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Pronunciaron importantes discursos losjjgmE„gus JEFE DEL ESTADO 
ministros subsecretario de la Presidencia, de
Gobernación, de Hacienda y el alcalde de la capital
Fué aprobado también el presupuesto extraordinario de Guinea

En la sesión plenaria de las ciando que . por delegación del 
Cortes y al defender el señor Ca- presidente de la Comisión espe- 
É»abe subsecretario de Comercio, clül para el estudio del proyecto 
el dictamen sobre protección y' de ley, iba á dar cuenta de lo© 

■ ■ fundam' los del dictamen, asírenovación de la Flota mercante
española, pronunció el siguiente co'mo algunas de las enmiendas 
discurso: rechazadas, y dijo que ceñiría su

Inició su interve n e i ó n anun- intervención lo más posible, tan-
discurso:

Se aiuia la vaella fie De CaÉ
GOBERNARIA CON PLENOS PODERES Y 
SOMETERIA A “REFERENDUM” UNA 

NUEVA CONSTITUCION

de vo-Tras un largo periodo
luntario oscurecimiento político y 
de involuntario retiro físico en 
su finca de Colombey-aux-Egli- 
ses, vuelve a hablarse en Fran- 
da, con temor o con esperanza, 
según los casos, del “regreso” de 
ese enigmático personaje, tremen- 

"damen te Inestable, que es el ge
neral Charles de Gaulle, con la 

"misión de—nada menOs—salvar a 
la República, liquidando la IV y 
fundando la V.

Nadie más enigmático, nadie 
más inestable, en efecto, que este 
hombre que sabe, como ninguno, 
poner los medios para después 
abandonar Tos fines cuando están 
al alcance de la mano. Probable
mente, no hay en la historia cisn- 
temporánea de Francia un perso
naje tan contradictorio y descon
certante como este hombre de 
cerca de dos metros de estatura, 
preso de su “complejo de Juana 
de Arco”—como dijo una vez sir 
Winston Churchill—, primero en 
creer todavía en la grandeza de 
FuAncia y último en creer en la 
IV República, que él mismo tra
jo empaquetada desde Argelia.

DMooncertante, porque el mis-

mo De Gaulle, que escribió poco 
antes de la guerra su famoso li
bro “Vers l'armee de metier” 
contra el optimismo oficial de 
quienes creían en la invulnerabl- 
lidad de la linea Maginot, pronos
ticando con bastante anticipación 
el desastre militar de Francia, 
dando pruebas de un realismo in- 
mlsericorde, fué también el que, 
una vez consumado el desastre, 
se lanzó a aquella irreal e Impo
sible aventura de la Francia libre 
bajo el signo de la cruz de Lo
rena; desconcertante, porque el 
mismo De Gaulle, que trajo a 
Francia la IV República, se hastió 
rápidamente de ella al rechazar el 
pueblo francés la Constituoión 
que -él proponía; desconcertante, 
finalniente, porque después de ha
ber creado el Rassemblement du 
Peupíe Français y obtenido un 
enorme éxito en las urnas, lo de
jó languidecer y morir, retirándo
se á escribir sus “Memorias”, 
que tienen aire de testamento 
sentimental y de epitafio de una 
Francia entrevista y perdida.

Pero ahora, repetimos, vuelve 
a hablarse del regreso del gene
ral de una manera oficiosa, pero 
muy^significativa. El Centro Na
cional de Republicanos sociales, 
consUtuido por antiguos elemen
tos del R. P. F., ha publicado en 
su “Doletin Semanal de informa
ción” una nota firmada por su 
secretario general, Roger Frey, 
consejero de la Unión Francesa. 
En esta nota,-que no se sabe si 
ha sido inspirada directamente 
por De Gaulle, se dice que éste 
no vendría—si viniese—a asumir 
el papel de un “Petain de la paz”, 
ni de un “Doumergue de la IV”, 
sino, por el contrario, a liquidar 
el actual sistema, que tiene hun- 
did>a a Francia en la mediocridad 
y en la impotencia. Al parecer, el 
programa del general sería; Ga
nar la confianza do la Asamblea 
nacional, tras la exposición de un 
programa concreto, para cuya 
ejecución recibiría plenos poderes 
hasta la terminación de la legis
latura. Antes de la expiración^ de 
estos* plenos poderes sometería a 
“referéndum” popular una nueva 
Constitución, de acuerdo con las 
leyes vigentes.

Naturalmente, sería una Cons
titución “gaullista”, es decir, ro
bustecería grandemente el Podar 
ejecutivo, frente a la dictadura 
parlamentarla de los partidos. La 

I V República sería, si todo esto 
{Termina en página tercera.).

to más cuanto que iban a oír al 
ministro subsecretario de la Presi
dencia, quien con indiscutible au
toridad y competencia en la ma
teria, defendería la Ley que se 
sometía a la aprobación del Pleno.

Después añadió;
“Las inquie tudes del mundo 

marítimo nacional ante la preca
ria situación de nuestra flota 
mercante—56 por iüü de su to
nelaje en situación obsoleta, esto 
es, fuera de uso económico, y un 
30 por 100 menos del tonelaje que 
exigen nuestras necesidades na
cionales—vinieron a cristalizar en 
una orden de la Presidencia de 
julio de 1954 por la que se nom
bró una Comisión interministerial,' 
presidida por el ministro subse* 
cretario de la Presidencia, para 
redactar un proyecto de ley por 
el que se estimulase la iniciativa 
privada para que ella, por sí mis
ma, solventase tan lamentable si
tuación; tan lamentable que nos 
viene ocasionando utra serie pro
gresiva de perjuicios económicos 
que en el mejor de los casos se 
acevea anualmente a los dos mil 
millones de pesetas. Porque no 
poseemos suficientes buques para 
atender al transporte de nuestro 
consúm’o nacional, ni ©1 tonelaje 
necesario y apropiadó para embar
car los españoles que emigran a 
■otros continentes, y por último, 
porque tampoco disponemos de la 
flota de pasaje y de buques sufl*- 
cientes para atender las necesida
des de nuestro comercio de ex
portación e. importación.

■Una flota así, añadió, no sola
mente no es suhciente para aten
der nuestras necesidades en el 
orden econórpico, sino que ade
más, dada la vetustez de la ma
yoría del tonelaje que la consti
tuye, no nos proporciona la debi
da seguridad en la obtención de 
nuestras mercancías vitales de im
portación, que en un 95 por 100 
llegan a nuestro suelo por vía 
marítima; y como conviene reite
rar tan importante particularidad,

(Pasa a la página 2.)

el Caudillo ha recibido 
(Foto Verdugo.)

Presidida por los ministros de Gobernación y Educación Nacional, 
esta mañana a una Comisión de autoridades de Salamanca.

EL ATRACO DE LA JOYERIA

Aparece aDaaAooaAo el SEAI eo el pie ce llevó a laDo
SE HAN DESCUBIERTO EN EL ABUNDANTES HUELLAS DACTI

LARES Y UNA PISTOLA
¿Reconoció la hija del joyero la fotografía de uno de los atracadores?

Durante las horas que suce-, investigaciones, encaminadas a la 
dieron a la del audaz atraco co- captura de los tres desconocidos 

que le habían llevado a cabo.
Poco antes de las cuatro de lamelido ayer por la mañana en, 

la joyería Aldao, de la avenida 
de José Antonio, número 15, va
rios departamentos policiales co
menzaron sin descanso algunas.

En la portezuela del automóvil empleado para perpetrar el atraco 
puede advertirse la perforación que produjo uno do los Impactos, 

(Foto Ruia.),

tarde de ayer una llamada tele
fónica comunicata a la Policía 
otra importante noticia relacio
nada con la huida de los atra
cadores. El “Seat” matrícula ET- 
0821, de que se valieron para 
perpetrar o'! asalto, habla sido 
encontrado en la calle de Julián
üayarre.

El vehículo se encontraba allí, 
al parecer, desde poco después 
de las diez de la mañana. Y ha
bla sido aparcado junto a la ace
ra izquierda y a la altura de una 

. fábrica de tapTces, frente al 
Panteón de Hombres Ilustres.

q’enía dos cristales rotos y 
. presentaba dos impactos en ca
da una de las portezuelas de la 
(itíFcclia»

Al dejarlo abandonado sus 
misteriosos ocupantes, a quienes 
probablemente esperaba otro, au
tomóvil con una cuarta persona 
al volante, tuvieron la precau
ción, pese a lo vertiginoso de la 
maniobra, de que el lado del 
“Seal” donde se apreciaban los 
Uros quedase hacia la parte de 
fuera. Para que asi tardasen más 
los escasos transeúntes de la ci
tada calle en advertir los des
perfectos. ,

O quizá fuera simple casua
lidad.

APARCO MINUTOS DES
PUES

Según declaración de algunas

personas que pasaron por allí a 
media mañana, so sabe que et 
coche estaba aparcadp desde mi
nutos después de cometerse ol 
hecho, pero como aún no habla, 
sido difundida su matricula, a 
nadie se le ocurrió pensar que 
se tratara' del automóvil de los 
atracadores.

Parece ser que hada las cua
tro menos veinte, don Miguel 
Contreras, gerente de los alma
cenes Mesima, sitos en !a misma 
calle, un poco más arriba, advir
tió al volver de lomar café en 
el bar próximo que las caracte
rísticas de aquel coche coinci
dían con las difundidas por Ra
dio Nacional en su diario habla
do de las dos y medía.

Don Miguel hizo reparar a olrrm 
compañeros, que Igualmenl© so 
dirigían a la olicina, en- los carac/- 
terísticas del “Seal". Y pudieron 
comprotwr que. efcctivaincnto, la 
matrícula eia E. T.-082I.

Sin pérdida do ti-empo telefo
nearon a la Dirección General do 
Seguridad, y varios inspectores de 
la Brigada de InvesWgación Cri
minal, junto con funcionario© do 
otros departamentos, 80 persona
ron en la calle de Julián Gayari’O.

HUELLAS DACTILARES

Registrado el Intwlor del ve
hículo se advirtió que no había 
en 61 ningún otijeto que pudiera 
servir de idontlíloación, aparte uo<

(Tinnhia «n üWíwm
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de las Portes españolasen el Pleno.Presidencia
(Fit'íit; de pivaera página.}

palabra,! esestos momentos la

(Pa^a a la página 4.)
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A otra noche tuve una larga conversación con mi sereno.
—Nosotros, los serenos—me dijo

i

se aprobó por unanimidad la

sindicales, en el sentido de

usted contento

a

de carne y

O LAÑO

partido por la mitad.
usted tan impertinente, no tendré mása

nos tienen que ayudar nues-

TONO

PUEBLO

por 
que

DISCURSO DEL EXCELENTISI 
MO SEÑOR MINISTRO SUBSE

procuradores; Al te- 
honor de saludaros

cemos día de 
llaman noche, 
có antípodas.

ve del portal 
puerta por su

ra- 
los 
sin 

e y

a la 
que

lo que Ustedes 
Somos un po-'

puertas tie- 
y sus virtu- 
y como yo. 
son de car

de carne y 
usted demos-

a la misma, 
bierno para 
Nacional de 
trucción del 
cia y ante la

que toméis esta decisión con ple| 
no conocimiento de causa y pa^ 
ra ello entiendo que nada mejor

ellos creen. Las 
nen sus defectos 
des, como usted 
Al fin y al cabo,

tarde o temprano, tienen que 
recurrir a nosotros. No es tan 
fácil abrir una puerta como

hizo un breve 
su relato y con-

de que llegue el momento en que ya no haya ninguna puerta 
que abrir.

—¿Y no hay manera de asegurarse?

tras mujeres, nuestros hijos y nuestros parientes cercanos.
—Entonces, ¿sqn ustedes felices?
—Por ahora, si; pero, desgraciadamente, cada día va ha

biendo menos puertas, y nuestra gran preocupación es la

CRETARIO 
CIA DEL 

PLENO

se auloriza al Go- 
ordenar al Instilulo 
Industria la cons- 

tonelaje de diferen- 
eventualidad de que

ino otras que corresponden 
disposición adicional, en la

“Señores 
ner hoy el

^4

e c i n o s que 
llevarse la lla-r 
para abrir la 
cuenta, pero,

con la mayor

DE LA PRESIDEN- 
GOBIERNO EN EL 
DE LAS CORTES

Y, ante el temor de que llegara a realizar su amenaza, 
entré en casa y me metí en el ascensor.

ne y hueso.
—¿Que son 

hueso?...
—Sí, señor; 

hueso. ¿Puede

sü aprobó por unanimidad la pre- i 
áentáda por los procura dores!

- - que
se oyera a Ja misma, en determi-

' —¿Y está ____ _
con su oficio?—p r é g u n t é

aquí de la nación a través dé sus 
tres estamentos básicos 'y .natu
rales: la familia, el Sindicbto y 
el Municipio. ’

Mi pretensión, al dirigiros' en

LAS PEQUEÑAS TRAGEDIAS DE LOS PEREZ

Discurso del ministro subsecretario de lo

debo deciros que de los dieciséis 
millones de toneladas de mercan
cías que anualmenle llegan a Es- 
p^iña para el mantenimiento de 
nuestra población y de nuestra 
industria, solamente 750.000 vie
nen fX)r vía terrestre.”

A continuación reseña las en
miendas presentadas al Título 1 
«obre “Disposiciones Generales”.

Al referirse al titulo 111 del 
proyeélo de ley, señaló Jas di
ficultades de todo orden que im
pedían que las empresas priva
das absorbieran la ingente tarea 
de la reconstrucción de la Flota, 
por lo que el Gobierno hubo de 
encomendar ai Instilulo Nacional 
de Industria la creación de so
ciedades para Incrementar la Ma
rina Mercante.

No obstante lo expuesto, si 
durante su desarrollo las órde
nes de construcción no alcanza
sen la cifra prevista y el ritmo 
de la producción en curso acre
ditara la posibilidad de responder

del Estado el texto de una ley 
que estimo de la mayor impor
tancia y trascendencia para la 
seguridad y la economía de Es
paña.

Se trata de una ley en cuyos 
artículos se establecen normas 
de protección para nuestro 
transporte marítimo y medidas 
conducentes a estimular la ini
ciativa privada hacia la renova
ción de nuestra Flota mercante. 
Estas medidas entrañan, en úl
timo extremo, la realización por 
el Estado de un gasto, de escasa 
cuantía, es cierto, y que ha de 
ser además reproductivo', 'como 
hemos de ver más tarde, pero 
sobre cuya conveniencia y opor
tunidad os corresponde decidif 
a vosotros como representantes

por causas imputables r los as
tilleros nacionales no se lograse 
el ritmo previsto para la reno
vación y aumento de la flota, el 
Gobierno (a propuesta del Mi
nisterio de Comercioj podrá im
portar buques extranjeros de 
menos de diez años de edad para 
cubrir las diferencias de tonela
je que se produzcan.

En cuanto a la “protección a 
la construcción naval y eslíi^u- 
los a la renovación de la flota”, 
a <iue se refiere el titulo IV de la 
ley, dijo el marqués de Miralrío 
qüe dos criterios fundamentales 
fueron discutidos: el primero, 
relativo a que se extendiesen los 
beneficios de la ley a la "moder
nización , «|ue fué rechazado; y 
el segundo, a la sustitución del 
.seguro individual contratado por 
el naviero y un compañía de se- 
gnro.s por una póliza global con
certada con el Instituto de Cré
dito para la Keconstrucción Na
cional con las entidades asegu
radoras ijue le ofrecieran mayor 
garantía, y que también fué re
chazada porque ello coartaba la 
libertad de seguro.

Luego hizo una glosa de las 
enmiendas presentadas a los tí
tulos V y VI de la ley sobre 
"Protección al ejercicio de la 
navegación” y “Protección a los 
astilleros”, destacando particu
larmente los beneficios que se 
otorgan^ estos últimos, añadien
do que otra modificación impor
tante fué la de elevar desde el 
10 al 15 por 100 el importe de 
las sumas consignadas dentro de 

■ los cuatro primeros ejercicios 
económicos con destino a la 
construcción de buques por el 
Instituto de Crédito para la Re
construcción Nacional. _  

También aludió a las diversas 
enmienda.s pre.^entadas sobre las 
“Bonificaciones fiscales” y “Ga
rantías de eficacia de la ley y 
consignación presupuesta ría”, 
que fueron estudiadas con de
tenimiento por la Comisión, co

■ nados asuntos. Al aludir a las 
“Disposiciones transitorias y fi
nal derogatorio'’, subrayó que la 
Ponencia- hizo suya, después de 
iletenido estudio, la enmienda re
lativa a la flota pesquera por la 
qfie, • mientras no se publicara 
una ley de protección a la flota 
pesquera, todos los benellcios, 
estímulos y bonificaciones fisca
les serían de aplicación a la cons- 

.imcción de los buques pesque- 
rós, y que la flota de, pesca de 
üFUira estaba también incluida en 
la ley de Crédito Naval.

Sus últimas palabras fueron 
.'para resaltar el elevado espíri- 
¿lu y entusiasta colab oración 
'prestada por los procuradores 
miembros de la Comisión, y los 

iqíie integran la Ponencia encar
gada de informarla^ que ha per
mitido mejorar notablemente el 
primitivo proyecto de ley.

El ministro subsecretario de ia 
Presidencia, señor Carrero Blan
co, ocupó a continuación la tri
buna para explicar a la Cámara 
el alcance y los término.' del pro
yecto de ley, y pronunció el si
guiente discurso:

' por primera vez desde esta tri- 
,buna, me cabe a la vez la íntima 
, satisfacción de hacerlo con oca

sión de solicitar vuestro voto fa- 
‘vorable a que sea sometido a la 
sanción de Su Excelencia el Jefe

que exponeros, 
brevedad posible, cuál es la fun
ción que nuestra Marina Merqan=^ 
te desempeña en la vida na^ie^ 
nal, cuál es su situación actu;^ 
y cuáles son las líneas genérales 
del plan establecido para su ¡re
novación y aumento de reridi- 
miento en el contenido de la ¡ley
que nos ocupa. i

El hombre es un ser terrestre, 
por cuanto Dios se dfeñó po^- 
nerlo sobre la superficie 'de. la 
Tierra; la tierra es, piiefC su ifié- 
dio ambiente natural y‘poV éHo' 
es explicable ijue un'a grab pór
te de los humanos’ no sé paren 
nunca a considerar la impórtarl- 
cia de la función que el mar, 
esa inmensa extensión li q u i d a 
<iue abarca las dos terceras par
tes de la superficie diu nuestro 
planeta, desempeña en sil vida 
Por lo pronto, del mareviene, y 
al mar va, el agua sin la kjue la 
vida animal y vegetal sería « im
posible; por ello, aunque ¡en el 
mar no se vive, la realidad es- 
que sin el mar no habría vida. 
Guando algunas veces los poetas 
hablan de nuestra madr® la tie
rra, porque ella nos pi'o,porclo- 
na los alimentos, se olvidaq. in
gratos de nuestro padre el mar, 
que es, a fin de cuenlasr quien la 
fertiliza. El mar es también,* una 
fuente importante de riquezas 
naturales que la Humanidad ex

plota en su provecho, pero el 
mar ¿s para el hombre algo máe 
aúrr, tíel mismo rango e impor
tancia: el mar'' es el camino in
dispensable para sus relacione^ 
con sus semejántes.

Desde los tiempos más remo
tos, el progreso viene persiguien
do sistemáticamente la mejora 
de la vida humana mediante la 
utilización de ‘materias de pro
ducción natural, de lo que hoy 
llamamos materias primas, des
pués de transformarlas en ar
tículos destinados a los más va
riados usos; pero como las re
giones donde esas materias pri
mas se producen están distribui
das arbitrariamente sobre la Tie
rra, y como los centros donde 
se transforman tampoco están 
distribuidos .de una manera ar
mónica ^cón respecto a los luga
res de ,^ consumo, que son hoy, 

'prácticamente,todos los que el 
9iomRr& hAbltuf resulta que la vi- 
da económica del mundo se des
arrolla medíanle un con t i n u o 
tráfico ¿de materias primas que 
van de’ los centros productores 
a los de transformación y de 
productos manufacturados que 

•se transportan desde los centros 
dé transforfnapión a los lugares 
dé cón^umo^ qué hoy se encuen- 
ti-an hasta en la aldea más remo
ta del más vasto continente. , 

' Un agricultor valenciano que 
cultiva un arroz que en parte ha 
de cónsuínirse en el Japón, se vista 
con camisas fabricadas con al
godón procedente del Sudán; con 
trajes hechos con lanas de Sud-' 

'áfrica .0 Australia; sus zapatos 
'está- fabricados a lo me.ior con 
¿cúerb jJroéedente de la India; re- 
'edgé su cosecha eñ sacos tejidos 
corí yule dé Filipinas; los Carga 
en Lili camión construido en Nor
teamérica, en Ingla térra o en 
Alemania; que quema gasolina 

■destilada de un crudo extraído 
dé l'os pozos petrolíferos de’’Ara
bia o de Venezuela, y que va cal- 
zadó con cubiertas fabricadas 
con caucho recogido de heveas 
dé las Indias neerlandesas o de 
la' península de Malaca. He aquí 
un ejemplo, entre millares que 
pudieran citarse, de la función 
que’ el tráfico comercial desem
peña en la vida de la Humanidad, 
Si, por arlé de magia, este trá-^ 
tico se suspendiera, la vida del 
mundo quedaría paralizada y el 
hombre tendría que volver a una 
situación material similar a la de 
sus antecesores más primitivos.

situación que quizá hoy sería in
sostenible, habida cuenta del 
enorme incrernentoi que a lo lar
go de los siglos ha experimen
tado la población humana.

El tráfico comercial se realiza 
a través de comunicaciones que 
pueden ser: terrestres, marítimas 
o aéreas. De estos tres sistemas 
de transporte, el marítimo es só
lo aplicable, naturalmente, entre 
lugares separados por el mar, y 
el terrestre entre los que sólo la 
tierra separa; pero, cuando am
bos puedén entrar en competen
cia, el prinaero ófVece la impor
tante ventaja' ecohómicá de ser 
nolablemen.te ' más barato. El 
precio de la tonelada-kilómetro 
en el transporté iparitiino es del 
orden de 0,05 'pèèetas, tómando 
un valor rne’dio de, los fletes ac
tuales de distintas, ciases de car
gas; el preció dé *a tonelada- 
kilómetro pór Térrocajrril es de 
0,50 pesetas,’ y por camión va
ría de 0,50 a una peseta. Es 
decir, que el' transpórte maríti
mo es diez 'veces ñiás barato que 
el transporte terrestre'.

En cuanto al trañsporte aéreo, 
éste puede efectuarse entre to
da clase de lugares, estén éstos 
separados por la mar o por tie- 
rra^j pero sU; pçecio es enorme
mente superior al de los otros 
sistemas, de .Transporte.. Un bu
que cónsuñfie en, transportar üna 
tonelada ajo lai;go de un kilóme
tro '12'5 veces' mepoq¡ chmbustible 
que uri avlqn. ^1 pj'^ió de la to- 
neláda-kilómét'ro ppç’àyiôn es del 
orden dé 'las nueve¿ pesetas, o 
sea 180 veces/mas Carp , que el 
precio de lá tpneladá-'kilómetro 
por buque y-.¡18 vépes ' más caro 
que el preci^' transporte te
rrestre. ¡El’ trari^por'te’^'aérép sólo 
Duedé co'nipétir con ' el buque 
cuando se trata de transportar 
pasajeros, correo o carga esjie- 
cial de gran valor, y de pequeño 
peso y volumén.;’. Los progresos 
de la téenjea áeronáLitica han si
do realipénte giganjéspos en es
tos últimos años,,a rajz.(jeja se
gunda guerra mundial, pero aun 
prescindiendo i'del aspecto eco
nómico ,de ,quq,.ej traftsporte aé
reo es 180 veces, más caro que 
el marítimo, la cuestión potencia 
de transportai) hace que la idea de 
qué por yla^érea puedan trans
portarse ioshmilrenes ¡dé tonela
das de cardán, péÍrÓÍéó,¡cereales, 
maderas, ifibras ilegliléq, fertili-

PINION breve y tajante de । un coche capaz para cuatro o dn^

el pro-

a usted

na que conoce a fondo 
blema.

—¿Qué le ha parecido

LA DECIDIDA OPOSICION A LOS MICRO 
TAXIS Y SUS RAZONES

Ayer se hizo público el acuer.do ele la Asamblea general 
de la Cooperativa de Autotaxistas, gu£ se opone decidida
mente a la implantación del microtaxi. Vn colega, gue tra
tó también este tema y gue defendió tal implantación, “ata
ca". Y en-la Cooperativa se nos exponen razones. Por sit 

^actualidad, este tema, gue ya mereció nuestra átención an- 
~tes de ser tomada esta resolución, vuelve a estás columnas.

OPINION breve y tajante de 
L. Fernanda, colega femeni-

la decisión de los autotaxistas?
—Muy mal, y, sobre todo, des- i 

pués de haber confrontado la 
opinión popular de la gente pu
diente y de la modesta que a ve
ces se ve precisada a recurrir al 
taxi por pura necesidad. Resulta 
ridiculo que una sola persona o 
dos se vean precisadas a coger

MI SERENO

CO plazas y, por tanto, a pagar 
más de lo que debieran y de lo 
que sus ingresos le permiten...

—¿La mejor opinión recogida?
—Quizá la del concejal don 

«luán Lillo que manifestó que el 
microtaxi era lo más necesario 
para una ciudad y la auténtica 
solución a los problemas existen
tes. Habló del buen resultado que 
dieron en ‘Madrid, en donde ya 
funcionaron y, además, económi
camente—como tienen menos gas-t 
tos — representarían una reduc
ción del 30 por 100 de las tari
fas actuales.

—¿Y cómo se podría-compen
sar a las personas que se creen 
perjudicadas con la implanta
ción?

—Concederles una patente pa
ra microtaxi... Pero esta medida 
actual perjudica al usuario.

alegremente con el chuzo—, 
mente diferente a tos demás 
acuestan, nosotros nos levan
tamos, y cuando ustedes se 
levantan, nosotros nos acos
tamos. Hacemos noohe. de to 
que ustedes llaman día, y ha-*

mientras miraba con Curiosi
dad su chuzo, con cierto de
seo de Jugar con él.

—Encantado. Para este ofi
cio es necesario tener afición. 
Existen algunos serenos a 
quienes ño les gusta abrir 
puertas. Para ellos esta pro
fesión representa un sacrifi
cio indudable. En c a m b i o , 
otros, como yo, sentimos ver
dadera vocación pór nuestro 
trabajo. Para'mí el abrir 
puertas supone una verdade
ra emoción. No hay nada co
mo introducir la llave en la 
cerradura, sentir el férreo 
contacto de la llave con los 
resortes, y ^después de una 
pequeña presión ÿ de una li
gera vuelta, ver como la 
puerta se abre. ¡Qué emoción 
para nuestros corazones em
pujar la puerta con la mano 
y descubrir que nuestros es
fuerzos ño han sido vanos!

—¿Abren ustedes muchas 
puertas?—seguí preguntando.

—No tiene usted idea. Hay 
dias con una demanda tan 
grande, que nos vemos obli
gados a llevarnof trabajo a 
casa.

—¿Cómo trabajo a casa?
—Sí; nos llevamos puertas 

extraordinarias. Algunas veces

ustedes seCuando

mientras jugueteaba 
una vida completa-hacemos 

mortales. Es difícil. Hemos llegado

nos ha
casa para abrirlas en horas

hueso. '
—Pero usted nunca
—No. Pero si sigue 

remedio que hacerlo.

hasta pensar en hacer puertas 
por nuestra cuenta y colocar
las en sitios estratégicos; mas 
para esta empresa se necesi
tan capital y puertas.

—¿Y el Municipio?
—Bien, gracias. ¿Y el su

yo?
El sereno 

descanso en 
tinuó:

—Existen 
acostumbran

trarme lo contrario?
—Yo creí que eran de ma

ndera...—dije tímidamente.
—No hay que fiarse de las 

áperiencias. Por fuera son de 
madera, efectivamente, pero 
'¿ha partido usted alguna vez 
.una puerta por la mitad?

—No. Verdaderamente nun-

Y otra vez un taxista a nues
tra sección. De la parada de 

Ibiza, y preguntas rápidas por
que la bandera está bajada.

—¿Satisfechos con la Asamblea 
general?

—Desde luego, porque asi ha 
desaparecido el peligro que sig
nificaba para nuestra economía 
la implantación de autotaxis. Por
que hay que tener en cuenta que 
lo que podría suponer un peque
ño o mayor beneficio- para el 
usuario, a muchos de nosotros 
nos arruinaría. <

—¿Por qué?
—Todos se irían al “microtaxi” 

y los que tenemos empleado un 
dinero, ganado con muchos es
fuerzos para lograr ser propieta
rios de nuestro propio negocio, 
correríamos el grave riesgo de 
quedar en da calle..., mejor dicho, 
de salir de la calle, porque no 
habría economía capaz de soste
ner esta competencia, salvo que 
se nos cediesen a nosotros estas 
licencias de microtaxis, y aun así 
hay muchos propietarios que no 
estamos en disposición de /hacer 
un nuevo desembolso. i:

—¿Alejado'definitivamente ese 
peligro?. f

—Parece ser que sí. Y ¿creo 
que la gente sabrá comprender 
nuestro punto de vista, que es el 
de defender una economía rela
cionada con un negocio digno.

—¡Nos quedamos sin microta- 
xis!

ea he partido una puerta 
la mitad. Pero es tan raro 
sean de carne y hueso...

—Es tan raro, es tan 
ro... También son ustedes, 
señores, muy raros, y, 
embargo, son de earn

riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiitilllllllllliiilllilliillliiillllllllllllllllllllllllllllllllHillliiiHlliiiiiillllllllllllllllllllllllllllillililillllillllllllllll?

Plaza de loros de Madrid
Mañana, jueves, a las seis de 
la -tardé, seis toros de don 
Salvador Guardiola, de Se

villa, para.
Antonio Bienvenida 

Chicuelo II 
Joselito Huerta

que confirmará la alternativa. 
Taquillas: Victoria,'9 \.
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¡qué pena? 
tan ¡oven, y Tito, SON BARATAS 

VORQUE DURAN.

LA OBESIDAD LLEGA A PRODUCIR DEFORMIDADES LAMENTA
BLES; PERO USTED...

¡¡TODAVIA ESTA A TIEMPO DE CONSERVAR, CON 
“BISCOTEL”, SU SALUD Y SU BELLEZA!!

A LOS PRIMEROS SINTOMAS DE GRASA,

LOCALIZACION PREVIA DE LOS PANICULOS 
ADIPOSOS

«) 
to) 
c) 
d) 
e)

Insinuación de la papada. 
Aumento de la cintura. 
Hipertrofia mamarla. 
Abultamiento de las caderas. 
Adiposidad en los brazos. 
“Michelines”.

Paquete; b ptas.

JoasI
De venta en 
panaderías y 
mantequerías

Fué custodiado en París por
PARI3. (Crónica telefónica de nuestro co

rresponsal.)—'El “camarada mariscal Tito”—lo 
«scribirnos entrecomillado porque todo es fal
lió: .10 de Tito, Jo de mariscal y lo de cama
rada—está en París. Llegó ayer, a Jas once 
menos cinco minutos, a la estación del Bos
que de Bolonia, vestido con un flamante uni
forme azul claro- con muchos entorchados. 
Parecía lo que es: un nuevo rico del Poder. 
Resulta difícil verle, aunque demos tantos de
talles, y más aún acercarse a éh, puesto que 
20.000 policías le custodian iprecisçiinente para 
preservarle de la multitud. “El nombre que 
se separa del pueblo—dijo en una ocasión este 
mestizo servocroata llamado Jnsip Broz—sólo 
puede Inspirar miedo u odio." Y como su caso 
c.ae de plano en el pronóstico, un ejército de 
«soldados, guardias, agente.s y bomberos cubre 
calles, caminos e Itinerarios por donde el 
Ilustre invitado comunistíi tiene que pasar.

OFENSIVA POLICIACA

Las autoridades francesas han 
llevado a efecto, con motivo de 
esta visita, una verdadera ofensi
va policiaca para garantizar la in
tegridad del famoso personaje. En 
la memoria de todos sigue el trá
gico episodio del último Rey de 
Yugoslavia, Alejandro I, asesina
do en Marsella cuando, en 1934, 
se disponía a visitar Francia. Los 
enemigos que aquel Monarca pu
do tener a lo largo de su existen- 
nía son obra de proselitismo com
parado a la indignación que pro
voca la presencia de este cabeci
lla de 'la revuelta. Así se explica 
el cúmulo de precauciones milita
res y policíacas adoptadas para 
que Tito—Broz—retorne sano y 
salvo a Belgrado.

TREN ACORAZADO
Primero, ningún horario exacto

■nn M » ■ DE IDS 
DIEIEIDDSBSEEDDDSDEIDDEESWDI
HAY EN EE. UU. UNAS 500 SAIAS HISPANAS DE ESPEOACUtOS
INTERESANTE PROYECTO PARA INTRODUCIR NUESTRAS 

PELICULAS EN ESTE PAIS
NUBV.A YORK. (Crónica de nuestro corres

ponsal.) — Inexphoa'blemen'te está desterrado 
«de Norteamérica el cine genuinamente espa- 
íñol. Todos los países del mundo con alguna 
categoría cinemalográfioa tienen en Estados 
¡Unidos, y cenc-retamente en esta ciudad una 
representación de sus cines nacionales, italia
nos, franceses, alemanes, griegos, mejicanos 
■y hasla rusos y japoneses tienen en lugares 
más o menos céntricos sus salas de espec
táculos en las que se proyectan única y ex
clusivamente películas de sus lespectivos paí
ses. España no solamente no tiene ningún cine 
propio, sino que nuestras películas son casi 
desconocidas por el público norteamericano.

Nuestra Patria es precisamente uno de los 
pocos países extranjeros que ouenta en Nor

CRÓNICA d«

fnriquede Angulo
teamérica, en potencia, con un mercado de 4 
los más seguros para nuestra industria cine- 7, 
matagráflea. Aproximadamente hay en Esta
dos Unidos unos 500 cines y salas de espec
táculos en los que sólo se proyectan películas

, de habla española o se exhiben -
revistas y variedades para públi
cos hispanoameri-canos. Sólo en 

jlNueva York—lo hemos dicho ya 
en otras ocasione s—hay casi 
fZOO.OüO habitantes que hablan es
pañol. El número de puertorn- 
.«jueños residentes en esta ciudad 
sobrepasa el número del medio 
■nillóu.

El oine de habla española, para 
los cientos de miles de habitantes 
íiispaaoainericanos que hay en Es- 
ifcados Unidos, está monopolizado 
casi en su totalidad por la indus- 
itria cinematográfica mejicana, a la 
que no tiene nada que envidiar la 
española.

ESPAÑA DEBE INTRO- 
I DUCIR SU CINE EN ES- 
■ TADOS UNIDOS

Recientemente nos entrevista
mos en un céntrico restaurante 
de Manhattan con el señor don 

‘Antonio Méndez, un español que 
viene dedicando gran parte de su 
vida a la industria cinematográfica 
y a introducir el cine español en 
fíorteamérlca. Las pocas películas 
españolas que se han proyectado 
en las pantallas neoyoiqiiinas y 
las que se llevaron recientemente 
Aja televisión han pasado todas 
por' sus mano^

■En el ambiente cosmopoliita rte
ese restaurante suizo de Nueva 
York, en el que los camaréros ita
lianos sirven platos de la más ex
quisita cocina francesa, nos decía 
el señor Méndez que ya ha llega
do la Imra de que España comien
ce a tomar en consideración la 
magnífica oportunidad que nos 
presenta Norteamérica de ampliar 
el mercado de nuestra industria 
cinematográfica.

En estos últimos años se ha em
pezado a despertar en Estados 
Unidos un Interés sin precedentes 
hacia todo lo español. Nuestra 
música, nuestro turismo y hasta 
nuestra’ política comienzan a ser 
comprendidas y hasta admiradas 
por gran parte de la opinión pú
blica norteamericana. Nuestro ci
ne podría servir de eficaz vehícu
lo de propaganda de todo lo es
pañol y llegar a convertirse en 
Áxna fuente Inagotable de divisas.

EL CINE Y EL TURISMO
Las películas españolas proyéc- 

tadas en Nueva YorK podrían rea
lizar la propaganda más eficaz do 
nuestro turismo. Los documenta- 
íes ingleses y suizos sobre el tu-, 
rismo son po-pulares en la.s salas do 
proyección norteamericanas. Vit-

torio de Sica, Sofía Loren y Mau
ricio ühevalier han hecho tanto 
por el turismo italiano y francés 
como lo que hayan .podido hacer 
Jos Gobiernos de Italia y Francia 
a través de la propaganda oficial, 
en la que emplean cientos de mi
llones de dólares. Las películas de 
“Vacaciones en Roma”, “París, 
siempre París”, “Tres amores” y 
tantas otras que desarrollan sus 
tramas en Italia o Francia, se han 
<x)iivertído en la mejor propagan
da turística que podrían haber so
nado los agentes de viajes de esos 
países. España, hasta él presente, 
no ha presentado ante el público 
qorteamer.lcano ni sus interesan
tes noticiarios documentales.

Una oficina distribuidora del ci
ne español instalada en la ciudad 
ae Nueva York comienza a ser de 
verdadera necesidad. Corno nos 
decía el señor .Méndez, hay en Es- 
taaos Unidos unos cincuenta mi
riones de aparatos de televisión; 
una película española proyectada 
ante las cámaras de televisión po
dría ser contemplada por muchos 
millones de norteamericanos. Una 
sala de proyección alquilada en 
las cercanías de un barrio hispa
no, en la que se proyectaran ex- 
ciu.sivamente nuestras películas, 
tendría que ser forzosamente un 
éxito. Confiamos que el plan del 
señor Méndez tenga en España la 
acogida que se merece.

Hasta el viernes no 
habrá explosión

en Eniwiok
ISLA BÑIWTOK, 9. — Ila sido 

n de unaaplazada la explosión de — 
bomba de hidrógeno por espacio 
de otras veinticuatro horas, debi-
do a los vientos reinantes, que 
amenazan con llevar la ceniza ra
diactiva a zonaa. habitadas.

La pruel»a ha ski o fijada para 
«A vietmes por Ja mañana,

20.000 policías

CRONICA oLe

Manuel A. Aiba^

cererao-de los desplazamientos y
nias ha sido facilitado; segundo, 
el mariscal circula en tren acora
zado o en automóvil cubierto y 
blindado; tercero, dos coches con 
policías yugoslavos custodian iTcr- 
manentemente al visitante; cuarto, 
tres aviones y dos helicópteros 
supervisan desde el aire la pro
tección; quinto, una brigada de 
motoristas rodea el cortejo; sexto, 
un cordón de tropas, de tres eii 
fondo, cubre la marcha; sóptimo.
los yugoslavos reside n t e s en
Francia que peTtenecen a tos grii- 
pos “üstachis” y “Chetviks” 
—ipartidarlos de Mikailovich—fue
ron, en número de 400, desterra
dos. y un centenar de ellos, in
ternados en el campo de concen
tración de la Isla de Córcega; oc
tavo, edificios y departainenlos si
tuados a- lo largo del camino que 
seguirá la caravana presidencial 
han sido minuciosamente Inspec-* 
Clonados por la Policía; noveno, 
todo invitado a la ílesla de gala 
que se celebró el martes pa.sado, 
en la Opera de París, en honor de 
Josap Broz, tuvo que declarar ! 
nombre, apellidos, profesión, do- j 
micilio, edad, y presentar docu
mentación que lo acreditase para 
entrar en la sala; décimo, inclu
so en las residencias uílciales, el 
mariscal está protegido por sus 
propios guardaespaldas.

En medio de este mecanismo de 
seguridad, puesto en marcha, fué 
ef hombre del día hasla el Arco 
del Triunfo — entre tos 50 moto
ristas que le aisJan—, y así pasó 
revista a las tropas, pero, natu- 
ra.lmente, dentro' del jardín del 
palacio-residencia del Presidente 
Co'ty. ■ •• I

LA “VERJA DEL GALLO”
Para recibir a sujeto semejan

te, el HO'tel Matignon atirió la 
“Verja del gallo”, entrada que da 
a los Campos Elíseos y que sóio 
mueve los goznes de sus puertas . 
ai paso de un rey o de un jefe : 
de Estado. Ahora esta puerta rom- ! 
pe el hermetismo para hacerse 
hospitalaria ante un hombre que 
tiene expediente de Indeseable en 
el fichero de la Brigada de Segu
ridad Territorial como conseciien- , 
cía de un viaje clandestino hecho ■ 
a Francia en 1937, obedeciendo 
órdenes de Moscú. Entoncea el 
Komintern le confió la organiza
ción del voluntariado rojo para 
luchar contra España, tarea que ■ 
llevó a efecto desde el barrio lati
no de París, con la .compliçidad 
de los capitostes socialistas que 
hoy gobiernan, sea “de facto” o 
“de jure”. Naturalmente, en aque
lla fecha declaró nombre falso y 
nacionalidad checoslovaca para 
cubrir las apariencias, dicen, pe
ro en realidad para certificar aun 
más su felonía.

HUESPED DE HONOR
Semejantes delitos no son pre

cisamente un modelo de ejcutoria
para que ahora aparezca como ; 
huésped de honor del Presidente ! 
de la República y reciba la Cruz 
de Guerra, seguida de estos elo
gios en el orden del día del país: 
“Jefe político y militar prestigio
so-.., patriota intransigente..., con
ductor de una lucha digna do 
epopeya..., contribuyó a ganar la 
libertad.” Y tampoco ha impedido 
que anuncien su llegada con 150 
salvas de artillería.

Estas escenas coinciden con el 
aniversario del final de la última 
guerra, y precisamente ©n los ■ 
mismos momentos en que un pe- , 
viódico de derechas escribe que ■ 
en Francia la democracia está en ■ 
peligro porque Jas autoridades en ■ 
el Poder han prohibido una re- 1 
unión pública de los diputados 3 
poujadlstas, bajo el protexto do J 
que las izquierdas amenazan di- ■ 
solverla a golpes. En peligro Ja 1 
democracia cuando un periódico JJ 
de centro escribe que es neoesa- J 
río salvarla porque sus i-netUd- /

clones son inoperantes, y cuando 
el propio presidente del Consejo 
aflade que se debe proceder rápi
damente a la reforma de la Cons
titución. Unos y otros coinciden 
en que urge salvar del mal mo
mento al régimen, mientras los 
socialistas abrazan a un jefe de 
Estado comunista que llegó al Po-
der derrocando, todo lo 
estos instantes Francia 
salvar en un movimiento 
tremis’’.

El aniversario de la

que en 
intenta 
“in ex-

victoria,
gracias al simbolismo que encar
na la figura de Tito, se convierte 
hoy en el desfile de los principios 
derrotados.

CUnor
LAS GAFAS PREFERIDAS

Se anenaa la loeila de lie Cañ
(Tiene de primera página.) 

prosperase, presidencialista, con 
absoluta separación de poderes.

La cosa parece haber superado 
ya la fase de “laboratorio”. Re
puesto de su salud, De Gaulle ha 
vuelto a visitar París una vez por 
semana, como hacia antes, y du
rante cada una de estas visitas 
recibe y conversa con las más al
tas personalidades del país inte
resadas en poner fin al actual es
tado de cosas. Otros, como La
coste, se entrevistan con él para 
pedirle consejo. De Gaulle va con
virtiéndose, pues, en la ninfa Ege
ria de Francia, en el hombre de 
las soluciones para todo. Y de 
día a día se acrecienta la Impre
sión de que el presente sistema 
no puede durar mucho y de que 
el pueblo francés tendrá que ele
gir entre Francia y esta Repúbli
ca nacida de la “sustancia místi
ca” de la liberación, como dijo 
Mauriac.

Ignoramos si todo esto va a 
convertirse en una realidad, o si 
se saldará por una nueva retira
da a Colombey-aux-Eglises, como 
de costumbre. Pero a nadie pue-

de ocultarse que, una vez mási 
De Oaulle es tal vez la última es
peranza de Francia. Fuá este 
hombre quien contra toda lógica 
salvó a Francia desde su Imperio. 
Sólo él, ahora, puede salvar a su 
Imperio desde Francia.

M. BLANCO TOBIO .

El ex presidente 
de la Argentina se 
instala en Colón 

(Panamá)
PANAMA. 9.—'El ex Presidenta 

de la Argentina, Juan D. Perón, 
ha vuelto a Colón, donde ha ah 
quitado un apartamento.

El ex embajador argentino en 
Panamá Carlos Pascali, que for
maba parte del séquito de Perón 
desde su llegada a esta capital, 
permanece aquí. Solamente aconi-, 
paña al ex Presidente su chófer, 
(Efe.) lí

BEVAN. BE INCOGNITO

El jefe del partido laborista inglés, mister Bevan, 
es esíe señor que, mitad molesto, mitad sonriente, 
trata de ocultar sii rostro a los fotógrafos. Bevan > 
ha pasado unos días en Roma de riguroso incóg- ¿ 
nito. Pero un astuto reportero quebrantó esa ri- J 
gurosidad del político inglés, logrando de su fi~ í 
gura lo suficiente como para demostrar que era i

Bevan. (Foto Torremocha.) Ï
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Ban tes, caucho, etc., que hoy co- ' 
rren a cargo de las comunicacio- ' 
lies marítimas, esté en la actua
lidad aún más fuera de la reali- 
¡dad de lo que pueda estar la po
sibilidad de las comunicaciones ' 
Interplanetarias. Sólo de petróleo ' 
se mueven hoy en el mundo en 
buques unos 700 millones de to
neladas al año. ¿Cómo imaginar 
jque este tráfico pudiera llevarse 
a cabo por vía aérea?

Citemos unas cuantas cifras, 
icomo confirmación de este he
cho. Supongamo.s un avión de 
tiansporte de 350 kilómetros- 
hora-1 de velocidad con cinco to
neladas de carga y una utiliza
ción diaria de 10 horas (que es 
mucho, pues ésta fué la emplea- 
ida en los Estados Unidos en los 
momentos más críticos de la 
guerra), su potencia de trans
porte (toneladas-kilómetro año) 
es de 6,30 millones de toneladas- 
kilómetro. Gonsideremos un bu- 
¡que de 10.000 toneladas de peso 
'muerto, con 15 nudos (30 kiló- 
mefros-bora-1 ) de velocidad y 20 
horas de utilización diaria, su 
,potencia de transporte es de 
2.160 millones de toneladas-ki
lómetro. Es decir, que un bu-' 
que liene la misma potencia de 
transporte que 343 aviones, o lo 
que es lo mismo, que los 3.000 
aviones que hoy constituyen la 
flota aérea mundial de transpor
te tienen en su conjunto la mis
ma potencia de transporte que la 
<le sólo ocho butpies de 10.000 
toneladas de peso muerto. j

Si tuviéramos la curiosidad de, 
proyectar el transporte por vía 
aérea desde los puertos del Ca
ribe a Vigo, por ejemplo, de 
150.000 toneladas de petróleo 
por mes, disponiendo de aviones 
de 100 toneladas con 10 tonela
das de carga, nos encontraría
mos con que tendríamos necesi
dad de la llegada diaria de 500 
aviones, para lo que sería preciso 
disponer de una flota de 3.000. 
y con la desagradable sorpresa 
de que estos aviones consumirían 
900.000 toneladas de gasolina, 
que habría que suministrarle a la 
salida, a la llegada y en las ba
ses intermedias de aprovisiona
miento (Cayena, Cabo Verde, Ca
narias, etc.), con lo que llega
ríamos a la paradójica conse
cuencia de que necesitaríamos 
para estas atenciones más bu
ques petroleros que los necesa
rios para llevar directamente el 
petróleo desde el Caribe a Vico.

Muchos estaréis pensando en 
este momento en el famoso 
“puente aéreo” de Berlín de los 
años 1948-49. Entonces se abas
teció a toda una población sólo 
por vía aérea, es cierto, pero 

I ¿sabéis lo qire representó aque
lla hazaña logística en la que
se empeñó frente

petróleo era de 69 millones de 
toneladas en 1918, de 272 millo
nes en 1938 y en 1954 ha sido 
de 697 millones, es decir, que en 
treinta y seis años se ha mul
tiplicado por diez. De aquí que 
la flota petrolera del mundo, que 
era de 16 millones de toneladas 
en 1939, sea ahora de 40 millo
nes, 2,5 veces más, y que a pe
sar de ello hay una gran deman
da de petroleros en todas par
tes.

Sobre la inmensa extensión de 
mares y océanos, la situación 
geográfica de los centros pro
ductores, industriales y de con
sumo, ha delerminado,la fijación 
de una verdadera red de “cami
nos del mar”, que constituye un* 
especie de sistema arterial seme
jante y de tan vital importancia 
para la vida del mundo como lo 
es para el organismo humano el 
que sirve para la circulación de 
la sangre. Este sistema arterial 
de las comunicaciones maritimas 
por el que los buques de todas 
las banderas circulan constante
mente en tiempo de paz, en un 
continuo ir y venir que recuerda 
la actividad febril de un hormi
guero, absorbe en la actualidad 
algo más que el 80 por 100 del 
transporte total del mundo.

Todos los países dependen, 
naturalmente, en su vida econó
mica, de .las comunicaciones ma
rítimas, pero no en todos esta 
tendencia es del mismo rango de_ 
importancia. Para las naciones’ 
insulares o para aquéllas cuya 
ligazón con las grandes exten
siones continentales es escasa y 
que tienen además partes impor- 

I tantes de su soberanía separadas 
'por el mar, las comunicaciones 
marítimas son vitales, tanto en 
tiempo de paz como en guerra; 
estas naciones se llaman de 
“condición marítima”. Por el

c) Transporte de mercancías 
en.régimen de exportación ^im
portación, sujeto a 
de intercambio.

d) Transporte

compromisos
transoceánico

de pasajeros.
e) Ventas de 

transporte marítimo para el ex-
servicios de

Rusia el
prestigio de Occidente? Pues pa
ra salvar una distq.ncia de 450 
kilómetros (Francfort a Berlín) 

' con un abaste cimiento de 
i 1.50.000 toneladas de carga al 
I mes, íué necesario poner en ser- 
i .vicio 1.128 aviones, que hacían 
i 2.000 vuelos diarios, utilizando

contraria, aquellas que están in-' 
crustadas en las grandes exten
siones continentales, disponien
do de amplias fronteras y buenas 
comunicaciones t e r r estres y 
fluviales, no tienen su vida tan 
pendiente del mar y se denomi
nan de “condición continental".

¿Os habéis parado alguna vez 
a considerar cómo es España en 
este orden de ideas? ¿Os ha
béis dado cuenta de que España 
está geográficamente “desperdi
gada por el mar"? Por lo pron
to, desde el punto de vista de 
sus comunicaciones terrestres 
con el continente europeo, la 
Península se acerca mucho a una 
isla: 3.200 kilómetros de costa 
por 670 kilómetros de frontera 
terrestre, con el continente, que 
corresponde, además, casi en su 
totalidad, a la abrupta orografía 
pirenaica; frente al litoral medi
terráneo, a unos 120 kilómetros, 
las cinco islas del archipiélago 
balear; en el sur, en la cosía 
norte de Africa, las islas de Ai- 
boran y Chafarinas, los peñones 
de Vélez y Alhucemas y nuestras 
plazas de Ceuta y Melilla, que 
son, desde el punto de vista de 
las comunicaciones, otras tantas 
islas; más hacia el Sudoeste, so
bre el gran haz de las comunica
ciones marítimas mundiales don
de se encuentra el tráfico atlán
tico de Sudamérica con los pro
cedentes del Africa Occidental

terior.
El ideal para nuestra economía 

es, evidentemente, que todo el 
coste del transporte quede en 
España, es decir, que todo nues
tro transporte marítimo se haga 
con buques españoles. Al no dis
poner de todos los necesarios, la 
falta debe suplirse con buques 
extranjeros, a los que no sólo 
hav que pagar, lo que ya es una 
carga para nuestra economía, si
no que además hay que pagar en 
divisas, que tienen que ser lo
gradas con nuestras exportacio
nes y que, al aplicarlas a los fle
tes, se restan a las disponibilida
des para adquirir productos de 
importación que nos sean nece
sarios. Un barco es, por otra 
parte, una fuente de rique^, 
puesto que “produce”, no sólo 
de una manera directa con su 
trabajo, sino también de una ma
nera indirecta, ya que su cons
trucción y entretenimiento pro
porciona trabajo y desarrollo in
dustrial. De aquí que, pensando 
en el “bien común” de los es
pañoles, sea para nosotros del 
mayor interés que todos los bu
qués que sirven las clases de 
tráfleo señaladas en a), b) y d) 
sean españoles; que los que sir
ven la clase es), que exige un 
régimen de intercambio, lleguen 
al 50 por 100 de los necesarios 
y que dispongamos de la mayor 
cantidad posible de buques en 
condiciones de competir con los 
extranjeros en los servicios li
bres* de “tramp”, ya que se con- 
vejlirán en una fuente de divisas 
que irá a incrementar el saldo 
de nuestras exportaciones.

Aparte depste aspecto econó
mico de la cuestión, que hace 
obvia la conveniencia de atender, 
en la mayor proporción posible, 
al tráfleo marítimo propio con 
buques nacionales, hay otra con
sideración también a tener en 
cuenta, y de tal importancia que 
aunque la Marina mercante no 
suministrara ningún beneficio a 
la econo m i a nacional, incluso 
aunque fuera una carga para 
ella, no habría más remedio que 
construirla y sostenerla, como 
se sostienen las Fuerzas Arma
das; porque en los países de^ 
“condición marítima”, y Espana 
lo es en grado sumo por impe
rativos geográficos i n m edifica
bles, “la Marina mercante es el 
primer escalón”, el sostén, por 
asi decir, “de toda la defensa

1er se lanza a la guerra, que

mar. Por la frontera de los Piri-
neos no recibimos, dicho sea de 
paso, más que disgustos, en la 
ligura de las Brigadas Interna
cionales y de los abastecimientos 
y armamentos para las mismas.

l»as cifras son más elocuen
tes que ningún razonamiento. 
Entre el 18 de julio de 1936 y 
el 1 de enero de 1939, cuando 
ya la guerra estaba práctica- 
inenle ganada, el tráfico maríti
mo nacional, único que tuvimos, 
ascendió a 24.774.826 toneladas 
<16.23 1.058 toneladas de expor
taciones. con las que, natural
mente, pagábamos gran parte de 
lo recibido, y 8.543.768 tonela

comunicaciones marit i m a s. La

das de importaciones). se

también piensa que será relám- 
se cree, cuandopago (siempre

una guerra comienza, que sera 
cuestión de semanas), porque 
cuenta abastecerse de la U. R.

í trece campos y absorbiendo la
' actividad *de 60.000 personas. El| y del Cabo de Buena^Esperanza, 

consumo de gasolina de avión *’ " '
íué de 60.000 toneladas,' y el

ÿ a unos 1.400 kilómetros de

conjunto de la curiosa opera
ción costó 14.800 millones de 
Jiesetas. Además, aunque parez
ca extraño, sin el mar no hu
biera podido haber “puente aé-

I reo” de Berlín, porque para sos- 
Itenerlo fué necesario el mante
nimiento de un “puente maríti
mo” de petroleros desde el Golfo 
l^e Méjico a Hamburgo, Amberes 
ly Rotterdam, para transportar a 
Europa las 60.000 toneladas de 
gasolina que consumían los avio
nes; de otro “puente marítimo 
¡de cargos” para traer de los Es- 
jkados Unidos las 150.000 tone
ladas de carga general y de una 
•“noria de chalanas cisternas” a 
lo largo del Rin y de las vías 
fluviales alemanas.

La medida del progreso huma
no en el orden material, así co
mo la del mejoramiento de las 
condiciones de vida y aumento 
He la población humana, la da, 
en cierto modo, la curva de cre
cimiento de la Flota mercante 
mundial desde hace un siglo. En 
1854, la Flota mercante mundial 
Sumaba un total de seis millones 
'de toneladas; en 1914, alcanzó 
los 30 millones; durante la pri
mera guerra mundial se perdie
ron 12 millones, pero, a pesar de 
ello, en 1920, el tonelaje mundial 
estaba en 58 millones, y llegó a 
64 en 1925, para ser de 68 mi
llones en 1939. Durante la se- 
gund,a guerra mundial se perdie
ron. en total, nada menos que 21 
millones de toneladas. Pues

Cádiz, las siete islas del archi
piélago canario, desplegadas so
bre un rectángulo de 22.000 mi
llas cuadradas; enfrente de las 
Canarias, el Africa Occidental 
Española, que es también, en or
den a la cuestión comunicacio
nes, como una gran isla o me
jor dicho, dos, dado el aislamien
to de Ifní, y, por último, mucho 
más lejos, en plena región ecua
torial, a 7.000 kilórhetros de 
Cádiz, otro “archipiélago" for
mado por las islas de Fernando 
Póo, Coriseo y Annobón y la Gui
nea continental que, como el 
Africa Occidental, puede consi
derarse como una isla desde el 
punto de vista de las comunica
ciones. En resumen, la nación 
e s p a ñola es, geográficamente, 
una península con una pequeña 
conexión con el continente (dos 
lineas férreas únicamente) y un 
conjunto de 24 islas, de mayor 
o menor extensión y riqueza, pe
ro en las que cada palmo de te
rreno es “tierra española”. El 
único nexo de unión de nues
tra nación es la mar; somos un

nacional”.
Lo primero que necesita un 

país que está en guerra es poder 
vivir, y tiene que hacerlo preci
samente cuando mayores son sus 
necesidades. Un país en guerra 
“necesita más y puede dar me
nos”, y, prescindiendo del aspec
to económico del desequilibrio 
que esto produce en su balanza 
comercial, ello se traduce en que 
aumentan las necesidades de im
portación V con ellas las exigen
cias del tráfico con el exterior, y, 
si por circunstancias geográficas 
inmodiílcables, este tráfleo tiene 
que ser marítimo, si sus buques 
no pueden circular por la 
bien porque no existan o bien 
porque no tengan una Marina 
militar que los proteja contra los 
golpes del contrario, el país en 
cuestión no podrá abastecerse, 
no podrá vivir y por ende mal

S. S. en virtud dei Pacto ruso- 
germano; pero cuando después 
de derrotar a Francia ve que la 
guerra no termina y que debe 
conquistar las materias primas 
y el petróleo que necesita y que 
le empiezan a negar los rusos, y 
se lanza contra la U. R. S. S., su 
situación vuelve a ser la misma, 
en sus líneas generales, que la 
de los imperios centrales de 1914 
a 1918. La campaña submarina 
y la acción de los aviones corsa
rios contra los convoyes aliados 
produce una crisis similar a la 
de^l917; pero la crisis se salva 
también mediante la adopción de 
complejos tácticos aeronavales 
en la protección del tráfico y Ale
mania vuelve a ser vencida por 
agotamiento económico^ Gomo 
datos curiosos cabe señalar que 
durante la primera guerra mun
dial, solamente la Flota mercan
te inglesa transportó 26 millones 
de hombres, 512.900 vehículos 
y 53 millones de toneladas, y que 
en el desembarco de Normandía, 
la operación decisiva para la 
terminación de la lucha en Euro
pa durante la segunda guerra 
mundial, los transportes aliados 
llevaron a la playa, sólo en vein
ticinco días. 1.500.000 hombres, 
750.000 toneladas de carga y 
340.000 vehículos. La U. R. S. S., 
por su parte, recibió de sus alia
dos por vía marítima, durante la 
segunda guerra mundial, cuatro 
millones de toneladas de material 
de guerra, 6.000 carros de com
bate y 12.000 aviones.

En el pequeño teatro de ope
raciones de la región de Libia 
la segunda guerra mundial nos 
ofrece un ejemplo bien elocuen
te de lo que i-epresenlan las co
municaciones marítimas en una 
guerra. El “Afrika Korp” fué, 
sin duda alguna, como sus pro
pios adversarios reconocieron, 
una fuerza militar de primera

transportaron por mar 316.000 
hombres en 65.391 “viajes”, de 
los que en 50.523 (el 77 por 
iOO) el buque llevaba a popa la 
bandera nacional. Los rojos no 
nos apresaron ni un solo trans
porte; por el contrario, la Flo
ta nacional apresó 238 buques 
rojos y 99 extranjeros al servi
cio del eneniigo, cuyos carga
mentos—en ocasiones armamen
to y material de transporte, que 
nos era muy necesario—pasaron 
a nuestras manos.

Pese a disponer el enemigo de 
una fuerza naval superior numé
ricamente, al precio del asesina
to del 40 por 100 de nuestro 
Cuerpo de oficiales,^ la Marina 
nacional logra conquistar el do
minio del mar y conservarlo du
rante toda la guerra al precio 
de una continua actividad y del 
13 por 100 de bajas en acción 
de guerra (815 muertos y 110 
heridos enire los poco más de 
6.000 que la .Marina mantuvo en 
el frente que para ella era la 
mar).

Cuando nos vimos en el tran
ce de salvar a España, caída en 
las garras de Moscú Como con
secuencia de la política de un 
Frente Popular maniobrado des
de la Komintern con estrategia 
del francés Barbusse y táctica 
del chino Mao-Tse-Tung. Dios 
nos concedió como premio, sin 
duda al sacrificio de nuestros 
CxTídos, como compensación a 
tanta sangre de héroe y de már
tir. a tanta lágrima de mujer y 

'a tanta angustia de huérfano, la 
inmensa merced de un Caudillo 
excepcional, que sólo podemoí; 
valorar como uno de esos rega
los que por algo muy grande ha
ce la Providencia a las nacio-

calidad por su armamento, por 
su preparación, por el espíritu 
de sus tropas y principalmente 
por la extraordinaria calidad de 
su mando, el mariscal Rommel, 
y, sin embargo, la potencia de 
sus ofensivas estuvo eieinpre
condicionada a las 
de abastecimiento 
pros de combate y 
oes.

posibilidades
de 
de
de

nes cada tres o cuatro siglo;

sus ca
sus avio-

1942 noSi en el verano 
puede llegar a Alejandría y ce
rrar el Canal de Suez, convirlien-

bien; hoy, precisamente en la 
¿poca de máximo desarrollo de 
la aviación de comercio, cuando

< miles de aviones vuelan diaria
mente entre todos los lugares 
del Globo, la Flota mercante 
mundial está en los 100 millo- 

' nes de toneladas, es decir, un
50 por 100 más que en 1939 y 

■ dieciséis veces más que hace uñ

Inmenso archipiélago. Sin las co
municaciones marítimas, la na
ción española quedaría, en cier
to modo, deshecha, como pulve
rizada. El sistema arterial de las 
comunicaciones internas de Es
paña es, en gran parle, maríti
mo, por un iniperativo geográ
fico Inmodificahle. Y por esta mis
ma razón geográfica, nuestras 
comunicaciones con el exterior 
son casi en su totalidad maiíti- 
mas. Nuestro comercio exterior 
(exportaciones e importaciones) 

■ se efectúa anualmente en la si
guiente proporción; 15.000.000 
de toneladas por mar y sólo 
750.000 por tierra, es decir, 20 
veces más por mar que por tie-

Este incremento se debe prin
cipalmente al aumento de consu
mo de combustible, en el que ha 
Influido en parte muy importan
te el desarrollo del transporte 
aéreo. La producción mundial de

rra.
Nuestro tráfico marítimo pue

de considerarse dividido, en ra
zón de su función, en las si
guientes clases;

a) Tráfico interno de pasa
jeros y carga.

b) ' Transporte de importacio-, 
nes en régimen masivo y a.ieno a 
compromises de intercambio.

podrá guerrear.
Esto lo abona toda la Historia 

Universal; pero sin irnos muy le
jos, en los últimos cuarenta años 
hemos tenido ocasión de com
probar, nada menos que en dos 
"guerras mundiales”, cómo la 
victoria fué indefectiblemente a 
las manos del bando que logró 
“asegurar sus comunicaciones 
marítimas”. En la primera gue- 
X’ra mundial, cuando la rapidez 
de la movilización rusa y la re- 
sistenJia francesa en el. Marne 
disipan las ilusiones germanas de 
una “guerra relámpago”, la lu
cha se convierte en una pugna 
de resistencias. De un lado, los 
aliados se alimentan, en el mas 
amplio sentido de la palabra, por 
el mar; del otro,- los imperios 
centrales están aislados en el in
terior dei continente, incomuni
cados con el exterior y como en 
una plaza sitiada. No podiendo 
materialmente romper el asedio, 
tratan de poner a sus enemigos 
en las mismas condiciones de 
desabastecimiento hundiendo sus 
transportes en la mar mediante 
la campaña submarina. La situa
ción se hace muy grave, y en 
1917 se produce una aguda cri
sis, cuando los submarinos lle
gan a destruir más buques mer
cantes que los que los astilleros 
construyen; pero nuevas técni
cas antisubmarinas y la entrada 
de los Estados Unidos en la lu
cha salvan la crisis, y al fin, en 
noviembre de 1918, la guerra 
termina por consunción, por as- 
lixia económica del bando que 
lleva cuatro años batiéndose en 
territorio enemigo y que ha lo
grado brillantes laureles milita
res, pero que está privado de las 
comunicaciones marítimas.

La segunda guerra mündial 
es, en estos aspectos generales, 
una repetición de la primera. Hit-

do el Mediterráneo en un mar 
del Eje, es porque por el mar, 
en el que los alemanes tenían 
por aquel entonces una franca 
superioridad aérea, no le llega 
la gasolina que sus carros ne
cesitan, Esto y sólo esto hace 
que tenga que detenerse en El 
Alamein, En su posterior duelo 
con Montgomery, éste cuenta 
con abastecimientos por mar que 
le asegura la flota del almirante 
Cunningham, y es a esto a lo 
que debe su victoria y el ser 
hoy vizconde Montgomery del 
Alamein, porque si Rommel hu
biera dispuesto en el mes de ju
nio de 194 2 de los mismos abas
tecimientos con que meses más 
tarde contó su adversario, es 
evidente que el Canal de Suez 
hubiera caído en sus manos y la 
guerra hubiera tomado quizá 
otro sesgo,

¿Y qué fué lo que sucedió en 
nuestra guerra de liberación? La 
mavor parte de vosotros intervi
no “en la lucha, pero casi lodos 
lo hicisteis en los frentes de tie
rra, Fuisteis protagonistas da

Importancia de esta función de
pende, pues, de la que tengan las 
comunicaciones marítimas, que 
se podrán atacar desde el aire y 
desda debajo de la superficie del 
mar. pero que sólo pueden de
tenderse con complejos de bu- 
aues de superficie y aviones, que 
son I o 3 complejos aeronavales 
due hoy constituyen 1 a s fiólas 
modernas, i Ha disminuido la im
portancia d« las comunicaciones 
marítimas con el progreso del ar
ma aérea? Pues no sólo no na 
disminuido, sino que ha aumen
tado considerablem ente. Las 
Tuerzas aéreas son hoy un ele
mento de primer orden en la de
fensa nacional; sin una defensa 
.antiaérea eficiente y poderosa la 
aviación enemiga destruirla la

nos concedió la gracia de dispo
ner de un Cuerpo de oficiales 
que, pese a todas las peripecias 
de un siglo de política decaden
te, había sabido conservar ínte
gros e inmaculados los concep
tos de la dignidad de la Patria 
y del honor militar; de contar 
con el entusiasmo y el ansia de 
justicia social de la admirable 
juventud de camisas azules de 
José Antonio y con el patriotis
mo y la fe de las boinas rojas 
del tradicionalismo, y de que 
este triunvirato polarizara la ac
ción de todo cuanto en España 
había de sano y sin sumisión a 
poderes extranacio nales: pero 
nos concedió también la posibi
lidad de disponer del mar paro 
abastecer a través de él los fren
tes de lucha, sin lo que la vic
toria hubiese sido imposible.

¿No hubiera bastado, me di
réis, la elevada moral de nues
tras gentes, la decidida voluntad 
de victoria de los combatientes? 
Esto, desde luego, es fundamen
tal en toda guerra, es condición 
“necesaria” para la victoria, pe
ro no es “suficiente”, porque los 
“pechos de granito” no bastan 
por sí solos para vencer. La vic
toria es la consecuencia de la 
acción de la “potencia militar”, 
y ésta es un complejo de facto
res morales, materiales y oruá- 
nicos que son como los tres pies 
de un trípode. Si falta uno de 
ellos, y las fuerzas materiales 
desaparecen en un país de con
dición marítima cuando no dis
pone de sus abastecimientos a 
través del mar, el trípode se 
viene al suelo y se podrá llegar 
a una “derrota gloriosa”, a que 
antes que rendirse toda la na
ción perezca, como en la anti
güedad jo hicieron ejemplarmen
te Sagunto y Numancia, pero no 
a la victoria, que es lo que hay 
que conseguir en las guerras.

brillantes acciones militares que 
hoy const iluyen el orgullo de 
todos; palmo a palmo fuisteis li
berando el territorio nacional al 
precio de continuados combate» 
victoriosos contra las fuerzas^r- 
madas de la Kuraintern hasta Ja 
victoria final. Pero ¿os parasteis 
alguna vez a pensar por dónde 
llegaban a España los combatien
tes canarios, los procedentes de 
Marruecos o del archipiélago 
balear? ¿Por dónde entraban las 
armas de que disponíais, los ca
rros de combate, los aviones de 
caza que derribaban a los “Ra
tas” rojos ante vuestros ojos; 
los boníbarderns que facilitaban 
vuestros avances, la artillería 
antiaérea, los camiones que o.s 
abastecían u os transportaban la 
gasolina para estos camiones, la 
que consumían los aviones, etcé
tera, etc.? Pues lodo aquello, 
absolutamente todo, llegó por la

naclón casi impunemente; pero 
para que el arma aérea pueda ser 
eficaz y cumplir su misión tiene 
que actuar en el aire, consumien
do cantidades ingentes de com
bustible (un moderno caza de 
reacción consume 1.500 litros de 
combustible por hora), y como 
ademas es arma de un enorme 
desgaste, necesita también de la 
continua afluencia a sus parques 
V campos de material de todas 
¿lases, y si por imperativos geo
gráficos éste y el combustible 
liene que llegar por la mar, la 
Actividad de la fuerza aérea de
penderá. a fin de cuentas, del 
tráfico marítimo. Por olr.a parte, 
la existencia de la aviación, con 
«US actuales posibilidades, hace 
que haya que pensar en que, pe
se a la actuación de la derensa, 
parle de la industria nacional sea 
destruida o quede paralizada du
rante ciertos plazos P^r ** 
*ion del enemigo, y que todo lo 
que por esta causa se produzca 
«1« menos en la nación habrá que 
traerlo de fuera, con lo <!«« ’*■ 
exigencia de un tráfico marítimo 
será aún mayor que en las gue
rras pasadas. Por consiguiente, 
cuanto más poderosa sea la ac
ción bélica de la aviación, mayo
res necesidades habrá de una po
derosa aviación de defensa, y 
mayores serán las probabilidades 
de que la producción industiial 
nacional quede mermada, y co
mo todo lo que sostiene a la pri
mera y todo lo que sustituye a la 
producción de las 
truídas o paralizadas tendrá que 
venir por la mar, la exigencia 
un tráfleo marítimo
rablemenle mayor en el.íuuiio.

¿Y el explosivo atómica. La 
utilización de la energía nuclear 
permite hoy un explosivo de efec
tos notablemente'más envigicos 
que los de los explosivos quum- 
cos clásicos. La bomba A de Hi
roshima equivalía a 20 kilolóns, 
o sea a 20.000 toneladas de Iri- 
lita. Hov se dice que hay bom
bas de '150 kilolóns, y q u e la 
potencia de la bomba H puede 
llegar a los 500 kilolóns. Pues 
bien; en relación con las bombas 
A o H. en una priwina guerra 
podrá suceder; que no se em
pleen: que se empleen y no pro
duzcan. como algunos creen, la 
liquidación de la lucha en el pri
mer envite antes de que se con- = 
suman los “stocks” nacionales, o 

soñado-

Los zaragozanos no tuvieron 
menos patriotismo ni menos va
lor que los gaditanos durante 
nuestra guerra de la Indepen
dencia. Sería una imperdonable 
injuria suponer siquiera tal en-, 
sa. y, sin embargo, los soldados 
de Napoleón acabaron entrando 
en Zaragoza, y, como reza la co
pla. “en Cádiz no entró el fran
cés”. ¿Por qué? Pues porque 
Cádiz tenía el mar, y por él se 
pudo alimentar la capacidad de 
resistencia de sus defensores. 
Zaragoza era una plaza sitiada, y 
Cádiz, no

Es posible que muchos estéis 
pensando que esto era así antes; 
que ahora, con las nueva.s téc
nicas, con el fantástico progreso 
de la aviación y con la bomba 
atómica, las cosas han cambiado, 
y que la función de la Marina 
ha perdido mucho de su antigua 
Importancia. Veamos. La función 
básica de la Marina, su casi úni
ca razón de ser, es defender las

que se empleen y estos 
res tengan razón y las guerras 
se resuelvan al primer disparo, 
como en un duelo entre caballe
ros. Si no se emplean, no liay 
caso. Si se emplean y, en tleli- 
nitiya, lo que producen son des
trucciones mucho más graves 
que las producidas por los ex
plosivos clásicos, la necesidad 
de un tráfleo marítimo será mu
cho más acuciante todavía, por-. . 
que serán muchas más las fa
bricas que se destruyan y el ipa- 
terial que se utilice, y lo que fai
te habrá que traerlo de fuera y 
por mar. Y si el empleo del ex^ 
plosivo atómico da lugar real
mente a la “guerra re’ámpago . 
cosa que no parece verosímil 
más que en el caso en que et 
vencedor haya destruido la tota
lidad de la población adversaria 
v va no quede nadie para opo
nerse a su Invasión, entonces si, 
entonces sobrarán las comunica
ciones. marítimas, y sobrarán las 
flotas militares y los ejércitos de 
tierra y... sobrará todo; pero 
convengamos en que seria una 
insigne locura planear tocas las 
previsiones ante la eventualidad 
de una futura contienda sobre 
tan “jullovernesca” teoría.

Quizá algunos de vosotros 
piense, de primera intención que 
<1 nos vemos otra vez en trance 
de defender nuestra fe y nues
tra Patria, envueltos en la gue
rra que hoy tantos temen, no es^ iîÆ solos: que tendremos 
aliados poderoso;; y que ellos, 
llegado ei caso, nos , '
rían los barcos mercantes que 
precisásemos para nuestro tra
fico así como los de guerra ne
cesarios para su protección, es 
decir,, que llegada la guerra po
dríamos endosar a nuestros ana 
dos el problema de nuestro trá
fico marítimo. Si alguien lo ha 
pensado lo rechazará a poco que 
medite. En primer término, por
que confiar en el amigo lO que 
es la esencia de nuestra se-

{Pasa a la página 5 i
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gciridad repugna a la sim p I e 
dignidad nacional, y, además, 
■porque los aliados nunca estarán 
sobrados de buques; todos los 
suyos serán pocos para sus pro
pias necesidades y las generales 
de la guerra, y las nuestras par
ticulares (nuestras comunicacio
nes internas, nuestro cabotaje y 
nuestros abastecimientos pro
pios) quedarían sin atender, con 
un simple y siempre justificado 
“no puedo”. Por otra parte, la 
generalización de este poco ga- 
ltard.0 razonamiento nos condu
ciría a una total despreocupación 
con respecto a todos los elemen
tos de nuestra defensa nacional, 
a pensar en endosársela simple 
y llanamente al aliado, y esto no 
cabe en cabeza de nadie, y me
nos si es español, porqué, a lo 
ilargo de nuestra vieja historia, si 
alguien nos lia ayudado 'alguna 
vez a “sacar fas castañas del fue
go”, lia sido cuando ya teníamos 
nosotros quemadas las manos.

En definitiva, para nosotros, la 
Marin.a mercante no sólo es una 
fuente de riquezas para nuestra 
economía en tiemiio d» paz, sino, 
sobre todo, en razón de la con
dición marítima de España, es “el 
cimiento indispensable sobre el 
que tiene que asentarse nuestra 
defensa nacional”. Sin una Ma
rina mercante que las realice y 
una Marina de guerra que las 
proteja no li a y comunicaciones 
maritimas, y sin ellas, ni la na
ción, ni sus ejércitos, podrán vi
vir, y menos vencer. Disponer de 
las comunicaciones no es, natu
ralmente, liara nosotros una con
dición * sullcien te para vencer en 
caso de guerra; pero sí es ima 
condición atisolutaniente necesa
ria. Ahora bien; arabas Marinan 
necesitan de una industria de la 
construcción naval que las sos
ténga y cubra sus bajas. La exls- 
tenci'a de una industria naval 
iperniíle los aliados de la 
primera contienda mundial sal
var la crisis de Ib tí y ganar la 
guerra; y la existencia de una 
.poderosa industria permite a loa 
inorteainericanos pasar de la gra
vísima derrota de Pearl Harbour 
al victorioso armisticio de To
kio

¿Cuál es la situación de nues
tra Flota mercante? A principio 
de siglo el tonelaje de nuestra 
Marina de comercio era de to
neladas G9».üü0, y llega a 1939 
con 913.000 toneladas, lo que 
representa un crecimiento en 
cuarenta años de un 31 por 100, 
cuando el de Alemania ha sido 
del G9 por 100, el de Estados 
Unidos de 331 por 100, el de 
Holanda del 4G0 por 100 y el del 
Japón el de l.OiS por 100. Has
ta 191.5 el tonelaje español no 
pasó de 900.000 toneladas. Des
cendió a 750.000' como conse
cuencia de la primera guerra 
mundial, pero en 1922 estaba en 
1.280.000 toneladas. Este creci
miento, producido por la adqui
sición de buques extranjeros y 
por el aumento de las construc
ciones nacionales, estimuladas 
por los buenos negocios de los 
navieros durante la guerra, se 

! detiene en 1922, y comienza a 
descender hasta 1. ICO.000 en 

i 1927.
La Dictadura del Ilustre gene- 

i ral Primo de Rivera, que hizo 
: rasgarse las vestiduras a los vie- 
■ Jos santones del liberalismo, fuá, 

como en todas las actividades 
' nacionales, pues la producción 
' general de la Nación llegó a su 

máximo en 1929, sumamente be
neficiosa para la Marina mercan- 

• te, que elevó su tonelaje a 
Î 1.270.000 toneladas en 1930. 
: Durante la República el tonelaje 
i mercante desciende, como des

ciende lodo lo que vale la pena 
• «a la vida nacional, y en 19.36, 

al comienzo de la Cruzada, dis
poníamos solaraenle de 1.150.000 

' toneladas. Al comenzar la gue- 
! rra quedaron en manos de la Es

paña nacional nada más que 
165.000 toneladas. Entre los bu- 

t ques apresados en la mar y cn- 
¡ contrados en puerto al ocuparse 

éstos se recuperaron 695.000 to- 
, Heladas, llegándose a 8G0.000 
; toneladas. Los rojos cedieron a 
: la U. R. S. S. unas 75.000 to- 
! nelada.s y perdieron en acción de 
guerra, naufragios y desguaces 
160.000. Las presas de buques 
extranjeros nos represen t a r o n 
unas ,55.000 toneladas, y, en re- 
eumen, al terminar la guerra, te
níamos un tonelaje de 913.000 
toneladas, es decir, prácticamen
te el mismo que en 1915.

Al terminar nuestra guerra de 
Liberación nos encontramos, pues 
con una Flota mercante franca
mente escasa en su tonelaje glo
bal para nuestras necesidades, y 
además compuesta de unidades 
an su mayor parte viejas. El Els- 
tado nacido de la Cruzada tenía 
entonces ante sí el ingente pro
blema de la reconstrucción total 
de España en el orden material. 
Todo estaba destruido. Sin oro 
en el Brinco de España, sin yun
tas en el campo, sin “stocks” de 
ninguna clase, sin vagones en la 
red ferroviaria, con las industrias 
en un lamentable estado de atra
so, etc., etc. Fué necesario em
prender la reconstrucción de to
do, y uno de los aspectos de es

ta tremenda tarea fué ©l de la 
reconstrucción de la Marina 
mercante.

No había hecho más que ter
minar la guerra, y el 2 de junio 
de 1939 se promulgaba la ley 
del Crédito Naval, en virtud de 
la cual el Estado concedía crédi
tos baratos y a largo plazo a los 
particulares que deseasen cons
truir buques mercantes. Se tra
taba de “estimular la iniciativa 
privada”; de que fueran los par
ticulares y no el Estado quienes 
hiciesen los barcos y los explo
tasen en su provecho, a la vez 
que rendían un beneficio al bien 
común. Cuando pareció que el 
estimulo del'crédito naval no era 
suficiente el Gobierno promulgó 
la ley de 5 de mayo de 1942 
sobre “primas a la construc
ción”. mediante la cual se sub
vencionaba la construcción de 
cada barco con una cantidad que 
permitiera que el precio del bu
que fuese similar al precio in
ternacional, a fin de que el na
viero pudiera competir con los 
extranjeros en el servicio de 
“tramp” y de que, sin grjiyar los 
fletes éxcesivainenfe el precio de 
las mercancías, aquéllos fueran 
remuneradores para el armador.

Ahora bien: a pe.sar de los be
neficios que estas dos leyes re
portaban, la iniciativa privada no 
acudió a la construcción de bu
ques en la medida que exigía la 
reconstrucción de, nuestra Flota 
mercante. ¿Razones? Varias, y 
en cierto modo explicables. No 
sería justo censurar duramente 
esta inhibición de los navieros. 
Estábamos entonces en plena 
guerra mundial; las dificultades 
para construir eran realmente 
enormes, y al mismo tiempo, ha
bida cuenta de lo que sucedió en 
ol mercado de fletes a la termi
nación de la guerra de 1914 a 
1918, era lógico que se pensase 
en la posibilidad de crisis navie
ras a la terminación de la con
tienda, y sin duda todo ello dió 
lugar no solamente a que no se 
contratasen todos los barcos que 
nos eran necesarios, sino hasta 
que se rescindieran algunos con
tratos ya en marcha, qued.ando 
los buques en grada a medio 
construir.

Las empresas productoras y 
las navieras no tienen por qué 
ser una excepción; no son ni 
pueden ser obras pías; van a 
buscar un lucro, un beneficio al 
capital en ellas empleado, y ello 
es perfectamente normal, pues a 
fin de cuentas, en este lucro 
(aunque tenga y deba tener el 
limite que en toda sociedad cris
tiana le imponga el bien común), 
está precisamente el “estímulo", 
que hace de la iniciativa priva
da “una fuente de fecunda vida 
económica de la Nación”, como 
reconoce el punto XI de nuestro 
Fuero del Trabajo, promulgado 
01 9 de marzo de 1938, cuando 
aún estábamos con las armas en 
la mano.

Si por las circunstancias se
ñaladas la iniciativa privada no 
tenía entonces el motor de ese 
lucro, era natural que se para
lizase. ¿Qué hacer ante aquella 
situación? ¿Debía quedar insa
tisfecha una necesidad nacional 
porque la iniciativa privada no 
quisiera o no pudiera atenderla? 
Esto hubiera sido lo ortodoxo en 
un sistema de economía liberal. 
En pura aplicación de las doc
trinas de Adam Smith, sobre las 
que se funda un “capitalismo”, a 
quien se debe el haber dado lu
gar a una “injusticia social”, 
que es la causa directa de todos 
lo.s actuales males del mundo, el 
Estado debía cruzarse de brazos 
y asistir imperturbable a las in
cidencias de lo que se llamaba 
“el libre juego de las fuerzas na
turales”. ¡Pero nuestro régimen 
no es liberal! “Repudiamos el 
■•«islema capitalista”, que se 
desentiende de las necesidades 
populares, deshuraaniza la pro
piedad privada y aglomera a los 
trabajadores en masas informes, 
propicias a la miseria y a la de
sesperación”, por antisocial y 
anticristiano, y repudi.amos igual
mente al “marxismo”, que al 
estatificar las fuentes nacionales 
de la producción mata el estímu
lo del tralwjo, que es la única 
fuente de riqueza y lo único, por 
tanto, que puede producir el 
bienestar de todos, y que para 
subsistir tiene que recurrir al 
bestial terror soviético, para con
vertir al hombre en una especie 
de “robot”, esclavo de un Es- 
Lado todopoderoso.

En nuestro régimen no se su
pedita el bien de todos a la li
bertad de unos cuantos, sino 
que, por el contrario, todas las 
actividades de la Nación se po
nen al servicio del bien de to
dos, del “bien común", y cuan
do éste no es servido por la ini
ciativa privada, entonces entra 
el Estado a cubrir su falta, como 
el mismo punto XI de nuestro 
Fuero del Trabajo establece. Por 
ello en 7 de mayo de 1942 se 
encomienda al Instituto Nacional 
de Industria la misión de crear 
una Empresa para incrementar 
nuestra Flota mercante, dando 
lugar este acuerdo a la consti
tución de la ’Empresa Nacional 
Elcano, que continúa la cons- 
Lruoción de los buques abando

nados en grada y emprende el de 
nuevas unidades, tratando de 
complementar a la iniciativa pri
vada en la realización de un plan 
de construcciones de 1.000.000 
de toneladas en diez años, como 
primer escalón- de otro segundo 
plan que llevase el total de 
nuestro tonelaje a los 2.000.000 
de toneladas hacia el año 1965.

Ahora bien; la realidad ha si
do que la ejecución de este plan 
quedó muy por bajo de lo pre
visto. De las construcciones ini
ciadas después ■ de nuestra gue
rra hay hoy a flote, eh servicio, 
unas 300.000 toneladas y en 
construcción otra.s 275.00Ó, es 
decir, el plan se ha desarrollado, 
por lo menos, en un 50 por‘100. 
¿Por qué? Recorçleraos _en qué 
condiciones hemos tenido que 
llevar a cabo la reconstrucción 
nacional. Durante los primeros 
seis años, en niedio de una gue
rra mundial, preñada de amena
zas y de dificultades de todo or- 
íien, y después, hasta hace rela
tivamente bien poco, frente a un 
mundo hostil que nos negaba el 
pan y la sal por el grave pecado 
de haber salvado a nuestra Pa
tria del peligro que hoy todos te
men.

l'odo lo que el Movimiento 
Nacional lleva realizado en estos 
dieciséis años: reconstrucción de 
carreteras, de la red ferroviaria, 
incremento de la producción de 
carbón (el 9ü por 100), de elec
tricidad (el G5Ó por 100), de ce
mento (el lio por 100), de ace
ro (el 25 por 100), de aluminio 
(el 350 por 100), de ácido sul
fúrico (100 por 100), por no ci
tar más que las más importantes 
referidas a la prod u c c i ó n de 
1929, (|ue fué la más alta de Es
paña; la fabricación de fibras 
te.xtiles hasta una producción de 
45.000 toneladas; la fabricación 
de fertilizantes, de automóviles, 
la instalación de refinerías de pe
tróleo (3.500.000 toneladas), 
instalación de regadíos (350.000 
hectáreas; 100.000 ¡lor el Esta
do), colonización (40.000 fami
lias), repoblación forestal (hec
táreas 900.000), reconstrucción 
de pueblo.s, construcción de vi
viendas, ele., etc.., que no e.s to
davía. ni mucho menos, lo que 
España necesita, pero que sí re
presenta en su conjunto nnichl- 
siino más que lo realizado en 
cualquier otro período similar de 
nuestra Historia, a pesar de que 
en ninguna las circunstancias 
fueron tan adversas, dicho se.a

.Menores de 5 años .....................
De 5 a 10 años ........................
De 10 a 15 años ....... ................
1)0 15 a 20 años ........................
De 20 a 25 años ........................
De 25 a 30 años .......................
Mayores de 30 años ............... .

La vida media de un buque 
mercante son unos veinticinco 
años. Guando tienen más de esta 
edad se dice que están en situa
ción obsoleta (un barbarismo 
procedente de la palabra inglesa 
obsolete, que significa fuera de 
uso o anticuado). Pues bien; 
nosotros tenemos “fuera de ifso”

PAISES

Liberia..........................................
Bélgica .........................................
Estados Unidos...........................
Noruega .......................................
Jajión............................................
Gran Bretaña y N. de Irlanda
Francia ... ....................................»
Holanda....................................... «
Dinamarca................................... »
Suecia...........................................
Grecia ........ ..................................
Panamá............................... .........
Honduras.................................... .
Alemania..................................... .
Italia.............................................  
.Argentina ................. »
Otros i»aises Commonwealth 
Otros países............................... .
Canadá ..........................................
Brasil............................................
Rusia ............................................  
España........ ..  .........................»

Total mundial....................
Nuestra Ilota mercante es, por 

tanto, la más vieja del mundo; 
el 38 por 100 de su tonelaje 
sobrepasa los cuarenta anos; 
148.000 toneladas fueron cons
truidas en el siglo pasado, y Has
ta existen todavía dos buques 
centenarios en servicio. Es cier
to que cuidamos los buques co
mo nadie y que sacamos mas ren
dimiento al material que ningu
na otra nación; pero a nadie se 
ie oculta lo catastrófico de la si
tuación a que h j0<rn o s llegado, 
pues si no se pone a ella un rá 
pido y enérgico remedio, a la 
vuelta de unos años podríamos 
quedarnos sin un instrumento tan 
fundamental para nuestra e c o- 
nomla y para nuestra seguridad 
como la flota mercante. Por lo 
pronto, los buques viejos, a cau
sa del menor rendimiento d e 1 
aparato motor y de la frecuen
cia de sus reparaciones, son ya 
de por sí una carga para la eco
nomía. Nuestra ilota actual mal
gasta anualmente 60 millones de 
pesetas ©a exceso de combusti

esto como información para los 
impacientes de buena fe y como 
réplica a otras críticas en las que 
no brilla precisamente ni el buen 
sentido ni la buena fe; todo ello 
lo hemos tenido que hacer con 
nuestro solo esfuerzo, venciendo 
innumerables dificultades y par
tiendo prácticamente de cero, y 
aunque ello sea un justificado 
motivo de orgullo, hay que reco
nocer que el ritmo de la recons
trucción ha sido inferior al que 
pudiera iiaberse logrado en otras 
circunstancias menos draconia
nas. En orden a la reconstruc
ción de la Marina Mercante, ne
cesitábamos empezar por utillar 
debidamente los astilleros y para 
ello necesitábamos divisas, y las 
divisas, que eran precisas además 
para muchisiiuas otras atencio
nes de la Nación de similar o aun 
mayor importancia, las teníamos 
que lograr a pulso con la expor
tación de nuestros productos* 
necesitábamos desarrollar en Es-- 
paña la construcción de propul
sores de alta potencia, y esto, ya 
logrado, lia necesitado también 
tiempo y divisas; y necesitába
mos, por último, plancha naval, 
pero nuestra producción de ace
ro, muy por bajo de las necesi
dades nacionales, no podía su 
ininistraiia ni se podía importar 
la diferencia enp’e las necesida
des y la producción nacional por 
falta de divisas la mayor parte de 
las veces y hasta por falta de 
vendedores en alguna ocasión 
Consecuencia de todo ello ha si
do que muchas unidades se han 
eternizado en los astilleros por 
falla de planclia y que lian salido 
% la mar menos buques de los 
que liacian falla y mucho más 
caros de lo que debieron cos
tar, con lo cual, pese a las ven
tajas dadas por el Estado a ios 
armadores, la iniciativa de és
tos se ha visto frenada porque 
no tenían ni seguridad en Ion 
plazos de entrega ni garantía del 
precio final de los buques.

Por todas estas circunstancias, 
la situación de nuestra Marina 
Mercante es la siguiente: Tene
mos en servicio un total de, to
neladas 1.192.391, y en cons
trucción o contratadas, otras 
275.000.

En orden a su edad, el millón 
ciento noventa y dos rail Ires- 
cieiilas noventa y una toneladas 
en servicio el 31 de diciembre 
de 1954 puede distribuirse de la 
siguiente forma:

119.699 9.29 por 199
1I7.94;5 9,82 por 190
70.774 5,96 por 109
29.560 1,72 por 109
92.659 i,n por 109

195.290 8,82 por 199
675.524 56,66 por 199

1.192.391 100,09 por 190

el 57 por 100 de nuestro tone
laje.

La distribución del tonelaje 
mundial “fuera de uso” en tanto 
por ciento del total, según los 
datos oficiales del Lloyd’s Regis- 
Jer de 31 de diciembre de 1954. 
es el siguiente:

Tonelaje R. B. % mayor
Total de 26 años

2.381.066 5
497.270 6

27.344.018 9
6.805.157 10
3.577.826 10

19.914.220 12
3.840.888 12
3.442.537 13
1.613.903 19
2.701.110 20
1.176.973 22
4.991.913 23

438.834 25
2.226.407 26
3.798.385 29
1.056.948 30
2.179.977 33
5.050.322 43
1.610.342 45

895.917 47
2.379.669 56
1.399.244 57

97.421.526 18 
ble por mal rendimiento de los 
aparatos motores y 8.000 tone
ladas de piancna en remendar 
cascos viejos.

Aparte la renovación do uni
dades viejas, nos es necesaria la 
construcción ue delermina d a s 
ciases de buques, de los que hoy 
tenemos una enorme escasez: los 
petroleros y ios buques trane- 
porte de emigrantes, en primer 
térmiuo.

En cuanto se refiere a los pri
meros, señalemos que dado el 
consumo de petróleo actual de 
España necesitamos pagar en di
visas unos 500 millones de pe
setas al año a los petroleros ex
tranjeros que es preciso fletar a 
causa de la escasez de la flota 
petrolera nacional, y como daUi 
curioso y elocuente señalaremo.s 
también que con las divisas que 
han salido de España para pagar 
fieles de petroleros desde 1950 
< 1954, es decir, en cinco años 
se podrían haber construido 18 
petroleros de 19.000 toneladas, o 
sea 342.000 toneladas de petro- 1 

leros. Pero como el consumo de 
España está aumentando cada 
año en el 10 por 100, no es exa
gerado suponer que para el año 
1966 nuestro consumo estará en 
los siete millones de toneladas al 
año (probablemente será bastan- 
té más), y para poder hacer es
te transporte en buques nacio
nales necesitaremos una flota, por 
lo meñós, de 700.000 toneladas. 
Hoy tenemos unas 350.000; pero 
como de aquí a diez años habrán 
pasado a "fuera de uso” unaa 
110.000, resulta que de aquí a 
diez años hay que construir una» 
460.000 toneladas de petroleros 
como mínimo.

En relación con la cuestión de 
los emigrantes, resulta que por 
no disponer de buques apropia
dos para este servicio pagamos 
todos los años de 250 a 3()0 mi
llones de pesetas en pasajes de 
emigrantes españoles que mar
chan en buques extranjeros. Con 
el precio de los pasajes pagados 
en los cuatro últimos años se 
podían haber construido ocho 
buques de 10.000 toneladas es
pecialmente proyectados para el 
transporte de emigrantes.

Por último, necesitamos cons
truir los buques de carga seca 
necesarios para que en un régi
men noriuakde intercambio.s pu» 
da efectuarse nuestro tráfico en 
buques nacionales en un 50 por 
lOü, por lo menos. El déficit ac
tual’en relación con este porcen
taje representa unos ó40 millo
nes de pesetas al año que se van 
af extranjero en divisas.

El plan estudiado para salir 
de esta situación preve la cons
trucción en diez anos «ie un nu-* 
llón de toneladas.

Si esto se logra, y en seguida 
hemos de ver que las circunsian- 
clas han cambiado notablemente 
V que lo que hoy nos prouone- 
mos es perlectainente factible, 
en el ano 1966, todos los bu- 
cues que noy tienen más de quin
es años, que hacen un total de 
893.949 toneladas, estarán oft- 
clalmenle "fuera de vida”: pe
ro como es perfectamente lógico 
«uponer «jue lo mismo que suce
de noy, puedan prestar todavía 
míenos servicios todos los q_u e 
tengan menos de cuarenta años, 
M habran desguazado en estos 
«liez años 675.524 toneladas, y, 
oor consiguiente, nuestra Ilota el 
ftño 19G6 tendrá la siguiente 
composición:

Menos de 10 años, 1.000.000 
da toneladas.

De 10 a 15 años, 110.609. 
De 15 a 20 anos. 117.065. 
De 20 a 25 años, 70.774. 
We Zj a 30 anos. 20.560. 
De 30 a 35 años, 92.659. 
De 35 a 40 años, 105.200.
Total. 1.516.857 toneladas.
Es decir, tendremos un tone

laje suparior en un 25 por 100 
al actual; pero con la enorme di
ferencia que (le estas 1.516.867 
tonelada.s sólo habrá 218.419 con 
más de veinticinco años; es de
cir. que el tanto por denlo de 
tonelaje “fuera de uso” será él 
1.3 por 100, en lugar del 59 por 
lOo que es hoy. Por otra parte, 
aunque el aumento en tonelaje 
con respecto al actual no sea 
más que de unas 300.000 tone- 
•adas, teniendo en cuenta que en 
el millón que se construyen irán, 
en la proporción debida, los pe
troleros y los buques de emi
grantes, y que los de carga ten
drán un mejor rendimiento por 
capacidad de bodegas y veloci
dad, el rendimiento del conjunto 
satisfará casi en su totalidad to
das las necesidades nacionales.

Para la realización de este plan 
disponemos hoy de astilleros y 
factorías de propulsores con ca
pacidad sobrada para con struir 
11)0.090 toneladas de buques por 
año, equipados de un utillaje qu» 
puede ponerse en parangón con 
el medio existente en los astille
ros extranjeros, y q u e cuentan 
con una técnica tan capaz como 
la extranjera y con una mano d» 
obra de primera calidad. Es de
cir, que en orden a posíbilidade» 
industriales estamos en perfec
tas condiciones para construir 
buques tan buenos como los qu» 
realizan los astilleros extranje
ros. Gon respecto a las disponi
bilidades de plancha naval para 
construir 109.üOü toneladas de 
buques necesitamos unas 60.ÜÜÜ 
de plancha nava!. La producción 
nacional actual es del orden de 
las 25.000 toneladas; pero den
tro de poco tiempo, pongamos un 
par d.e años, la acerería de Avi
lés (otra actividad estatal que ha 
venido a suplir a la iniciativa ori- 
vada en la ineludible iiecesiclad 
de duplicar nuestra producción 
de acero, cuya escasez es un'» 
terrible rémora para nuestra eco
nomía) podrá satisfacer sobrada- I 
mente esta demanda total de |

60.000 toneladas anuales da 
plancha naval. Mientras tanto, ea 
estos dos años es de esperar que, 
dado que nuestra situación ea 
disponibilidad de divisas ha me
jorado extraordinariameote an re
lación con hace pocos años, po
drán importarse las 35.000 lo- 
nelada.s que cada año sean ne
cesarias.

Gon respecto al precio de loa 
buques, es indudable que intere
sa que éste sea el menor posi
ble, para que nuestras unidadee 
puedan competir con las extran
jeras en los fieles internaciona
les. Los astilleros aseguran que 
si disponen de pedidos y de 
plancha en almacén para no re
trasar la estancia de los buques 
en astillero, podrán construir al 
precio internacional. Es lógico 
que esto sea así tan pronto co
mo los suministros se normali
cen, y el -Ministerio de Induslria 
se encargará de velar por que tal 
suceda; pero, por lo pronto, la 
ley que nos ocupa prevé u n a 
“prima de la construcción” de un 
9 por 109 sobre el precio de ¡os 
buques, que periódicainenle será 
revisada por el Ministerio de In
dustria, y que se anulará tan 
pronto ’ como las construcciones 
lleguen al precio internacionaL 
Por otra parte, la “tipificación" 
de buques que la ley prevé tam
bién aminorará su costo, pues es 
«vidente- que la conslrucción de 
una sene de buques iguales ha
ce menor el precij unitario, tan
to porque el valor del proyecto 
«e diluye entre vanas unidades, 
como porque por la repetición se 
puede lograr una economía di
recta en la construcción.

En resumen; por capacidad 
Industrial y técnica estamos en 
condiciones de cons triiir las 
too.000 toneladas de buques por 
ano, siempre que se disponga ue 
ifü.üüü toneladas de plancha na
val, lo que es posible, y en cuan
to al precio, habida cuenta de las 
ventajas de la tipificación y dd 
volumen de obra, éste ¡lodrá ser 
en poco tiempo el precio Inter
nacional, y, mientras tanto, la 
-prima a la construcción se en
cargará, bajo la vigilancia del 
Ministerio de Industria, de quo 
el precio para el naviero sea el 
Internacional, con lo cual éste 
estará en igualdad de condicio
nes con respecto a los extranje
ros para competir en los fieles 
Internacionales.

La principal ventaja que la ley 
orreoe al naviero para estimular 
su Iniciativa es la financiación de 
la.s construcciones. Tomando por 
sito un valor medio de 1.1.909 
pesetas la tonelada, un buque ne 
10 000 toneladas vale del orden 
de los 130 millones de pesetas. 
Y se comprende que la financia
ción (le tan elevadas cantidades 
sea difícil para una gran cantidad 
ne navieros. El Estado, por rne- 
diti del Crédito Naval, Unancia el 
80 por 109 del valor del bii<»ue 
«n crédito a 29 años al 2 pw 
loo y como al Estado le cuesna 
«sie dinero el 4 por 109, quiere 
decir que da a fondo perdido el 
oiro 2 por 199. ¿Qué representa 
«sto en el total del desairrolio del 
plan? Sobre la base de las 13.009 
pesetas la tonelada, el coste total 
será de 13.999 millones de lo
setas, y el Estado dará a fondo 
perdido el 16 por 109 del 80 por 
100 durante los 20 años de amor
tización, o sea el 12,8 por 100 
ue 13.000 millones igual a 1.664 
millones de pesetas. Ahora bien: 
aunque al naviero se le da tam
bién el beneficio de una exención 
üfci 50 por 100 sobre derechos 
■reales y timbre, que valen del 
orden del 4 por 109 del valor del 
Duque, quiere decirse que, por ©I 
hecho de realizarse el plan, el Bs-< 
'lado ingresa el 2 por 100 del vá-’ 
lor total, o sea sobre la base de 
las 13 900 pesetas la tonelada, el 
2 por 100 de 13.000 millones de 
pesetas, o lo que es lo mismo, 
260 millones de pesetas. Esto, 
naturalmenle, es sin contar las 
“primas a la construcción". Sur 
pongamos que ^tas primas ha
yan de durar cinco años y que 
durante ellos se mantengan en un 
9 por 190 del valor de los l>U’ 
ques, lo cual yo estimo que w 
exagerado: esto representará 58j 
niiliones, y en 'tal caso lo que ci 
plan costará en total al 
será 1.989 millones, o sea 198.tt 
millones al año.

A la vísta de esta cifra sabe 
pensar: ¿Es éste suficiente esti
mulo para la iniciativa privada .

• Es por el contrario, demasiado 
gastó para el Estado? Entende
rnos que el estímulo es más que 
suficiente. A.segurar a los navi'fe- 
ros la construcción de buques a 
precio internacionalj en el plazo 
minirao de construcción que per
miten unos astilleros debidainen- 
Le ulillados y financiarle el 80

(Pasa a la página 6.),
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Discurso del ministro de la Gobernación en el Pleno de las Cortes
cuchó nutridos aplausos al con- । 
cluir su disertación. '

El ministro de la Gobernación, 
señor Pérez González, pronunció

Dim del minislii
Señores prO'Curadores :
El cambio de los tiempos, en su 

eterno acaecer, va imponiendo a 
los hombres que tienen la respon
sabilidad- .del Poder la obligación 
de afrontar los pro-blemas que la 
realidad nos ofrece para encau
zarlos hacia una meta común: el 
mayor bienestar posible de la co
munidad que rigen.

Cuentan para cumplir este co
metido con un medio: el derecho, 
y con unos fines; justicia, conve
niencia, utilidad social.

Pero al derecho que el legisla
dor crea no le es dable dirigir la 
evolución social; aspira más mo
destamente a encauzarla, a impri
mirle una mayor rapidez, a dotar
la de facilidades; esto es: a ace
lerar el parto del tiempo.

En tal sentido aparece el Dere- 
clio como regla y límite que quie
re poner coto a nuestra actividad 
libre. La lucha se entabla entre 
ésta y el orden, entre la vida y 
la razón fría, entre la casualidad 
y la regla, entre la plenitud y el 
esquematismo. _

Todo ello viene a colación para 
deciros que este proyecto de ley 
que hoy viene a vuestro conoci
miento y votación es fiel expre
sión de esa lucha a que acabo de 
referirme, en la que el Derecho 
interfiere y sujeta a la libertad de 
actuación en aras de una conve
niencia, de una utilidad social.

Pero esta conveniencia, esta uti
lidad social, no puede campear 
por sí sola. Ello valdría tanto co
mo entronizar la demagogia, coho
nestarla con la justicia, que es el 
fin principal del Derecho, respe
tando los intereses legítimos y 
despreciando los bastardos, dando 
a la comunidad lo que le es me
nester, sin llegar a lo superfluo 
por halago, y al particular las ga
rantías precisas a la defensa de 
sus derechos, sin concesiones al 
egoísmo voluntarioso; establecer 
entre el individuo y la comunidad 
aquella bilateralidad de derechos 
y deberes, que es la esencia del 
Eíerecho, constituyen el norte y 
guía que ha orientado a todos 
cuantos hemos intervenido en la 
elaboración de esta ley.

IMPORTANCIA DEL PRO
YECTO DE LEY

El mundo está descubierto. No 
queda la esperanza de que el haz 
de la tierra se extienda. La Huma
nidad crece y se multiplica en fiel 
ó-bediencia al mandato bíblico. Y 
las ciencias naturales, luchando 
con la muerte, alargan la vida.

No cabe una distribución ma
temática de los hombres sobre la 
tierra por designios inexcruíables 
de la geopolítica. Allí sobra la 
tierra y aquí falta.

¿ Qué hacer ante el fenómeno de 
las aglomeraciones humanas?

Por lo que a nosotros respecta, 
en cincuenta años la población 
española ha aumentado en un 50 
por 100, lo que quiere decir que 
a finales de siglo el número de 
españoles será más del doble que 
en 1900. El crecimiento de la po
blación española es el del 1 por 
100 anual, lo que significa un au
mento de más de 280.000 habitan
tes por año.

Las ciudades crecen a un ritmo 
de un 2 por 100 anual; al campo 
se le calcula un crecimiento de un 
0,6 por 100. Comparativamente 
resultará que cada año el aumen
to de población española nos darla 
habitantes sobrados para hacer 
surgir una ciudad como Zaragoza, 
las ciudades para crear un núcleo 
urbano como el de Córdoba y el 
campo para crear doce concen
traciones de la densidad de un 
Gandía o un Daimiel.

En tanto nuestras ciudades se 
desarrollan anárquicamente y 
nuestra legislación es primaria e 
impotente para reprimir el des
orden.

La urgencia de los problemas a 
resolver nos ha llevado á actua
ciones ocasiónales y de emergen
cia, y los proyectos a corto plazo, 
con su aparente eficacia, consti
tuyen nuestro quehacer cotidiano.

Ya en 22 de julio de 1949, al 
crear la Jefatura de Ur'banismo, 
se le asignó la misión de “esta
blecer los estudios preliminares y 
colaboración necesaria para la 
preparación de un Plan Nacional 
de Urbanismo”. Los estudios se 
han realizado y las colaboraciones 
existen. Ha llegado el momento de 
convertir en realidad la promesa.

EL URBANISMO CONTEM
PORANEO

Sin entrar en consideraciones de 
largo alcance retrospectivo, que 
están fuera del tiempo de que 
dispongo y del lugar en que me 
encuentro, será conveniente recor
dar que, a la manera como gran 
parte de las instituciones del De
recho Privado Romano, nacieron 
como privilegios o derechos sin
gulares atribuidos al Ejército, que 
más tarde devinieron en derecho 
común para uso de los ciudada
nos, así también podemos afirmar 
que el gran planificador de la na-

(Fit’/ie de la página gitinta.) 

por 100 del valor de cada buque 
a un 2 por 100 en 20 años, es 
una ayuda franoanienle sustancial 
y nvls (lue la necesaria para que 
los particulares acudan a cubrir 
pw sí solos las lOO.OOO toneladas 
anuales del plan. Ahora bien: sí 
no se cubren, la ley prescribe que 
el Estado atenderá, a través de la 
Empresa Nacional Elcano, a la 
conslJ'ucción del déficit que se 
produzca; pero entendámonos y 
salgamos al paso de maledicen
cia y conlusionismo: la Empresa 
Elcano no va a hacer la compe
tencia a los navieros; hará lo que 
éslos no hagan, porque, a pesar 
de las ventajas que la ley les da, 
no quieran, y porque las necesi
dades de Mairina jMercante son 
del “bien común”, y a éste tie
ne que supeditarse la libertad in
dividual; pero no les hará la más 
mínima competencia.

En cuanto al segundo aspecto, 
¿es demasiado el gasto que el 
plan entraña para el Estado? ¿Va
le la pena hacerlo? Veamos. El 
hacerlo representa asegurar la 
existencia de un elemento que es, 
como ya dijimos al principio, im
prescindible para la vida cotidia
na de la nación e indispensable 
sostén de nuestra defensa nacio
nal, y el aumentar anualmente 
nuestros ingresos en divisas en el 
equivalente a 1.290 millones de 
pesetas (unos 32 millones de dó
lares), q'Ue actualmente se pier
den cada año en fletes de petró
leo, de carga y en pasajes de 
emigrantes. Estas divisas podrán 
emplearse en maquinaria y otros 
elementos de producción, y lo 
que estos elementos produzcan 
repercutirá en la debida propor
ción en ingresos en la Hacienda 
pública, incrementándose a los 
que se produzcan con el desarro
llo y actividad que la realización 
del plan ha de originar en la in
dustria naval, cuyo crecimiento 
repercutirá además beneliciosa- 
mente en una gran cantidad de 
industrias auxiliares.

¿Cómo valorar todo esto? Ha
bría que hacer muchos números; 
pero, sin grandes optimismos, 
puede llegarse a la conclusión de 
que la aportación patrimonial de 
ios 13.000 millones de pesetas 
que puede estimarse como valor 
total de la riqueza creada por el 
plan producirán un rendimiento 
superior al 25 por 100. del que 
la Hacienda absorberá una parte 
que le permitirá en poco tiempo 
resarcirse del gasto de los 1.989 
millones que la ejecución del plan 
ba de ocasionarla.

Por otra parte, desarrollada 
nuestra Industria naval y produ- 
«iendo a precio internacional, po
demos aspirar, y hemos de con
seguirlo, a construir buques pa
ra el ex*tranjero, lo que represen
tará una importante mejora en la 
baJanza comercial, y al mismo 
tiempo, dada la vieja tradición de 
naviciroe que España tiene, dispo- 
olendo como disponemos de una 
espléndida cantera de hombres de 
mar de primera calidad a lo largo 
de todo nuestro extenso litoral, si 
construimos buenos buques a 
precio internacional, ¿por qué no 
aspirar a competir en el tráflco 
internacional con las Empresas 
navieras de otras potencias ma
rítimas y obtener como ellas de 
BUS buques un sustancioso ingre
so de divisas?

Se trata, pues, de un gasto, pe
to a todas luces “reproductivo”; 
por ello, si dáis vuestro voto fa
vorable a es*ía ley, estoy firme
mente convencido de que yo por 
pedíroslo y vosotros por darlo 
Ïodremos dormlir esta noche con 

i conciencia tranquila de haber 
prestado hoy un buen servicio a 
España.

. El señor Carrero Blanco fué 
¡Ovacionado largamente por los 
¡procuradores, y el dictamen que- 
pó aprobado por unanimidad,
DEFENSA DE LA LEY DE REGI
MEN DEL SUELO POR EL DI
RECTOR DE ADMINISTRACION 

i LOCAL

I El secretario señor Romojaro 
[íeyó el dictamen de la Comisión 
‘de Gobernación referente al pro- 
,yecto de ley de Régimen del sue- 
íío, y el director general de Ad
ministración Local, señor García 
Hernández, defendió el dictamen.

Manifestó que la ley de Urba
nismo ha sido obra de amplia co- 

tlaboración y es trascendental pa
ira el país, puesto que la politica 
(¡del suelo es base y presupuesto 
[indispensable para el porvenir de 
tías ciudades.
¡ Es preciso coordinar factores 
'.0Ç urgencia en la habilitación de 
|;nuevos núcleos urbanos con un 
I criterio racional que evite cons- 
¡trucciones apresuradas, fuera de 
i.úná estudiada ordenación para 
icvitar el caos urbano y la cs- 
[ipeculaoión sobre el suelo.
» Examina la nueva etapa urba- 
: bis tica iniciada por la ley de Ba
lees de Régimen Local de 1945 
•y las leyes especiales dictadas 
¡para Madrid, Bilbao, Valencia y 
•Barcelona.
}i 'A continuación examina con 
[lodo detalle las enmiendas for- 
¡muladas a cada uno de los tltu- 

de la ley, explicando las ra
zones por las que unas fueron 
Admitidas o rechazadas.
L -BJ señor García Hernández es

portantes: él ritmo acelerado, 
desconocido en Europa, con que 
ha impulsado la ejecución de sus 
ciudades, las que, a excepción de 
Wáshington—(jue ha sido quizá la 
primera ciudad moderna construi
da con arreglo a un plan conce
bido con «un sentido artístico de 
tendencia renacentista—, todas 
responden a un plan concebido 
sobre la base de la cuadrícula, 
con acentuado desbordamiento del 
sentido de la verticalidad : verbi 
gratia; Nueva York y Ghicago. 
La segunda con-lribución norle- 
americaaia al urbanismo ha con
sistido en la introducción de los 
parques, jardines, espacios abier
tos y bulevares de tipo haussnian- 
nista. El célebre arquitecto inglés 
Abercobric afirma que los prime
ros urbanistas americanos fueron 
planeadores de parques; pero la 
tercera contribución norteamerica
na constituye la más importante 
aportación: nos referimos a lo 
que ha dado en llamarse “zoniü- 
cación”.

Alemania, que desde hace mu
chos años da ejemplo de someti
miento de la propiedad privada 
al urbanismo, y que culminó esta 
tendencia en la ley socializante de 
4 de octubre de 1937, está des
arrollando, después de su última 
guerra, la política del suelo más 
intensa y adelantada.

Bélgica, otro país de demogra
fía altísima, ha orientado su sis
tema urbanístico hacia la ordena
ción de las ciudades con su ley 
de 23 de octubre de 1946.

Suecia, que ya desde 1874 exi
gió el planeamiento en todas sus 
ciudades, se halla a la cabeza del 
urbanismo con su ley de Edifica
ción vigente de junio de 1947.

De los países americanos, bien 
merece un recuerdo elogioso Bra
sil, Puerto Rico y especialmente 
Venezuela. La planificación en es
te país, y concretamente de Cara
cas, ha constituido una magnífica 
experiencia, dando realidad a su 
lema “Voluntad contra tiempo”. 
Permítaseme que desde este sitio 
rinda un tributo fervoroso de 
afecto, simpatía y gratitud al 
gran pueblo, que hace poco me 
recibió con los brazos abiertos, 
honrando así a nuestra Patria.

En general, todas las grandes 
leyes del urbanismo contemporá
neo responden a esta temática 
fundamental : la idea de un plan 
nacional que se desarrolla a tra
vés de planes regionales y muni
cipales; la creación de organis
mos adecuados para la gestion 
urbanística y rígidos sanciones en 
caso de incumplimiento d© los 
planes.

FUNiúION SOCIAL DE LA 
propiedad

El proyecto de ley sobre régi
men del suelo y ordenación urba
na, que sintéticamente llamamos 
ley del Suelo, afecta muy direc
tamente a la organización y fun
ción del derecho de propiedad, y 
señala, sin duda, uno de los ja
lones más importantes en la evo
lución de esta institución dentro 
del marco de nuestro derecho po- 
sitivo. .La propiedad privada es una 
institución básica en la concepción 
cristiana de la vida, en cuanto 
propugna el equilibrado concierto 
entre las exigencias individuales 
de la personalidad y las colecti
vas de la sociedad.

Pero la propiedad privada, pa
ra subsistir, ha tenido que trans
formarse. Tiene que ser la ecua
ción de lo que hay en ella de ra
zón natural y las justa^ exigen
cias sociales de la realidad pre
sente. Porque si de un lado se tra
ta de un derecho que, como con
natural al hombre, se le ha de re
conocer, de otro, en cuanto signi
fica un poder sobre atribución, 
distribución y uso de las cosas, es 
algo que, afectando de modo muy 
intenso a cada uno, atañe 
bién, sin distinción, a todos, de 
donde resulta que no cabe un re
conocimiento individual ilimitado 
y en desconexión con los intere
ses comunes.

Hace ya muchos decenios, y 
hasta siglos, que soplan los ren
tos de la transformación. La falta 
de sensibilidad o de inercia de los 
Poderes Públicos constituidos, am
parados en la complacencia de las 
clases económicamente preponde
rantes, permitió que la bandera 
de la evolución, cargada de deja
ciones y con propósitos revolucio
narios, fuera enarbolada, como 
amenaza y señuelo, en la pima de 
ideologías poli ticas recusables, 
acaso esto, que dió lugar a mo
mentos difíciles, tuvo la vurtud de 
hacer despertar las conciencias 
aletargadas. . , « .x,.La voz de la Iglceia Católica, 
que desde la patrística y la esco
lástica mostró su preocuf^ción 
por el p-roblema y aleccionó con 
sus enseñanzas, se abrió trabajo
samente camino, consiguiendo, al 
fin, que se generalizara un movi
miento de opinión, y que coinci
dió en dos puntos esenciales e 
íntimamente enlazados: supera
ción de la concepción individua
lista de la propiedad privada y 
asignación a ésta de una función

Esta concepción del derecho 
de propiedad cortada por el pa
trón del individualismo, con pre
cedentes en el Derecho romano, 
encontró su proclamación ideoló
gica e histórica en los dogmas de 
la Revolución francesa, j tuvo fiu

un discurso acerca del proyecto 
de ley de Régimen del suelo, ex
presándose en los siguientes tér
minos:

de la DoDeinan
ción moderna fué Napoleón, al 
trazar ©1 plan estratégico de toda 
Francia.

La planificación nace, pues, con 
el militarismo moderno; pasa des
pués a proyectarse en las gran
des creaciones estéticas. Vr. gr. : 
de un Haussmann, constructor de 
París en tiempos de Napoleón HI, 
y, por último; entronca con la co
yuntura del renacimiento indus
trial y la aparición de las gran
des masas obreras bajo un signo 
económicosocial.

Las aglomeraciones en los gran
des núcleos urbanos acucian ©1 
genio nacional en busca de solu
ciones, y asi surge, por ejemplo, 
la teoría de la “Garden City”, en 
Inglaterra formulada por Howard.

Howard no fué un revoluciona
rio ni un capitalista, ni siquiera 
un arquitecto. Fué, simplemente, 
un patriota calculador, que a 
fuerza de interesarse por este 
candente problema llegó a esta
blecer los tres principios básicos 
de la planificación territorial : 
primero, la quita de la especula
ción sobre los terrenos; segundo, 
la limitación del crecimiento de 
las poblaciones y su proporciona
lidad con los espacios libres; ter
cero, equilibrio funcional entre la 
ciudad y el campo, el mercado y 
la producción entre la vida mate
rial y la vida espiritual del hom
bre, que es destinatario de los 
'beneficios de la vida en común.

Hito importante en ©1 camino 
del urbanismo representa la pu
blicación de la obra del alemán 
Stübben “Construcción de las ciu
dades”, 1880, primer Tratado de 
Urbanismo, urbanismo que ©obra 
en ©I siglo XX llevado de la ma
no por ©1 genial arquitecto vienés 
Camilo Sitie, al que se debe la 
formulación de una estructura 
orgánica en reacción a la geome
tría y al neoclasicismo de Ha.uss- 
mann y sus seguidores. El reinte
gra, bastantes años antes que Le 
Courbisier, la tercera dimension 
al arte urbano.

Desde principios de siglo se han 
venido celebrando Exposiciones 
Internaci o n a 1 e s de Urbanismo- 
Después del célebre Congreso de 
Londres de 1910, en donde se re
unieron los grandes expertos de 
la planificación territorial, la pa
labra Urbanismo aparece por pri
mera vez.

Las grandes guerras, con sus 
devastaciones, hicieron surgir, en 
términos agudos, el problema de 
la vivienda, y a su amparo los 
planes de reconstrucción nacional. 
Ello ha promovido la promulga
ción de las grandes leyes de ur
banismo y de régimen de suelo.

Francia era el pais más pobla
do de Europa al llegar la revolu
ción industrial, y, sin embargo, 
mantuvo después una curva sen
siblemente estática en su demo
grafía. Por ello dedicó sus esfuer
zos a la mejora de su asentamien
to, y surgió así París, bajo la di
rección de un Haussmann y de un 
Deschamps, como la ciudad mas 
bella y atractiva del siglo XlX. 
Esta tónica localista es la que ha 
venido caracterizando el urbanis
mo francés. El primer paso orga
nico lo da con su ley de 2o de 
julio de 1935, que regula los pla
nes regionales.

Con la guerra se crea, por ley 
de li de octubre de 1940, el Co- 
misariado de la Reconstrucción, 
que supone un regreso más que 
un progreso, ya que actúa sobre 
los lugares dañados por la gue
rra, sin visión de conjunto, crite
rio que, por fin, ha venido a rec
tificar en su ley de 15 de junio de 
1943, sin que por ello haya deja
do de ser Francia uno de los paí
ses más aventajados en materia 
de planificación.

Inglaterra ha sido, por el con
trario, el país en donde la revolu
ción industrial ha producido sus 
mayores efectos. De un país emi
nentemente rural y despoblado 
en relación con Francia, a princi
pios del siglo XIX, ha pasado a 
ser un denso conglomerado, a ra
zón de 200 habitantes por kilóme
tro cuadrado, contra sólo 16 en 
Francia. Esto ha motivado que 
más del 80 por 100 de ía pobla
ción inglesa sea urbana, y si ade
más notamos la tendencia inglesa 
a construir horizontalmente vi
viendas unifamiliares, nos pode
mos imaginar a qué alta tensión 
ha tenido que trabajar la capaci
dad urbanística de Inglaterra pa
ra dar satisfacción a sus necesi
dades.

Entre sus leyes más importan
tes figuran: la de 1909, sobre pla
nes regionales; la de 1935, por la 
que se limita el urbanismo lineal; 
•la de 1946, sobre creación de ciu
dades satélites; la de 1947, sobre 
“'Planteamiento urbano y rural”, 
modificada en parte por la ley 
de 1954.

Los Estados Unidos han pre
sentado una contribución muy va
riada a través de la legisilación de 
sus diferentes Elstados, habida 
cuenta de su gran extensión y di
ferencia geográficas, demográfi
cas. sociales y económicas.

Sin embargo, en términos gene
rales, sobresalen tres aspectos im

propiedad tiende a dejar de ser 
una institución unitaria, una y la 
misma para todos los bienes.

Podía serlo cuando su ordena
ción estaba constituida por un 
“mínimun” de normas dirigidas a 
conferir un “máximiin” de atri
buciones, y cuando sólo preocu-i 
paba la satisfacción del individuo. 
Pero al perseguirse a través de 
ella el cumplimiento de más 
complejas finalidades, al asignar^ 
le funciones familiares y sociales, 
al situarla en conexión con la 
economía nacional, al establecer, 
en suma, una ordenación minu
ciosa y concorde con la natura-i 
leza de los bienes, aquella uni-f 
formidad, fruto de una síntesia 
abstracta, desconocedora de mu-i 
chas realidades, ha desaparecido.

El Código Civil contiene una 
breve y uniforme ordenación de 
la propiedad aplicable a todas 
clases de bienes. Sólo reconoce 
especialidades a la propiedad in
telectual, la industrial, la de agua 
y la de minas. Son las antiguas y 
anómalas propiedades especiales 
situadas en las zonas limítrofe» 
de los derechos civil y adminis
trativo. Actualmente, lo ayer anó
malo se ha tomado como regla 
general. 7^1 legislación va estruc
turando sucesivamente formas de 
propiedad en razón de la naliiia- 
leza de los objetos: propiedad 
mobiliaria, propiedad inmobilia
ria, propiedad comercial, p-rocie- 
dad de la empresa, propiedad 
agraria, propiedad forestal, pro
piedad urbana...

La nueva ley viene a ser el es
tatuto jurídico básico de la pro
piedad urbana. El suelo, como 
asiento de conglomerados huma
nos, reclama una ordenación pro
pia, ajustada a sus exigencias. El 
gi-an problema de nuestro tiem
po es el de la vivienda y sus de
rivados. Este problema no se pue
de resolver elicazmente desde el 
Angulo modesto y transitorio del 
arrendamiento ui-bano, ni tampo- 
«u desde el plano del estímulo, el 
incremento y la mejora de la edi
ficación; precisa el paso definiti
vo, atacándole en su base misma: 
la propiedad del suelo.

Otra directriz del derecho de 
propiedad muy caraclerislica de 
los tiempos que corren, y también 
iljco<rporada al proyecto de ley e» 
la de que el goce útil y la pro- 
duc'íividad de los bienes ha pa
sado a ocupar el centro de la 
protección del derecho. Antes es
ta máxima protección recaía* en 
la persona del propietario, sin te
ner en consideración su conduc
ta. La cualidad de propietario ha 
pasado en cierto sentido de la es
fera del “ser” a la del “hacer”. 
Es el goce útil de los bienes y no 
la mera propiedad de ellos lo que 
reclama el especial amparo del 
derecho.

Siendo tan esencial para todos, 
no puede permitirse que sea me
ro instrumento de crédito o sim
ple modo de inversión, sino a 
condición de que cumpla conjun
tamente las finalidades sociales 
que demanda el bien común.

La propiedad es y será un mo
do de conservar la riquez.a, pero 
también, y sobre todo, un instru
mento paira producirla.

ESTRUCTURA DEL PRO
YECTO DE LEY

Nuestro proyecto de ley está 
dividido en un título preliminar, 
que lleva por rúbrica la de “Fi
nalidades y campo de aplicación 
de la ley”, y siete títulos espe
ciales, que se refieren a: “Pía-, 
neamiento ui’banístico”, “RégM 
men urbanístico del suelo”, “Eje
cución de los Planes de Urbanis
mo”, “Ejercicio de las facultades 
relativas al uso y edificación del 
suelo”, “Gestión e c o n ómica”, 
“Organos directivos y gestores” 
y “Régimen jurídico”. Estos ocho 
titulos se desairrollan en veinti
cuatro capítulos, y éstos en vein
tisiete secciones, doscientos vein
tiocho artículos, cuatro disposi
ciones adicionales y doce transi
torias.

PLANEAMIENTO URBA
NISTICO

El Planeamiento urbano, con
siderado como el trazado previo 
de las ciudades, es práctica anti
gua; pero aplicado al desarrollo 
de los espacios no urbanos, es 
ya producto de la evolución mo
derna. ,Su instrumento es el Plan re-i 
guiador que supone una previ-, 
sión, una orientación dirigida ha
cia el futuro, hacia un desarro
llo de la ciudad a largo plazo.

Gomo se ha repetido, uno de 
los grandes defectos del urba
nismo a usanza es el de que se 
esfuerza en trazar planes que 
puedan verse cumplidos; es de
cir, a plazo corto, lo que podrá 
convenir a la vanidad del que los 
intente, pero no a la satisfacción 
de la comunidad, a la que debe
mos servir.

CARACTERISTICAS DEIJ 
PLANEAMIENTO

El Planeamiento ha de ser 
fuente de información sobre lag 
condiciones actuales de la ciu-s 
dad: un programa para el futu
ro, un indicador de objetivos, un 
/ {P_asa a la página jHÍ,

traducción económicapolítica en 
el liberalismo.

Sus rasgos esenciales fueron: 
la hegemonía excluyente del indi
viduo; considerar a éste como 
clave de la sociedad atómicamen
te estructurada: al individuo co
mo centro de protección jurídica. 
Valorar en él, sobre todo, el po
der de la voluntad, única proyec
ción de la personalidad.

Esta preponderancia de la vo
luntad traía en el orden político 
la consecuencia de un más acu
sado culto a la libertad, y en el 
orden jurídico, la tendencia a 
considerar los derechos interna y 
generalmente ilimitados, d a ndo 
por supuesto que con el ejercicio 
del propio derecho no cabe lesión 
alguna para los demás. Y asi se 
hace de la propiedad el más aca
bado exponente de estas ideas. 
La propiedad expresa el poder 
omnímodo del hombre sobre las 
cosas y se le califica de abso'luto, 
sagrado, inviolable e igual para 
todos.

Esta concepción del derecho de 
propiedad, que, en parte, pudo te
ner como explicación la reacción 
con'tra las extralimitaciones del 
régimen feudal, ha demostrado ya 
su inconsistencia.

La concentración en tal dere
cho de los máximos atributos de 
la voluntad condujo a la hegemo
nía de los económicamente pode
rosos, pero creó la e.víensa clase 
de los necesitados. Su reconoci
miento en un plano de abstracta 
igualdad lo dió todo al que era 
propietario, pero quedó en pie el 
problema de llegar a serlo.

y asi, en nombre de la libertad 
para todos, se fundó el privilegio 
sólo para algunos.

Frente a tal conceoción se ha 
abierto ampliamente camino la 
que asigna a la propiedad una 
función social. La idea se lu 
enunciado de muy diversos mo
dos, ya en tono ponderado y 
ecuánime, ya en tono radical.

Todavía goza de soberana luci
dez la fórmula que, con gran an
ticipación, cuando las palabras 
permanecían i n é d itas, elaboró 
Santo Tomás; “Licito le es al 
hombre, y aun a la vida humana, 
poseer cosas propias en cuan’to 
a la potestad de procurárselas y 
administrarlas; si bien en cuanto 
a su uso no debe tenerlas como 
propias, sino más bien como co
munes, en el socorro de las ne
cesidades de los demás.

He aquí con claridad de me
diodía el sentido de la función 
social de la propiedad. La pro
piedad, sin dejar de ser una ins
titución de derecho privado, al 
servicio de los fines del individuo, 
es, además, en cuanto atone a su 
uso. un medio al servicio de los 
lines de la comunidad. Concebir
la en este doble aspecto sin de
jar lugar a recíprocos aniquila
mientos, es estar en posesión de 
la verdad.

De antiguo se han reconocido 
ciertas limitaciones al derecho 
de propiedad, pero precisa decla
rar que estas limitaciones han si
do externas, escasas y de signo 
negativo: abstenciones, prohibi
ciones. La propiedad entendida al 
servicio de una función social es 
interna y positivamente limitada: 
impone deberes, cÆiligaciones de 
hacer.

Hoy día es un lugar común 
afirmar que la propiedad no debe 
considerarse como un don edo- 
nista del individuo, sino que ha 
de ser entendida como propiedad 
activa, de hecho, dinámica, porta
dora de nuevas riquezas para la 
comunidad. No es sólo un dere
cho; es también un deber.

Que la propiedad cumple una 
función social ha dejado de ser 
un doctrinarismo ideológico, ya 
no responde a ésta o a aquella 
concepción política. Empezó tími
damente a asomarse a los textos 
constitucionales y programáticos; 
inspiró preámbulos de leyes y 
descendió a preceptos de rango 
reglamentario. Por lo que a Es
paña se refiere, está proclamado en 
el Fuero de los Españoles; “To
das las formas de la propiedad 
quedan subordinadas a las nece
sidades de la Nación y al bien co
mún.”

Esta idea viene desarrollada en 
este proyecto de ley del Suelo, 
en su artículo 61, al disponer que: 
“Las facultades del derecho de 
propiedad se ejercerán dentro de 
los límites y con el cumplimiento 
de los deberes establecidos en es
ta ley, o en virtud de la misma, 
para los Planes de Ordenación, 
con arreglo a la clasificación ur
banística de los predios”. No de
hiendo olvidarse, a estos efectos, 
lo prevenido en el párrafo prime
ro del artículo 70, que dice; “La 
ordenación del uso de los terre
nos y construcciones... no con
ferirá derecho a los propietarios 
a exigir indemnización, por apli
car meras limitaciones y deberes 
que definen el contenido normal 
de la propiedad, según su califi
cación urbanística.”

O sea que no hay indemniza
ción paira aquello que es función 
y contenido normal del derecho 
de proipiedad.

Además de la directriz que aca
bamos de exponer, cabe señalar 
otras, muy importantes, que se 
han recogido en este proyecto de 
ley.

Bu los tiempos presentes» la
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• 
mecanismo de coordinación, un 
dispositivo para estimular la Ini
ciativa privada.

El Planeamiento significa tam
bién un conjunto de disposicio
nes restrictivas en cuanto impo
ne condiciones y limitaciones a la 
utilización de los terrenos.

El Planeamiento ha de repre
sentar también un todo orgánico, 
en cuanto apoyándose sobre una 
realidad geográfica ha de respe
tar su personalidad, pero acomo
dándola a la cambiante variedad 
sobre la que opera.

El Planeamiento, por último, 
no es un fin en si mismo, sino un 
medio, un útil de trabajo, y su 
meta consiste en llegar a dar vi
da a una probabilidad de inicia
tiva creadora libre, dentro de un 
marco de instituciones planifica
das.

ORIENTACIONES DE LA 
PLANIFICACION

Planificación debe dirigirse 
a mejorar lá circulación, es de- 

. cir, al conjunto de intercambios, 
materiales y espirituales, en la 
ciudad, entre ésta y la región, 
entre la región y el vasto mundo 
que le rodea, como una de las 
manifestaciones más tangibles dé 
la vida de relación. En determi
nados momentos de la Historia, 
ei urbanismo fué un sistema de 
vialidad.

La Planificación ha de orien
tarse hacia las tierras de conte
nido y contorno sanitario; des- 
iMe&iando para asentar las ciuda
des, los suelos insalubres y pe- 
ligmsos. •

-H La Planificación ha de procu
rar afectar a los suelos con exis
tencia-de aguas potables y posi
bilidad de distribución, que den 
margen a concentrar las aglome- 
jpaciones urbanas y su servicio 
de colectores.

» Lá Planificación ha de hacer 
qu8;el aire, la luz y ei sol pene
tren, en las ciudades y. acortar 
distancias para que estén cerca 
del campo.

La Planificación ha de ser 
cautelosa con las grandes ciuda- 
.d.es, .pues contra lo que pudiera 
creerse son factores de desinte
gración social. Económicamente, 
la curva de sus gastos generales 
e.xcede con muclio de la. curva de 
sus rendimientos; así. en los Es
tados Unidos, las ciudades muni
cipales por habitante son tres 
veces mayores que en las de 
treinta a cincuenta mil habitan
tes: en general, cuanto más 
grande es una población, mucho 
mayores son sus necesidades co
lectivas, que crecen en progre
sión geométrica; social y econó
micamente, las grandes ciudades 
desbórdan su propia función; Por 
ello se hace necesario regular el 
tamaño de los centros urbanos 
en función a sus posibilidades 
y dentro de las mismas ordenar 
sus relaciones de vecindad en 
esa extensa gamá que va desde 
los Sectores industriales hasta 
los destinados a la residencia fa
miliar.

La Planificación ha de mejo
rar la estética; el asentamiento- 
social- en el suelo supone no so
lamente tener en cuenta las tres 
dimensiones geométricas, porque 
la-ciudad es algo más que la ma
terialización plástica de las ne
cesidades físicas, sino también de 
los ide.ales del hombre: la ciudad 
es 1.a más glande obra del arte 
colectivo. La ciudad es hecha 
por y para el liombre; su silue
ta, sus perspectivas, sus man
chas verdes de parques y jardi
nes.,. la impronta de la cal, del 
ladrillo o de la piedra en sus 
policromías, sus monumentos y 
edificios nobles, sus templos, la 
repetición de la columna, el ca
pitel y el arco, lo austero o 
abundoso de sus herrajes artís
ticos, la piedra de la calzada, el 
toqué agudo, semiagudo o grave 
de sus campanas le dan su per
sonalidad y la adentran en la de 
sus moradores.

Yerran los que creen que la 
ciudad es un conglomerado de 
edificios y calles; no podenaos 
consentir que el histerismo in
dustrial arrase los valores huma
nos y profundos. En ellos han do 
encontrar los hombres un míni
mo de bienestar material y un 
máximun de posibilidades para la 
recreación y perfeccionamiento 
de su espíritu.

'DESARROLLO DEL PLA-
4 NEAMIENTO

La idea del Planeamiento es
taba ya recogida en nuestro or
denamiento positivo. La estable
cía como-obligación de los Ayun
tamientos ei artículo 134 de la 
ley de Rógimen Íxícal, y la leyes 
especíales dadas para ei Gran 
Madrid, Bilbao, Valencia y Bar
celona la reiteraron con mayor 
precisión.

Según nuestro proyecto, se 
dlasifloan los Planes, atendiendo 
a un criterio territorial, en, na
cionales, provinciales, comarca
les y municipales; atendiendo a 
un criterio de contenido o «Ies- 
arrollo, en generales, parciales 
y proyectos de urbanización; y 
en relación a su especialidad se 
reconocen los llamados Planes 
especiales, atinentes, verbi gra
tia, a la defensa del paisaje, be-- 
llezas naturales, vías de cômuni-. 
cación, etc., etc.
, Esta mlasiflcaciôn está admiti

da en todos los países, y entre 
nosotros tiene' sus precedentes 
más inmediatos en la ley de I.» 
de marzo de 1946 sobre Orde
nación dei Gran Madrid.

“El Plan Nacional" constituye 
una síntesis de los Planes terri
toriales, y supone un estudio 
conjunto sobre necesidades, pro
blemas y soluciones totales.

Sus fundamentos son: “asegu
rar” la unidad de las previsiones 
iniciales, normas de desarrollo y 
objetivos nacionales; “regular" 
el crecimiento de la población en 
cuanto a su distribución por to
do el territorio n^ional, con 
arreglo a intenciones económicas 
y sociales, evitando la concentra
ción en pocos núcleos de gran
des masas de personas; “coordi
nar” la actuación conjunta de 
las entidades territoriales.

Hasta ahora nos habíamos 
contentado con llevar a cabo la 
Planificación con base en deter
minados sectores económicos y 
laborales: habíamos también re
basado las planificaciones par
ciales de las zonas de ensanche 
A incluso llegamos a los planea
mientos globales de las más im
portantes ciudades españolas.

Con estos avances nos dispo
nemos hoy a dar un paso decisi
vo; ha llegado el momento de 
hacer frente a un Plan ordena
dor del territorio nacional en ese 
camino de resurgimiento y mejo
ra que para el mejor estar de los 
españoles se han impuesto el 
Caudillo y su Régimen.

El Plan Nacional persigue una 
gama inmensa de flnalidacies con
cretas. Crear, ampliar o modi
ficar los núcleos urbanos: su di
visión en zonas que van desde 
los centros de producción y de 
trabajo hasta las residenciales y 
de deportes; con a?reglo a su 
capacidad funcio nal, clasificar 
estos núcleos urbanos en aldeas, 
villas y ciudades. Señalar en el 
mapa de la Península e islas las 
regiones reservadas a la agricul
tura, al pastoreo, al monte, a las 
minas, a la economía dei agua, i 
la electricidad, etcétera. Es de
cir, a cuanto por naturaleza es 
fijo y que no nos es dable cam
biar. Seguirán los emplazamien
tos industriales de transforma
ción, procurando su cercanía a 
los productos o recursos natura
les objeto de transformación, vi
gilando la vecindad de la mano 
de obra y la materia prima, todo 
ello en relación con las zonas de 
mercados y éstas con las del 
consumo.

La ordenación de los espacios 
viarios—puertos, caminos, carre
teras, canales, aeródromos, telé
grafos. teléfonos, líneas eléctri
cas, etcétera.

Luego vendrá el planeamiento 
del campo, cuidando de su mejo
ría, protegiendo su personalidad, 
variedad y bellezas naturales.

Pero nuestro Plan Nacional no 
puede revestir los caracteres de 
“radicalidad” de otros países. Se 
opone a ello el depósito sagrado 
de nuestra tradición e histori,a. 
¡No pueden machacarse los reli
carios! La mano que les trace no 
ha de ser de cirujano, sino de 
ortopédico; antes que cortar ha 
de corregir con suavidad previ
sora de un futuro mejor y a lar
go plazo, afectando lo menos 
posible las distribuciones espe
ciales actualmente consolidadas.

Nuestro Plan Nacional sólo po
drá sér un deber ser en los vacuos 
de espacio que sirvan de nuevo 
asentamiento a nuestro exceso 
demográfico, en donde con liber
tad, sobre papel en blanco, dise
ñamos núcleos urbanos conforme 
a las nuevas técnicas: centros de 
equilibrio funcional autosiiflcien- 
te, ni grandes ni pequeños, que ni 
lo enano ni lo colosal conviene a 
las comunidades vivas activas no 
parasitarias.

PLANES ESPECIALES

No puede hablarse seriamente 
de política del suelo sin estar 
convencido de que la ciudad y el 
campo no son términos antagó
nicos ni simplemente representa
ciones aisladas, sino, por el con
trario, complementarias y sucesi
vas que se influyen recíproca
mente y que se siguen como la 
sombra al cuerpo.

Si esto es cierto, con la certi
dumbre de lo axiomático, parece 
extraña la critica que se ha he
cho a este proyecto de ley por 
extender su competencia al 
campo.

Gon esta extensión pretende
mos no sólo mejorar las condicio
nes de vida rural evitando cuan
do menos que sean lugares en 
que toda incomodidad tenga su 
asiento y estímulo pai’a la migra
ción anárquica a la ciudad, sino 
que urbanístico es— y no otra 
cosa — conservar su fisonomía, 
destacar su variedad y tutelar sus 
bellezas naturales.

Sin extender la competencia de 
nuestra ley al campo no podría
mos defender a las ciudades de 
la proliferación en su perímetro 
de zonas decadentes o podridas, 
los suburbios, en los que la es
tampa del hombre civilizado re
trocede para vergüenza de,nues
tro sentimiento católico, apoyan
do las construcciones de sus 
pocilgas sobre los propios muros 
rhediañeros de loa caminos de 
ronda.

Sih exféndeé lá competencia de 
nuestra léy al campo no podría
mos evTlar que con las facilidades 
que ofrece él. transporte urbano 
pudiera'n surgir,''por imperio del 
capricho ,.o <íe la conveniencia 
anárqu|c.a„ utilizaciones urbanas 
en zona? de .Economía agrícola ex- 
cluyénle, con lo que la iniciativa 
particular, podría .yugular -la or
denación pj^toificada nacional.

En todas las naciones que avan
zan en- materia urbanística él 
campo está-afectádo por el pla
neamiento. Inglaterra intitula su 
ley básica con la pomposa rúbri
ca de “Planeamiento de la ciu
dad y el cárupó”:

De túás éstii decir que ésta 
competenda "fie nuestra ley para 
nada se’ iríferfiéte“erf aquella otrá 

‘específica •'que ' CorVespOnde al 
Ministerio »de Agricultura, ni áuo 
cuando 'aféela a'-la’ “protección 

'del siléío rúspeo’’ medíante res- 
trïcciôhdsf de' ti’S'o’-apropiadas pa| 
ra ’impedir'sd alteración' o des^ 
apai'iclón; Problema fundament 
tal dé''Liba política deK suelo lia 
de 'seré el - evitár;''lá 'conversión 
inorg^riftfa 'del Suelo rústico en 
urbana. Gonservlfrl'o én su prinii- 
tivo 'cáéáCté'r 'és’inteéesftnte, pues 
Cuando sé' parcela en porciones 
inferiores a la unidad natural 
mínima de cultivo se provoca la 
especulación, ■’medíante la ena
jenación de dichas ‘parcelas a 
precio ■ de solar.” ' ”

La legistacMU’'comparada ofre
ce a’nálogaS 'médidás;* Suiza, por 
léy' de Éiliflcáción Regional de 
1943; óbtiga ' a ‘regular en el 
Plan Urbanístico las zonas de 
utitizaciófi' agroiiecuarias; Ingla- 
t e r r a, por Ifey de 194T, see- 
ci-ón 28,' parte '3.*; reconoce a los 
Organos 'dé ' Planificación urba
nística competencia para dictar 
órdenes que perseveran el ca
rácter (Sé siréló rús'LrCo ■ o agrí
cola. : «.■:

Lo mismo hemos de decir 
acerca de las competencias de 
nuestro proyecto de ley y aque
llas específicas del Ministerio de 
Obras Públicas cuando afirma
mos qua la., protección de las vías 
de comunicación .es básica en el 
planeamíentoi. La.» protección de 
las márgenes- de las vías- de ac
ceso y de las rutas nacionales evi
tando pert^urbaciones» en el tráfi
co de pistas y carreteras, nomo 
asimismo «conservar ' el carácter 
del paisaje'y’"dus’ bellezas natu
rales t i'e n é"'y'a precedentes en 
nuestra' ' legislación' al iinpónersa 
Pérvidtunbi^es 'dé ' retranqueo que 
la reciente ley "de, 7 de abril de 
1952 tuvo que, ampliar : esta com
petencia está también reconocida 
en tpdas las legislaciones extran
jeras..

Queda,, por último en punto a 
planaaiqientos especiales, justifi
car lo que pudiéramos.llamar la 
protetición estética, de la que se 
lia dicho -que» resulta excesiva.

La protección del paisaje es ya 
'función de la >compelencia local 
por la vígenlfe ley de Régimen 
Local (articulo-101 ).'

lias leyes francesa e inglesa 
contienen numerosas disposicio
nes a es.te 'efecto, justificándose 
en la últirria pbrqím “él territorio 
agricola Ha sido Innecesariamen
te maltratado y sus panorámicas 
son detestables debido al mal 
gusto arquitectónico y peor edi
ficación”.

La conservación y valoración 
del Patrimonio histérico-artístico 
43 otra de las protecciones a la 
estética. Nuestro proyecto de ley 
ha de referirse a ésto. Recorde
mos lo dicho aíjerca de las res
tricciones a que está sometido 
nuestro planeamiento, que no 
puede ser radicallsimo- por cau.sa 
de nuestra; tradición e historia; 
recordemos que la misma ley de 
13 de mayo de 1933, que conce
de al Ministerio de Educación Na
cional ef alto patronato de esos 
valores, Impofiía en su artículo 36 
« los Aydntdmléntos “velar por 
la perfecta conservación del pa
trimonio histórico-artistico exis
tente en su término municipal”; 
¿cómo desqntendernos de mejo
rar sus emplazamientos, de cui
dar de sus perspectivas, impo
niendo limitaciones a la propie
dad vecina que impidan su des
valorización?

Cierto que nuestro proyecto de 
ley ha de servir, predominante
mente, fines ecoriómicos-sociales, 
pero ello no es obstáculo para 
«fue atienda a los fines estéticos. 
SI el planeamiento se da para el 
mejor estar- del liombre, ¿cómo 
QOB ha de ser indiferente lo que

por su conoepto es la expresión 
«uprema del espíritu? Yo invita
ría a los que así no piensen a 
que repasasen la legislación ex
tranjera y en ella verán que ocupa 
'ugar preferente la tutela urba
nística de la belleza, la creada 
por Dios y la creada por el ge
nio del hombre.

FORMACION Y APROBA
CION DE LOS PLANES

K1 proyecto de ley atribuye la 
competencia para f o r m a.T los 
planes, tanto a los particulares 
como a la Administración. En és
ta el criterio de competencia se 
establece, atendiendo a la ampli
tud y ámbito territorial sobre el 
que ejercen jurisdicción.

La colaboración de la opinión 
pública, tan necesaria en mate
ria urbanística, ha de serlo mu
cho más en los momentos en que 
se formulan los planes para su 
trascendente repercu s i ó n . Los 
programas de realización son pie
zas fundamentales para el acierto 
de las soluciones que se preten
den. '

De aquí que se atraiga su co
laboración mediante el clásico^ 
sistema de “período de reclama
ciones’’ que ha adquirido carta 
de haturaleza en nuestra legisla
ción, equivalente al de “vista 
pública”, propio de los países 
anglosajones, hoy extendido en 
otros países americanos.

' Eri oposición al sistema de pla
zos fijos—de tres años—síiñala
do, tanto por el estatuto niuni- 
cipal como por la ley de Régimen 

'1.0081, para la fórmaclón de los 
planes pór los Ayuntamientos, 
que resulta'fon' siempre incum
plidos; el proyecto establece, un 
criterio flexible; el Ministerio de 
la Gobernación o los órg'anos ur
banísticos, según los casos, se-i 
halarán el plazo para liaó'er'efec-¡ 
liva ésta obíigación. '‘ '■.. .. . ... I
’ VIGENCIA Y REVISION

Se afirma el criterio de que los 
planes tienen vigencia indelinidaj 

No obstante, los generales po-J 
drán ser revisados cada, quince 
años, y ^iejnpré que el Consejo. 
Nacional de Urbanismo lo acuer
de. Compaginar la debida esta-, 
bilidad con una realidad cam
biante por naturaleza es el fun
damento de la revisión. Esta lúa 
de estar sometida, ello es lógi-- 
co, a las mismas garantías quel 
acompañan a su. formación. Con' 
el. mismo propósito se autoriza alj 
ministro de la Gobernación parai 
poder dictar normas complemen-! 
tarias del planeamiento.

REGIMEN DEL SUELO

Bajo: esta rúbrica, el proyecto 
de< ley .del Suelo trata de, coor
dinar una realidad y unafne.ee-' 
sidad. La realidad es que Ja su
perficie urbana está distribuida 
desigualmente entre niullilud dé 
propietarios que aspiran, . natu
ralmente, a obtener ¡el.mayor, var 
loF económico para sus bienes 
uibanos. La- necesidad consiste 
en que dicha propiedad ha de so,- 
meterse a los altos intereses de 
la comunidad. . .

La ordenación urbana ha de 
contemplar desde un plano su
perior orgánico y racional el des
arrollo de las ciudades. Ello im
plica que unas veces tenga «jue 
valerse de la expropiación total 
o parcial de los terrenos de pro
piedad privada; otras que impon
ga servidumbres; en ocasiones, 
obligar a la reducción de la su-^ 
perficie edificable o 'a la liinila- 
ción de altura en la editleacióní 
a algunos, imponer la obligación 
dé edificar, no sólo a liis propie
tarios de edificios ruinosos, pa
ralizados o derruidos—^como exi
gía nuestra ley de Ordenación de 
Solares de 15 de mayo de 1945. 
cuyos preceptos se recogén ÿ 
mejoran en el presente proyecto 
de ley—, sino, sencillamente, a to
do propietario de solar. A todo 
ello hay que añadir las dificulta
des que surgen al querer dar 
aplicación al principio de que 1(56 
beneficios y cargas de la urbani
zación se prorrateen proporcio
nalmente entre los propietariós 
afectados por la misma.

Regular estas situaciones des
iguales para que, medíanle los 
correctivos de justicia y equidad, 
nadie pueda llamarse con razón 
dañado, perjudicado o lesionado 
en sus legítimos intereses .y a la 
par queda servida la comunidad 
en racionalización, sanidad y es
tética de su asentamiento consti
tuye el fin último, penoso, pro
lijo y arisco de este título que 
ahora comentamos.

Las normas fundamentáles de 
este título son, entre otras: Ca
lificación del suelo; parcelación 
y reparcelación; sistemas de ac
tuación.

En cuanto a la calificación del 
suelo, operando sobre las distin
tas situaciones, en que atendido 
su destino, pueden encontrarse 
los terrenos, se clasifica, en rús
tico, de reserva urbana y urba
no, en los núcleos en que existe 
plan de ordenación y en la bipar
tita de rústico y urbano, cuando 
no existiere el mencionado plan 
(artículos 63 al 66). Se da asi
mismo el concepto de solar en 
el artículo fr7. 

Por lo que se refiere a parce
laciones y reparcelaciones, pre
cisa observar que en virtud del 
planeamiento los terrenos de un 
I5ropietario acaso puedan ser edi
ficados a toda altura, y los del 
colindante dedicados en su to
talidad a zona verde. Entre estos 
dos extremos, la gama de des
igualdades es Inmensa, a lo que 
se añade el deficiente estado ur
banístico en que nos encontra
mos frente a una parcelación ca
prichosa en que la necesidad de 
la vivienda y el agio"íian movido 
el Ingenio de las gentes.

Estas cuestiones han tenido ya 
una atenta consideración en al
gunas legislaciones europeas y 
arqericanas, bajo las denomina
ciones de “fra.ccionami e n t o " , 
“loteamiento”, “loteo”, “lotifl- 
cación” y “reparto”.

Por este proyecto de ley se 
establece una regulación bastan
te completa sobre parcelación y 
reparcelación, señalándose como 
pi-ialidad la de regular la confi
guración de las parcelas y la de 
distribuir justamente entre los 
propietarios los beneficios y car
gas de la ordenación (articulo 
77), equiparando las circunstan
cias urbanísticas de las nuevas 
con las antiguas parcelas, y a 
prorrata las superficies destina
das a usos públicos, como viales, 
parques y jardines (artículos 81 
y. 82).... .

Por sistemas de ac t u a c i ó n 
queremos indicar que para la 
-ejecución de los planes, el te- 
rntorio a que éstos afecten se 
divide en “polígonos”, dentro de 
los que se llevará a efecto un 
régimen de gestión urbanística 
(articulos 104, 108 y 114).

La elección (leí sistema corres
ponde al Ayuntamiento u órgano 
gestor, atendidas las necesida
des, .medios económicos y cola
boración privada.
» Los sistemas que señala la ley 
son cuatro: “de cooperación”; 
de “expropiación”; de “com- 
pen.xación” y de “cesión de te
rrenos viales”.

• Por el de cooperación”, los so
lares. resultantes de la parcela
ción se- mantienen en poder de 
sus p r opietarios comprendidos 
en el polígono, e impone a éstos 
el deber de ceder gratuitamente, 
a- prorrata, todos los terrenos 
viales y de parques y jardines, 
costeando las obras de urbani
zación (articulos 115 al 120 y 
189 y 190).

Por el sistema de “expropia
ción” ponemos en práctica uno 
de 103 conceptos fundamentales 
del nuevo derecho urbanístico, 
no sólo en cuanto a la forma de 
la expropiación, sino en cuanto a 
la extensión, que puede llegar a 
comprender todos los terrenos 
de un polígono.

, por el sistema de compensa
ción damos realidad al principio 
de la solidaridad de los benefi
cios y cargas que debe existir 
eptre. los propietarios de un 
misiiio polígono, a cuyo efecto 
dice el artículo 124 que “el sis- 
lenia de compensaciiin es aquel 
éñ él que jos propietarios de te
rrenos de uno o varios polígo
nos se unen coq fines de urba- 
ni’zacifjn, y, en su caso, de edifi
cación, con solidaridad de bene- 
Hclos y cargas, bajo una gestión 
común, con persohalidcid propia 
y plena capacidad jurídica’’.

La gestión puede llevarse a 
cabo por la Asociación de pro
pietarios o por éstos y el Ayun- 
lamiénto u órganos urbanísticos, 
dando lugar al tipo de asocia
ciones mixtas.

Y, por último, en cuanto al 
Sistema de “cesión de terrenos 
viales”, viene a ser el régimen 
actual, cuyo antecedente está en 
el articulo 5.® de la ley de En
sanche de 26 de julio de 1892, 
en dónde ya se obligaba a los 
propietarios a ceder gratuita
mente, bajo amenaza de expro
piación de la finca, la mitad del 
terreno destinado a vías públicas. 
El proyecto de ley ratifica esta 
obligación, extendiéndola tam
bién a los terrenos necesarios 
para parf|ue3 y jardines (artícu
lo 129).

POLITICA DEL SUELO. 
GENERALIDADES

La cantidad y calidad de los 
problemas que suscita la política 
del suelo son, sin exageración, 
abrumadores.

La concurrencia en masa so
bre el perímetro urbano lleva 
consigo una desproporcionada 
demanda de solares, y su con
secuencia natural es la demora 
o la imposibilidad de edificar an
te los altos precios que imponen 
la especulación.

Pero el agio se extiende tam
bién, en proporciones carentes 
no de justifi(jación, sino simple
mente de explicación, en super
ficies tan dilatadas alrededor de 
las ciudades, que sobrepasan las 
necesidades normales previsibles 
para plazos de cincuenta o más 
años, haciendo imposible toda 
realización técnica del acomodo 
para nuevos núcleos de pobla
ción.

SOLUCIONES PARA ES- 
, TOS PROBLEMAS

Llegar a que la mayor canti
dad posible de suelo urbano sea 
propiedad de los Ayuntamientos, 
Ódquiríéndolos por procedimien
tos normales, es decir, compati-/

bles con los intereses legítimos 
de la propiedad particular.

Cesión o transferencia del 
suelo adquirido a favor de la ini
ciativa particular, bien en domi
nio pleno o simplemente en de
recho de superficie.

Establecer un sistema de valo
raciones, que, para ser justo, 
haga prohibitivo el agio urbano.

Suscitar y promover la inicia
tiva particular, canalizando sus 
esfuerzos en orden a la cons
trucción y privándola de propó
sitos especulativos.

PATRIMONIOS PUBLI
COS DEL SUELO

El planteamiento de este re
medio es de época relativamente 
moderna.

La ciudad medieval estaba li
bre de estas preocupaciones. No 
sólo porque las necesidades de 
asentamiento de población .eran 
escasas, sino porque las Ciírpo- 
raeiones o los príncipes eran 
propietarios de la totalidad de 
los terrenos, produciéndose con 
facilidad y modestia econóiñica 
la desintegración del dominio en 
directo y útil.

Pero a partir del siglo XVIII, 
los principios proclamados ti'or 
la Revolución Francesa, que tan
ta influencia tuvieron en la Eu
ropa continental, consolidaron el 
dominio, refundiendo el directo 
y el útil, la desamortización privó 
a Corporaciones y príncipes de 
«US patrimonios territoriales y el 
suelo se convirtió en material 
negociable.

Hoy yá no nos queda otro re
curso que lamentar estos erro
res del “siglo de las luces” y 
reconocer que los intereses crea
dos en torno al suelo han adqui
rido tal volumen, que sería utó
pico pensar —por imposibilidad 
de medios económicos— en re
trotraer el problema a aijuelja 
anterior época histórica.

Si, pues, no nos es dable ha
cer que los Ayuntamientos sean 
propietarios del suelo urbano, do 
su término municipal, si es po
sible que los Ayuntamientos va
yan adquiriendo terrenos que 
sirvan a modo de “reguladores 
del mercado de solares ’ y apli
carlos a las necesidades más ur
gentes, como las de cónstrucción 
de viviendas y formación de éá- 
pacios libres.

Por ello, en este proyecto' de 
ley se prevé que “los Ayunta
mientos de capitales de provi'ff- 
cia, los de población superior a 
50.000 habitantes, los que vo
luntariamente lo acuerden y los 
demás que señalare la Comisión 
Central de Urbanismo, constitui
rán su respectivo patrimonio 
municipal del suelo (articulo 
72), atendiendo a tal fin, sin 
perjuicio de cumplir con las de
más obligaciones urban izado.r.as, 
con el 5 por 100 de su presur 
peusto ordinario y los preijios 
ifue obtenga de la enajenación a 
particulares de los solares que 
Integran el Patrimonio (artículos
73 al 76).

CESION DEL DERECHO 
DE SUPERFICIE

Entre los movimientos eu
ropeos encaminados al abarata
miento del suelo, caben señalar 
dos del mayor interés; el de la 
“Ciudad Jardín” inglesa, y su 
proyección continental de la 
“Sociedad Inmobiliaria” de una 
parte, y de otra, la adquisición 
del suelo por los Municipios y 
su cesión a particulares a censo 
enfiléutico o en otras formas 
contractuales.

En Inglaterra nace la Liuua« 
Jardín”, con las experiencias do 
los heriyanos Lever, en Porth 
Sunlight, año 1877, y los ensa
yos de George Cadbury, año 
1879. ■'

Se parte de separar los domi
nios del suelo y de la edificación, 
y se cobra un canon por arren
damiento o por conservación.

•Este sistema, estimulado por 
la a|)arición del ya clásico libro 
de Ebenezer Howard “Ciudades 
jardín del mañana”, fué exten
diéndose a varias ciudades, y ha 
constituido una buena lección de 
cómo se puede obviar ©I obs
táculo del inmenso valor del 
suelo.

Su traducción continental fi0. 
según queda dicho, la Socied<1<l 
Inmobiliaria, que adquirieron 
desarrollo especialmente en Ale
mania. Lástima grande que en 
este país, olvidando el fin social 
para que fueron creadas, y caí
das en manos de especuladores, 
encontraron bien pronto su de
cidenda ■y muerte.

El contraste entre estas do.s 
experiencias pone de manifiesto 
lo acertado de conferir a las Gorr 
poraciones locales amplios pode
res para realizar adquisiciones da 
suelo, como lo hace Inglaterra 
y otros países aventajados en ur
banismo. j’

Nuestro proyecto de ley • dofi 
Suelo autoriza a las Corporacio
nes públicas para ceder con 'fi-* 
nes de construcción de viviendas 
u otras e/lificaciones el derecho 
de superficie (arla. 157 a
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PUEBLO

El ministro secretario general del Movimiento da posesión 
del cargo de delegado nacional de deportes al camarada Elola 
Se pidió para el fallecido general Moscardó la delegación honoraria permanente

—— . Madrid,' miércoles'9 de mayo -1966

Mañana, homenaje a 
ARAUJO, 
“enseña del Sevilla”

En la mañana de hoy, y en el 
despacho del ministro Secreta
rlo General del Movimiento, ha 
tomado posesión de su cargo de 
delegado nacional de Deportes, 
el camarada «losé Antonio Elola 
Olaso.

Estaban presentes en dicho 
acto el ministro Secretario, ca
marada Arrese; vicesecretario 
general, camarada Salas Pombo; 
vicesecretario de Secciones, ca
marada Juan José Pradera; al
calde de Madrid, conde de Ma- 
yalde; Jerarquías de la Delega
ción Nacional de Deportes; pre
sidentes de Federaciones y jerar
quías de otras Delegaciones del 
Movimiento.

El vicesecretario general del 
Movimiento, camarada Salas 
Pombo, dió lectura al decreto del 
Caudillo, nombrando para este 
cargo al camarada Elola, y se
guidamente, el nuevo delegado 
nacional de Deportes exprseó, en 
brillantes palabras, cuál era el 
honor y la responsabilidad de su
ceder al general Moscardó y có
mo no había apetecido el puesto, 
pero como también al ser nom
brado, estaba dispuesto a traba
jar con fe y con lusión para el 
engrandecimiento de España en 
esta faceta predilecta de las ju
ventudes.

El recuerdo del heroico gene
ral Moscardó —dijo— será un 
estimulo en la futura labor, y 
rogó al ministro Secretario Ge
neral que elevare al Caudillo el 
nombramiento de delegado ho
norario permanente de Deportes 
al glorioso héroe recientemente 
fallecido.

Expresó Elola también cómo 
le animaba en su próxima labor

IViUNDO MOTORISTA

Mgóaoa, eo e! Réo. Agañatos 
gaia al 111 Eran Pnio lolaioatiooal

Estamos en vísperas del 
XII Gran Premio Internacional de 
Madrid. Mañana, jueves, comenza
rán los entrenamientos, y como en 
años anteriores, nuestro parque 
del Retiro será el escenario de 
««le bello espectáculo.

El Real Molo Club de España se 
ha superado para ofrecer al pú
blico de Madrid los nombres más 
famosos de esta especialidad, y 
tel veremos la ya tradicional lu
cha cien por cien deportiva entre 
los equipos de Montosa y M. V., 
encuadrados en ellos hombres de 
la valía de Francisco González 
(ocluaJ campeón de España de 
600 o. o.), Marcelo Cama, Sárera, 
Del Val, Corsín, etc.

En la categoría de sidecars ve
remos a los alemanes Fritz Seeber, 
«on B. M. W., y Olto Schmid, con 
Norton, junto a Roland Benz, hé
roe de’ años anteriores; Edgar 
Slrub, Lulgl Marcelli, Pérez Gon- 
lález (campeón de 1954), Checa y

Goyoaga nigoe
Ayer, en el Concurso Hípico 

Internacional que se está cele- 
l>rando estos días en la Casa de 
Campo, el jinete don Francisco 
García G o y o a g a consiguió una 
nueva victoria en la prueba Gxir, 
«n la que tomaron parte 34 caba
llos, Por su parte, el capitán 
Alonso Martin salió triunfante de 
su compromiso en la prueba ge
neral Kirpatrick después de rea
lizar un excelente recorrido con 
su caballo Brise Brise.

La clasificación de ambas prue
bas fué de la siguiente forma:

Prueba Gor (caza). Tomaron 
parte 34 caballos; 1, señor Go- 
yoaga ( Fahnenkonig ), un derri
bo, en 1 m, 24 s. 4. 10; 2, señor 
López Quesada (Tapatio), sin de
rribo, en 1 m. 26 s. 6 10; 3, se
ñor Alvarez de Bohoroiues (Vida
la), un derribo, en 1 m. 29 se
gundos 6/10; 4, señora de Llo- 
rens (Blady), un derribo, en 1 
minuto 30 s. 8/10.

Prueba General Kirpatrick (ca
za). Tomaron parte 47 caballos: 
i, Alonso Martín (Brise Brise), 
sin derribo, en 1 m. 24 s. 6/10;
2, emp.'ite entre comandante Ló
pez del Hierro (Amado Mio) y 
comandante Ordovás (Bohemio), 
sin derribo, en 1 m. 26 s. 6/10;
4, Alonso Martín (Incierto), sin 
derribo, en 1 m. 28 s.

LAS CARRERAS DE CABA
LLOS DE maraña

Mañana, en el hipódromo de la 
larzuela, se celebra una reunión 

carreras de caballos, cuyo pro

el poder continuar el trabajo Ini
ciado hace años en el Frente de 
Juventudes. En unas acertadas 
palabras, define a la educación ' 
física como elemento fundamen
tal educativo en la vida del hom
bre y ruega al ministro y con
fia en 1« ayuda que recibirá para 
la realización de los proyectos.

Pide a todas las Delegaciones 
del Movimiento Iniciativas para 
la necesaria colaboración en el 
futuro, y envía a todas las Fede
raciones su saludo, y especial
mente a las olímpicas, el impulso 
moral que, como primera medi
da, es necesario proceder para 
suplir la carencia de medios. 
Promete a los Clubs, tanto a los 
grandes como a los pequeños, el 
ofrecimiento de defender sus in
tereses, siempre que sean com-' 
patibles con el mayor Interés’, 
nacional. t

Dedica a los educadores un; 
pá.r<*afo, en el que exalta las la
bores de la conciencia deportiva, 
y pide que estimulen y fomen
ten como fórmula hábil. Imbuir 
en el ánimo de los educandos to-' 
das las virtudes morales que el 
deporte encierra, y termina sus 
brillantes palabras expresando 
también la importancia que tiene 
ese sector laboral, que, como 
empresas de comercio, colaboran 
también en la obra general del 
deporte, al mismo tiempo que 
contribuyen al mejor o mayor 
rendimiento en el trabajo por la 
mejora de facultades físicas en 
los hombres.

El camarada Elola fué larga
mente ovacionado, y contestó en 
breves frases el ministro Secre
tario General, camarada Arrese, 
que dedicó un recuerdo al glo- 

olrns varios que harán emocionan
te en extremo esta carrera.

La de 500 c. c. es, como siem
pre, el plato fuerte, justificado es
ta vez con la participación de 
Francisco González, Goffin, Dau- 
we, Peter Knees, Guarnierl, For- 
coni (con máquána de cuatro ci
lindros) y muchos más de prime- 
rísi'"^ categoría.

Con todos ellos es fácil suponer 
que el éxito deportivo está asegu
rado y que el público acudirá en 
masa a presenciar este espectácu
lo viril de categoría internacional 
que pone a la capital de España 
a la altura de las mejores de Eu
ropa.

Todas las marcas nacionales de 
motocicletas se han sumado con 
su colaboración al mayor luci
miento de la carrera, cerrando el 
circuito con un desfile de sus di- 
f -entes modelos. La Derbl ofrece 
un superior aliciente al sortear 
entre los espectadores dos viajes 
a París.

grama y pronósticos es el si
guiente:

Premio Torrepalma, 13.600 pe
setas, 2.200 metros: Capolan 
(63), Perelli; Gabachito (47), 
Hernández; Hin (47), Thomas. 
Designamos, Capelan.

Premio Precoz, 13.600 pesetas, 
800 metros: Ratapoil (66), Ji
ménez; Fair Gipsy (64), Hernán
dez; Saboreta (64), Méndez. De
signamos, Saboreta.

Premio Belmonte (aprendices), 
12.500 pesetas, 1.400 metros: 
Prince of Munibe (56), Barde
ras; Red Winter (66), Vergara; 
Villafria (50), Pariente; Jarosa 
(42), Esteban. Designamos, Prin
ce of Munibe y Jarosa.

Premio Raca (handicap), pe
setas 10.600, 1.600 metros: La 
Misaine (60), Chavarrias; Ju-

♦ FUTBOL.—El Vasco de Gama 
ha empatado a uno con el 
Malmoe, en Malmoe (Cuecia). 
Los suecos no fueron en nin
gún momento inferiores a los 
brasileños, aunque -i vec j se 
Impusieron a base de j: ego 
violento.

— Prendes, el delantero cen
tro del Murcia, lesionado en 
el encuentro contra el Zara
goza, padece fractura de pe
roné. Se le ha escayolado la

rioso general Moscardó y recogió 
la idea del camarada Elola, de 
nombrarle delegado honorario 
permanente, de Deportes.

Señaló también el cauce es
pléndido de José Antonio Elola 
en su labor anterior de quince 
años, como delegado nacional del

EL BARKU n LD EXim 
DE DEDOliHiE KDBi 
PERO LO CIERTO ES QUE A UN CLUB 
ITALIANO LE PIDIO CINCO MILLONES DE 
PESETAS POR DEJAR EN LIBERTAD AL 

JUGADOR ;

Los errores de una nota del Club..., y de 
los técnicos

BARCELONA, 9. (De nues
tro corresponsal, Francisco Va
gue.)—El ambiente deportivo es
tá caldeado en la Ciudad Condal. 
¿Motivos? El Barcelona, sus in
temperancias, Kubala y... otras 
muchas cosas.

Nosotros, hasta ahora, no ha
bíamos escrito ni una linea so
bre el tasó Kubala y su posible 
marcha, porque, a pesar de todo, 
estábamos convencidos de que el 
gran jugador no se iria, por el 
momento, a ninguna parte. Aho
ra, el Club, con la publicación 
de una nota de muy mal gusto 
por cierto, lo confirma plenamen
te. Dice la susodicha nota lo si
guiente:

“Refiriéndonos a unas infor
maciones que, aun careciendo de 
realidad y oficialidad, han sido 
divulgadas y alimentadas con 
machacona contumacia, en las 
cuales se trata de una cuestión 
que, de haber existido, incumbi
ría exclusivamente al Consejo di
rectivo considerar y resolver en 
primera instancia, entend emos 
llegado el momento de salir àl 
paso de esa barabúnda de impre
siones externas y desmentir, ro
tunda y categóricamente, que es
ta Directiva haya mantenido con
tactos particulares u oficiales con 
ningún Club, ni con terceras per
sonas, ni recibido propuesta al
guna que' haga referencia al tras
paso del jugador don Lacislao 
Kubala.

Por consiguiente, cuanto sl ha 
dicho o se pueda decir sobre ese 
particular sin carácter oficial o 
fidedigno» no puede merecer otra 
interpretación que la de una in
tención Lucrativa o malévola y 
perturbadora.

Sirva esta aclaración, además, 
para evitar que la preocupación y 
sensibilidad de nuestros asocia
dos por las cuestiones que afec
tan al Club de Fútbol Barcelona 
puedan servir de instrumento pa
ra determinados fines, ajenos a 
toda consideración auténticamen
te deportiva.”
Con esto, de manera poco ele-

lieta (67), A. Diez; Norsmila 
(67), Hernández;. Designamos, La 
Misaine.

Premio Camel, 20.000 pesetas, 
2.200 metros: Terlamin (68), 
Beguíristain; Riazor (66), Tho
mas; Riu Kiu (66), Méndez; Re
bato (64), Hernández; Cartero 
(62), Jiménez; Djerid (62), 
C. Diez. Designamos, Riu Kiu 
(cuadra) y Terlamin.

Gran Premio Fernando Primo 
de Rivera (civil-militar lisa han
dicap), 20.000 pesetas, 2.400 me
tros: Amandaie (76), señor Co- 
bián; Made in England (73), ca
pitán Alonso; Lady Chacolí (68), 
teniente Silva; Berlina (67), te
niente coronel Bulnes; Alcázar 
(63), señor Luque; Galápagos 
(63), conde de la Corzana; Ro- 
jandina (64), teniente Santa Pau. 
Designamos, Berlina y Amandaie.

R. L.

pierna y no podrá participar 
en la Liguilla.
— Ayer, en Buenavista, el Bo- 
tafogo, con el cuadro titular 
en el primer tiempo y varios 
reservas en el segundo, ven
ció por uno a cero a un equi
po del Oviedo, en el que sola
mente se alinearon tres titu
lares. Los del Botafogo logra
ron el gol de la victoria en un 
despiste del meta local. Los 
ovetenses desaprovec harón 
varias ocasiones para haber 
empatado.

Frente de Juventudes, y cómo 
desembocaba de un modo natu
ral en esta nueva Delegación, 
también para juventudes.

Al final del gcto se cantó el 
“Cara al sol”.

GILERA

gante, ha querido el Barcelona 
zanjar el problema Kubala y los 
interrogantes que abrían los afi
cionados. ¿Por qué no juega? 
¿Por qué se eñtrena, intensa
mente, separado de los demás 
jugadores?

Pero el Club azulgrana ha pa
tinado de modo escandaloso, que
riendo culpar a cierto sector de 
la Prensa barcelonesa del “caso”, 
tildándolo de “serpiente de ve
rano”. Y patina porque, prime
ro, no puede acusar a nadie de 
manera tan absurda, y, segundo, 
porque estas negociaciones han 
existido, cuanto menos, con un 
Club italiano y uno inglés. El que 
le hubieran dejado m.irchar o no 
ya es otra cosa.

A las veinticuatro horas de ha
ber dado a la publicidad ecta no
ta ha surgido ya la primera an
danada de la Prensa barcelonesa 
contra el Club.

“La mejor manera de que el 
Barcelona demostrase que es 
cierto cuanto dice sería anunciar 
la pública subasta de Kubala a 
las nueve de la noche..., pero eso 
no lo harán, porque sobradamen
te saben que a medianoche Ku
bala ya no pertenecería al Club 
de Fútbol Barcelona.”

A eso podemos añadir nosotros 
que el Club ha recibido, segura, 
una oferta italiana, y que. con
testó pidiendo, en principio, cin
co millones de pesetas, limpias 
de polvo y paja, por traspasar ai 
famoso jugador. Conpeemos a 
quien llevó a cabo la negociación 
y sabemos que ésta fué conside
rada por’el Club, ¿Por qué, pues, 
négár ahora toqo esto? Era más 
fácil salir ál paso diciendo sim
plemente que al Barcelona le se
guían interesando los servicio, de 
Kubala y que no pensaba tras
pasarlo, en lugar de confeccio
nar una nota que les proporcio
nará más de un disgusto. ¿No?

Porque ahora se hán empeza
do a airear muchas cosas inter
nas del Club, como, pór ejemplo, 
los diez meses de vacaciones que 
llevan ya en la Ciudad Condal los 
tan cacareados jugadores para
guayos Eulogio y Melanio; o el 
frustrado fichaje de Vicente, o, 
mejor dicho, su no fichaje. Acla
remos que Vicente es un joven 
meta local que debutó con el Es
pañol en el último partido de Li
ga y que, con su debut y un par 
de actuaciones ha conquistado el 
puesto de portero titular y el fa
vor de la afición, que ve en él a 
un futuro Ramallets. Vicente, 
antes de ir a Sarria, fué probado 
en Las Corts. ¡Y el Barcelon. no 
se lo quiso quedar porque... pe
dia 40.000 pesetas por la ficha! 
Bastante menos de lo que cuesta 
un pasaje de ida y vuelta a Sud- 
américa en avión en busca de 
“posibles valores”.

Todo eso, claro está, produce 
un ambiente no muy favorable al 
Barcelona entre la afición, un po
co cansada ya de que se' le dé 
gato por liebre.

Pero un ejemplo de ello es el 
intercambio de “saludos” entre 
dos revistas locales, una de ellas 
“Barça”, órgano oficial del Club. 
Los “periodistas azulgrana” han 
caído en el papanatismo de es
cribir ante las críticas de la 
Prensa local que tlldab' rl parti
do jugado en Mónaco por el Bar
celona de “encuentro de fiesta 
mayor”, lo siguiente:

“El Barcelona jugó frente a 
un equipo brasileño, logrando, 
pese a las ausencias forzosas, un 
empate, y actuando en un am
biente de verdadera trascenden
cia internacional. Más trascen
dencia, con seguridad, que la 
Copa Europa...”

¿Qué les parece el parrafito? 
Más de un socio se ha molestado, 
y con razón, porque eso, escrito 
para ellos, es considerarles poco 
menos que tontos..., sl pretenden 
que se lo traguen.

OS BELENENSES JUGARA CONTRA EL 
EQUIPO ANDALUZ

Balance del ariete: 226 goles en 315 partidos 
* durante once temporadas

SE'VIL-LA. — (Especial para 
PUEBLO.)

En Sevilla tuvo la noticia no
table repercusión, y en el seno 
amplio y cordial del fútbol an
daluz se acogió la “buena nue
va” con loable algazara. Araújo 
es hombre que cuenta con abun
dantes simpatías en todos los 
meridianos del^fúlbol activo. Ha
ce ya algún tiempo, con ocasión 
de una de las visitas que el Se
villa había de girar a la capital 
de España para contender con
tra el Atlético de Madrid, diji
mos en estas mismas columnas 
qué Araújo era la “enseña del 
Sevilla” enarbolada a los cuatro 
vientos del fútbol español, (juizá 
ningún apelativo le cuadra tan 
pintiparad a m e n t e ai noble y 
pundonoroso atleta como este de 
“enseña del Sevilla”. Araújo es 
algo así—yo estimo que eterna
mente lo seguirá siendo en el 
historial caliente y vigoroso del 
sevillismo—como uno de esos 
apreciados y valiosos medallo
nes qíie se guardan en las casas 
“solariegas de los clubs” como 
una verdadera joya. Cuando en 
el futbolista se encarnan las me
jores virtudes del atleta y de 
la persona, el jugador tiene que 
destacar por imperativo de una 
personalidad que no puede ser 
fruto de un día y sin decantada 
cristalización de muchos gestos 
y destellos de honrada y hones
ta profesionalidad.

MODELO DE PROFE
SIONAL

Profesional modelo ha sido, 
es y será .luán Araújo Pino, na
cido el año 1920 en- el sinipático 
puetilecito de - La Carolina. Un 
rincón de Andalucía de incues
tionable solera halompédica, 
aunque sólo fuera por haber da
do a Araújo, figura señera y re
presentativa del fútbol •patrio.

Existen dos galardones que 
puede exhibir Araújo con loable 
orgullo y merecida ejecutoria: 
el Trofeo Patricio Arabolaza, que 
define las virtudes genuinas de 
un “futbolista de raza”—la es
pañola—, y la Medalla a la De- 
porlividad, que le ha sido con
cedida últimamente por la Real 
Federación Andaluza de Fútbol 
como premio a su total y reco
nocida entrega por el deporte.

LA OCASION PER
DIDA...

L.-istima que jugador de tan 
hermosas cualidades se quedara 
sin la satisfacción completa de 
ser internacional, Y en esto in
fluyó de forma . incuestionable 
su ausencia injustificada de la 
última y pasada final de Copa 
cintra el Atlético de Bilbao.. Si 
Araújo interviene en aquel “his
tórico partido” quizá el título se 
hubiera venido para Sevilla. Pe
ro hay más, con aquella posibi
lidad que se le "escamoteó” por 
quien nunca debió hacerlo. Araú-

|lAS quinielas i 
¡13 BOLETOS con!

I 14 ACIERTOS i

2 El resultado provisional delE 
= escrutinio da las Apuestas q 
E Mutuas Deportivas Benéficas: 
q correspondiente a la 32 joma- E 
“ da, del día 6 de mayo de 1966, = 
q es el siguiente: : 
: Boletós vendidos, 1.143.795, q 
E Recaudación, 3.431,386 pese-X 
q tas. 55 por 100 de premios, E 
E 1.887.261,75 pesetas. E

= REPARTO DE PREMIOS E 

q 843.630,85 pesetas a re- E 
E partir entre 13 boletos máxl-q 
E mos acertantes de 14 resulta-x 
X dos, a 72.686,95 pesetas cada E 
E uno. X 
q 943.630,85 pesetas a re- E 
X partir entre 691 boletos más q 
E aproximados de 13 aciertos, aX 
X 1.365,60 pesetas cada uno. E
riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiHiiH'

4 AUTOMOVILISMO. — CIn-' 
cuenta y seis coches, entre 
los que figuran diez españo
les, participarán en el IV Rally 
Lisboa-Madrid (vía Zamora), 
que se celebrará del 11 al 13 
del actual mes.

jo hubiera vestido y “sudado.’'’ 
(con más derecho que nadie) eí 
camisolín representativo del fút
bol español.

BRILLANTE PALMARES

Araújo tiene en él Sevilla un 
palmarès de difícil emulación. 
De sus trece temporadas -como 
jugador del Sevilla, once Je sir
vieron para ser titular de su pri
mer equipo. Durante esas once 
tempor.idas oílcia es, Araújo ha 
jugado 315 p.artidos y ha mar
cado 226 goles,.y esto ya supon© 
una marca extraordinaria, pues 
hay que tener en cuenlit que el 
ariete sevllllsta ha cogido la 
época de la WM integramente 
en todas sus-temporadas. Araú
jo, como rerrtafe. h.a sido cam- 
pe’ón'de Liga, la única vez que 
el Sevilla lo fué, con todo mere
cimiento, en la temporada 45-46'. 
Y de su test.i nrodigiosa partió 
el h.Tlón que habrí.i de valer un 
punto y el ansiado y apetecido 
g.Tlardón. 'sueño dorado del Ser 
VÎ11.1 y el sevillismo. Araújo hu- 
bier.a desendo terminar sus días 
en el Sevilla, ñero el hombro 
propone. Dios dispone... y algu^ 
nos entren.Tdores descomponen. 
Ar.iú’o está casado con una sevi
llana y tiene cuatro hijos, y tie
ne un sano y noble propósito 
de sac.ar honestamente su “hn-
gar” adelante...

GRATITUD

—Para el Sevilla no tengo 
más que asraderlmientos-—nog 
decf.a recientemente Araújo—;1 
es mucho lo que el Sevilla ha' 
hecho por mí. Me b,a dado iod.t 
clase de faeilid.ades v en todo 
momento se sometió « mi -deci
sión final. El Sevilla niine.i so 
hu' iern desp-rendido de mí. pero 
la vida V el fútbol suelen ofee* 
cer muehas* enc-riieii.idas euva- 
fioliición muchas veces el .afieio- 
n.ado desconoce. Yo y,a niiiem y 
defiendo -al Górdoh.a como -algo 
mío y porque me b-an .anl.audidó 
y mimado los cordobeses como 
unos amicos de tod.a la vida, 
pero mi eor.azón ha de eptaT* 
siempre licado entrañablemente! 
a lo mejor del Sevilla F. G.

El encueniro Sevllla-Ds ReJe-¿ 
nenses, quien sabe =1 -‘ntieipO 
Iii9o-esnafío1 del encueoiro in— 
ternaeional entre, ambos na (ses, 
reúne los móxirnos .alieienteg 
porque varios de los .actores del 
día ÍO pueden volver .a ser acto
res en 1.a eonliend.a contra Por
tugal en fjisboa... Eote narlidó 
será devuelto ñor e1 Sevilla, po
siblemente, el dl.a 31 de mayo eri' 
la eanital norlueuesa. Este es al 
menos el acuerdo inlci.al...

Juan TRIBIHIAI

SGCB2021
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Un curioso diálogo entre MARIGIL y GALDEANO cuando iban escapados...

sin embargo,
continuaron

UBIETA
acequias y establecimientos del 
camino.

yos domésticos,
asaltando fuente.s.

de 20-20 sobre el gran pelotón, i abandonó la carrera, sostuvimos 
que no se Inquietaba, a pesar de > con el director técnico dél equipo 

■ ■■ ----------- - - galo, Sauveur Ducazeaux, de co-

“Ha llegado muerto”, comentario general sobre 
Astrua al entrar destacado ayer en Bayona
Los tres «...et»-Bobet, Koblet y Poblet-cayeron 
como higos maduros del árbol de la Vuelta
“HOY COMIENZA LA CARRERA, Y CREO QUE EL GANADOR SERA 

DUCASEAUX, DIRECTOR TECNICO DEL EQUIPO NACIONAL
LOROÑO”, DICE 
FRANCES

BAYONA, 8. (Por teléfono, pa
ra PUEBLO, del enviado es- 

pecial, Francisco G. de Ubieta.) 
, Ha sido una jornada plena de 

emociones. Un hermoso día, sin 
el calor asfixiante que padecimos 
en la meseta aragonesa el lunes, 
hizo más llevadera la tarea de 
ios “gigantes de la ruta”, cu-

A las once de la mañana, más 
o menos, Louison Bobet se paró 
al mismo tiempo que lo hacía 
su servidor Lampre, para reparar 
un pinchazo.

Ni uno más de los nacionales 
franceses observó la consigna 
de los días anteriores de pararse 
en bloque cuando Louison des-
cendía de la bicicleta para rea- i 
lizar, con más comodidad, cierta 
necesidad corriente. Estaba ya, ' 
por lo visto, todo el equipo libre I 
del servicio del señor Bobet.

Louison Bobet, como un “higo 
maduro”, se cafa por si solo del 
árbol de la Vuelta, abandonando 
la carrera.

No nos cogió muy de sorpre
sa la retirada, pues nuestros lec
tores ya leyeron que en los 
Sruchs se habían perdido los dos 
señores del ciclismo, que se han 
Ido uno al día siguiente, del otro: 
Louison Bobet y Hugo KobJet.

El triple vencedor del “Tour” 
que protestó de la supresión del 
paso por el puerto de Pajares, 
por creerse en condiciones de re
solver allí, o casi resolver, la 
Vuelta « España, se ha visto : 
también derrotado, y más que' 
todo, sorprendido por lo que se- > 
puramente no esperaba encon
trar en esta Vuelta: una carrera ! 
llura, que cuando lleva marcha i 
ele paseo, supera los 30 kilóme
tros a la hora, en distancias ma
yores de los 200 kilómetros por 
etapa.

Louison Bobet y recuerdo cuán 
grande foé su decepción al ser 

* “mutilado” el Pajares, en la eta- . 
pa Oviedo-Valladolld, reconocerá 
que, de haber existido, “aqué
llo”, acaso hubiese llegado antes 
su abandono.

TAMBIEN POBLET SE 
HA IDO

..08 tres corredores de apelli
do parecido por su eufonía, Ko- 
blet, Poblet y Bobet, se fueron 
de la Vuelta del año 1956. Mi
guel Poblet tomó tal decisión en 
«I pueblo navarro de Valtierra, 
a los 54 kilómetros de carrera, 

Fué un pronóstico certero el 
que hizo aquel co.rredor del equi
po Cántabro y que deófa: “Po
blet no pasará de Zaragoza.” Y 
asi ha sido. Y para uno, esta de
cisión del gran "sprinter” no en
cierra sorpresa.

Como puede verse, el día co
menzó con estas retiradas tí: de
“postín”, a las que se agregaron 
otras más modestas, como las de 
Colette, Pérez de las Heras, 
Metzger, Müller y Hortensio Vi- 
daurreta.

Y es que sigue Ia recolección 
de los “higos maduros” de la 
Vuelta, sin necesidad de subirse 
a cogerlos al árbol.

Otra de las emociones nos la 
deparó la gran escapada del ita
liano Astrua, en compañía de los 
nacionales españoles Galdeano y 
Marigil; y del Centro-Sur Jimé
nez Quilez, que ha querido ai
rear un poco sus apellidos tan 
sonoros, como por lo inespera
do entone s, en la Vuelta a Es
paña del año pasado.

La cosa comenzó, realmente, 
en el kilómetro 76, hasta donde 
se había llegado con mucho 
“movimiento” de la carrera, a 
causa de los repetidos Intentos 
de fuga y de las “cazas” obliga
das. . •

Astrua salló ya con el plan 
Preconcebido de fugarse, y para

“neutralizar” su escapada, o pa
ra sacar provecho de ella, entra
ron en acción Galdeano y Mari- 
gil y Jiménez Quilez; éste últi
mo, por su cuenta p,ropia.

Astrua estaba en la general a 
18 minutos 14 segundos de su 
coéquipier y “líder” Angelo Con
terno, y a 14 minutos 27 segii- 
dos de Bahamontes, y a 12,55 de ■ 
Botella y Loroño.

El hecho fué que los cuatro ' 
estaban ya en la escapada ante la 
pasividad del gran pelotón, y su 
ventaja en minutos fué crecien- 
do. Hubo un momento, cuando I 
esa ventaja era del orden de 5 
minutos, que IWarigil se asustó y 
le dijo a Galdeano:

—Astrua es un hombre peli
groso y no conviene “colabo-

che a coche, el diálogo siguiente:
—¿Como ve usted la Vuelta?
—La Vuelta comienza maña

na...—Hoy, miércoles—.
—¿Cuáles son los hombres más 

fuertes actualmente?
—Los españoles...
—¿Quién cree que será el ven

cedor?
—Loroño...

rar” con él.
Pero por lo que fue,re, los mi

nutos se aumentaron y solamente 
que quienes llevaban la mayor 
ventaja eran Galdeano y Astrua, 
pues Nlarigil y Quilez habían sido
ya despegados.

Al paso por Pamplona, con, 
arreglo a nuestro exacto cronó-1 
metro, la ventaja de Astrua y 
Galdeano era de 6 minutos so- | 
bre Marigil y Jiménez Quilez, y.

“Dile a Jeaní!
que no puedo 
liiás.” (Bobet)§¡

“Pincha Lampre en el hiló-iÇ 
Imetro 43, y L. Bobet echa ple\ 
a tierra. ¿Para ayudarle? Pa
ra hablar con él. También len-^ç 
go la suerte de escucharle. 
“Dile a Jean que no puedo% 

■más.” Inmediatamente le Invl-v 
tan a subir al coche de la te-¡J 
levisión francesa, y, hundida la»^ 
barbilla en el pecho, monta.j 

'Así, con Koblet ayer, ful es-Ji 
'céptico; a Louison le creo. Día,» 
a día hemos conversado, y de," 
él guardaré siempre el 1*®“% 
cuerdo de un deportista ejem-J, 
piar, de un hombre Inteligen-^» 
te y de un señor en toda la ex-J 
tensión de la palabra.” (Den^ 
una crónica de Hernández Pe-\ 
tit.) ¿

; Miguel Poblet, que se ha^, 
I visto obligado a retirarse a losj 
'99 kilómetros de iniciada laj 
etapa, Zaragoza-Bayona, se ha»^ 
quedado a descansar en Pam-», 

"■piona. Anoche ha recibido en \ 
Jel hotel donde se hospeda a % 
■"uno de nuestros redactores de? 
■^la Agencia Alfil, al que ha ma-nJJ 

nifestado lo siguiente: ",
"■ “Estaba lleno de entusias-"» 
¡“mo para terminar la Vuelta a^» 
■"España, pero me he visto obli-»^ 
■^gado a retirarme por imposibl-■ 
"■lidad física, para continuar co-/ 
^■rriendo. La caída que sufrí a»^ 
«■la salida de Tarragona ha Ido", 
■"mermándome facultades. Ade-"o 
ímás, por rotura de la máqui-/ 
"■na, he tenido que usar otra,»" 
/cambiando mi posición total-», 
■"mente para desarrollar mi ac-J 
■¡¡tuación acostumbrada. Iba co-,» 
"arriendo con fuertes dolores/ 
?a la espalda; pero, no obstan-»" 
,"te, no me había dominado el\ 
■^desánimo y pensaba continuar"■ 
■.hasta el final, perd este dolor/ 
jise me pasó a los riñones, ha-ij 
/ciándose muy agudo esta ma-», 
■"ñaña. He hecho el máximo es-V 
•¡¡fuerzo para no abandonar la,» 
"■prueba, pero a los noventa ki-»" 
/Icmetros era Imposible mante-», 
."nerme en el sillín, y con ver-"» 
»*dadera desesperación, he teni-,» 
".do que retirarme. Estoy ape-." 
"■nadisimo.” ■,

que “aquello” no convenía a 
Gilbert Bauvjn ni a los españoles 
Botella, Bahamontes y Loroño.

Al ponernos a la altura de Ber
nardo Ruiz, entablamos el diálo
go siguiente:

_ ¿Ya sabes que Astrua ya con 
veintiún minutos de ventaja?

—Si; pero, nosotros tenemos 
dos hombres adelante y consoli
daremos asi el primer puesto en 
la clasificación general por equi
pos. Si Marigil no se hubiera re
zagado, le sacaríamos hoy al 
equipo francés casi una hora.

—¿Y qué es lo que podrá ha
cer mañana Astrua después de la 
paliza que se está dando hoy?

A nosotros no nos satisfizo del 
todo el argumento, porque nos 
acordábamos de cosa parecida a 
la realizada por Astrua y que le 
dió la victoria en el “Giro” ita
liano en 1&54 a Carlos Clerici.

Pero viendo aquella tranquili-
dad de franceses y españoles, so- , 
bre todo de éstos, nos inquieta
mos uh' poco.

La ventaja llégó a subir a la.
media hora, y fué entonces cuan
do el gran pelotón, a 80 kilóme
tros de la meta, empezó a forzar 
la marcha. La consecuencia fue 
que Astríia llegaba en solitario, 
demacrado y castigado, al Velo
drome de’Bayoná con una ventaja 

■ de 5 minúlós '18 segundos sobre 
I Galdeano; de 9 1 sobre Marigil y 
Jiménez Quilez y de 16-38 sO- 

I bre Coñtérnb y el gran. peloton, 
manteniendo él iUÍiano él “mail- 

I lot” amarillo, y pasando Astrúa al 
segundo puesto de Ta general, con 
un retrasó de un puésto de lós 
españoles ’ Báhamóntes, Botella y 
Loroño. . -V , " ,

—Ha*llegado muerto—éra ei 
comentario general que se oía en
el Velódromo de Bayona. , 

Nosotros vimos la cara de As
trua, y,, electivamente; será pro
digioso qué ,no acuse en la jor
nada de hójr,.miér.coJe8, el esfuer
zo realizado, .

Astrua se despegó de Qaldeano 
en el tramo más duro de la cues
ta de Velate, .cuando faltaban pa
ra llegar a Bayona unos 80 kiló
metros.

En el pelotón. Conterno seguía 
vigilante, . cualquier intento d e 
fuga. i I 

Bahamontes quiso escaparse en 
la subida de Otsondo, y no lo 
consiguió, pareciéndonos que al 
toledano le falta algo de aquella 
facilidad que le dió renombre en 
1954. 

Insistió después, por tierras 
francesas, pero tuvo entonces co
mo “policía” a Le Ber. Por fin, 
fué todo el pelotón quien entró 
en bloque' en el velódromo bayo- 
nés, siendo Miguel Bover quien 
dió el tiempo, batiendo -xl “sprint’ 
a Le Ber., qué se había destaca
do algo.

El primer puesto por equipos 
de la etapa lo ganó España.

Uno de los intentos de fuga 
que destruyó el equipo español, 
actuando en bloque, fué el de Mo
reno y Gianneschi. Mas si hubie
ra sido Moreno sólo, entonces le 
hubieran dejado. “Pero en vista 
de que llevaba a su rueda al Ita
liano y seguía él tirando, no he
mos tenido más remedio que “ca
zarlo”.

Estas fueron las palabras que 
nos dijo también Bernardo Ruiz.

Otro intento fué el de Escola- 
no, llevando a su rueda a Barru- 
tia, 'ero de “tercer hombre” sa
lió chelón, y el intento tampo
co prosperó.

En fin: que se anduvo corrien
do seriamente en la primera par
te de la etapa.

LOROfiO, VENCEDOR...

Una ve/ que Louison Bobet

ESTA MAÑANA, BAYONA-IRUN, «CONTRA RELOJ»

Balîoiiîoaites., segundo 
en Iil general, a S segiiiidoM 
del italiano Conterno
TAMBIEN LOROÑO DISMINUYO LA VENTAJA DEL “LIDER”,

í BAYONA, 9,—(Del eíjiiipo de 
enviados especiales de AIlH.) -

A las ocho en punto de La ma
ñana se ha dado la salida, en la 
plaza de- la Libertad, al primer 
corredor que ha de cubrir la pri
mera parte de la ■elspa de "hoy, 
Bayóda^-Irún, con 42 kilómetros 
de recorrido y bajo la fórmula 
“contra reloj”-.

Según se establece en esta 
modalidad, el último clasificado 
de la general, es decir, el italia
no Gianechi, y asi, por orden in
verso a la clasificación, hasta él 

■------- losprimero, cada dos miautos, 
restantes participan tes en 
Vuelta Ciclista a España.

la

en-

co-

IRÜN, 9.—(Del equipo de 
viados especiales de Alfil.)

Clasificación oficial de los 
rredores en la etapa "contra re- 
loi”, Bayona - Irúh (Velódromo 
del estadio Gal); 1, Le Der 
.(Francia), l-lG-40, a 43,669 de

«

A PARTIR DE MAÑANA, OTRA GRAN 
NOVELA DE ELLERY QUEEN EN EL 

FOLLETIN DE “PUEBLO”
Terminada ya la inserción en 

niñeo relato de intriga policial ¿QUIEN MATO A 
WHITTINGTON?”, de E. y M. A. RADFORD, que tanto 
ha obtenido, mañana iniciaremos la de mje°R- 3*
en el géner¿, como lo es también la firma: “TRAS LA PUER- j 

el JO,en d.tecti.e % 
Ellery Queen—hijo del Investigador oficial EHery * ■.Î1S el más popular de los “descendientes” de Sherlock 
Holmes—descubre el enigma de la muerte de la O'**" ■"
tora Karen Leith y otras muchas y luctuosas ■'
cada página acecha una emoción y en cada capitulo una j
®®“TmÍs LA PUERTA CERRADA” ha sido incluida en la < 
prestigiosa serie “EL BUHO” (que <

reoroducirla) y es una selección de “Crime Club . oesoe 
mañína podrán deleitarse con sus Inolvidables pej'P®® \
lo<! lectores de PUEBLO, admirando también las ilustrado 
n.. d,| S"* **••**" •' Î

RESTANDOLE CASI TRES MINUTOS 
' i T : 1

promedio; 2, Dover (España),’ 
1-18-39; 3, Bahamontes (Espa- 

4, .Impanisña), mismo tiempo;
(Bélgica) 1 1-19-00.: 
(Italia), l - 19 - 14 

- ‘ 1-19-31(España)
Francia), 1-19-47;

• ), 1-21-12Prancia)

5. Defllips
6. Loroño 
7. Bauvin

8, J. Bobet
____ 9, Chacón 

(í^frehaico), 1-21-18; 10, Con
terno Utalia), 1-22-18; 11, Mo
rales (Cántabro), 1-22-33; 12, 
BobiDSon (Suiza), 1-22-34; 13, 
Van Steénbergen (Bélgica), 1- 
22-39; Í4, Botella (España), 1- 
2'3-51; rS’, Serra (Pirenaico), 1- 
23-02; 16, Bibilonl (Mediterrá- 
nen>, 1 - 23 - 20: 17, Pelinatti 
(Italia), 1-23-49; 18, M. Rodrí
guez (Cántabro), 1-23-52; 19, 

■ Burattl (Italia), 1-24-03: 20, 
■ E Rodríguez (Cántabro), 1-24- 
14; 211, Escolano (Pirenaico), l- 
24-18' 22, Ferraz (Cántabro). 
1-24-22: 23, Dollo (Francia), 1- 
24-32; 24, Lanipré (Francia), 1- 

124-39; 25, Favero (Italia), l- 
24-39; 26, Theissen (Suiza), 1- 
24-39; 27, Cüuereur (Bélgica), 

mag-
DICK 
éxito

1-24-44; 28, Sorgeloos (Bélgi
ca) 1-24-45; 29. lUiral. (Pire
naico), 1-24-57; 30. Btu'imli.i 
(Cántabro). 1-25-02; 31, Miche- 
lon (Italia), 1-25-51; 32, Gia
nechi (Italia), 1 - 25 - 52; 33, 
Walkowiack (Francia), 1-26-34; 
34 A. Barrutia (España), 1-26-. 
40; 35, Telotte (Francia), 1-27- 
33: 36, Pianezzi (Suiza), 1-27- 
39: 37, Cruz (Cántabro), 1-27- 
46: 38. Croci-Torli (Suiza), 1- 
28-02; 39, M Vidaurrrta (G.áp- 
tabro), 1 - 28 - 07; 40, Siiámz 
(Centro-Sur). 1-28-07; 41, Bm;- 
gaud (Franci.a). I-2A-32: 4 2, 
Moreno (Centro-Sur). l-28-3>; 
43. Jiménez Quilez (Centro-Sur). 
l-‘’9-28' 44 Padoan (Italia). i- 
29-40: 45, Masip (España). 1“ 
29-45: 46. Marigil (España). 1- 
30-13: 47. Bernardo Ruiz iM- 
paña). 1 - 30-37: 48. aimpiHo 
(Pirenaico), 1-31-30; 4J, As
trua (Italia). 1-33-12: 50. Aiz- 
puní (Cánnhro) .1 ¿ ’ 
Burén (Suiza). Ç 
Cheto (Pirenaico). y 
53, Galdeano /España), l-37-3b.

,, 74-42-20
, 74-a'=-'^n 

74-47-7, 
30

Después de esta primera par
te do etapa, la clasificación ge
neral de esta mañana de los 
primeros es la s'-uonte^ 1. Con
terno (Italia). 70-40-49; 2 
hamontes (Fsnaña), 
3. Bauvin (Francia), 74-41-13, 
4, Impanis (Bálgica), 74-42-^4, 
5, Loroño (España) 7^-42-20.
6, Botella (Fspaña) 
- J. Bobet (Franca).

8, Chacón (Pirenaico), 
48-51’ 9 Pn’iinson (Suiza), 74- 
49-54. y 19' Van steenfcorgen 
(Bélgica), 74-4P-57.

L. Bobet, a pesar de que se 
había despedido d' su 
en Bayona ha venido hasta el 
Velódromo Gal on su automóvil.

La animación durante toHa a 
prueba ha s do extraordinaria, lo 
mismo que en el ve^lódromo. La 
organización ha sido perfecta.

lA^PORTANTE
Empresa precisa oficiales lome- 
ros, mecánicos para córiseíva- 
ción de maquinaria y monladoitc 
electromecánicos. Beseryx abso
luta para colocados. Informe-i 
por escrito, haciendo consla. 
edad y pretensiones al num. 826, 

- ALAS. AlWlá. 32. yadild^^^^

SGCB2021
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Discurso del ministro de la Gobernación en el Pleno de las Cortes
(Fíene ok la página séptima.)

SISTEMAS DE VALO
RACION

Las adquisiciones de suelo ur
bano por las entidades públicas 
ha de hacerse en condiciones 
adecuadas para no lesionar los 
intereses privados, aunque pri
vándoles, naturalmente, de todo 
factor especulativo, e incluso de 
plusvalías, que no son producto 
del esfuerzo del propietario y de 
las que debe beneficiarse la co
munidad.

Parecerá justificado que se 
•haridonen los criterios clásicos 
que hemos venido utilizando, da
do lo poco apetecible de sus re
sultados. Para llegar a sustituir
los hubo de hacer una previa 
discriminación de los múltiples 
supuestos en que la situación de 
los terrenos puede encontrarse 
en relación con ©1 planeamiento, 
,y establecer una gradación de 
valores, cuya escala había de 
.partir del suelo rústico, el me
nos afectado por el planeamien
to, hasta los situados en el mis
mo corazón de las ciudades, en 
los que la tasación ha de ser la 
más elevada.

El resultado de este estudio ha 
sido la obtención de cuatro tipos 
Úe valores, cuya determinación y 
sonjunción de todos o de. algu
nos de ellos nos señalarán el pre
cio justo de las adquisiciones.

Las personas que sufraguen» 
íntegramente los gastos de una 
urbanización tienen derecho al 
importe de la contribución terri
torial y arbitrios que graven los 
edificios que construyan. 'Este 
beneficio fiscal es compatible con 
otros establecidos por disposi
ciones especiales reguladoras de 
exenciones o bonificaciones otor
gadas por la construcción de de
terminadas viviendas (arts. 189 
y 190). Exenciones de derechos 
reales y Timbre por numerosos 
conceptos (art. 193) y de las 
contribuciones especiales cuando 
los propietarios actúen en la 
gestión urbanística mediante los 
sistemas de cooperación o com
pensación.

GESTION ECONOMICA

E)n su aspecto económico, el ma
yor esfuerzo para llevar a feliz 
término la política del suelo ha 
de corresponder a los Ayunta- 
mientos; de ahí que se establezcan 
obligaciones muy div e r s a s que 
conducen a reforzar el principio 
de especial i zación presupuestaria, 
que tiene su antecedente en nues
tra legislación de Ensanche.. Las 
cantidades que obligatoriamente 
han de destinar, tanto a la forma
ción del Patrimonio .Municipal del 
Suelo como al desarrollo de las 
urbanizaciones, representan cifras

Estos valores son; “inicial” 
pectante”, “urbanístico” y 
mercial”.

ox
eo-

Esta Glasiflcación euatripartita
de valores' no 
rada como un 
empírico, sino 
tos reales de 
da y concreta.

debe ser conslde- 
alarde de análisis 
como instrumen- 

aplicación ajusta-

muy considerables.
A su lado, el Estado, partici-, 

pando en una función de laïque, 
hoy no puede desentenderse; se-l 
gún acredita el ejemplo de todos* 
los países, ha de destinar una ci-’ 
fra no inferior a doscientos millo

que cuente ya en
9ti haber con la experiencia pro-
▼echosa de su utilización por 
▼arios países extranjeros.

“El valor inicial” se determi
nará por el rendimiento que le 
correspondiere en la explotación ¥ 
rústica efectiva o de que fuere 
naturalmente susceptible.

Se entenderá por valor “ex
pectante” el potencial de los te
rrenos en razón a las perspec
tivas de ©u aprovechamiento o 
utilización urbanística. Recorda
mos que cuando se estudiaba por 
los expertos Ingleses ©1 proble
ma de las indemnizaciones a par
ticulares por la suspensión o in
terdicción del llamado “derecho 
d© desarrollo”, como facultad 
del propietario, sus trabajos ori
ginaron la publicación del Libro 
Blanco en 1944, en el que se 
reconoce que este “derecho de 
desiïirrollo” en los solares repre
sentaba un “valor fluctuante” 
polenciai. । oes suponiendo que 
una . ciudad se extienda poco a 
poco. Lodos los solares circun
dantes experimenten una subida
de -valor por la expectativa de 

desarrollo. Pero se añade quesu 
su 
UQ 
do 
ha

valoración ha- de hacerse con 
criterio honesto, consideran- 
que el edificio que se espera 
de asentarse en una determi-

nada' parcela puede construirse 
en ella o en otra que no se sabe 
la dirección que tomará en el fu
turo la urbanización, porque la 
demanda de terrenos no es glo
bal ni simultánea, etc., etc.

Sobre los anteriores valores 
—©I “inicial” y. el “expectan
te”—existe el valor “urbanísti
co'', que ha de estimarse en re
lación al valor del volumen de 
construcción, pues no es lo mis
mo el valor de un solar en el 
que sólo pueda levantarse un 
edificio de un solo piso que 
aquel en que pueda elevarse un 
“rlscácielos” ; y, por último, un 
valór “comercial”, es decir, el 
mayor'valor que-sobre los anle- 
rióteé pueda tener un solar por 
8Û situación en zona dedicada a 
las actividades mercantiles.

ley señala con precisión los 
topes, límites y casos en que se 
aplican cada uno de los valores, 
con lo que se aspira a asegura»- 
por su justo precio la adquisl- 
cióD de lo.s terrenos -

nes de pesetas para coadyuvar- a 
los fines de esta ley, y de modo 
especial para la preparación de te
rrenos y urbanización de zonas, a 
través de los Ayuntamientos, con 
destino a la construcción de vi- I 
viendas económicas (art. 177). ■ i

A estos efectos, el cuadro de 
exacciones de la Ley de Régimen 
Local se complemente con:

Un nuevo “arbitrio sobre orde
nación urbanística”, que es, en 
definitiva, el antiguo de solares, 
suMividido en distintos períodos, 
atendida la circunstancia de la In
fluencia de la ordena ción en 
aquéllos (arts. 184 a 186). '

Otro, sobre el “aumento del vo
lumen de edificación", para gra
var los excesos permitidos en la 
construcción fuera de" plan_ (ór--' 
tículo 187).

Un recargo del 23 por 10,0 sobre 
©1 „ctual arbitrio de plus-valía 
(art. 188. ap. c), cuya jústjficáci'ón, 
se encuentra en la necesidad de 
absorber con mayor fuerza los re
siduos que sobre los incrementos 
urbanísticos se produzcan, no im
putables al propietario del te
rreno.

Se añade el arbitrio no fiscal 
sobre edificación deficiente (árlídU- 
10 162).

Elste cuadro permite apreciar 
que el verdadero propósito dej lá. 
Ley no ha sido el de proporcio-' 
nar ingresos a los Ayuntamientos 
para invertirlos en la obra urbani- 
zadora, lo que ya estaría justifi
cado, sino más bien, a causa de sui 
escasa cuantía, compeler y fo-‘ 
mentar la edificación de los te
rrenos, pensando que cuando se 
encuentran emplazados en una 
ciudad tienen que cumplir íorzo-* 
sámente ese destino. j

í

bar la resftonsabiiidad de sus re
sui tactos.' .

Ya sé que el pensamiento jurí-

dico no concluye cuando se ha Tdel Departamento de Agricultura ■ 
” 3 mejoren la situación en este sen-depositado en una ley; los días 

futuros traerán un cortejo de
nuevas ansias. Pero los que he
mos intervenido en esta Ley que
daríamos satisfechos si la expe
riencia de su aplicación demostra
ra que hemos sabido aprisionar 
en sus mallas la justicia social del 
ciclo histórico que vivimos.

Una larga salva de aplausos 
acogió el final del discurso del 
ministro de la Gobernación, y el 
dictamen fué aprobado también 
por unanimidad.

SE LEVANTA LA

E1 presidente de 
señor Bilbao, en vista

SESION

las Cortes, 
de lo avan-

zado de la hora, levantó la sesión 
para continuarla hoy, a las once 
y media de la mañana. El reloj 
del salón de sesiones marcaba 

a las ocho y veinte de la noche.

Lt» sesión de esta mañana
‘ A’las doce’menos cuarto de la 

mañana de hoy’se reanudó la se
sión plenaria dé las Cortes, que 
fué suspendida ayer por la tarde. 
Presidía" dón- Esteban Bilbao, y 
en el' hemiciclo ocupaban sus 
asientos diversos procuradores.

El presidente ordenó se diera 
lectura al proyecto de ley sobre

mejora de las remuneraciones 
del personal civil y militar de la 
Administración del Estádo, que 
fue leído por el secretario de las 
Cortes, señor Pagoaga.

Terminada su lectura; el mi
nistro de Hacienda, señor Gómez 
de Llano, pronunció el siguiente 
discurso:

Discurso del ministro^ de Hacienda
La jconstante preocupación del 

“lejpi^r, los babe- 
dares 'fiel Estado 

-- fo en * continuas
1 Qoljietnó por mi 

r^s :d4) lès.
rse -ha fraducido

GESTION ORGANICA

tido. Pero también este incremen
to de la renta real es un motivo 
impulsador de la reforma, ya que 
de poco serviría tal aumento si 
los productos quedasen almace
nados por falta de poder adquisi
tivo del pueblo español. Elsta me
jor coyuntura, que se traduce en 
un incremento del ahorro nacional 
—patente en nuestro mercado de 
capitales—, es también motivo de 
estudio por el Gobierno, ya que 
la acumulación de ahorro en de
terminados sectores da lugar al 
estudio de una más adecuada Im
posición tributaria.

LAS CLASES PASIVAS

Aunque el proyecto presentado 
se refiere sólo a las clases activas, 
el Gobierno no olvida a los pasi
vos, y rápidamente, para que pue
da ser examinado por las Cortes 
en un próximo pleno, será pre
sentado otro proyecto de ley que
mejore su situación actual.

Terminado el discurso dei mí-
nistro de Hacienda, que fué 
aplaudido por los numerosos 
procuradores que se hallaban 
presentes en el salón, fué apro
bado el proyecto de ley por una
nimidad.

EL PRESUPUESTO EX
TRAORDINARIO DE LA 

GUINEA ESPAÑOLA

reformas sometidas a las Gortes 
a medida que los intereses de la 
economía nacional ló; I|ant i^rrai^

Y así, prescindiendo de otros 
antecedentes, tan relevantes co
mo la' Tcy de 15' de marzo de 
1'951,' el ‘mlniátró de Hacienda 
actual ha solicitado de las Gor
tes, en 'Ocasiones diversas, dis
tintas medidas que corroboran lo 
dicho. Entre ellas: la paga ex
traordinaria del 1"8 de .pulió, es
tablecida én 1952, y qué vino a 
sumarse» a læ de Navidad, creada 
en 1951, con efecto ambas sobre 
la clasificación pasiva. La eleva
ción del mínimo exento en la 'Ta
rifa. pí'imera de Util-idades, hasta 
6',00(b-,pesetas -en :^95’l'.y -m^á s 
larde, en 1.954, h.as^ Ibá súeídos 
lio 'súperioi-es a 12',0®) pese'taÿ.

I Bn 1953' se IpéiéifieataFOlÿ 
ciertas retribjjoiooesjdél personal 
de los tres Ejérettoé, y en 1Ô54 
se estableció la Ayuda Familiar 
para los funcionarios públicos, 
reforma’ in) portan le que para los 
escalafones más modestos, con 
más de cuatro hijos, representa 
UPi ipgrje^o .superior al, propi^

enlre sí—, la realidad es que el 
supldo actual gleL personal mili- 
Ja^ cornpnirid^ éí sueldo propia
mente dicho ÿ úna de las dos 
gratificaciones anteriores, cuyos 
dos Bumajndos integran el sueldo 
reguiadoíG a efe'|tqB pasivos.

■'En cateDíb, para él personal ci
vil la reforma sólo alcanza al 
sulo, circun.stancia ésta que 
se ha, tenido en cuenta es
tableciendo un porcentaje más 
elevado. De cualquier forma, 
también se beneficiarán p o r el 
concepto de gratificaciones al 
calcularse éstas sobre el sueldo 
y no.sobre el inmediatamente an
terior, como establecía la ley de 
1951. .

.A continuación hizo uso de la 
palabra el señor Prado Suárez, 
que defendió el dictamen de la 
Gomisión de Presupuestos sobre 
el proyecto de ley aprobando el 
presupuesto extraordinario de la 
Guinea española. Manifestó que se- 
había presentado una enmienda 
formulada, entre otros procura
dores, por el señor Lamo de Es
pinosa, proponiéndose que en el 
artículo segundo del proyecto se 
hiciese referencia expresa a 
la ley de 15 de mayo de 1945 y 
a la orden de la Presidencia dé 
31 de julio de 1952 y que se hi
ciese también constar que las 
órdenes que dicho artículo se
gundo cita se ratifican en tanto 
no se opongan a lo dispuesto en 
la ley de Presupuestos.

Añade que esta enmienda pre
sentada es reproducción exacta 
de otra del mismo procurador al 
proyecto d© 1954 y que fué re
cogida por la Comisión corres
pondiente y aprobada por el Ple
no d© las Cortes. Al examinar de 
nuevo la repetida enmienda de .a 
Gomisión consideró qu© era in
discutible su procedencia. Dice 
que en aquel proyecto ninguna 
decisión se había adoptado sobre 
los derechos reducidos de café 
d© la Guinea y que el Gobierno 
ha considerado d© nuevo la cues
tión y acordó mantener, al me
nos, la situación actual, para lo 
cual era necesario rebajar en un 
50 por 100 los derechos reduci
dos.

Entra a continuación en el exa
men de las cifras del presupues
to, que se aprecia aparece nive
lado por un total de gastos e In
gresos de 125.902.655 pesetas, 
qu© representa, en relación con 
e¡ presupuesto para 1954 y 1955, 
un aumento de 3.682.482.

Examina luego la distribución 
del presupuesto entre las diver
sas secciones, añadiendo que su
fren un ligero aumento la pri
mera, titulada “Gobierno gene
ral”, y la sección tercera, “Guar
dia colonial y Administración te
rritoriales”, así como' la sexta, 
“Enseñanza”. Estos aumentos 
responden a la necetñdad de la 
mejora en pequeña cuantía dé los 
remuneraciones del personal in
dígena que presta sus servicios 
en Guinea. El aumento más im
portante aparece en las secciones 
novena, “Obras públicas y di
versos gastos”, y la mayor do
tación corresponde al .concepto 
“Pasajes y fieles”.

Terminada la defensa del dic
tamen, solicita de los procurado-
res la aprobación de la 
que se efectúa.

Terminado el discurso 
ñor Prado Suárez, se dió, 
al proyecto de ley sobre

misma,

del se
lectura 
el Plan

de Transportes de Madrid, q u,e 
fue defendido a continuación por 
el alcalde de Madrid, conde de 
Mayalde, que pronunció el si
guiente discurso:

CASOS ESPECIALES
DISCURSO DEL ALCALDE SOBRE EL PLAN

LA REFORMA ACTUALA 
tiÉNÉ UW CARACTER 
Mas Amplío y equi

tativo

■ L'a'fnéj'ófa cuya aprobación se 
pide á las Cortes es más general 
y équitátiV'a,. puesto que la pro- 
.pótcionálTd’ád dé ¡os. aumentos 
æstà cOncéblda en forma que.be
neficie ‘fuhdáméntalmente alas 
'clases inferiores.,

PORMENORES DE 
LEY

i Los aumenjios referentes

LA

al

;. ,En áígúnós éspecialés
¿las rélribüoten.és;ísé coinipopen de 
■'sueldoŸpeo{jáa-tedicho; y de 
10Leos émbluníértíq^- ¡^tept^mén- 
■jarios ^ue pudie^a^.lfeióaiisé- “,de 
arancel”, que poT su'cuántía han 
dado lugar a situacjoqes diferen
ciales que uo~justifldan la apli
cación de la reforma. 'Por ello, 
el proyecto de ley prevé el rein
tegro de la diferencia de sueldos 

I establecida pqr la mejora, aho
rrando esfuerzo al Tesoro y re
bajando la cuantía total que la 
reforma implica.

Otra excepción sé refiere al 
personal que en'los últimos años 
se ha beneficiado de reformas de 
plantillas y mejoras de haberes. 
Por ello, el próyecto actual no 
será de aplicación a'los funcio
narios públicos que hayan obte
nido aumento por virtud de le
yes votadas por las Cortes a par
tir de enero de 1954,. salvo que 
no alcancen las cuantías actua
les, •

DE TRANSPORTES DE MADRID
“Señores procuradores;

■ Me ha sido conferido el honor 
de presentar a las Corles Espa
ñolas el Plan de Transportes de 
Madrid que da lugar al proyecto 
de ley que hoy figura en el orden 
del día.

Elste Plan y sus ampliaciones se 
refiere fundamentalmente a una 
red de ferrocarriles subterráneos 
y suburbanos, enlazados con la 
actual vía del Metropolitano, así 
como de todo el sistema de trans
portes urbanos de superficie por’ 
medio de tranvías, autobuses y 
Irolebuses.

ESTIMULOS A LA PRO- 
* PIEDAD PRIVADA

La acción oficial, por impor
tante qu© sea, no puede promo
ver por sí sola la obra urbaniza- 
dora de una ciudad completa. Ha 
de estimular y encauzar la ini- 

' ciativa privada, para que la ges
tión de los propietarios, bien 
aisladamente o constituidos en 
Asociación o Sociedad, actúe con 
ellMciá.

A estos fines el proyecto de 
ley, entre otras prescripciones 
de menor interés, establece; En 
la ejecución de los planes de ur
banismo la gestión pública pue
de ser sustituida por la privada 
(art. 137), y aun en aquélla la 
Administración puede encomen
dar a esta última la concesión 
para su desarrollo con derecho 
preferente para la explotación de 
los servicios públicos compren
didos dentro del sector del pro
yecto (art.’134).

Los particulares tienen un de
recho de Información, asesora- 
rniento y fiscalización en la ges
tión pública cuando las obras 
sean por ellos sufragadas (ar
tículo «•b

Cierto que en el orden urbanís
tico los complejos Intereses de la 
ciudad han de corresponder a su 
Ayuntamiento, pero cierto tam
bién que la cuantía de los mis
mos, la continuidad y coordina
ción ron los de Ayuntamientos, li
mítrofes, y éstos a su vez con los 
del resto del territorio nacional, 
implican la existencia de organis
mos de la Administración Central, 
que están implicados en estas 
competencias, sin que por ello se 
molste la autonomía municipal. 'S’a 
desde el Estatuto Municipal hasta 
nuestros días, los proyectos de es
te orden habían de merecer la 
aprobación de la Comisión Cen
tral de Sanidad Local o de las 
Provinciales corres|>ondientes pa
ra tener ejecutividad.

La Ley señala como órgano,s 
centrales el Consejo Nacional de 
Urbanismo, la Comisión Central dp 
Urbanismo y la Dirección General 
de Arquitectura y Urbanismo.

Como órganos locales, Coinisio-, 
nes provinciales de Urbanismo , 
Ayuntamientos, en régimen nor
mal, mancomunados o bajo la mo
dalidad de gerencia urbanística, y 
las Diputaciones Provinciales, es
pecialmente en funciones de ayu-- 
da y cooperación, que tanto éxito 
vienen teniendo en la legislación 
local (arts. 198 a 205).

Esta Ley lleva cinco años de. 
constantes trabajos en su prepa
ración: se han revisado nuestros 
antecedentes nacionales y la le
gislación y experiencia extranjera, 
Un conjunto de juristas, ingenie
ros, arquitectos y hombres duchos 
en materia administrativa han in
tervenido en su redacción Las. 
Cortes, en sus Comisiones, han. 
cooperado en forma extraon’dina- 
ria. como lo revela el número de 
enmiendas formuladas y discuti
das. A mí me cabe el honor de 
presentarla ante ■ vosotros y reca-..

tiersonal civil están referidos a 
os, sueldos ...actuales, estable- 
iéndose un fraccionamiento muy 
minucioso que comprende las 
di/erendas . da 1.000 en 1.000 
pe.selas. Paia el personal militar,, 
el. pu.evo .sueldo .se establece en 
consideración .a las distintas ca- 
legórias y, por razones de equi
dad,, e.s más acentuada la curva 
de sargentq y, brigada hasta co
mandante y teniente coronel.

La razón estriba en que en el 
personal del Ejército, las catego
rías se han mantenido inaltera
bles desde tiempos remotos. Pe
ro en la Administración Civil, 
las antiguas clasificaciones con
tenidas en el Estatuto de 1918 
han sido superadas en la mSyo- 
ría de los caSÓs. ál propio tiem
po que la mayof* complejidad de 
los servicios han dédo lugar a 
situaciones muy diversas de per- 

' sonal, que no admiten encaje en 
las primitivas denominaciones. 
La ley no pretende dar una so
lución definitiva. En el seno de 
la Comisión que ha informado el 
proyecto de ley se ha manifes
tado ■ uná^ tendencia para que el 

■Gobierno-proponga a las Cortes 
■una ordenación que venga a sus
tituir a la antigua ley de Bases 
de 1918, y aunque por razones 
de técnica legislativa no se haya 
reflejado esta sugerencia en un

EL IMPACTO SOBRE EL 
GASTO PUBLICO

No basta que lá ley persiga 
una finalidad concreta y una jus
ticia evidente. Es pi’edso anali
zar sú efecto sobre él gasto pú- 

<blico, para evitar males mayores 
al que se trata de remediar.

El importe ;de las mejoras re
presentará una cifra entre. 3.ÜÜ0 
y 3.500 millones de pe.setas, es 
decir, algo aproximado a un 10 
por 100 del presupuesto actual de 
gastos, cifra impórtente, pero no 
alarmante, si se atiende a la mar
cha de la recaudación, que hasta 
©1 día 30 de abril pasado acusa 
un superávit de los ingresos so
bre los pagos de 2.000 millones 
de pesetas en cifras redondas, y 
S'! se tiene en cuenta que, en lo 

. relativo a los ingresos; el primer 
cuatrimestre del año es siempre 
inferior a los demás, y que es en 
el segundo semestre cuando el in
greso público coiira su mayor im- 
portancia, el panorama es tran
quilizador, puesto que, aun cuan- 

' do la liquidación presupuestaria 
del ejercicio actual no alcanzará 
su nivelación, puede esperarse que 
el equilibrio se alcance en.el cur- 

’ so de 1957.

Dos grandes principios inspiran 
el proyecto de ley, los mismos 
que se han tenido en cüenta pa
ra ordenar el transporte urbano 
en los demás países.

En primer lugar se reconoce 
que el transporte es un problema 
nacional. También que es preciso 
para resolverlo imponer un crite
rio de unidad; por ello, en esta 
Ley que indudablemente robus
tece la autoridad del Municipio se 
le presta a éste una ayuda deci
siva por el Elstado.

Para servir al criterio de uni
dad, se uniflea la múltiple y a 
veces contradictoria legislación 
que regía en materia de transpor
tes y se crea una Comisión coor
dinadora, bajo la presidencia del 
alcalde, con amplias facul tades 
para el planeamiento y desarrollo 
del Plan de Transportes de Ma
drid, y que permanentemente, en 
adelante, será el organismo rector 
y coordinador.

Sucintamente he de exponer los 
antecedentes que han dado lugar
a la situación actual

portes en una ciudad que ha cre
cido de un modo gigantesco y con 
unas tarifas progresivamente de
ficitarias. En estos últimos años, a 
pesar de todas los dificultades, se 
ha tratado de mejorar los servi
cios y hemos aumentado en un 
50 por 100 la flote, pero sin poder 
llegar a una apetecible situación 
de normalidad.

Al lado de estos transportes d© 
superficie propiamente' nrba nos 
existieron siempre un buen nú
mero de líneas particulares en la 
periferia de la ciudad para la. co
municación con los pueblos limí
trofes, que hoy, en su mayor 
parte, han sido anexionadoá á 
Madrid.

Por último, la Compañía ' d©l‘ 
.Metropolitano, que en 1919 inau
guró su primera línea, en 1931 
cerró el ciclo de sus construccio-; 
nes con la línea de Sol-Legazpí.' 
Explote un excelente servicio sub
terráneo en un total de 28 kiló
metros- Este entidad, vertladera- 
mente excepcional por el servicio 
que presta, a pesar de su buena* 
administración, parece que no po
dría construir nuevas líneas, ya
que lo elevado del coste de cóns- 
trucción y de primer estableci
miento harían francamente defici
tarias a las tarifas posibles en la 
actualidad. Por ello ©1 Ayunta
miento, hace nueve años, inició la- 
construcción de la línea suburba
na plaza de España a Garaban- 
chol. El Estado iia reconocido que- 
el esfuerzo era excesivo para el 
.Municipio, y, como precedente in
teresante a esta ley, débeteos con-, 
siderar el decreto por el qu© ©1 
ElS'tedo se hizo cargo de esa línea.

Para da ios cuente de la deíl-
cíenle situación de los tianspor-Id. Ol L Li (XL/iUll CLULlKll. - O1VLAU.VAM&A v*

Los transportes de superficie de’ tes de nuestra ciudad, veamos los
Madrid 
pasado 
belgas, 
español

fueron creados en el siglo 
por compañías inglesas y 
En 1920, el capital privado 
adquirió la casi totalidad

medios con que contamos.
Diariamente circulan por la su-

LA MEJORA Y LA REN
TA NACIONAL

artículo adicional al proyecto de 
ley, puedo decir que el Gobier
no, no solamente la acepta, sino 
que hace tiempo viene estudian- 

el problema, que se traducirá 
realidad en el más breve pla-

do 
en 
.zo posible.

LA REFORMA SE REFIE
RE SOLO A LOS SUEL- 

, DOS

Aunque, ep el personal militar 
comprende mejoras del sueldo y
de la-gratificación de mando o

Otra razón tranquilizadora es ©l 
crecimiento continuo que viene 
observándose' en la renta nacional 
real, que cada vez se independiza 
más del componente agrícola. 
Gracias a los planes de industria
lización y a la mayor iniciativa 
oficial y particular, la renta in
dustrial pesa más en ©1 conjunto 
de la producción nacional.* dán
dose el coso de que ía rente real 
haya aumentado aun en años en 
que la producción agrícola ha si
do menor que en los años anle-

destino .•
riores. Es de esjverar. asimismo

de las empresas y por algunos 
años se desenvolvieron en condi
ciones económicas satisfactorias. 
Esta situación, como en otras ciu
dades, no podía durar mucho, da
da la desproporción entre el au
mento de los costes y el de las ta
rifas. En 1933 se llegó a la solu
ción de una empresa mixta, hasta 
que en 1947 desapareció ésta para 
dar paso a la Empresa Municipal 
de Transpo-rtes, con capital abso
lutamente municipal. Es el mismo 
proceso que con ligeras variacio
nes presenciamos en todas partes.

Por una razón de orden social, 
se retrasa ©1 reajuste de tarifas, 
y al no encontrar subvención para 
el precio político, el capital priva
do huye de los’ servicios públi
cos.

La Empresa Municipal de 
Transportes emprendió la etapa 
inicial sin el capital suficiente pa
ra los gastos de primer estableci
miento. El Ayuntamiento se ha 
agotado económicamente en ©I es
fuerzo evidentemente honroso, pe-

perfide de Madrid unos 
hícU'los, agrupados de la 
te forma :

Tranvías ............. .
Autobuses ............
Trolebuses .............

480 ve- 
siguien-

300
1.50
30

Elsta cifra no es fija, pues va- , 
ría en más o en menos, según las 
necesidades de la calle y según 
la situación de nuestros parques, 
sin que suelan rebasar el mínimo 
de 473 vehículos ni el máximo de 
500.

En las ciudades suficienlemen-
te servidas, el número de vehícu
los de transporte colectivo suele ' 
ser d© 1 por cada 1.000 habitan
tes. En las mejores servidas llega 
a ser 1 po’r cada 600 habitantes; 
pues bien, teniendo en cuente que 
cada vagón del Metro[»olitano 
equivale a tres tranvías 
les, y este Sociedad tiene 
gones, equivaldría a 600 
los, que, sumados a los 
ches de la Empresa, dan
fia de 1.100. Por tanto.

norma- 
200 va- 
vehícu- 
500 co
una ci- 
Madrid,

- amUa^ incompatibles 1 que las acertadas prientacionesjL ro ineücaz, de montar les trans-j

con su población de 1.800.Ü0Ü ha
bitantes, tiene hoy un déficit cora-

t^Pasa a la página ll-i
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paralivo de 700 vehículos con re- 
lac-ión a cualquiera de las demás 
ciudades de sus características.

Esta situación, angustiosa para 
©1 Ayuntamiento, y que tampoco 
©ra soportable para el público 
madrileño, ni siquiera a cambio 
de tarifas excesivamente bajas, 
había de preocupar al Gobierno.

En 1954, una primera Comisión 
interministerial, reunida con ca
rácter oficioso en el Ayuntamien
to, pero con la presencia de re
presentantes de Gobern ación. 
Obras Públicas y Hacienda, buscó 
soluciones para la Empresa Muni
cipal de Transportes.

Por último, en diciembre de 
1954 se formó una Comisión in
terministerial, presidida por el di
rector general de Administración 
Local, el alcalde, el primer te
niente de alcalde, el director ge
neral de Ferrocarriles, Tranvías 
y Transportes por Carretera, el 
comisario del Gran Madrid y re
presentantes del Ministerio de 
Obras Públicas, Metropdlitano, 
Ministerios de Industria, de Tra
bajo, de Hacienda; delegado pro
vincial de Sindicatos y Empresa 
Municipal de Transportes. Esta 
Comisión interministerial estudió 
exhaustivamente todos los aspec
tos de la. cuestión.

Fruto de estos trabajos ha si
do un plan completo de trans
portes, que abarca tanto las li
neas de la Empresa Municipal y 
del Metro como la construcción 
de nuevas lineas suburbanas y 
las normas de una nueva orde
nación juridica, que ha tomado 
cuerpo en este proyecto de ley 
que lengo el honor de defender. 

Esta ley, que parece tener un 
carácter ocasional y local, tiene 
extraordinaria importancia tanto 
en el orden jurídico como en el 
de la práctica.

En un razonable afán de uni
ficar la legislación vigente, será 
la única norma que regule los 
transportes de .Madrid.

Veamos un poco la legislación 
vigente hasta la fecha:

1 ." La ley general de Obras 
Públicas de 13 de abril de 1877 
otorgaba com potencia a los 
Ayuntamientos para concesión y 
aprovechamiento ' de las obras 
públicas que redundaran en pro 

. comunal.
2 .° La legislación general de 

Ferrocarriles, integrada funda
mentalmente por lá ley de Fe
rrocarriles de 23 de noviembre 
de 1877 y por la jey de Ferro
carriles Secundarios y Estratégi
cos de 2G de marzo de 1908, 
parle del principio de que las 
concesiones de los ferrocarriles 
6on en todo caso de la compe
tencia del Ministerio de Obras 
Públicas. Se le quita, pues, a los 

* Ay untamientos toda competencia 
en la materia.

3 .® La legislación municipal, 
integrada fundamentalmente por 
el apartado e) del artículo 101 
de la ley de Régimen Local, ar
tículo 15 de la ley de Ordena
ción Urbana y articulo 68 del Re
glamento de Obras, Servicios y 
Bienes, considera de la compe
tencia del Ayuntamiento la con
cesión y aprovechamiento de los 
servicios de transportes.

4 .® Los trolebuses se regulan 
por la ley de 5 de noviembre de 
1940, Reglamento de 4 de di
ciembre de 1944.

5 .® En cuanto a las comuni
caciones con los Municipios li
mítrofes. sí> regían por la ley de 
11 de diciembre de 1942. Regla
mento para ordenación de los 
Iranspo-rtes mecánicos de 9 de 
diciembre de 1949. Reglamento 
de coordinación de transportes 
de 16 de diciembre de 1949.

Pues bien, el precepto actual 
unifica esta legislación, a veces 
contradictoria, en beneficio de la 
autonomía municipal, ya que por 
el articulo 7.® se vuelve al cri
terio de la 'ey de Obras Públi
cas de 1877, que es el mismo 
que mantiene la ley actual de Ré
gimen Local. Y sin alterar el Es
tatuto que regula las concesio
nes del Metro, establece en el 
artículo 5.® que las nuevas li
neas de ferrocarriles subterrá
neas y suburbanas construidas 
por el Estado y el Municipio re
vertirán al Ayuntamiento de Ma
drid.

Si en el orden jurídico el pro
yecto es trascendental, tendrá 
más importancia quizá en la 
práctica.

Se crea la posibilidad econó
mica de construir nuevas líneas, 
y se coloca a la Empresíi Munici
pal de Transportes en una si
tuación de independencia econó
mica que hará que deje de ser 
para siempre la pesadilla de la 
Hacienda madrileña.

Inspirado el proyecto en el 
dictamen de la Comisión Inter
ministerial de Transportes, se 
establece tácitarriente el princi
pio de que los transportes ha
brán de ser rentables, cosa de 
extraordinaria importancia, pues 
no se conoce en la historia de la 
iniciativa ninguna empresa flore
ciente que de antemano haya de
cidido perder, y, sobre todo, se 

crea un organismo permanente y 
■vivo que, presidido por el alcal
de, coordinará los servicios, evi
tando superposición de líneas en 
competencia ruinosa, con un sen
tido rector y urbanístico para 
prever las futuras directrices del 
crecimiento de la ciudad.

De pasadji he locado el proble
ma de las tarifas. Quisiera, aun
que sea abusar de la benevolen
cia de las Cortes, afirmar ante 
los señores procuradores que el 
principio, para mí indispensable, 
de unas tarifas rentables no ex
cluye, sin embargo, este otra 
principio, reconocido por la prác
tica, por la ciencia económica y 
la política social: el principio del 
precio político para el trans
porte.

Sabemos que el nivel econó
mico de nuestras clases modes
tas es todavía bajo. Sabemos que 
nuestro sistem a tributario en 
cuanto a la Hacienda municipal, 
y posiblemente, en cuanto a la 
del Estado, no está suficiente
mente influido por un sentido so
cial. Por ello, decir que las ta
rifas ban de ser rentables no 
quiere decir que el usuario pa
gará íntegramente el precio del 
transporte. Para obtener el pre
cio político, la tarifa va a ser 
subcencionada con jos millones 
que el Ayuntamiento de Madrid 
consignará anualmente en sus 
presupuestos ordinarios para pa
gar íntegramente los intereses y 
amortización del empréstico tam
bién se pueden considerar como 
subvención las cantidades muy 
considerables que el Estado y el 
Ayuntamiento invertirán en la 
construcción de Itis nuevos fe
rrocarriles subterráneos y sub
urbanos.

La novedad del sistema actual 
consiste en que la Hacienda mu
nicipal conocerá “a priori” lo que 
le cuestan los transportes. Des
aparecerá la obsesionante situa
ción de un déficit creciente, y 
las tarifas deberán ser en ade
lante suficientes y flexibles.

Al proyecto de ley se formula
ron diferen-les enmiendas: la de 

¿on Luis Sanz de Ibarra, que pro
ponía sustituir el empréstito mu
nicipal por una emisión de una 
deuda amortizable al 4 por 101) 
del Estado. Fué rechazadíi por la 
ponencia por entender que ello 
significa, de un lado, gravar los 
presupuestos' del Estado y au
mentar los gastos públicos por 
encima'de lo que el proyectojau- 
toriza y, de otro, cambiar total
mente la estructura de la Ley, 
circunstancias que por precepto 
reglamentario i m p 1 i carian una 
modificación en la tramitación del 
mismo. O'tras enmiendas de los 
señores Marco Cecilia y Nieto An- 
túnez trataban de exceptuar del 
ámbito de la ley la concesión de 
determinadas líneas particulares, 
acogidas anteriormente a la ley 
reguladora de transportes por ca
rretera de 1942 y a los Regla
mentos de servicios de coordina
ción de 1949. Hubieron de ser 
rechazados también, porque se es
timó que estaban en pugna con 
el espíritu de esta Ley que trata 
de reforzar la soberanía munici
pal. Acertadamen-te dijo en la co
misión el procurador señor Gar
cía Hernández, director general 
de Administración Local, que es
ta Ley quiere dar la máxima au
toridad al Ayuntamiento para 
exigirle la máxima responsabili
dad en la resolución del proble
ma de los transportes.

Este afán implica ese criterio 
de unidad que proclamaba en mis 
primeras palabras como inspira
dor de e-ste proyecto de ley.

Por otra parte estiniamos en la 
ponencia totalmente infundado el 
temor que parece que había ins
pirado a dicha enmienda de que 
los legítimos intereses de los in
dustriales transportistas pudie
ran ser lesionados por la compe
tencia de la Empresa Municipal 
de Transportes o por arbitrarie
dades del Ayuntamiento.

Este ha demostrado plena
mente, en el curso de los anos y 
en el trato con las empresas pri
vadas, su falta de apetencia y su 
respeto por los intereses ajenos; 
pero además, para honra de 
nuestro régimen, sabemos que el 
interés privado está constante
mente salvaguardado por el celo 
6 imparcialidad de los Tribunales 
de Justicia, que inexorablemente 
impiden el menor error o arbi
trariedad de la administración 
municipal.

Fueron admitidas, en cambio, 
las enmiendas coïncidentes de 
los señores Nieto Anlúnez, Escu
dero y Valero Bermejo, que pro
ponían una ampliación de la Co
misión Coordinadora de Trans
portes. Por ello tendrán repre
sentantes en este organismo el 
Instituto Nacional de la Vivienda 
y la Organización Sindical.

Permitidme, señores procura
dores, que desde esta tribuna, 
como alcalde de la capital, dé las 
gracias ai Gobierno y a las Cor
tes por la benevolencia con que 
acogieron este proyecto, de tras
cendental importancia para Ja vi
da de Madrid.,

Madrid en
Españolas

Sólo quiero rogar al señor mi
nistro de Hacienda que, si . se 
aprueba, haga posible su reali
zación, pues evidentemente hi 
de necesitar su alto patronazgo 
un empréstito de mil cuatrocien
tos millones y, sin este emprés
tito, será letra muerta todo 
cuanto aquí legislamos.

E invoco ei nombre de .Madrid, 
que es y quiere ser la capital 
cordial, hospitalaria y próspera 
de todos los españoles, para pe
dir a las Corles que se apruebe 
este proyecto de ley.

Terminado el discurso del al
calde de Aladrid, conde de Ma- 
yalde, que fué muy aplaudido, se 
procedió a la votación del pro
yecto de ley, que fué aprobado 
por unanimidad. Seguidamente se 
dió lectura, y fueron aprobados, 
los decretos-leyes que figuraban 
en el orden del día, y de los que 
ya dimos cuenta en nuestro nú
mero de ayer.

A continuación, el marqués de 
la Valdavia, que ocupaba la pre
sidencia, levantó la sesión.

Entrega de diplomas a los 
fundadores de la Mutualidad 

de la Construcción
En la sede central de ■la Mu

tualidad Laboral de la Construc
ción tuvo lugar en la mañana de 
ayer el acto de entrega de di
plomas que el ministro de Tra
bajo concedió a los vocales cons
tituyentes de los primeros órga
nos de gobierno de las institu
ciones de previsión laboral diplo
mas en los que se reconoce y

EXTRANJER
El Gobierno de Grecia recurre a Estados Unidos
para que impida la ejecución de un chipriota griego

ATENAS, ■>•9. — El Gobierno 
griego ha solicitado la interven
ción de los Estados Unidos para 
que sé suspenda la señalada eje
cución de un chipriota griego.

En su intervención diplomáti
ca, el Gobierno griego se ha re
ferido solamente al caso de Mi
chael Karaolis, que con Andreas 
Demetrios se encuentra condena
do a la última pena por las au
toridades inglesas de Chipre.

El ministro griego de Asuntos 
Exteriores ha pedido al embaja
dor norteamericano én Atenas, 
Gavendish Cannon, que traslade 
a Wás-hington la preocupación del 
Gobierno griego.

Asimismo el Ministerio griego 
ha protestado ante el embajador 
británico, sir Gharles Peak. 
(Efe.)

UNA RESOLUCION CON
TRA LAS SENTENCIAS

, LONDRES, 9.—El partido la
borista aprobó anoche una reso-

Seiscientos rebeldes 
argelinos, cercados

CIEN MUERTOS Y CIEN 
HERIDOS

ARGEL, 9.—Las tropas fran
cesas han atacado, apoyadas por 
la artillería pesada, a unos 600 
rebeldes argelinos, cercados en 
la región montañosa de Te- 
mouchent, cerca de la frontera 
marroquí, los cuales intentan 
romper el cerco, pero sus es
fuerzos no han tenido éxito, ya 
que han sido rechazados en re
pelidas ocasiones. Se ha dado 
muerte a unos 100 rebeldes, y 
otros 100 han sido hechos pri
sioneros.

La aviación francesa procede 
también a bombardear los refu
gios rebeldes..

El general Paúl Ely, jefe del 
Estado Mayor de las fuerzas ar
madas francesas, supervisa las 
operaciones. (Efe.)
UNA VICTIMA DE LOS SUCE

SOS DE MARRAQUEX
ARGiEL, 9.—En un hospital ha 

fallecido un agente de la Poli
cía, víctima de las heridas que 
sufrió al intervenir en una re
friega contra los manifestantes 
que regresaban de asistir a un 
sepelio el pasado A. de mayo.

Llegan a Madrid el primer ministro 
marroquí, Si Bekkai y el ministro de 
Asuntos Exteriores, señor Ba'afrej 
AMBOS EXPRESARON SU CONFIANZA EN

4.AS PROXIMAS NEGOCIACIONES
A las diez menos cuarto de esta 

mañana, y en ©1 sudexiprés de 
Irún, llegaron Si Bekkai, primer 
ministro in a r r oquí, acompañado 
del ministro d© Asuntos Exterio
res de la misma nacionalidad, se
ñor Balafrej.

Al descender del tren fué salu
dado en el andén d© la estación 
por ©1 marqués de Santa Cruz, 
«ubseeretalió de Apuntos Exterio
res, y por el señor Trevesedo, 
&ecreta.rio de Protocolo.

El primer ministro marroquí, 
hablando en francés, manifestó 
que sentía no poder expresarse en 
la bella lengua d© Cervantes, que 
no había tenido tiempo de apren
der.

“Estoy encantado—manifestó— 
de venir otra vez a Mattrid des
pués d© un mes, ya que estuve 
anteriormente aquí con el Sultán.

Tanto Su. .Majestad Imperial el 
Sultán como yo y todos los ma- 

enaltece la labor fundadora de 
los trabajadores empresarios que 
formaron la base de la actual 
realidad espléndida del mutualáe- 
mq laboral.

Presidió el acto el subdirec
tor general del Servicio de Mu
tualidades Laborales, don Luis 
Nozal López. 

lución en la que se protesta 
la confirmación de la pena 
muerte impuesta a dos chiprio
tas griegos.

En la propuesta se pide al mi
nistro de Colonias que haga sa
fa e r ' al gofaérnodor militar de 
Chipre, Sir John Harding, “los 
enérgicos sentimientos de mucha 
gente de este país contra esas 
ejecuciones”,

Harding ha rechazado las ape
laciones para conmutar las sen
tencias de muerte recaídas sobre 
l'Os jóvenes Michaei Karaolis y 
Andreas Demotrios, ambos de 
veintidós años. (Efe.)
REACCION POPULAR CONTRA 
LA POSICION DE HARDING

NICOSIA, 9. — Al extenderse 
por la cárcel central de Nicosia 
la noticia de que él gobernador 
sir Jothn Harding había confir
mado las sentencias de muerte 
de Michael Karaolis y Andreas 
Demetrios, todos loe presos co
menzaron a entonar himnos, en 
los que se pide la unión de Chi
pre con Grecia. Se informa que 
la ejecución se llevará a cabo el 
próximo jueves.

Todos los detenidos declara
rán una huelga del hambre de 
cuarenta y ocho horas y llevarán 
brazaletes negros durante cua
renta días. Asimismo el día de la 
ejecución todos los detenidos ob
servarán diez minutoe de silen
cio. (Efe.)
EMPEDRAN LAS RELACIONES 

GRECOBRITANICAS

ATDN.AS, 9. — El ministro de 
Asuntos Exteriores de Grecia, 
Theotokis, ha declarado que la 
ejecución de los dos jóvenes chi
priotas “dificultairá aún más las 
relaciones anglogriegas”.

Por su parte, el primer minis
tro, Karamanlis, ha expresado Ja 
esperanza de que Gran Bretaña, 
en el último momento, anulará 
las órdenes de ejecución, al con
siderar los efectos políticos y psi
cológicos entre las dos naciones. 
(Efe.)
MENSAJE DE PARLAMENTA

RIOS BRITANICOS

LONDRES, 9.—Un grupo de 30 
miembros del Parlamento britá
nico ha enviado un, mensaje al 
gobernador de Chipre, sir John 
Harding, en petición de que sus
penda la ejecución de los dos jó- 

rroquíes, nos llevamos el mejor 
recuerdo de España. Su Majestad 
Imperial me encarga vuelva a Ma
drid para presentar al Generalísi
mo Franco y al Gobierno español, 
y especialmente al ministro de 
Asuntos Exteriores, señor Martín 
Ai'tajo, al nuevo ministro de Asun
tos Exter lores marroquí, señor 
Balafrej.

No podemos quedarnos mucho 
tiempo, pues tenemos que regre- 
,6ar a Casablanca para asistir a las 
fiestas del Aid Srir. Pero espero 
volver de nuevo a esta capital pa
ra continuar las negociaciones con 
el Gobierno español para la trans
ferencia de poderes de la que fué 
zona jalifiana.”

Después habló el nuevo minis
tro de Asuntos Btxeriores, señor 
Balafrej, quien dijo:

“Hemos venido en visita de cor
tesía para saludar al Gobierno es
pañol, y especialmente al ministro 
de Asuntos Exteriores. Su Aíajes- 
tad Imperial el Sultán ha creado ©1 
Ministerio del que soy titular y 
considero un deber venir a saludar 
al Gobierno ©.«pañol, con quien el 
21 de mayo empezarán las nego
ciaciones en régimen de coopera
ción y amistad con Elspaña.”

Dijo que tenía la confianza de 
qu© estas negociaciones no serían 
largas ni dificultosas y que esli- 
maba como gesto amistoso las de
claraciones del Gobierno español 
respecto a Tánger.

“Espero que pronto España esté 
representada en Rabat con un em
bajador.” Terminó diciendo que 
permanecerá en Madrid hasta ©1 
viernes, marchando directamente 
a Casablanca, ya que no se pue
den detener en Tetuán, como ha
bían pensado.

Un periodista (preguntó al minis
tro señor Balafrej algo sobré la 
visita hecha a Francia. Contestó 
diciendo que había sido una visita 
de cortesía.

por I venes ohiprlotas condenados a
de muerte, para evitar una mayor

acritud y alentar la paz”. (Efe.)

ESPAÑA será pronto el 
único aliado serio de los

EE. UU. en Europa
EDITORIAL DEL “POLISH DAILY", 1

EDITADO EN NORTEAMERICA t
DETROIT, 9. — El más impor

tante periódico polaco de los Es
tados U n i d os, “Polish Daily 
News”, dice que España ee el 
“país que puede en breve ser el 
único aliado serio de los norte
americanos en el continente eu
ropeo, y que aún antes será la 
única fuerza real que tenga algo 
que decir en Africa del Norte, en
tre los árabes, cuando Francia, 
como consecuencia de su loca po- 
Ifli'Ca. pierda los restos de su in
fluencia y se encuentre, adepiás, 
en las redes soviéticas”.

“Ya hemos dicho—señala—que 
la decisión del Generalísimo Fran
co de reconocimiento de la inde
pendencia de Marruecos y libre 
renuncia al Protectorado español 
aumenta la influencia de España 
s(fi>re el territorio marroquí. Fran
co ha demostrado en los años de 
su Gobierno no sólo una gran ha
bilidad para resolver laé situacio
nes complicadas, sino también una 
gran capacidad para prever las 
cosas. Basla ver dónde se encon
traba en el ^o 1945 y dónde ha 
llegado ahorí^A pesar de las di
fíciles condiciones internacionales 
políticas y económicas, boicoteado 
y combatido por el frente comu
nista y por su aliado en este asun
to. el liberalismo.”

Recordando la reciente visita 
del ministro de .Asuntos Exterio
res a los Estados Unidos, conti
núa el periódico: “Puede parecer 
una paradoja, pero no hay exage
ración en decir que España no ne
cesita hoy a los Estados Unidos, 
sino niie los Estados Unidos son 
los qiie buscan su amistad, pues 
Esnaña nuede vivir como hasta 
ahói’a, si’n ayuda norteamericana,

WDIENCIAS DEL JEFE
DEL ESTADO i

El Caudillo ha recibido est4 
mañana en audiencia militar a 
los siguientes señores:

Don Francisco Fernández Lon» 
goria González, teniente general, 
jefe del Estado Mayor del Aire; 
don José Vierna Trápaga, gene* 
ral de división, gobernador mili
tar de Valladolid; don Emilio 
Alamán Ortega, general de divi
sión, en comisión director de la 
Academia General Militar; don 
Ignacio Goma Orduña, general 
de brigada de Artillería, jefe de 
Artillería del Cuerpo de Ejérci
to III; don Ramón Iribarren Ji
ménez, general de brigada de In
fantería a las órdenes del señor 
ministro; don Julio César del 
Castillo y Escarza, contraalmi
rante, comandante general del 
Arsenal de Cartagena; don Agus
tín Tejedor Sanz, general de bri
gada de Ingenieros, Jefe de In
genieros de la séptima reglón 
militar; don Javier Laviña Be- 
ranger, general de brigada de 
Aviación, presidente de la Junta 
Central de Adquisiciones del Mi
nisterio del Aire; don Alfredo 
Gutiérrez López, general de bri
gada de Aviación, segundo Jefe 
de la Región Aérea de Levante; 
don Manuel Sanjuán Molinera 
inspector médico de segunda cla
se, Jefe de Sanidad del Cuerpo 
de Ejercito I; don Carlos Vieyral 
de Abréu y Motta, interventor, 
de Ejército, jefe de Intervención 
de la Segunda Región Militar^' 
don Manuel Jiménez-Alfaro y, 
Alaminos, coronel del Cuerpo de 
Ingenieros de Armamento y, 
Construcción, supernumerario, yí 
don Antonio Blanco García, capi
tán de navio, agregado naval B 
la Embajada de España en Wásh- 
ington.

En audiencia civil fueron reci
bidos también:

Doña María del Pilar Aspe, 
viuda del teniente coronel deB 
Fernando González Valerio; Co
misión de autoridades de Sala-; 
manca, acompañada por los mi- 
/listros de la Gobernación y do 
Educación Nacional; Comisión do 
la Federación Nacional de Her-i 
mandades Ferroviarias Católicas 
de la Sagrada Familia, presidida 
por el director general de la 
Renfe; doctor don Sixto Obrador 
Alcalde; don Bartolomé Trias y 
Comas; don José Gascón y Ma
rín, delegado en el Congreso do 
Ciencias Administrativas, y don
Segismundo Royo Villanova, rec
tor de la Universidad de Madrid; 
Mr. James Menotto, ministro 
plenipotenciario; don Luis A. 
Bolín, consejero de Informaclé"* 
y Prensa de la Embajada de Esj 
paña en Wáshington; don Anto
nio Tena Artigas, secretario ge
neral técnico del Ministerio del 
Educación Nacional; don Joaquín 
Reguera Sevilla, delegado naoio-i 
nal de Justicia y Derecho; donr 
Antonio de Miguel y Martín, di
rector del Servicio d© Estudios 
del Instituto Español de Monedo 
Extranjera; don José Ramón Mo
ra Figueroa, y don Guillermo Ba
ñares Martí, letrado asesor ds| 
Banco Exterior de España.

y, al contrario, la política norte
americana, como consecuencia de 
los grandes errores de Europa, se 
encuen-bra ahora en una siluacióni 
en que su único aliado segiu"© eií 
el Continente europeo puede seR 
Elspafia. Paralelamente, Es p a ñ ií 
puede en un futuro próximo des
empeñar un important© papel dB 
intermediario entre los árabes j 
los Eístados Unidos.” (Efe.)

TITO Y MOLLET, 
de acuerdo sobre 

el desarme
PARIS, 9.—Tito y Guy Mollet 

han llegado, “en principio”, a iml 
acuerdo sobre la^ cuestiones d0 
desarme mundial y de ayuda ii 
los países poco desarrollados.

Los dirigentes yugoslavos sé 
reunieron con Mollet durante más 
de dos horas en el segundo dio} 
de su visita oficial a Francia, f

Durante la reunión se discutBI 
la cuestión del wivio de arma® 
por Francia a Yugoslavia, paW 
que desea adquirii; los modernofl 
cazas “Mister©” de reacción.

Las conversaciones conlinuarárt, 
el próximo viernes. (Efe.)_____

El número del teléfono { 
de PUEBLO: 25-61-32 j

SGCB2021
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GACETILLAS

POMPEYA
Y PALACE
‘MIEDO”

Antonio Vilar nos ofrece en el 
liapel de Carlos, protagonista de 
“Miedo”, una de sus más genia
les interpretaciones. No creemos 
exagerar si decimos que nos ha 
parecido su mejor realización de 
cuantas le hemos visto hasta
ahora, y este será el mejor 
:gio que le hagamos, porque 
tonio Vilar es actualmente 
Ue los primerisimos actores

elo- 
An- 
uno 
con

que cuenta el cine europeo. A 
ifintonio Vilar le hemos visto 
creaciones magnificas; su pre
sencia ha salvado no pocas pe
lículas y en “Miedo” le vemos 
superarse su brillantísima ca
rrera.

Los realizadores de “Miedo” 
han pretendido una obra ambi
ciosa y en buena parte lo consi- 
(guieron. Aunque la acción se si
túa en un lugar español donde 
se construye un pantano, el tema 
es universal y en él se trata de 
exponernos las consecuencias del 
uso de estupefacientes sobre la 
vida de un hombre digno, arras
trado por el vicio al deshonor e 
Incluso al crimen. La técnica em
pleada nos parece adecuada a la 
narración; el estilo cinematográ
fico más moderno, con ágiles mo
vimientos de cámara, brevedad en 
la exposición y primeros planos 
muy expresivos, influye psicoló
gicamente sobre el espectador, 
que se siente así más inmerso en 
el drama.

Ha dirigido esta película el ar
gentino León Klimovsky con su 
peculiar maestría. La fotografía, 
de Godofredo Pacheco, excelente.

Mención especial merece la 
música de fondo de “Miedo”, 
compuesta por Isidro B. Maizte- 
gui, música impresionista que en 
los momentos culminantes sub
raya la acción dramática con ex
traordinaria fuerza.

Además de Antonio Vilar des
tacan en la interpretación Silvia 
Morgan, Lida Baarova, Roid 
Wanka y Gerard Tichy.

GARCIA DE LA PUERTA

U’TllIHIUirS
Y

BEATRIZ
«EL ASESINO

ANDA SUELTO»

PALACIO DE 
LA PREF^SA

Y

ROXY-B
“Tormenta sobre 

el Tibet”

Para filmar los exteriores de 
esta película, los equipos se tras
ladaron a las montañas del Hima
laya, en la región de Karakoram, 
acompañando a una expedición 
científica. En estos parajes, An
drew Marton y sus cameraman 
obtuvieron esc enas verdadera
mente impresionantes, que son, a 
nuestro juicio, lo-mejor del film. 
Toda la majestuosidad de aque
llas cimas, la actividad arrolla
dora de la Naturaleza, están fiel
mente captadas en la película, en 
un alarde de técnica. Los tipos, 
ritos religiosos y costumbres ti- 
betanas están también muy bien 
recogidos.

La línea argumenta!, de Iván 
Tors y Sam Meyer, encierra in
terés, y la mano de Marton la ha 
conducido de manera que ese in
terés se mantiene a lo largo de 
toda la narración. La escena que 
da nombre a la película,^! alud 
de nieve, está conseguida’iSbn una 
fidelidad asombrosa, y da en toda 
su medida la sensación trágica 
que se había propuesto el reali
zador.

La interpretación, a cargo de 
Rex Reason, Diana Douglas y 
Myron Heale, como primeras figu
ras del numeroso reparto, es ple-
namente acertada, lo mismo
ellos que cuantos intervienen en 
el film, contribuyen eficacísima- 
mente al éxito de “Tormenta so
bre el Tibet”, espléndido docu
mental con una anécdota dramá
tica interesante.

GARCIA DE LA PUERTA

El actor más 
joven del mundo 
está en Madrid
Pero esta vez no ha llegado 

por vía aérea, con aterrizaje en 
Barajas y estrépito de propagan
da, ni rodeado por todas parles 
de periodistas, fotógrafos y ad
miradores, sino silenciosa y sen-
cillaiiiente, poique 
actor es madrileño 
cuenta unos días de 
gica.

Se trata del bebé

esta vez el 
y apenas si 
vida íisioló-
Félix Pérez,

Película de acción
‘‘LOS INTERESES CREADOS”

La obra cumbre de Benavente, 
con un reparto excepcional y una 
nueva realización teatral. Teatro 

Español.

TEATROS
Funciones para mañana
ALCAZAR. — (Revistas Casal- 

Andrés.) 7,16 y 11: Punto y co
ma. (Divertidísima.)

CALDERON.—(39-13-33.) 7 y 
11: Grandioso éxito de El Prín
cipe Gitano y Dolores Vargas con 
su espectáculo Copla y Suspiro 
(de Quintero, León y maestro 
Quiroga). Jueves, despedida de 
la Cia.

PRICE. (21-63-19.) 7-11:
Circuitos Carcellé presenta su 
nuevo y gigantesco programa Al
tas Variedades con Antoñita An
dalucía, Enrique Montoya, Yama- 
ni, Lily Grisby, 8 Apolo Folies, 
Hermanos Salao, Eddy, Carmen y 
Roberto, 4 Maravillas, etc., en 
Olé, con el genial y queridísimo 
Emilio el Moro. 100 maravillosos 
artistas en un sensacional espec
táculo pletórico de novedades. 
Localidades desde 4 pesetas.

COMEDIA.—(Cia. Ismael Mer
lo.) 7 y 11: Por cualquier Puer
ta del Sol, de Carlos Llopis. (Ex
traordinario éxito.)

COMICO. (Cía. de revistas

Jorge Mistral, el mejor-galán 
de habla española, es el pro
tagonista d e I extraordinario 
film “La legión del silencio”, 
que Dipenfa ha presentado en 
la pantalla del lujoso cine Ave
nida, mereciendo el aplauso del 
público y el elogio unánime de 

la critica

BARCELO.— 4,30-7-11: El rey 
loco (technicolor). Autorizada.

Bonlliure.—Sucedió así.
Bulevar.—Con sus mismas armas.
CALLAO.—4,16-7-11: La mu

jer más guapa del mundo (Gina 
Lollobrígida, Vittorio Gassmann). 
Eastmancolor. 6.’ semana.

CAPITOL. — 4,30-7-11: ¡Aquí 
hay petróleo! (José Luis Ozores,

truo y La guerra privada del mayor 
Benson.

Europa.—Peligros de juventud y 
Mademoiselle de París.

Excelsior.—La verbena de Ia Pa
loma y La señora Chesney.

Felipe II.—La ley del silencio y, 
La andada de Júpiter.

Figaro.—Fuego verde y Los su
blevados de Lomanach.

Flor.—Lo que se ocultó al mun-
Manolo Morán). Tolerada.

Carlee III.—Una doncella en 
ros.

COLISEUM. — 4,30-7 y 
Tarde de toros, de Ladislao

apu-

Vaj
da. Un alarde ert technicolor. To
lerada. 12.’ semana.

GRAN VIA.—4,30-7-11: Africa 
bajo el mar (Sofía Loren). Ferra- 
niacolor.

LOPE DE VEGA.—(47-20-11.) 
4,30-7-11: .Pan, amor y... (Sofía 
Loren, Vittorio de Sica; technico
lor; Cinemascope; 6.’ semana).

Luchana.—Sucedió asi.
MUÑOZ 

reformado 
de 11 a 4. 
El rey del

SECA. — (Totalmente 
y ampliado.) Continua, 
Numerada, 4,30-7-11: 
Oeste (Bob Hope, Lu-

cille Ball). Technicolor. Tolerada.
PALACIO DE LA MUSICA. — 

4,30-7-11: Los últimos cinco mi
nutos (Linda Darnell-Vittorio de 
Sica). Mayores.

Pálacio de la Prensa.—Tormenta 
sobre el Tibet.

PAZ. — 4,16-7-11: El hombre 
de Kentucky (Burt Lancaster). 
Technicolor. Cinemascope. Tole-

do y Niágara.
Florid*. — Npehes andaluzas

Frutos.—Papá necesita esposa 
La portera de la fábrica.

Galileo.—Pan, amor y... celos 
.tti'iii inoiselle de París.

y

X
y

GONG. — Continua 6: Ensayo 
dramático (Edward G. Robinson), 
Mayores.

Goya (Vallecas).—Peter Pan y El 
temible burlón.

Oranada.—Confesión y La nave de 
los condenados.

Iberia.—El hidalgo de los mares 
y El Piyayo.

Ibiza. — Fuego verde y ¡Felices 
Pascuas!

Ideal.—Sucedió* asi.
Imperial.—La chica del barrio y 

Siíiiba.
Imperio.—Nosotras las mujeres y 

Un gramo de locura.
Infanta*.—Momentos de peligro.
Iri*.—La ventana y El talismán.
Lavaplés.—La nave de los 

nadus y Recluta con niño.
Lepanto.—Rumbo a Java y 

yayo.
Lido.—El bello durmiente 

señoritas del 09.

coiiJe-

E1 PI-

y Las

Los aficionados a las películas 
policiacas encontrarán un buen 
episodio en “El asesino anda 
suelto”, una buena película ame
ricana, ni más ni menos que 
otras del mismo género, realiza
da con la pericia que en Holly
wood derrochan y con ingredien- 
lt«« suficientes para una produc
ción discreta, que el público 
aiempre ve con agrado.

El director Budd Boetticher 
no ha tenido demasiadas compli
caciones. En su labor destaca, 
sobre todo, la normalidad. Casi 
fio juega con la sorpresa. Va na
rrando sencillamente el episodio, 
como podría ocurrir normalmen- 
ts, y consigue mantener la aten
ción 9 el interés del espectador.

Los protagonistas son Joseph 
Cotten, Rhonda Fleming y Wen
dell Corey, a los que no es ne
cesario elogiar, porque la bri
llantez de su trabajo está en la 
normalidad de sus intervencio- 
«»ds.

GARCIA DE LA PUERTA

que, jiislainenle a los seis días 
de haber venido a este picaro 
inundo, f u é seleccionado para 
“interpretar" su importante pa
pel en la película “.Manolo, guar
dia urbano”, que, dirigida por 
R. J. Salvia e interpretada, en el 
papel de protagonista por .Mano
lo Morán. se rueda en los mo
mentos actuales en los estudios 
cinematográficos de la CEA.

.A Felisín Pérez íe verán llo
rar, manotear y todas esas cosas 
que hacen los bebés, en “Mano
lo, guardia urbano”, pero tan a 

’la perfección que ei chaval se ha 
ganado ya la simpatía y el cariño 
de cuantos intervienen en el ro
daje de la película que comen
tamos, como luego se ganará la 
simpatía y el cariño de cuantos 
espectadores presencien la pro
yección -^e “.Manolo, guardia ur
bano”. Felisín es el actor más 
joven del mundo, pero por lo 
que ha hecho ante la cámara, 
también podríamos decir que es 
el más perfecto, porque la ver
dad es que Felisín realiza en esta 
primera salida a la pantalla, que 
casi coincide con su venida al 
mundo, con toda la gracia de su 
inocente y menuda presencia.

“OKTAHOMA”
Daniel T. O’Shea, presidente 

de la R, K. 0., ha comunicado 
que la producción de Rodgers y 
Hammerstein, “Oklahoma”, que 
tanta resonancia está teniendo ya 
antes de su estreno, será presen
tada en todo el mundo por R. K. 
0. Radio y para ser proyectada 
por los sistemas Tood-AO o Cine
mascope, y poslerioinnente, en 
film de proyección normal.

Mr, O’Shea y George P. Skou- 
ras, presidente de la AIgna Thea
tre Corp., anunciaron conjunta
mente el convenio de la distribu
ción de este technicolor, comuni
cando además que los Estados 
Unidos y Canadá quedan exclui
dos de la distribución por la R. 
K. 0.

“Nuestra intención, al presen
tarla por los tires procedimientos 
Todd-AO, CinemaScape y normal, 
es hacerla llegar a todos los rin
cones del mundo para que todos 
puedan disfrutar de esta sobresa
liente produccipn musical”, agre
gó Mr. O'Shea.

Manuel Paso.) 7 y 11: ¡Anda con 
ella!

ESPAÑOL.—(Compañía titular. 
Director: José Tamayo.) 7 tarde 
y 11 noche: Los intereses crea
dos. La obra cumbre de Jacinto 
Benavente. Principales Intérpre
tes: Manuel Dicenta, María Dolo
res Pradera, Andrés Mejuto, Mi
lagros Leal, Alfonso Muñoz, Jo
sé Sancho Sterling, "^ársila Cria
do y Angelita Caballero.

FUENCARRAL.—7-11 (Cía. fol
klórica Farina): El cante ya tiene 
rey. Jueves, despedida de la Cía.

INFANTA ISABEL. — 7 y 11: 
Arturo Serrano presenta la Cia. 
argentina de comedia Gadé-Se- 
rrador-Thorry en La voz de la 
tórtola. (Autor: Van Drutten. 
Traductor: Cecilio de Valcárcel.) 
Una interpretación maravillosa 
para un éxito mundial.

rada.
Princesa.—Las senoriias del
PROGRESO. — 4,30-7-11: 

sayo dramático (Edward G. 
binson, Marcia Henderson).

09. 
En- 
Ro-

REAL CINEMA—4,30-7-11: El 
caso O’Hara (Spencer Tracy). 
Colosal interpretación.

REX.—(Tel. 47-12-37.) Conti
nua, de 11 a 4. De 4,30 a 6,30, 
sin numerar. Numerada, 7 y 11: 
El rey del Oeste (Bob Hope-Lu- 
cille Ball). Tolerada.

RIALTO.—4,30-7-11: Niebla en 
el alma (Marilyn Monroe, Richard 
Widmark).

Roxy A.—Una doncella en apuros.
Roxy B.—Tormenta sobre el Tibet.
SAN CARLOS. — 3,30 6,30-10: 

Oliver Twist y Momentos de pe
ligro (Marlene Dietrich, James 
Stewart). Tolerado.

SAN MIGUEL.-4,16-7-11: El 
rey loco (O. W. Fischer, Ruth

LARA. 316 y 316 re-

Leuwerik). 
rada.

TIVOLI. -

Technicolor.

— 4,30-7-11: Momen-

Todos los lunes:

s
D

ÜPLEMENTO 
E P O R T I V O

Homenaje a lÉerl
Mañana, jueves, tendrá lugar 

el banquete-homenaje que la Pe
ña Taurina Albacete dedica a su 
presidente de honor el canecido 
actor don José Isbert Alvarruiz, 
a quien, con fecha 23 del pasado 
mes de marzo, le fué concedida 
por el excelentísimo señor minis
tro de Trabajo la Medalla del Mé
rito al Trabajo, que fué solicita
da por la Peña Taurina Albacete, 
secundada por la Federación de 
Agrupaciones Taurinas.

En este acto se hará la imposi
ción de la Medalla del Mérito al 
Trabajo al popular actor, que 
tantos años lleva prestigiando la 
escena y la pantalla españolas.

El homenaje tendrá lugar en el 
restaurante El Bosque, a las dos 
de la tarde, y las tarjetas para 
asistir al mismo pueden adquirir
se en Chicote, Gaviria, Café Gi- 
jón. La Teatral y en los locales 
de la Peña Taurina Albacete.

Dada la personalidad del ho
menajeado y las grandes simpa
tías con que cuenta en todos los 
medios sociales, e I acto será un 
éxito de concurrencia.

presentaciones de La herida lu
minosa (de Sagarra, versión cas
tellana de Pemán), por Rivelles y 
toda la Cia. titular.

LATINA.—(RevisU.) 7-11: So
fía y Loren... (Mari Begoña, An
tonio Garisa, Roberto Camardiel, 
Pilarín Broch, Los Chímberos).

MADRID. — (21-66-94.) 7-11: 
José M.' Lasso presenta su com
pañía con la fantasía musical, de 
gran espectáculo. Música y mu
jeres. Carmen de Lirio, Antonio 
Amaya, Alady, Los Xey. 40 mo
delos, bailarinas alemanas y es
pañolas.

MARAVILLAS.—7-11: ¡La sen
sación de Madrid! Celia Gámez 
en El águila de fuego (de Rigel, 
Ramos de Castro, música Francis 
López).

MARIA GUERRERO.— 
(31-76-94.) 7 y 11 noche: Pleito 
de familia, de Diego Fabbri, ver
sión de Félix Ros. Dirección: 
Claudio de la Torre.

MARTIN.—7 y 11: Exito sen
sacional del mundialmente famo
so Fu-Manchú con la fantasía 
mágica Hechizos de Fu-Manchú. 
¡Espectáculo maravilloso de colo
rido y fastuosidad! Autorizado 
para menores. Despáchense loca
lidades sin aumento.

REINA VICTORIA. — (Lili Mu
rati.) 7-11: Separada del marido. 
Divertidísima.

tos de peligro (Marlene Dietrich, 
James Stewart). Tolerada.

UNIVERSAL CINEMA. — 4,16- 
7-11: El, rey loco (O. W. Fischer, 
Ruth Leuwerik). Technicolor. To
lerada.

SESION CONTINUA
ALBA.—(27-07-86. Reformado.

Selecto.) Continua 10 mañana: El

López de Hoyo*. — El conde dd 
Montecrlslo.

Lusarreta.—El pequeño fugitivo X 
Cuna de héroes.

Maria Cristina.—El enemigo pú
blico número 1 y Fort Venganza.

Metropolitano.— Fort Venganza y 
.Momentos de peligro.

Montecarlo.—La zapatilla de cris
tal y Fuego verde.

Montera.—La guerra privada del 
mavor Benson.

MON UMENTAL CINEMA. — 
Continua 6: Caballero a la medi
da (Cantinflas) y El hombre de 
Laramier (James Stewart). Cine
mascope. Toleradas.

Mundial.— Beau Brummell y Cita 
con la muerte.

Narváez.—La huida y La guerra 
privada del mayor Benson.

Odeón.—El helio durmiente y Las 
señoritas del 09.

Olimpia.—Escándalo -en Rudford y 
Abdulla el Grande.

Oraa.—Confesión y El talismán.
Palace Cinema.—.Miedo.
Palacio del Cine.—El hombre do 

Kentucky.
PANORAMA.—10 mañana: Mo

mentos de peligro (Marlene Die
trich, James Stewart). Tolerada.

Pavón.—Trágica obsesión y Mo
mentos de peligro.

PELAYO.—(Fdez. de los Ríos, 
79. 23-86-18. Reformado.) Con
tinua 4: Decisión a medianoche. 
Recluta con niño.

Peftalver.—Momentos de peligro.
Pizarro. — Cerca del cíelo y El

sdlviije.
Pley&l La picara

CINES
SESION NUMERADA

Actualidades. — El asesino anda 
suelto.

Amaya.—Con sus mismas armas.
Avenida.—La legión del silencio.

Vi WT
es la sonrisa del

cine europeo

rey de los bosques, 
muerte.

Albarrán. — Tierras
Piyayo.

Albéniz.—El hombre
Alcalá.—El pirata de 

res y .Noche salvaje.

Reto a la

lejanas y Ei

de Kentucky, 
los siete m<a-

Aleántara.—E| desierto viviente y 
Veinte mil leguas de viaje subma
rino.

Alexandra. — El bonobre de Ken
tucky.

Alhambra.—El amor nació en Pa
rís y corazón de hielo.

América. — Contraespionaje y Era 
el comandante Calliciit.

Apolo.—Robin Hood y La portera 
de la fábrica.

Aragón. — Inocentes en Paris y 
L^hiia rota.

Argel.—Fatalidad y Mademoiselle 
de Paris.

ARGUELLES.— Continua 5: El 
rey loco. Technicolor. Autorizada.

Arizona.—El hidalgo y Ladrón de 
guante blanco.

Astoria.—Travesía del desierto y 
La guerra privada del mayor Ben
son.

Astur.—El nlfio perdido y La sen
da de los elefantes.

Avemaria. — Una noche en Casa
blanca y El hijo de Robin de los
Bosques.

Avenida (Vallecas).—Caravana 
mujeres y Agente e3[>ecial.

Ayala.—La Hermana Alegría y 
ventana indiscreta.

de
La

Beatriz.—El asesino anda suelto. 
Becerra.—Momentos de peligro.
Bellas Arte*, 

del 09.
Las señoritas

Bellae Vietae. — Teatro 
.Mogambo.

Bellón. — Papá necesita

Apolo y

Duelo en el fondo del mar.
Benavente.

esposa

¡Bill, qué
cipí; y Flecha rota.

Bilbao.—Las señoritas del 
Bulevar.—Con sus mismas

y
g-rande

0». 
armas.

Esos de Pénjamo.
Postae.—Marty y La 

la fábrica.
Praga. — Un hombre 

Ilija de Mata-Hari.

mollncra y

portera da

acusa y La

Principa Alfonso.—Era el confKin- 
danle Calliciit y Recluta con niño.

Principe Pío. — Fort Venganza y 
Momentos de peligro.

Quevado.—Recluta con nlfio y Era 
el eomandanle Callicut.

Roma.—Bolón de ancla y La es
pada de Monlecrisio.

SAINZ DE BARANDA.—(Alcal
de Sáinz de Baranda, 26. Teléfo
no 36-01-26.) Continua 4: Com
plementos. El hombre de Ken
tucky.

Salamanca.—Ensayo dramático.
San Cayetano. — Lo que nunca 

muere y El talismán.
SAN DIEGO.— (Pte. Vallecas.) 

[*>: La primera sirena. 60 segun
dos de vida (technicolores; aptas 
menores).

San Francisco.—Cómo casarse con
un millonario j' El 
islas.

Savoy.—Grandes 
concK ncla.

Sevilla.—Señora

desterrado de las

maniobras y Sin

ama y Siete no-
vi.-ij ij.ua siete hermanos.

SOL.—10 mañana: Americanos
en Moldearlo. Infierno 
(John Wayne).

T*tuán. — LO3 apuros de

blanco

un pe-
quefio tren y El jardín del diablo.

Toledo.—La portera de la fábricafábrica
y El Danubio rojo.

Urquijo.—Pan, amor y... ceíos y 
Mademoiselle de París.

Usera.—La mansión de Sangaree
y Congreso en Sevilla.

Valtehermoco. — La 
monstruo y La guerra 
mayor Benson.

Velâzquez. — ¡Abajo

mujer y el 
privada del

Una película 
sobre el Cid

' HOLLYWOOD, 8.—Un porta
voz de los eslii<Ji<).s cinematogrâ- 
■fleos U. K. O. Pictures ha anun
ciado que en 19.57 lllniarà una 
ipellcula sobre la vida de Rodrigo 
•Díaz de Vivar, el Cid Campeador, 
con el título de “El caballero sin 
par”. Dicha película será rodada

España, con la cooperación de 
autoridades españolas.

■ Escribirá el guión cinemato- 
Frederick M. Frank.

uEBinilEiRI
XRUIRIA

TECHNICOLOR

j j I omi!

California. — Chantaje criminal y 
De aquí a la eternidad.

Carreta*.—Hedda Gabler y MI hijo 
John.

Castilla. — Línea secreta y Atlla, 
rey de los hunos.

Cervantes.—El sala,r¡o del miedo y 
La mujer sofiada.

Covadonga. — Destino Budapest y 
Suspiros de Triana.

Cristal.—Sublime decisión y Re
cluta con niño.

Chamartin.—El rey de la carrete
ra y El motín del “Calne”.

Chamberí.—Caballero a la medida 
y La portera de la fábrica.

Chueca.—Orden: caza sin cuartel 
y Simba.

De la Rosa.—Pasión prohibida y 
La amada de Júpiter.

Delicias.— ¡Ole, torero! y La guo- 
irra privada del mayor Benson.

Do-Re.—El rey de los bosques y 
El niño perdido.

DOS DE MAYO.—Continua 6: 
El monstruo de tiempos remotos 
y Orgullo de raza. Toleradas.

Elcano. — Aventuras de Robinson 
Crusoe y otra.

España. — Veinte mil leguas de 
viaje submarino y Los pelmazos.

Eapronoeda.—La mujer y el mons-

Sólo el cielo lo
Venta*.—Beau 

era mujer.
Vergara.—Las
Victoria.—La

61 telón! y
sabe.
Brummell y Venus

.sefiorltas del 0®. 
huida y La gruerra

privada del mayor Benson.
Cinema X. — Espadas cruzadas y 

Martes negro.

SALAS DE FIESTAS
FONTORIA. — Tarde y noche, 

las mejores atracciones y or
questas.

J’HAY. — Grandioso éxito de 
la gran cantante Irma Vila y el 
famoso Antonio Machín con su 
orquesta de cha-cha-cha.

MOULIN ROUGE. — (Molino 
Rojo.) Tribulete, 16, Mañana, re
apertura. La sala más típica y 
castiza de Madrid. Noche, 30 
pesetas.

TEYMA.—Ana Nevada y otras 
grandes atracciones y orquestas.

OTROS ESPECTACULOS
HIPODROMO DE MADRID. — 

Mañana, jueves, cuatro y media 
tarde, carreras de caballos. Au
tobuses: Alberto Aguiltra, esqui
na Oaztambide.

SGCB2021
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considerable aumento en euanlo a

maquinaria, qui lograron dar 
mino a la tarea coincidiendo 
la apertura de la Feria.

I. .\rnfrnnesiis 
Idem eiip , 
ExpIn.sIvos . 
llidro-.XUrn . 

,'iulm Can-ir.

ACCIONES 
Bancariat
Cred. Ind. .
Idem nuevas 
E.xlciior . .
Idem nuevas 
Ilipolecario .

Mere, c Ind.
Pop. E-:p.iñol 
n'ur !... 4

88 
100 
IGÜ 
l»ü

9 1,75 
R.7
89
9 4,50

Idem 
Hisp. 
Idem

I m 
900

80
79
72

217
661
57.5

2.300
530
667
860

s/der, 
— 2

▼e'efonla y Radio 
'f'ircnni ................... 
Teleronlc.i . . . .
Textiles

lér- 
con

60.5
1 so

650 
400

PARTICIPACION 
TRANJERA

Idem 19 5.5 . . . 
.\ Hornos 195 1 
Idem 1919 . . . 
Idem 195 1 . . .

AUMENTA LA EXTEN
SION DEL RECINTO

ñas perforadoras.
92.75 

■ 8j.7..5 
83

SECCIONES DE LA II FE
RIA

TRES MILLONES DE VI
SITANTES

2 
4

.\zu • ('.encrai 
Ehr »...., 
Construcción 
Cementos .Mb.i

I. .4raganospsa . 
Explosivos 19 5(1

I 22I.R oeselx. mienlris que 
19.54 rué lie 1.1.349. Respec- 
a los cnsto.s. solamenti’ po-

“entrada” comercial en ©1 mundo 
a^tricola español.

87 
87 
» I

Eléctrica*
Vie.sgo . . (
LeonesaH . . . 
n. Zaragoza .
Feno.sa . . . .
H. Caiilábrico 
.¿spañola . . . 
Iberdiieru ord.

+ 160 
— 5

par.i trilir de la
■ -..... = ' Ba-

\lPlro ...............
SIN COTITACION 

rdFICIAL
Cnni.-ibria v . . .
Cels.i niievus . .

Hornos nuevas 
Ceinenlos cinra

Idem pi'pr. .... 
Idp-’ii niipvii.’ . . . 
Pphsa .... 
Paoel V A Orificas 
Pap Rpiinidas . 
IdPin Clip .....
Químicas

Portland Ebro . 
H. nallPla . . . 
I. .Klralá . . . . 
Xipní...................

8.5 
96
83
80
9:;, 50
90.5«
97
9 I

U. E. .Madrilpfla 
Idem nueva.- . . 
Idm iK^vliimas 
Agricultura

. . ‘ do ha re<u!l.i<lo este año de pe-grandes acontecimien- ;

nes producidas por las naturales 
realizaciones de beneficios.

Dentro del conjunto de valo-

le kilómetro-aern- 
fiié en 19.54 de

superficie e instalaciones, supe
rándose la extensión del

de 
en

res, ha sido el departamento 
el que ha mostrado 

tnuyor solidez, quizá por la cir- 
cunslancia, ya apuntada, de ha-

aprobación de la .Memoria, 
lance, cuentas

FONDOS PUBLICOS
int. E. U, C, B. 
Exterior c . . . í 
.Lmóriizable 3 %. 
Idem juiiK) 1953 . 
Idem abril 1953 . 
IdenrT iRiv. 1«5I . 
Idem jubo 19.51 . 
f. Isabel II ,5 
G. .Maiiz. 5,31» %

a Jimia general que se 
a las diccisé'is horas 

de junio próximo, en ol 
social, l’ernáiulez -de

r.a aportación extranjera, 
en ganado como en maquinaria y 
útiles agrícolas, fué muy impor
tante en la 11 FeHia del Cámpo.

78
9« 
97,5«
97
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SALA 
de 

FIESTAS

CLUB

» Marqués de Viana, 15 
ÎS? Teléfono 348376

PRESENTA 
los dias 8 y 10 

TARDE Y NOCHE 
la supervedelte

LOLI FER 
EUGENIO GAÑI 
bailaor de flamenco. 

Y las bellísimas 
Conchita Colado 

y Mary Reyes 
Orquestas 

SAVOY y CUBALDO 
con su cantor ' 

VICENTE MORALES

FESIR INTERNAEIONjll SEL EN

EASOR

e. Bolínc u e n c i a s.

“El argumento de la pelí
cula es intensamente patéti
co. Responde a unos acaeci
mientos ciertos... La tarea 
directiva, efectuada conjun- 
tainente por José A. Nieves 
Conde y José M. Forqué, no 
sólo está muy cuidada, sino 
que en bastantes momentos 
es de excelente calidad. En 
el aspecto plástico es de elo
giar la labor fotográfica de 
Aguayo y Sampore.”—Gómez 
Mesa (“Arriba”).

“Las situaciones dramáti
cas están muy bien gradua
das y llegan sencillamente al 
público... La labor de los di
rectores tiene muellísimos 
aciertos... Los intérpretes 
contribuyen con su trabajo 
excelente al éxito de “La 
Legión del Silencio.”—Garcia 
de la Puerta (PUEBLO).

Tras ©1 éxito alcanzado en to
dos los aspectos por la I Feria 
Nacional del Campo, se pensó en 
celebrar un segundo certamen, 
que, nolableinenle ampliado, re
cogería la experiencia d©l ante
rior. Varios países extranjeros, 
concd'cta.ment© los de importancia 
industrial aplicada a la agricul
tura, interesaron de la Comisaría 
General de la Feria su participa
ción en ©1 segundo certamen. De 
ahí que el celebrado en mayo-ju
nio de 1953 tuviese carácter in
ternacional, Las firmas extranje
ras dedicadas a la fabricacmn y 
venta de material agrícola veían 
©n la Feria del Campo una co
yuntura magnífica para dar a co
nocer sus artículos y preparar su

En la sesión de hoy ha conti
nuado la adicidad bursátil den
tro de unos liinites de neyocio 
uiás circunscritos que ayer. En 
cuanto a la tónica de los cam
bios, se mantiene, en general, la 
firmeza, con algunas excepcio-

en los cambios
ber sido el grupo que ha larda
do má.s en incorporarse a la ten
dencia actual.

La sesión terminó con algo de 
cansancio en la negociación. Es
ta, por ser maüana día festivo, 
no se reanudará hasia el vler- ;

“Constituye una grata sor
presa el encontrarse con tan 
excelente cinta española co
mo “La Legión del Silen
cio”... Está conseguido el 
diálogo, justo y medido; las 
situaciones, bien vistas y re
sueltas... Dosificada con pe
ricia la emoción de las se-

“DI clima dramático d e 1 
relato ha sido muy bien con
seguido por los directores. 
Jos»; A. Nieves Conde y José 
M. Porqué, que lian dado un 
extraordinario ritmo, autén
ticamente cinematográfico, a 
este film de gran acción.”— 

g n a c i o Montes - Jovellar
(“Madrid”).

Uf/
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MARIA R1\4*S 

amtdmoriqlelme 
rostía fWOWlAR 
mónica FASTRANA

DEL AÑO, ACOGIDA POR EL PUBLICO Y CRI 
TICA CON UNANIME ELOGIO!

ria se llevó a cabo concienzuda
mente, efectuándo.^e amplias 
obras de pavimenlación, repobla
ción forestal, abastecimiento de 
agua para consumo humano y 
riego de jardines, luminotecnia, 
etcétera. DI Ministerio de Obras 
Públicas, en cumplimiento de un 
acuerdo del Consejo de Ministros, 
llevó a cafKi la urbanización de 
los alrededores de la Feria y la 
construcción de carreteras de cir
cunvalación y enlace con el fin de 
facilitar el cómodo acceso al re
cinto de la Feria, tanto al contin
gente de visitantes como a los 
vehículos. Para realizar tales 
obras, ©1 Ministerio envió varios 
equipos, compuestos por moder-

Las mercancías procedentes de 
diversos países vinieron al ampa
ro del régimen de importación 
temporal—concedida por el .Minis
terio de Comercio—« con oWiaa- 
elón de retornar al país de proce
dencia una vez terminada la Fe- 
Ha, o bien acogidas al régimen de 
’mportaciém definitiva en todos 
aquellos casos en los que la mer- 
"ancia se hallara comprendida en 
’os respectivos acuerdos comer
ciales.

Las secciones que formaron par
te de la íí Feria Internacional del 
Campo fueron éstas: colonización, 
construcciones rurales, maquina
ria agrícola, abonos, publicaciones 
agropecuarias, cooperación, .Mu- 
tua'lidades y previsión agrícola, 
laboratorios, frío industrial, pieles 
y cueros, piensos, viveros. ílori- 
'’ultura. arbiM'ieullura. lana, fi
bras textiles vegetales, plantas 
Industriales y medicinales, caza, 
pesca fluvial,"artesanía rural, avi
cultura, ornitología, perros de 
guardería. Museo Agrícola, Minis
terio de Agricultura, Sindicatos 
Nacionales e industrias lácteas, 
cárnicas, enológicas, conservas ve
getales, aceite y azúcar.

La sola cita de tos tres millones 
de vi.sitantes ate.ctigua el enorme 
éxito conseguido po^r la Feria del 
Campo en su segunda versión. 
Tanto el expositor national como 
el extranjero vieron cumplidos con 
creces los objetivos que perse
guían al concurrir>al certo rnen. Y 
©1 rhismo día de'Ia clausura de la 
n Feria del Campo quedaba ésta 
ya definitivamente consagrada co
mo una muestra agropecuaria de 
primerísimo rango nacional e in
ternacional.—P.

En Córdoba se inauguró 
el monumento 

a Manolete
CORDOBA, 8.—En la plaza del 

Conde de Priego se celebró la 
inauguración del monumento a 
Manolete.

A ambos lados del monumento 
se levantaron tribunas que ocu
paron la familia de Manolete y 
muchos toreros. En otra tribu
na se encontraban las autorida
des.

El académico don José Fran
cés exaltó las grandes figuras 
taurinas de Córdoba.

A continuación, el alcalde tuvo 
un recuerdo para el gran torero 
Carlos Arruza, a cuya iniciativa 
se debe en gran parte esta per
petuación de la memoria del gran 
diestro cordobés.

Desde la plaza, del Conde de 
Priego, autoridades e invitados 
marcharon al Circulo de la Amis
tad, donde se celebró un acto li
terario en memoria del torero 
desaparecido. (Cifra.),

I. Colonización , , 
riec. .Vacinnal . . 
iteiire ,.....• 
.\yiinl. .Madr, 1914 
Idem I 9'3 I iiH, -, • 
Idem Kii.«iinche , . 
Idem 194 1 , , . - 
Idein-í,ltt4&.. ft .
Emp?. .Maj¡tt-iT. •
ciíi, ■'i'r, Î4 .j 
Idwii-.\ - » • • • • 
Iilím c . í . . • ■ 
ldéiu .4 %-cx.enias 
Idem ^5 >7f7í , < . , 
créd.. I.oc ; liUerp. 
Idem con loip-s . ,

OBLIGACIONES
H. E'P. liliales . .
Idti.ii 5,.5« 7<).
Idem 6 G« % . ,
IitClii 6.511 ■ % . .
H. Caiil die. 1951 
Idem ocl 1953 . . 
Güero ....... 
Nansa 6 7e ■ . . 
Idem 6,7.5 7o • , 
Sil I.».................. 
Idem 3.» .... . 
Sevillana 13.* . . . 
ibe'iliiero............  

I ü. E Murcia . . .
n. viadrid I.
'^eig-iiera . . . . .
Trasmedit. . . . .
Campsi bonos . .

Bajo la presidencia de don To
más Delgado y Pérez de Altid se 
ha celebi'.ulo en .Madrid la Junta 
general de accionis t a s de la 
Compañía .Mercantil Anónima de 
Líneas Aéreas Iberia, que aprn-

CP que le fueron presentados, 
n«'' có'DO la gestión del Consejo 
de Adiniiiíslracifin en el año. cu
yo principal acto fué. 1a compra 
de dos aviones Superconstella- 
lion naca las b'neas fra.sotlánli- 
cas y cinco .aviones Convair pora 
las líneas europeas.

E' desarrollo de Iberia surge 
iriiy p.itente en la .Memoria leí
da <al referirse a tos distintos da- 
to< de, tráfico y <iue son. por to
que -p refiere a millones de ki- 
lóiiielros wtkulos obtenidos - en 
c.ad.» eiercicia i narfi'' de 1955 
hasta 19.50 .397.2. 314.4. 284.2. 
24.3.8. 2 19 9 y 176.8.

E1 incremento de cada año 
sobre el anterior, expresado en 
tintos ñor cientos, es; 26. 33. 
1(7 62 '57. K). 86 y 24 .37.

fy-a recaudación por pasajero-

Hblrocivll . . . . 
(irai. E’paflola . 
Uragadoa . . . . 
I.ucsu  
Valleliermn.jn . . 
Mcázar . . . . • 
Ce isa   
El Carmen , . . 
Men fis . ... . 
Hispana pref. . . 
Mripop. . . . . . 
Idem nuevas 
Urhis . . . . .
Idem Clip. . , .

I'rb Melrop. . 
Invervión Mob. 
G";il. invers. . 
Ind. V Viiveg. 
Idem Clip. . . . 
Viimos.-i . . . .
Mineras
Rir ..... . 
PclTiicr.T . . . 
i'enlenillo . • . 
I oj Guindos . 

.Ponfcrriirla . .
Vfpnooollot

aproxima trayendo a 
Madrid uno de los más

La columna motorizada, con 
má.s de un kihinielro de exten
sión, que trae a .Madrid uno. de 
los inayore.s y má.s costosos es
pectáculos circeiise.s del inundo, 
se encuentra ya a pocos kilóme
tros de nuestra capital. Fiel a su 
cita anual de primavera, coinci
diendo con las fiestas de San Isi
dro, nos llega este coloso de los 
circos, que este año tendrá su 
emplazamienio en el aristocrálico 
paseo de la Gaslellana, junto a 
los Nuevos-Minislcrios, Bajo sus 
lonas, el gran pueblo de Madrid 
podrá presenciar el mayor acon- 
tecimienlo del siglo en este gé
nero de especlácutos desde el 
próximo sábado, día 12,

28..520. 11.1 resultado este año de 
.3.3.907 pi’SPtas.

l./is resiillíiilos de orden eco- 
nóiii:<’.9 se exiinnen en el balan
ce. en e! que puede" verse que 
después de haber dedicado a 
.amortizaciones una cifra supe- 
no- a .58 millones de pesetas y 
de haber car/rado en tos irastos

Contra los excesos en 
la ejecución de la 
«suerte de varas»

La Dirección General de Segu
ridad nos envía la siguiente ñola:

“Al ot»jelo de cortar los exce
sos que se eómeten en la ejecu
ción de la “suerte de varas” ©n 
los espectáculos taurinos, ha sido 
cursada orden circular de esla 
Dire(x;ión General, con fecha 13 
de abril del actual, a todos los 
Gobiernos Civiles para que sean 
denunciados aquellos picado res 
que cometan estos excesos, tos 
que serán debidamente sanciona
dos, y de forma ejemplar aque
llos que ©n la temporada tengan 
antecedenle.s de anteriores infrac
ciones d© este tipo.

Se mantiene en todo su vigor 
lo dispuesto en la orden del Mi
nisterio de la Gobernación de fe-: 
cha 10 de febrero de 1953 y cir- 
nu'lares de esta Dirección General 
relativas a la edad, peso y las de
fensas de las reses de lidia, por 
lo que se exigirá con todo rigor 
lo que en las mismas se dispone, 
Imponiéndose las sanciones co- 
m-spon,dien tes.”- •

IfiO. impnrlanle .3.600.0(10 pe
setas. se ohth’nen unos benefi
cios fíe 27 S 'i.5 37'1 20 pesetas.

El presidente del Instituto Na
cional de. Industria, organismo al 
cual pertenecen lii totalidad de 
las acciones de Iberia, don Juan 
Antfinin Suanzes. felicitó ?1 Con
scio de Administración por la la
tior realizada este año. nue en- 
lienfle fu»' verdaderamente difí- 
ci; ñor ser el primero que se 
ponían en servicio aviones de ti
po modernísimo, como el Super- 
couslell ilifin. cuyo entreteni
miento y conservación exigen 
una técoic.i muy depurada.

Ri señor ^iianzes hace alusión 
a los aviones que produce la in
dustria aeronáutica española, co
mo el tino Azor, de Construccio
nes Aeronáuticas, en la segur- 
dad de que cuando haya termi
nado su período de contratación 
como avión comercial será ad
quirido por Iberia para las líneas 
interiore.s de España.

El señor Suanzes aconseja 
tambl.'n nue se extienda en lo 
posible el tráfico interior a fin de 
que toda población importante y 
que cuente con aeropuerto no 
deje de estar enlazada en la red 
nacional.

El señor Puanzes aconseja 
igualmente que se extienda la 
práctica del transporte de mer
cancías y no se olvide el mate
rial novísimo de helicópteros.

La Junta general acordó de
traer de los beneficios liquida
dos una cantidad cercana a los 
seis millones de pesetas, igual en 
cuantía a lo que se reparte al ca- 
fiital. para premios al personal 
en concepto de participación de 
beneficios.

Madrid, 2 de mayo de 1956.

E<p Pelróif’/i« . . 
»iii4m \o~ie . . . 
ociliie-i ....
Sea--*.
Fénix ...
SIderometMijrgIeaa
4. Horiin< .... 
.\iix. Ferme. . . . 
BoeilichP!- . . . . 
C. Met Old, Clip. 
Idem peer . . . .
I S.anta Bárbara . 
Manor Met. ord. .

Sociedo'l Aniín'mn de 
Aplicaciones Sanitarias

S. A. D. A. S.
Se convoca a los señores ac-

ejercicio 19.56.
Madrid, 7 de mayo de 1956, 

El presidente,

SGCB2021
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Estado, visitó ayer tarde la ExSu Excelencia doña Carmen Polo de Franco, es^sa del Jefe del 
posición de obras pictóricas de Enrique Segura. La ilustre dama aparece en la foto acompa

ñada del laureado artista y señora de Segura. (Poto Cifra.)

LAPIDA EN HONOR DE PIZARRO

La excelentísima señora doña 
• Carmen Polo de Franco ha visi
tado la Exposición del Ilustre 
Rlntor Enrique Segura. Acompa- 

aban a la egregia dama el mi
nistro de Comercio, señor Arbu- 
fúa, y señora; las señoras de Ca- 
véstany y de Huétor de Santillán 
y don Alberto Alcocer.

Al final de la visita, la esposa* 
de Enrique Segura hizo entrega 
a doña Carmen Polo de Franco 
de un delicado obsequio.

LA REVISTA «AVI9N»
CUMPLE DIEZ ANOS
Con motivo de cumplirse el 

décimo aniversario de la funda
ción de la revista “Avión”, ór
gano del Real Aero Club de Es
paña, en los salones del Club se 
celebró un simpático acta con
memorativo, al que asistieron el 
subsecretario del Ministerio del 
Aire, general Lacalbe; jefe de la 
primera región aérea, teniente 
general Sáenz de Buruaga; pre
sidente del R. A. C. E., señor 
Juste, y otras personalidades.

PERDIDA
Oratiíicación espléndida a quien 
entregue o dé informes sobre pe- 

^ro muy pequeño, castaño claro, 
ohato, perdido calles San Ber
nardino o Limón. Dirigirse: San 
Bernardino, 14. Tel. 230340. Se 

llama Bujur,

¡OPOSITORES!
Más de 2.800 plazas para Prac

ticantes Titulares. I n s tandas, 
hasta el 14 de julio—148 para 
Médicos de Casas de Socorro y 
Hospitales Municipales. Instancias 
hasta el día 5 de julio.—30 para 
Auxiliares Femeninos de la Di
rección General de Seguridad, 
oon 12.080 pesetas anuales. Ins
tancias hasta el 1.5 de mayo No 
Be exige título.—16 plazas en 
Madrid para Auxiliares Mecanó
grafas del Banco Hipotecario, con 
13.600 pesetas, instancias hasta 
•1 15 de mayo No se exige títu
lo. 8 de Mecanógrafos Calcula
dores del Instituto Nacional de 
Estadística, con 16.000 pesetas. 
Se admitne señoritas. No se exige 
titulo. Instancias hasta el 15 de 
septiembre.—30 p?ra Radiotele
grafistas. Instancias del 1 al 20 
de mayo y del 1 al 20 de julio. 
Exámenes en junio y septiembre. 
Más de 26 (todas en Madrid), 
con 17.000 pesetas, para ingreso 
•n el Tribunal de Cuentas. Ins
tancias hasta el 30 de junio. So 
admiten señoritas.—Más de 63 
para Técnicos del Ministerio de 
la Gobernación. Instancias hasta 
el 30 de mayo. Exámenes en no
viembre. Título: Licenciado en 
Derecho.—Próximas oposiciones: 
Agentes de Policía, Gestores Ad
ministrativos, Banca Privada, 
Procuradores de ios Tribunales, 
Auxiliares y Oficiales en varios 
Ayuntamientos y Diputaciones. 
Para programas oficiales, “Con
testaciones Reus” y preparación, 
diríjanse al

INSTITUTO EDITORIAL REUS
Preciados, 3 y 23, y Puerta del 

Sol, 12
Regalamn.s prospecto de la opo

sición que le interése
. Teléfonos 223018 y 213319

IV RALLYE NACIONAL VESPA 
“PRIMAVEIU EN MADRID"

2 y 3 DE JUNIO 1958 '

PROGRAMA
DIA 1:

Llegada de los vespistas extranjeros y espa
ñoles a Madrid.

DIA 2:
Mañana : Excursión y comida en El Escorial.
Tarde: Fiesta taurina.
Noche: Revista Celia Gámez.

DIA 3:
Mañana: Misa de campaña en el Retiro. Des
file. Recepción en el Excelentísimo Ayunta
miento. Comida.
Tarde: Visita a la Feria Internacional del 
Campo. Gymkana Internacional. í
Noche: Cena y baile de gala, con sorteo de 
regalos y asignación de premios.

Plazas limitadas. Informes o Jnsoripciones, en el VESPA CLUB

lUNTA DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
DE LA PRIMERA REGION MILITAR

EXPEDIENTE A. 18/63
A las diez horas del día 5 de junio próximo se reunirá esta 

Junta en el local de la misma, sita en la avenida de la Ciudad de 
Barcelona, núm. 36, para proceder a la adquisición por subasta de 
carbón vegetal para la campaña invernal de 1956-57, cuyas plazas 
y cantidades a adquirir son las siguientes:

PLAZAS Cantidades

Madrid........ . ...............
Badajoz....................... .
Cáceles..........................
Alcalá de Henares.........
Avila...............................
Segovia......................... .
Toledo ...................... ...
Aranjuez .........................

Los pliegos de condiciones técnicas-y legales pueden ser exa
minados en la Secretaría de la citada Junta, siendo con cargo a los 
adjudicatarios el importe de este anuncio.

Madrid, 7 de mayo de 1956.—El coronel secretario, Federico 
Gutiérrez Laguia.
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.08 ANUNCIOS OE ESTA SECCION PUEDEN REMITIRSE A PUBLICIDAD DE “PUEBLO” ESCRI
TOS A MAQUINA O CON LETRA CLARA. ADJUNTANDO SU IMPORTE: 1 PESETA POR PALABRA 

MAS 0,60 DE TIMBRE EN SELLOS OE CORREOS O EN PAPEL MONEDA

AGENCIAS
PASAPORTES Venezuela, Brn.sll. cer- 

ttucaclones rninillas numerosas. 
Oiesso. Preciados. U.

AUTOMOVILES '
ESCUELA “España”. Enseñanza con

ducción automóviles garantizada. 
Carnets. Alfonso Xll. 58. «

CALLAO. Ensena conducir Fiat 
1.000. Seat 1.400. Fiat 1.100. 

.Peugeot 2ü:i Renault 4 *. ómni
bus modernísimos. Tramita moa 
carnet. Preciados, 93.

Don Jesús Rodiíguez
Saimones, 

subgobernador 
del Banco de España

Por decretos del Ministerio de 
Hacienda, que hoy publica el 
“Boletín Oficial del Estado”, se 
nombra a don Jesús Rodríguez 
Salmones subgobe mador del 
Banco de España y se decreta el 
cese en dicho cargo de don Luis 
Sáe-z de Ibarra.

Nuevas instalaciones 
en el hospital de San 

Juan de Dios
FUERON INAUGURADAS CON 
MOTIVO DE LA FESTIVIDAD 

DEL SANTO PATRONO
En el hospital de San Juan de 

Dios, de la'Diputación Provincial, 
se celebraron diversos actos pa
ra , conmemorar la ■ festividad de 
su’Santo Patrorto.

Deápués de la solemne proce
sión sacramental para llevar la 
sagrada cómunión a los enfermos 
impedidos del establecimiento se 
cantó'una solemne misa, oficiada 
por el capellán mayor de la Be- 
heíicencia, don Rafael Ortega, 
con sermón a cargo del párroco 
de San Vicente Ferrer, don José 
Aragonés García.

A continuación se procedió a 
la bendición e inauguración de 
4a3 nuevas instalaciones del pa
bellón de desinfección.

Presidieron los actos el mar
qués de la Valdavia; el diputado 
visitador, doctor Pereira; el tam
bién diputado señor Sanz Huer
tas; los directores facultativo 
doctor Gay Prieto, y administra
tivo, don Urbano Méndez, y los 
doctores Sicilia, Orbaneja, Palcn- 
zuela y Alvarez Lowell, así como 
el secretario de la Corporación 
Provincial, don Sinesio Fernán
dez y Martínez Yañez.

En la plaza de Lima de la capital se 
honor de Francisco Pizarro, dentro 
con motivo de la Semana Chilena.

990 Qms, 
559
111 ’’ ,
389 ! . 

59 'l- i
229
189
149

CONSULTAS
IMPOTENCIA. Ultimos tratamleotos. 

Fueucurral. tt. (15.256.)

?LAZOS
HASTA 30 meses, sin fiador, tejidos, 

sa.strorla, relojes, radios, muebles. 
Todos artículos. Peligros, 4, ter
cero.

HIPOTECAS
HIPOTECAS 24 Qoras. Merino. Fueo- 

carral, 23.

Los suromericonos 
honran a su Patrona, 
la Yitgen de Lujan
Con motivo de la festividad de 

Nuestra Señora de Luján, Patro
na de la Argentina, de Uruguay y 
del Paraguay, se celebró en la 
catedral una misa cantada, a la 
que asistieron el embajador ar
gentino en Madrid, almirante To- 
ranzo, acompañado de su esposa; 
el ministro del Uruguay, señor 
Basualdo, que representaba al 
embajador de este país en Ma
drid, y el ministro consejero y 
primer secretario de la Embajada 
del Uruguay y otras personali- 
dâ.d6S

Dijo la misa el canciller y se
cretario de Cámara del Obispado, 
don Andrés de Lucas, tpiien pro
nunció una plática para exaltar 
los valores de'la devoción maria- 
na y su influencia en la unidad 
espiritual de los pueblos de His
panoamérica.

Terminada la misa se cantó 
una salve. El altar, en el que fi
guraba la imagen de Nuestra Se
ñora de Luján, se hallaba profu
samente adornado.

El señor Costón Tobeñas 
dona 205.000 pesetas a 

la Academia de 
jurisprudencia

En la última sesión del Ple
no de académicos de núme
ro de la Real Academia de Ju
risprudencia y Legislación se dió 
cuenta de que el vicepresidente, 
señor Gastán Tobeñas, ha dona
do a la Corporación la cantidad 
de 199.099 pesetas con destino 
al mejoramiento del servicio de 
biblioteca, y que a la vez había 
instituido tres premios por un 
valor de 35.999 pesetas cada uno 
para estimular los estudios de la 
ciencia jurídica, en relación con 
temas de actualidad e importan
cia y que oportunamente se 
anunr:arán.

TRANSPORTES
TRANSPORTES Extremadura. Calle 

Paleada, 20. 33-42-38, 33-30-27

OFERTAS
PAGARAN sobre sueldo (comisiones) 

empleados trabajen eanpresas nu
meroso personal. Escribid aparta
do 8.116, número 141. Madrid.

por el encargado de Negocios de Perú en España, director del 
Instituto de Cultura His^nica, primer teniente de alcalde de ia 

capital y otras peñonalidades. (Foto Torremocha.)

Presidirá los actos de home
naje al Papa en el Estadio un 
monumental retrato de Pío Xll
FUNCIONARAN HASTA LAS DOS Y MEDIA 
DE LA MADRUGADA DEL DOMINGO TRAN
VIAS, METRO, AUTOBUSES Y TROLEBUSES

Están a punto de terminarse 
las instalaciones en el estadio del 
Madrid para el homenaje del sá
bado a Su Santidad el Papa.

Hasta las dos y media de la 
madrugada del domingo funcio
narán tranvías, Metro, autobuses 
y trolebuses para facilitar el 
transporte a sus domicilios de la 
gran masa de madrileños que 
asistirán a este homenaje de Es
paña al Santo Padre.

Doscientos reflectores y millar 
y medio de lámparas iluminarán

ESTADIO SANTIAGO BERNABEU
Sábado 12 de mayo, a las ONCE de la noche. 

HOMENAJE DEL PUEBLO ESPAÑOL

A SU SANTIDAD PIO XII
Intervendrán, en un desfile de afecto ai Papa:

PABLITO CALVO, COMANDANTE PALACIOS, ALVARO D’ORS, 
MARIA DE LOS ANGELES MORALES, NICOLAS GONZALEZ RUIZ, 
ALVARO DOMECQ, JOSE MARIA SAGARRA, MANUEL CASTANON, 
P. ANTONIO VARELA, GUADALUPE TORRADO, JOSE MARIA 

ORIOL, SANTIAGO BERNABEU
Intermedios musicales a cargo do

LOS CANTORES DE MADRID
Bajo la dirección del Maestro JOSE PERER.^ ' '

Actuará también la Banda de Música de la Policía Armada.
Al empezar ©I 13 de mayo, el DIA DEL PAPA,

MISA DE COMUNION
oficiada por el Exemo. Sr. Arzobispo de SION

299 sacerdotes darán la comunión en todos Î03 sectores del Estadio^

¡Madrileños, todos a Chamartín!
a oír la voz de PIO XII y recibir su bendición.

LOCALIDADES Y DONATIVOS MINIMOS PARA LA OFRENDA 
AL PAPA:

/Pias. Ptas.

Tribuna de preferencia... 5,09 
Grada de preferencia....... 5,00
Tribuna de fondo norte 

y sur ........................ 4,00
Grada de lateral................ 4,00
Grada de preferencia, 1.® 

y 2.® anfiteatro ....... 3,00 
Grada de lateral, 1.® y 2.® 

antileatros .............. 3,00 
Grada de fondos, l.® y 

2.® anfiteatros ........ 3,00
Grada de lateral, 3.® an-
Funclonará el servicio normal 

y al
CE.NTROS DE DISTRIBUCION DE LOCALIDADES ’

Ob.spado (Pasa, 1). Todas las parroquias de Madrid. Junta Na
cional (Cuesta Santo Domingo, 5). G. S. Hombres (Luchan^, 21)s 
C. S. Mujeres (Velázquez, 29). C. S. Los Jóvenes (Conde Xique- 
na 5) C S Las Jóvenes (Héroes Diez de Agosto, 11). Junta Dio
cesana (Martín de los Heros, 45). G. D. Hombres (Martín de log 
Heros 45) G. D. Mujeres (Silva, 20). C. D. L03 Jóvenes, (Ca
rretas’, 33). C. D. Las Jóvenes (plaza Santa Bárbara 19) ^legio 

■ areneros (Alberto Aguilera. 25). Colegio del Pilar (Gastelló 5b)« 
Congregaciones Marianas (Zorrilla, 3). Colegio PP. Escolapios (Hor- 
toleza. f.3). PP. Jesuítas (Maldonado, 1), Editorial Católica (Al
fonso XI, .4),

ha descubierto una lápida en 
de los actos que se celebran 
La ceremonia fué presidida 

el campo, y será instalado para 
presidir el solemne acto un mo
numental retrato de Pío XII, da 
doce metros de altura.

Actuará la banda de música 
de la Policía Armada, que se ha 
ofrecido a ello.

El presidente de la Junta Na
cional de Acción Católica, don 
Alfredo López, pronunció anta 
los micrófonos de Radio Nacio
nal un llamamiento para resaltar 
que todos tienen un puesto en 
este grandioso homenaje.

fíteatro.......................... 2,09
Paseos de fondo norte y 

sur, planta baja ..... 2,99
Paseo de lateral, planta 

baja .......................... 2,90
Paseo de lateral cubierto. 2,99
Paseo de fondo, 2." anfi

teatro ..............  1.00
Paseo de lateral, 2.® an

fiteatro ..................... 1.99
Paseo de lateral, 3.® an

fiteatro ..................... 1.00
transportes al Estadio, a la ida 

ígreso.
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Madrid, miércoles 9 de mayo de 1956

APCO de. i 
CBCHIllEMS

Sobre
' Uno de los libros más intere- 

sanies gue acaba de ser edi- 
, lado és la "Hisloria del Teatro 

Rear', debida a la pluma del 
erudito don Antonio Velasco 

' Zazo, decano de nuestro Cuer- 
\ po de Cronistas Oficiales de la 
/ Villa. La galanura de estilo del 
T escritor va a tono con el su- 

gestivo relato. Sabe Velasco
' Zazo ambientar su narración, 

‘ de tal suerte que en muchos 
! momentos la lectura se hace 
más atrayente por el clima, 

' por los personajes reales, aris
tócratas o del mundo literario 
o artístico, que por la propia 
historia del que fué nuestro 
primer tealro lírico. Detalla, 

• sin embargo, el autor la histo- 
; ria del glorioso escenario, con 
' el desfile de nombres de ilus
tres cantantes, y salpica sus

I páginas de anécdotas intere- 
' santés y divertidas. La “Histo- 
' ria del Real" es ese libro cuya 
, lectura se acaba en ’a misma 
I sesión en que se comienza. 
' Historia isabelina en la que 

Velasco Zgzo engarza incluso 
sabrosos comentarios sobre la 
ciudad. Es harto conocida la 
profunda erudición de este 
cronista que, aparte su envi
diable archivo, posee una pro
digiosa memoria, que hace de
leite de su charla, y bueno es 
decir que escribe como habla, 
sin concesiones a la chabaca
nería. Su libro es un relato de 
cosqs en gran parte por él vi
vidas. Viene a ser como un li
bro de consulta. Nos satisface 
plenamente este éxilo de don 
Antonio Velasco Zazo, trabaja
dor infatigable, que cada día 
explica una lección sobre Aía~ 
drid desde una emisora de ra
dio, cada tarde ila una confe
rencia sobre Madrid y con fre^ 
cuencia también cautiva al lec
tor con un libro sobre Madrid, 
como éste del Real.

R. ORTEGA LISSON

NECESITAMOS 
torneros oficiales primera. 
Bressel; S. A, Ciudad Jar- 

.dín. Galle Cuarta.
(2.976.)

numero 1.678

/ apreciaoa.—2: Al revés, utiliza. 
•, Constelación.—3: Pondrás en su de- 
" bldo lugar.—4: Hijo de Afrodlla. Al 
•'revés, desinencia verbal.—5: Inter- 
• lección. Algunas.—6: Al revés, fardo 
* o lio. Símbolo químico.—7: Conso- 
* nante repetida. Al revés, pulí.—8: 
, Enmud cereis.—9: Atreve. Alimento. 
'10: insípido. Pianta iabiada de fio- 
* res purpúreas.

VERTICALES.— 1: Ave palmipeda, 
/ especie de Somormujo. Porción de 
> curva (pl.).—2; Tuesto. Grueso, 
' gordo.—3: Juego de azar. Acusativo 
’ plural del pronombre.—4: Lámina de 
, latón que imita al oro.—5: Símbolo 
I químico. Repetido familiar.—6:

PUEBLO PffffinA 1
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Di DA Kl À

por PILAR NARVION

La verdad es que al madrileño medio le 
cuesta bastante trabajo enterarse de que esta
mos en plenas fiestas de San Isidro; comenza
ron, según el programa oficial del Ayunta
miento, el pasado día 1 y terminarán, según 
se nos comunica, el 31 de este mes. Yo me he 
enterado, porque tengo una amiga elegantísi
ma que todos los días me llama por teléfono 
para decirme cosas así:

—Esta tarde voy al Hipódromo de la Zar
zuela para ver correr el premio Beamonte.

—Hoy almuerzo en el Club de Campo, por
que sigo el XLVI Concurso Internacional Hí
pico.

—Esta tarde iremos en el coche hasta la 
Venta del Batán, queremos ver los toros, por-
que tenemos el abono para todas las de 
Isidro. ¡Un dineral, chica!

—¿No vendrás con nosotros al Torneo 
ternacional de Polo?

—Hoy voy a la modista, porque quiero

San

In-

es-
tronar un conjunto apropiado el día de la 
inauguración del Concurso de Tiro al Plato.

—¿Crees que todavía podré ponerme el 
traje verde esmeralda alguna noche del abono 
a la ópera?

—He pedido a mi madre que me envíe su 
mantón de Manila para la verbena de la plaza 
Mayor.

—Pienso presentar a mi “Kukita” a la Ex
posición Internacional Canina...

Como ven, San Isidro tiene muchos “por
qué” llenos de “chic” en el programa.

LA CHIQUILLERIA

Claro está que mientras usted y yoi amigo 
lector, no nos estamos enterando muy bien 
de las fiestas y ferias de San Isidro, la chiqui
llería que nos rodea está un poco más al tanto 
de los festejos que el Ayuntamiento ha prepa
rado en su honor. Parece que la mayor aten
ción la ha ganado el Carro de los Títeres, que 
a las seis y media de cada tarde actúa para 
los rapacillos de Madrid por nuestras calles 
y callejas, nuestras plazas y plazolillas, desde 
Valdeconejos, en Peñagrande, hasta Carahan- 
chel Alto o Chamartín de la Rosa.

Además, cualquier chiquillo de la ciudad le 
explicará a usted con todo lujo de detalles 
que van a quemarse tres colecciones de fuegos 
artificiales; una, en los Nuevos Ministerios, el

ISIHD "dn” 
'MI ikll drn)D : í * •••día 10; otra, en la Cibeles, el día 16,-^ y la 

última, “aeroterrestre y marítima”,el día 20, 
en el estanque del Retiro. ,

Cómo y dónde obtienen los avispados niños 
tan detallada información es coáa'que ningúna 
persona mayo)* ha logrado saber. Sip duda, 
existe un completo servicio de espionaje en
cargado a los hijos de los concéjales, ios pre
sidentes de la Comisión de Festejos, los guar
dias municipales y los bomberos, los cuales, 
con el oido bien atento, captan hasta el. último 
'movimiento de las fuerzas pirotécnicas y lo 
ponen en circulación de^ recreo escolar en re
creo escolar por algún procedimiento simitar
al telégrafo indio.

1 it
EXFOSICIONES Y CONCURSOS

Pintores, dibujantes y decoradores tienen a 
au disposición un buen número de concursos: S 
de abanicos, acuarelas, dibujos de.alta costu- E 
ra, esc.aparates, pintura...; las rosas tendrán = 
por primera vez su espacio especial íen rvues- 2 
tras fiestas con el I Concurso Internacional E 
de la Rosa Nueva, y balconet, ventanas y te- . = 
rrazas podrán ganar sus diplomas otorgados* E 
por la Sociedad de Amigos de los Paisajes y = 
los Jardines a los mejor cuidados. Por lo que S 
respecta a Exposiciones, se inaugurarán de re- E 
lojes, perros, loza, cristal, plata; acuarelas, = 
pintura, abanicos, vitolfilla, alta costura, etcé- E 
tera, etc. • / ;. <■ s

MUSICA. DEPORTE. TOROS

Los amigos de la níúslca podrán escuchar 
estas fiestas en ^Madrid hasta once, conciertos, 
entre ellos él extraordinario de le Nacional, 
bajo la batuta dé Argenta, y eí die bóéienáje'a 
Mozart, con la intervención de nuestro joven 
pianista Ësteban Sánchez^ habrá'adergás sie^ ' 
funciones de ópera y un recital de Tito Schipa, 
una Semana de la Zarzuela en Lá= Córrala y 
una simpatiquísima serie de conciertos orga
nizados por el elemento joven del Circulo de 
la Unión Mercantil.

Los deportistas gozarán de concursos como 
los ya citados de polo, tiro de pichón y, otras < 
elegancias, además de judo, grecorromana, na
tación, tií*o de arco, bolos, esgrima, atletismo, 
gimnasia, bateles, pelota, y asi hasta. Regar, 
al día 31 con pleno de clausuras.
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ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL
PROXIMOS EXAMENES

40 plazas Mecánicos y Electricistas en Raimundo Fernández 
Villaverde, número 44

DELEGACION NACIONAL DE SINDICATOS 
III Feria Internacional del Campo

Se pone en conocimiento del público en general que todo aquel 
que lo desee pnede adquirir abonos personales para poder entrar en 
el recinto de la Feria durante los días de celebración del certamen 
y a cualquier hora entre las de apertura, por el precio de CIEN 
PESETAS.

Los citados abonos estarán a la venta, a partir del día 11 del 
corriente, en la Administración de la Delegación Nacional de Sin
dicatos, paseo del Prado, 18 y 20; en la Administración del Sin
dicato Nacional de Ganadería, Huertas, 26, y en la primera puerta 
de acceso al recinto de la Feria.—.Madrid, 8 de mayo de 1956.— 
El comisario general, Diego Aparicio.

Información religiosa cha, obispo de ____ ____ _
. da cooperativa institucional en

León: “La vi-

Jueve.s día 10.—La Ascen
sión de Nuestro Señor Jesu-
cristo. Sanios: Antonino, 
talde. Gordiano, Epimaso. 

Misa de la Ascensión.
lor blanco.

MISA VESPERTINA

o-

c«»-

Desde mañana, fiesta de la 
Ascensión del Señor, la mi
sa vespertina en la parroquia 
<le San Martín (Desengaño, 
núm. 26) se celebrará todos 
los domingos y días festivos a 
las ocho y media de la tarde, 
una hora después que hasta el 
presente.

Avisos varios

ACTOS PARA HOY

el mundo del trabajo”.
A las once'y cuarto.—Cole

gio Mayor Hispanoamericano 
Guadalupe: Don Blas Aznar: 
“La ininputabilidad periódica 
de la mujer”.

CUPON DE CIEQOa

El número premiado ayer 
es el 127.

Farmacias de guardia
Embajadores, 18; glorieta 

de Embajadores, 5; Vallande*.
núm. 
pez.

* ra) ; 
Lúea 
núm.

2 (esquina Antonio Ló- 
134); Berja, 41 (Use- 
Bolívar. 6; glorieta de 
de Tena. 9: Argumosa, 
19; plaza de Antón Mar-

Homenajear señor 
Rodríguez dé Vaicárcel

En el salón Goya, del Ministe
rio de Educación Nacional', le fué 
entr/gado el título de hijo adop
tivo de la villa de Cee al señor
Rodríguez 
el acto el 
Nacional, 
directores 
clonarlos.

de. Vàlcàçce.L Presidió 
mipistrq de Ediu^acjón 
a quien acompasaban 
geberales y ¿Ros .fun-

En nombre de fa Comisión en
cargada de- entregar-el título en 
un artístico pergamino habló el 

; alcalde de C«e, ..y 'el ^eqor^Ho-»- 
drlguek de Válcárcel dió ías gra
cias por eli hjoiijeuaje qu< w,-Jei 
dedicaba. ’ t > ' ' ú r ■

A las siete. -— Real Aero
club de España: María Por- 
tuondo Vázquez Duro: “La 
corta vida de Fernández Du
ro”.

—Ateneo de Madrid: Don 
Vicente Rodríguez Casado; 
“El tema de la decadencia es- 
pañola”.-

—Academia E s pañola d« 
Dermatología y Siílliografla, 
eesión científica.

—Institutu de Estudios 
Africanos: Don .ántoiiio Ro- 
méu de Armas: “Los reinos 

■ hispánicos y la hegemonía de 
Africa”.

—Instituto Francés; Mar
guerite Cordier; "La obra 
científica de Irene Joliot-Cu- 
rie”.

A las ocho.—.Mesa de Bur
gos: Cargel Biaston; “Raíces 
y factores del delito”.

A las ocho y cuarenta y cin
co.—'Distrito de la Arganzue- 
la: Doctor don Luis Almar-

Un. 46; avenida de .Menéndez 
Pelayo, 45; Goya, 131; Colo
mer. 5; Conde Penal ver. 80 
(antes Tornjos) ; Alcalá. 157; 
GenertU Pardiñas. 64; Serra
no, 38: Matias Montero, 14 
(Nuevos Ministerios) ; Héroes 

•del 10 de Agosto. 18 (antes 
Olózaga) ; Francisco Ramiro, 
núm, 6 (barrio del Parral); 
Gabriel Lobo. 23; Pedro C!«- 
rezo. 8 (Ciudad Jardin); Ló
pez de Hoyos. 282 (antes ca
rretera de Horlaleza) ; Padre 

'Damián. 43; Juan de Olias. 3;
Garda -Morato. 85; Trafalgar, 
núm. 11; plaza de Santa Bár
bara, 9: Gravina, 13; avenida 
de José Antonio. 12; Puerta 
del So.). 14; PeZ, 25: San Ber
nardino, 11; Rodriguez San 
Pedro, 35: Vallehermoso, 63; 
Pedro Barreda. 9: Ferraz. 33; 
Mayor. 59; Segovia, 45; Tu- 
raco, 2 (Colonia Solana de 
Aluche) ; Toboso. 13 '(.Arro
yo de las Pavas, C. Bajo) ; 
carretera dd Este. 63; Gene
ral Kirkpatrick. 11 (Ciudad 
Lineal); Azucenas, 20 (antas 
Nuestra Señora del Pilar, Te- 
tuán) ; Alemania, 7 (Ventl- 
11a, Tetuán) ; Monte Igueldo, 
núm. 33 (Puente de Valle- 
cas) : San Narciso, 3 (Palo
meras, Puente do Vallecaa).

SEÑORITAS BUENA PRESENCIA PARA
DEGUSTACION STAND FERIA DEL CAMPO

Interesa a importante empresa.
Colocación provisional del 22 de mayo al 23 

de junio.,,
Escribid al núm. 14 PUBLICIDAD CID, Des

engaño, 9, con toda clase de datos: edad, estado, 
colocaciones anteriores, experiencia de mostra
dor, etc.

8: Elote. Air,—9: Sí-

VERTICALES.
2: Ane. Roerá.—
Inanes.—5: Le. 
Man. Miente.—í 
sar. asaT.

SOLUCION AL CRUCIGRAMA 
NUMERO 1.677

HORIZONTALES.— 1: Laca. Arnés. 
2: Ana. All.—3: Pelícanos.—4: Enes. 
Ta.—5: SA. Amer.—C: Arání XL—7: 
Lo. Este.—8: Persianas.—9: Ere. 
Tía.— iO: Sada. serT.

— 1: Lapa. Alpes.—
3: Calesa. Red.—-4: 
Si.—6: Asalta.—7:

Crucigrama

-Este es Napoleón ecuestl e.

Grandes amores.

■No está mal para ser el primero. -¡Una guapísima niña, señor!

Atraer a sí.—7; Dios del trueno en 
la mltoloria escandinava. Al revés, 
recurren al Juez.—8: Gastará. Al re
vés, raspé la sunerdcie de una cosa. 
9: Al revés, hurlan en la compra. 
Animal de carga.

—No lo dude más, caballero, o la mano de 
la hija o el pie del padre.'
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(TRATADO DE LAS MOSCAS
MEDIO SIGLO ESTUDIANDO A LOS 

DIPTEROS MAS POPULARES
ROMA.—Un sabio italiano especializado en el estudio de 

las moscas ha reunido en un volumen más de cincuenta años 
de observaciones. Ha calculado que una mosca adulta ,pone 
por término medio un millar de huevos por semana, de la 
mitad de los cuales nacerán hembras. Estas últimas, ponien
do huevos al mismo ritmo que su madre, darán por resulta
do 500.000 moscas a la segunda generación. Como se cuen
tan ocho o diez generaciones por año, una sola mosca pro
duce al cabo de doce meses 7.812.500.000.000 de descen
dientes. (Mapa.)

EL ATRACO DE LA JOYERÍA

Aparece abandonado el SEAT en el qne se llevó a cabo
(Fienc de primera página.^ 

pistola del seis treinta y cinco y 
un trozo de papel de estraza.

Sin pérdida de tiempo, los fun
cionarios del Gabinete de Identi
ficación comenzaron a realizar una 
detenida inspección en el vehículo.

Según los primeros informes, se 
sabe que había varias huellas dac
tilares que han sido reveladas y 
fotografiadas, así como tres deta
lles que no han escapado al mi
nucioso reconocimiento de los téc
nicos.

El impacto de la portezuela 
posterior presentaba una trayecto
ria de fuera hacia adentro. Y ha 
perforado toda la carrocería.

El de la portezuela anterior, 
efectuado de dentro hacia afuera, 
no llegó a traspasar el metal.

Más tarde, el “Seat” fué remol-, 
cado en una grúa del Parque Mó
vil hasta el palio de la Dirección 
General de Seguridad, en donde, 
continuaron examinándolo los léc-' 
nicos del Gabinete.

El detalle de que aparecieran 
huellas dactilares en el, volante, 
en los picaportes y en las porte
zuelas, así como en la palanca de 
cambios, hace suponer, en cierto 
inodo, que no se trata de atraca-; 
■dores profesionales, o por lo me
nos no fichados en nuestro país, 
porque en este caso hubiesen em
pleado guantes.

Se comprobó más tarde que la 
verdadera matrícula que corres
pondía al vehículo era 
M.-10ñ-566.»y que el “Seat” ha
bía sido robado a don Javier 
Semprún de la Quintana la noche 
del lunes, cuando lo tenía apar
cado en la calle de Velázquez, 
sin que. pueda precisar la.hora.

La gestión siguiente de,, la Po
licía, .simultaneada con un per
fecto control en todas las posi
bles salidas de Madrid, fué ave
riguar a <]ué coche correspondía, 
en realidad, . la m a t r í c ula 
ET.-082I, y se comprobó que 

-era dé un “Chevrolet” qué con
servaba intactas sus dos placas de 
matrícula.

Por tanto, no cabe la menor 
duda de que fué falsificada ex 
profeso por los atracadores pa
ra poder operar así con mayor 
impunidad.

¿RECONOCEN LA FO
TOGRAFIA?

En la mañana de hoy, y con 
los ánimos un poco más sere
nados, se han- mostrado nuevas 
fotografías de sospechosos a los 
dependientes de la joyería; pero, 
al parecer, sin resultado posi-j 
tivo.

Se dice, sin que se haya po
dido comprobar, que la hija del 
dueño de la joyería había reco
nocido, ayer tarde, una fotogra
fía, correspondiente a un delin 
cuente fichado. Si así fuese, na-

Perecen ahogados 
tres soldados durante 

unos ejercicios 
militares en Virginia
VESTIAN UN PESADO UNIFOR
ME Y NAVEGABAN EN VEHICU
LOS ANFIBIOS CONTRA CO

RRIENTE
FORT STORY (Virginia), 9.— 

Tres soldados se lian ahogado 
durante un ejercicio de inslruc- 

^íión, que consistía en navegar 
con vehículos anfibios en contra 
de. la corriente. Dos de ellos se 
fueron fi pique a causa de la re
saca exislente.

Otros siete hombres lograron 
ponerse a salvo después de una 
lucha desesperada con el fuerte 
oleaje.

La trocía vestía el pesado 
equipo destinado a los ejercicios 
árticos.

Muchas horas después de la 
tragedia un helicóptero-[tudo re
cuperar el cadáver de una de las 
víctimas (-Efe.)

EPIDEMIA A BORDO DEL

turalmente, se habría dado un 
gran paso, pero...

Este es el balance de actua
ción de las autoridades durante 
las veinticuatro horas que si
guieron al robo más audaz de los 
Ultimos anos en nuestra capital.

Un atraco planeado, indiscuti
blemente, con pasmosa exactitud 
y realizado en forma espectacu
lar.

Y para colmo, rubricado con 
el abandono del automóvil ro
bado.

Ua Policía madrileña sabe que 
tiene planteado un problema, cu
ya solución aparece rodeada doA 
mayor misterio, Pero no cabo 
duda que, tarde o temprano, lo
grará dar con los responsables 
del robo de las esmeraldas.

J. C.

Perece un obrero en una cantera 
del término de Osquía (Navarra)

PARA EXTRAER EL CADAVER DE DEBAJO 
DE UNA GRAN PIEDRA HUBO QUE 

EMPLEAR VARIOS BARRENOS
ALS-YSUA, 9.—Se ha registrado 

un desprendimiento de tierras y 
piedra en una cantera existente 
en el término; de Osquía, a pocos 
metros de la línea férrea Alsasua- 
Zaragoza, que costó la vida al 
obrero Pedro ücaña Ruiz. Para 
extraer su cadáver, que quedó 
debajo-de una enorme mole de 
piedra y dejar libre la vía, hubo 
que recurrir al empleo de ba
rrenos.

La cantera en cuestión está 
cortada a pico sobre la vía, de la 
que únicamente la separan unos 
cuantos metros, y esto, unido a 
que allí mismo existe un túnel y 
una fuerte pendiente, coloca la 
circulación en una situación pe
ligrosa. Ya han sido varias las 
veces que piedras desprendidas 
da la cantera han caído a la caja 
de la vía. aunque hasta ahora no 
hablan ocurrido desgracias per
sonales. (Cifra.)

SE HUNDE UNA LANCHA CON 
2.000 KILOS DE CHICHARRO

LUGO. 9.—Desde Bureta se di-

rigía a Cillero la lancha de pes
ca a motor de este puerto “Pepa 
Luis” con unos 2.000 kilos de 
chicharro para su venta en aque
lla plaza, y poco después de re
montar' el ,cabo de Morás, y a la 
altura de Punta de Roncadoira, a 
unas tres millas de la costa, los 
tripulantes, hermanos José y An
drés García Pra, patrón y moto
rista, respectivamente, y marine
ros Jesús Arnáu y José Pérez, 
observaron que se había abierto 
una enorme vía de agua a la em
barcación y que ésta se anegaba 
con rapidez. Sin pérdida de tiem
po, a fin de salvar sus vidas y la 
embárca-ción si fuera posible, hi- 
ciei'on rumbo a la costa por 
cierto muy acantilada en aquel 
lugar, y, tras grandes esfuerzos, 
pudieron llegar hasta unas rocas 
próximas, a las que saltaron, pe
ro momentos más tarde se hun
día la embarcación con la pesca..

Los marineros fueron recogi
dos por una lancha motora que 
desde el puerto de San Ciprián 
salió en su busca al ver que no 
regresaban. (Cifra.)

TRIBUÑALE^d
Derecho del inquilino o retraer su piso vendido
TIENE PREFERENCIA SOBRE CUALQUIER OTRO COPROPIETA-

' Al venderse una casa por pi
sos, una de las inquilinas compró 
el que ocupaba como arrendata
ria. En la misma finca habla otro 
inquilino, que no adquirió el su
yo; y la aludidá inquilina tam
bién lo compró.

Dentro del plazo legal, el in
quilino ejercitó el derecho de re
tracto, y a ello se opuso la com
pradora, alegando que ella era 
copropietæria y que tenia dere
cho preferente sobre la transmi
sión del cuarto. Basándose en 
este criterio, entiende la arren
dataria que. a partir del momen
to en que ella es propietaria de 
un piso, lodos los que se enaje
nen han de ofrecérsele primera
mente a ella, por establecer el 
articulo 6(> de la ley de Arrenda
mientos Urbanos que el tanteo y 
el retracto, que asiste a los in
quilinos, tiene preferencia so
bre cualquier otro derecho simi
lar “con excepción del condue
ño”. y el articuló 39G del Código 
civil, dice que si el propietario 
de un piso o parte de él. suscep
tible de aprovechamiento inde
pendiente, tratare de venderlo, 
deberá comunicarlo, con expre
sión del precio, a los demás pro

e

RIO DE LOS PISOS 
pietarios del edificio, los cuales 
tendrán, respecto de extraños, 
preferencia ^ra su adquisición, 
si dentro de ros diez días del avi
so, comunican al vendedor su 
voluntad de adquirir.

Defiende la posición del In
quilino el abogado don José Ma
ría de Santiago; Siguiendo la te
sis de dicho letrado, el Juzgado 
de Primera Instancia estimó que 
la palabra “condueño”, a que se 
refiere el citado artículo G6, 
sólo alcanza a aquellos que lo 
sean de un piso: pero no a los 
propietarios de cada uno de los 
que componen la finca. Y. dada 
la tendencia social y proteccio
nista de la legislación sobre 
arriendos, para los inquilinos, no 
cabe duda que hay preferencia 
para ejercer el retracto.

Apelada la sentencia en la Au
diencia Territorial se interpreta 
el concepto en sentido amplio de 
toda casa. Por lo tanto se deses
tima la demanda de retracto.

Planteado el recurso ante el 
Tribunal Supremo, de Injusticia 
notoria, figurando como recurren
te la parte representada por el 
letrado señor De Santiago, acaba 
de ílictarse'definitiva sentencia.

PKIMKRA 
ÍOMUJMIOM
Preciosos 
zap cito3

5IETEVIDAS'

Una creación ó©

fUENCARRAU21 • TOLEDO, 73 
CARRERA SAN JERONIMO. Î 6

JAEN, 9. — Un muchacho de 
doce años dirigió un anónimo al 
vecino de Alcalá la Real don 
José Pulido Mesa, con domicilio 
en el cortijo de Los Reventones. 
En ella le pedía depositase mil 
pesetas Junto a un pozo que se
ñalaba, bajo la amenaza, en caso 
contrario, con secuestrar a una 
de sus hijas. Se estableció un 
servicio de vigilancia, pero.du
rante el día no apareció nadie a 
recoger el dinero; ya al anoche
cido se vló merodear por aquel 
lugar a Saturnino Rodríguez Ba

En ésta se considera que, al In
troducir la ley de Arrendamientos 
Urbanos los derec-hos de tanteo y 
reliado a favor del arrendatario 
en los casos de ventas por pisos, 
les concede preferencia sobre 
cualquier otro similar, con excepr 
ción del condueño. Pero este con
cepto debe entenderse limitado, y., 
comprendiendo que la ley tiene 
carácter protector para los inqui
linos o arrendatarios, con el fin 
de facilitarles en este caso su ac
ceso a la propiedad, se conoede 
la condición de condueño de piso 
arrendado solamente al que lo sea 
propiamente de éste, bien por 
existir en cuanto a él una plura
lidad de sujetos en el condominio 
por indivisión material y división 
intelectual en las cuotas, o bien 
por estar la propiedad singular y 
exclusiva del mismo dividida en
tre varias personas; pero cuando 
se trata de propietarios indepen
dientes de otros pisos del inmue
ble, que no guardan relación nin
guna de condominio con ©1 piso 
ea cuestión, no cabe duda que se 
infringen los preceptos legales 
cuando no se accede a la deman
da contractai promovida.

Por lo tanto, nuestro más Alto 
Tribunal declara haber lugar al 
recurso contra la sentencia dicta
da por la Audiencia Territorial, 
confirmando la del juez de pri
mera instancia, condenando a la 
compradora a otorgar en favor del 
inquilino, que ejerció su derecho 
de retracto, la correspondiente es
critura de venta del piso que le 
pertenece, concediéndole un plazo 
de diez días para verificarlo.

O depositaba mil pesetas junto a un pozo, 
O secuestraba a una de sus hijas

“TOLEDO”
LONG BEACH (California. Es

tados Unidos)., 9.—fja Marina ha 
puesto en cuarentena a más de 
mil tripulantes del crucero pe
sado “Toledo" en el astillero de 
Long Beach como consecuencia 
de una epidemia de infecciones 
faríngeas virulentas, con ílelwes 
altas, que ha estallado a bordo. 
De San Diego ha llegado un es
pecialista. para investigar la si- 
luación sanitaria. (Efe.)

ULTIMA HORA
DE LA VUELTA 
CICLISTA A ESPAÑA
Waikowiack 
vencedor 
en Painplona

EZCURRA-—Por el Alto de Ez- 
curra, a 57 kilómetros de la sa
lida, ha pasado en primer lugar | 
el francés Telotte, al frente de 
un pelotón de diez oorredores* 
en el que figura Bahamontes. Por 
Leiza, el mismo corredor francés 
se adjudicó una prima de 500 
pesetas, y en Lecumberrl su 
compatriota Waickowiak venció 
en un impresionante sprint y por 
media rueda al español Serra. A 
20 metros de ambos seguía un 
grupo integrado por quince co
rredores. (Alfil.)

* * *
PAMPLONA, 9. (Alfil. ).—El 

corredor del equipo francés Wai
kowiack ha sido el ganador de la 
segunda parte de la etapa Bayo- 
na-Pamplona, que se disputó con 
salida en Irún. 

rranco, domiciliado en una aldea 
próxima, que había estado guar
dando unas cabras en las proxi
midades, y volvió al lugar indi
cado por él después de haberlas 
guardado. La Guardia Civil detu
vo al pequeño, que se confesó 
autor del anónimo y dijo que el 
dinero lo quería para divertirse 
lo mejor posible en las fiestas 
que durante este mes de mayo 
se celebran en las aldeas próxi
mas. Saturnino ha sido puesto a 
disposición del Tribunal Tutelar 
de Menores. (Cifra;).

Intentan repetir la 
hazaña de la Kon- 
Tiki, pero al revés

LIMA.—(FIEL.) Tres 
ses y dos tahilianos van a inten
tar repetir la li^aña de la Kon- 
Tiki, pero, aúrevés. Como se sa
be, los expedicionarios escandi
navos demostraron la posibilidad 
de que las islas de Polinesia han 
sido pobladas por los primitivos 
habitantes del Perú.

En cambio, ahora, lo que pre
tende el- explorador y navegan
te Eric de Bischop es llegar a 
las costas de Chile partiendo de

¡AL RICO ESPARRAGO!

Ha comenzado la afluencia de turistas a Aranjuez. De ello es de
mostración este puesto do venta de espárragos do la tierra si
tuado en lugar próximo a uno de los puntos.donde mayor trá

fico de forasteros se registra. (Foto Torremocha.).

france- » la isla, de Tahiti, en la balsa “Ta-
hill-Rui” (.“País hacia el Sol Na
ciente”). La embarcación, hecha 
de palos de bambú amarrado» 
con cuerdas de fibra de palma y,
velas do plantas indígenas, rea
lizará la hazaña en tres o cuatro 
meses y regresará a la Isla id» 
Tahiti ..por la vía del norte, si- 
■gufendo la corriente de 11 ú na- 
boldt y haciendo ¡nvestigacione# 
científicas sobre meteorología y 
corrie'ntes m-arinas.
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