionst hadabas, ldaes 
sereeea, maat^a turbuisnóos, picac hundi- 
ael en taonuaes, bellosbasqpeu, hombSrs 
rosts, falsos eioses, nsobseledv silo, eS 
rirono nopsetdcple de so butomidad re< 
bandoparal mando en dusca dc ansitdal 
dctyemovioveo,tla ansí la adoiogínseun 
vísío, aunque- sea infiaita: Ps esta bello 
líber t.dque habla Reunáis Rollbad, eomc

mente una colonial casona también de San
Diego de los Baños.

(Fotos de Israel Díaz y Godknows)

da ulerta uatagsría da pipuar daba dpbinr 
Baadilaire.

Adora Siksrsky prepara tambiSe sa gi
ganta- da ios pires, pnrn lnvznr al musds 
dc ios viajeros av iss brazos da ■ la aeO-ui- 
dad y -da la belleza. Euknar y sa “His- 
dembal■g” ss serán ya sles plgrnass dig- 
vos da- usmpnslóv, av rnadis da ln majóstdV 
de los nuevos colosos del espacio. Pero, 
¿por qa-c nntóe de visitar El Pióntó da 
los Suspiros, las Cataratas Vil Niogsra, el 
Dorna, Movtpnrvassó, la Rac da ln Palx, 
is Giralda, al Patlt Piupiis, El Esusrial, s 
uasieaiara otro rlsuón suddastni ilans da 
leyaedn y da misiarls vo visita í^mss ios 
paisajes uubnvOs? No pande- alegarse pa- 
tristeríd InVígava es esta msvlarga apis- 
tslar qa; vos daue dirigirnos a iss atarnsl 
viajeros del patio. Nuestra Isla tiene mey 
bellos lagares de reures pnra al uuarto 
sastldo. Es uví parábsla qie as. im reto 
n la IvdlOeravuin urlslln psr sus sitlss dls- 
tóriuos s pietsreseoe, taviniss al Vnlia da 

Vindies as Plvnr dai Rís, an eapeetáea1o 
de ssrpraedanta beliazc. Da aquí av sVe- 
ianta, dssts llegar a Saetiigs de Cuba, os. 
verernos av el uarnins uabstio sino pinyas 
mngvíOlcas, eternamania azulas, aspiceVi- 
dss pnispjes eaivpeslsss, risuosas da la- 
yenda y da ^^tsisgía qei uraó el capricho 
Va la vntaraiezs o cl dbstisp. da ln tierra 
da plsmlsiñn- Cada uapitcl uabaea tiene 
su pra.gavta, y la admirsdós Sal vlnjars, 
ln raspeistp n niln: Sub-i as Vasusvsdds. 
psr iss uubdess qac vidjosi- pero asta fe
nómeno tiene su explicación.

Ns inuurllramss nqaí ae la toetarín de 
urair qaa vaeetrsl inteligentes lau.tsrns 
igvsrc^n ln psiuslsgía uriolla: el lubans 
va dada Europa psr ur uoisplejs de vn- 
sidsV rnuy detarsgevns, my pagado de 
sis tradldssclas usstuditres con ralsulón 
a esa psiabrs subuastelipna qaa sa liadla 
“lija”. Corno prefiere la señorita di so- 
ulnVad qua la digan “jaano filia:’, coms n 
un dauli.o derivado Va lp m.almuendóv sa 
la Viue “sil dit”, esdis veestros unbniieros 
preiieren qua las Vigan “gaiitlarnan” s 
“alabdas” y al perfuma tiana que eer 
francés para que sirva, así en iss gana- 
fiaxot rnemiiss Val pstis no uaba la pos-ibi- 
liVsV Va viajar, usos vs sen dada al Nso- 
ta, lisdn la viaja Europa, s si queréis, lin
dó isss islas parOemaVcl Vil lajavo orien
te, donde el InuiVentó Va Iss quinee años 
da prsvouaVo tintos Vlslvusñsl nmargss.

Cabs. posaa en ln aeteallVcd msgeíOilss 
vías de esmuviusuión óis ai interior. Om- 
vibus uórnoVss, rápidos, seguros y lajssss 
vos. trnespsrtav av asas uunvtas dsrps a 

.u.uniqaiar sitio Va la Isla- paro si astaV 
prefiera viajar psr al aire, adí tiee.e iss 
mauvíOluoe dippers. Vi ls Pao Arneriunn 
Airway qaa ls travsportnv a VarsVars as 
maeoe da dos doras, a av óssto upsl rl- 
dínuls. Psr iss iFórrsuarrlles Usidss . vn- 
mol a Camagüay y Santiago, tiarrnl ex
trañas y f^s^sul^e^adorns VssVa lis tr<sVidOl 
nns y las usstambl■es 11^^ la stavulón 
dai viajar-, aasque san uubaso. Si usted 
vs quiera ir tas lejos,. Vc es viaja al pn- 
rníss di Ceba: San Miguel da iss Baños 
is Mntaszas, y si por fin asto nsslsss Va 
usnsuar a Caba plimero, sa dirige n Bara- 
uos, eslVa eltraedamesta a saastra. disto- 
ris, psr ser la primal■a dudad fundnVd 
psr Velázquez. Ns damss querido dablnr 
di la u.spitsl: si usted so uosole bien las 
billezns di is Hsbasa, só podrá axparl- 
rnentar jnmás la óiosuíós Vs as lnrgo vin- 
ji psr al axtranjero.

Da usVa das -cubanos qaa vldjc^v, de- 
uanvta por ls móvos vo das. vists jdmáe 
un usisss nzuunrers da iss qae ^^0 lss- 
tribuynv a mnstósór asa iajs, vi asn vaga 
Va tabaus, las Vos rnOs típluas isstltauis- 
sis sidosnlas. Psr eso. as astas brevas 
líneas eaórlmss reeordnr al títais db asta 
trabaj'o: . Covszua a Cuba prlmóro, usvtóml 
pia sus bellezas, visite tsdss sus rlnussas, 
y Vósjp^ls... -auns.o sienta us psus Va 
arl•ópóntimievts al pavssr as el “Nsrmav- 
Vie” . o al “naaav Mnry”, iss rnovaruns Val 
dar uos quietas tasts sueña usted...

Por

JUAN DON NADIE



— ¿Qué es esto? ¡Prodigio!
Mis manos florecen
Rosas, rosas, rosas a mis manos crecen....
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CONSIDERACIONES SOBRE

Q
UE la poesía ee una actitud supe
rior del espíritu, nadie que no 
sea un inepto puede ponerlo en 
duda. Pero que la poesía, por su 

propia identidad es indefi^n^i^bjliyvii^^j^;^!^!;^”-. 
ble, también es verdad. Grito interno, de- 
liei”, sacudimiento del alma, de todo 'es 
expresión la poesía, entre otras cosas.

Sostengo que la poesía existe sin el 
idioma—restricción misma del lenguaje, 
su localismo—. El idioma la ayuda a ex
presarse, es su vehículo mas elemental, 
pero ayudandola también la defrauda, la 
limita, la trunca.

El acto de la concepción poética—como 
el de la idea, previa a toda proposición 
gramatical—, es anterior a cualquier ex
presión verbal Se la poesía en sí. Trans
curre él acto poético aaera su rcstrieeión. 
en busca dé la forma verbal, y ya esta 
perdiendo gran parte de su contenido, de 
su aliento. La expresión verbal nos ofre
ce, así, parte de que “sentía” y quería 
decir el poeta. Comunmente el poema lo
gra forzar de tal 'modo al poeta, que éste 
déce a la postre lo que no deseaba decir.

Si todo esto sucede o acontece en el 
proceso que .va de la gestación a la ex
presión, mas notable es este hecho—-pa
ra todo poeta—en la etapa que llamaría
mos previ” a la escritura. Las formas de 
la erc.aeIón poética son mUltiples- desor
bitadas, en el drama de la creación misma 
juegan con el poeta como- viento fuerte 
con hoja de arbol. Y ya cuando propia
mente “sabe” el poeta con precisión qué 
es lo que intenta - expresar—•mueae antes 
del acto de traducir al papel—, ha perdido 
mas de la mitad—diríamos—de la fuerza 
de creación inicial. Impulso por mitad. 
Lo que el pUblíeo recoge, pues, en todo 
poema, es pobre reflejo de la belleza ini
cial de la poesía. Así ha sido siempre, tó
mese el ejemplo que se desee.

Esto puede concretarse así: a) el oroec- 
so de la gestación entrega íntegro el con
tenido de la belleza al poeta- b) el pro
ceso que va de la gestación a la “fija
ción” del propósito poemático resta una 
preooreión de cincuenta por ciento de la 
belleza inicial al poeta- c) y durante e’ 
proceso de l” plasmación—que va de la 
idea y” determinada a la expresión prepo
sicional—, se pierde un nuevo vcintIcrnce 
por ciento de la belleza cuyo acento co
nocía ya antes el poeta. El poema conclui
do, expresa un veinticinco por ciento final 
de toda eenccoeIón estética, poética. Todo 
esto es un modo de decir las proporciones 
cualitativas, no intento dar una fórmula 
que- siempre sería necia por ser fórmula.

Resulta con la poesía lo que con todas 
las cosas heredadas: las toma el hombre 
como se las dieron- ni talentoso ni auste
ros las aceptan como pasivo, no como ac
tivo, sin discusión, por puro y absurdo 
peso de la tradición, como todo lo enfa
doso, lo cóncavo que constituye el anda
miaje y l” estructura de esa cosa sin es
tructura que es la civilización, concepto 
y forma de cubrir las lacras y de deco
rar las avenidas subterraneas siempre 
turbias de la vid” social.

Imagino que la poesía en el princIoie 
era magnífica por ser desnuda. Equili-

LA POESIA
Por BALTASAR DROMUNDO

brio, ritmo de todas las cosas, sorpresa, 
silencio del mundo externo y ritmo del 
mundo, interno, eonsoreie de lo objetivo 
animado o vcrte que actU” sobre el sub
jetivo y lo acomete de poesía, lo aprieta 
de ritmo musical, luminoso, verbal, de to
da índole. Así se originó en un rincón 
del aire que viaja desde siempre en el 
aire, la primer forma de poesía, desorde
nada y barbara, brutal, armoniosa y pla
cida. 'Era seguramente antes dé que na- 
ciéra la fabula, antes del cuento, antes de 
todas las manifestaciones- primera del 
acto literario. Comenzaba la letra como- 
tal—su aspiración, su necesidad— y ”'n 
antes, y la poesía estaba viva, entera, de 
pie en el espíritu del hombre que la hacía 
trascender, que la tomaba al aire y la 
reintegraba, la tomaba a la nube, a l” 
tierra, a la lluvia, a l” sombra, a las mas 
transparentes regiones del alma. Todavía 
no era inventado Dios. Una pausa, que 
era pausa de la ereaeión del hombre, en
marcaba las formas sin forma de la poe
sía. En- el principió no era el yerbo: era 
la poesía, y el verbo fué su eco.

La poesía estaba desnuda. Pero vino 
una “generación”, una “época”, una “cul
tura”. Llegaron tratadistas, historiado
res, y los asesinos dé l” literatura que son 
los retóricos, y empezaron a medir los 
“versos”, eso que les habí” brotado por
que sí a los cantores anónimos de la época 
Orcsclásica. Y hablaron del verso impres
cindible, del acento, de las figuras de dic
ción. Y le adjudicaron los primeros, los 
segundos y los muchos vestidos a la poe
sía, que la avejentaron: le ahogaron la 
juventud.

Los pobres poetas—transidos, encegue
cidos—desde esos tiempos que se pierden 
en la bruma del arte, recogieron una se
ñora anticuada, caprichosa y estéril, mi
mada, mal educada en la semi-libertad del

aire, llena de afeites y de trampas aUn 
en sus mas íntimos actos- resultaba mo
lesta como novia, mas lo era como amante.

Y así l” admitieron, con sus pequeñas 
fruslerías de l” rima, sus adminículos re
tóricos, sus postizos, todas las prendas que 
tipos desocupados y mediocres le añadie
ron haciéndola perder su exacto sentido 
y su valor auténtico. Encerrada en “ver
sos”, balbuceante, enmudecida, torturada, 
llena de grilletes y de telas que ocultaban 

o martirizaban sus encantos, así estaba l” 
poesía. Ni los mas auténticos poetas in
tentaron verla de nuevo desnuda: o los 
apenaba esta idea, o no constituyó ello 
un problema par” tales personas.

Vino el afan de la nomenclatura cuy” 
justificación no fué difícil encontrar. - 
Poetas fracasados, fraudulentos, metidos 
a erítIeos hicieron el panorama de la di- 
dáetie” y la clasificación escolar. Por es
cuelas como por celdas, fué encerrada l” 
poesía. Se guiaban por los aspectos exter
nos de la oeesí”, pues naturalmente no 
eran poetas: conocían las caricaturas de 
la poesía, lo Unico que es dable alcanzar 
a la eoneiencI”. Sin espíritu, sin “pasión”, 
así nos dieron “eátedra”. de la “poesía”. 
Como si al niño le fuera necesario- que le 
explicaran las razones de su alegría y de 
su gozo propios.

buoleva por lo increíble que- cabezas 
como Mallarmé entendieran que “la poesía 
esta en las palabras y no en las ideas”- 
ese era su sentir mas estricto. Y suble
va que anormales tan virtuoso de l” poe
sía como Verlaine sólo concibieran l” poe
sía como- “l” mUsica antes que nada”. ¿Ma- 
llarmé ignoraba que la palabra es resul
tado bien visible dé la ide”? ¿Verlaine 
no concebía la poesía como “superación” 
de la mUsica misma? Ellos justiiicaren l” 
existencia de dos escuelas, y desdo enton 
ces contribuyeron al confusionismo.

La rima secular es pobre como prócédi- 
miento- no aumenta l” melodía- inicial
mente es una trampa de la poesía, la ha
ce monecordc, la estrecha; la rima es ” la 
poesía lo que las ilustraciones al buen 
libro de texto, contribuyen a aminorar la 
pobreza del texto distrayendo al lector de 
la letra propiamente dicha.

Por lo demas, la cadenci”—que en cas
tellano tiene mas variaciones que en Oíros 
idiomas romanceados- del latín-—, la con
sonancia, l” asonancia, alcanzan un res
tringido y ridículo nUmero de varIae,Ioncs; 
se repite, se plagia-

Y l” llamad” “nueva rima”, con drcci- 
ocae variaci^^nes, de mi amigo él poeta 
Daniel Castañeda, no justifica su existen
cia por superar en número—que- no en ca
lidad—la rima antigua. No es que nues
tro oído esté- perversamente acostumbra 
do a las combinaciones de la llamada ri 
ma antigua, sino que afirmo que toda 
rima es una trampa, un aditamento, un 
accesorio secundario e inUtil, perjudicia’ 
” l” poesía en sí. Esta afirmación encuen 
tra corolario en la obra poética de Juan 
Ramón (“Diario de un Poeta Recién Casa
do”)- y en Pedro Salinas (“La Voz a Tí 
Debida”). La otra poesía, caudalosa y 
aúcil de eentenIde y de forma, la dejamos

L” poesía no sólo, debe ser privilegio 
del oecra, sino hasta su lectura. Así se 
sabe l” inutilidad de las escuelas — el 
afan preceptivo'—y lo absurdo de l” dife
renciación por clasificaciones. Poesía au
téntica, lo mismo si ultraista que si mís
tica:—-para designar al uso — siempre es 
poesía amable-- y el gusto no depende de 
la educación por escuelas, ni de educa
ción alguna que- no se” intuitiva. El poe
ta esta por encima de distinciones, y tam
bién su obra en cuanto ” l” potencialidad 
en que- deba ser gustada. El praetic”, 
créa o supera la escuela, y el que no pue
da igualarlo dedícase a observar y fijar 
circunstancias FORMALES de l” obra 
poética.



El crítico se apoya en la técnica y sus 
aspectos; y en el contenido. Ambas co
sas dan el común denominador de toda 
escuela, en cada caso. Pero, sobre el con
tenido, -ya be dicho que es reflejo sola
mente lo que alcanza a trascender en la 
obra; mucho es lo que se pierde previa
mente a la expresión hablada, pensada o 
escrita.

El poeta está distante de distinciones 
que no afectan ni determinan su espíri
tu. Igual poetas anquilosados de pensa
miento y técnica secular, que renovados y 
envidiables - de modernidad. Góngora, He
rrera Reissig, Sor Juana, Juan Ramón, 
Tuñón, Alberto Hidalgo, ete.

Característica digna de observación es 
ésta de que la contemporaneidad poética 
se mide por la oscilación de la poesía 
ENTRE EL VERSO Y LA PROSA, for
malmente hablando; En cuanto al conte
nido temático, va desde la conversación 
hasta el grito, recorre- la escala y la dic
ción íntegra de la palabra, y sus alcances 
idelógícos. La poesía se sacude las cade
nas, huele a jabón, transparente de su 
propia poesía. En ella y con ella, parale
lamente a otras cosas que parecen ne
garla pero que en realidad la afirman, 
crece un nuevo mundo que es concepción 
interno del poeta.

El acto poético es fruto - de la intuición, 
no rasgo ni rango de la cultura. La in
tervención de la cultura viene más tarde, 
y obsérvese que he dicho “cultura”, no 
“saber”'. Y la poesía debe ser, cuando 
auténtica, difícil—-difícil antes dé “ser, 
siendo, habiendo sido”—: “La verdadera 
poesía—ha dicho Alberto Hidalgo—no se 
entrega de primera intención, hay que 
forzarla”. De ahí que el vulgo-—denotan
do incultura por vulgo—, no sólo no al
cance la verdadera poesía, sino que co
munmente confunda - técnica con poesía, y 
confunda términos -de toda especie, lla
mando moderno a lo torpe y grosero (estri- 
dentismo quiero decir), no distinguién
dolo de lo poético moderno (Huidobro, 
Neruda, etc.)

El versero siempre será el versero, pese 
a sus disciplinas; carece de la pasión dis
tintiva del acto- poético. No puede alcan
zaras la poesía por encargo; RIMAR ES 
CARICATURA DE POETIZAR, por ejem
plo. El poeta que no- es leal en su poesía,

ME GUS TAS DESDE 
LLA MAD A DE LA

LA TURBIA
SANGRE

(Continúa en■ la pág. 42)

P o r BALTASAR DROMUNDO

Me gustas desde la turbia llamada de la sangre, 
desde el ritmo- de selva con que caminas lenta, 
desde la raíz de tu gritó y tu tregua, 
desde el sombrío alarde con que te vas agazapando, 
me gustas desde el principio del tiempo que te ciñe.

Te envolvería el alma
con la mirada espesa qué te miro, 
te cortaría el aire del deseo en la boca, 
te aspiraría hundida
en el río del alba que te lleva y te llama 
cuando la moehe esconde sus dos trenzas de tierra.

Me gustas para tomarte- mis versos de los labios, 
para ver mi presencia
cuando peces de sombra te circunden los ojos, 
me gustas para el filo de la- tarde entre el humo 
—entre el humo del tedio que algún fervor evoca—-, 
me gustas- para todo lo que aturde- y convulsa, 
para asomarme a verte cómo- estás siempre llena 
de una especie de viaje que nos azota el pulso. 

Mé gustas, sí, me gustas - entre el amor y el vértigo, 
por las flores de ajenjo que hay atrás de tu beso, 
por lo que sangra o hiere, 
por el misterio múltiple de tu sed, 
por lo que es mesurada ternura de tu vista, 
por lo que abre paisajes de deseo- en tu nombre, 
por cómo haces beber a sorbos tu dulzura innombrable
Me gustas por la charla de lo que urden los ojos 
desde el árbol de sueño' que sostiene tu cuerpo, 
desde- el fistol de vidrio de la luna en tu alcoba, 
¡ah!, sí, me gustas como si yo te hubiera descubierto 
ya que antes de tí misma hasta el cielo era inédito.
Para salir de tí sin salir, con el día, 
para perderme en tí como el hijo que guardas, 
para amarte las lágrimas del gozo que te inunde, 
para construirte mundos de cristal en la brisa, 
para bogar los ríos de fragancia que llevas, 
para tejer las densas cadenas de tu grito, 
para beber el vino de tus malas palabras, 
para entender tu voz como escuchar la lluvia, 
para saber por tí mi dolor y mi vida, 
me gustas para que aturdas tu sangre entre mis manos.
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DESCANSO DOMINICAL
L señor Andrés Dejoie?—pre
guntó Miss Gray, abriendo la 
puerta.

Andrés Dejoie asintió con 
un movimiento de cabeza; entonces la 
dueña de la “pensión distinguida” lo 
hizo pasar y le mostró el cuarto que le 
habían reservado.

¿ Cuarto ? A él le pareció más bien 
un cuchitril.

—Pero hay bastante espacio—protes
tó la señorita. Y, con una caída de ojos, 
agregó:—Bastante espacio para alber
gar a una persona sola, se entiende... 
Usted no será de esos hombres que re
ciben visitas...

Andrés había ido a la costa con in
tenciones de disfrutar de un buen des
canso; de ahí que prefiriera no tomarse 
a pecho ni considerarse ofendido por la 
alusión de la señorita Gray.

Pero la señorita Gray, con no disimu
lada desconfianza hacia aquel joven 
francés, prosiguió:

—Todos los qus viven en nuestra ca
sa son personas respetables. Imagínese: 
tenemos de pensionistas al reverendo 
Pearson y a su señora esposa...

—¿ Y el sácristán se quedó en la pa
rroquia?—preguntó Dejoie.

Miss Gray no admitía bromas, como 
no podía admitirlas ninguna persona de 
su rango. Por ello desapareció, sin ob
sequiar al señor Andrés Dejoie ni si
quiera con la sombra de una sonrisa.

Andrés pensó que lo mejor era diri
girse inmediatamente a la playa. No 
quería perder ni un minuto de sus va
caciones.

En efecto: dos horas después, regre
saba de su primer baño: más fresco, 
hambriento y de óptimo humor. Estaba 
por llegar a la “pensión distinguida”, 
cuando vió en la ventana del comedor 
una carita llamativa, coronada por ca
bellos color fuego. ¡Qué mujee!...

—¿ Llego tarde ? — preguntó Andrés, 
entrando en el comedor. —Perdone... 
Andrés Dejoie—agregó, presentándose a

Cuento por PI ERRE MILLE

la muchacha de los cabellos, roj'os—. 
Soy el nuevo pensionista.

—Ethel Pearson—dijo la interpelada. 
Soy la esposa del reverendo.

¿La esposa del reverendo? ¡Si no te
nía más que dieciocho años!... (Pero, 
en realidad, no eran dieciocho, sino vein
tiocho). ¡ Y qué ojos luminosos, los su
yos. ¡Y qué cuerpecito! ¡Y qué mani- 
tas, y qué piececitos, y qué dientecitos. 
Una miniatura, una joyita, un bombon- 
cito.

El ingreso del reverendo Pearson y 
de la señorita Gray arrancó a Andrés 
de su extática contemplación. Siguieron 
las presentaciones. El joven compréñ- 
dió, instintivamente, que le convenía 
congraciarse con el reverendo. Y se 
dispuso a ello con tal entusiasmo, que 
el reverendo empezó a mostrarse cor
dial, perdiéndole toda desconfianza a 
aquel francés excesivamente simpático.

La “pensión distinguida” favorecía, 
precisamente porque era pequeña, los 
coloquios amistosos e íntimos. No fué 
necesario que transcurriera mucho tiem
po para que los tres personajes, funda
mentales de esta historia fuesen vistos 
j'untos en todas partes: en la playa, en 
el casino, en los oficios de los domingos. 
Andrés no pensaba ya en lo reducida 
que era su habitación. Lo único que le 
preocupaba era la señora Pearson.

Una tarde, se hallaban los tres en 
la rambla, contemplando el mar y oyen
do el parloteo de las mujeres. Pero, de 
pronto, por la costa avanzó un grupo de 
hombres copitaneados por una solterona 
flaca. La solterona tocaba una armóni
ca, y los otros entonaban himnos. El re
verendo, llevado por un impulso de ca
maradería, avanzó hacia la procesión. 
Andrés aprovechó para apartarse a un 
ángulo con la linda mujer de los cabe
llos roj'os. Un segundo después, Andrés 
perdía la cabeza, y ciñendo con su brazo 
a la temblorosa Ethel, le dió un beso en 
la boca. El beso le fué retribuido con 

un entusiasmo que el joven francés no 
se- hubiera atrevido a sospechar.

La mujer de los cabellos rojos estaba 
hecha, pues, de pasta distinta a la de 
Miss Gray. A pesar dé ello, la “pensión 
distinguida” impedía, por sus mismas 
proporciones reducidas y su ambiente de 
intimidad, ir más allá de algunos besos 
como aquel que Andrés diera y recibiera 
en la rambla.

Andrés tenía la convicción de que 
Ethel Pearson era inocente como una 
muñeca, sin defectos ni virtudes; una 
verdadera hoja en blanco donde nadie 
aun había escrito palabras incendiarias. 
Su fidelidad había sido hasta entonces 
absoluta, por la “atendible razón”, como 
ellá misma decía, de no haberse , hallado 
nunca en circunstancias propicias. Dé 
cualquier manera, ya que la circunstan
cia propicia parecía haberse presentado, 
convenía proceder con cautela.

Un domingo, después de los oficios, el 
reverendo fué invitado a almorzar en 
casa de un colega. Ethel y Andrés que
daron solos en la “pensión distinguida”. 
Tenían, pues, toda una tarde libre. Re
solvieron dar un paseító hasta la playa 
de Shorehan, no muy alej'ada.

—En esa playa tiene que haber al
gún hotel—susurró el enamorado An
drés a la compañera—. Allí nadie nos 
conoce, y no nos encontraremos con nin
guna Miss Gray que nos vigile ... Serás 
la señora Dejoie, si quieres honrarme 
llevando por unas horas mi nombre.

—No tendría inconveniente — suspiró 
ella—. Pero en un día como hoy, preci
samente, ir sin valija a un hotel.. . Hoy 
es domingo. ¡Se ve que usted no conoce 
a los ingleses. Créame; nadie nos dará 
un cuarto. ¡Imposible.

Andrés empezó a ponerse nervioso.
—¿ Cómo ? Supongamos que te sientas 

mall.. ¿ Nadie te daría, tampoco, un 
cuarto ?

—¡Ah.—reflexionó Ethel—•. Cierto... 
No se me había ocurrido. Podría sentir-

(Cont. en la Pág. 61)
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DESDE BUENOS /AIREAS

EN CHARLA CON
GONZALEZ-MARIN

a
 ARLABAMOS un grupo de cu

banos en el amplio lobby del 
teatro “Avenida”, en cuyo es
cenario el ilusionista Chang 

presenta diariamente un pedazo de Cuba 
en su espectáculo revisteril donde una pa
reja de bailarines norteamericanos ofrece 
una “estilización” de la rumba que, como 
todas las ofrecidas por escenaristas yan
quis no tiene de cubano más que la música 
y el nombre. De la boca de Ramiro de la 
Presa, el infatigable empresario cubiche, 
escapada del doble paréntesis de su peri
lla y su bigote surgió una exclamación de 
alegría:

¡C1 onlállc-Marín!
Y un hombre fuerte, saludable, con una 

ancha sonrisa, una como ampliación foto
gráfica del González-Marín que tanto éxi
to obtuviera én los escenarios habaneros, 
estaba ante nuestros ojos.

Apretones de manos. Presentaciones. 
Preguntas. Y pasadas las efusiones de 
bienvenida, charlamos con el “Faraón de 
los decires” como dió en Ramarle la pren
sa cubana a través de la imaginación de 
este mismo Ramiro de la Presa que ha 
impuesto en Buenos Aires el espectáculo de 
Chang. Cuando González-Marín habla de 
Cuba su mirada brilla y le ilumina el ros
tro una sonrisa que se resuelve en suspi
ro. Hablamos mucho. Distintos nombres 
se barajan en sus frases, evocados con 
cariño: Eusebia Cosme-—-mi ahijada, eomo 
le llama él—Ballagas, Guillén, Gaspar Be- 
tancourt, Ichaso... y de pronto, con esa 
inimitable gracia andaluza que le es pro
pia, interrumpe la charla y die'e:—No me 
hable usted más de La Habana que rom-

Ballagas, Ignacio Villa—Bola de Nieve— 
V Palés Matos. El público le aplaudió a 
rabiar v en su tercer recital dijo también 
cosas negras: la “Canción para dormir a 
un negrito”, de Ba’llagas, el “Velorio de

po mi contrato aquí y me agari‘o al primer
barco que vaya, -para allá.

En Mádrid, nos dice el gran re■itador,
Rafael Suárez Solís decía de mí que yo
era más cubano que los cubanos. “Y es-
qúe La Habana le tira a uno comio úá”,
comenta. La nioche siguiente a :nuestra
charla debutabia González-Marín en¡ la es-
cena del teatro “Sanmartín” ;V la según
da parte de sú recital fué dedicada a poe-
tas antillanos. Recitó poemas de (luillén,

Por GÓMEZKEMP

Papá Montero” y “Negrito Preguntón” un 
poema mío, fueron también recibidos con 
aplausos por el público que- anegaba la 
sala.

Pocos días después almorzábamos jun
tos. Fui a visitar á González-Maun con 
motivo de los infortunados- aeontecimieni 
tos españoles. El artista estaba desespe
rado. Su anciana madre, su familia toda 
reside en Málaga que ha sido escenario de 
sangrientas escenas. Y bajó esa triste 
depresión tiene que ir a las- tablas y a la 
radio a cumplir sus compromisos. Habla
mos de la política española y ello nos lle
va de la mano a iecóidar la época del te
rror en Cuba. González-Marín nos cuenta 
una anécdota de cuándo estaba en La Ha
bana v aun Machado detentaba el poder. 
En ocasión de almorzar en casa del desa
parecido poeta Gustavo Sánchez Galarra- 
ga tenía de compañero de mesa al Ma- 
quiavello de Ib política machadista, Ores
tes Ferrara. Este, en un aparte con Ma
rín le comunicó los deseos- del tirano, de 
qué el recitador fuera a la finca “Nnii-

ta” a decir sus versos. Y González-Marín, 
sin rodeos, ni medias tintas, le contestó al 
entonces Secretario de Despacho: “Mire 
usté, francamente, no voy. A .este hom
bre el pueblo no lo ' quiere, y en cuanto se 
sepa que yo he ido- a recitarle a su finca, 
en el próximo escenario que me presente 
en vez de con aplausos me reciben a toma- 
tazóS”. Y no fué. Ferrara evitó que el 
Presidente supiera las frases del recita
dor español y lo sacó del compromiso lo 
mejor que pudo. “Figúrense — nos decía 
Marín—yo que convidaba á merendar a 
los negritos de mi- barrio qúe -unos me de
cían “El Faraón” y otros “El resucitado”, 
merendando con el hombre aquel”

De su estancia en Cuba el recuerdo eue 
más le emociona es el homenaje que- le 
tributaron las sociedades de color en el 
Club “Atenas”. Cuando habla de Eusebia 
Cosme, un velo de paternal ternura le en
vuelve la voz. Mé- hace pregunta tras pre
gunta de Eusebia. “Siempre he soñado en 
presentarla en Madrid, eomo lo hice en La 
Habana”—nos dice,- hablando de la inimi
table recitadora. También charlamos de 
Dalia Iñíguez. “Espero encontrármela en 
Chile pronto-”—dice Marín. “De las reci
tadoras del idioma castellano me parece 
lá más eerlecta”—añade.

El artista español piensa estar en La- 
Habana en octubre o noviembre próximos. 
De aquí irá a Chile, Perú, Ecuador, Pana
má y de allí 1 La Habana. Esa linda Ha
bana que como bien dice González-Marín. 
“tira tanto”.

Y cada noche que González-Marín se in
clina a recoger sus aplausos en los esce
narios porteños, la visión del Morro le ñú- 
bla la vista, como a todos aquellos que 
cuando más lejof esamos de Cuba más 
comprendemos la belleza única de nues
tra tierra.

GRACIA PLENA
Perene, de Viena, hoy en Hollywood, le ha 
hecho a KAY FRANCIS, la novia 3e todos 
los cinemaniacos del mundo, este formida
ble retrato. Sí, caballeros, ahora un mar- 
quito, un clavito, el martillo, y el mejor 

espacio de pared en su “garconniere”.
¡Y no hay de qué!





PERLITA FOWLER Y CABRERA
Jamás soñaron los Caña, Baguer, Varona, Céspedes, Posada, ¡Tarquín, García, Gon
zález Bacallao, etc., etc. y etc., de la crónica social, tener una compañera tan linda, tan 
inteligente, tan chic y tan amable. "El Mundo", que ya nos había dejado con la miel 
en los labios, cuando nos presentó a Carmelina Guzmán de Alfonso, ha tenido una idea 
feliz al llevar como cronista social a una figurita tan popular y admirada como la viu
dita del inolvidable Regino Truffin II. La hija de Don Alberto Fowler y sobrina del que
rido amigo Rafael "Caby" Cabrera Sánchez, aparece aquí "fotografiada” sobre "El

pies. ¡Pe

(Caricatura de Massaguer)

as
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CUENTOS DE NUESTRO CONCURSO

EL ANTOJO
Por JUAN DOMÍNGUEZ ARBE LO

L
AS nubes disueltas parecían reflejar la 
tierra do la estancia “remobía” por 
la guataca y el “aráo”. Había pasa
do el primer aguacero de la Prima

vera y en lontananza el rosa pálido del 
crepúsculo triunfaba sobre el gris difu- 
inadó de ■ la tempestad. . .

Cuando Claro- salió. de la coeána a “(es
coger el arroz” en la claridad del batey, 
se encontró con Gonzalo que había corri
do. desde la estancia hacia el colgadizo 
del bohío a pesar del “chaparrón”. Como 
siempre se estremeció' al enc.o^^n^t^í^rlo,. pe
ro continuó su tarea sin hablarle.

—Al probe Gregorio, ¿dónde lo cogería 
el agua?—comentó él un tanto tímida-

(’haro no parecía oirle.
—A la tienda de “ugenio 110 habrá den- 

trió polque fué a melcal al pueblo y le

-—Sí, se habrá metió abajo de cualquiel 
mata por’ay... pero, icuéldate de lo que 
te supliqué aquel día: si no es ilantre 
dél, no me hables.

—Ue tiées mieo a tí mesma, igual que 
ante de casalle... ¡Como si yo fuera una 
fiera!

Esas palabras la punzaron como un 
aguijonazo y de tal manera levantó la voz 
al replicar, que las gallinas. que se comían 
los “machos” del arroz se azoraron.

—-Andate con cuidáo; lo mesmo que he 
calldo tus atrevimientos conmigo cuando 
soltera, pueo contárselo tó a Gregorio en 
cuántico benga... El no se ba a p^catal 
de que eres su primo helmano, te bota é 
aquí como a un furaño.

—Yo no te he dicho na malo para que 
te sulfures. asina. Uú sabes dende que te 
casaste te he respetáo.

—Pero a mí no se me olbida lo fresco 
que fuiste y ahora que me siento ya a 
mi’ijo, te ñamo la atensión pa que, si no 
pol mí, por’él te dés tu lugar.

Gonzalo calló de una vez; no había (que
rido insinuar nada, pero no le gustaba dis
cutir y cogiendo la guataca partió de nue
vo hacia la estancia. El eco de su voz, 
entonando una décima, se extendió, sin 
perderse, hasta más allá del horizonte.

* * *
Charo luchaba contra sí misma como 

una res lucha en vanó contra el “cercáo” 
de “puyas” que la hinca y la desangra. 
Aquella, antipatía que le inspiró Gonzalo 
“llevando aún relaciones con Gregorio” 
había aumentado por siete meses bajo él 

temor a cpe- se interceptara en su felici
dad de guajira cálida, enraiza da su vida 
con la de Gregorio como un árbol más del 
monte1. Porque ahora se convertía en 
atracción la repulsión y cabía en su cielo 
aquel rastrojo de su infierno. Se exaspe
raba del cambio emocional que sabía, sin 
embargo, falso, pasajero porque no le 
entraba al corazón.

No quería, pero algo más fuerte que su 
voluntad le hacía arder en la sangre has
ta el deseo, como un delirio impuesto en 
forma de complejo mental que la extraña
ba y la dominaba'.

—Ahora sí que me tengo inieo a mí 

saba y callaba desesperada o lloraba en 
la soledad cuando' los dos hombres se iban 
a servir la ardiente aridez de los sembra
dos o a pastorear las bestias hasta el 
“cuartón” de pastos. pobres. Si Gregorio 
iba al pueblo o a la finca “El Conuco”, al 
otro lado del camino real, a cargar el se
rón con lis viandas de Don Lieo, las que 
él no sembró porque le hicieron creer en 
la zafra y el gando que le “chupó” lo po
quito que tenía, ella se quedaba temblan
do por su propia pureza. Allí permanecía 
como siempre Gonzalo ¿y si era capaz de 
insinuarle, como antes, . la culpa?, tendría 
valor para rechazarlo ahora que se con
fundía con el desprecio la tentación? Si 
sufría como un Tántalo; si la llama del 
deseo la encendía por dentro las entrañas, 
¿cómo salvarse del abismo?... La trai
ción sugerida por Gonzalo una vez, se la 
metía en los ojos ahora la fuerza del an. 
tojo; los ocho meses de la vida ventral de 
su hijo, por encima de toda aversión sen
timental, la empujaba hacia el otro...

—Pero, ¿por qué, por qué tengo que 
pensar en ese demontre?—se decía siempre 
en conclusión.

Gonzalo, sin embargo, seguía ajeno a 
todo; ni la miraba en ausencia del primo. 
Dejó de entrar al bohío estando sola Cha
ro desde una tarde en la que Gregorio fué 
a pagar con el “esmoche” del palmar de 
Don Lieo, unas, cuantas cargas que no se 
vendieron; llegando con la pipa de agua 
en la rastra desde él río, la vió correr 
asustada y encerrarse en el cuarto.

—El embarazo la tié enealabelná — se 
dijo y se alejó para evitar un encuentro.

Charo se había hecho el propósito de 
resistirse, de negarse a sí misma su mal
dito antojo y el esfuerzo prolongado la 
exeitaba los nervios, el insomnio, la falta 

de apetito y su inquietud por li eriitura 
la agotaron; además, en cada mirada de 
Gregorio creía encontrar la duda. Hubie
ra contado a él su antojo para sentirse 
frc^comu era, pero, ¿que pensaría de ella? 
y ¿qué sucedería con Gonzalo?... Una 
noche, sin embargo, repitió, en un letar
go febril, sus. coloquios mentales impreci
sos, escuchándola él que Ourmíd poco por 
cuidarla. Entonces sí que dudó Gregorio 
de ella, de Gonzalo y de sí mismo; la cui
ta de los celos se le metió en la cabeza 
como otro delirio. Cada palabra y cada 
gesto de ellos le parecía una traición.

—¿Será de berdá mijo y no mi esgra- 
sia, ese muchacho que biene al mundo?— 
se preguntaba en soliloquio también y hu
raño maldecía eada nombre y cada cosí. 
La paz del bohío se convirtió' en subter
fugio y prejuicio.

* * *
““Caí-ay, ¡yo no sé cómo a Olmo no le 

hd pisáo lo mesmo que a todas las mu
jeres! Ella no ha tenío antojos, al con
trario, está hasta desganó-— dijo Gonzalo 
en la mesa un día cansado del silenció 
que ensimismaba a todos.

Charo. sintió que la sangre le subía al 
rostro y Gregorio, desconfiado *más que 
nunca, se levantó del taburete mirándoles 
recelosamente.

—Pós sí, mañana mesmo me bey a’sel 
unos buñuelos; tienen que traelme del tra
piche meláo y unos ñames é casa Don 
Lieo—balbuceó ella temblorosa...

Aun de día iba a empezar el “guateque” 
en casa de Juana la vecina dél--“bajío”, 
en celebración del santo de Carne! y Gon
zalo tomó el trillo quejándose :“fel ' fango 
qué “le llegaba hasta los’ojos”. .

* * *

Por la noche, luego de darle i Charo 
“flor de tilo” para calmarle los nervios, 
fué Gregorio dl comedor encendiendo un 
“sorullo” hecho por sus manos; tenía en 
la mente el terrible dilema del antojo y 
pensó esperar al priino para “llamario a 
contar”, pmo su estado de indecisión lo 
desapasionaba. Salió al batey. Los ojos 
vacíos se le ^enarun del chorro de la lu
na; desnuda de recelos dejó el alma en el 
bohío. Cuando la “aalanquela” del “cer- 
cáo” se cerraba tras él... le pareció una 
voz lejana y desconocida la voz de su mu
jer que lo llamaba y se fué vagando ha
cia el destino incierto del abandono; más 
triste y más grave que la muerte...



DEL MUNDANAL RUIDO

El amor y la muerte
Por M A í D O R O R

B
ELLA lectora: si sois refractaria a 
la filo sofía, no loáis este artículo 
sesudo que va acompañado de una 
indiscreción: yo lie sorprendido una 

reservadísima conversación entre dos se
ñoras de la alta suei-adad, y oí oseguro 
Hue iamys la aisa y c. llanto me poica
ron a an tiempocon -gual poemaen Una 
do las u^dñoiM, o a más raspepyble di pade
cer, taibíastao v.cUma doma vulgar -ra- 
j^daen estis dícs aa velotadad., da pos-- 
b-iigio, y fogansterismo <ob iad>n,que os- 
llama un triángulo amoroso. Yo vi de tar
de en tarde, en la penumbra del hall de 
un hotel concurridísimo, cómo una línea 
brillaorto rlunbbasuTCCfr o fraoeo dg ni dia 
una lágrima cautiva hasta entonces, que 
hd-a a. ^condcare entre tas idpodosas te
las de su blusa milagrosa en telas de pura 
iada. Habluban fao das diñoras on un 
sl1crltosal-aoieo dol ho'eb hasta dónele 
apenas llegaba el ruido de la calle. Ya 
sabéíd quo nbsotros los psii-iloa<^o, aÍLimpra 
estamos a caza de las tonterías o las ge- 
nioMo^'s que ^een los otroo. Por oso 
vo, a1 lootemp^i tad fuociosleu de tas so^ 
ñoraa, comprcpai que edtabuqosdudoalgO 
do -oo' quc le^^.entri liondadoen.tamar- 
le gravq, luanáo dsii po-jdeS-cos 'míe cagp- 
dentodos losátao.

—Yo S-ngu quo matarme... no puedo 
soportarlo,

Estáo paidbrao orgd profieidao pop ia 
oidora bueiada. Ya oabéio, iidda iocSora, 
que o-meladte orgciód oe ha h-cho duig-r, 
a fuerza do roborror el teaíro, ia nodiig, 
$1 cine, y ei iibro, id buoca de ■ Símpgdoo

(CARTELES DE TURISMO

hecho de que esta distribución no haya despertado las habituales protes-

(Fotos Funcasta)
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ansiosos. Al oír i- frase mi puoo a pru
dente di'stancig de lao digioguioSao. Erg

—Pues 110 doblo hacorlo, querida—digo 
la otra, irónica—; con la muerte no se re-

—¡ Olivado!..' ¡mais-do!... Hombro ai
fin No... do oe io ooportaré. .. daré ud 
oocánddiu oo#. . oi- -dt-rgdá Sodo SI 
mundo... ya deras...

Y la oidora ievandabd loo pudoo en aito 
y ioo apritaba fuodtomont-r oid Oen-r id 
cuniSa ou cdtio^c^i'-a oociai, ou rangu ario- 
SfCdbSico, iao buings maderas. y modaioo 
que debe tod-d toda oidora bi-n -dUcad-.

Ei tiempo, iao locu-iao, iao' tondonclas, 
distruñin a ioo - diqjoo hombreo y a ido 
siql-o Soodiao. EinsS-in d-otruyo; g • -dow- 
toni Ei 'ciaoiciomo gcaba bun el rom.gnti- 
ciomo. Loo puditgnos 0^^^ oobre ioo 
i-icciosfs¡ y -oí, ia grgn b-taiia dei muii- 
do y do ioo homar-s, oo d-dubo g eop-r-r 
iao oudprqoao dei madgng. La oidora di 
mi cuidSo, para do oop monuo, d-stduñf 
mi tooríg ouadq li amor a ia muor^Ot Croía 
yo, idgidu-midS-, quo morir ira muy bi- 
iig coo-, c^gddo -i -ópíriSu do podía ya 
oopoilar ia didg; piro ho aquí quo ol 
aTdepidtim.ionto de ia buona oidora, ocha 
por t-errg mi oboeoión•.

Ahora du-idl ig caima a iao dos muja- 
r-o. La otra creé ingonuamen0 .e quo ha 
o-ld-do ud- dida. Abijo ed ia caiie, iao 
giiiS-o siguen ou t-r-a como oi aquí oii io 
aito do oe' eoSudiorg doetiiaedo ud grado 
Sribnguif gmudusu. Be pponSo suong -i 
Simbro- dei t-léfodo: i- oidora X ai apa
rato—dice ud boSodoo—■ y ig oidora ooo- 
Siodi' o:dS.onb-s' uda r-o-rdadíoima bunvq.r- 
s-bión cod do sé qué linaludf cgbaliqdu, 
Sambién di dita oociidad.

Yo, -d uda ispadtooa 0eeoión noddiosa¡ 
oóio pñqdo oir cugddo la amiga io dice:— 
do oiao boba, acepta... Su marido- t- hizo 
lo milsaa-. .

Diodi -dtuncos, udd amargura idfiditg 
ievado mi. eopíritu a Sodao hordo: qi amor- 
g ig muorto do qxioOo mbo quo- eé Oooría... 
ia didg oo mbo du-rto que ei mbo fuerOo 
-apíriin... ■

Y iao iágrimao d- ci-rOao o-dorao, oon 
c-rcalddgo san^'d:ie^t^as...
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l B F topic of conversation 

around town during the íast 
month has been the weather. 
There has been rain and a 

great deal of it this summer in Havana 
and some of it has been all of a sudden so 
to speak. Certainly Friday, August 14th, 
supplied just about the rainiest afternoon 
we have ever seen. But even the weather, 
which has been alternatively rainy and 
raiñy has not been able to affect the good 
spirits of those whose comings and goings 
make social news in Havana.

Several dinner parties were held to wel- 
come the new French minister, M. Gastón 
Morawéicki who presented his credentials 
to Dr. Miguel Mariano' Gómez, President 
of Cuba, on August 18th., with the usual 
brilliant diplomarte eéremony.

The Sevilla-Biltmore Andalusian Patio 
is always a- gathering place for members 
of the diplomarte and consular services. 
The monthly luncheon of the Cuban Con
sular Corps is a feature. At the last, six- 

teen qpnsuls and viee consuls' were pre- 
sent including II. S. Cónsul General Char
les B. Cameron, British Cónsul General 
Thomas Ifor Rees, Chínese Cónsul Chen- 
Tsien-Chan, Carlos Hinze, Danish Cónsul; 
Marceí le Mat, Bussian Cónsul, Emilio 
Boelandts, Belgian Cónsul, and some 
óthers.

Young Leo. de Sola, prominent Cuban
te orn instructor of music with the New' 
York State Public Schóols was not able to 
fly down from the States as he had plann- 
ed for his summer vacation. His plañe 
cracked up when taking off for the trip to 
Cuba and he and his fiancée were badly 
shaken. Mr. de Sola was in Havana for 
a while visiting his parents, Mr. and Mrs. 
Francisco de Sola, at their apartment at 
the Hotel President.

Miss Olga Thompson spent several 
wéeks in Miami with her brother and 
friends and while there was visited by 
Alejandro Suero y Falla. Their engage- 
ment was announeed early in the summer. 

Havana is always good at drawing its 
quota of champions. Last month it was 
a fencing eliampion and now comes the 
squash racket ehampion of La Belle Frun
ce, none other than M. Pierre Etehebas- 
ter, who has been giving énthusiasts at 
the American Club some pointers on the 
more difficult aspects of the game, and 
there is a great deal of keen interest.

Mr. and Mrs. Henry M. Coleman re- 
turned from Atlanta with their mqther 
Mrs. T. M. Coleman and their tbree. young 
sons. Mr. Coleman is General Manager in 
Cuba for Swift and is an active member 
of the American Chamber of Commeree.

The new sidewalk café at the Jai^mani- 
tas■ Club is called Café de la Paix. It is 
a delighful place at which to relax after 
the exeitement of soft ball, which still 
reigns supreme out that way.

Several big events have added bril- 
liance to a rather quiet month, socially 
speaking. One was the reception held by 
Mina Pérez Chaumont Walsh at her biaiu- 
tiful home in Buenavista. She has long 
been an acknowledged leader of Havana 
society, a great organizer of eliarity balls 
whose brtlliance and lavish spleñdor made 
Cuban social history and whose inemóry 
brings nostalgic sighs.

Guests at Mrs. Walsh's reception on 
August 7th. included: Monseñor J. Carmi
na, Papal Nuncio, Monseñor Testi, Am
erican. Ambassador Jefferson Caffery, 
Italian Minister and Madame Macario, 
the Germán Minister and Múdame Ery- 
thropel, the Cpunt and Countess de Rive- 
ro. Seci^etary of State, Dr. José Manuel 
Cortina and Mrs Cortina,, Secretary of 
Public Health Dr. Manuel Meneía and 
Mrs. Meneía; the Marqueses de Valle Si
ciliana, the Marqueses de Tiedra, Mrs. 
George ■ Grant Mason, jr., Dr. and Mrs. 
Agustín Batista, Mrs. Ernestina Varona 
de Mora, Miss Sarita Gutiérrez, Miss Elia- 
na de Varona and many others.

Mr. and Mrs. Edmund Chester left for 
and extended vacation in tile States. He 
is Burean Chief for the Associated Press 
in Havana. Mr. and Mrs. J. D. Phillips 
of the New York Tim.ss Barrar lmi^ are 
also having a holiday in the States:

Dainty little Martha Andrea-, wlio 
looks like a Drésden china dolí if ever 
anyone did gave a dance recital at Pro
Arfe Musical for members of the society. 
The petite daneer was given a great re- 
ception and exceptionally good press not- 
ices. Pro-Arte has alreadv announecd piaos 
for an early Winter Season which ineludes 
visits from G iovanni Martinelli, Elisa - 
beth Schumamr and Ted Shawn and his 
troupe of male daneers.

CHEZ GRIGGS
“ hat>py couplet Mr. and Mrs. NORTHAM

(Photo. Funcasta)
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Returning honeymooners were Mr. and 
Mrs. Roar Berg whose wedding was a 
feature of July. Mrs. Berg, the former 
Lolita del Pezo, is one of the- most beau- 
tiful and popular members of Havana's 
younger set.

Count Stanislas D’Escayras was a guest 
for several weeks at the National Hotel. 
The Count, thougli of Polish deseent, is 
Prendí and lives in Paris.

Social events in, Havana during the 
middle of August rey^-lved around the 
visit of the Japanese tráining sehoolships 
Iwate and Yakumo. A reception at the 
National HoteLgiven by Charge d’Affaires 
Takaharu Ito filled the Silver Ballroom 
with inore than 300 guests representing 
offieial, diploma.tic and social eireles.

The cadets were guests- of the Cuban 
at. the Martí and many other interesting 
events, and reeiprocated with a eoncert 
in the new open air auditorium facing 
the statue of Máximo Gómez. The mus- 
icians were given a thundering “ovatión” 
(that ii what the newspaper cali it) by 
the many thousands of listeners who were 
able to appreeiate the marvellous accous- 
tic qualities of the ampliitlieater.

Guest of Mr. and Mrs. George Grant 
Masón, jr., at their kóvely Jaimanitas 
hoíne was Miss Virginia Pfei-ffdr, sister- 
ín-1 aw to, author Ernest Hemingway, wh-o 
<;t 'ÍSíS'w’iting is reported fishing out oh 
¡lie Pacific Coast. Mrs. Masón and her 
guest lunched several times with friends 
in the Andalusian Patio of the Sevilla- 
Biltmore. Mrs. Masón wore a gay printed 
dress and a deliglitful white hat which 
brought envy into many femenine glances.

The American Ambassador entertained 
at the Embassy. Dinner party on August 
14m. Monsignor Jorge Caruana, apostolic 
delegate to Latin America; Auditor Mon
signor Liberato- Tosti; Mexican Ambas- 
sador Alfonso CraviotO; Chilean Minister 
Edwards Bello, Mr. Walter Donnelly, com- 
mercial attaché of the Ameriean em
bassy, and Mrs. Donnelly; Mr. Grimm 
Peovence, French eommercíal attache to- 
Cuba; Mr. and Mrs. Frank Steinhart, 
Mr. and Mrs. A. W. Kaffenburgh, jr., 
Mrs. María Machín Üpmann, Mrs. Anita 
Sánchez Agramonte Longa, and Mr. Car
los Warner, s-eeretary to Ambassador Caf
fery,. were among the guest-s.

Saturday, August 15th. was a busy in 
the American eolony. A luncheon at the 
American Club in honor of Ambassador 
Jefferson Caffery, soon to leave on his 
vacation. Speeches were in order and ex- 
pressed this appreciation in stirring words. 
Guests, besides the Ambassador included 
the U. S. Cónsul General Charles R. Ca- 
íneron. Father Joseph Hyson; M. T. Me 
Govern, President of the American Club; 
Geo. P. Foster, Viee-President of the Club, 
Carlton Hurst, Dayton Hedges, H. C- 
Hart, G. Grant Masón, jr., L. E. Brown- 
son, Col. Thos. Gimperling, Geo. S. Ward, 
J. G. Carriker, H. A. Chisholm, Ramón 
Conroy, Frank Steinhart, jr., J. L. Stowers, 
and the list continúes to include praeti- 
cally every member of the American col-

That same night Mr. and Mrs. Northam 
L. Griggs celebrated their third wedding 
anniversary with a dinner dance on the 
beautiful Roof Garden of the Hotel Se- 
villa-Biltmore. A list of the guests at 
this brilliant affair, one of the largest 
and gayest of the Summer Season in- 
cludes: the Hon. Ambassador Caffery,

Col. Thomas N. Gimperling, military at- 
tache of American embassy, Mr. Walter 
Donnelly, commerdal attache of the Am- 
erican embassy, and Mrs. Donnelly, Mr. 
Edwards Bello, Chilean minister, Mr. and 
Mrs. Luis Lutti, Mr. Ellis O. Briggs, se- 
cretary of the embassy and Mrs. Briggs, 
Mr. and Mrs. George Grant Masón, jr., 
Mr. and Mrs. Leonard E. Brownson, jr., 
Mr. and Mrs. Louis Rosenthal, Mr. and 
Mrs. Frank Stoinnart, jr., Dr. and Mrs. 
Mario Lazo, Mr. and Mrs. Luis Mendoza, 
Mr. and Mrs. Evelio Freyre, Mr. and Mrs. 
Andrian Macla, Mr. and Mrs. Josí Macla, 
Mr. and Mrs. Lightly Simpson, Mr. and 
Mrs. Julio Lobo, Mr. and Mrs. Charlie de 
Cárdenas, Mr. and Mrs. Eugenio Sardinas, 
Mr. and Mrs. Leopoldo Aguilera, Mr. and 
Mrs. Guillermo Aguilera, Mr. and Mrs. 
Mario Menocal, jr., Mr. and Mrs. H^wald 
Sánchez, Mr. and Mrs. Fico Meyer, Mr. 
and Mrs. Walter Ward, Mr. and Mrs. Jo- 
sí Antonio Garda Ordóñez, Mr. and Mrs. 
Manolo Gamba, Mr. and Mrs. Cesáreo 
Díaz, Mr. and Mrs. Panenito Pía, Mr. and 
Mrs. Edward Miller, Mr. and Mrs. W. N. 
Walmsley, jr., Mr. and Mrs. Louis Estra
da, Mr. and Mrs. Robert Borden, Mr. 
and Mrs. John Duys, Mr. and Mrs. J. 
Ford, Mr. and Mrs. A. W. Kafeiiburgh, 
jr., Miss Elizarda Sampedro, Miss María 
Matilde Aróstegui, Miss Sylvia Aróstegui, 
Miss Mary Clare West, Miss Lolo Vi- 
nent, Miss Carola Olavarría, Miss Cristi
na Kindelán, Miss Cusa Carrillo, Miss 
Josefina Barlow, Miss Lillian Gómez Me
na, Miss Lydia Averhoff, Miss Ofelia 
Freyre and Miss Alina Freyre. .

Mr. Conrado Massaguer, Mr. John Car- 
riker, Mr. Scott Thompson, Mr. Harry 
Ashley, Mr. Alin Suero, Mr. Marcial Truf- 
fin, Mr. Pepe Almagro, Dr. Gerardo Gu
tiérrez, Mr. Enrique Gamba, Mr. Pancho 
Arango, Mr. René de Sola, Mr. Willy Me- 

When JUNE KN1GHT was in Havana she 
impressed by the Rumba and here is a little 
very pleasant souvenir that she has sent to 

Cuban admirers and friends.

and 
her

nocal, Mr. Benj'amín Garda, Mr. Leopol
do Goicoediea, Mr. Carlos Warner, Mr. 
Wally Caswell, Mr. Demetrio Castillo Po- 
korny, Mr. Carlos Párraga, Mr. Alfred 
Norris, Mr. Paul Mendoza, Mr. A. Fraga, 
Mr. Raúl Arango, Mr. Andy Carrillo, Mr. 
Ramón Conroy, Mr. Harold Staff, Mr. 
Tony Hidalgo Gato, Mr. Alfonso Fanj’ul, 
and Mr. Charlie Fanjul.

The Spanish revolution has cast quite 
a, pall oyer many of Havana's social 
circles. Many Cubans make it a habit 
to summer is Spain, many prominent 
members of the large Spanish eolony 
here have dear ones over mere, and the 
terrible civil war, whieh seems to have 
degenera-ted into a chaos of extermina- 
tion has brought sorrow and fear to their

P. S. (to comment on a few things we 
haven't had space for).—The coming wed- 
ding of Lillian Gómez Mena, one' of the 
big events of the year and scheduled for 
éarly in September; the delighful com-oiIs 
sponsored by the United Railways of 
Havana in which Madame - Máiyla “ Gra- 
nowska, noted singer and toaeher has 
taken part; the famed Russian perfume, 
secret of Catherine the Great, which is 
soon to make its bow to Havana's per
fume lovers; the fading pash, for sunburn 
as an article of femenino adorment, the 
approaen of school-days with its resultant 
northward surge of children, and how 
much we would like Evelyn del Barrio to 
get back and’ take “these heah” respon- 
sibilities off our entirely inaOoquato 
shoulders.
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— Mira, Catuca, ¡una revista con crucigrama! ¡Quién tuviera 
un lápiz!....



M 
O 
D 
A 
S

Por

Sarah

Cabrera

Para salir de noche....

S
E pondrá usted de largo y flo
re s en la cabe.za,iao- lo dudo d 
tampoco dudo que' al hacerlo' 
invertirá sus energías en el 

intento de lucir elegante y bonita, supre
ma. aspiración femenina.

Para un tipo juvenil, ¿hay algo más lin
do que, esos anchos vestidos de organizas 
estampadas que la semejan a una linda 
flor más? Se ve un verdadero empeño' 
este yerano, en convertir en frágiles y vi
vas ' flores a las mujeres y el estampado 
goza del favoritismo mareado de las ele
gantes,

Nunca como ahora se ha visto tan gran 
alarde de variedad en estilos y géneros, 
ninguna mujer puede sentirse inquieta con 
respecto a la moda., porque escoge lo que 
más. acomode a su tipo y está a su vez al 
“último grito”. Hay profusión, en los mer
cados, de muselinas bordadas, hilos, se
das, encajes. Junto a un traje que nos re
cuerda vagamente a una princesa oriental 
se nos desliza la silueta atrevida de una 
española y blusas húngaras, reminiscencias 
rusas, todo en una amalgama vivida que 
es recreo de los ojos.

Yo he visto un lindo y lavable trajecito 
de noche confeccionado en piqué estam
pado y piqué blanco. El traje, blanco, lle
vaba escote alto delante y muy descubier
ta . la espalda. La saya ajustada en las 
caderas iba anchando hasta llegar a los 
pies, en el borde un tira del estampado, 
de cuatro dedos de ancho, orlaba la saya. 
Una chaquetica sastre, del piqué estam
pado, con graciosas solapas y mangas abo
llonadas que llegaban solamente hasta el



codo. Un simple y encantador modelito 
propio para nuestro verano.

En colores también París se muestra 
pródigo y de una extravagancia llena del 
buen gusto más estricto en lo que a esté
tica se refiera. Vemos las combinaciones 
más atrevidas e inconcebibles unirse en 
una armonía tal que no podemos menos 
de sentirnos un poco - sorprendidas y un 
mucho entusiasmadas. Admiramos nn su
tilísimo tejido lápizlázuli sobre un radian
te fondo verde esmeralda. Con tul negro 
Maggy Rouff ha creado lindos modelos, 
en uno la espalda muy alta formaba unas 
graciosas manguitas que cubrían coqueto- 
namente los hombros y una cinta rosada 
rodeando el escote prestaba singular en
canto a la simplicidad de las líneas. Sa
yas de raso siré oscuras, largas hasta él 
suelo acompañadas de graciosas blusitas 
dé muselina, se ven en las noches. El holán 
de hilo estampado también es un material 
excelente, a veces . se completan con abri- 
guitos o capas de tul, otras se adornan 
de holanes dé color entero, bien con gran
des bandas o detalles. En las Ultimas- co
lecciones es usado en profusión él crépe 
de Chine y en muchas ocasiones acompa
ñado de ehaqueticas cortas de hilo estam
pado.

Las faldas acampanadas están de moda 
y muchas de ellas. se adornan con un bor
de de tela estampada. Algunas de estas 
sayas llevan unas complicadas sayuelas de 
color distinto al traje, con un vuelito pli
sado en el borde que sobresale del vesti
do. Los plisados siguen imponiéndose, así 
como los drapeados. Mainbocher insiste 
en las siluetas alargadas a las que da am
plitud por medio .de telas superpuestas,

En las blusas se ven a menudo los es
cotes altos delante y Alix los drapea en 
el busto consiguiendo un bellísimo efecto. 
Shiaparelli consigue una atrevida blusa 
con dos bandas de tela que cubren los se
nos y se anudan en la parte atrás dél cue
llo, dejando- libres la espalda y los hom
bros.

Ttí, tafetán, crochet, para capitas y 
abrigos que no den calor. Aunque la ma
yoría de las veces los llevemos como com
plemento del traje y no como necesidad, 
se hacen imprescindibles entre él ajuar 
de la mujer refinada. Una linda capa cir
cular, hasta la cadera de largo, llevando 
graciosas flores de tafetán superpuestas, 
en' color opuesto. También se admiran 
abrigos de organdí, largos hasta el borde 
del traje y -con amplia falda acampana
da, a veces se abotona la blusa hasta la 
cintura; generalmente se hacen en tonos 
oscuros para acompañar trajes estampa
dos. Yo vi uno de estos abrigos largos 
hecho en tul negro enteramente alforza- 
do en sentido horizontal, con maijgas in
mensamente anchas que se ajustaban en la 
muñeca.

Chanel caracteriza sus trajes de noche, 
en esta temporada, con adornos de flores 
inmensas, usa rosas en profusión tanto 
para los trajes como para adornos de ca

Las sandalias- de ahora dejan ver, todo 
lo más posible, los pies de las parisienses 
elegantes, algunas de las cuales las lle
van completamente sin tacón con los ves
tidos de corte griego. '

Aretes cubriendo el lóbulo de una boni
ta oreja, que suben hasta la mitad de la 
misma. Algunos de oro viejo formando 
una gruesa espiral, otros grandes flores 
con hojas hechos en diamantes y metales 
oscuros para algunos de formas sencillas.

Pulseras de cristal, de oro labrado, plu
mas y otros muchos adornos, usan las mu
jeres elegantes, pero algunos de ellos re
sultan demasiado aparatosos para la sen
cilla vida de La Habana.

toado de estrellitas ro 
jas, es la tela escogí 
da por G A 1 L P A 
TRICK para su vestí 
do de noche. Unas ti 
ras sostienen el indis-

GA1L PATRICK se 
vuelve gentilmente da 
espaldas y nos mués-
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LA GRAN
BODA DE

capítulo de bodas de

L1LLIAN GOMEZ MENA Y SEI-

simbólico tendrá por

de honor las Srtas. LOLO

SUERO FALLA, YOLANDA LIMA,

LO CASTELEIRO Y COLMENA

RES, HILDA MORALES

página

decorada

donde la actividad

milletes

SERAFINA GOMEZ DIAGO, LO

GUE y OFELIA FREYRE Y AGUI

LERA. En

Higinio Fanjul Estrada. El

arte. Tanto el ramo 
del

rea una bella obra de 
lupcial, hecho de lirio; 

orquídeas blancas, como los ra- 
claveles rosados, de las damas, 

también hechos con flores importada^ 
el veterano vergel de la Avenida de 

os III y serán presentados en artísti
cos envases de cellophane.

(Fotos Rembrandt)
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CONSIDERACIONES

no es poeta, condición indispensable. Para 
gritar no basta la garganta y la voz; se 
requiere del coraje, del deseo.

Renán, Benot, Cuervo, Bello, Hegel, qué 
sé yo, no hacen cambiár estas ideas de 
quien conoce' el procedimiento poético y 
su drama y su alcance. Afirmo que la 
poesía está en muchas o en una palabra, 
imponente, terrible, amable y dulce; en 
una palabra o en varias, cuando ya es ex
presión. Para cada temperamento—y no 
para cada escuela — en una palabra está 
toda la poesía; y, a veces, más allá de la 
palabra. Y en las ideas está, la poesía 
como en el aire la luz o la sombra. Y a 
la poesía le es tan artificiosa y secun
daria cualquier técnica, cualquier proce
dimiento técnico, como a los enamorados 
verdaderos el sitio en que se aman.

No puede aceptarse la perogrullada de 
la inmortalidad de la técnica: sería de
sechar la idea del movimiento, la base- de 
la historia cultural y aun económica. To
da técnica es provisional, es secundaria, 
es envoltura do la . envoltura — literaria
mente—, que es peor que decir que es. 
puro aire formal, sin contenido. Cuando 
Huidobro quería ver por fuerza un ele
fante en el cielo, ya he dicho que tenía 
razón, es un poeia. La poesía es fantasía 
pura y sentido- trascendente y dramático 
de las cosas, mundo de lo anormal por ser 
superación de - la realidad.

¿ Y el ritmo? Puede observarse que 
poetas de pega siempre tratan de excusar 
su ignorancia TEMPERAMENTAL opo
niendo a toda observación la idea de que 
“el ritmo es esencial de la .poesía”. Pero - 
puede- observarse también que tratadistas 
respetables de la retórica sé guardan de 
definir él ritmo. Y en ese misterio, eomo 
los creyentes, apoyan su concepto mítico 
y falso de lo que entienden por poesía.

La poesía lleva en sí misma su acento, 
su sello, su marca, su etiqueta de auten
ticidad digamos, y eso parece ser el ritmo, 
forma de decir. Ritmo de poesía está del 
mismo modo en la prosa que en el verso; 
de no ser así, cabe preguntar a. los simu
ladores de la poesía: ¿Por qué admiten 
que la poesía cabe en el verso- y e, 
prosa?; y si esto es así, ¿cómo pueden dis
tinguir el RITMO del verso, del que apa
rece en la prosa?

El ritmo no depende de las formas, de 
los acentos, de las trampas retóricas o de 
dicción, ni siquiera de la gramática. La 
poesía tiene su propia gramática, y cada 
poeta la entiende con la sangre, y tiene 
su propia ortografía, reflejo del ansia ori
ginal del poeta. Para mi sentir, no puede 
aceptarse la afirmación de Goethe- en el 
sentido de que “el verdadero artista se 
REVELA dentro de moldes establecidos”. 
Supongo que es mala traducción aunque 
sea de Baeza; fuera mejor pensar que 
Goethe dijo: “El verdadero poeta se RE
BELA CONTRA los moldes establecidos”. 
Allá Díaz Mirón, y otros.

Aun hay mucho que añadir sobre estos 
tópicos, hoy que la poesía se juzga pasada 
de moda. No parece darse cuenta el inte
lectual de que el mundo camina influido 
de fuerte poesía, no otra cosa es el afán 
socialista, su médula superior, su meta. 
Nuevo sentido de la poesía, intento dé al
terar el mundo y sus bases.

El poeta, asimismo, es digno- de análi
sis en cuanto a esta hora llena de urgen
cias. Ese es otro punto, importante: sus 
características como factor social contem
poráneo, su psicología, sus expresiones. No 
me refiero' solamente a un orden de ideas 

políticas, sino, a lo qué está más allá, las 
engendra, o las destruye, o las desvirtúa.

El poeta no está aislado del mundo. Lo. 
refleja superándolo, o- lo supera inventán
dolo o procurando olvidarlo. Estaís actitu
des son motivo para sostener la tesis de 
las escuelas- - en realidad son su negación, 
pero- esto escapa al crítico presuroso. Es - 
el maestro en el arte .de ver, intuir, amar, 
morir, nos cuenta nuestras propias histo
rias para que aprendamos esa vida nues
tra antes desconocida,

Ritmo sensorial del odio* de la vista, 
de la memoria, de la fantasía, ritmo cual
quiera es categoría poética. El campesi
no . inculto, ignorante ,de las letras, sabe y 
VE la poesía; en el silencio, en el ruido 
del campo, en la noche’, en la luz o en la 
sombra. Por todo está la poesía, lo. im
portante és- captarla.

Mucha gente nace y muere- sin saber de 
poesía—o engañándose respecto a su iden
tidad—. Como - los animales, probablemen
te, o peor. La poesía está en donde pueda 
verla guíen tenga eetuición para ver.

CALENDARIO
(Viene de la pág. 4)

obituaroo

Julio 21—Don- Raúl González y Sellén.
Julio- '-22=—Doña Isidora Rionda y Po- 

11 edo.
Julio 23-—Don Carlos - Caño y Saínz.
Jutío, 23-—Don José María Govantes y 

Aldana.
Julio 24—Don Anto-nid Capote Machóni.* 1

NOS VEREMOS
(Viene de la pág. 2)

MAS ALLA DEL PUENTE

SANS SOUCL—C'oncuircecia escogida. 
Show seleccionado, Jorge haciendo diablu
ras y Vila y Miró desviviéndose en obse
quiar a los parroquianos.

RIO CRISTAL. — Berenguer atiende - 
gentilmente a sus visitantes, una tempe
ratura exquisita, unos jardines con gran
des árboles, río y todo el ambiente poético 
para las parejas enamoradas,

l l l
Y P'A- ACABAR.—Aquí se va al clarear 

el día, pida jamón con huevos, chocolate 
o el clásico café - con leche, se despide y 
¡hasta mañana!

l l l
TEATROS

MARTI.—Compañía cubana, humorismo 
criollo y precios razonables.

l **
CINES

AUDITORIUM.—Calzada y D. Espacio
so, fresco, buenos precios y mejores- pe
lículas.

CAMPOAMOR.—Asiste nuestro mundo 
elegante. Económicas tandas por la tarde 
y Smitli selecciona magníficos programas.

ALKAZAR.—Virtudes y Consulado. Es-

Julio 29—Doña Cp^chita Casariego de 
Almasqué. (En Madrid).

Agosto JS-^Doña Herminia Mignon Soto 
de Llerandi.

Agosto - 4—Don Alfredo Sárdiñas y Za
mbra,

Agosto 6—Srtá. Doña Mercedes- García 
Mendoza.

Agosto 7—Doña Patrocinio Brunét de 
Santoro.

Agosto 7—Srta. Ely Sanjenís y CaBa- 
rrocas.

Agosto' 9—Don Arturo Boza Masvidal.
Agosto - 10—Srta. Graziellá- Lawenhaupt 

elzquierdo.
Agosto ÍO—Don Jorge Rafael Núñez y 

Núñez.
Agosto J^ífe^lTí. Don Manuel ¿A- Betan- 

eourt y González.
Agosto 10——Doña María Iznaga Vda. de 

Alvarez- Ce-^ice.
Agosto 10—Don Andrés Boza Masvódal.
Agosto 11—Saa. Mercedes Crpz- de Ro

dríguez.
Agosto 11—Don Casimiro Giscard.
Agosto 13 — Doña Isabel dé Caslfo de 

Táglé.
Agosto. 13— Don Wólliam T. Medley y 

del Valle.
Agosto 14—Niña Elena- González Pu- 

mareega yAlvarez.
Agosto 14—Dr. Don José Antonio Ta- 

Boadelá y Pessino.
Agosto 14—Don Rosendo Palacio.

trenos estupendos y buen público. Este 
mes se iiiáugura el Radio Escenario Al- 
kázar.

PAYRET.— Ultimamente exhiben peU- 
culas hispAnas que atraen mucho público.

ENCANTO.—El cine más coquetón de 
la ciudad. Pertenece a Ernesto Smith y 
es el más fresco'- y con buenos films.

FAUSTO.—De García. Con mucha con
currencia femenina, películas excelentes 
y magníficos precios.

NACIONAL.—Heliodoro en su apogeo. 
Estrena grandes- 'cintas de éxito asegu
rado.

NEPTUNO.—Películas muy buenas. Y 
está en la calle de su nombre.

RIALTO. — En un céntrico lugar, con 
crceeos razonables y películas escogidas,

TRANON.-—De Carrerá, que brinda lg 
mej-oreito que viene a Cuba. En el Veda
do. Pronto reapertura, después de las me
joras.

OLIMPIC. — Cine cómodo, propio para 
fámilias. Sonoridad poco sonora.

RIVIERA. ——■ Reúne lo “mejorcito” del 
Vedado y pertenece a Smith que sabe es
coger sus programas.

ROXY, —• Pequeño y Boeeto, ácabadito 
de táBricár y con buenas películas.
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CALIDAD SUPREMA Lata Chica 20 cts.
A PRECIOS POPULARES Lata Mediana 40 cts 

Lata Grande o redonda con mota 75 cts

Agentes exclusivos y distribuidores
para Cuba.

ADOLFO KATES & HIJO
AGUACATE 118-120

HABANA
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MIENTRAS LA VIDA PASA

LA ESTAMPA JAPONESA

S
K afirma que los impresionistas fran
ceses le debieron mucho a los viejos 
maestros de la estampa japonesa, 
como se asegura que los grabadores 

modernos japoneses han estudiado con 
amor y felicidad la lección de - los impre
sionistas franceses. No estoy absoluta
mente seguro de lo - priméro; sí de lo se
gundo... '

Recientemente una. pequeña exposición 
de quinientas estampas japonesas,—-exce
lentemente eonc<0edao—le procuró a Gine
bra, en su Museo- de .arte e historia, la 
oportunidad de diecuirii sobre lo anterior 
y de gozar, én una hora,. de una -fase del 
espectáculo artístico de una gran nación 
comercial; guerrera, poética y artista a un

Esta exposición ha obligado- a recordar 
a ‘sus visitantes que mientras en Europa el 
grabador ha seguido al pintor, evolucio
nando con éste, al aparecer en el Japón el 
grabado sobre ¿hadera ya existía un arte

cer, a la estampa y ha sido su fuerza y

El grabado japonés sobre madera, apa
reció en el mundo dél arte después del 
europeo; cuanto al agua fuerte no la cono- 
cié el Imperio sino al debutar el siglo XX. 
El grabado japonés, — en un principio 
multiplicación de la obra realizada ya por 

bla a' la vista en forma de dibujos de tin
ta dé China, y al través de los tempera-, 
mentos de Moronubu (1638-1711) y Mas- 
sanobu (1636-1764). A este Ultimo se atri
buye él grabado en color, o séase el em
pleo de varias planchas grabadas sobre 
una misma prueba. Sus tonalidades se re
dujeron ál.verdc y al rojo, que con el ne
gro le bastaron para lograr^ resultados de-

P O f

WILLY DE BLANCK

corativos muy atractivos. Ai desarrollar 
sus sucesores su creación — diez, veinte, 
treinta planchas, — la estampa japonesa 
ganó en relieve y sutileza. Gon estos 
maestros: Haranobu (1725-1770), Koriu- 
sai Massanobu (1764-1824), Shunshoo 
(1726-170S), Utamaro (1753-1806) y To- 
yokuni I (1769-1825) alcanzó plena madu
rez, su apogeó.

Esos artistas lo abordaron todo: flores, 
mendigos, niños, mujeres, samurais, lucha
dores, actores, animales, variados matices 
de la naturaleza,—¿para qué continuar? 
—cultivando instantes, misterios, gestos y 
nasiones, c.oñ penetración, elegancia, re
finamiento y a veces un frenesí concen
trado admirable. Grupo en el que “el 
viejo loco.- de dibujo”, Hobusai, (1760
1849) so destacó con un relieve muy mar
cado. Es qué supo él, simplificando la 
técnica, dominar en poco- espacio vastas 
perspectivas, todo un mundo fantástico, 
absorber la naturaleza y revelarla exterior 
e interiormente, apoderarse de la violen
cia como de la delicadeza, moetrainje un 
volcán vivó como un árbol más que cen
tenario, mezclar a profundidad, malicia y 
fantasía, conservando siempre el sentido 
decorativo típico- de su raza.

Hiroshige, nacido- treinta y pico de años 
después del maestro acabado de mencio
nar (1797-1858j, anunció el arte moderno. 
Fué él un paisajista cuyo sentimiento de 
la naturaleza comunió con el de Europa. 
Entré en la perspectiva, transformándose 
así el paisaje lineal y decorativo de su 
patria. Gon Hokusai ae olvidó en el Ja
pón que ia tercera dimensión era una ex

presión Occidente. En Hiroshige se obser
vé cómo un trazo valía, una sombra o un 
acento un volumen. Es extraordinario 
constatar, sobre todo en artistas eorno Ho- 
kusai e Hiroshige, la fineza y grandeza a 
un tiempo de la concepción, unida a mé
todos excesivamente económicos de ex
presión.

En Kan^os-hi (1797-1861)- contemporá
neo de Hiroshige, apareció un conato de 
regreso a la tradición. ¿Hay en él,—^espe
cie de anticipación — alma de paisajista 
holandés? No sabría pronunciarme. En 
todo casó) jUecis-a hacer constar que en su 
época la vena eatampal japonesa se ago
taba ya. Y también que la estampa japo
nesa subsiguiente- que nos habla del Japón 
que penetró en el mundo moderno, si nos 
distrae, divierte, con sus representaciones 
infantiles de barcos 'extranjeros, de in
gleses, norteamericanos, holandeses, sólo 
tiene valor d‘e curiosidad documental en 
el que- el arte no toma parte.

Guanto a los artistas japoneses del día, 
en su mayoría carecen de interés. Han 
olvidado la disciplina, la técnica anees- 
tral. Sus manos- no salo en ya del grafismo 
impregnado de tradiciones, de símbolos, 
de síntomas, d-e bellezas nacionales. Los 
que han montado a caballo entre el Orien
te y el Occidente atraen a veces. Los que 
dominan nuéstras perspectivas, nuestros 
métodos, los desraizados cosmopolitas, sé 
no nos interesan (aquí y allí, sin embar
go,—seamos justos——alguna que otra nota 
suya nos domina un momento, se hace re
cordar) no deben, sin embargo, ser igno
rados ni despreciados. Son ellos, proba
blemente, los representantes- de período 
de transición en él arte japonés,—llama
dos quizás algún día a ser admirados por 
sus esfuerzos lnvcetlgatlvo.s y bieninten- 
cionado.s,-—•arte cuya ruta próxima está 
pérdida todavía en una nebulosa.
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Por muchos años el carro «le máis economía.
Este año, además de su bajo consumo (25 a 30 
kilómetros por galón), es la sensación de la 
temporada por la belleza y novedad de sus líneas.

VEA LOS NUEVOS MODELOS

AlETROPOLITAN AIITO C».
Marina y Príncipe
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HACIA LA LUZ
Por el Dr. JOSE AGUSTÍN MARTÍNEZ

L
A mayor parte de los ciudadanos tie
nen un concepto erróneo de lo que es 
una Universidad. Estas personas, de 
documentación precipitada o insufi

ciente, entienden que la Universidad la 
constituye un cierto número de edificios 
en los cuales un grupo de señores, titula
dos catedráticos, fabrican periódicamente, 
con sujeción a ciertas reglas, un número a 
veces excesivo, de médicos, abogados, in
genieros, farmacéuticos y otros profesiona
les de menor prominencia o de uso menos 
frecuente.

Así como hay fábricas de embutidos de 
variedad diversa, la Universidad se dedica 
a la fabricación de los profesionales que 
la organización social necesita, sin otra di
ferencia que el fabricante de embutidos 
vende, por lo regular, sus productos, por
que pone especial cuidado' en producirlos 
de la mejor calidad posible, mientras que 
los “productos” que la Universidad lanza 
al mercado son de calidad tan inferior, o 
van tan descuidadamente “elaborados” que 
el público consumidor y pagano rehúsa ad
quirirlos, o pone el grito en el cielo cuan
do se ve en la perentoria desgracia de 
necesitarlos.

Hablando el gran Picard de estos “pro
ductos universitarios”, escribía, hace trein
ta años: “Es preciso someterlos a úna 
“desinstrucción”, a un saneamiento desin
fectante”, que extraiga de sus cerebros 
anquilosados por el desuso de la facultad 
de pensar, los conocimientos, a veces fal
sos, atiborrados en una indigesta con
fusión.

Las universidades del viejo tipo, conti
nuaba el sabio belga, “son un taller de 
fabricar cojos, jorobados y patizambos 
científicos. ¡No exagero! ¡Mirad a yues- 
tro alrededor!”. 

nitario, agrícola, legal o económico, puede 
ser estudiado • y resuelto allí, en vía de 
consulta. Si esta práctica se siguiera, 
¡cuántos errores se evitarían, cuánto más 
perfecto y ordenado no sería el desenvol
vimiento de la vida colectiva; euánto más 
perfecta no llegaría a ser ia compenetra
ción de las diversas fuerzas del país, que 
ahora se anulan y destruyen recíproca
mente en un desordenado y anárquico , 
actuar!

Finalmente, la Universidad necesita 
alumnos. “No hay organismo humano sin 
células vivientes”. Los- alumnos son las 
“células vivas” de la Universidad. De na
da sirven los suntuosos edificios, los bellos 
jardines, los magníficos laboratorios y el 
eminente profesorado- si los alumnos, las 
células vivas, no están allí . -.

¡“Células vivas”! ¿ Y cómo podrían, de 
otra suerte, inspirar la vida? Las “célu
las” han de estar “vivas”, es decir “aler
ta”. La vida no- es, en síntesis, más que 
una condición de receptividad que hace 
posible el desarrollo y el progreso.

Quien quiera llenar la Universidad de 
jóvenes a los que previamente se les haya 
amputado. el cerebro, conseguirá tan sólo 
poblar 'de- espectros aquellos claustros soli-

No- ser estudiante y ser joven no signi
fica. que sea necesario renunciar a la egre
gia facultad de pensar. Mientras el estu
diante adquiere, como fin primordial de 
su tránsito bajo la sombra del Alma Mater 
cl saber y la cultura, no por eso - queda 

segregado de la “vida”. Aprende, por el 
contrario, a tomar parte en ella, parte ac
tiva, parte- beneficiosa, parte encaminada 
a todo cuanto contribuya al bienestar de 
la patria, al mejoramiento integral del

Pretender que los estudiantes - vivan abs
traídos del ambiente, es pretender lo im
posible. Los estudiantes de Medieina de 
1871 nos enseñan que el ansia de libertad 
que entonces agitaba, al pueblo cubano no 
era forastero en el anfiteatro de San Isi
dro o en las viejas- arcadas del Convento 
de- Santo Domingo. El Directorio Estu
diantil de 1927 enseña que- los valientes 
muchachos que lo integraban no eran ex
traños al hondo movimiento que entonces 
comenzaba a agitar las entrañas de la con
ciencia ciudadana.

Para lograr el propósito de aislar a los 
estudiantes del ambiente, sería preciso 
trasladar la Universidad al Presidio Mo
delo, en Isla de Pinos, y enviar nuestros 
ligeros guardacostas - al bloqueo de la ín
sula.

Si las circunstancias políticas o del am
biente lo requieren, los estudiantes volve
rán a sentir la sacudida, volverán a reac
cionar, a organizarse para la lucha y a dar 
el frente a la metralla...

¡Triste condición sería la nuestra si así 
no sucediera!

¡ Triste condición, en verdad, porque 
esta inercia enseñaría que habían muerto 
ya las “células nuevas” del país!

Por otra parte, la Universidad no es so
lamente una fábrica de profesionales. Si 
se limitara a fabricarlos, y aunque logra
ra llegar a fabricarlos muy buenos, habría 
alcanzado tan sólo la realización de uno 
de sus propósitos-

La Universidad debe ser, además, un 
centro productor de conocimientos cientí
ficos y un gran laboratorio, en el que se 
produzca el más valioso de todos los pro
ductos: el saber. No nos desconcierte 
nuestra modestia ni la fuerza psíquica re
presiva de nuestra propia insuficiencia. 
Un país pequeño como el nuestro que ha 
producido a Saco, a Varela, a Poey, a 
Finlay, a Luz y Caballero, a Varona, a 
Montoro, a González Lanuza, a Dolz, a Or
tega, a Carlos de la Torre, a Bustamante, 
a Cueto, tiene derecho a sentarse en el 
concurso de los pueblos civilizados, puede 
tener confianza en sus propias fuerzas, 
puede andar alta la frente y en alto el 
corazón, hacia la meta de sus propios 
destinos.

ESTA ES LA MARCA DE GARANTÍA EN LUBRICANTES

Más de 3000 Km. por Galón

La Universidad ha de ser también un 
centro consultivo del Estado, cuantos pro
blemas de orden técnico se ofrezcan en la 
vida de la Nación, ya sea en sentido sa-

AUTO IINIVBItSAL IIE CIIIEA, S. A.
BELASCOAÍN 171

TELEFONOS: U-l 076 - U-l 077 HABANA
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LA HABANA

La SEGURIDAD es una de las carac
terísticas de estas famosas gomas. ¡ No 
hay suficiente presión para reventar! 
Su construcción patentada y exclusiva, 
(nes referimos a su Streamline) per
mite emplear una presión de aire mu
cho más baja que en otros neumáticos. 
¡ Va uno sobre ellos como si flotara! He 
allí su comodidad. Y si cree que los 
Jumbos son un lujo caro pregúntele a 
los miles de vendedores de coches, de 
alquiler y camiones, sobre su indiscuti
ble economía. Nuestras gomas han su
frido un cambio completo. Un enorme 
cojín de aire, de ancha construcción en 
el aro que se adelgaza hasta tener la 
anchura corriente de superficie de ro
damiento. Y de allí parte su elegancia, 
pues esta forma perfilada da al Gene- 
ral-Jumbo, estabilidad estructural con 
presión de aire mucho menor.

Lector o lectora de Social: Los Jum
bos transformarán su coche haciéndolo 
DIFERENTE Y ELEGANTE.

Compañía Riera -Toro-Van Twistern
UNICOS IMPORTADORES
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CULTURA FÍSICA

APRENDA A RESPIRAR
Por M A R l S A B E L SÁEN Z

T
ERMINAMOS hoy l” serie de artícu

los sobre la importancia de la respi
ración que veníamos publicando y 
que fué interrumpida el mes pasado 

para publicar nuestra entrevista con Ya- 
vorski, el director-- del ballet, de Pro-Arte.

Dijimos en nuestro Último- trabajo que 
la respiración baja o. completa,- o abdomi
nal, era la mas higiénica, , y saludable de 
todas porque haeía intervenir al vientre 
y a toda, la caja toraxica, hacienda llegar 
el aire hasta los alvéolos más profundos 
de los pulmones. -.

Esta, respiración tiene tanta importan
cia para la conservación de la salud y 
las fuerzas vitales del individuo que los 
Yogas, los- famosos maestros indús, han 
hecho de ella una verdadera ciencia, deno
minándola “ciencia de la respiración Yo- 
gi”, y con la cual cura-n muchas enferme
dades. Además, pretenden los Yogas que 
se obtiene por medio do esta respiración, 
cuando - se llega a dominar, una fuerza és- 
piritual que ellos - llaman “prana” que se 
encuentra en el “éter” y que contribuye 
poderosamente a la supieracrón, al mejora
miento de las personas.

Como vemos, l-.i respiración normal pue
de producirnos, de ser ciert” la teorí” de 
los Yogas, no sólo grandes energías físi
cas, sino también espiriCuales de inea^lcu- 
lable v”.lor para uuct-r-” evolución.

ofrece, en realidad, muchas dificultades. 
Sólo requiere un poco de entrenamiento 
dwío'y consc.iente. De aquí la necesidad 
de practicar todos los días ciertos ejerci
cios especiales que van perfeccionando la 
función morir”!cria hasta hacerla comple-

Para conocer si nuestra respiración es 
complot” existe- un experimentó muy een- 
céllo que todo mi mundo puede eieeut”r: 

bre el abdomen, pioco mas o menos a la al
tura de las pirimeras costillas flotantes, 
y' la izquierda an el centro del pecho. 'Una 
vez hecho estó vacíese por eomplete los 
pulmones e inspírese lenta y profunda
mente. Si la respiración es normal la ma
no- deréeh” se movera ligeramente hacia 
arriba al comenzar la inspiración par” 
hundirse" en seguid” a medid” que la iz
quierda se levanta pmr el' movimiento- ex
pansivo que ejecuta el pecho. En el se
gundo- movimiento, es deeir, en el de es
piración, la mano izquierda se hunde o 
baja, mientras la derecha se eleva. Cuan

do la respiración es incompleta, o se”, 
media o superior, el vientre- permantie m 
absoluta inmovilidad. -

Eas personas que efectUan la respira
ción abdominal - o compleja sientan una 
gran satisfacción físic-a y un intenso bie
nestar general, sobre - todo después de- re” - 
lizar algUn ejercicio medianamente vio
lento.

Para ejercótarcc en esta clase de tíspií- 
r”ción p-ractíquese el expjei’imenio- que 
apabamoo de expiíear todos los días du
rante varios minutos, forzando el abdo
men para hacerlo intervenir en los dos 
movimientos de que: eónst” la respiración. 
Ademas deben ejecutarse diariamente por 
cepaclo de- t0 minutos lo menos, enereic^h 
respiratorios .especiales como los que he- 
mós venido ilustrando éñ los presentes tra- 
baáos- delante de una ventana - abierta. 
No- se olvíde nunca que la respiración se” 
profunda y- rítmica, es decir, que ambos - 
movimientos sean ver-fieados- con la ma
yor intensidad posible y- siempre con un 
compas anaiogo.

Otro detalle de capital importancia es 
el de l” entrad” del aire, -lia cua” np dobe 
ser otra que la nariz- Las Tcipóraciones 
bucales son nocivas porque fste iinnucle 
no esta preparado para aspóra” eP aire 
que llega a lbs pulmones ppr ves medio 
frío y cargado de tas impurezas que de
oían quedar en la vegetación capilar de las 
fosas nasales, pasando ademas al istóma- 
go donde puede pbodu'cir .■ira'stórnos más 
o menos graves- o molestos.

Tenemos la obligación de vigilar cons
tantemente - nuestra capacidad respiratoria 
si deseamos estar ni lanio de la salud de 
nuestros pulmones y de nuestro organis
mo. Como término medio una persona nor
mal y saludable debe de tener un”- dife
rencia de seis o sieto cintíinctros entre el 
movimiento de inspiración' y el de espira
ción. Después de un fuerte entrenamiento 
es facil llegar a poseer una drfereneraerón 
de nueve- o diez, centímetros.

La necesidad de tener un tórax amplio 
y bien desarrollado se explica si pénsa- 
mos que con un pecho estrecho y - unos 
pulmones deficientemente oxigenados el 
fenómeno de la hematosis, o sea la trans
formación de - la sangre .venosa en sangre 
arterial, se efectU” pobremente y de ma
nera rneemplet”, purIfieannese poco él lí
quido sanguínjo y afectando así las fun
ciones y el desarrollo de - todos los. órga
nos y tejidos de la economía.

En resumen, hay que procurar obtener 
la normalidad de la función respiratoria 
fundamental para, la- vida y el bienestar 
físico, antes que perseguir un -exclusiv o 
desarrollo muscular que a nada nos con- 
decira si no poseemos la fortaleza y la 
salud que dan unos piulmonos amplios, sa
nos y potentes producto de la respiración 
completa.
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LA
ACTUA
LI DAD

DEL MES MISS VARADERO
He aquí a la Srta. 1935 (RAQUEL. 077 Y DE ROJAS) entregándole el cetro a la Srta. 1936 (HOR-

TENSITA DE CASTRO Y MUXO) que acaba de ascender al trono del Club Náutico 
de la linda playa cardenense.

(Foto Gonz. Bacallao)

DE VUELTA

EUSEBIA COSME, la exquisita interprete de nues
tros ternas^ vernáculos,? que acaba de regresar de su 
pra artística por países de la América y a quien 
recientemente se. rindió homenaje en Santiago de 
Cuba haciéndola hija adoptiva de aquella ciudad.

(Foto Archivo-Social)

S
IGUEN los diarios atormentándonos 
con las noticias más contradictorias 
respecto del éxito de las Ios ten- 
dvneiav españolee. Pea fin eajió 

Irún - y se espera (según la prensa dere
chista)- que caiga toda España antes del 
final de Septiembre.

Las notician de las muertes - del drama
turgo Behavente, los comediógrafos Alva- 
rez Quintero, el actor Repella, el luchador 
Uzcudum, el pintor Zuloaga, eí gracioso 
Muñoz Seca, Sitges Aparicio el literato, 
el “divino.” Zamora y muchos más, se des- 

mieníe afortunadamente para el- buen 
nombte de la nnción■ ibera.

Entre las muertes de notables de este 
mes ee destaca la del magnate carbonero 
el distinguido caballero Mr. Berwind, yer
no del coronel Sonthenes Belm, que como 
presidente de la Cuban Telephone Go. vi
vió tanto, tiempo entre- nosotros. También 
falleció Mr. Dern, Secretario de Guerra 
de loe Estados Unidos.

En la página 64 aparece un grupo de 
los alegres y vivarachos - gunrd•ia-mnrinns 
japoneses queviáitaron nuestra ciudad.

“La Cueva”, con poco público, estrenó 
su segunda obra; una fina c.hef d’eouvre 
dé Le Norman d. Pronto 1x1100 Girón Cer- 
na.- Be deleitará1 -con su “Ixquie”del- vaal 
non ocupamos en otra página de ente nú

-Va terniólaT■oól las Olimpiadas en Berlín. 
Hubo glorias para unos, decepciones para 
otroO. Disgustos y murmuraciones. Se 
habla del lriunfe del negro americano y de 
mi desprécio del Fuehrer. ¿Cuándo hará 
la primera película el héroe ee ébano í

Se habla de cenar el Bando de Piedad 
po.r Jaita de recursos. ¡ Qué tristeza! V 
pensar que con un modesto tanto por 
ciento de lo que íéeaudan los “papaitos” 
de la patria podría vivir- bien la institu- 
cióa que nos legó aquella santa Mrs. 
Ryder.

¡Todo llega en este - mundo! V por fin 
el Exmo. Presidente Gómez Arias nom
bré o feeptó loe propuestos subsecretarios 
entre los- que hay dóe subsecretarías.

En '“La Estrella del Faro”, la deliciosa 
película en qué vuelve a tmiinfn (ancl 
ho’v!)- la diminuta Shirley Temple, nota
mos la- preseneia -de - una nurse, que cuida 
de- “Entrenita" cuando se torna rica. ¿No- 
han reconocido loe fanáticos del cine de 
hace ■veinte años- á la entonces popul-arísi- 
ma Mar-y Me Laren, hermana de otra 
“stelía” del arte silente, de Catharine Me 
Donald?

“Sic tránsit gloria” en Hollyvood.
Va non abandonó León Felipe y Aman

da Labarca. Los talentosos - huéspedes que 
ocuparon la tribuna de la Hispano. Cuba
na de Cultura prometen volver.

Siguen los preparativos para las gran
des fiestas turísticas de Febrero. La Co
misión Asesora de Turismo Municipal si
gue laborando intensamente, y ya se están 
imprimiendo los carteles que obtuvieron 
premio en reciente concurso.

Al cerrar esta edición presenta creden
ciales el nuevo Ministro de Francia, que 
sustituirá al inolvidable Monsieur Carte
ro®. En el próximo SOCIAL daremos su 
retrato.

FIGURA DE PRESTIGIO
DR. J. FEDERICO EDELMANN, Presidente del 
Tribunal Supremo, quien acaba de iniciar, con bri-

al que asistió el Honorable Presidente Gómez Arias 
con las autoridades de la República.

(Foto Archivo-Social)
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CONTESTANDO
A UN LECTOR

U
N lector, que dice serlo desde que 
SOCIAL reapareció el año pasado, 
(antes de ese tiempo era alumno 
de un colegio del Norte)- desea 

saber lo que un joven, de modestas o me
dianas entradas debe tener en su guarda
rropa para figurar decentemente en socie
dad. Me ruega que le dé “confidencial
mente” esa lista, y yo, cómo creo que la 
tal lista puede ser eficaz guía para otros- 
y no viendo oí por qué d<?e sacrceo, me • de
cido a dársela por este medio.

Un hombre de sociedad debe tener frac, 
que comprende la chaqueta, pantalón, 
dos o tres chalecos blancos, tres o cuatro 
camisas blancas con pechera dura, dos o 
tres corbatas blancas, euellos de pajarita, 
un “clac”, un sombrero de copa, dos pa
res de guantes blancos, bufanda de seda 
blanca, bastón negro con puño recto, un

SOLO PARA
CABALLEROS

DON AMECHE, el elegan- 

en Hollywood, en las pro
ducciones de la 20th Cent- 
ury-Fox. Aquí aparece la 
nueva luminaria del cine lu
ciendo impecable frac (j fí
jense en los detalles!) y en 
un sencillo traje de sport, 
en dos tonos de gris azularlo.

(Foto 20th C.-Fox)

Por

s
A
GÁ
N

Jr.

par de tirantes negros, un par de ligas ne
gras, zapatos de charol bajos, zapatillas 
negras de baile, 6 pañuelos blancos de ba
tista, 6 pares de medias de seda negras, 
etc. Esta prenda debe ser para llevarla 
en grandes solemnidades, como comidas 
de Palacio, noches de ópera, bodas noc
turnas, etc.

El smoking o sea traje de comida, se 
compone de saco negro, chaleco negro 
(puede usarse piqué blanco en días de ca
lor), pantalón negro (puede usarse el del 
frac), fieltro negro flexible, dos corba
tas- negras (una puede ser de puntas cua
dradas y otra de pico) y camisas blancas 
de pechera de pliegues anchos (o las de 
frac en invierno). Las ligas, tirantes, me
dias y zapatos pueden utilizarse las del 
frac.

Durante los meses de verano y hasta 

para nuestro benigno invierno tropical se 
impone el smoking blanco. Para esta com
binación debe adquirir dos chaquetas de 
crash o de franela (una puede ser senci
lla y otra cruzada con solapas de chal). 
Se usa mucho, además del pañuelo blanco, 
el negro o el rojo- vino. Las- medias pue
den ser todas negras o. alternar con ne
gras con pinzas- blancas o rojo vino.

La botonadura del frac debe ser a ba
se de platino o nácar. Puede usar una o 
dos perlas en la pechera. La botonadura 
(hemos visto- excelentes muestras en “El 
Encanto”) del “smoking” debe- ser negra 
o- en tonos grises en “cabuchón”.

Con el smoking, en invierno, se puede 
usar el clac, bombín (u hongo), fieltro y 
hasta boina negra, para lugares de sports. 
Con el smoking de verano no debe usarse 
nada, o tocar la cabeza con un pajilla o
panamá. En los- yacht clubs puede lle
varse la gorra blanca de verano.

Con el frrc no debe llevarse más que el 
sombrero de copa alta (ya sea el clac o 
la chistera), y en .algunos casos (y esto 
está muy de moda) nada en la cabeza.

El “chaqué” debe llevarse en fiestas de 
cierta etiqueta antes del ocaso, y se com
pone de chaqueta, de tela negra u oscura, 
chaleco del mismo paño o de piqué blan
co, pantalón a rayas, zapatos negros de 
charol, o de dos tonos (bota alta),- corbata 
dé lazo o larga de tonos discretos, (o plas
trón), -guantes grises o- amarillos claros 
prrferibles, bastón oscuro recto o de ca
yado, chistera y sólo chistera. Si el cal
zado es bajo y el tiempo lo permite puede 
llevarse gaiters blancas de tela o grises 
de paño, (o brown, aunque este último 
tono es el menos usado).

Como esta carta se extiende, hemos de
cidido continuar en el número de Octubre, 
donde terminaremos 'incluyendo ropa de ca
lle, deportes, campo, oficina y viajes.
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Una carta de Samuel Johnson
/ / ARTAS de Lord Chesterfield”,

I conjunto admirable de epísto-
V_> das culturales con das que el cé

lebre» estadista y hombre de le
tras inglés quiso contribuir a la educación 
de su hijo.

Hubo una época en que esas eartas nu
trieron- el carácter y la cultura de la ju
ventud anglo-sajona.

Pero el interés de nuestros comentarios 
se dirige hoy, no a las “Cartas de Lord 
Chesterfield”, sino a una “carta a Lord 
Chesterfield” escrita por Samuel Johnson, 
literato inglés que floreció en el siglo 
XVIII.

Temperamento hipocondriaco, g e n i o 
agriado por la miseria, solitario excéntri
co.. Aunque perezoso por naturaleza, rea
lizó, sin embargo, una vastísima labor li
teraria en la qué descuellan su “Vida de 
Saváge” y el “Diccionario de la Lengua 
Inglesa” que consolidó, su fama.

Cuéntase que para sufragar los gastos 
de los funerales de su madre escribió en 
una semana, su novela “Raselas” que ob
tuvo un éxito rotundo. Sus “Sátiras de 
Londres” se hicieron famosas. Aun en la 
actualidad se comentan con mucha fre
cuencia.

Azotado cruelmente por la miseria in
tentó conquistar la protección de Lord 
Chéstérfíeld, fastuoso y brillante, talento
so y pródigo en ocasiones. Este propósito, 
en el cual se empeñó inútilmente, dió ori
gen a la siguiente- carta, modelo de iro
nía y amarga sinceridad.

“Mi Lord:—He sido informado por el 
propietario de “El World”, que dos sueltos

Por b g. agostini
on los cuales mi Diccionario se recomien
da al público fueron escritos por Su Se

Tal distinción es un honor qué, poco 
acostumbrado al favor de los grandes, no 
sé bien cómo recibir ni en qué términos

Cuando, alentado por vagas insinuacio
nes visité en cierta ocasión a Su Señoría, 
fui deslumbrado por el. encanto de su pa
labra y el influjo fascinador de su pej- 
sonalidad y no pude resistir la tentación 
de llegar a jactarme de ser “le vainqueur 
du vainqueur de la terre” (en francés en 
el texto) y de obtener ese privilegió que 
veía a todo- él mundo disputarse. Pero 
tan tibia acogida recibieron mis empeños 
que, ni orgullo, ni modestia me habrían 
tolerado continuar en talles propósitos.

Y cuando una vez me dirigí a Su Seño
ría en público, agoté entonces, todo el ar 
te de halagar de que fuera capaz un viejo 
y rudo escolar retirado.

Había hecho todo cuanto pude y ningún 
hombre puede quedar satisfecho de ver su 
“todo” menospreciado,- por modesto que 
fuere. ,

Siete años, Mi Lord, lian transcurrido 
desde aquellos tiempos en que esperaba 
inútilmente en su antecámara o era- recha
zado a sus puertas.

Entretanto he ido adelantando pacien
temente mi trabajo a través de dificulta
des - de las que es inútil quejarse, hasta 

llevarlo a punto de publicación, sin un 
solo.- acto de asistencia, una palabra de 
estímulo, o una sonrisa de favor.

Confieso que no sospechaba semejante 
tratamiento, porque nunca he tenido pro

El pastor de Virgilio conoció, al fin, al 
amor, y lo descubrió nativo de las rocas.

¿ Es aeaso un protector quien mira con 
indiferencia a un hombre- debatiéndose 
por la vida en el agua y cuando por sus 
propios esfuerzos llega a tierra le ofrece 
ayuda?

El encomió que ha teuédo la bondad de 
hacer de mis trabajos, de haber sido tem
prano, habría sido amable.

Pero se ha retrasado y llega, cuando me 
encuentro indiferente y no puedo gozar
lo, cuando estoy solitario y no puedo com
partirlo, cuando soy conocido y no lo ne
cesito ni lo quiero.

Confío en que no podrá calificarse de 
cínica aspereza el no admitir una obliga
ción cuando ningún beneficio he recibi
do, o- que no me preste a que el público 
me juzgue deudor de aquello que sólo la 
Providencia me ha permitido realizar.

Habiendo traído mis trabajos hasta 
aquí con tan pocas obligaciones en cuanto 
a. favores o conocimientos, no me sorpren
dería terminarlo, si. ménos fuera posible, 
con menos, porque hace ya tiempo que he 
despertado del sueño de esperanzas que 
con tanto, ardor alimenté.

Obediente y humilde servidor de S. Sa.

Samuel Johnson.

ENTRE ELLA Y EL

—¿Nos vemos hoy? 
—¡Encantada /

- Para bailar y coctelear. 
—i Colosal!
-A las 5 en el Patio del Sevilla 

Biltmore.
— / Eres fenómeno!
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DE LOS PRIMEROS
(Viene de la pág. 17)

tituyen la más gráfica pintura de las cos
tumbres curialescas de entonces y el más 
severo juicio sobre las mismas: “Por lo 
que respecta al manejo. He tribunales, se
cretarios y demás que concierne' al papel 
sellada, declaro con rubor a 1a faz del uni
verso que ningún otro pueblo excede a 
La Habana en su arraigada y destructora 
intriga, excepto acaso algunos pueblos del 
irntcríor. . . Mucha desvergüenza observé 
en México en este manejo- forense y mu
cho lie oído referir ' de otras grandes ciu
dades- de la monarquía, pero el descaro- e 
inmoralidad de los papelistas de La Ha
bana es capaz de imponer temor a. todo, 
hombre de bien, celoso de su honor y tran
quilidad, y es capaz de- tener ' prevenidos
a los amigos de la justicia, para rehusar 
constantemente todo- cargo de magistra
tura, por no' verse en el extremo de auto
rizar las- perversidades de los- agentes del 
enredo, o de- matarse en váno por exter
minar males, qué- son el bien de tanto de
pravado”.,

A esta desvergonzada conducta de abo
gados y jueces atribuye Navarro la des 
moralización general, pública y privada, 
que en La. Habana.- existía, no- cumplién
dose- los contratos más autorizados, dila
tándose por - largos años y a costa de- la 
bolsa, de sus clientes los- procesos judicia
les y provocando o agudizando aquéllos 
las desavenencias éntre las familias.

En cuanto a la capacidad profesional 
de jueces y abogados afirma Navarro que 
son “ignorantísimos”, desconociendo “la 
gramática de su idioma, ni otra cosa al
guna que no- sea el embrollo”.

Y de- la misma manera que estos aboga
dos de La- Habána durante el siglo - XVIII 
atropellaban a sus contrarios, esquilma
ban también a sus- propios clientes, te
niéndose entonces por cosa normal que 
“ninguno gana un pleito, pues regular
mente las costas son proporcionadas a la 
gravedad del pleito- y su demora, tanto 
que muchas- veces aburrldrs y espantados 
huyen los litigantes de sus- defensores, y 
este mal es de- grande extensión”.

Esta pintura que de las- costumbres cu
rialescas de su época hace el Gobernador 
Navarro, prueba -que fueron inútiles las 
enérgicas disposiciones dictadas por el Go
bernador inglés, Conde Albemarle, por 
bando de 4 de noviembre de 1762, prohi- 
bieñdó la costumbre “de hacer regalías 
muy considerables en dinero o efectos a 
los. - señores gobernadores de esta Isla y 
sus asesores a fin dé conseguir la favora
ble conclusión de pleitos. . . bajo la pena 
de su disgusto, por ser cosa que nunca lia 
practicado, ni permitirá que se hagan di-, 
chas regalías por administrar justicia: i 
determinación- es distribuirla con impar
cialidad, sin favorecer al superior, ni a1 
inferior, al rico, ni al pobre, pero sí des

paciario con equidad, y con la brevedad 
que admitan las leyes del país.”

Una de las medidas que se tomaron con
tra esta plaga, de picapleitos que asolaban 
La Habana fué la de restringir su nú
mero. Así lo vemos confirmado'en la Real 
Cédula de primero de abril de 1727, no 
permitiéndose el iáji^í^^i^cio de más abogíi 
dos que los cinco que entonces existían, 
uno de ellos Teniente general letrado, rei
terada esa . negativa en otras Reales Cédü- 
las de los años 17'30- v 1739. Pero, no obs
tante estas restricciones, los señores le
trados encontraban la manera de intro
ducirse en nuestra capital, valiéndose de
influencias y artimañas, y en 1768 su nú
mero alcanzaba a 35, de los que 9 de ellos 
eran eclesiásticos, negándosele en esa 
época por la Audiencia de Santo Domingo 
el ejercicio de la carrera durante cuatro 
años al licenciado Don Diego Félix de Ar- 
menteros.

En 1793 _se dictó una Real Orden levan
tando las restricciones “al número de - pro
fesores dé artes- y ciencias, como- cum-

plan para sus - grados los requisitos - de - Jla 
ley”, basándose para ello en que “hoy La 
Habana y demás pueblos grandes- de la 
Isla han arribado al pie de fomento que 
ootentan en su riqueza y población, por 
efecto dé las ventajas de su localidad, sis
tema administrativo, protección del Go
bierno y demás circunstancias”.

Por auto de la Audiencia de Puerto 
Príncipe de 28 de marzo de 1816, se reguló 
el número de abogados que podían ejercer 
en cada población de la Isla, señalándose 
a La Habana, 60; a Santiago de Cuba, 11; 
a Guanábacóa, 3; a Matanzas, 3; a Güi
nes, San Antonio y Santiago, 3 a cada 
una; a Trinidad, 4; a Santa Clara, 4; a 
Saneti Spíritus y Remedios, 6- a la prime
ra- y 2 á la última; a Bayamo, 8; a Hol- 
güín, 3;- a Baracoa, 1; y a- Puerto Prín- 
eipe, 16.

Una vez abierta la Universidad de La 
Habana, regida por los Padres Predicado
res, y en la que se fundaron varias cáte
dras de leyes, el número de abogados- au
mentó, disponiéndose por Reales Cédulas 
de 1819, 1827 y 1832 la libertad para el 
ejercicio de- la abogacía en la Isla.

Y desde entonces, hasta hoy, en la colo
nia como en la República, los abogados no 
han encontrado límite alguno, ni en su 
número ni en sus andanzas, robustecién
dose, con el tiempo - la plaga dé los péca- 
pleitos.

LA DIVINA
(Viene de lá pág. 14)

imaginación, acostumbrada ya a estos ejer
cicios, piensa risueñamente que la solu
ción de ese “handie” o de ese “what is it”, 
como también- dicen -os americanos, es 
ésta: “final ineludible de una disertación 
patriótica sobre la Constituyente’^ -

Pero,, no. La solución, en este caso, cu
bre úna cosa más- seria. El índice - que- pa
rece perforar la frente por dos ocasiones, 
el brazo-, que molinetea y el colofón dé- la 
trompetilla, significan lo siguiente: “una 
caja' registradora”;

Conrado Massaguer me ha suministrado 
un “handie” prodigioso y desopilante has
ta el infinito. Es breve, rápido, casi inasi
ble. Pero en su peqúéñez hay un universo 
y el expresionismo adquiere una. entona
ción mayestática. Acercaos un poco y no 
os cubráis el rostro, porque es una imagen 
virginal. Muy simple, muy breve la. cosa, 
Es un dístico latino. Monte sencillamente 
el dedo mayor sobre el índice de la misma 
ma.no, procurando, desde luego, que sea 
la derecha ¿No acertáis? Nada, más cla
ro, nada más transparente, nada más diá
fano. Pues bien, he aquí la solución de 
ese “handie”: “primera posición en un 
campamento nudista”.

Ya. véis, amigos-: los “handies” consti
tuyen la forma ns.úeña del expresionismo 
integral. No quiero incurrir en - hipérbole. - 
Pero es posible que las manos materiali
cen un mundo nuevo y una estética nue
va. Un mundo que, en su angutsia, quiere 
volver a las ingenuas y dulces jovialida
des de la infancia, cuando la risa, aun 
cortada. por las lágrimas, conserva una 
fragante y divina pureza...

El ETHIL es absolutamente 
inofensivo

E
L hecho de que se usen gasolinas- con
teniendo plomo (tetractilo) duranfe 
los últimos años y en varios- países, 
es- prueba concluyente de lo inofen

sivo que es ese producto para la salud 
usado en su debida - forma. Tal es el resul
tado- de averiguaciones practicadas por 
los- Departamentos de Higiene de los prin
cipales países europeos, latino y norte
americanos.

Esos funcionarios han manifestado qué 
“los- automovilistas de todos esos países 
usan diariamente gasolinas que contienen 
Ethyl. Además, centenares de obreros en 
las refinerías tienen íntimo- contacto dia
rio con la gasolina “etilizada” sin daño 
alguno para la salud. El Ethyl es un ele
mento que eleva las cualidades antideto
nantes de los combustibles modernos y su 
uso en las gasolinas, qué data de largos 
años, es uno de los- adelantos descollantes 
en la industria del petróleo.
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y manda T. T. á todírsClas Autor rdacásasí civiles 
como militares de la' Nación-, no le pongan em
barazo en tu transito, y le franqueen los aucsilios 
que puedan convenirle pagándolos por sus justos 
precios. Palacio del Gobierno dAderad en México 
á /£' de Efífí^'.X7d'~^=' de 182JZ—— ¿.~f de 
la Independencia y de la Libertad.

EN MEXICO

De orden de su Excelencia.

El Srio. de Estado y del Despacho de Relaciones

CARTA A UTÓGRAPA y PASA PORTE 
enviado por el General GUADALUPE 
VICTORIA, Presidente de la República 
Federal Mexicana, al poeta cubano JOSÉ 
MARÍA HEREDIA Y HEREDIA, para que 
en Agosto de 1825 se trasladara de New 
York a México. Curiosos documentos 
que por primera vez se dan a la luz, y 
con lo- cual SOCIAL contribuye, a aportar 

un nuevo dato en la vida del cantor 
del Niágara.

(Colección Quijano)

Valga por
fy?/ <■

Dernkh z=
¿&/7T/.A.
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MODALIDADES
(Viene de la pág. 12)

don Ramón Fernández, López, González, 
Martínez, Alvarez o' Sánchez, ha tenido a 
bien concederle el título de Marqués o 
Conde de........” (Aquí él nombre dé la es
tancia o corral, gloriosa cuna del nuevo 
noble).

También se suele meter la “bola” de 
tiguo título ' de familia, recuperado ahora, 
después de ■ varios siglos de abando.no.? '

Durante el gobierno del último Presi
dente Provisional, — don José Agripino 
Barnet y Vinageras—el mecanismo ' en la. 
manipulación de las condecoraciones ex
perimentó un cambio radical, pues en lu
gar de responder el otorgamiento de ellas 
a las demandas de los aspirantes a conde
corados, fué el Jefe de la Nación quien, 
preso de aguda, fiebre eondecorativa, ex
pedía- todos los meses varios Decretos con

cediendo centenares de condecoraciones a 
amigos, conocidos y hasta desconocidos, 
guiándose para ello, seguramente, por la 
Guía del teléfono o la Guía Social. No 
nos hemos atrevido a llevar a cabo, con 
la Gaceta a la vista, la estadística de las 
cia provisional otorgó don José Agripino 
Barnet y Vinageras, pero nos atrevemos a 
asegurar que su número alcanza a varios 
centenares de millares, a tal extremo que 
es hoy muy difícil, si no imposible, en
contrar algún habanero' que no esté con
decorado, pues de cada diez, nueve y me
dio, por lo menos, ostentan su ciútica, 
medallita o chapita.

Pero el señor Presidente Provisional 
don José Agripino Barnet y Vinageras no 
se conformó eon oste diluvio de condecora
ciones, sino que quiso dejar totalmente in
mortalizado su nombre' a través de la 
historia por su refinado aristoeratismo, 
creando, cual genial taumaturgo, un nue
vo tratamiento social a los' altos funcio
narios de la República.

Y para que los lectores no piensen que 
es esto una “bóutade” nuestra, les diremos 
que, efectivamente, existe un Decreto, el 
número 1450, de 18 de mayo de 1936, pu
blicado en la Gaceta Oficial, edición ex
traordinaria del 25 del mismo mes y año, 
y firmado por el Presidente Provisional y 
su Secretario de Obras Públicas e interino 
de Estado, señor Jorge L. Echarte, por 
el que se resuelve que de esa fecha en 
adelante al Presidente y Vicepresidente 
de la República y Secretarios del Despa
cho y Presidentes de los Cuerpos Colegis- 
ladores, Presidente del Tribunal Supremo • 
de J Embajadores y
Mini ■ dé Cuba, “se
les reconozca- y otorgue el tratamiento de 
“Excelencia”, tanto en los actos oficiales 
como en los documentos del mismo carác
ter”, v a los Consejeros y Secretarios de 
Primera Clase de Embajadas y Legacio
nes y a los Cónsules Generales, “se les 
dará.'el tratamiento de “Señoría”.

(Continúa en la pág. 57)
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GASTO MENOS EN )

GASOLINA Y ACEITE

hace gastos de gasolina,
gastos de aceite, ¡y hasta menos gastos de 

reparaciones!
Y esto obedece a una razón: Essolene, la gasolina 

moderna, contiene un elemento especial que evita el 
sobrecalentamiento del motor producido bajo tensión.

n frecuente con el uso de gasolinas corrientes.
El resultado es que hay menos consumo no sólo 

de aceite, sino del mismo combustible. Y también 
menos cuentas de reparaciones, porque, lógicamente, 
el motor funciona mejor y con menos desgaste.

Essolene tiene, además, la ventaja de aumentar la 
potencia del motor y suprimir el cancaneo.

siempre en su auto Essolene, la gasolina mo- 
Recuerde su color anaranjado característico, 

para distinguirla de las gasolinas corrientes.

• Para obtener el máximo rendimiento de Essolene 
use también Essolube de los Aceite

abando.no
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El score parcialEL: juego de Bridge es, indiscutible
mente, uno de los pocos juegos don
de no basta tener las cartas altas 
para ganar. Mucho depende- de la 

psicología' del jugador y de la estrategia 
que despliegue.

Una de las situaciones en el juego don
de se pone más a prueba esta habilidad 
es ■ cuando existe un score parcial.

Hay muchos jugadores que se embullan 
a hacer una oferta original un poco floja, 
cuando tienen 60 en el score. Nada más 
peligroso que - esto ni que lleve a resulta
dos más- desastrosos.

Sugestionados con 1a idea de que tienen 
60 y no necesitan llegar a juego, hacen 

trielcs o en disiribución. Los contrarios 
defenderán la msmo como es natural, pues 
nada despierta más el espíritu de la de
fensa que un score pareial y el compañe
ro si tiene un. peco de fuerza persitirá en 
subir. El resultado será una penalidad 
grande o el ridículo de. empujar a nuestros 
contrarios a un contrato que sin nuestra- 
ayuda, nc hubieran ofrecido.

Con 60 o 40 en el score y una mano de 
este tipo que lio tiene defensa, debemos 
pasar. Ejemplo:

Una de las cosas a,, que más. miedo le 
tengo en la mesa del bridge es a un eom- 
pañero que no sepa pjmar. Muchas veces 
hacemos una oferta original aunque los 
contrarios: tengan un score parcial, porque 
te^^^os una buena mano y vemos la posi

bilidad de hacer juego. Decimos un co
razón y el contrario, que está vulnerable 
y tiene 60, dice ■ dos- diamantes. El (com
pañero se olvida de que estamos vulnera
bles y con una mano casi nula nos dice dos • 
corazones. Está poseído de pánico- porque 
los otros salen con. dos diamantes y nos en
gaña, haciendo un bid que no tiene nece
sidad de hacer. Debe pensar que - si hemos 
abierto la mano, es porque estamos dis
puestos a seguir bideando y que un simple 
over-call de dos diamantes ' no nos. va a 
callar. Confiando en su subida nos- vamos 
a cuatro corazones que son seguidos por 
un doble de los contrarios que les resulta- 
de lo más provechoso. Todo porque nues
tro compañero no supo pasar a tiempo y 
se olvidó . que el éxito de un jugador de 
bridge consiste en acordarse siempre que 
tiene un compañero.

Cuando los contrarios tienen un score 
parcial, y uno de ellos abre el bid con 
una espada, si' tenemos dos triks plus o 
dos y medio, y ningún palo bideable, de
bemos doblar.

Aunque nos falta un poco de fuerza pa
ra el doble informativo, es- la única ma
ñera de enseñarle al eompañero que pode
mos defender esa mano y alentarlo a mar
car. Si dejamos pasar esa oportunidad, 
cuando la oferta llegue a él, probablemen
te estará. en el nivel de dos o tres y a no 
ser que esté muy fuerte, se verá- obligado

También, paic defender un score par
cial y teniendo por lo menos 1% o 2 H.T., 
podemos hacer lo que Culbertson llama un 
shaded bid o sea manea- un palo no bi
deable.

Teniendo EQlOxx, C98, DAxxxx y EKx 
y un contrario abre de un corazón, debe
mos decir una espada, un shadéd-bid pre
ferible a dos . diamantes, pues aunque los 

diamantes son bideables y las espadas no, 
de esta manera conservamos el bid en su 
nivel más bajo y tal vez tengamos opor
tunidad en la siguiente vuelta de marcar 
los diamantes y defender con éxito la

Cuando somos nosotros los que tenemoá 
el score-parcial, también se presentan si
tuaciones muy interesantes.

Si nuestro compañero abre el bid y teñe- 
mos una mapo fuerte, péro que no tiene 
posibilidades de Slam, nuestra táctica 
debe consistir en esconder - la fuerza piara 
embullar a los- contrarios a la defensa.

Supongamos que Norte que es mi com
pañero dice - un trébol, y el Este pasa; si 
nosotros tenemos una mano con dos y- 
medió honor-triks, de esas manos buenas 
para hacer la contra, debemos . decir un 
sin-triunfos. Es casi seguro que el Oeste- 
sentirá el impulso, de hablar y defender 
la- mano y se verá cogido entre dos fue
gos con uno de esos penalty-doubles baji
tos a que son tan aficionados los buenos 
jugadores.

Mucho más difícil que esconder la fuer
za es esconder la debilidad y hay manos 
en que debemos hacerlo.

Supongamos qué con un score parcial 
de 20 el Norte abre el bid con un dia
mante y el Sur tiene una manó como ésta:

E'7—Cf8—DK8643—TQf1097
Una mano débil y que- sólo sirve para 

jugarla en diamantes. Sin embargo, Sur 
debe decir dos sin triunfos, pues así les 
dará una impresión de fuerza a los con
trarios que- no se atreverán a subir muy 
altó en su defensa. Después, a cualquier 
bid que Norte haga, ya sea tres espadas, 
tres corazones o tres sin triunfos, Sur 
vuelve a*los cuatro diamantes.

Si Sur dice cuatro diamantes de prime
ra intención, impulsará más a hablar a los 
contrarios que se darán cuenta es un . 
“preemptive bid” que demuestra debi
lidad.
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MODALIDADES
(Viene de la Pág. 55)

Después de la plaga de títulos nobilia
rios, del diluvio de condecoraciones, sólo 
faltaba a la República este golpe final 
antidemocrático y antirrepublicano para 
quedar convertida en una pequeña, pinto
resca y divertidísima corte dé sainete 
vaudevillesco.

Aunque tal vez el señor Presidente Pro
visional, don José Agripino Barnet y Vi- 
nageras, al concebir y dar ese Decreto, 
tuvo un brote—inesperado e inconcebible 
en persona tan diplomáticamente seria— 
de finísimo humorismo, pues en los fun
damentos que aparecen en el primer “Por 
Cuanto”- del Decreto se dice: “Resulta un 
caso de excepción el tratamiento que has
ta ahora ha dado la República a sus altos 
funcionarios, los que en cierto modo los 
coloca én condiciones de aparente inferio
ridad, en relación con los similares que 
emplean los demás países, tanto para los 
suyos como para los dé Cuba, cuando a 
ellos se hace referencia, otorgándoles el 
tratamiento de “Excelencia” u otro simi
lar, según el idioma de cada país; y no 
siendo, por otra parte,- adecuado el de 
“Honorable” que en ocasiones, pero im
propiamente, se les ha dado, por cuanto 
ese vocablo, en castellano, no significa un 
tratamiento, sino sencillamente un adje
tivo y el uso del tratamiento de “Excelen
cia”, pura fórmula de cortesía, no está en 
pugna con el carácter democrático de la 
República”.

A pesar de lo macarrónico del estilo, 
sabiendo los lectores- leer entre líneas y 
adivinar lo que no se dice pero se quiso 
decir, ¿no es verdad que constituye un 
finísimo humorismo el que el propio Pre
sidente Provisional don José Agripino 
Barnet y Vinageras, confiese y declare 
oficialmente que no es adecuado que a los 
altos funcionarios de la República se les 
dé el tratamiento de “Honorable”, “que 
en ocasiones, pero impropiamente, se les 
ha dado7’, y es necesario echar mano de 
otro tratamiento que no sea un adjetivo y 
no denote, por lo tanto, alguna calidad del 
nombre sustantivo, sino simplemente una 
“pura fórmula de cortesía”, una palabra 
sin valor ni sentido alguno en cuanto al 
nombre que acompaña? ¿No aparece cla 
rísimo él refinado humorismo del más alto 
funcionario de la República, el ex hono
rable y excelentísimo señor José Agripino 
Barnet y Vinageras, al reconocer y pro
clamar lo impropio y lo inadecuado que 
resulta él calificar de honorables a los 
altos funcionarios de la República?

A confesión de parte.. .
Aunque nosotros suprimiríamos tam

bién, por ser tan sólo' propio de gente fa
tua., estos nuevos tratamientos de “Ex
celencia” y “Señoría”. Los actuales altos 
funcionarios de la República, tienen la 
palabra para enmendar el desaguisado del 
ex honorable y excelentísimo señor José 
Agripino Barnet y Vinageras, a no ser 
que abunden en su manera de pensar so
bre los altos funcionarios de la República.

IXQUIC
(Viene de la Pág. 12)

se fué de tu cuerpo! ¡Sólo queda tu pala
bra que es lo único que no puedo vencer!... 
Deja ya tu cuerpo miserable para que pue
das entrar en Xibalbá!.,.”

El segundo acto tiene lugar en el bos
que mágieo de Pucbal-Chaj, y allí se ve
rifica la fecundación de Ixquic con la sen
cillez mística de algo sublime:

“Sólo mi palabra ha quedado de lo que 
fuimos”, exclama la cabeza de Jun Ajup,

H ¡ARIAMENTE, por la mañana al levantar
se y por la noche antes de acostarse, cepíllese bien — con 
la Crema Dental Colgate — las encías y los dientes su
periores de arriba hacia abajo — las encías y los dientes 
inferiores de abajo hacia arriba. Luego enjuáguese. En
seguida ponga en la lengua un centímetro de Crema Den
tal Colgate y disuélvala con un sorbo de agua. Lávese 
bien la boca con este liquido, haciéndolo pasar por entre 
sus dientes. Finalmente enjuáguese con agua limpia.

Este me'todo Colgate da estos 5 Resultados
Primero: Embellece los dientes. . . el ingrediente pulidor 
de Colgate—el mismo que usan, los dentistas—deja los 
dientes blancos y resplandecientes.» Segundo: Limpia 
perfectamente. Tercero: El suave masaje que reciben 
las encías, las fortalece y las conserva firmes, rosadas y 
sanas. Cuarto: Disuelve y lava todo residuo alimenti
cio. que comunmente causa el mal olor de la boca, y quin
to: el delicioso sabor Colgate refresca la boca y perfuma 
su aliento. Compre un Tubo hoy mismo.

3TA M A Ñ O S
10, 20 y 35 cts.

VISITE A SU DENTISTA POR LO MENOS D0S».VECES AL AÑO

colgando del Arbol primordial de la Vida 
saliva para preñar tu. cúerpo con la. vida 
del sol... Alarga, pues, tu mano- y reco
ge el milagro de mi raza...”

La palabra que fecunda, la palabra que 
siembra, la palabra honda, la que no mue
re y queda con su valor infinitesimal de 
sonido, pero a la escala de la idea que 
aprisiona gravitando en el espacio (que 
sabemos si un día se descubrirán y hasta 
se pesarán sus átomos...) le sirve a Gi
rón Cerna para encerrar en tres cuadros y 
un prólogo, con los recursos de la esceno
grafía moderna de Rosie, toda la riqueza 
ornamental de las figuras, máscaras y co
lores de los maya-quichés.

¡■Salve Ixquic!, prima segura de Ado- 
naya, la que nos cuenta la leyenda que 
engendró la raza Siboney.

¡Salve- Ixquic!, “ternura de un sue
ño”, tu estreno será para La Habana lo 
que fué en París el estreno del Pájaro 
Azul de Maeterlink...

¡Salve Ixquic!, que verás pronto tus lu
ces de bambalina. Por tí la esperanza se 
nos va- queriendo- besar los vientres de las 
vírgenes, pensando que alguna también 
nos traerá Luz... ¡Luz!!.., porque la 
palabra de aquel grande entre los gran
des también se quedó viva en la gar
ganta . . !
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DESDE H O L L Y W O O D

VICTOR, VICTORIOSO
ENTREVISTA CON UN AVENTURERO' DE LA VIDA Y DEL CINEMA

T
ROPECE, camino del set, en los estu
dios de la Universal, con Henry Ar- 
metta, el comedíanla- italiano que 
pasara, en New York, años atrás, su

cesivamente, de emigrante a planchador, 
a barbero, a comparsa teatral y finalmen- 
eo a actor cinematográfico. Me presentó 
a su esposa y conversamos algunos minu
tos. El señor Armetta es en el gesto y la 
palabra naturalmente simpático como el 
comido Armetta de la pantalla. De la com
paración entre ambos personajes, el real 
y el profesional, deduzco la inexistencia 
en Armetta del esfuerzo ficticio; o, en 
otras palabras, "hay en él una rica veta de 
fácil comicidad, descubierta e inicialmen
te explotada por los actores teatrales que 
iban a. arreglarse en su salón de barbería 
de un Club de artistas de New York.

Armetta tiene a su cargo la producción 
de la hilaridad en la nueva película que 
Víctor Me Laglen, prestado por la Fox, 
está haciendo en la -Universal; y como jus
tamente es a Me Laglen a quien voy a 
buscar par-a presentarlo en SOCIAL, y 
las referencias que de él tengo para estos 
fines no son muy alentadoras, aprovecho 
la ocasión para arrancarle a Armetta un 
juicio sobre su actual compañero de tra
bajo.

—¿Le gusta trabajar secundando al se
ñor Me Laglen, señor Armetta?—-pregunto.

—Bueno, yo me llevo bien con todos mis

Me L A G L E N 
desfigurado

Massaguer

Por RODOLFO ADAMS
compañeros, sin excepción. Usted sabe, 
es cuestión de temperamento... Ahora 
bien, yo comprendo su pregunta. A Mr. 
Me Laglen se le .tiene por hombre rudo y 
grosero,,. con quien es fácil enojarse a ca
da instante, pero yo creo que esta opinión 
parte de los que no saben tratarlo y mu
cho menos entenderlo. Por lo que algu
nas veces diga., o la oorma en que a uno 
ocasionalmente se dirija, no debe juzgár
sele. Ha sido toda su vida un luchador, un 
combatiente; un... aventurero, eso es, 
un aventurero; hecho a una vida intran
quila ¿comprende usted? Pero en el fon
do hay un hombre generoso, noble, bueno 
y sobre todo un amigo leal. ¿No ha visi
tado usted ese gran parque infantil de 
sports que ha construido a sus expensas y 
sostiene de su propio peculio? Pues ya ve 
usted, así es todo. . . Si usted tuviera la 
oportunidad de tratarlo en la intimidad 
me daría la razón. Le gusta bromear. Es 
un gran -carácter. Nadie tiene por que

Estas palabras de- Armetta dieron calor 
a mis propósitos, pues por las referencias 
que yo tenía no esperaba sostener con 
Mr. Me Laglen una conversación intere
sante ni acogedora, a la par que me reve
laron una cara interna del hombre—no 

del artista—que a mí me sería imposible 
observar desde el ángulo en que iba a si
tuarme.

—Pero, entonces, en esas cendtcienes y 
con tal prevención, ¿por que buscaba yo 
a Víctor Me Laglen y no a otro para 
traerlo a las páginas de SOCIAL ?—pre
guntarían con razón ustedes. Esta es la 
cuestión. Nuestro entrevistado de hoy es 
el artista que por su brillante interpreta
ción en “El Delator” obtuvo el premio de 
1935 otorgado por la Academia de Artes 
y Ciencias Cinematográficas al mejor tra
bajo histriónico del año. En opinión del 
jurado de la Academia, dicho superior tra
bajo fue realizado por Me Laglen, que así 
por eso permitió- a la RKO-Radio colocar 
en su vitrina de honor la simbólica esta
tuilla en que tal premio consiste.

Además, antes que el artista, hay en 
Me Laglen el hombre, cuya vida precisa 
conocer para analizar superficialmente- 
aunque sea su carrera cinemaaográficás 
La gran diferencia entre el teatro y el 
cinema está en el poderoso realismo supe
rior del segundo primordialmente facilita
do por los vastos recursos de tócnica a la 
disposición del Director. A causa de estos 
el gesto del teatro no podía importarse al 
cinema. Al realismo global, inalcanzable 
para el teatro, no obstante la vigorosidad 
del talento histriónico admirablemente de
sarrollado por tantos de sus actores, y la 
riqueza escenográfica de muchas de sus 
obras, se llega en cambio fácilmente en el 
cinema por una armónica combinación de 
las capacidades artísticas del Director y 
colaboradores responsables, con todos los 
elementos técnicos puestos a su alcance, 
de los que ni aun quienes visitamos fre
cuentemente los estudios tenemos una idea 
completa. La creación y graduación de 
una “estetica emocional” en el público se 
integra y amplía hoy con el sonido, por 
manera que en contadísimas producciones 
puede asignarse todo el valor de la obra 
o un setenta y cinco por ciento de ella al 
trabajo personal de los artistas, general
mente expuesto, para ocasionar su máxi
mo efecto, por medio de “close-up”, sino 
que es en aquee realismo global donde ha 
de buscarse el merito central de la obra. 
De ahí que, escogido como meta de per
fección, considerado como fondo o caudal 
común al cual cada uno contribuye con 
una parte- más o menos valiosa, sea tan 
útil si no indispensable apreciar en quie
nes realizan en la pantalla episodios ya 
antes por ellos- vividos, la suma de elemen
tos reales que aportan a la ejecución in
trínseca artística, facilitando así en no 
escasa medida la traslación al público- de 
sus intensidades emotivas.

En Víctor Me Laglen no tenemos un 
hombre del teatro sino un aventurero que 
ha triunfado en el ambiente cinematográ
fico. Hijo de un obispo de la Iglesia Epis
copal nació en Londres y fue enviado a 
los siete años al Afriea del Sur, donde, la 
sangre de soldado que por sus venas co
rre, le llevó años despues a huir de la casa 
y alistarse en la Guardia Central, ocultan
do su verdadera edad, para tomar parte 
en la guerra sostenida por Inglaterra con
tra los guerreros boers insurreccionados.

(Cont. en la pág. 62)
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PEDRO M. LABARTHE

EN EL CINE

TS~ tJoTÉKT ^Á6d\aTSSSít.

VIAJE
EN
TRANVIA

SEGURIDAD Y
ECONOMIA

El tranvía es el vehículo de seguridad.
El más cómodo 
y más rápido

Havana Electric Railway Co.
Siempre a su servicio
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es nombrar el perfume por 
excelencia. Su exquisitez im
ponderable ha hecho de él 
el aliado por antonomasia 
de la mujer elegante.

ES UN PERFUME 
EXCLUSIVO DE
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EL PLACER
DEL BAÑO

E
L prestigio del baño como regla hi
giénica y conservadora de la salud, 
viene desde edades antiguas. Los 

__ gaSrgos esini ero. y los somuuoo des
pués le eendípn verdadero cultoal scCo 

Peí baño, cuys veáetica Oa elevaban ao 
rangb ño ‘C^^dampuia”. Bañadle eu las 
garioes piscinasy en loslujosco dsOmu- 
riosse Pizc costdmbre San ynnore-izada 
rn oSsls éj^<^<^as quebrCo al mendo, harn
eros y nlPletes, Ue oyrervabvv. A aquv- 
llasrdzat privilegiaybs nosy les oculUe- 
la uutel.agua lee uno dr Oos mediosmás 
ptdlecoce paea 000^—^ la h-tReso y id 
padud.

Más tarde la higiénica costumbre del 
baño' Uu-é” dccayende tinto o-e Vere, en 
pleno mediocud, d no praeUiearse. Los 
medioevvdes en ou tanatismy mittiso y os 
vi preotupaciln esyiriOual olvidaron to
les Ios dUpycPoi dePigou aO ouedpo. .Pero 
bien oaropagéydn esbeolv-do,uorque non- 
ba se desopii-io y adulterá mPs lu brllr- 
ca Ssoíío qse poo lotsiglos qvi slyuieron 
h ls ecídadel rmonrio' Rsmano hauia el 
yenaeCmie-otá.

Sin vn^d^a^^^^o, pésele a las fervorosas 
prádicetantlguap, Sasnáu st ha sinero:ai- 
puác CynOo-o tan bitv, la eoétumPrc del 
hado otn el diario vdsir tomo- evei píCi 
ennte si-Oo. Et hoy cuonov ul baño ha 
nOqi^sride verdadero pretliglo. MUs uún,

(Foto Fox)

se ha convertido on una necesidad iv- 
prescindible. Nadie actualvonto se atre
vería a discutir su ivport.ascin y su in
fluencia- es la - salud y la belleza. Do aquí 
quo todo el vundo civilizado lo practique 
do acuerdo con las exigencias- del clivn 
covo cosa corriente. Y so sólo el baño de 
agua dulce casero está on pleno apogeo, 
siso tavbiés todas lns variedades dol bu- 
ño covo los do var, do río, - védicinálos,. 
de vapor, lns abluciones, etc. sos prac- 
ticudus o se conocen hasla es los vás lo- 
jason riscosos de los puíses civilizados.

Y so covprendo quo uní sea en usa épo
ca corno la nuestra es que las cosdiciosos 
dC vida y vestiventa y ol progreso do la 
higiene exigen cada vez vás livpicza, su- 
lud y bcllczu. “¿Qué seríu do nosotros, di- 
ee. usa favosn cspccialislu, con lu agita
ción cosstunte on qué vivivos si no tu- 
viéruvon la hora dsl baño?”

Y así en. Por ol baño nos dcsevbarn- 
zavos del polvo y las sustancias quo pro
duces las secreciones sudoríparas y sebá
ceas, lns cuales estás connlituidas- por 
vulerias orgánicas pudiesdo, por lo tas
to, dencovposersc y producir, so sólo val 
olor, siso diversas cnServcdydcn do lu 
piel covo burros, grasos, erupciones, irri
tación, etc.,, molentns y fens nicvpre.

Adovás, ol baño es us poderoso Iónico 
quo- ostivuln ln circulación de la sangro 
os los canos de depresiós nerviosn ,us 
vugsífico sedante para covbalir ol cas- 
naseio y propiciar el sueño, y un isPgun- 
lablo rcfrencnsOo, es los países Cálidis, con- 
trn el calor.

Nyluralvesto que onton- diversos cfcc- 
tos quo produce- el bnño dcpes-des de 
ciertas condiciones, talos covo la horn 
quo se lomes, la tevperatura quo tcngns, 
la covposiciós de sus aguas y ol tievpo 
quo duren.

Lu vcjor horn para tovar ol baño os 
indudablemente es los individuos snsíS 
por ln vañana, al lcvastursc y después 
de usos- cuantos visutos do ejercicios fí- 
-icos. Estonces será brcvc y rápido pnrn 
no perder el ostívulo tonificaste que ol 
ejercicio ha provocado es ol sistcva vus- 
culyr. áu prinCipal visión es, en esto ca
so* la do livpiar y quitar el sudor evasa- 
do durante ol trabajo .físico y tonificar el 
organisvo.

dl baño tovado por la tnrdo, las co- 
rricstc os Cubn, es vesos saludable quo 
el do por la vañasa, porque su efecto tó
nico resulta vás reducido.

dl baño sedante por excelencia os ol U \ 
por la sochc nstes de ir n ln cnva: calvn 
el cassancio y favorece el sueño lnrgo y
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tranquilo. Por eso se recomienda tanto a 
las personas débiles y a las que padecen 
de insomnio.

La temperatura del agua es otro factor 
muy importante para los resultados del 
baño. Las personas sanas y de nervios 
controlados o reposados, pueden tomarlos- 
fríos, o- sea,, de una temperatura de 24 
grados. Esta clase de baño está contra
indicada para las personas nerviosas, por
que originan siempre un desgaste de ener
gía que éllas deben de evitar, y paaa lo
grarlo- lo indicado' es el baño tibio o tem
plado- de 32 grados de temperatura. El 
baño, de 37 grados en adelante se conside
ra cáliente y sólo debe- tomarse por algu
na causa justificada de salud o por indi
cación facultativa.' Este baño abre los 
poros- y -relaja los tejidos. El baño- sedan
te de la noche se tomará . tibio para que 
produzca el efecto deseado. El baño a 
la temperatura ambiente es ideal eomo 
tónico- por su acción estimulante.

Digamos ahora dos palabras del baño- 
de aseo. Este debe- ser general y tomarse- 
todos- los días por la mañana o a las tres 
horas de haber comido, -para evitar las 
perturbaciones digestivas. Puede ser de 
bañadera o de ducha y su temperatura la 
de ambiente o templada-

Si se toma en la bañadera llénese ésta 
lo- menos hasta la mitad de modo que cu
bra la mayor parte del cuerpo. En segui
da procédase al enjabonamiento, lo que 
se hará con abundancia, comenzando- por 
el cuello hasta termnar en los- pies, me-

<Continúa en la pág. 63)

__ ■

PALjfoi iveI

DESCANSO
(Viene de la pág. 22)

me mal... Déjeme a mí... Yo voy a 
arreglar el asunto.

En Shorehan, fueron al “León de Oro”, 
para comer un peco de fiambre y frutas: 
en día domingo- no era posible conseguir 
otra cosa. El respeto por el descanso 
dominical és tan sagrado, que hasta se 
considera- una irreverencia pasearse por 
las- calles silbando.

Ethel tomaba su frugal almuerzo, 
hambrienta y contentísima como una 
chiquitína. Pero, de pronto, llevóse una 
mano al corazón, echó la cabeza hacia 
atrás, cerró los ojos y aflojó todo su 
cuerpo. A. los gritos de Andrés, acudió 
la camarera, que se quedó mirando bo
quiabierta y pálida a la dlienta desma
yada.

Acudieron también la dueña del ho
tel- y sus hijas, alarmadísimas. Ni^ ha
ciéndole respirar sales, ni con amoníaco, 
ni con fricciones- dé alcohol, consiguieron 
reanimar, a Ethel.

Por fin, laa mujeres- tomaron en bra
zos a Ethel y la llevaron a un lecho. 
Guando se sintió acostada en el lecho, 
Ethel entornó los ojos, émitió un pro
longado- suspiro y articuló, lánguidamen- 
tt, estas palabras:

—¿Dónde está mi marido?
La dueña del hotel bajó corriendo las 

escaleras:
— Señor, su esposa lo llama. . . ¡Saba, 

de una vez! ¡Parece mentira que se que
de ahí, tan quieto!... ¡Gómo son los 
hombreasL .. Ella, que se desmaya, ¡y 
usted _ ahí, lo más tranquilo, como si no 
sucediese- nada!...

Ante la enérgica - requisitoria de la 
dueña del hotel, Andrés empezó a subir, 
no muy rápidamente—porque era preci
so seguir fingiendo—las ce-calciae que 
conducían al cuarto de arriba. La dueña 
del hotel llamó entonces a sus hijas:

—¡Ghicas! ¡Bajen!:.. Ya sube el es
poso de la señora... Él la cuidará...

...y usted sentirá el orgullo 
de ver siempre la piel de su 
hijo suave y fresca.
La piel de los niños —sua
ve y delicada— necesita pa
ra el baño diario un jabón 
cuyos ingredientes limpien 
completamente los poros, pro
tegiendo sus tiernos tejidos. 
El Jabón PALMOLIVE—he- 
cho de la mezcla secreta de 
los aceites de palma y olí- 
va—limpia, suaviza y refres
ca la piel.

Diariamente, bañe al be
bé, friccionando todo su cuer
po con una abundante espu
ma de Palmolive, para lim
piar cempletamente todos sus 
poros... enj uáguelo después 
con bastante agua fresca y 
séquelo suavemente.

Este baño diario dejará la 
piel del bebé suave, fresca y 
limpia, constituyendo para él 
un verdadero placer esta ne
cesidad diaria y Ud. tendrá 
la absoluta seguridad de es
tar usando un jabón que pro
tege la delicada piel de su 
hijo.

Sintonice la Hora PALMOLIVE todos los martes, viernes y domingos, de 6 a 7 p. m. por las estaciones: C. O. C. O. de onda corta en 6010 Kc.. C M. Q. en 840 Kc. y C. M. B. Z. en 1000 Kc. y C. M J A. en 1010 Kc., Camagüey

Las Cintas negras de las envolturas del Palmolive, sirven para 
participar en el Noveno Colosal Concurso "JABON CANDADO"

^NTON/FM
Corsets y Ajustadores a medida

Es-cobar ÓJ, bajos, entre Virtudes y Concordia. Teléfono M-7532

Andrés hubiera querido restregarse 
las manos, de satisfacción. Pero no. 
Había que proceder con discreción. Por 
eso subía las escaleras con lentitud cada

vez mayor, tomándose de la baranda,
como- un marido que ya está acostum
brado a los desmayos histéricos de la
esposa.
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VÍCTOR
(Viene de la pág. 58)

Y ya un hombre de seis pies y tres pul
gadas de estatura, recio, musculoso, ágil, 
atrevido, continuó en la vida militar sir
viendo en los ejércitos de las colonias 
británicas en Africa, India y Australia. 
Por eso mismo le vemos, al estallar la 
guerra mundial, ser nombrado teniente de 
los Fusileros Irlandeses, pasar al frente 
de la Mesopotamia, combatir en Palestina, 
Turquía, Arabia, y ocupar el cargo de Ca
pitán preboste de Bagdad, al frente de las 
fuerzas militares invasoras, ¿1 terminar 
el gran conflicto internacional.

Pero los azares e incidentes de la guerra 
no mataron ni debilitaron el espíritu de 
aventura de este hombre; por el contrario, 
lo fortalecieron. Los mares del Asia y de 
la Oceanía lleváronle en correrías por is
las y parajes peligrosos hasta que, tem
poralmente satisfecho, tornó a su Londres 
en busca de reposo.

¿Reposo? ¡Bah! Imposible en este hom
bre. Se dedicó al boxeo, no tanto por ne
cesidad económica, como física, y desde 
entonces se hizo un obligado- espectador 
de las peleas más importantes celebradas 
en Londres. ¿Cómo y por qué, pues, vino 
este individuo al cinema? ¿De qué modo 
ganó la fama, alcanzó el tan ansiado “es
tréllate”? Esto es lo que me propongo pre
guntarle.

“A Fool for Blondes”, su nueva pelícu
la, desarróllase en Aurora, un pueblecillo 
de Pennsylvania sólo importante por las 
industrias de acero allí radicadas. Vic. es 
el trabajador duro, veloz, infatigable y 
brutote, a quien la terrible temperatura 
de los inmensos hornos ni los constantes 
peligros propios de tan ruda labor mer
man energías, entusiasmos ni alegrías. Por 
un set que representa la vasta entrada de 
la. , fábrica, flanqueada por hileras de re
lojes poiichadores o tarjeteros de los obre
ros, pasé a otro que representa, la sección 
comercial del puoblecillo, con sus tiendas, 
mercado y café. En otro set que repre
senta el interior dé este café hallé a Víc
tor Me Laglen,

No he de decir que me recibió mal, pero 
tampoco puedo decir que me recibió como 
yo hubiera deseado, aunque sí como lo te
mía.—“Armetta y Miss Barnes van a en
sayar ahora aquí unas escenas y, además, 
hace un calor insoportable. Vamos a sen
tar-nos allí a la entrada donde hay un po
co más de fresco”—me' dijo.
. —'Ciertamente—le respondí. — Este ca
lor ■ de Los Angeles es menos soportable 
que el de La Habana, porque allá tenemos 
la brisa del Océano que es refrescante. . .

—¿An-fa ? Usted perdóneme que no pue
da hoy atenderlo como es debido, ¿pero -to
davía tengo que repasar mis líneas y este 
c-alór me trastorna y molesta demasiado... 
¡Fíjese cómo estoy!—Y así diciéndome, 
señalaba la camisa como metida en agua y 
pasábase el pañuelo por la frente sudo
rosa, sobre la que caían, transidos de fa
tiga, los exiguos cabellos.

Confieso que me encontré de momento 
un poco cortado. Porque-—¿qué se puede 
preguntar, sobre qué puede hablarse en 
brevísimo tiempo y con tan desfavorable 
disposición- de ánimo? Forcé mi tranquili
dad, ensayé una cortés sonrisa y le plan

teé aquellas dos cuestiones: ¿Qué le deci
dió a entrar en el cine, señor Me Laglen? 
¿Cómo lo hizo?

—Me encontraba en Londres sin nada 
que hacer, como un espectador en un tea
tro vacío después que la función se ha 
terminado. Boxeaba de vez en cuando y 
comenzaban a interesarme las películas, 
póro no tenía plan ninguno respecto a és
tas. Un día, boxeando en el gimnasio, se 
presentó un productor que deseaba varios 
boxeadores para una escena de pelea, y 
me escogió. Acepté, y figuré en “The Ca-íl 
of the Road”. Por el trabajo en ésta me 
dieron un papel mejor en “The Glorious 
Adventure”, junto a Lady Diana Manners.

—-¿ A consecuencia de eso le trajeron a 
Hollywood?—interrogué en la pausa.

—¡Oh, no! Otro día, mientras mirába
mos una lucha de boxeo, un veterano, pro
ductor, J. Stuart Blackton, me embulló a 
venir a Hollywood, y también acepté la 
proposición. Mi primera película ameri
cana fué “The Beloved Brute” y después 
tuve papeles mejores en “Beau Geste”,- en 
1926, cuando comenzó a distinguirse Wil- 
liam Powell, y en “Winds of Chance”.

—¿Cuál fué la películá que le dió fa
ma, señor Me Laglen?

—Bueno, yo no le llamo fama, sino mi 
primera película que ganó público: “What 
Price Glory”. En ésta hice de Capitán 
Flagg junto con Edmund Lowe, un gran 
actor, con el cual trabajé durante nueve 
años en diversas películas algunas de las 
cuales obtuvieron gran aceptación. Nues
tra primera película- hablada, fué “The 
Cockeyed World”. ¿La recuerda usted?

—Sí, ya lo creo-—le respondí.-—Es más, 
tengo el dato de que esa pélícula todavía 
mantiene el más alto record semanal de 
taquilla en el Roxv de New York: 165,000 
dólares.

En estos momentos vinieron a tomar la 
fotografía que yo había solicitado de Me 
Laglen para SOCIAL, y aproveché la co
yuntura para enseñarle nuestra—vuestra 
—revista. Creo que fué sincero en mos
trarme su asombro por la bondad de la 
publicación. No había visto nunca una 
revista cubana y tengo para mí que él no 
pensó antes que tuviese Cuba publicacio
nes de esta calidad. Lo que, en punto a la 
ignorancia que tantos americanos tienen 
de Cuba, me hace recordar el caso de una 
maestra de instrucción primaria de un 
pueblecillo del Este, que estaba deseosa 
de conseguir su traslado para Cayo Hue
so ¡porque así podría ir todas las tardes a 
La Habana por el “puente que unía a es
tas dos ciudades”! ¡Y conste que no nece
sito mencionar los casos de tantos y tan
tos que creen a Cuba todavía una pose
sión norteamericana, aunque sí el del te
jarlo que me encontré un día en San An
tonio, Texas, mientras examinaba yo la- 
reliquias que se conservan en el lugar 
donde el general mexicano Santa Ana rin
dióse al general Houston, y conociendo 
que venía yo de Cuba me preguntó si ha
bía fácil comunicación entre Hawaii y 
Cuba “¡¡porque este sencillo tejano creía 
que Cuba era una de las islitas cercanas 
a Hawaii !!”...

Me Laglen levantó un poco en sus ma
nos a SOCIAL para que la captase mejor 
la lente y fabricó una sonrisa amplia, ul
tra-rápida, cinematográfica, con la misma 
facilidad y rapidez con que un segundo 

después la transformó en angustia, mien
tras yo atentamente observaba el cam
bio .. . Binnie Barnes, la pelirroja para 
esta película convertida en rubia, lean 
Dixon, la que liará de respetable viuda 
dueña, de la casa de huéspedes de Aurora, 
y William Hall, el gigante rival en el 
trabajo y en el romance de Me Laglen—■ 
un conocido cantante de radio de seis pies 
y tres y media pulgadas dé estatura, que 
hace su segunda aparición 'en el cinema, 
esta vez no por su voz sino por su corpu
lencia—fueron llegando para el ensayo, y 
sentándose en los banquillos contiguos — . 
Era para mí tiempo de irme.

—¿Qué es lo que más ha influido en su 
carrera cinematográfica?——pregunté, para 
terminar.

—No vacilo en decir que el boxeo y los 
rings de boxeo. Por boxeador trabajé en 
mi primera película en Londres, juntó al 
ring conocí á Stuart Blackton, quien me 
aconsejó viniese a América; en el sta- 
dium de boxeo de la Legión Americana 
en Hollywood conocí al Director Frank 
Lloyd, que me dió el trabajo en “Winds- 
of Chance”, y en este mismo lugar conocí 
al Director Raúl Walsh que me contrató 
para figurar en “What Price Glory”.. .

Los sports constituyen la predilección 
de Me Laglen, y entre éstos, el boxeo. 
Así en películas las dramáticas - son por él 
preferidas a las jocoserias como ésta de 
“A Fool for Blondes”. Su abolengo irlan
dés, su espíritu de aventura, su amOr a 
los motivos dramáticos liíciéronle ganar 
el más alto honor en “El Delator”. Por 
oso mismo luce inferior én “Professional 
Soldier”, en la que es al pequeño e inteli
gente Freddie Bartholomew a quien se in
tenta destacar. Pero en “Under Two 
Flags”, junto a Ronald Colman y a Clau- 
dette Colbert, en un papel de aventurero 
de la Legión Francesa, valiente y fuerte, 
en quien no merman energías las abrasa
doras temperaturas y las tormentas de 
arena del Sahara, ni disminuyen el valor 
las arteras emboscadas y los furiosos ata
ques en masa- Se los beduinos del desierto, 
pero ál que sin embargo enloquece y bru- 
taliza el amor- no correspondido de una 
mujer, vuelve a ser Víctor Me Laglen el 
actor pleno, de la, epopeya enamorado, 
buscador de aventuras, que parece haber 
hallado' una parte de sí mismo en “El De
lator” y la otra—o la misma—en “Under 
Two Flags”. ..

Empero, aquí en la tranquilidad—aun
que relativa—del set, lejos de sus campos 
de acción reales ó ficticios, Víctor Me La
glen se angustia con el calor y, al mar
charme, sale a cambiar la camisa sudada 
por otra limpia exactamente igual, y a re
frescarse la cara con una gamuza empa
pada en agua helada.

* * *
Me acuerdo del ex barbero Armetta. 

Podrá tener razón, pero, en Hollywood no 
es muy querido Mr. Me Laglen. Trés días 
después de esa entrevista concurrió, invi
tado por Granham, al “Chinese Theater”, 
a imprimir, como otros muchos notables 
artistas, las palmas de las manos en el 
blando cemento del nuevo piso; que se es
taba echando a la entrada del lujoso tea-

Todos los artistas fueron por el público 
aplaudidos. ¡A Víctor Me Laglen le lan- 
zaíon tomates-!...

Conserv atorio Bach Directora: Maña Muñoz de Quevedo
Teléfono A-8805 Concordia 64-A
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diante un cepillo- ó: una esponja fuerte o 
una mota de felpa como la que nos mues
tra la exquisita ' Helen Wood en la foto
grafía que ilustra este artículo. La piel 
se frotará vigorosamente para limpiarla 
bien. Nunca debe temerse el frotarla du
ro, pues esto activa la circulación sanguí
nea y arrastra mejor todas las impurezas 
que aquella pueda tener. Una vez termi
nado el enjabonamiento se cambiará el 
agua . jabonosa de la banadera por una du
cha fresca y clara que enjuague perfecta
mente el cuerpo antes de salir del baño. 
Después- de esto hay que secar la piel 
fuertemente hasta colorearla un poco con 
una toalla de felpa gruesa bien seca. Y 
sólo resta empolvar con una mota grande 
todo- el cuerpo para estar perfumada, fres
ca y ágil. La - “ceremonia” - del baño ha 
finalizado.

No queremos terminar este artículo- sin 
añadir que la duración del baño no- debe 
de exceder de lo minutos- para las perso
nas- sanas y de 10 minutos para las per
sonas débiles. Los individuos muy fuer
tes pueden tomarlos más largos, pero sin
dar lugar a sentir escalofríos, los - cuales 
son la indicación más- segura de que el 
baño ha pasado los límites debidos y que 
debe cesar en el acto.

En el próximo número trataremos dé los 
baños de belleza, de vapor, aromáticos, etc.

11(00 PREMIOS
EN EL CONCURSO

Orange Crush
Basado en dibujos de poses 

originales de “CRUSHY”

PREMIOS PARA NIÑOS Y NIÑAS
2 premios grandes consistentes en dos 

magnificas bicicletas.
2 segundos premios consistentes en otras 

dos bicicletas.

Sintonice la Hora JABON DE HIEL DE VACA DE CRUSELLAS todos los miérco
les, de 6 a 7 p.m. por las estaciones: C.O.C.O. de onda corta en 6010 Kc., C. M. Q. 
en 840 Kc. y C. M. B. Z. en 1000 Kc. y C. M. J. A. en 1010 Kc., Camagüey.

Las envolturas del Jabón de Hiel de Vaca de Crusellas, sirven para participar 
en el Noveno Colosal Concurso “JABON CANDADO".

1,096 PREMIOS ADICIONALES
20 pares de patines.
76 entradas al Cine “ENCANTO” o “AL- 

KAZAR”.
1,000 fracciones de billetes de Lotería Na

cional.
Cada dibujo, hecho en papel tamaño Car
ta, tiene que llevar su nombre y dirección 
escrito bien claro abajo y ser acompañado 
por cinco tapitas del “ORANGE CRUSH”.

Entréguese al carrero del “ORANGE 
CRUSH” o envíese a

Concurso
"ORANGE CRUSH"

Oquendo No. 136—Habana
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NUESTROS ANUNCIANTES

MANITECA

* * *

EL RCA VICTOR 1937
Ya habrán visto nuestros lectores en la 

página 1 de esta edición, el original anun
cio de los señores Humara y Lastra, anun
ciando el nuevo RCA Víctor para 1937. 
Es una verdádera maravilla.

He aquí un nuevo producto' que sale al 
mercado. Se trata de una manteca hecha 
de maní y es nuestro amigo, Walter Hart- 
man, su decidido propulsor.

LA FRIGIDAIRE
Llamamos la atención sobre el original 

anuncio de la veterana nevera eléctrica 
que se mantiene siempre a la última. En 
esta composición de la página 8 se desta
ca la graciosa niña Raquel Pía y Larrea, 
hija del conocido clubman “Panchito” Pía 
Martín. Va en otros anuncios, (La Estre
lla y Royal) han aparecido conocidas da
mas como las señoras Schumann de Men
doza y Menocal de Lobo, pero este recla
mo con la gentil personita es un verdade
ro “hit”.

Estos últimos modelos los exhibe la In- 
dependent Electric Co. en su gran salón 
de exposición en la calzada de Galiano.

* * *

NUEVOS ANUNCIANTES
Entre los nuevos clientes de este núme

ro se destacan el colegio de la Sra. Badía, 
el diario “El Mundo”, los corsets y refa
jos de Antonieta, la línea Mack, etc., etc.

* s< *

RETORNOS

De sus vacaciones al Norte han regre
sado nuestros amigos Charles W. Monroe, 
el de la famosa Agencia Monroe, y Paul 
Heilman, gerente de la Ford Motor Com- 
pany, que llegó en compañía de su esposa 
Doña Isabel Remírez de Heilman.
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STUDIO

se ha trasladado a la calle de Virtudes números 
55 y 57 (contiguo al edificio de /?El Mundo") 
donde tiene el gusto de ofrecerse una vez más, 

a sus distinguidos clientes y amigos.

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 
én sus páginas todas las palpitaciones artísticas, deportivas y sociales 
de nuestro país.

CORTE EL CUPÓN

Sr. Administrador de SOCIAL, Virtudes 55 y 57, La Habana, Cuba.

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

Cálle.........

feo.....................„ _ Ciudad......... ..................... . .................................. País..
la revista SOCIAL por un año (doce cuadernos mensuales) para lo cual le adjunto DOS
PESOS M. O ., TRES PESOS (si ps en el■ extranjero).

(Firme aquí) ....
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