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BALDUINO, UN MONARCA
CUANTO GANAN, CUANTO 
TIENEN, CUANTO COBRAN 
LOS MONARCAS DE EUROPA D E ESCASAFORTUNA
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CONSTANTINO, 
el rey más 

pobre de Europa
El joven rey no acepta que incrementen su presupuesto

A simple vista Grecia pude parecer un país pe
queño, pero sólo lo es en población —8.451.000 ha
bitantes—, porque en extensión supera con mucho a 
las de Bélgica y Holanda, ya que, incluidas, como es 
natural, todas las islas de Cycladas, Corfú, Chios, 
Lesbos, Samos, Dodecanes y Creta suma un total 
de 134.273,37 kilómetros cuadrados, de los que 23.097,62 
pertenecen a las islas anteriormente citadas.

En los tiempos clásicos 
Grecia creó ciudades, 
estados, reinos y demo
cracias que fueron un le
gado para la civilización. 
Atenas, sede de la cultu
ra, posee el más armo
nioso grupo arquitectóni
co que existe hoy día, 
compuesto por el Agora 

y el Partenón. Fue el 
Estado más fuerte en el 
siglo V antes de Jesu
cristo, y posteriormente 
se convirtió en provincia 
del imperio romano.

Fue gobernada desde 
Bizancio, que sucumbió 
ante el imperio otomano 
en 1453.

Entre los años 1821 al 
1829 hizo su guerra de 
independencia y se con
virtió en reino bajo la 
protección de Inglaterra, 
Francia y Rusia. Se es
tableció la república en 
1925 y la monarquía en 
1935, subiendo al trono 
el rey Jorge II.

Durante la guerra mun
dial los alemanes, italia
nos y búlgaros ocupan 
Grecia, pero a finales de 
1944 se retiran definitiva
mente y un plebiscito ha
ce que vuelva al país 
Jorge II, que muere el 
día 1 de abril de 1947, su

cediéndole su hermano 
Pablo. El rey Pablo fa
llece el día 6 de marzo 
de 1965, y sube al trono 
su hijo Constantino, que 
había nacido el día 2 de 
junio de 1940. El 18 de 
septiembre de 1964 el jo
ven monarca contraía 
matrimonio con la prin
cesa Ana María de Di
namarca.

De todos los monarcas 
reinantes el joven rey 
Constantino puede con
siderarse como el de me
nos fortuna, no sólo per
sonal, sino también esta

tal. Aún menos que el 
rey Balduino.

El presupuesto del Es
tado para la corona ha
bía sido hasta hace poco 
sólo de 178.000 libras es
terlinas, unas 29.726.000 
pesetas. Pero en diciem
bre de 1965’ nueve meses 
después de su proclama
ción como rey, el Go
bierno decide incremen
tar esta cantidad en 
24.000 libras esterlinas, 
con lo que el presupues
to queda aprobado en 
202.000 libras esterlinas 
de asignación anual.

Pero el rey tiene un 

gesto que sorprende a 
todos: agradece al Go
bierno su preocupación, 
pero no acepta ese in
cremento.

Esto no quiere decir 
que el rey renunciara 
por no necesitarlo o por 
poseer una fortuna per
sonal que le permitiera 
mantener dignamente su 
rango. Ni mucho menos. 
El rey Constantino no po
see apenas nada. Su pa
dre, antes de ser rey, 
trabajó durante la gue
rra en una fábrica de 
aviones.

Su madre, la reina Fe
derica, dispone de una 
pequeña fortuna privada.

Para uso de la familia 
sólo existe un palacio 
real, el de Atenas, pro
piedad del Estado. Allí 
tienen lugar las recep
ciones reales y la con
memoración de los gran
des acontecimientos.

Independiente de este 
palacio, el rey también 
puede disponer para su 
uso de las mansiones de 
Salónica y Rodas, propie
dad del Estado. <

De su personal y pri
vada propiedad sólo exis
te Tatoi, una finca de 
10.000 acres heredada de 
Jorge I, y que ha servido 
de residencia primero al 
fallecido rey Pablo, y ac
tualmente al rey Cons
tantino, su esposa, sus
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al año es una de las fortunas rea
les más humildes

po-

El presupuesto que el 
tado le tiene asignado

do, que la recibió del rey 
por testamento.

Es- 
es

calificativo de “el más 
bre...”.
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Textos:

Pese a que recibe sesenta millones

Bélgica es otro país pequeño. Aún más pequeño 
que Holanda, en extensión —33.507 kilómetros cua
drados— y en población —9.221.000 habitantes—. 
Monarquía independiente constitucional desde el 
16 de octubre de 1830, ratificada el día 17 de fe
brero de 1831. Su primer rey fue el príncipe Leo
poldo de Saxe Goburg, que reinó con el nombre de 
Leopoldo I. Leopoldo II sucedió a su padre Leopoldo I 
y fue rey desde 1865 a 1909, en que al morir sin 
descendencia ocupó el puesto su sobrino Alberto I, 
que encontró la muerte el 17 de febrero de 1934 en
un accidente de 
alpinismo.

Le sucedió su hijo 
poldo III, que el 28 de
yo de 1940 se rendía 
alemanes para evitar 
mayores. El Gobierno 
nuó actuando en el 
de Londres.

montaña mientras practicaba el

Leo- 
ma-

a los 
males 
conti- 
exilio

En 1950, el 57 por 100 del 
país pidió la vuelta del rey 
Leopoldo mediante un refe
réndum. Pero la oposición 
socialista presionó y le obli
gó a abdicar el día 16 de ju
lio de 1951 en la persona de 
su hijo Balduino, nacido el 
día 7 de septiembre de 1930 
del matrimonio de Leopol
do III con su primera espo-

sa, la reina Astrid, trágica
mente muerta en accidente 
de automóvil. Como ustedes 
recordarán, el joven Baldui
no, convertido ya en rey de 
los belgas, contraía matri
monio el 15 de diciembre de 
1960 con una joven española 
llamada Fabiola de Mora y 
Aragón.

EL REY NO ES RICO

El actual rey de Bélgica 
puede cohsiderarse como 
uno de los reyes reinantes 
escasos de fortuna sin lle
gar a ese sensacionalista

infinitamente menor que el 
de la reina de Inglaterra o 
el de la reina de Holanda, 
ya que con todos los aumen
tos habidos y por haber se 
eleva exactamente a 357.000 
libras esterlinas anuales 
(59.619.00 pesetas), can
tidad que a primera vista 
pudiera parecer exorbitan
te, pero que, en realidad, no 
lo es si se tiene en cuenta 
que la fortuna personal del

—¿Qué posee entonces el 
joven y simpático monarca 
belga? —se preguntarán los 
lectores—. En verdad, muy 
poco, ya que ni siquiera el 
palacio de Laeken, de Bru
selas, le pertenece. Su legí
timo y actual propietario es 
el Estado, que permite a 
Balduino y a su esposa habi
tarlo.

rey Balduino 
ña, por no 
sima.

es muy peque- 
decir pequeñí-

Esto puede extrañar a los
lectores, sobre todo de cier
ta edad, que posiblemente 
creían con cierta lógica que 
el rey Balduino poseía una 
considerable fortuna, la que 
su tío abuelo Leopoldo II 
había amasado en el Congo. 
Pero seguramente ignoran 
estos lectores que aquellas 
fabulosas riquezas ya no 
existen, mejor dicho, siguen 
existiendo, pero no en pro
piedad de la familia real, 
sino en propiedad del Esta-

Pero todo esto no quiere 
decir que el rey no tenga 
donde caerse muerto. Por el 
contrario, posee algunas pe
queñas fincas heredadas de 
Leopoldo II, el castillo de
Belvedere, habitado 
príncipe Alberto, su 
la princesa Paola, y 
jos. También posee

por el 
esposa, 
sus hi- 
un pe-

queño palacio, el de Stuy- 
venburg; una villa en Os
tende y algunos inmuebles 
de su propiedad personal en 
Bruselas.

El rey también es dueño 
de un pequeño barco de pes
ca en yate, y un yate cons
truido en España que utili
za para sus vacaciones en 
Zarauz.

hijos, su hermana la 
princesa Irene y su ma
dre la reina Federica.

Pero aun siendo Tatoi 
propiedad privada del 
rey, el Gobierno ha prohi
bido su venta.

El joven monarca tam
bién dispone de una pe
queña villa en la isla de 
Corfú, donde pasa las va
caciones.

El servicio, incluido el 
del palacio de Atenas y 
todas estas residencias, 
no llega a las doscientas 
personas. Todos ellos co
bran del presupuesto 
real.

Para trasladarse a Cor
fú o a otras islas el rey 
emplea un dragaminas 
o un reactor del Ejér
cito del Aire.
Próximo capítulo;
LOS DEMOCRATICOS 
REYES DE ESCANDI

NAVIA
Copyright by Europa 

Press. Todos los de
rechos reservados. 
Prohibida la repro
ducción, total o par
cial, aun citando la 
procedencia.

JAIME 
PEÑAFIEL
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ARTE 0 BUEN GUSTO AL ELEGIR SU CRUCIFIJO

fotografía pre-rro, cuya

6

DECORACION

¿SOLO 0 SOBRE UN 
TERCIOPELO?

La costumbre de em-
Este crucifijo de hie- (Dibuja Tere Zorrilla.) 

(Foto Ollero.)

• Terciopelo enmarcado con tiras de cuero pirograbadas, 
• flecos también de cuero y cuatro tachuelas también de
• hierro forjado.

El buen gusto puede 
sustituir a veces con 
ventaja a la auténtica 
obra de arte. No siempre, 
o más bien, rara vez, 
puede adquirirse un cru
cifijo de valor: marfil, 
madera tallada, una bue
na pintura. Pero lo que 
sí siempre es posible es 
pensar despacio qué es 
lo que queremos colocar 
en un dormitorio que 
llame a la piedad y con
serve la dignidad que se 
espera.

sentamos, pertenece a la 
“obra en serie” y su pre
cio es francamente bajo. 
Sin embargo, puede ha
cer un papel excelente si 
se sabe colocar de forma 
apropiada.

Todo depende de don
de va a ir colocado, y, 
sobre todo, de la deco
ración general de las pa
redes.

Las flores secas pueden ser motivo de decoración si 
se cuidan y cambian con frecuencia.

papelar en lugar de pin
tar las paredes, princi
palmente los dormitorios, 
obliga, a buscar solucio
nes y no colocar el cruci
fijo directamente sobre 
la pared. Una de ellas 
podrid ser esta que pre
sentamos nosotras.

El terciopelo ha sido 
siempre un tejido noble, 
al que se ha recurrido 
con frecuencia para en
marcar este tipo de obje
tos. Muy bien pueden us
tedes acudir a él y luego 
terminar de rematar su 
pequeña obra con agre-

manes, flecos, tachuelas, 
etcétera.

Cuando la pared de 
una habitación es blan
ca y mucho más si está 
poco decorada o resulta 
desnuda, un Crucifijo de 
hierro de un estilo pare
cido al que presentamos 
puede llenar con su pre
sencia esa pared desnu
da. En ese caso, nuestro 
consejo es que vaya co
locado directamente so
bre la pared.

A. M.

En este caso la tira que sirve de fondo al crucifijo es 
de cuero rematada con un agremán y flecos dorados.
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CUERPOS

Y

ALMAS

La historia apasionante de la 
hija de un zapatero castellano

Mariemma, en un vuelo de batas de cola, abarca 
la redondez del lunar de la tierra. Estuvo ayer en 
Milán, hoy prepara su imagen para la ‘‘noche del 
sábado” española, y mañana bailará donde .nace el 
sol para los japoneses. Ha cosechado un gran triun> 
fo Mariemma en Milán. Bailó en la Scala y puso al 
fínísimo, cultivadísimo, enteradísimo público ita
liano en pie, en griterío y en trance de alma. Los 
diarios italianos gastaron mucha tinta en construirle 
un florilegio apretado de adjetivos y contenido de 
puntos de admiración. Ahora está aquí, con nosotros, 
con su cuerpo pequeño y nervioso recostado en un 
sofá de su casa de la calle de la Reina Victoria.

En el pequeño salón 
hay un bello cuadro en 
negro y azul de la baila
rina, y en la pared fron
tera, un paisaje marino 
de arenas malva. En la 
biblioteca de Mariemma, 
Rimbaud se acuesta so
bre Amado Ñervo, y a 
su lado están, de pie, las 
obras completas de Te
resa de Jesús; “El lazari
llo” y la “flíada” de Ho
mero son vecinos de los 
“Cantorbery Tales”, de 
Chaucer. ¡Cómo definen 
su carácter los libros de 
una persona!

Mariemma se 11a m a 
Guillermina.

—Guillermina Martínez 
Cabrejas, “empina las 
cejas”.

—¿Qué es esto?, ¿un 
mote?

—Lo digo en broma, 
siempre que doy mi nom
bre completo.

La bromista, ahora 
Mariemma, es de un 
pueblo de Valladolid que 
se llama Iscar. (“Soy is- 
cariota, pero nada “ju
das”, dice ella.) En Iscar 
nació Guillermina, de pa
dre zapat ero, precisa
mente encima del salón 
de baile del pueblo. Ya 
el destino ponía su dedo, 
¿verdad, Guillerm in a? 
La familia del zapatero 
emigró a París cuando la 
pequeña tenía un año 
apenas, y allí abrió tien
da. Pronto se hizo famo
so el zapatero de Iscar 
y fabricaba zapatos y fi
nas zapatillas de baile 
para todos los bailarines 
españoles que pasaban

MARIEMMA

por París. Hacía zapatos 
para Antonia Mercé “La 
Argentina”, para Carmen 
Amaya, la inmortal.

—Y mi madre —aún no 
tenía yo tres años— ya 
me enseñaba jotas y se
villanas. Qué gran mujer 
era mi madre. Qué genio, 
qué simpatía. Todo el 
mundo la adoraba. ¿Sa
bes lo que hizo a los 
ochenta y cuatro años? 
Se empeñó en bañarse 
en el Manzanares. Y se 
bañó en el Manzanares.

Mientras el zapatero, 
dale que te pum a sus 
zapatos, Guillermina 
“Mariemma”, que tenía 
ya nueve años, entraba 
como “petit rat”, apren- 
diza en la escuela de bai
le del Châtelet. A los diez 
años era ya la primera 
bailarina de todas las 
aprendizas.

—Me daban papeles de 
genio, de temperamento. 
Y lo primero que bailé 
en público fue un papel 
de chico pelotari en “La 
vuelta al mundo en 80 
días”.

RAQUEL MELLER
El genio y el tempera

mento, por ser españo
la. La elegancia, la so
briedad de encaje anti
guo, la serena belleza de 
su baile, por castellana. 
Entonces en París reina
ba doña Raquel Meller. 
Y ése es el primer re
cuerdo impresionante de 
la vida de la bailarina. 
Ese primer recuerdo que 
queda siempre temblan
do en la retina de los ni-

Escribe: 
Miguel VEYRAT

Fotos:
Luis OLLERO

ños y no se borra nunca, 
fueron los ojos de Raquel 
Meller.

—Los ojos y la belleza 
de Raquel. En el colegio 
me pedían^ que la imi
tara, que cantase sus 
canciones, que yo me sa
bía de memoria. Al mis
mo tiempo estudiaba fla
menco con Amalio Cuen
ca, el guitarrista de An
tonia Mercé, y clásico 
con el valenciano Mira
lles, que fue primer bai
larín de la ópera de San 
Petersburgo.

Desde entonces, dejar
se la vida a diario en los 
escen arios, aprender, 
aprender siempre. Bai
lar siempre. Amarguras, 
sonrisas, fatiga, dolor, 
vida, vida rica y llena de 
la artista que se entre
ga. Hasta aquí, en esta 
orilla de su vida en que 
es ya famosa.

—¿Quieres un café?
—Un café, sí.
Se levanta Mariemma, 

y lleva su gracia como 
las flores su perfume, 
sin darse cuenta.

—El café, muy calien
te. Ardiendo; así me gus
ta. ¿Fumar? No, no he 

En la Scala de Milán, el pú
blico, puesto en pie, no quería 
que se fuera
El arte es un oasis en el 
mundo de hoy
“Dí a los jóvenes que no 
se creen necesidades su- 
pérfluas”
La verdadera felicidad es des
nudarse de las necesidades 
que crea el mundo

Este verano, ella y sus treinta 
bailarines actuarán en el Japón

fumado nunca: es un es
nobismo que acaba sien
do vicio.

—Y tú, ¿tienes algún 
esnobismo, Mariemma?

—No (respuesta rápi
da, viva. Luego se queda 
pensando). Bueno, creo 
que no. Soy muy llana 
yo. Soy de Iscar. Terri
blemente de Iscar.

MORIR BAILANDO
Entra la sastra. “Tie

nes mala cara, tú”, le 
dice Mariemma. “Una se- 
mana a descansar. Te 
vas mañana mismo.” La 
mira con ternura. “Es 
de Iscar también.” Todo 
el servicio de la baila
rina es de su pueblo.

—¿Y la danza, Ma
riemma?

—Es una segunda natu
raleza para mí. No con
cibo vivir sin bailar. Es
pero morir bailando.

—¿Morir en escena?
—No, no. Es demasia

do trágico.
No van bien los exce

sos a una castellana vie
ja. La danza para Ma
riemma es una vocación 
pareja a la de meterse 
en un convento. Y es que 
en este mundo materia
lista de hoy...

—Cualquier manifesta
ción artística es el oasis. 
El arte da el oasis que 
necesita el individuo pa
ra sentirse libre. Pero 
cuesta mucho hallar el 
oasis. Di a la gente joven 
que cuesta mucho. Que no 
quieran conseguirlo todo 
en seguida y con poco 
trabajo. Di a la gente 
joven que no se creen 
necesidades absurdas. 
Que miren bien derecho 
delante de ellos, que se
pan lo que quieren y se 
pongan a conseguirlo sin 
importarles nada más.

SERENIDAD
Mariemma se entusias

ma. Vibra su cuerpo pe
queño. Tiene ademanes 
cortos y medidos y se vé 
muy bien que toda la

MT. ]^

Esta bellísima fotografía corresponde a un "pas de 
deux" de "La alborada del gracioso", de Ravei, inter
pretado por Mariemma y Salvador de Castro en el tea
tro de la Scala, de Milán. La foto es del fotógrafo ofi

cial del teatro, Piccagiiani.

fuerza suya va por den
tro en una vena ancha y 
libre.

—Hay una sed de nece
sidades. En todos noso
tros hay una sed absur
da de necesidades que
ues vamos fabricando a 
diario. Esto es absurdo. 
Para ser feliz habría que 
desnudarse de todas es
tas necesidades electro
domésticas y urbanas y 
volcarse, por ejemplo, en 
la amistad.

Disciplina, armonía, se
riedad. Me cuenta Ma
riemma emocionada, có
modo director de la Sca
la de Milán la felicitaba 
por la disciplina, armo
nía y seriedad de sus 30 

bailarines y bailarinas. 
“Caso insólito en una 
compañía española”, de
cía el buen señor. Esta
ba admirado el director 
de la Scala. Y el secreto 
es que Mariemma ama 
tanto la danza, que co
munica este sentimien
to a quien la rodea y 
trabaja con ella, y le 
hace hermanarse. Ma
riemma quiere mucho a 
las demás personas y 
quiere que triunfen y 
sean felices. Así me lo 
dice, así me lo han dicho 
otros, así lo ha compro
bado el mismísimo se
ñor director de la Scala.

Me habla también Ma
riemma de la danza, del 
flamenco auténtico, de 
habitación cerrada, de 
su misterio. Misterio de 
la soledad (un solo bai
larín) misterio de la so
ciedad (la pareja). Ha
bla con tristeza de cómo 
se ha desvirtuado el fla
menco al asomarse a los 
“tablaos” perdiendo mis
terio al vestirse de espec
tacularidad. Habla de 
Maurice Béjart, habla 
de Antonio, de Carmen, 
de “La Argentina”.

Ahora se irá al Japón 
para mostrar allí la “es
cuela bolera” y la “es
cuela clásica” del baile 
español. Llevará a sus 
30 bailarines disciplina
dos, armónicos y serios 
que no bailarán “folklo
re”, sino “estilizado”; 
Falla, Albéniz, Turina, 
Granados, Guridi...

Mariemma, Guillermi
na, me dá la mano para 
que la bese. Yo pienso 
en qué cosa más curiosa 
es que haya mujeres 
que lleven su gracia tan 
sencillamente como las 
flores su perfume. Así: 
sin darse cuenta.
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Por Pedro OCON DE ORO
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REFRAN ESCONDIDO
Modo de resolverlo.—Colóquese en 

el encasillado la palabra correspon
diente a la definición de cada núme
ro (todas las palabras constan de sie
te letras). Una vez formadas estas pa
labras, leyendo verticalmente las le
tras contenidas en las dos columnas 
señaladas con trazo más grueso, apa
recerá UN REFRAN.

Definiciones. — 1: Máquinas para 
comprimir.—2: Segunda de las clases 
en que se dividía la enseñanza de la 
gramática.—3: Conjunto de frutas de 
cáscaras secas.—4: Muebles arrinco
nados por no ser útiles.—5: Orden o 
precepto.—6: Vegetales.—7: Conjun
to de los arreos de una caballería de 
silla.—8: Sueño muy pesado.—9: Par
te exterior de un árbol.—10: Asenti
miento (plural).

H

giHBBBSBHBBBBBBIBIHBBHHBaEBBaBlBBBBi

BI

CRUCIGRAMA SILABICO gBBBBEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBBBI

B
(Cada casilla está ocupada por una sílaba)

ESCALA

Horizontales.—1: Boceto de ilustra
ción y presentación de un libro. Ins
trumento músico moderno. Me libraré 
de un peligro.—^2: Cortáramos en la 
carne. Conjunto de naipes para jugar. 
Dícese del color gris oscuro.—3: Pro
duce. Fortificación pequeña. Tienda 
de mercader o de mercero. Túnica 
interior de algunos frutos.—4: Miga 
de pan. Proyectil. Enfermedad infec
ciosa, de poca gravedad, que se ob
serva generalmente en los niños.—5: 
Plaza donde antiguamente se trataban 
en Roma los asuntos públicos. Llora
ba. Familiarmente, soso, apocado. 
Nombre de letra.—6: Siglas comercia
les. Señal que queda en algunos fru
tos por algún golpe recibido. Genero
so. Guijarro redondo.—7: Que se 
alimenta de carne. Estado de la Re
pública de Venezuela. Especie de 
ciervo.—8: Dividí. Hiciera sesgadu
ras en un vestido. Titubear, vacilar. 
Repetido, padre.—9: Pieza de la ar
madura antigua que cubría la cabe
za. Descenso. Lugar en que se ejecuta 
la pena de muerte.—10: Familiarmen
te, zalameros, aduladores. Ultima 
postura en una subasta o venta. En
tregábamos.

Verticales.—1: Casa de campo o de 
labor. Sepultura. En el catastro, nom
bre de cada una de las porciones de

tierra de distinto dueño que componen 
un pago o término.—^2: Resentimien
to, disgusto. Indígena mahometano de 
Mindanao (Filipinas). Tejido elástico 
del cuerpo humano, menos duro que 
el hueso.—3: Taruguillo de madera 
que sirve para cerrar las puertas y 
ventanas. Cacahuete. Ponga la fecha 
en alguna cuenta.—4: En Chile, díce
se del caballo de color negro y algún 
pelo blanco. Galerías subterráneas. 
Apellido de un escritor humorista es
pañol (1905-1945).—5: Repetido, ma
dre. Defensa que se pone a orillas de 
algunos ríos. Suplicaba.—6: Cebo que 
se usa para la pesca de la sardina. 
Nudo hecho de manera que, tirando 
de los cabos, se desata con facili
dad. En sentido figurado, hablaré 
mucho.—7: Embarcación pequeña 
morisca. Paleta para remover la lum
bre. Especie de cigarro puro.—8: Ciu
dad de la provincia de Valencia. Que 
comen mucho. Arbusto de la China.— 
9: Existe. Muy afectuoso. Espoleta de 
una bomba.—10: Parte del melón que 
descansa en la tierra. Demostración 
de enfado que se hace arrugando la 
frente. Vasto continente situado en el 
interior del Círculo Polar Antártico.— 
11: Conjunto de parientes. Apodo. 
Ganglio linfático inflamado.—12: Es- 
parcióla. Mamífero doméstico. En 
plural, en Colombia, parte anteriot de 
la grupa de un caballo.

B

B

Modo de resolverlo.— 
Cada línea contiene tres 
palabras, según indican 
las definiciones. La pri
mera ocupa hasta la ra
ya gruesa; la segunda, 
a partir de dicha raya, 
y la tercera correspon
de a las siete casillas 
de cada línea. Una vez 
formadas las palabras, 
las iniciales (primera 
columna vertical) forma
rán, a su vez, EL APE
LLIDO DÉ UN FAMOSO 
FILOSOFO ESPAÑOL.

Definiciones.—1: Cada 
una de las figuras o pie
zas de un escudo. Pre
posición. En sentido figu
rado, hace ostentación de 
algo, con elogio propio.— 
2: Medio hábil y mañoso 
para lograr algo. Antigua 
moneda romana. Anti
guamente, valientes, in
trépidas. — 3: Cada una 
de las partes de un to
do que se ha de dis
tribuir. Parte de un río 
próxima a su desembo
cadura en el mar. Jue
go de azar.—4: Adverbio. 
Superficie de alga. Traje 
para disfrazarse. — 5: 
Existe. Mamíferos ame
ricanos, parecidos al ti
gre-. En plural, parte del 
jugo y de las impurezas 
que ciertas sustancias 
arrojan al cocer. — 6: 
Abreviatura de punto car
dinal. El designado para 
una dignidad o empleo. 
Que es el mejor de su 
especie.
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oCONOGRAMA
Salto

Modo de resolverlo.—Fórmense en las casillas nu
meradas de la derecha las palabras (todas de seis 
letras) correspondientes a las definiciones, tomando ’ 
para ello las silabas necesarias de entre las que 
figuran a la izquierda. Táchense las sílabas que se 
vayan utilizando. Una vez determinadas correcta
mente todas las palabras, las sílabas que sobren a 
la izquierda, leídas en orden, formarán EL TITULO 
DE UNA OBRA LITERARIA, y leyendo vertical- 
mente la primera letra de dichas palabras (primera 
columna vertical, señalada con trazo más grueso) 
aparecerá EL NOMBRE DE SU AUTOR.

Definiciones.—1: Abertura tubular por donde entra 
el aire en una forja.—2: Parte basta del lino o del 
cáñamo.—3: Ninfa del agua.—4: Composición lite
raria en que, por medio dé una ficción alegórica, 
se da una enseñanza.—5: Poco activo.—6: Culminan
te, supremo.—7: Exento de todo riesgo.—8: Espeso, 
denso.—9: Instrumento músico de viento.

del
B

caballo
Modo de resol

verlo. — Empezan
do por la primera 
sílaba (MO) y si
guiendo el movi
miento del caballo 
de ajedrez, fórme
se UNA CURIOSI
DAD TAURINA 
con todas las síla
bas contenidas en 
el cuadro.
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