
LOS INDIOS moti
lones SON irre
ductibles, SI 
HACEN FRENTE 
al BLANCO LO 
“FLECHAN” IRRE

MISIBLEMENTE

Entre otros obse
quios (desde los 
aviones) se les arro
jan muñecos vestidos 
de frailes para irlos 

acostumbrando
S i n posibilidad d e 
comunicaciones, sólo 
una gran fe y una 
absoluta abne.gación 
permite llevar a cabo 
tan fabulosa labor

M AÑANA se celebra en todo 
el mundo el Día del Do- 
mund, dedicado a la ayu
da de los misioneros cató- 

IÍC05, que realizan una meritoria 
labor por tierras incivilizadas. La 
labor realizada por el Domund es 
euficiientemente conocida como 
para no volver a insistir sobre los 
puntos principales a que está de
dicada. Por eso hoy, y como ho
menaje a una fecha tan importan
te, traemos aquí algunos detalles, 
algunas anécdotas y algunos as
pectos parciales de la labor de los 
misioneros españoles, de esa gen
te desprendida, que con la máxi
ma generosidad—ofrecen en ella
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BobI o motilón, en plena selva. Casa para varias familias.
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ñas de oro, que nosotros 
bión hemos descubierto.

—¿Tienen parte en ellas 
tule de recompensa?

—No. Solamente ee nos

, UNA LABOR IMPOR
TANTE

terrestres.

Diados.
MUÑECOS. VESTIDOS

CAPUCHINOS

chinos.
—¿Objeto?
—El de irlos acostumbrando a

Pray 
Pués

Primitivo de Nogarejas, flechado por los motilones. Des
de la operación a que tuvo que sor sometido, niueetra una 

de las armas arrojadizas de los Indios salvajes.
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motMonea.^••«paranda las "bombas do pax’? , quo al avjàn ar rojari sobro loo bravos

su propia vida—realizan una la
bor digna del mayor elogio.

Queremos centrar hoy nuestro 
reportaje en esta labor r<ealiizada 
por los franciscanos desde me
diados del siglo XVII. Hubo un 
lapsus de tiempo, en la guerra de 
la Independencia, en la que su 
actuación fué suspendida. Pero 
hoy, con el mismo entusiasmo de 
siempre, han reanudado su actua
ción. Venezuela es el escenario 
de los hechos heroicos de ios mi
sioneros, que en más de una oca
sión, y ahora como ocurría en un 
principio, dejan su sangre en tie
rras extranjeras,, a las que acu- 
dena llevar el cristianismo y la 
civilización.

TRES

Unos 3.000

MIL MISIONEROS 
ESPAÑOLES 
misioneros espano.^ 

les conquistan heles para la Igle
sia y para la Humanidad. Dentro 
de los franciscanos, los observan
tes y los capuchinos se dedican 
preferentemente a la misión. Do
minicos, capuchinos, jesuítas, sa- 
lesianos, agustinos y en general 
todas las órdenes envían también 
gente para reforzar la misión.

—¿Cuántos centros tienen los 
capuchinos en Venezuela?

'—Caroni—nos informa el guar_ 
dián de los capuchinos de San 
Antonio de Cuatro Caminos—, que 
as la más antigua. Tucupita, en 
la desembocadura del delta del 
OrinuGo y Machigues.

Estas tres misiones están re
gidas por tres españoles: monse
ñores Qómsz Villa, Miguel Aurra- 
coechea y Argimiro Hidalgo.

IGUAL QUE ANTES
—¿Es hoy más fácil la labor 

del misionero?
—Aun cuando las facilidades 

que se les conceden son más 
grandes por los adelantos experi
mentados, hay misiones en las 
g u e la situación sigue siendo 
idéntica a cuando comenzaron la 
labor de colonización.
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una capilla.Bendición nupcial a la puerta deMIslonee de los PP. Capuohinos en Venezuela.

—¿Los lugares más peligrosos 
para realizar las misiones?

—Las pobladas por los indios 
motilones. Están en estado pri
mitivo y son totalmente irreduc
tibles. Es más: ni siquiera tienen 
contacto con los indios de allí. 
Cuando ven un blanco escapan o 
lo flechan. Orellana ha sido el 
primer flechaáo por ellos.

—¿Cuál es la labor de uste
des en estos casos?

—Trabajo d>e reducción. 
—¿Rápido?
—No. Muy lento. Pero ya M' 

tamos a dieciocho kilómetros de 
ellos y ya se organizaron, aparte 
de las expediciones aéreas, otras

—¿Con buenos resultados?
—Todavía no se puede prever; 

como le he dicho antes, se trata 
de acercarnos a ellos. El Gobier
no venezolano puso a nuestra dis 
posición un avión y en él hicimos 
veintitantos vuelos sobre los

—¿Resultados práe ticos
esas Incursiones?

—Sí. Sobre todo en las aéreas. 
Llevábamos fardos llenos de chu 
oherias, y algunos ase guraban 
que no se atreverían a abrirlos; 
pero se equivocaron, porque apa
recieron vestidos con a q u ellos 
trajes llamativos y utilizaron to
das las cosas, entre las que ha
bla algo muy curioso: unos mu
ñecos vestidos de frailes capu 

nuestra presencia. Y se lograron
resultados prácticos

—¿Cómo los registraron?
lEn nuevos vuelos sobre la 

región. Salían ya a recibir a los 
tripulantes y esperaban los nue
vos obsequios. Esto' nos dió pie 
para que realizásemos las Incur
siones por tierra.

UN GUIA MOTILON
—¿Cómo se s n 11 e nden con 

ellos?

—Por medio de un joven, In
dio motilón, al que ee logró civi
lizar. El lee dice que los frailee 
son amigos, pero ellos se niegan 
a acercarse. Tenían miedo...

—El desconfía y acertarán en 
versión motilona.

—8í; pero son Irreductibles, 
hasta el punto de que cuando se 
coge a alguno se deja morir de 
hambre y dan terribles mordis
cos, como fieras acorraladas.

—¿Tienen ustedes muchas 
víctimas?

—Frecuentemente hay bajas. 
Tres de nuestros religiosos han 
sido flechados. Después tuvieron 
que sufrir terribles operaciones, 
y difícilmente pudieron salvarse.

TODO A PULSO
—¿Qué otras difloultades en- 

Auentran en osas tierras salva
jes? ,  Las comunicaciones, que ni 
existen ni hay posibilidad do ha- 

mlslo- cerlas. Por lo tanto, los
ñeros tienen que abrirse paso 
por la maraña do la selva para 
llegar a los poblados. Poro aún 
quedan más diflcultedes impor
tantes...

—Seguimos anotando.

—La separación de las mlsiO5 
nes por grandes fajas de tierral 
Al no haber comunicación entra 
ellos se dificulta mucho la laborJ 

—¿Cuentan con muchos me-’ 
dios económicos?

—Los que la Provid e n o I ai 
nos da.

—¿No tienen ayuda?
—Si, el Qoblerno venezolano 

nos ayuda con unas oantidadee 
que tiene destinadas para las mi
siones a cambio de la labor que 
Se realiza.

Aquí entramos quizá en el ca
pitulo más Importante de nues
tro reportaje. Un capítulo para 
escépticos, para los que ponen 
en duda la labor a realizar en el 
sentido material.

No sólo esplritualmente reali
zan los misioneros un esfuerzo 
titánico. Sino también material
mente, ya que prestan grandes 
servicios a los países en que lle
gan las misiones.

—Han dicho — seguimos pre
guntando—que la subvención es 
a canibio de la labor que so rea
liza.

—Así es, en efecto. Porque ee 
hacen grandes descubrimientos 
en el país, y son debidos a loa 
misioneros y en una pequeña 
parte—menos, porque ellos no se 
arriesgan—a los petroleros.

—¿Cuáles son estos descubri
mientos hechos por ustedes?

—Por ejemplo, ei de le que va 
a ser para Venezuela una riqueza 
muy superior al petróleo: loe 
yacimientos de hierro y en meta
les preciosos. Por ejemplo, la 
Oran Sabana es riquísima en ml- 

ceden terrenos, pero en los que 
no existe ninguna de estas ri
quezas. Así está ospeoHIoado da 
antemano.

—¿Cuándo se reanudó la oo- 
lonlzaoión en Venezuela?

—En 1924, despuée de unaa 
gestiones del Vaticano. La colo
nización de aquellos territorios 
había quedado abandonada, y 
ahora volvemos a trabajar en 
ella oonstantemente.

(Termina en última pdglna.}] '
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ESPUES de los ensayos po

co afortunados que a 
principios de siglo se hi
cieron en Madrid para le

vantar un hospital dedicado ex
clusivamente a los enfermos In
fecciosos, el doctor don Manuel 
6alazar asume la Jefatura de Sa
nidad en el año 12 y es enton
ces cuando convence a los Pode
res Públicos de la necesidad que 
representa la construcción de un 
hospital que cumpla esa función. 

Aprobado el proyecto, y ad
quiridos unos terrenos en Cha- 
martin de la Rosa, próximos al 
término de Fuenoarral, se Ini
ciaron las primeras obras. Pero

aquello adelantaba poco, hasta 
que, ya en el Poder la Dictadu
ra, se las imprimió un ritmo más 
acelerado. Fuá entonces cuando 
se nombró médico director a don 
Gregorio Marañón, cargo que di
mitió éste poco tiempo antes de 
inaugurarse el hospital, el año 
1924, acto que fué presidido por 
los Mor.arcas de España y al que 
ya asistieron los tres médicos 
que lograron plaza en las prime
ras oposiciones: Vallejo de Si
món, Torres Qost y Zarco; asta* 
último asumió interinamente ia 
dirección de aquel centro, oarqo 
que fué ocupado más tarde en 
propiedad por el doctor Tapia.

MISION DEL HOSPITAL 
DEL REY

Desde su fundación, el Hospi
tal del Rey ha tenido como fun
ción específica la de recoger en 
sus salas a enfermos Infeccio
sos que, por ia indole de sus 
procesos, necesitasen aislamien
to. Por ello, la tifoidea, las fie
bres eruptivas, ia meningitis tu
berculosa, la poliomielitis, etcé
tera, son las enfermedades que
«on tratadas en •I Hospital
Rey.

La capacidad ho^ltalarla
este centro es de un total
*60 camas, distribuidas en

del

de 
de 

P«-

bellones, cada uno de los cuales 
consta de dos pisos que com
prenden varias habitaciones de 
seis o de tres camas.

Pero de aquel hospital que ee 
inauguró en el año 1824 hasta 
este actual media un abismo de 
diferencia. El tiempo y el uso lo 
han gastado hasta el punto de 
que en algunos pabellones la 
construcción ee encuentra en es
tado francamente ruinoso. Causa 
pena ver cómo algunas depen
dencias y servicios no pueden 
ya cumplir la función para que 
fueron creados, pero...

lU HUEVO DIRECTOR

GRAN CRUCIGRAMA SILABICO
NUMERO 116
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HORIZONTALES.—1: Parte de la costa oriental in- 

dosiánlca. Figuradamente, gran número de personas que 
•e reúnen para irse juntas. Zaquizamí, buharda. Vencer, 
domesticar, amansar.—2: En fortlflcaclón. caballero que’ 
«copaba una parle Inferior del recinto de la plaza. Incl- 
lara a uno contra otro o fomentara Inquietudes. Estimu
lo con que se inflaman, al componer sus obras, lo.s poe
tas y artistas capaces de sentirlo. Dictador romano 
( 138-78 antes de Jesucristo).—3: Conjunción. Extraiga 
la humedad. Aplicase a la caballería que tiene las pa
tas blancas en su parto-inferior (mase.). Chanzas, bur- 

■ Planicie, llanada. Moneda mejicana. Trozo de 
palo cónico para que se tenga dferecho. Pieza cúbica 
que mantiene en equilibrio los tornillos y ejes de las 
máquinas. Nota musical. Niega.—5; Aplícase al dedo 
anular. Cosa en forma cilindrica. Coloqué una persona 
o cosa en un sitio o lugar. En Inglaterra, capitán de 
navio que manda una división.—6: Me hice digno de 
premio o castigo. Villa de la provincia de Segovia. Casa 
o cámara p.ára los granos, lercera persq^ de la Trini
dad Indüstáiilca. Impares.—7: Espacio de tiempo. Ca- 
iruaje. Templado y moderado en acciones y deseos. Can
ción triste. Reflexivo.—8: Documento pontillcio Flgu- 
radamenie, carámbano. Principal o que tiene más fuer- 
xa y vigor en cualquier especie. Mozo encargado de 
ciertos animales.—9: Requerís o exigís una cosa. Pe-
nenes en al?ún lugar. Kola. Barro, cieno, fango. Meta 
en un liquido alguna cosa. Aixillido portugués._ lO: 
Apéndice carno.so que se forma por Infarto de las glán
dulas. El que lleva cierta arma delante de las autorida
des que u.san esa leílal de dignidad. Planta nlnfácea 
(plural). Lamento, alarido.—11; Apócope familiar. Sa
ya interior corta y de muclio vuelo que usan las mu
jeres de algunas provincias españolas. Pez acanlopterl- 
gio. Tostara ligeramente alguna cosa comestible.—lí: 
Dios egipcio. Masa de cosas machacadas. Preposición. 
Nota. Ave palmípeda. Noticia o voz común de una cosa. 
13: Ciudad de Arabia. Barandilla de madera que corre 
las hordas del buque. Dedicada con fervor a las obras 
de piedad y religión. Preposición Inseparable. Diterjec- 
clón.—14: Batracio. Conjunción. Poéticamente, viento 
suave. Planta de cierta familia.—16: Ave acuática. Nota 
Flguradamenie, descríbela animadamente de palabra.
Parle del cuerpo humano (pl.).

dulas. £1

VEllTICALES.—a: Parte alta de la cabeza. Calz.ado de 
punto para cubrir el pie y la pierna hasta la rodilla. 
Letra. Región extenéa en que abundan los campos de
siertos, ra.sos y elevados.—b: Nombre masculino. E.x- 
prese numéricamente la cantidad. Cierta religión. Esca
ño con respaldo para recostarse.—c: Pieza para abri
garse en el lecho. Dlcese del animal o vegetal que vive 
parásito en la raíz de un.a planta. Silaba. Valle santan- 
derlno. Nombre chino.—d: Contracción. Preposición. 
Preposición Inseparable. Létra. Figuradamente, hacía o 
decía algo mal o atropelladamente. Niega.—e; Parecer 
que se da o toma sobre algo. Preposición Inseparable. 
Camas ligeras para una persona. Nota. Substancia as
tringente.—f: Figuradamente, persona de viso y exce
siva Influencia en un pueblo. Prelado y misionero es
pañol de los siglos XVIII y XIX. Adornado, compiieslo, 
guapo. Pronombre personal.—g; Roedor. Panecillo de 
harina amasada con leche, huevos, etc. Se hace Indigno 
de premio, favor o alabanza. Trabazón, relación, enca
denamiento.—h: Figuradamente, daño o quebranto que 
uno recibe on sus Intereses. En las corridas de toros, 
provocó a dicho animal. Apodérese de lo ajeno. Fami
liarmente, tirria, ojeriza.—I: Negación castiza. Forma 
del pronombre. Dicho con que se zahiere encubierta
mente a alguien. Nombre chino. Conducto o canal que 
absorbe las aguas.—^J: Báñase con agua hirviendo una 
cosa. El que «abe o profesa cierta parte de la historia 
natural. Silaba. General español distinguido en la guerra 
de Cuba (1842-1927).—k: Malbaratado, roto, despedaza
do. Perteneciente o relativo « los astros. Movimiento 
convulsivo y ruidoso del aparato respiratorio. Familiar
mente. convulsión especialmente cuando es fingida.__1: 
Acuden q un lugar. Nota. Cuarto oscuro e Inmundo. 
El alma, entre los antiguos egipcios. Asigno sueldo a 
un empleo o cargo. Exceso en el comer y beber y ape
tito desordenado.—m: Nota. Cariño, halago. Manilla de 
cuero en la «ual le lleva sujeto el reloj. Tomé alimen
to.—n: Cuchillo que ae usaba en los sacrlflclos. Rega- 
lósele. Animal rumiante de Africa. Gangrena de la boca 
y de la cara.—fl: Océano. Caras grandes y disformes 
usadas como adornos en las construcciones arquitectó
nicas. Aplícase a cierto color. Familiarmente, curande
ro, mal médico.

Vacante el cargo de director 
del Hospital del Rey, ee convocó 
recientemente concurso de mé
ritos entre los médicos del Cuer
po de Sanidad Nacional, reca
yendo la elección en ' el doctor 
Torres Gost, que, como ya he
mos señalado anteriormente, ve
nia desempeñando, desde la fun
dación del centro, el cargo de jefe 
clínico.

No es la primera vez que nos 
entrevistamos con el doctor To
rres Gost, que ya en distintas 
ocasiones—recordamos sus Inte
resantes declaraciones sobre el 
tema de la meningitis tuberculo- 
•a—se prestó a aparecer en 
nuestro diario; pero quizá sea 
esta vez la que sus Impresiones 
tengan un mayor Interés para el 
lector.

—¿Está satisfecho con su re
ciente nombramiento?—es ¡a pri
mera pregunta que dirigimos a 
don Juan Torres Gost.

—*i; pero siempre que en tan
to en cuanto pueda realizar el 
programa que estimo necesario 
para llenar la función sanitaria 
que le ha sido encomendada a 
este centro.

•—¿Quiere decir...?
—Quiero decir que el hospi

tal ha de ponerse en condiciones 
habitables, cosa que, afortuna
damente, ya está en marcha, co
mo puede usted apreciar en las 
obras que se están comenzando 
a realizar y que, gracias a la es
trecha colaboración y entusias
mo con que e| director general 
de Sanidad ha intervenido, creo 
que se llevarán definitivamente a 
término. También ee necesario 
adoptar otras medidas que en su 
día espero también lograr.

—¿Quiere decirnos qué clase 
de enfermos se hospitalizan en 
este centro?

—Todos aquellos que padecen 
procesos de origen bacteriano, 
como tifoidea, neumonía, angi
nas, septicemias, meningitis tu
berculosas, poliomielitis, etcéte
ra. Se nota una disminución por 
las enfermedades producidas por 
cocos y asi vemos que el núme
ro de enfermos sépticos es cada 
vez menor.

•—¿Es cierto que persiste aún 
ese terror del público al Ingre
so en un hospital?

—Efectivamente; ese terror 
subsiste, pero en cuanto se re
fiere a las camas gratuitas, cir
cunstancia que no se da en le 
que se Relaciona con las de pago, 
en las que únicamente existe la 
diferencia de que en lugar de 
ser hospitalizados en compañía, 
lo son Individualmente. Por otra 
parte, el tratamiento y la asís- । 
tencla general es Indistinta en 
una y otra categoría.

—Doctor Torres Qost, usted 
habrá visto posiblemente la cam
paña que estos dias viene reall- { 
zando PUEBLO sobre la fiebre 1 
tifoidea. ¿Cree usted que se tra- । 
ta de un problema sanitario Im
portante?

—La tifoidea constituye un i 
grave problema sanitario, sobre i 
todo en lo que se refiere a nú- < 
mero de casos, que, como no se i 
Ignora, alcanza su cifra más alta i 
en los meses de agosto y sep- '

Solución al gran crucigrama silábico
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HORIZON TALE.S.—1: Pullf.arra. Desconsolar. Simple 
Cavia.—2: Romero. Descárgala, Pepa. Arme.—3: Cra. 
Tapete. Paralitico. Llore.---4: Talegas. Go, Hado. Cacos. 
Del. Ga.—5; Destroza. Mito. Horno. Estameña.-6: Ro
mano. lien. Calma. Cequl. Mola.—7: Cío. Mimas. Naga- 
xa. Canela. Ra.—8: Meco. Requerido. Rifa. Doblega — 
• : Pelo. Entro. Te. Tenca. Pena. Lo.—10: Diablesa. 
Maroma. Tucán. Timones.—ii; Par. ñañigo. Tonsura. 
Dlávolo. 12: Té. Suba. Es. Mi. Serlo. Sopa.—13: Sana, 
fierenata. DetaUa. son. Ne.—14: Nati. Me. Uavcio. Re- 
•Djdábaie.—ift: yaicrosa. lpb. Coseno, Tel^

VERTICALES.—a: Biirórral.i. Roclo. Pe. Partes,ina.
b: Time, Ledesma, Melodía. Naliva.—c: Faro. Gastro
nómico. Ble. Su. Le.—d; Ría. Ta. Za. Mas. Ensañábase. 
Ho.—e: Despego. He. Retro. M. Remesa.—f: Descarte. 
Miriñaque. Mago. Na.—g; Conga. Hato. Garitero. Esla- 
11a.—h: Solapado. Calzado. Matón. Velos.—I: Lar. Ra. 
Horma. Ten. Sumidero.—j; Pelicano. Caricatura. Ta. Co. 
k: Simpáticos. Cenefa. Can. £elláre.se.—1; Pie. Co. Es
quila. Pe. Diario. Corno.—m: Ar. Delta. Donativo. Son-

—AS Caín «i lo. Memorable. Mólp)io. —fl; yjj^ gp-
fáfliAlgt

Su nuevo director, el doctor Ton,
Gost, espera que alií se reoli.

una gran labor sanitario

El doctor Torres Gost, en el centro, cambia Impresione» ccml 
jefe del Laboratorio dol Hospital del Rey, doctor Vaquero, y mi 

nuestro oompañero doctor Rascon,

tiembre, época 
tro hospital se 
fermes tíñeos.

en la qua nuaí- 
ve repleto de en-
Yo orao que '.o

fundamental es evitar el conta
gio, depurar las aguas, no inje
rir leche que esté sin paiteuri-
zar, controlar mercado de
verduras y sobre todo vigilar a 
los Industriales qua «e dedican 
« este último negocio, puesto 
que si alguno de ellos es porta
dor de gérmenes, constituye un 
peligro para la comunida-1.

—¿Cree u^d que los médi
cos deben declarar todos ios ca
sos de tifoidea que asistan?

—Hay que llevar «| ánimo de 
todos los médicos {« obligación 
moral que tienen de declarar to
dos los casos de tifoidea. Digo 
moral, pues materialmente basta 
que « los profesionales se (es dé 
una orden p«ra que *« resistan 
a cumplirla; pero al se les de
muestra la responsabilidad gra
ve en que incurren, desde el 
punto de vista sanitario y huma
no, dieiéndoles que por un oaso 
de tifoidea sin aislar puedan 
producirse otros «els más. en
tonces tengo la «eguridad de 
que absolutamente todos cumpli
rán con tu deber. *

—Pasando « otro tema, ¿aómo 
ee encuentra «I problema de la 
meningitis tuberculosa? Recor
damos que hace unos años «fir
mó, precisamente en nuestro pe
riódico, que se encontraba en 
vías de resolución.

—Y no ma squlvoquí. il y» 
b'ama d« la maningiti» lulnf» 
losa está rsjuelto en cumie » 
peflít.’e a su •.ritamlenU, puiá 
que hoy día ios enfermos, «á 
usted ha podi-1i apreciar en la 
que Memos visto, en «I pi**' 
llon correspond i e n t e, wcj®'* 
y curan dsfinitlvamenU. ü 
mortalidad no llega «I lili P* 
oíanlo y e* infinitamente mes# 
que la da muchas enfermííiW 
Infecciosas.

—¿Y da la poliomielitis (ri 
me dice? .

—Por «hora nada que un" 
no co.nozca. .

—Para terminar, quiere 
nos ¿qué futuro 1» aguirdi* 
Hospital del Rey?

—El Hospital sigue a 1« 3
ra científica qus ha tenido i » 
pre. Los edificios han eneej ■ 
y algunos se encuentran en 
ñas, y ahora la Dirección ® »
ral de Sanidad se preecup» Ï
volver a levantarlos. S
en breve plazo podamo» P »
en manos ds la Sanidad u 
trumento eficaz para reaiwr ।
da la labor sanitaria que |
necesario cumplir y j « 
desarrollando a medida é #Hospital del Rey |
medios necesario» para »
guirlo. Si Dios y los r
Públicos nos ayudan. |

Or. RASCOH i

k ftBÍtnsM it IttfiitfiB tfl -•> Hoirie M
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¡J EI jardín de los poetas

K«iiitiisnimft^-<^
HUE niiro. \i HUSO
K IHaO E» Et lEIIIOIII POLITICAA*TE.

Bajo la dirección do QabrIoJ 
Clorriaga, ha hecho su reapari*
ción el semanario universitario

Sua veinticuatro pà«

“En todo lo que escribo pongo una pasión 
> española que algo influye sobre nuestra vida 
mental. - Si se entiende por política la pasión 

de gobernar, yo no la siento”

ginae en huecograbado ofrecen 
un Interesantísimo sumarlo. Apo-

BCÜW A MS ARBOIB
Escucho a los árboles, 

y ms parecen 
como si fueran los muerto» 
a quienes no amí. 
Ellos se levantan 
verdes, duros, cansados, 
de una poderosa eternidad 
ÛUS aún no les ha redimido 
ae sus cargas mortales. 
Escucho a los árboles. 
Ellos cantan su hondo morüK 
adivinado gracias q su dolor 
de hojas contra el aire. 
Hojas furiosas como mi alma hoy 
en este bosque humano de silencios,

Manuel DIEZ CRESPO

STANLEY KRAMER LE COMPRO UN OLEO 
EN 20.000 PESETAS Y LE HAN OFRECIDO 

EXPONER EN NUEVA YORK
Propuestas d« traspaso y do películas

H AOLAR 
tes as

con Eugenio Won-
- un d»*lcite paru «1 

••píntu. HI periodista, 
f olvida ‘’♦’tea de él.
«No «din iu'ofesiontU.iKiuÏÏ'*”’* ’«^erroxacioneí. Le 

que 
huida tMi.sria del 

í tos \ ouyos mérl-
«« de no ce- 

PfWti ” ^’-Ilogo. Cada 
’ sugestión a-la

fiBcrltor: etpenencia vita) del

uueslra cirt^ 
íP®r oomñ^ño’' P^^^úoja. le tienen 

'Tez. y Jimcslra a la
r’®"» serla ‘’untertulio, de 

í®’- OI ni? n hoy leja-
. r niKmn Ramiro de Maez-

IOS...
Ho SU autilud ami- 
rcspcelo a los mis

excluye usted a 
breiM.nf J'ewporulr con 

inicial Eugenio 
’'«•♦lando’ w 'e está
’“’° <le los L Injusto. Es

'^Wón ,,n^ Ideratura. Pienso

Í”® fscîîdîmn®* *1
’•las* V ®l de las “8o-

<1® los “Esper- 
008 da una ver- 

'”*®a Ouevede.<;ca y go-
visión que 

t *’lls-ln"clán®’"’*’ Quevedo 
■?'“®?w. Peí. "® entusias m a

>0 rní<im« “"® pregunta 
’’•®® » •*®«®

^sled a
1" ’!«•’ÏÏaÎAK el año 22, 

nos Fernández Al-

”■ Irradiah * sim-!’» hastaperso- 
•J’”® durantcorreapon-

iXÍtP®® de vera- 
®Jemolo, cuando pubii-

€Ó “Romancero gitano”. Le es- 
eribi aconsejándole no jo pasase 
le que al Vasarl cuando publicó 
•US biografías de artistas, ya que 
pensaba lanzar la eegunda parte 
de esta obra como aquél lo hizo. 
El mediar entre ambas un gran 
éxito mermó fB eaUdad do la se
gunde. Entonéis recibí d» Fede
rico una coittestaolón llana de 
modestia. tHtá carta que siente 
haber perdido, entro tantas cosas 
como perdi en la guerra...

•—¿ Su actitud estética respas- 
to a él?

—No apruebo ni comparto la 
visión de ¿«paña de Lorca. Ad
miro la visión literaria. A su fon
do soy hostil. Bignifloa la cúspi
de del género “España vista por 
los extranjeros”. La cumbre de 
una Interpretación que viene de 
los viajeros franceses del XIX, 
IHerimêe, Gautier, oto. Yo me 
niego a admitir que »1 gitano sea 
el ser representativo español. 
Para mí lo ee el hidalgo, y no
esa gente que, 
son “ladrones 
oes”...

—Bien; en
ola...

—Tampoco 
genulnamento 
Interpretación, 
andaluza eludo

I, sogún Cervantes, 
i « hijos do ladro- 

ouanto a Andalu-

creo esta visión 
andaluza. En mi 
toda ta cultura 
«I drama. Es po-

cible que esa Interpretación suya 
significase sólo una etapa, y que, 
de haber vivido, ól hubiera sen
tido la España quo nosotros ve
mos y queremos...

—¿Es cierto que la fam.i do 
usted surgió en un banquete a 
Ramiro de Maeztu?

—De hecho, yo escribía en “El 
Sol” cotidianamente antes de eso 
banquete a que usted se reflaro. 
Visitaba entonces mucho a Maez
tu. Ambos manteníamos una ao- 
titiid de disgusto con la Rapú- 
bfica. Me decía entonces; “Viene 
usted a ver a un leproso.” Y era 
cierto; el dominio de la izquier
da en 0| oampo Intrelectual era 
tan absoluto, que al que estaba

fuera de ella se to consideraba 
un intocable..;

—¿Aquel banquete...?
—Se le dió con motivo de ha

berle concedido el “Cávia” por 
un artículo que publicó. Asistí y 
hablé. Habla muchos que no me 
conocían personalmente, aunque 
me habían leído. Alguien, cuando 
terminé de hablar, preguntó: “Y 
éste, ¿quién es?” Ledesma Mi
randa dijo entonces; “Este es 
Montes, pero en este momento es 
Zorrilla ante la tumba de La
rra”...

—¿En cuanto a la estética de 
Maeztu?...

—Le diré que aeí como los de 
que hemos hablado son estéticos, 
Maeztu aparece esencialmente 
ético. No comprendo cómo en 
una época donde hay tantas 
“obras completas” no se editan, 
no ya unas obras completas, pe
ro sí varios volúmenes que sal
ven del olvido mucha obra dis
persa de Ramiro. Es un deber. 
Muchas de sus Ideas vale la pena 
las conozcan las generaciones Jó
venes...

—¿Quiere hablarme de la oró- 
nlc* corno género literario?

—La crónica es un tipo espe- 
otflco de artículo que, como su 
nombre Indica, debe or narra
ción de un acontecimiento pre
sente. El articulo es esó y otrae 
muchas cotas. A ñn de cuentas, 
a muchos eeorltos de 1os ciáti
cos, los de Cicerón por ejemplo, 
let llamaríamos artículos. De he
cho, la importanoto de una obra 
no depende d* Mó qu* llaman 
unidad, entendida en UÂ sentido i 
temático. No olvldemtib que el i 
libro quizá máe Influyente en la ! 
esfera europea eon lo* “Enea- ¡ 
yot”, de Montaigne, qiló «amblan > 
de tema a cada página. |

—¿Qué libro» de orónicas ; 
propios prefiere? '

—En «1 sentido de cosa Inspi- I 
rada en el presente, “■) viajero ] 
y su sombra”. En cuanto a es- । 
pedal atracción, el libro sobre 
Italia; “La melodía lUllana”.

•—'En usted se dan el escritor, 
el poIíHoo, ©1 viajero... ¿Impor
tancia de cada uno en su total 
personalidad ?

—En todo cuanto escribo pon
go una pasión española que no 
sé en qué medida, p«ro algo, i 
efectivamente, ha Influido « In
fluye sobre nuestra vida mental. 
En consecuencia, eso es política. 
Pero si se entiende por política 
la pasión de gobernar, yo no la 
siento. Respecto a los viajes, pa
ra mí son una forma de conoci
miento...

—Me muevo por un ansia de 
curiosidad universal, 1« mlsnjp 
que me paso horas encerrado «n 
las biblioteca». Por lo demás, 
pienso, como madame Staël, qu« 
e| viaje es una de las cosas má« 
Incómodas • Implica numeroso» 
sacrificios.

—Usted está en perspectiva 
de un viaje...

—31. Ahora voy • Orlente. 
Pienso hacerlo para ampliar, 
confirmar o contradeoir lo que 
he estudiado sobre esas culturas 
lejanas...

—¿Cuándo leerá su discurso 
de recepción en la Academia?

—Yo lo tengo entregado haoe 
tiempo. La Academia encomendó 
la contestación a Eugenio d'Ors, 
que había preparado sus notas, 
pero D'Ors murió. Esto ha retra
sado ese acto hasta qué la Aca
demia designe otro de sus miem
bros para la necesaria contesta
ción.

rece en primer lugar una oolea- 
clón de fragmentos de los di»- 
cursos del ministro secretario ge
neral del Movimiento, en los qua 
se perfila un plan de acción poli, 
tica sobre la realidad aetuai dé 
España. El editorial, titulado “La 
Juventud no es una Incógnita”, 
flja con toda precisión la situa
ción actual de nuestras Juventu
des, dispuestas para su Interven
ción en la vida nacional, lejo» de 
lo» patrones que oonfoémaron la 
política española de anteguerra. 
En las páginas centrales, una» 
Interesantísimas declaraclone» del 
delegado nacional del 8. E. U., en 
las que, entre otras cosas, se 
afirma; “Es preciso poner de re
lieve ante nuestra sociedad que 
la mejor Inversión a realizar es 
la que se aplica al sostenimiento 
de instituciones culturale». Ar
tículos de Gabriel Elorriaga, 
Eduardo Navarro, Efréñ Borrajo 
y Juan José Bellod; reportajes 
de actualidad literaria, artística 
y cultural, y seccione» diversae. 
Una espléndida portada de Cor
tina recoge en original fotogra
fía un aspecto del Arco de Triun
fo de la Ciitdad Universitaria, 
como símbolo de la Victoria que 
transformó lo» campos de bata
lla en puntos de partida para lee 
batallas da la Cultura y del Ee- 
pírltu.

CARMEN KURZ 
(“Planeta" 1956) 

en Madrid

Carmen Kurz, la ganadora del 
Premio Planeta “Ciudad de 
Barcelona”, se encuentra en 
Madrid, rodeada de la máxima 
atención periodística. En la 
tarde de ayer tomó parte en el 
Coloquio de la Escuela Oficial 
de Periodismo, sobra la novela 
futura. Intervinieron Igual
mente los señores don Josó 
Luis Castillo Puche, don Char
les David Ley, don Ricardo 
Fernández de la Reguera, don 
Raúl Grien, don Manuel Lara 
y don Antonio Prieto, que fue
ron presentados por el profe
sor da la Escuela don Pedro 

de Lorenzo.

Hice Juslamente un «flo en 
las Galería» Ferrere» ee 
pre.sentó a¡ ¡«úbllco madri
leño este pintor hecho por 

propia afición y v-cacíón en ple- 
fio Rastro rnadr’íeño, entre talla», 
mueble» y viejo» cuadro» de la 
cliamarllería de su padre, uno de 
fos industriale» más antiguo» allí. 
Agustín Hernández tuvo-un gran 
dxl^o artístico. L» critica anun
ciaba un pintor de fuerza, origi
nalidad y propio e.'tilo. Ahora vl- 
•ito su estudio i'.na situarlo en 
primera persona del reportaje. El 
estudio siempre resulta prolon- 
f‘ación de ’a personalidad del ar
ista, un poco espejó donde éste 

se liiira. Hay que encontrar al 
plástico en el estudio como al pes 
en el agua.

Trabaja Agustín en la buhar
dilla número 4, en ei cuarto piso 
del numero 26 de la calle de Ro
das. Uno, que es bajito, tiene a 
vece» qu» agachar la cabeza para 
movers* por allí y no dar eun 
el techo...

—¿Cuánto mide?—pregunto al 
pintor.

—Cinco metro» por do», para 
andar. Aunque «1 ancho »on cua
tro, el reíto lo «orne la inelina- 
olún del tejado.

—¿Desde cuándo lo tiene?
—Hará dlei o doce años. Era 

nuestro desde mi infancia. Ante» 
se utilizaba como desahogo de la 
vivienda, era una especie de al
macén...

—¿Cuánta» buhardilla» como 
ésta llene la casa?

—Cinco. La» otra» están habi
tadas...

—¿Usted ee el único pintor?
—tí, el único.
—¿Le» gusta su estudio a 

qulenjjS lo visitan?
—ai; dicen que tiene mucho 

ambiente. Varias veces vino gen
te del cine, querían filmar aquí 
dentro...

—¿Visitantes de su buhardilla?
—Muchos. Entre ello», Stanley 

Kramer, Sánchez-Carnargo. Re- 
dondela, Juan Guillermo, Manuel 
Solana, hermano <lel pintor, an
tes de morir... Sn'.ana también 
vino, pero no subió; estuvo en 
la tienda. Lo mismo Vázquez 
Dtaz. Quien subió hasH aquí y 
le gustaba mucho era Roberto 
Doiningo. También han venido 
muenog extranjeros.

—¿Le propusieron alguna vez 
el traspaso?

—Pue.s... muchas veces. Lo 
querían para vivienda. Me oíro- 
cleron ha;»la una máquina de co
ser en cambio.

—¿Cuinta» obras tiene usted! 
en «1 estudio ahora, mismo?.

—Uno» treinta y cinco óleo» 
cuyo tamaño medio es de uno 
cincuenta por cero sesenta y sie
te metros.

—¿El iná» grande qu» pintó 
aquí?

—Representaba uno» campeat- 
no». Cngfa del lecho al suelo.

—¿Vendió mucho en »u Exp»- 
Blclón ?

—De cuarenta y siete cuadro» 
que exponía vendí treinta y do», 
ain contar lo» dibujos.

—¿Evolución de su art» d» 
entonces acá?

—Creo que «oy otro , pintor. 
Aquéllo era una prueba, taiileo 
de caminos. Ahora creo que b» 
encontrado »1 camino que bu»- 
eaha.

—¿Cuadro má» caro qu» ha 
▼onilldo?

—Uno representando a una 
mora. Me lo compró Kramer en 
veinte mil pesetas. Otro de lo.s 
más caros, uno pequeño repre
sentando varios caballos, me lo 
compró el señor Olivera en quin
ce mil. Por medio de este señur 
han Ido uno» cuadro» míos a 
Nueva York y I» han escrito pro
poniéndole que haga una Expo- 
•iclón en una de aquellas gale
nas...

—Y usted, ¿qué va a hacer?
—Pienso marchar a Parí» do» 

« tres meses a últimos dcl qu» 
viene. No voy a que me descu
bran, sino a pintar, ver y apren
der...

—Entretanto, cierre bien la 
buhardilla.

(Fotos .Mamegam.)

Hernández
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y

y todo 
una gra- 
un dell' 

por lie.

concurso, que hemos 
cesidad de aumentar

tan alegro 
a nuestro 

tenido ne- 
el espacio

Los niños llegan en 
numerosa caravana

líneas tiene su título 
“Enfadados”, y recoge 
oiosa escena Infantil en 
cioso paisaje español

que cada sábado dedicamos a 
nuestros pequeños amiguitos. La 
fotografía que encabeza estas

Solución sindical
a la sequía, de

BMula

pensable.
8. SUAREZ

tro horas anuales, o sea ciento

CLUB DE LOS LECTORESükkTÀO MGAL MAURAMUI

Pureza de

RESPUESTAS

tas señas.oon otros lectoras.iT oon otros lectoras. tas señas.

el revuelo que 
intento de su-

zuelas, 
laga).

9.—Le comunicamos 
Serafín Alonso Gar
los señores don Fer-

Al niim. 
a don

NUM. 14.—HIPICA, OPE
RA Y LITERATURA

Para practicar el francés 
elemental, don Fernando Gon
zález Martín, (domiciliado en 
San Andrés (Turón), desea
ría mantener correspondencia

— AUTOCA- 
PEGA8O

NUM. 16.—FRANCES 
ELEMENTAL

clón de salarios, 
niente dirigirle la 
que sea insertada 
do de “Opinión 
diario PUEBLO :

NUM. 16. —COR RES- 
PENDENCIA A M I S- 
TOSA

creo conve- 
presente, para 
en el aparta- 
Pública” del

cía que
nando Martiáñez Molino, que

cisco López Jiménez, Herre-
29. Antequera {Md-

rerMBda DUúZ FBRHANDBI

La propuesta sindical es la si
guiente:

NUM. 13. 
MIONES

-w « UY diversas eran lae pro- 
l%/l puestas que se formula- 

J.T i ban para solúcionar la 
sequía de .Muía, las más 

de ellas movidas por un egoís- 
pio muy fuera de lugar en esta 
lera social que España está vi- 
,viendo, y que en modo alguno 
podían aceptarse como válidas, 
puesto que no eran lo que el 
pueblo tanto deseaba y pide dia
riamente. Tuvo que ser la Or
ganización Sindical la que expu- 
Biera una fórmula exenta de par- 
iticularlemoe, y que convenía a 
Itodos, y que si bien en un prin
cipio contó con la oposición _de 
.un pequeño grupo de propieta
rios de aguas, fué últimamente 
aceptada oon gran entusiasmo por 
ÎOS asistentes, excepto muy pocos.

Eeta fórmula fué con venida 
por la Junta de jefes de la Or
ganización Sindical mulefia, ce- 
íebrada el día antea que la se- 
Bión del Heredamiento, y ha. sido 
agradando a todos, e x c e p to a 
aquellos que se oponen a que el 
agua discurra en abundancia por 
nuestros cauces y vaya a regar 
astas feraces tierras.

Primero. Que el Heredamien
to de Aguas de Muía recabe de 
los Ministerios de Obras Públl- 
<Ms y Agricultura que se verifi
quen las investigaciones subterrá
neas de aguas en la zona denun
ciada y propiedad del Her eda- 
miento de Aguas de Muía.

Segundo. Que la Investigación 
Be realice por el mismo personal 
técnico que haga los trabajos en 
los demás predios de este t é.r - 
mino.

Tercero. Que loe trabajos se 
realicen con peculio propio del 
Heredamiento de Aguas de Muía, 
acogiéndose a los beneficios eco
nómicos con cedidos por la' ley. 
Los beneficios obtenidos serán 
íntegramente propiedad del cita
do Heredamiento. Los posibles 
aumentos de agua obtenida en su 
propiedad y en terrenos denun
ciados serán propiedad del Here
damiento, administrados por el 
mismo, con arreglo a sus orde
nanzas, y conducidos por sus pro
pios cauces.

Cuarto. Que para a b s o 1 uta 
tranquilidad de todos los propié- 
tariog de aguas y salvaguarda de 
BUS-intereses actuales, por el He
redamiento se nombren los técni
cos-que estime necesarios, con 
el fin de que, bien con los técni
cos que hayan de efectuar los 
trabajos, bien independientemen
te, o como el Heredamiento crea' 
más oportuno,' estudien detenida
mente el plan a realizar, así co
mo los puntos a perforar o tra- 

y sólo en caso de’garantía 
plena para el actual c a u dal se 
puedan efectuar dichos sondeos 
y trabajos.

Apenas pasó 
produjo el 
bida por los industriales
lecheros de lo que ellos 

suelen vender por leche y ya se 
habla de nuevo sobre el iñismo 
tema, debido a la pésima cali
dad con que a raíz de no haber-, 
la podido subir la çuelen expen
der, ¿Cuál e s la cantidad de 
agua que en la actualidad incor
poran a la misma? ¿Cuánto bi
carbonato se consume por mu
chos lecheros para igualmente 
incorporarlo a la mencionada 
mercancía? Esto es cosa que 
sólo ellos lo saben, pero que de
biera de prestársele mucha más 
atención. Se imponen sanciones 
rigurosas para acabar con esa 
abusiva adulteración, que es 
bastante vieja, pero que debe 
terminarse con ella. Inspectores 
que sancionen en debida forma, 
cierre de establecimientos de los 
desaprensivos y la colaboración 
del público, que no debe en lo 
Bucesivo dejarse engañar y debe 
denunciar cuantas ' anormalida- 

Jg^es registre en el susodicho 
producto, al que se debe exigir 
que tenga y reúna todas las ca
racterísticas que la leche debe 
reunir. Colaboremos todos para 
frenar el afán de muchos que 
no encuentran satisfacción y que 
no sólo nos perjudica económi
camente, «ino que pone en peli
gro nuestra salud también.

La Cooperativa 
de consumo y 
los precios altos

N estos momentos en que 
los organismos compe
tentes, siguiendo las di
rectrices de nuestro Go

bierno, estudian una revaloriza-

Mi modesta opinión es que la 
subida de los precios podría 
evitarse si se implantaran Co
operativas gremiales, donde, res
petando el margen legal para el 
comercio privado, el empleado, 
el obrero, incluso el médico, pu
dieran hacerse un traje, com- 
rarpse unos zapatos o comprar lo 
necesario para comer. Las ga
nancias así obtenidas por estos 
organismos, después de pagar los 
gastos de empleados, podría des
tinarse a construir viviendas de 
tipo social más interesante, o pa
ra fines benéficos, al mismo 
tiempo que se daba trabajo a 
gente que, por sus méritos en los 
servicios prestados a la Patria lo 
necesitan.

SI gracias a Dios y a nuestro 
Movimiento contamos con una le
gislación laboral de lo más aA^an- 
zada de Europa, y el Seguro de 
Enfermedad viene a coronar es
tos avances, ¿cómo permanecer 
indiferentes con los márgenes 
comerciales, donde va a parar el 
esfuerzo del más débil asala
riado ?

No olvidemos que aunque 
nuestra civilización sea respetar 
las concepciones humanas indivi
duales garantizando la libertad 
de iniciativas, se debe compren
der que ciertas medidas sólo 
obligarían al clásico negociante 
de todos los caminos.

F. DE LA MAZA

El abastecimien
to de as;ua 
en Oviedo

De los muchos problemas 
que urge resolver en esta 
ciudad, ninguno tan acu
ciante y urgente como, el 

del abastecimiento'de aguas; Las 
obras que se realizan para una 
nueva acometida de agua al de
pósito de Buenavista se supone 
que no estarán terminadas en el 
término de cuatro años. En este 
tienjpo la escasez actual aumen
tará un 20 por 100 más, con 
lo - que el problema tiende a 
agravarse todos los días.

Para paliar esta falta del lí
quido elemento, el Ayuntamien
to .quitó ei agua a las dos de la 
tarde hasta las ocho, a las once 
de la noche hasta las ocho de la 

.mañana, horas que obligan a 
proA^eerse sacándola en vasijas 
de diferentes dimensiones. En la 
mayoría de los casos, esta agua

Un lector desearía conocer
8l han sido publicadas en al
guna revista las característi
cas de la Fábrica Nacional de 
Autocamiones Pegaso, y que 
se le Indique el medio de ad
quirir el ejemplar donde se 
hace referencia a la citada fá
brica. Si algún empleado de 
esta industria quiere relacio
narse con el lector, que se di
rija al Club; le facmtaremos 
Sus señas.

Una dama Inglesa nos escri
be solicitando corresponden
cia con españoles, a ser posi
ble en San Sebastián, para 
mantener correspondencia so
bre hipismo, música de ópera 
y literatura. Nos escribe en 
inglés, lo que hace suponer 
que no domina nuestro Idio
ma. Sin embargo, aquí tienen 
tos lectores una oportunidad 
para practicar este idioma. La 
dirección se la facilitaremos a 
quienes se dirijan a este Club. 

no se aplica y es vertida nueva
mente. En otros, no alcanza y 
plantea en hoteles y restaurantes 
verdaderos problemas. Entende
mos que el consumo de agua 
puede aminorarse, pero no hasta 
el extremo de hacer del grave 
problema de la escasez una pro- 
nibición suprimiéndola totalmen
te en determinadas horas.

Tómese como consumo de ca
da industria y particular el que 
ha realizado el mes de junio úl
timo y disrainúyase a todos un 
20 por 100 de tales metros cú
bicos. Los que gasten más de lo 
que se les asigna cóbrese en una 
cantidad muy superior y creo 
que todos estaremos interesados 
en gastar lo estrictamente indis-

Problemas 
de la jorna
da intensiva

La supuesta Implantación de 
la jomada de siete horas 
consecutivas en la Banca 
ha producido gran males

tar en Oviedo, fundamentado en 
lo siguiente:

Las entidades banearias de As
turias: Banco Asturiano, de 
Oviedo; Banco de Bijón, Gijón, 
y Banco Herrero, de'Oviedo, con 
numerosas sucursales dentro y 
fuera de la pro'vincia, tienen es
tablecido el siguiente horario:

Jornada de invierno (ocho me
ses). treinta y nueve y media 
Loras semanales.

Jornada de verano (cuatro 
meses), treinta y cinco y media 
horas semanales.

De implantarse con carácter 
general la jornada consecutiva 
de siete horas, tendríamos que 
trabajar dos mil cuarenta y cua-JLque ganó nuestro premio de la 
tro horas anuales, o sea ciento fotografía Infantil en uno de
noventa y tres más, que supo
nen un mes aproximadamente.

Por otra parte, es improce
dente establecer aisladamente 
esta jornada, pues debe estable
cerse simultáneamente en las di
ferentes actividades, pues es in
admisible y supone un verdadero 
desbarajuste en el hogar el ver
se obligados a éstablecer turnos 
en las comidas de acuerdo con 
la profesión de cada uno de los 
componentes. Además, esta jor
nada sin interrupción crea un se
rio problema a los empleados de 
edad avanzada, por carecer de 
fuerzas físicas para soportarla, 
a menos que se les conceda una 
hora de descanso en el interme
dio. En el Municipio, Diputación, 
etcétera, tienen implantada la 
Jornáda continuada, pero de cin
co horas consecutivas, y en otras 
empresas y en el Instituto Nacio
nal de Previsión, la establecida 
es de seis horas consecutivas.

La de siete horas, por nociva 
a la salud, es inadmisible; es 
preferible seguir como hasta 
ahora hasta conseguir la jorna
da de treinta y eels horas sema
nales. Esta es la opinión de una 
respetable mayoría de empleados 
de esta provincia.

José VELASCO ABOLI

/esea sostener ©ordiai y 
amistosa correspondencia con 
lectores mayores de veinticin
co años una señorita de León. 
A quienes amablemente acce
dan a su ruego les facilita
remos su dirección.

N. OE LA R.—Todo lector 
que conteste á cualquier ofre
cimiento de los que publica
mos deberá, por favor, hacer 
referencia a] número de que 
•e trate.

Al niím. 6.—Para que L. C. C. 
pueda dirigirse al miembro 
de este Club aficioTíado a la 
marquetería, y que figura 
con el núm. 6, le facilitamos 
sus señas. Estas son: Fran- 

vlve en la calle Monte Es
quinzo^ núm. 36, de Madrid, 
poseedor del indicativo E a 
4-6894 como radioaficionado, 
y don Fernando González 
Martín, de San Andrés {Tu
rón), no tienen inconvenien
te en acceder a sus deseos. 
Escríbales, pues, usted, a es- 

rras de Córdoba. Los mismos ni
ños han firmado ya la paz y 
charlan en el regato sin imagi
nar que don Antonio de la Rosa 
Marques, de Lagasca, 68, Ma
drid, estaba allí para captar con 
su objetivo esta simpática tarde 
campestre de vacaciones infan
tiles. La chiquilla del gracioso 
moño en la coronilla es ya anti
gua amiga nuestra; tan amiga.

nuestros concursos anteriores. 
Entoncjes era más chiquitita, pe
ro era ya tan preciosa como aho
ra; se llama Marisol Bachs de 
Carlos, tiene cinco años y vive 
en Madrid. Finalmente, les pre
sentamos a la pequeña Kyra Pah- 
leu, hija de la actriz vienesa 
Erica Vaal y del productor hún^ 
garó Pahieu, porque nuestro 
concurso, como pueden ver, es
tá tomando caracteres Interna
cionales. La pequeña Kyra es une 
presumida tremenda, y como 
quiere presentarse al concurso 
asomada al espejo y no llega, ha 
tenido que solicitar la ayuda de 
su mamá, que verdaderamente ia 
favorece bastante.
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apropiado para hacer ganchillo

con

LOS

MujeresHombres

Moda española

a todo el mundo”,tado

GANAN LAS MADURAS

4 DISEÑOS

pales de Francia cuentan 
13.000 concejales mujeres.

otros extremos del gremio de laa 
no ganchilleras.

Resulta bastante curioso que 
en el país de la juventud triun-

Oolette Duval, que ha batido el récord mundial femenino de sal
to, ea presenta a ustedes con un atuendo en verdad muy poca

LAS MUJERES Y
PERIODICOS

HISTORIA DEL 8EAOR 
PERRY DE MASACHUS- 

8ETT8dne.

3,66
6,81

22,76
28,90
38,89

y eso que en la estadística están, 
naturalmente, incluidas las estre
llas del

Anny Fratellini ensaya este divertido modo de conseguir una plaza fija en la nómina del circo de 
Invierno de París.

Como
terldad no la ganan en el mun
do las estupendas señoras que 

hacen ganchillo”, a u n q ue en

Excelente . 9,66
Buena. . > . 19,24
Mediana. . . 24,36
Escasa. . ■ ■ 33,19
Nula. .... 13,66

LA INGLESA MAS FA
MOSA DEL SIQLO

SE calcula que en Estados 
Unidos trabajan en la ac
tualidad alrededor de vein
ticinco millones de perso

nas, una de cada tres de estas 
personas es mujer. Damas y da
miselas, más o menos viejas, más 
« menos listas, más o menos afor
tunadas, que se ganan la vida en 
trabajos normalmente muy aleja
dos del ganchillo y que van des
de la metalurgia a la pesca sub
marina, pasando por la medicina, 
la arquitectura, la aviación, la po
litica, la contabilidad, ios seguros 
e las cámaras del cine.

Estados Unidos cuenta con unos 
260.000 puestos clave de la na- 
•ión; de ellos, no obstante, sólo 
27 están en manos de mujeres, y 
todavía hay más: de esos, ocho 
millones largos de mujeres que 
trabajan en el pals, únicamente 
alrededor de 126 han consegui
do puestos que les proporcionen 
más de 160.000 dólares anuales.

LA MUJER MAS CONO 
OIDA DE AMERICA 

es de Imáginar, la popU' 

*8te mcderno procedimiento femenino de ganarse la vida resul- 
. . •Mtanie apasionante y necesita un valor superióf al que «

■' precisa para bordar a mano

verdad ellas son las que llevan 
entre sus manos la parte más se
ria y fundamental del parvenir de 
la Humanidad; pero tampoco son 
las guapas oficiales, las ricas de
claradas o las actrices del cine
ma las que baten los records de 
simpatía por esas tierras de Dios. 
La última encuesta celebrada en 
Norteamérica ha dado el primer 
lugar en la batalla de la popu
laridad a la ya fallecida Herma
na Kenny, que sigue en el cora
zón de las gentes un año después 
de fallecida. Otra campeona de la 
popularidad es la señora Eleanor 
Roosevelt, a la que sigue la es
trella de la televisión Kate Smith, 
Clara Booth Luce y la duquesa de 
Windsor, sin duda por los extra
ños méritos siguientes: hizo ab
dicar de su corona a un rey, gas
ta diez pesetas al minuto en su 
arreglo personal (de ellas sesen
ta mil al año en sombreros) y 
considera que este derroche se 
lo merece su esposo, ya que “co
mo no se ha casado con una mu
jer hermosa, debo procurar, ál 
menos, que lo haya heoho con 
una elegante”.

fante, donde los presidentes de 
las grandes empresas petrolífe
ras tienen cuarenta años y los 
chicos terminan la carrera a los I 
veintidós; donde todas las estre- 
lias de cine tienen menos de , 
veinticinco al aparecer en la pan- I 
talla y donde los millonarios co
mienzan a serlo a los treinta, a la 
hora de batir el récord de la po
pularidad femenina los números 
se Inclinen del lado de las ma
duras de la nación. Salvo la en
cantadora Kate Smith, el resto I 
de las contrincantes no cumpli
rá ya ninguna cincuenta años. La 
balanza se Inclina todavía más 
hacia el medio siglo, si ponemos 
en ella la abundante mole de El
ea Maxwell, la periodista más 
cotilla y divertida del mundo, 
que viaja con sus cien kilos so
bre el esqueleto y una especie de 
cartel Invisible colgado de la 
chatísima nariz, donde el obser
vador puede casi leer: “He tra-

La moda femenina actual, que 
distancia cada día más a las mu
jeres del ganchillo, produce de 
cuando en cuando pequeños sai
netes, tan divertidos como el que 
le ha ocurrido recientemente al 
señor Perry de Masachussetts, 
demandado ante los Tribunales 
por su esposa, acusado de que 
no la dejaba Ir a la Universidad 
ni aprender vuelo sin motor. Los
jueces estudiaron el caso y sen
tenciaron que, puesto que la se
ñora Perry no tiene hijos y su 
hogar está lo suficientemente 
electrificado como para que su 
presencia en él no sea casi ne
cesaria, su esposo debe permitir
la que aproveche estas horas ex
tra que produce su lavadora, su 
batidora y su puchero exprés, 
asistiendo a las clases do la Uni
versidad. El marido, además de 
las costas del Juicio, tiene que 
pagar la carrera universitaria do 
la esposa. A la señora se lo ha 
recomendado muy amablemente 
que olvide los vuelos sin motor 
«n gracia a su esposo.

Por rilar NARVION
encarcelada por eollcltar el voto 
femenino. En 1966, veinticuatro 
mujeres se sientan en la Asam
blea Nacional Francesa, nueve en 
e| Consejo de la República, y 
tres millones y medio de muje
res tienen cargos de relieve en 
Francia.

Los 37.000 Consejos Muñid-

Esta vez no se trata de Ingla
terra o Estados Unidos; la esta
dística pertenece a los habitantes 
de España, exactamente los que 
limitamos al Norte con el mar 
Cantábrico y al Oeste con Por
tugal.

Según podrá ver el que leye
re, las señoras que en España no 
hacen ganchillo tampoco parecen 
muy interesadas por lo que ocu
rre en el mundo. Falta, en ver^ 
dad, muy lamentable, no para 
nosotros, que el fin y a la postre 

les vendemos e| periódico a sus 
maridos, a sus novios, a sus hi
jos o a sus padres. Es de lamen
tar por ellas, que, en lugar de 
divertirse sabiendo chispeantes 
chismes de todo el mundo, se li
mitan al aburrklíslmo cotilleo 
entre vecinas y amigas.

—Otra vez sale con Juan.
—El abrigo es él del año pa

sado, sólo que lo ha vuelto.
—Estoy segura de que se tiñe.
Reconozca que es mucho más 

apasionante saber si la bellísima 
Soraya conservará el trono de 
Persia, si la astuta Narriman si
gue engordando, si la hermosa 
Isabel de Francia se casa por fin 
con Balduíno, si la última niña 
de la princesa de Rethl es tan 
encantadora como su madre y

NUMEROS CANTAN
Mientras no seamos capacea 

de Igualarlos a ellos en estadfsw 
ticas como la que damos a con
tinuación, fuera del can* jo del 
ganchillo, nos van a ganar siem
pre la batalla los caballeros. Loa 
españoles han demostrado poseer 
la siguiente información de cuan
to acontece en el mundo:

La Inglesa más famosa del si
glo tampoco ha ganado su po
pularidad, y era fácilmente Ima
ginable, haciendo entredoses y 
aplicaciones a “pilón y medio pi
lón”. La triunfadora es nada me
nos que la asesina más conocida 
del globo, más pertinaz, más In
geniosa y más leída. 8e trata, 
naturalmente, de Agatha Christie, 
casada con el famoso arqueólogo 
Max Mallowan, poseedora de va
rias condecoraciones, miembro 
de gran número do.clubs y so
ciedades literar:as y afortunada 
autora de cientos de títulos poli
cíacos, alguno de los cuales han 
llegado a tener una tirada récord 
de cinco millones de ejemplares.

CTRA8 NOTICIAS

j .. it-— I. temoorada otoño-Invierno 1966-67. Nuestras lecto- Herrera y Ollero ha dictado su línea para
ras tienen donde elegir; pueden Inclinar sus pre nuoden o referir el abrigo de vestir en 
perfilado en túnica en en**color natural. El mo*delo número tres corresponde aseda vegeUl negra, con cuello d ® „ «egro y c on adornos de raso. Y. flnalmew
t^?e?dl.î«o®nàmei"cÎ.îro. muy práctico y m’J.er’ÜÍÍuaíÍíS
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ES EN LA REALIDAD TIRAR UN PENALTY... EN CAMPO AJENO (Dibujo de BELLON)

ÍAtúpo

FORMA IDEAL DE COMO DEBIA TIRARSE UN PENALTY Y COMO
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H il,líllNüIlll 1111(111' CASAS PREFABRICADAS

iniíiiiK iniiiiiiis iii: nmiiiii
En el año 965 se menciona por primera vez 

el nombre de nuestra ciudad
Í-a BA de 965 años; reynó Don 

Ramiro veinte años y cer- 
j có a Madrid, é prisola, é 

lidió muchas veces con los 
inoros e fué aventurado contra 
•líos.” (Cronicón de Cárdena.)

Esta es la primera vez que se 
menciona a nuestra ciudad, pa
reciendo que en esta época esta
ba amurallada y tenía relativa 
importancia.

Los que parece dieron imnut- 
Bo a la villa y fundaron o exten
dieron los arrabales fueron los 
Reyes Don Alfonso VI (el Bra- 
,To), Don Alfonso VII (el Em
perador) y Don Alfonso VIII (el 
de Las Navas).

De estos arrabales de .Madrid 
((•futuros barrios) se comienza a 
tener notici.as a fines dej sl- 
^lo Xni, debido a que Juan Diá- 
eono escribió una .Memoria so- 
iire la vida y muerte de San Isi
dro, que vivía en 1240, y habla 
de un arrabal, declarando que 
caía cerca de la iglesia de San 
Martín.

Este antiquísimo monasterio 
•—muchos atribuyen su funda
ción anterior a la invasión mu- 
Bulmana—parece que fue funda
do por Alfonso VI a los pocos 
Sños de 1.a conquista, confirman- 

0 su nieto Alfonso Vil, en 1126, 
cl privilegio que su abuelo con
cedió al prior y monjes de San 
Martin.

Este privilegio decía: pa
ra que pueda poblar el término 
fle San .Martín según el fuero de 
(lauto Domingo y Sahagún y que 
os que fuesen gus vasallos no 

puedan servir a otro señor ni ser 
,vecln-os de otro lugar; que nadie 
■pueda edificar casas sin licencia 
especial del prior de San Martin, 
y el que viviese dentro del tér
mino dé parte de ello al prior, 
Ïsi el que de allí se saliese ven- 

lese algunas casas, las pueda 
comprar el convento por el tan
to, y que si no se halla quien 
!as quiera comprar, se queden 
por del .Monasterio.”

Este arrabal se extendió por 
la fundación de otro monasterio, 
verificada por Santo Domingo de 
Giizmán, que envió desde Fran
cia. en 1217, algunos religiosos 
Ïutra pedir al Concejo de .Madrid 
ligar donde edificarle, siéndoles 

concedidos los terrenos situados 
íucra de la puerta de Balnadú.

Durante algún tiempo fué ocu
pado por los monjes, hasta que

vinlendo el Santo a Madrid, lo 
desalojó y lo entregó a una co
munidad de religiosas, constitui
da por una serie de doncellas, a 
la.s cuales el misino Santo Do
mingo les impuso el hábito.

El Rey Fernando III donó a la 
comunidad la huerta, que llega
ba hasta las inmediaciones del 
Alcázar. lIiM'tda de la Reina y 
lueso de ;a Priora.

Estos dos monasterios dieron 
origen al arrabal de San .Martín, 
lug.ir de consejas y leyendas. 
Encerrando en su seno el mo
nasterio de las Descalzas Rea
les, fundación de Doña Juana, 
hija de Garlos V y madre de 
Don Sebastián de Portugal, cons
truido en 15.->9.

Sus losas aún recuerdan el pa
so de doña Margarita, que prefl- 
Tió al amor del Rey de las Espa-
Cas, Felipe II, el silencio del
claustro; las rápidas pisadas de 
Isabel Clara Eugenia...; todos 
aquellos personajes que nos ha
blaban de un pasado que fué y 
que hace vibr.ir nuestra alma al 
soplo de un pretérito que jamás 
se borra de nuestra mente...* * *

La villa continúa ensanchándo
se. No sólo por el lado norte, si
no también su dirección o>rlental. 
desde la Puerta de Guadalajara 
(colocada entre la plaza de San 
Miguel y calle de Milaneses), 
hast.a la del Sol y continuando 
hacia el Prado de Afociia, ten
diendo a acercarse hasta la erml-

ae traslado la Corte a esta ciudad.
Los caseríos, después de agru

parse Independientemente como 
arrabales, acordaron ingresar en 
la antigua población.

Estos fueron: el de San Mar
tín. el de San Ginés y Santa Cruz 
o San Míllán.

El primero quedaba separado 
ds los otros por los barrancos de 
los Caños del Peral y del Arenal 
de San Ginés, formando un con
junto aislado del principal que 
era el que ocupaba el espacio en
tre la Puerta de Guadalajara y 
las de Sol y Vallecas.

Ya en el siglo XVII, deíildo si 
crecimiento rápido ue la pobla
ción. fué necesario ensanchar el 
caserío, transformándose en ba
rriadas los antiguos tejares, ven
tas y mesones que constituían 
el Rastro, la dehesa de la Argan- 
zuela. la de la Encomienda de 
Moratalaz, la huerta del clérigo 
Bayo y el barranco de Lavapiég.

De esta manera fueron formán
dose los distintos barrios, cada 
uno con bus características pro
pias; con sus majos y bus ma
nólas de Barquillo, Maravillas y 
Lavapies; con sus costumbres ti
pleas, con su donaire y su garbo.
con criticas punzantes y con 
copla a flor de labios;

"Poniendo en su vida triste 
donde todo es pobre y feo 
con la sal gorda de un chiste 
la rosa de un chicoleo.”

la

ta del mismo nombre y por 
mediodía Utsta el santuario 
san Francisco, fundado por

el 
de
el

A. TRAVERSO

mismo Santo en 1217,
Tal Importancia adquirió esta 

arralt.íf que ensanchándose la cer
ca subió por la. que hoy es Carre
ra de San Jerónimo hasta las 
Cuatro Calles, donde haciendo 
escuadra al mediodía salla por la 
hoy plaza de Matute, frente a 
Antón Martín, teniendo allí una 
entrada con el nombre de Valle- 
cas, volviendo la tapia hacia oc
cidente (por las calles de la Mag
dalena y Duque de Alba), hasta 
la ermlt.i de San Mlllán y entre 
ella y el fututro hospital de La 
Latina, hubo un postigo que to
mó este nombi'e. Incorporándose 
dicha tañía a la antigua muralla 
en Puerta de .Moros.

Estos fueron lo.s límites de .Ma
drid hasta el eiglo XVI, en que

En el Círculo de Bellas Artes fué inaugurada anoche, por al director general de Arquitectura 
una Exposición de proyectos de casas prefabricadas, realizados por alumnos d» arquitectura OT 
las escuelas de Madrid y Barcelona. Una bella visitante contempla lo que muy bien pudiera eeP 

au futuro hogar. (Foto Torrera octu.)
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INVENTOS E INVENTORES

EL PINTURIMAN
Vn juguete

fascinante
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Un ojo electrónico 
norteamericano que puede 
sustituir a los domésticas

todo Jo que la rjíiea en-
una 
Bn

A sefiorlla Vallina «• 
crífitura excepcioni».

líneas de puntos Indican 1« unljn da las diferentes piezas ' 
metálicas qua farmin al dibujo.

Abre y cierra la ventana, hace 
la comida, descorre las corti-

flor
curníra belleza : «n un»

o en un trozo da r-vn, ea

ñas y pone el baño a punto

escena. La celda está“h prisión danesa se captó esta
Habitada” por un delincuente que no tuvo escrúpulos en 
ancharse con la sangre del crimen, y, en cambio — como 
monsieur Verdoux”—, es incapaz de ver sufrir a los aníma
los. A poco de Ingresar el criminal en la prisión danesa 
yo enfermo de melancolía al tener que separarse de “Gr.o- 

y » un pájaro exótico que le acompañó a todas partes. El 
**** establecimiento penitenciario, compadecido, au- 

rizó al recluso a convivir con “Groby”. Esto halló su opo- 
ote femenino en e| Jardín de la cárcel. La descendencia

•■do recogida por el preso en su misma celda. “Groby” 
y Su dueño viven felices..., dentro de lo que cabo.

SE DEBE A UN 
FABRICA

INGENIERO DE UNA 
DE AVIONES

_ L ingeniero norteamericano 
f '\VilH.s .if. Hawhins, director

¡ del Departamento de Pro
yectiles Dirigidos Lockheed, 

de Van Nuys (California), acaba 
de revelar la producción de un 
nuevd y diminuto "ojo electróni
co", que será utilizado para la 
observación del sol en los proyec
tiles o en los aviones dirigidos.

Este indicador de la posición 
del sol tiene el tantaño-aproxima
do de una pequeña caja de fósfo
ros. Todo el dispositivo, incluyen
do su fuente de alimentación 
eléctrica, es de dos centímetros y 
medio de ancho, tres y medio de 
largo y un centímetro y cuarto de 
espesor. Los técnicos lo denomi
nan “diodo sensitivo al sol", y 
anuncian que reacciona automáti
camente bajo los rayos del astro 
rey. Instalado en un innominado 
vehículo, el “ojo" detecta el sol 
cada vez que el proyectil—o el 
avión—rota en el espacio, y anun
cia al personal que observa el 
vuelo desde tierra a (^pé veloci
dad marcha el proyectil y si está 
rotando de izquierda a derecha o 
viceversa. El ingeniero Hawkins 
afirmó que el nuevo indicador tie-

ne una precisión cien veces supe
rior a la de los pesados y volu
minosos aparatos que hasta aho
ra se habían utilizado para lograr 
el mismo propósito.

El dispositivo, que puede cons
truirse con las garantías de poco 
gasto y larga duración, es suscep
tible de ser empleado en centena
res de andiisis técnicos y de usos 
caseros. En el hogar podrá ser 
utilizado para descorrer automá
ticamente cada mañana las corti
nas de las habitaciones y cerrar
las por la noche. También podrán 
abrirse a nuestro paso y sin nues
tra acción personal las puertas de 
las habitaciones o la del garaje... 
Se podrán controlar automática
mente las intensidades de las tu
ces en cada habitación, abrirse y 
cerrarse tas ventanas^ regular tas 
llaves de la calefacción, hacer co
rrer el agua del baño, batir la 
pasta de las tartas, encender la 
cafetera eléctrica y calentar el 
desayuno sin moverse de la ca
ma... Y el dispositivo es tan eco
nómico que podrían tenerse seis 
mil en la casa con el mismo con
sumo de energía eléctrica que el 
de un foco de M vatios.

(Foto Torreraoeha.)] '

el azacaiieo de una bestwol* » 
en el ©■ro de un rayito de sol 
Y no cree en más imperfeccio
nes que en las nuestri*, por no 
saber detenernos a consi-ler.ir 
cuán perfecto es todo lo creado.

.4 todas las co.<as. lo póvmo < 
las vivas que a las Inirt' ■: idus, 
les habla con dulce voz, y,ells'? 
parece que la com|U'end»n. Y,
ante los niños^se près! ) 
ración poique para la

con ado- 
sodoci'a

so IM pusiera a su a’canre u« 
jug(R .» con «( que, no slenddi 
nada en .sí. pudleri el niho daii 
rienda g;' 'íta a su fantasía » 
crear y piasrnar lo que su irna-t 
ffinaclón .e sugiriera, sería dar- 
« un medio da oanítizar esoR 

do.ieoa suyos. Y «I a este jugue
te a» le diera un cierto aire d« 
misterio, al que el niño es t»nl 
propenso, poique su mente nal 
»e adent’ó aún «n el conoci
miento, e 1 Juguete adquiriiiel 
ante sus ojos uu valor extraor
dinario.

Las formas y el color le atrarn

Vallina los niños son «umi y 
compendio de bellezss.

Cuando me describíí e' pro- 
«eso de concepción de su jugue
te, de .«n “Pinturiman", gus pa
labras eran una continui alaban
za hacia ellos.

—Lob nifios—decía—. lo m's- 
mo esas muflecas vertidas do 
vaporoso organdí con aya y 
"nurse” que loB gilsnitao des
calzos, tienen el purísimo azul 
de €U alma tachonado do estre
llas de fant.isía. Todo les oe po- 
Bible a BU imaginación. Los bas
ta doblar un papel en ñocha vo
ladora, arrojarle al aire y c-^eer 
que es un avión rugiente. Del 
simple palo de una escoba hacen 
un brioso corcel. Y’ a-í en ta l»». 
Porque cuando no tienen a su 
alcance el objeto o o! jugu'*’© 
deseado, su Imaginación lo in
venta.

El “Pinturiman” fué concebi
do al observar Jos jueg i? de un 
chiqiiílln, de no más do ouD.'o 
ahitos: una grácil e.stituíi’-i do
rada de barro y de S'^l. Estaba 
sentado Junto a su ohafiala, y 
rebuscando en sus bolsín n, ex
trajo !o que para ól «r.» una 
eonsiderable fortuna : botones, 
vidrios muiltleolores, huesecillos, 
piedrecitas, chapas de gaseosa... 
Tenia sentido del orden, y asi 
fué disponiendo montoncillos de 
1 o s objetos parejos. Cuando 
los tuvo, su Imagln.iclón comen- 
Zí'i su juego.

Hizo un rectángulo de huese
emos, puso bajo el reo inguío 
unas redonñ'is chapas, y aque
llo fué paar él un. camión. Le 
bastó modular finos gangosos 
"mec-mee”. Imitando un claxon, 
para que la fantasía le hiciera 
rodar a 100 por hora.

Se cbnsó del camión, deshizo 
lo hecho y, combinando piedras, 
vidrios y botones, lUó forman
do objetos que bu ilusión de
seaba.

Este hacer y deaha^r me hizo 
pensar en Ja volubilidad iQUn- 
tí!, que no es otTft cosa, sino áfi- 
Bia de conoeer, j gupuee qu* ti

suiçeetlyatnenle. por lanío..
también h<bVi > que tener esto tm 
míenla. De toDs e-ias premisaR 
8U''^ió preciso »1 “Pinturhiian”., 

’."H compoiie de cuadradH<«„ 
tr -ngiilos, rectángulos, rombo», 
oircunfcrencias, semi circunfe
rencias, arco« y perfiles, corla
dos en plancha cm aceró Iman
tada y de una dimensión cadgj 
piececlta de uno a dos centime
tros de lado. Estas plececíUm 
van p’ntadas en colores atrayen
tes, y así, oombln ndo su formal 
y su colór, el niño puede "pin
tar" árboles, casas, aulomóvliep, 
animales, todo, lodo lo que bu 
fant'sia y su disposición ie su
gerí.

por otra parte, eslas "pin- 
turas” la.s hace sobre una plcn- 
chi de hierro duice, de que val 
provesto e' “Pinluriinan”, io» 
piot’c qt is imantadas queilnránl 
adheridas a la plancha y la Ilu
sión de, niño llegará a las más 
felices alturas. Un cuaderniloi 
aon dibujos que le sirvan d« 
orientoción para componer dibu
jos en un principio es el cain<- 
plemento.

Ahora imaginemos nosotroai 
que el “Pinturinna” puede ser, 
amipJIado, que a las superficie^ 
planas e.xpuestas se añaden' fi
guras geométricas como cubo», 
pir-inildes, esferas, etc., y quR 
éstas se Imantan conveniente
mente. En este caso el nlfio ten
drá a su alcance un juguete coni 
et que hacer Infinitas combina
ciones y con cl que sus ansiar, 
de crear hallarán el medio dgi 
realizarlas de un modo desSuin- 
brant© y fascinador.

¿(Julere que le muestre eJ bo
ceto de un dibujo un tanto pri
mitivo de una composición 
Obi con “Pinturiman” por uA 
niño al que adoro?

La señorita Vallina me entr^ 
ga el ingenuo dibujo que Ilus
tra estas columnas.

La mirada de la flefiorlla V^ 
Mina lo acaricia con terpurji, O® 
mo si acariciara al nlflo qúa H 
compuso.

" Ricardo LAMOl ■,
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ARBITROS DE LA SITUACION 
EN EL NORTE DE AFRICA
Conversarán sobre el problema de Argelia 
Ï la federación de Estados Norteafricanos 
EL ¡NERVOSISMO DE PARIS

terior, monsieur Champeix, pue
de resumirse asi: división de los 
departamentos argelinos en tres 
regiones directamente ligadas a 
Francia. Se suspendería el cargo 
de ministro residente, que ahora 
ostenta el socialista Robert La- 
coste, amigó de Guy Mollet. Ca
da-una de las regiones podría 
contar.con Asamblea propia. Los 
territorios argelinos, que com
prenden los departamentos dé 
Argel, Constantina, Oran y Bona, 
según la anterior división, se ha
llarían representados en el Go
bierno por un ministro el que 
auxiliarían varios secretarios do 
Estado. La mitad de éstos serian 
musulmanes. Hasta aquí, más o 
menos, el proyecto de Champeix. 
Peroi según propuesta del tam
bién derechista Jean Louis Tl- 
xier-Vignancourt, lo que se pre
tende es que sea establecida en 
Argelia “una verdadera Asam
blea de Unión Francesa”, elegida 
por sufragio universal.

EL PROBLEMA DE LAS 
FRONTERAS

Esta situación política se pro
duce en la Asamblea Nacional 
Francesa justamente en vísperas 
de un trascendental viaje del 
Sultán de Marruecos a Túnez y 
que tiene por objeto una entre
vista Mohamed V-Burguiba pa
ra tratar del mismo problema 
argelino. Ya el propio Gobierno 
tunecino, que preside Habib Bur- 
guiba, ha anunciado hace unos 
días haber decidido enviar tro
pas nacionales a las fronteras 
con Argelia. El Gabinete de Tú
nez, por medio de un portavoz, 
ha dicho también que si es pre
ciso cerrará dichas fronteras. 
Esto lo han motivado los recien
tes incidentes registrados “cocí 
motivo de los choques habidos 
entre fuerzas francesas y ele
mentos argelinos en territorio 
tunecino”, mientras el propio 
Habib Burguiba protesta ante eJ 
embajador de Francia, Pierre de 
Leusse, contra tales Incidentes.

SITUACION COMPROME
TIDA DE LAS TROPAS 

FRANCESAS

En realidad, la presencia de 
las tropas francesas en los te
rritorios norteafricanos está bas
tante comprometida. Porque no 
se trata ya sólo de la guerra 
abierta de Argelia, sino del pro
blema de la “Interdependencia” 
de Marruecos y Túnez, cuyas 
negociaciones no acaban por 
ahora. En este sentido, el propio 
Sultán ha expresado su deseo 
de que las negociaciones para la 
redacción del nuevo estatuto de 
las fuerzas militares francesas 
en Marruecos se realicen lo más 
rápidamente posible. Es decir, la 
situación apremia cada día con 
más fuerza. La Intención de Mo
hamed V es negociar—a ser po
sible—sobre bases Justas en le 
que respecta a dicho estatuto. 
Pero otras cosas se oponen des

1A L día 17 de octubre, a les 
J tres de la tarde, se reunió 
j la Asamblea Nacional 

Francesa. Fue planteado el 
problema de Argelia, El debate 
puso de relieve la importancia 
que para Francia entraña actual" 
mente la guerra en los departa
mentos argelinos y su íntima re
lación con Marruecos, Túnez- y 
Libia, sin desdeñar la profunda 
influencia que Egipto tiene en 
los asuntos norteafricanos. Para 
demostrar esta relación egipcio- 
norteafricana hablaron varios di
putados, entre ellos Pierre An
dré, quien, en un durísimo ata
que a Nasser, “al que acusó de 
manejar los hilos de la rebelión 
argelina”, hizo algunas afirma
ciones relativas al desarrollo del 
pleito de Suez, añadiendo que, 
aun resuelta la crisis del Canal, 
Francia tendrá sobre sí el pro
blema argelino. “La crisis de 
Suez—dijo el diputado Indepen
diente (derechista) Pierre an- 
qpé—comenzó realmente el día 
primero de noviembre de 19B4, 
al estallar la rebelión argelina, 
dirigida desde El Cairo con la 
cooperación de la Liga Arabe.” 
Esta opinión de Pierre André es 
contraria a la del ex ministro 
Teitgen, quien pidió a Guy Mol
let “la inmediata iniciación de 
conversaciones secretas de paz 
con ios musulmanes de Argelia 
que no se han sumado a la re
belión” y que aboga por la con
cesión de amplia autonomía al 
territorio. La Asamblea France
sa, reunida bajo la presidencia 
de Robert Bruyneel, inició el de
bate sobre Argelia en un mo
mento en que la política interior 
de Francia está sufriendo cier
tas contradicciones y en que el 
Gabinete de Guy Mollet, que 
sostiene a Robert Lacoste como 
ministro residente en Argel, tro
pieza con serias dificultades. Es
tas se acusan claramente y han 
movido a diversas opiniones. Por 
ejemplo, Teitgen, que no está de 
acuerdo con Pierre André en 
cuanto a la solución del proble
ma de Argelia, ya que este últi
mo rechaza toda Idea de nego
ciación ahora con los musulma
nes, asegurando que “la rebelión 
no podrá ser sofocada si Francia 
no cierra a piedra y lodo todas 
las fronteras de Argelia, acusan
do a Marruecos, Túnez y Libia 
de ayudar a Egipto a armar a 
los rebeldes”. Una petición he
cha por Teitgen, en nombre de 
los republicanos populares, coïn
cidé con el final de otro proyec
to de estatuto que el secretarlo 
de Estado para el Interior, Mar
cel Champeix, ha elaborado es
tos días. En él se conceden a 
Argelia la mayoría de las refor
mas solicitadas por el M. R. P. 
Pero conviene decir en qué con
sisten en realidad esas refor
mas.

SE PRETENDE OTRA DI
VISION DE ARGELIA

El proyecto elaborado por el 
secretario de Estado para el In

I Burguiba, a la derecha, conversa con al Bey da Túnez.

de París a dar satisfacción a loe 
deseos del Soberano marroquí. 
El Gobierno Guy Mollet está ha
ciende toda clase de resistencia 
a negociaciones aisladas. Se pre
tende por parte de París que. las 
conversaciones no salven la ór
bita del conjunto de “interde
pendencia”, con lo cual se afir- 

.ma cada vez más la tesis de que 
las tropas francesas deben con
tinuar—según Francia—des e m - 
peñando su papel en los territo
rios norteafricanos, a pesar de 
la proclamación de la indepen
dencia, tanto en Túnez como en 
Marruecos.

UNA ENTREVISTA QUE 
PUEDE ACLARAR MU
CHAS COSAS PARA AL

GUNOS

La entrevista de Mohamed V 
eon el presidente Burguiba va a 
aclarar muchas cosas sobre el 
Norte de Africa, particularmente 
sobre lo que se refiere a Argelia, 
ya que, a Juzgar por lo que se 
dice en París, hasta ahora no se 
cuenta con los interlocutores ne
cesarios para iniciar unas nego
ciaciones que proclamen un “al
to el fuego” en los departamen
tos argelinos. Se desea prescin
dir en la capital gala de los di
rigentes que conducen la guerra 
contra Francia, aunque algunos, 
como Messaii Hach, se hayan 
producido en tonos que Invitan 
al diálogo. De Ben Bel-la, de 
Bulaid, de Kider y de otros re
presentantes del pueblo argelino, 
como Ferhat Abbas y demás exi
lados, el Gobierno de Guy Mollet- 
y particularmente su amigo el 
ministro residente, Robert La
coste, no quieren oír ni una pa- 
labra.

FRANCIA SOLO PIENSA 
EN LA “INTERDEPEN
DENCIA”... Y EN LA

UNION FRANCESA

La reciente visita del príncipe 
Mulay Hassan a París ha eviden
ciado muchas de las cosas que 
señalamos. El Gobierno francés 
exige ahora la práctica de la “In
terdependencia” y no sabemos 
hasta qué. punto será viable la 
intervención Mohamed V-Bur- 
guiba en los asuntos argelinos. 
La entrevista será trascendental 
para el Norte de Africa, porque 
en ella, además de los proble
mas de Argelia, serán puestos 
sobre el tapete otros de la má
xima categoría e importancia po
lítica en el cuadro de los temas 
norteafricanos. Se planteará el 
de la Federación de los Estados 
que a estas horas mantienen en 
París la tensión delicada que se 
advierte y que puede dar al tras
te con el propio Gobierno de 
Guy Mollet. La Federación de 
Estados Unidos del Norte de 
Africa 'puede ser el tema de las 
horas Juturas... Sobre todo, en 
momentos en que Francia sólo 
piensa en la “interdependencia” 
y en la Unión Francesa...

Mohamed V con su hija Lalla Amina

BOMBAS DE PAZ
(yiene dt primera página.}

EL DIA DEL DOMUND

Finalmente conviene resaltar 
la gran ayuda que España pres
ta al Domund. Cada año au
mentan las recaudaciones. De las 
460.000 pesetas que se recau
daron en Madrid el año 1946, 
se ha pasado a cerca de cinco 
millones de pesetas, también en 
nuestra capital, el. pasado año.

España extiende sus misiones 
por el mundo entero. Mantiene 
la hegemonía espiritual iniciada 
en tiempos de nuestros grandes 
conquistadores, que Iban no sólo 
con la espada, sino también con 
la Cruz.

Por eso, cuando mañana se 
acerquen a nosotros esos escola
res a pedir nuestra aportación al 
Domund, no podremos decir Ja
más que no, porque esas huchas 
miran a más allá de las fronte
ras, más lejos do nuestros lími
tes, para extender precisamente 
nuestras fronteras espirituales a 
mucho más allá de las fronteras 
materiales. En nuestro Imperio 
espiritual sigue sin ponerse el 
sol.

A. D. O.

L desarrollo del DOMUND 
en España en los últimos 
años es patente. El año
1939 la colecta alcanzó la 
de 421.487 pesetas. El año 
la recaudación había lléga
la cifra de 23.687.372 pe- 
No existe actualmente en

cifra 
1956 
do a 
setas.

en
España colecta alguna que en 
una Jornada celebrada anualmen
te alcance cifras tan altas. Esto 
no quiere decir que se haya lle
gado a la extrema frontera de la 
generosidad. El DOMUND es 
hasta el momento tan sólo rela
tivamente generoso, ya que sus 
aportaciones no alcanzan todavía 
ni siquiera la cifra de una pese
ta por habitante. Y una peseta 
es hoy en España, por desgra
cia, bien poca cosa. A la cabeza 
de la recaudación absoluta va la 
Diócesis de Madrid-Alcalá (véase 
gráfico número 2), con la canti
dad de 4.476.104,35 pesetas; el 
primer puesto de la recaudación 
proporcional sigue manteniéndo
lo el ejemplar Vicariato Apostó
lico do Fernando Poo, con 2,87 
pesetas por católico (gráfico nú
mero 3).
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