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Excmo. Sr. Gobernador civil y jefe provincial del 
Movimiento, don Antonio Ibáñez Freiré. 

Exciüu. i xivdüio. sr. Obispo de la Diócesis, 
doctor don José Eguino y Trecu. 

limo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial, 
don José Pérez Bustamante. 

Nuestras autoridades abren la portada de este extraordinario de la HOJA D E L LUNES. Para ellas ha de ser el lugar de honor. 
E l señor alcalde, con un articulo suyo, va en la última página, porque él ha de presidir, y preside, todo lo que se refiere a este 
Santander y a esta municipalidad de 1960. Las primeras y restantes autoridades de la diócesis y de la provincia, ocupan este 
lugar. Ellas han tenido la gentileza de prestarnos su valiosa colabo ración escrita, y sus trabajos los publicamos en la tercera página, 
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D o s a v i o n e s f r a n c e s e s d e r r i b a d o s 

c e r c a d e l a f r o n t e r a d e T ú n e z 

Los r e i r a l á e s d i c e n que h a n causado i m p o r t a n t e s 
bajas a l e n e m i g o 

huyó la emisora, los franceses 
perdieron siete aeroplanos y 47 
tanqueii, y 32 soldados galos de
sertaron. (Eíe.) 

L o s p é r d i d a s e n i a c i u d a d 

C o n c e p c i ó n s o n m u y e l e v e n 

d e | j L a p o b l a c i ó n e s t á 

Concepción. (Chile).—A más 
de cien as-cieade hasta ahora eJ 
número de personas muertas * 
eonsecuencia «isl terremoto que 
durante 35 segundos ha sacudi
do esta ciudad de 120.0.00 habi
tantes. Siguieron tres minutos de 
sacudidas. 

Ĵnos 400 rdiñeios han que
dado destruidos y ei fuego ha 

a s I I s i n l u z n i a g u a 
hecho presa tn los escombros, 
a pesar de qui> ha comenzado a 
Uover y la lluvia colaborará en 
!a tarea de extiguir los incendios. 
Rn los distritos de Chillanclto, 
Lorenzo y Atenas, se han enoon 
'rado veintiún cuerpos. 

Las iglesias de San José, de 
los Dominicos, y de la Merced, 
monumentos de la ciudad, han 
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N u e s t r o e x t r a o r d i n a r i o 
En los cinco grabados que van en la parte superior de esta 

página, y en el del señor alcalde, que va en la última, tienen 
simbolizado nuestros lectores todo lo que a Santander y su 
provincia se refiere. Las máximas autoridades de la diócesis, de 
(a provincia y de la localidad están representadas. La máxima 
autoridad religiosa en la diócesis; la máx <a representación del 
Poder central; la máxima autoridad en ki Administración de la 
provincia, y la máxima autoridad en la Administración local. 

' Todas son personas diferentes. Lo son hoy, lo fueron ayer, 
y lo han sido en el decurso de los siglos. Pero si son y han sido 
diferentes, todas representan lo mismo: la Autoridad, que es 
necesaria, que es imprescindible; que existe en todo.tiempo, en 
cualquier lugar y en todo régimen, pues si un régimen existe es 
porque hay alguien que rija. A esas personas que tienen repre
sentación y ejercicio de Autoridad —que de Dios viene— signi
ficamos nuestra devoción y nuestro acatamiento,' al .mismo 
tiempo que les agradecemos la colaboración que nos han pres
tado, y que va en tercera página, les mostramos reconocimiento 
por el valor que implican los alientos que nos transmiten. 

También hallan nuestros lectores dos grabados, que recogen 
easi exactamente la misma perspectiva de un Santander de 
ayer y de un Santander de hoy. Los edificios han cambiado, 
asimismo las calles, la urbanización y los servicios. Todo es dife
rente, el trueque es visible; pero, a pesar de todo, eri el fondo, 
todo quiere decir lo mismo: ese es el pueblo de Santander y su 
provincia; es el ayuntamiento —ajustamiento quiere decir esta 
palabra— de todos; la reunión, en virtud de la cual hay agru
paciones de viviendas, trazados ' de calles, funcionamiento de 
Servicios, pervivencia de instituciones. 

Si lo pensamos bien, en ésos grabados está incluido todo lo 
flue hace referencia al ayer y a l hoy, al través de las personas. 
Si hay autoridades, si hay quien rija, si hay quien administre, 
*So quiere decir que hay personas aílmlnistradas, personas regl-
G&s (colaboradores a un bien de todos, según expresa nuestra 
primera autoridad provincial); y si hay edificios y ca:}es, y 
están representados los servicios, teso quiere decir que hay un 
pueblo, que hay una colectividad, la cual vive en el tiempo y en 

espacio, al través de todas la» mudanzas. 
De lo que permanece y lo que cambia, del ayer y del hoy, 

de lo que creció en vida, y lo que dejó de ser, nos hemos pro-
Puesto hablar en este número extraordinario de la ElOJA DFL 
LUNES, porque ese ha sido ei deseo expreso de la Asoriación de 
•a Prensa de Santander. Y al hacerlo así, nosotros no dejamos 
de pensar que en esa colectividad, en ese ayuntamiento de per
sonas, de Santander y provincia, están comprendidos, claro está, 
Rüestros Innumerables lectores. Nosoiros —la HOJA DEL 
LUNES— no somos independientes; nos ligan muchos lazos desde 
hace veintiemeo años. Juntos, lectores y nosolros constluimos 
"ia sola personal moral; y es que nosotros nos decenios a quienes 
"os leen; no para halagar, no mediante adulaciones, sino para 
servir, y eso, de la manera más perfecii que rodarnos. 

Y entre esa colectividad se hallan nuestros anunciantes. Con 
•llos tenemos un lazo más: el de que colaboran directamente cofi 
Nosotros, a la posibilidad de vhfa 5e !• HOJA «UNES-
81 con los lectores tenemos deberes, con los anunciantes tenemos 
Wemás el de la gratitud, máxime, si pensamos cómo se han vol-
^ o en colaborar con nosotros en este extraordinario. 

„ Kn cuanto a la con'ección má« estrerhartente estamos 
BSados con el personal da nuestros talleres. Su abnesación, su 
sntusiasmo, su capacidad profesional sus sacrificios no 5'an 
^nitlo límites. No es posible especificar. Digamos que nuestro 
Agradecimiento es profundo y sincero; y que todos en con ¡tinto, 
•^n sido parte inestimable en la confección de este númere. 

Finalmente hemos de dejar constancia de nuestro agrade-
«taiento al Consejo de Administración de " E l Diario Montañés", 
a su Gerencia, así como —es Inexcusable pue? resulta obvio— 
* ^ Dirección de nuestro colega, por las facHidades que nos han 
flatlo, tanto más destacables, si se tiene en cuenta nue los talleres 

han hallado en vías de grandes transformaciones, 
No creemos que nada se ha quedado en el tintero; y este e*-

í'fto ha de ser breve por necesidad. El que abajo firma no lo 
«lace personalmente, y nada ha hecho en lo que a tañe a esie 
«omero, sino colaborar como uno de tantos, con los veintidós 
^•topañeros de la Asociación de la Prensa santanderina. a te 

renresenta la HOJA D E í LUNES, y de la oue es manda-
•^•o. Aunque el último de los periodistas montañeses, siempre 
*• honor firmar con representación tan alta. 

J U L I O J . A B I N 
Director de la HOJA DEL LUNES 

quedado daaiiuídas. Los postes 
del teléfono y de conducción de 
«nergía sléot.rioa obstruyen las 
calles. No hay suministro de agua 
ni eieotrioldad. 

Loa puentes y las carreteras 
que unen esta ciudad con las lo
calidades de Talcahuano, Lo*a y 
Coronel, han quedado fuera de 
uso. 

La Pelieía y 1*6 autoridades 
municipales han Oi&anizado m-
mediatamente equipos de socorro 
y haa eomenzido a distribuir ro
pas y ftlimeotos entre lo« taéA 
perjudoados i»or «a temblor de 
fierra, (Efe), 

LOS MUERTOS Sffl E-íLB-
VAN A 130 

Santiago de Chile.—Varios 
temblores leves volvieron a 
afectar esta capital en la no
che pasada. La población man 
tuvo la calma y las autoridades 
informaron que la situación tien
da a normalizarse. 

En Concepción, la» patrullas 
armadas del Bjércite reoorrieroa 
las calles ^ para evitar que los 
delincuentes actuaran al amparo 
de la oscuridad. Los servicios 
eléctricos están , interrumpidos 
igual que los del gas. Se estima 
que pasárán algunos días antes 
de restablecerse la normalidad. 

Hasta anoche se había • regis
trado un total de 130. muertos, 
pero la otfra podiá auinentár a 
medida que avanzan los trabajos 
witre los escombros. 

Durante la noche cayó una f i 
na lluvia, Imipidiendo la llegada 
de aviones coa auxilios desde 
Santiago. BU tránsito quedó inte
rrumpido y la» comunlcacjon^ 
terrestres se realizaron con di-
íioultades, pues vapios puentes se 
deiípi ornaron. 

Por lo menos,' tres Iglesias 
católicas han sufrido daños im-. 
portantes, aparte de 400 casas 
que han quedado derrumbadas, 
parciai o totaimente En ei hos
pital local se dice que fueron 
alendidaíi alrededor de mil per
sonas, pero la mayoría fle eran 
graves. Personal especializado Mf* 
taba adoptando medidas para 
evitar la contaminación del agua 
y epidepsas. (Efe.) 

HAY UNOS MilLf HJÉMXjto 
Concepción (Chile), — L geros 

temblores de tierra se han regis
trado anc>ch9 en esta ciudad ues-
pué? dei terrible te. remoto que 
causó ayer má.? de ciento i retinta 
muertes y unas mü he i : s. 

No abstante. la p.biac-án ha 
peimanecido e,, calma y han con
tinuado los trabajos pa a resca
tar a las victimas de enere los 
escombros. Las autonuades loca
les temen que el número de muer
tos, eu la ciudad de- Concepción, 
alcance la cifra de ciento cincuen-
t i . puesto que ha?ta ah rii van 
rescatados ciento cua en'» y tres 
cadáveres en esa localidad y «n 
Ioí- pueblos p.óKimos. 

Aunque no se han anunciado 
todavía las cifra'? s:..bre pérdidas 
materiales, en los medios compe
tente? se calcula nue éetes i s í en -
derán a vaiios;nidk>iieíi de dóia-
M&. USÍe.) 

Argel.—Fuerzas tuneainas hait 
derribado a dos aviones milita-
ret íran ceses cuando volaban so
bre territorio argelino, cerca de 
la frontera con Túnez, sesjún i n 
forma esta noche ei alto mando 
francés. 

Los dos aviones, tipo "T-6" 
realizaban un vuelo ©n misión de 
patrulla sobre ei lado francés de 
ia frontera, cuando fueron alcan
zados por el fue?o de tres empla
zamientos de ametralladoras, si
tuadas cerca del. pueblo de Sa-
klet Síidl YUsseí. 

I 4 1 suerte de los plfotos no ha 
sido revelada, ni se ha dado más 
Información. (Me.) 

AOTNatAN HABER CAU
SADO NUMEROSAS BA
JAS A LOS FBANCEBES 

Londres.—Los rebeldes argelinos 
afirman haber dado muerte a unos 
quinientos soldados franceses en 
cinco días de este mes, ha reve
lado hoy Radio H Cairo. 

E5 Informe difundido por la ci
tada emisora dice: "El alto man
do del ejército de liberación ar
gelino comumica que en batallas 
desarrolladas entre el 14 y si 13 
de mayo, el enemigo ha perdido 
477 honubi «s y sufrió 421 heridos". 

Según el despacho que distr-
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P i l l l f i t PfHÍI " ' " 

Ü É i i l 

Una perspec tiva del Santander de hace veinticinco años. 

«ai 

JEl Santander de hoy, contemplado casi desde el mismo punt o de vista que el anterior. 
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C o m p l e t o d o c u m e n t a l 

d e S a n t a n d e r , a l a 

t e l e v i s i ó n m e j i c a n a 

D o s o p e r a d o r e s d e a q u e l l a n a c i ó n , filman 

v a r i a d a s p e r s p e c t i v a s d e i n t e r é s 

u r b a n o y t u r í s t i c o 

m m 

Coiacldiendo con este alarde 
periodístico que hoy ofrece la 
HOJA a sus lectores, en el que 
se recogen veinticinco años de 
Vida santanderina —los mismos 
que lleva de vida la publica
ción—, se halla entre nosotros 
don Domingo Rex, propietaríe 
de la empresa "Filmo Rex", de
dicada en la República mejicana 

toma Hlmíca de documenta
les y noticiarios. Viene acom-
pafiado de uno de' sus hijos, ope
rador de muy lograda fama en la 
especialidad, y ambos están mon
tando sus cámaras toma-vistas 
en los; variados lugares de la oiu 
dad, recogiendo lo que, para sus 
ojos profesionales, tiene un ma
yor interés documental y turís
tico 

Los- miles de metros de cinta 
que »»t,áii impresionando —ea 
color y blanco y negro— son pa
ra la "X H T V" Canal 5, de la 
capital mexicana, que ' semanal-
mente proy&cta en su " programa 
"México-E«paña", muy del agra
do de' 'os españoleg allí residen
tes. 

Estos dos expertos del film do
cumental traen el encargo de "Ira-

todo el Norte de España 

No puede l e e r a i d s c d b i r f 
h a p e r d i d o h ¥ l s t a 

Bstocolrao. — Boris Pasternak 
permaraece efl una casa de cam
po en Peredelkino, cerca de Mos- • bajar 
eú, después de haber sufrido un i Han commmido en la raya de >d-
ataque al corazón hace 13 .días, ! U«í% Gastropol, y terminarán 

en Fuenfcerrabia, en la . frontera 
francesa. Aquí, en Santander, m 
de estar ijn pbco más tiempo, da
do que el señor Rex está muy en
cariñado eon nuestra provincia, 
pues de aquí es su esposa y con 
ésta malrimanió ea la iglesia pa
rroquial del ver 10 pueblo costero 
de Ajo 

Aparte del trabajo de documen
ta les para la T V , trae el señor 
Rex otros varios encargos le mon-
lañeee* residentes en Méjico v 
captará m sus tomavistas alguíios 
pintorescos pueblos y obras artis-

según manifestaciones hechas por 
uno de: sus parientes E51 Prmio 
Nobel de Literatura én 1968, ha 
sufrido algunas complicaciones en 
estos últimos días. 

No puede leer ni escribir y no 
ve a nadie Su estado —ha decla
rado su hermano Alejandro— es 
grave. 

Se encuentran a su lado su es
posa y dos de sus tres bljos. 
(Efe.) 

ticas y monumentales «pe nues
tros paisanos de la otra parte dei 
Atlántico desean proyectar en sus 
aparatos cinematoigráfioos de ho-
gar. 

Hoy, lunes, lo dedicarán los se
ñores Rex a filmar vistas de la 
ciudad, del puerto y extrarradio. 
En días sucesivos recorrerán los 
lugares más interesantes de la 
provincia, y finalizarán su estan
cia en Santander con la toma de 
interiores en centros culturales y 
artísticos de la ciuda-d-
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la i i espacial rusa u lia 

M I É i ¡ É l p i t o g 

Cada 94 m i n u t o s da u n a 
v u e t a a l a T i e r r a 

Cambridge (Massaohusetts). 
—Bl observatorio astrofísíoo 
smithsoniano informa que la na
ve espacial rusa, ahora dividida 
en ocho pedamos, continúa giran
do alrededor oe la Tierra, com
pletando una voeita cada 94 mi
nutos. (Efe). 

E n e s t e n ú m e r o h o l l a r á u s t e d : 
En la página núm. 3 hal larán 

los trabajos que se han dignado 
enviarnos el excelentísimo y revé, 
rendís!mo señor Obispo; el exce
lentísimo señor gobernador civil 
y jefe provincial, y el ilustrísimo 
señor presidente de la Diputación. 
En la página 44, el del ilustrísimo 
señor alcalde de Santander. 
AGUDO, José 

"£11 Museo Municipal de Bellas 
Artes", pág. 13. 

ALONSO GUTIERREZ, José 
"La Casa de la Cultura Menén-
dez Pelayo", pág. 89. 
"Viejos recuerdos de la castiza 
Cuesta de la Atalaya", pág. 41. 

ARIJA RIVARES, Emilio 
"Grandeza y servidumbre de la 
ganadería montañesa",' pág. 30. 

BLANCO RODRIGUEZ, Alejan
dre ("Pertinax") 

"Veinticinco años del Museo 
Provincial de Prehistoria", pá
gina 16. 
"Los compañeros fallecidos...", 
página 30. 

CUEVAS, Ezequiel 
"La vida sencilla y apacible de 
D. Sisenando", pág. 36. 

CACE RES Y TORRES, F. 
"El crecimiento de Santander 
y los nuevos barrios", pág. 43. 

CAÑAS PALACIOS, Tomás 
"Veinticinco años de creoimien. 
to y progreso", pág. 36. 

CUBRIA, Francisco. 
"Nardo, en Torrelavega", pági
na 34. (Por lapsus se omitió el 
nombre del autor en la citada 
página.) 

DELGADO LAVIN, Jesús 
"Veinticinco años del mundo en 
nuestras páginas", pág. 1. 

DOASO OLASAGASTI, Miguel 
"Saltos fabulosos en los pre
cios....", pág. 38. 

FLOR, Serafín 
"Zonas agrícolas y ganaderas 
en la Montaña", pág. 30. 

L o H O J A D E L l l M 

o s u i s é r c o i e ! » 
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»E«OV(AS VtXICO 
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L o s n u e v e o c u p a n t e s 

d e l a v i ó n a m e r i c a n o 

N o s e s a b e s i s e r á n e n t r e g a d o s a l a s 

a u t o r i d a d e s c o m u n i s t a s a l e m a n a s 
Berlín—En.los medios competentes del sector oriental de esta 

cmdad se espera que las autoridades comunistas alemanas reve
len uno de estos días si Jos nueve norteamericanos que viajaban 
en el avión que realizó un aterrizaje forzoso en Alemania oriental 
e) pasado viernes, serán devueltos por las autoridades soviéticas o 
entregados al Gobierno de Alemania oriental. 

Según; han declarado varios testigos, ei aparato hizo un ate
rrizaje perfecto e inmediatamente fue sometido a una estrecha 
vtgilancia por parte de los policías comunistas alemanes. 

En el caso de que los soviets entreguen los tripulantes a las 
autoridades alemanas.se puede retrasar su devolución a las Poten
cias aliadas (Bife.) 

POSIBLE 
Bonn-

VIAJE DE VDENAUEB A I T A L I A 
-En los círculos normalmente bien Informados de esta 

ciudad se declara que es muy posible que el canciller Adenauer 
abandone el próximo miércoles esta ciudad para marchar a Ca-
dennabia, en Italia, aunque todavía no está, seguro de poder rea-
hzar el viaje en vista de la Situación internacional a consecuencia 

' * * ~ ~ ' ^ ^ d e ! fracaso de la conferencia de alto nivel, (E í . . ) 

GONZALEZ ECHEGARAY, R. 
"Santander, barco de roca), pá
gina 15. 

GONZALEZ HOYOS, Manuel 
"E l arte del buen periodismo.„,% 
página 9. 

HERNANDEZ MORALES, A. 
"Nueva era para la arquiteo» 
tura locai", pág. 5. 

JENARO A B I N , Julio 
"Festivales internacionales..*^! 
pág. 31. 
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ADVERTENCIA: Para evitar 

confusiones a nuestros lectores, 
advertimos que el primer cuerpo 
de este número,extraordinario va 
numerado del 1 al 10, comenzan
do después nuevamente la nume
ración de las páginas del suple
mento, del 1 al 44, inclusive. 
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C O N S E R V E S U V I S T A 
Su vista es su maysr ttsdro y requiere per t i n t e su m á x i m o cuidado. 

Q o n t l a n o s , como ópticos especioiizaiios, ia receta de su médico oculista. 

L e g a r a n t i z a m o s uno adop t ac ión científisa y perfecto de su data. 
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S A N T A N D E R 

E l d o m i n g o d e d o n S í s e n a n d o 
nudo en la garganta se le 

puso a don Sisenando cuando oyó 
poi- la radio y luego leyó en los 
periódicos ese magnífico cisco ar
mado en París, y ya se veía, a pe
sar de sus años, con el "chopo" al 
hombro. E l , durante su larga y 
bien aprovechada vida, ha pasa
do por experiencias muy pareci
das: por ejemplo, siendo mucha
cho, la guerra de Cuba, en la que 
estuvo su padre; luego, las gue
rras de Marruecos; la primera 
guerra mundial; nuestra guerra 
interior y finalmente la última 
del 39. . 

La verdad es —ha comenta
do muchas veces— que nos ha to
cado vivir épocas muy agitadas. 

Menos mal que la cosa pasó co
mo una nube negra sin descargar, 
y muy pronto, surgió para él un 
rayo de sol con el triunfo del Real 
Madrid en Glasgow; porque, no 

N o v e d a d e s y R e g a l o s 

a gusto de usted y económicos. 
PERFUMERIA MODERNA 

{toñera! Mola, 8 
miHiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii 

P r e c i o s d e frutas 

y v e r d u r a s p a r a 

l a s e m a n a a c t ú a ! 

I COMISARIA GENERAL DE 
| ^ ABASTECIMIENTO 

Y TRANSPORTES 

Manzanas especiales, en alma
cén, 12 pesetas kilo; al público 
14 pesetas kilo; manzanas selec
tas, 10 y 12; corrientes, 6 y 8: 
naranjas Verna o Valencia Late, 
9 y 10,50; corrientes, 7 y 8,50; 
limones selectos, 7,50 y 9,50; 
corrientes, 5 y 7; acelgas, 3,25 y 
4 ; espinacas, 6 y 7,00; repollo 
3,50 y 4,50; cebollas, 4,25 y 5; 
tomates, 9,25 y 10,50; judías 
.verdes, 9 y 10,50; lechugas 
4,50 y 5,25; zanahorias, 7,50 y 
8,50; guisantes, 7,50 y 9,50. 

En los precios al público que 
se reseñan van incluidos márge
nes, gastos y arbitrios, ne pu
diéndose gravar estos precios con 
ningún otro concepto, y corres 
ponden a la mejor calidad de ca
da artículo. 

Santander, 21 mayo de 1960. 
*—'Ei gobernador civil jefe pre-
Vtacial de los Servicios provin-
¡Diales Antonio ibáñez Freiré. 

A U T O M O V I L E S 

" D A U P H I N E " y "PREGATE" 
matriculados en TT. para españo
les residentes en el extranjero. 
Entrega inmediata. Precios ex
cepcionales. - Pida informes a 
A G E N C I A R E N A U L T 

JOSE V I D A L D E L A PENA 
Paseo de Pereda, 35. 

lo puede remediar, la corriente 
de laa preferencias populares le 
arrastra hacia lo que más priva, 
y eso del fútbol forma parte de 
sus preocupaciones más directas 
y permanentes. Como muchos don 
Sisenandos a quienes creemos 
embebidos en cosas muy funda
mentales, y al preguntarles "qué 
hay de nuevo", contestan con la 
mayor sencillez del mundo: 

—Di Stéfano y Puskas son los 
genios del siglo. Hay que ver có
mo han dejado el pabellón espa
ñol! 

Ti si se les pide aclaración, agre. 
gan: 

—Bueno, pero es que les consi
deramos como de la calle de la 
Arganzuela—. Y se quedan tan 
frescos. 

Estos días pasados, sin embar
go, don Sisenando ha estado pen
diente, en lo que respecta a la 
actualidad local, de cuestiones Od 
mo la de la reforma de la Ave
nida de Alfonso XIIT, que va pai 
ra adelante, y que cuando esté 
terminada, sorprenderá por su be
lleza; y de la presencia en nues
tra ciudad de tres artistas que 
han conmovido la atención pú
blica: la de Victorio Macho, tan 
vinculado a Santander, donde pa« 
só su primera juventud estudian
do los rudimentos del arte con 
Amiama y con don José Quinta
na, y que ha venido a preparar 
su obra para el monumento a Víc
tor de la Serna, y la del matri-. 
monio Castañer, seguidos por un 
aura de la mejor popularidad: él, 
con su exposición en la Galería 
Sur; ella, con sus recitales en la 
Radio y en el Ateneo. 

Don Sisenando ha participado 
en todos estos actos porque es un 
temperamento fino y le gusta el 
arte, que no encuentra incompa
tible con aplaudir una escapada 
de Gento, cosa que no se estila 
mucho, por cierto. 

En la mañana de ayer, domin
go, nuestro hombre salió de casa 
como siempre, bien atildado, sin 
una mota en el traje (¡buena es 
doña Sinforosa para que nadie 
pueda tachar a su esposo de hom
bre pulcro!) y dispuesto a creer 
que estamos ya a las puertas casi 
del verano, aunque el cielo diga 
otra cosa. Se fue a misa, como 
está mandado y él hace más que 
como obligación, por devoción in
nata, y desde allí se trasladó a la 
sede de la Mutua Montañesa de 
Seguros, donde se celebraba la 
asamblea. Don Sisenando es socio 
de la Mutua casi desde la funda
ción de esta entidad, primero por
que con ello considera cumplir 
con un deber de santanderino; lo 
segundo, porque aunque no lo ne
cesita mayormente, se encuentra 
amparado por si las cosas se tuer
cen, que esto es cosa que hay que 
tener muy en cuenta, pues nadie 
está a cubierto totalmente de los 
cambios del destino. 

Y ya, al terminar la reunión, 
marchó al Círculo, a echar su 
cuarto a espadas. 

Alguien le preguntó si ya te
nía escritas las Memorias que ha-

T e a f r o P e r e c í a 

M a ñ a n a 

¡ ¡ M O N U M E N T A L E S T R E N O ! ! 

¡La más temeraria aventura en las 
profundidades del Océano...! 

RBNS 
I . CARDONA J n 

LORBNA 
U E U Z Q U E Z 

RENE CARDONA 

J AOOB3EIALADOS ENTRE MONSTRUOS MARINOS 
SI E L MISTERIO DE LO DESCONOCIDOI 

Completará el programa la edición extraordinaria 
de "IMAGENES": 

« L A P E N U L T I M A * » 
reportaje de la $ran Final de la Y Copa d© Europa, ganada 

por el MADRID, en Glasgow, por 7-8. 

( T O L E R A D A M E N O R E S ) 

bía anunciado, y él contestó que 
sí, que hoy, lunes, aparecerán en 
el extraordinario de la HOJA. Ha 
sudado lo suyo, mordiendo el ca
bo de la estilográfica mientras 
iba recordando su vida; pero al 
final ha quedado satisfecho de su 
labor. Cree haber fijado, para la 
posteridad, su verdadera biogra
fía. Claro es que en ella no men
ciona algunos incidentes que la 
Indiscreción del relator de sus do
mingos sacó a relucir en ocasio
nes, porque esto es anécdota me
nuda, y además, quién no tiene en 
su vida algún pequeño resbalón. 
Pero esto no importa para el con
junto de una existencia como la 
suya, de hombre cabal. E l lector 
de ese relato biográfico encontra
rá, acaso, que don Sise no dedi
ca algún párrafo a glosar su pro
clive tendencia a los goces de la 
buena mesa... 

—Esto —decía don Sisenando— 
es cosa que sólo a mí y a mi es
tómago incumbe. Gracias a Dios 
digiero piedrás, como dicen que 
le pasa al avestruz. Pero lo prinr 
cipal es que el espíritu se man
tiene incólume, y en paz y en gra
cia de Dios, con lo que todas las 
noches, apenas hundo la cabeza 
en la almohada, me quedo como 
dicen que se quedan los angelitos: 
durmiendo en el mejor d© los 
mundos. 

Con que, el lector encontrará en 
el sitio que corresponde la ver
dadera historia de nuestro sin 
par, perínclito don Sisenando.—Z. 

L a A s a m b l e a g e n e r a l d e l a 
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C i n e B 
A ias 6, 7,46 y 10,46 

P o l i c í a 

i n t e r n a c i o n a l 
con VICTOR MATURE 

y ANITA EKDER. 
(Autorizada para mayores 

tfe 16 años) . 

Ayer por la manañana, y en el 
Salón de Actos de la Cámara de 
Comercio, celebró esta pre&tigiiosa 
y vetemna entidad montañesa sus 
Juntas generales y Asamblea, La 
asisteoieia ole asociados fue muy 
mimerosa y se aprobaron por una
nimidad todos las proipuestas del 
Consejo de Administración y die 
los Comités Directivos de los dis
tintos Ramos en que opera. Sus 
actividades se extienden por toda 
la provincia de Santander, si bien 
el Ramo de Buques viene actuan
do, además, en toda la costa del 
litoral Cantábrico. 

La Asamblea general fue pre
sidida por el del Consejo de 
Administración, don David García 
Nuevo, que tenía a sus lados 
a los señores don Eduardo Pérez 
del Molino, don José Quíntela, don 
Luis Negrete, don Angel Fernán
dez, don José Ribalaygua, don 
Julio Bartolomé Lanuza, director 
gerente dé la entidad; don AntgeJ 
Portales, don Eduardo Lostal y 
don Jesús González. 

LOS RESULTADOS D E L 
PASADO EJERCICIO 

Loe Sres. García Nuevo y Bar
tolomé Lanuza expusieron ante los 
asambleístas los resultaáos econó
micos del pasado ejercicio de 1959, 
que no pudieron ser más halagüe
ños, según se reflejan en las dis
tintas cifras de la Memoria, algu
nas de las cuales son las siguien
tes: Con un total dé 3.471 (pólizas, 
vigente» en 31 dé diciembre, fue
ron asegurados capitales p o r 
960.014.412,88 pesetas, y se llegó 
a una recaudación por primas, dé 
17.174.599,07 pesetas, a las que 
hay que añadir otras 982.201,25 
pesetas por derechos de Registro 
y accesorios. Es decir, que los in
gresos se elevaron a 18.156.780,33 
pesetas, independientemente d e 
otras 8.374.029,95 Ptas. recau
dadas por su Ramo filial como en
tidad colaboradora del Seguro 
Obligatorio de Enfermedad. 
E L RAMO MAS IMPORTANTE 

El Ramo más importante es el 
de Accidentes del Trabajo, cuya 
fundación se remonta al año 1906. 
Le siguen en importancia los de 
Buques, Incendios y Granados, ha
biéndose obtenido en conjunto 
unos excedentes anuales de pe
setas 4.926.195,24. Una buena par
te de las mismas ha de ser desti
nada, según los acuerdos adopta
dos, a la devolución a los asegura
dos en proponoión a las primas pa
gadas por cada uno. 

Las reservas patrimoniaies y fon
dos sociales en 31 de diciembre de 
1959 ascendían a 14.683.964,87 pese
tas, lo que acredita la gran solidez 
y solvencia alcanzada por la Mu
tua, y constituye motivo de satis
facción y seguridad' para sus aso
ciados. Estos fondos podrían ha-
Jis? sido aún mayores, a no ser 

por la acertada política seguida en 
los últimos años de beneficiar a 
los asegurados con las devolucio
nes nuencionadas. Si se cuentan las 
acordadas últimamente, tales de
voluciones representan catorce mi
llones y medio de pesetas en nú
meros redondos. , 
FORMA RAPIDA Y COMPREN
SIVA E N LAS RESOLUCIONES 

Compilace al informador dejar 
sentado que. independientemente 
de la economía que representan 
dichas devoluciones, lo que más 
adrada a Jos socios de la Mutua es 
la forma rápida y comprensiva en 
que son resueltos todos los sinies
tros, y la generosidad y compañe
rismo que inspira todas las deci
siones del Consejo de Administra
ción y Comités Directivos. Sus 
compooientes, elegidos entre los 
mismos socios y por ellos mismos^ 
suelen ser ©n muchos casos los 
representantes de las más impor
tantes empresas. Actualmente es 
presidente de la Mutua, como de
cimos anteriormente, don David 
García Nuevo, en nombre dé su 
empresa, "Solvay y Comipañía", a 
a quien secundan en tan impor
tante labor como consejeros otros 
distinguidos representantes de la 
"Real Compañía Asturiana de Mi
nas", "General Fábrica Española 
del Caucho", eto. 

L A LABOR SOCIAL DE L A 
MUTUA 

Un aspecto de gran importancia 
en la actuación de la Mutua es la 
labor social que viene realizando 
en beneficio de sus asegurados y 
beneficiarios. Ultimamente ha ^-ea-
do un Fondo destinado a la protec
ción de las viudas y huérfanos de 
los obreros fallecidos en acciden
te del trabajo, habiéndose desti
nado hasta ahora al mismo, con 
carácter totalmente voluntario, la 
cantidad dé cuatrocientas mil pe
setas. Vienen siendo visitadas 
aquellas señoras, y cuando algu
na se encuentra en apurada situa
ción, es ayudadá mediante donati
vos ingresados en cartillas abier
tas a su nombre en la Caja de 
Ahorros dé Santander. Se tiene en 
estudio, para el curso próximo, 
extender esta ayuda a los huér
fanos de los accidentados que ca
rezcan de recursos propios, bien 
mediante donativos para becas, et
cétera, o ya sufragando su estan
cia en establecimientos adecuados. 
También han sido ayudados algu
nos obreros totalmente incapacita
dos para el trabajo como conse
cuencia de los accidentes sufri
dos. 

Tampoco son olvidados ios pa
tronos mutualisitas, para los cuales 
fue constituida la entidad filial 
"Montepío Patronal Montañés", 
que conceda socorros a los fami
liares dé los fallecidos, y viene 
constituyendo un Pondo de Ayuda 
Patronal en favor de aquellos em-

L O S fcSTABLEC I M I E N T O S 

E l P a l a c i ó d e l a s M e d i a s 
Ofrecen a V d . las novedades de l a t emporada , en CAMISAS NIKiS-LENCERIA DE 

NYLON-MEOIAS y o t ros m u c h o s a r t í c u l o s , en c a l i d a d y p r e c i o s ú n i c o s . 

Fernán Cortés, 8 San Francisco, 4 
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' P A R A I f O Y , 

C O L I S E U 
5, 7,45 y 10,45. JJULTIMO D I A I I 

"Delta Films", presenta; 

L a s n o c h e s de Irene 
(MAYORES). Con Marika Rokk, la in
tervención de las mejores orquestas de 
Europa y América, y Dieter Borsche 
(Eastmancolor). Mañana: ¡ESTRENO' 
" INVITACION A L A DANZA". (MAYO
RES). Superproducción "Metro Goldwyn 

Mayer"). 

Q L O l V I E D n 

A las 5, 7,45 y 10,45. ¡ULTIMO D I A I 
¡GRAN EXITO COMICO! Todo el deleite 
de la vida, ofrecido con generosidad en 

esta película alegre y optimista: 
" T I A Y M A M A " 

(Mayores). Cinemascope y Teohnicolor. 
La máxima creación de ROSALIND RUS. 
SELL con Porrest Tucker. ¡En un am
biente de fastuosidad deslumbrante se 
desarrolla esta supercomedia ardiente y 
explesivaI MAÑANA, MARTES: Estreno: 
"EL AMOR QUE YO T E D I " . Por Ampa
ro Rívelles, Rosita Arenas, Arturo de 

Córdova. 

C I N E M n I S f a n N G E L É 5 

presarlos que puedan tener la des
gracia de llegar a La vejez en esta
do de indigencia. 
MEJORAS A LOS EMPLEADOS 

También procura la Mutua fa
vorecer en lo posible a sus pro
pios empleados, mediante gratifb 
caciones voluntarias y otras mejo
ras, entre las que hay que desta
car las excursiones organizadas 
con la aportación económica de la 
empresa, en las que también sue
len participar algunos consejeros, 
y que en los años últimos tuvieron 
como objetivo ios santuarios ma-
rianos de Lourdes y Pátima. Todo 
ello dio lugar a que en 1959 fuera 
distinguida la Mutua Montañesa de 
Seguros con el honroso título de 
Empresa Modelo. 
PALABRAS DE DON D A V I D 

GARCIA NUEVO 
Al término de la Asamblea gene

ral, el ipre&idente del Consejo di
rigió la palabra a ios asambleís
ta» para indicar que, en años su
cesivos, se vería la manera de 
simplificar las reuniones genera-
les. 

Agradece a oontinuación la asis
tencia de los socios y elogia la 
Memoria redactada, con minuciosi-
Julio Bartolomé Lanuza. 
Emilio Bartolomé Lanuza. 

Destaca la importancia del ca
pital invertido en devoluciones a 
los asociados, punto culminante 
que tiene el necesario valor para 
estos que han recibido ya más de 

'catorce millones. 
Enumera el orador ias devolu

ciones hechas este año en distin
tos Ramos y considera que es és
te un argumento convincente que 
demuestra que el Seguro de la 
"Mutua" tiene un carácter enü-
nentemen^e social, cumpliendo cí 
criterio y la voluntad de sus fun
dadores, lográndose con ello te
ner un buen seguro y barato que 
satisface a todos. 

Añade el Sr. García Nuevo que 
todos los llamos de la Mutua van 
progresando de año en año. 

Se ocupa del Seguro de Enfer
medad que no proporciona utilida
des, pero que se mantiene digna
mente con beneficio de los mutua-
listas. 

Ve con optimismo el futuro do 
la Mutua y dice que, a pesar de 
los gastos administrativos de la 
entidad, este año, teniendo en 
cuenta su magnífico comporta
miento, se ha acordado conceder 
una gratificación extraordinaria al 
personal, a quien felicita, y e&pe-
ciailmente a don Emilio Rodríguez, 
y al médico, don Tomás Carrillo, 
que llevan prestando sus servicios 
en la Mutua durante veinticinco 
años, a los cuales se concederá un 
regalo, así como a la viuda del 
practicante don Antonio García 
Fernández, que también hacía aho^ 
ra sus bodas de plata con la en
tidad' y que ha fallecido recien
temente. 

Termina con un recuerdo eino-
cionad'o para don Federico Esco-
bedo, que fue consejero de la Mu
tua y viceipresidente del Ramo de 
Buques, fallecido el año pasado, y 
con el deseo de que éste sea tan 
próspero y feliz para entidad co
mo ha sido ei anterior. (Muchos 
aplausos). 

Seguidamente se levantó la se
sión siendo los mutualistas obse
quiados con vea. espléndido aperi
tivo. 

La comida oficial tuvo lugar, a 
las dos de la tarde, en ei Hotel 
Bahía. 

¡ U n f i l m p o l i c í a c o d o n d e e l a m o r 

y e l h u m o r s e f i l t r a n p o r e n t r e 

l a s r e d e s t e n d i d a s a l o s 

d e l i n c u e n t e s ! 

CUATRO VIDAS COMPLICADAS INESPERADAMENTE.» 
POR E L AMOR, U N COLLAR DE ESMERALDAS... Y L A 

INTERVENCION D E LA POLICIA SECRETA 

u q u e g u í e d i 
B 

Nos satisface grandemente que 
dentro de nuestra provincia exis
tan entidades tan destacadas co
mo la Mutua Montañesa de Segu
ros, por cuya prosperidad hace
mos votos al mismo tiempo que 
felicitamos a sus consejeros, direc
ción y empleados. 

MIRD DE CORDDVA 
AMPARO RIVEUES 
ROSA ARENAS 
RUOENROJO 
V LA COLABOPACION OB 
ARMANDO 
omoN'eMtuocANai 

GiREminmiOOWKEU 

(Autorteada para mayores.) 

a, la isla soñada por artfettas y escritores, facilita sus 
as playas, sus lujosos hoteles y "boites", sus monu-

á y la hermosura de su mar incomparable para que 
o ellos se destaque la aventura de unos seres que de una 

manera o de otra se hallan conectados con el delito. 

M a ñ a n a , m a r t e s : 

¡ S E N S A C I O N A L E S T R E N O ! 

C i n e A L A M E D A 

PRESENTADA POR "METRO GOLDWYN M A Y E R " 

(Abierto el despacho de localidades) 

N O T A S R E L I G I O S A S 
CURSILLO DE HOGAR Y 
ORIENTACION PARA EL VE

RANO, EN EL TEATRO DE 
ACCION CATOLICA 

EÜ día 24 dará comienza este 

¡ ¡ O P O R T U N I D A D ! ! 
En importantísimo punto veraneo 
provincia vendo bar - restaurante 
con vivienda y local comunicado, 
propio instalación gran bodega. 
Sr. CAMPO - Juan de Herrera, 13, 

primero derecha. 

C o U s e u m 

M a ñ a n a : 

METRO 60LDWYN MAYER, 
presenta 

¡ U n f u l g u r a n t e e s t r e n o ! 
¡SORPRESA Y DELICIA PARA TODOS LOS AMANTES 

DE L A BELLEZA 

DE cursillo, a las ocho metaos cuar
ta, caí el teatro de Acción Cató* 
lica. El muy Hustre señor don 
Enrique de Cabo hablará sobre 
"La caridad y la campaña del 
hambre". 

Día 25, el doctor don Femando 
Bolívar, sobre "La salud y los de
portes". 

A estas Gonferencias puede asis
tir toda clase de público. 

Los días 27 y 28, a las siete y 
media, clases de repostería. La 
entrada será libre. 

CONFERENCIA APLAZADA 
La conferencia que el doctor 

Molinero iba a dar hoy, día 23, 
ha quedado aplazada hasta nuevo 
aviso. 

' A I K i m S D A TERRA" 
PEDRESA 

EN 

¡UN TEMA VIBRANTE T HUMANO! 
^> 7,45 y 10,45: "Universal Internacional" 
presenta la interesantísima superpro

ducción: 

n o h e ei n o 
(MADORES). Rock Hudson. Lauren Ba-
call, Robert Stack, Dorothy Malone. rCua. 
tro primerísimos "astros" de la pantalla 
norteamericana, en un fi lm de sensación! 

(TechniGolor). 

P E R E D R 

. « U L T I M O D I A I I 5, 7.45 y 10̂ 46. 
Exclusivas Floralva", presenta a la gen

tilísima "estrella" española MARIFE D E 
TRIANA, en 

El 
(TOLERADA MENORES). Con Roberto 
Camardiel, Alejandro Rey, María Arias... 
(Eastmancolor). ¡Las mejores canciones 
del repertorio de MARIFE DE T R I A N A ' 
Mañana, ESTRENO: " U N MUNDO NUE

VO». (TOLERADA). 

Hoy, a las 4,45, 7,45 y 10,45 
Máximo acontecimiento cinematográfico. 
¡La película más fastuosa de la historia 

del cine! 
" S A L O M O N Y L A R E I N A 

D E S A B A " 
(Mayores). Cinemascope y Technicolof. 
Por Gina Lollobrígida, Tul Brynner y 
George Sanders. ¡Espectáculos fascinado
res! ¡Grandiosas escenas! ¡Sus ojos ten
drán mi l motivos para maravillarse! ¡Su 
corazón tendrá nuevas razones para la 

emoción! 

n a x v 
I¡ULTIMO D I A I I 5̂  7,46 y 10,45. 

¡VOLANDO E N LOS MAS MODERNOS 
Y VELOCES AVIONES D E L MUNDO! 

"Mercurio Films", presenta: 

A n g e l e s d e a c e r o 
(TOLERADA). Ray Milla nd y la "Royal 
Air Forcé". (Cinemascope. Technicolor). 
Mañana: "HARRY BLACK Y E L T I 
GRE". (MAYORES). Stewart Grange, 

Bárbara Rush. 

PRESENTA EN COLOR PO* 
T E C H N l O O t O R 

C E R V A N T E S | S O T I L E Z R 

V DELICIA 
UNBRSUUWCT 
LOGRO 
EGPECTACUUO 
CÍNEMAIO* 
6RAFIOO 
OOMBINANOO 
LA BELLEZA 
V EL TALENTO 
DEDOS 
CONTINENTES 

DIRECCION Y COREOGRAFIAS 
GENE KEL.LV 
PRODUCTOR: 
ARTHUR FREEO 
PEUCULA METRO-OOl OWVM 

• t o t t a ? 

•t ESTRELLAS-

G E N E K E U Y 
T4MARA 1&UMA1VOVM 
IGOR VDifSKEVIICH 

IIÜLTIMO D I A I f 6, 7,45 y 10,46. 
^Universal Inte ínacional" presenta: 

[I l i i n ile los i caras 
(MAYORES). (Recuerdos de la vida del 
genio de la caracterización, LON CHA-
NEY). Protagonista: James Cagney. Con 
Dorothy Malone, Jane Greer. (Cinemas
cope). Mañana: ¡NUEVO CARTEL! D I A 
"FEMINA": "SUSPENSO E N COMU

NISMO". (MAYORiESX 

Desde las 6,80. Ultimo pase: 10,15 
'Cea" presenta a la pareja de la simpatía, 
CARMEN MORELL y PEPE BLANCO, 

en la deliciosa comedia cinematográfica: 

M a r a v i l l a 
(TOLERADA MENORES). Color por 
"Eastmancolor"). ¡Con las más aplaudi

das eanciones de la famosa pareja 
Morell-Blancol 

l á i 

{TRES SENSACIONALES BALLETS! 

M K L € I R C O * , 
Con Gene Kelly y ClaAro Sombork. 

" L A RONDA DEL BRAZALETE" 
Con Gene Kelly y Támara Toumanova» 

"SIMBAD E L MARINO" 
("SCHBRBZADE" ) 

Con Gene Kelly y los dibujos animados de FRED QUÍMBY. 

( E N VERSION ORIGINAL) 
(MAYORES1) 

Uno de los números Que coa 
motivo del Día del Ejercitante ha 

celebrarse en Pedreña él pró-^ 
5dmo domingo, 29, estará a eargf) 
del renombrado coro "Airiños d'a 
Terra", del Centro .Gallego efl 
Santander. 

Unos cincuenta bailadores, con 
sus típicos trajes regionales, da
rán una demostración de su ex^ 
quisito arte, a los ejercitantes 
concentrados en ia gran, fiesta. 

Los Que no tengan aún tarjetas 
de asistencia, pueden solicitarlasi 
en la Residencia de Pladres Jesui-' 
tas, San José, If i . 

LAS FIESTAS D E L COíOüEN* 
T E N ARIO SALESIANO 

Ayer tarde, domingo, tuvo lugar 
en los patios del Colegio Salesian 
no, una fiesta infantil , organiza», 
da por la Asociación de AA. AA, 
con motivo de sus Bodas de Oío< 
Asistió numeroso público, delei
tándose grandemente todos con' 
los diversos números del entrete
nido programa de variedades y 
competiciones: rotura de días, 
carrera de sacos, gimkana eicliS' 
ta y teatro de guiñoles o títeres. 

ULTIMO D I A D E NOVENA 
Esta tarde, a las ocho menos 

cuarto, se celebra el último día 
de Novena de María Auxiliadora 
en su nuevo templo del Alta. Una 
enorme cantidad de devotos hatí 
acudido todos los días. A las on-i 
ce de la noche, solemne Vigilia 
de Adoración Nocturna por & 
Turno "María Auxiliadora" y el 
nuevo "San Juan Bosco", tn*6' 
grado por AA. AA. Salesianos. • 

Se invita a todos cuantos de
seen también asistir en los p*1* 
meros momentos de la Vigiüa-

Mañana. 24, martes, a las sietc> 
Rosario de la Aurora, desde W 
iglesia de la Compañía hasta la 
iglesia salestana. 

M a n z a n i l l a « S a n Led f t* 
de Herederos de Argüeso. 
Vermut Refinos, de Reos. 

Rptante: HAYA . Pedrueca, I» 

( e s u s G u t i é r r e í 
Gestión de documentos. 
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G O B E R N A R E S E N T R E G A R S E 

A L B I E N D E L O S D E M A S 

E l g o b e r n a n t e n o m a n d a a s e r v i d o r e s s u y o s , s i n o 

a c o l a b o r a d o r e s e n u n a e m p r e s a q u e a f e c t a a t o d o s 

Con motive de celebrar la 
«OJA I>E]L E.ÜNES de Santan-
5!f «a 25 aniversario, su Dlrec-
t̂ e tt» ^ P6*31**0 Para el número 
xtraerdinarl0» I11* 0011 6846 mo" 

fivo paWtca» unas líneas sobre el 
"Concepto de Autoridad". 

AeTftdew» muchísimo tan amable 
l i t a c i ó n que me concede el ho-

de asoman por primera 
¿a • su8 P'estig^sas columnas, 
al remitirle estas cuartillas le 

n̂vío con ellas m i sincera felici
tación para él, para la Asocia-
ritoi de la Prensa y para cuantos 
¿¿ j venido colaborando con todo 
Entusiasmo en la difícil tarea de 
fnformar con veracidad y preci
sión • la opinión pública mon-
toñes». Esta ejecutoria anterior 

fiel garant ía de los muchos 
¿titos quo 168 aguardan y que de 
todo corazón les deseo. 

para nosotros los españoles y 
general para cuantos creemos 

v seg«imos doctrina de la Igle
sia Católica, el origen filosófico 
¿0 la autoridad radica en Dios; 
El que creó la sociedad, dispuso 
topabién la existencia de la auto
ridad encargada de gobernarla y 
delograr el bien común, no sólo 
en el oiden material, sino tam
bién y principalmente' en el es-
oirltuaL Y si el don de la auto
ridad se recibe de Dios, de E l 
dimana también la obligación de 
obedecer, pues sólo así puede lo
grarse la finalidad citada del bien 
{úblico. 

Ahora bien, una cosa es la 
autoridad considerada en sí mis
ma, y otra bien diferente es la 
designación de quien ha de per
sonificarla. Por ser esta designa
ción un acto merámente humano, 
e} gobernante lo que realmente 
recibe de sus semejantes no es 
la autoridad propiamente dicha, 
sino el encargo de ejercerla por 
concesión divina. 

Concebida así la autoridad, re
sulta dignificada la obediencia, 
puesto que los hombres a quien 
realmente Se someten es a la au
toridad de Dios, representada por 
ei gobernante, porque, como dice 
Santo Tomás de Aqumo, este bien 
común tiene algo de divino, y po
nerse a su servicio es servir a 
Dios. 

Si examinado el concepto de 
autoridad desde un punto de vis
ta teológico, el gobernante no eS 
más que un intermediario de la 
potestad divina, bajo el punto de 
vista jurídico y dentro de la es
cala provincial, el gobernante es 
el depositario del poder que se, 
le entrega en una legislación. 

Y sea cualquiera el escalón je
rárquico que se considere, gober
nar es servir, es dar vida prácti
ca ayunos principios en los que 
se tiene fe, es entregarse a l bien 
de los demás, es llevar a cabo la 
propia caridad cristiana. 

y, puesto que el ejercicio de la 
autoridad es cósa de hombres, no 
estará, de más exponer las cuali
dades mínimas que debe reunir 

Por An ton io IBANEZ FREIRE 
(Gobernador civil "y jefeN provincial 

del Movimiento, en Santander) 
todo gobernante, con el f in de es
clarecer así, aunque por un pro
cedimiento indirecto, nuestro ver
dadero Concepto de autoridad. 

Moralidad: E l gobernante que 
busque en una u ótr% forma su 
propio provecho dejará de cum
plir con -la misión de procurar el 
bien- público. E l verdadero^» go
bernante debe ser desinteresado. 
La inmoralidad administrativa 
constituye no un defecto, sino un 
delito. Sobre esta condición, de 
desagradable pero necesaria cita, 
sobra toda otra consideración. 

Equidad: Cuanto mayor sea la 
autoridad- que posea un hombre, 
tanto menos ha de abusar de ella. 
E l gobernante ha de procurar por 
todos los medios el ser un ejem
plo de equidad, ya que en otro 
caso comprometería . no sólo su 
prestigio personal, sino el propio 
principio de autoridad. Donde no 
hay justicia, falta también la fe 
en los superiores y con ella la 
obediencia activa de los subor
dinados. ' * - : 

Carácter: La debilidad de ca
rácter es inadmisible en quien 
pretende gobernar a los demás; 
la colectividad ha menospreciado 
siempre a los débiles, y es natu
ral que así sea, porque la inde
cisión es hija de la falta de con
vicciones, y esta ausencia se tra
duce siempre en desconfianza en 
sí mismo. Él gobernante debe em
pezar por saber dominarse, con
tener sus nervios, su lenguaje y 
sus sentimientos; debe saber em
pezar por gobernarse a si mismo. 
Mas no basta la decisión paSa 
resolver, interesa tanto comp ésta 
la tenacidad en la ejecución, sólo 
así se logra crear el clima pre
ciso para que los subordinados 
acaben entregándose a la tarea y 
poniendo a su servicio toda su 
voluntad. Ahora bien, conviene 
íio confundir la firmeza de carác
ter con la al tanería; quien posee 
un carácter firme, rara vez pre
cisa utilizarlp. EÍ gobernante debe 
tener siempre presente que no 
manda máquinas, sino hombrés. 

y que éstos no son sus servido
res, sino sus colaboradores én 
una empresa que afecta e inte
resa a todos. Por tanto, todos los 
actos de gobierno debén estar 
presididos por la cordialidad, por 
la cortesía, por ese interés ama
ble que engendra afectos y que 
pondrá a disposición de la auto
ridad no sólo las inteligencias, 
sino también los corazones de 
quienes pueden ayudarle a lograr 
el bien común. 

Diligencia: E l gobernar exige 
una actividad fatigosa y, en oca
siones, hasta impone deberes poco 
gratos de cumplir; yerra quien 
supone que el trabajo inténSivo 
sólo se precisa durante los prime-: 
ros meses y que una vez adquiri
da velocidad todo marcha por sí 
solo; por el contrario, quien po
see un elevado xxmeepto de la 
autoridad sabe que el último día 
de su gobierno le exigirá el mis
mo trabajo que el primero. Si la 
complejidad de Ja vida moderna 
hace necesario trabajar en equi
po, ello no autoriza a depositar 
una excesiva confianza en la ac
tividad de los demás, quien así 
proceda cederá de su propio pres
tigio en la misma medida que 
descanse en sus subordinados. 
Por otra parte, no parece justo 
que se califique de pesada carga 
la actividad que exige el puesto 
que voluntariamente se ha acepr 
íado y que por otra parte también 
proporciona la satisfacción de ha. 
ber sido elegido para desempe
ñarlo. 

Y así podríamos continuar ci
tando^ cualidades hasta llegar a 
perfilar el gobernante ideal; pero 
no era este nuestro propósito, 
sino el precisar nuestro concepto 
de autoridad a través .de algunas 
de las condiciones que deben con
currir en la persona que ha de 
ejercerla. Las cualidades que he
mos citado pueden.calificarse co
mo mínimas, quien no las cumpla 
está ocupando un puesto que no 
le corresponde. Tal es nuestro 
concepto de la autoridad. 
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Prelados m e m o r a b l e s de lo Monto ñ o 
Una lista de Prelados montañe

ses sería larga ; pero' lie aquí nna 
relación, de algunos-: 

Don Fernando de Acevedo, 
Obispo de Osma, quinto Arzobis
po de Burgos, Inquisidor de Se
villa. 

Dton Juan Domingo González de 
la Reguera, Obispo de Mi'zque, 
Arzobispo de Lima. 

Don' Juan Bautista 8e AceveQo, 
Obispo de Galípoli, Tortosa y Va-
lladoüd, Patriarca de las Indias. 

Don Antonio del Cbrro, famosa 
Inquisidor de Sevill^. 

D t a Diego González de Lama-
drid. Obispo de Badajoz, Arzobis
po-de Lima. 

Don Juan Fernández de Isla, 
Obispo de Cádiz, 13 Arzobispo de 
Burgos. 

Don Ramón José de Arce Re
bollar, Arzobispo de Burgos y de 
Zaragoza, Inquisidor general, con
sejero del Suprerpo de Castilla. 

Don Tomás Crespo Agüero, 
Obispo de Ceuta, Arzobispo" de 
Zaragoza, consejero de Su Mâ -
jestad. 

Don José de los Ríos y La Ma
drid, asesor del Arzobispadó de 
Toledo, vicario general de Alcalá, 
Obispo de Lugo. 

Doij Luis de la Lastra y Cuesta, 
KDbispo de- Orense, Cardenal y 
Arzobispo de Sevilla. • -

Don Saturnino Fernández de 
-Castro, Obispo de- León, Arzobis
po de Burgos. 

(De la publicación "De Canta
bria".) 

L é v a n t o m i s b r a z o s p a r a 

b e n d e c i r a t o d o s l o s q u e 

t r a b a j a n e n l a « H o j a d e l L u n e s » 

E l b u e n p e r i o d i s t a d e b e , c o m o e l 

b u e n v i n o , m e j o r a r c o n l o s a ñ o s 

P a l a b r a s d e l E x c m o . S r . O b i s p o 

A l c e l eb ra r , h o y , l a H O J A D E L L U N E S de 
Santat ic ler , l as B o d a s de P l a t a de su f u n d a c i ó n , 
n o p u e d o m e n o s de l e v a n t a r m i voz , p a r a f e l i c i t a r 
y b e n d e c i r a los q u e de u n a u o t r a m a n e r a h a n 
c o n t r i b u i d o a su f e l i z s o s t e n i m i e n t o y d e s a r r o l l o . 
C o n v a l e c i e n t e , a ú n , de l a p e q u e ñ a e n f e r m e d a d 
que estos d í a s m e h a v i s i t a d o , n o p u e d o , c o m o e ra 
m i deseo, e s c r i b i r u n l a r g o a r t í c u l o p o n d e r a n d o 
l a l a b o r q u e d u r a n t e estos v e i n t i c i n c o a ñ o s h a n 
r e a l i z a d o sus b e n e m é r i t o s c o l a b o r a d o r e s . Conozco 
p e r s o n a l m e n t e a v a r i o s de e l los , y f a l t a r í a á m i 
deber de O b i s p o s i en este s e ñ a l a d o d í a n o les 
m o s t r a r a m i g r a t i t u d p o r e l a f á n q ü e s i e m p r e h a n 
p r o c u r a d o teherj,- de i n f u n d i r e l e s p í r i t u c r i s t i a n o 
a su v o l a n d e r a h o j a , que c o m o l a s e m i l l a e v a n 
g é l i c a , unas veces h a b r á c a í d o en e l c a m i n o pe
dregoso, o t r a s en t r e zarzas , o t r a s en t i e r r á f é r t i l y 
f ecunda . 

S o y a d m i r a d o r de esos r edac to res q u e h a n 
a ñ e a n e c i d o t r a b a j a n d o c o n l a feabeza i n c l i n a d a 
sobre las b laneas c u a r t i l l a s , b a j o las t i b i a s c l a r i 
dades d é l a l u z n o c t u r n a . L o s que p o r i m p e r a t i 
vos d e l deber nos h e m o s v i s t o o b l i g a d o s a escr i -
j i r sobre t emas i m p u e s t o s p o r las c i r c u n s t a n c i a s 
y c o n t i e m p o m e d i d o y c r o n o m e t r a d o , sabemos l o 
d i f í c i l ys penoso q u e e l l o es. Estas r e f l e x i o n e s m e 
l iacen l e v a n t a r los b razos p a r a i m p a r t i r m i hen-
l i c i ó n a l d i r e c t o r , a los r edac to res , a los a d m i -
l i s t r a t i v o s , a los cor responsa les , a los l i n o t i p i s 
tas, t i p ó g r a f o s , e s t e reo t ipadgres , m a q u i n i s t a s y a 
todos los q u e en l a pa l e s t r a de l a H O J A se-
rnana l t r a b a j a n p o r la causa de l a R e l i g i ó n y de 
la P a t r i a . Que D i o s se d i g n e concederos , y l o 
m i s m o a vues t ros colegas de los o t ros p e r i ó d i 
cos de San t ande r , e n e r g í a y cons tanc ia p a r a ser 
¿ á d a d í a m á s Valerosos he r a ldos de l a v e r d a d , m á s 
i n t r é p i d o s defensores del de recho , m á s dec id idos 
a p ó s t o l e s de l a paz, m á s entusias tas f o m e n t a d o 
res d e l m o r a l i z a d o r " s p o r t " , q u e t a n b i e n enca ja 
en e l c r i s t i a n o v i v i r . C o n t i n u a d en v u e s t r a l a b o r 
de i l u m i n a r , de a t r a e r y de condiuci r las a l m a s 
p o r los c a m i n o s q u e c o n d u c e n a l a v e r d a d e r a 
f e l i c i d a d . 

E l b u e n p e r i o d i s t a debe, co tno e l b u e n v i n o , 
m e j o r a r c o n los a ñ o s . A s í , c o m o en las bodas de 
C a n á , a l f i n a l d e l b a n q u e t e se s i r v i ó e l m e j o r v i n o , 
a s í t a m b i é n , h o y , a l c e l eb ra r las Bodas de P l a t a 
de vues t r a H O J A D E L L U N E S , d e b é i s hace r f i r m e 

, p r o p ó s i t o (le e s c r i b i r c o u m á s e s p í r i t u c r i s t i a n o , 
que. es el v i n o que da fue rza p a r a l l e g a r s in des
m a y o s a las bodas e t é m a l e s que no h a n de te
ne r f i n . " 

t JOSÉ, Obispo de Santander. 

s i a 

D E L E G A C I O N D E M á Q U Í M S ( f c C O S f i r 

BURGOS, 13 

E s i m p o r t a n t e l a v i d a m a t e r i a l ; 

P E R O H A Y Q U E E L E V A R L O 

I N T E L E C T U A L Y L O E S P I R I T U A L 

L a c u l t u r a d e u n p u e b l o n o e s d e m i n o r í a s , s i n o 

u n a d i m e n s i ó n g e n e r a l d e d i s t i n t a s f o r m a s 

Por J o s é PEREZ BUSTAMANTE 
(Presidente de la Exorna. Diputación Provincial. 

La feliz iniciativa de confeccio-
na.r un extraordinaro d,e la HOJA 
DEL LUNES, dedicado a Santarb-
der, pondrá de relieve y actuali
zará, sin duda alguna, aspectos y 
problemas cuya solución es del 
mayor interés, y centrará la aten-
ción sobre reatizacipnes logradas, 
en curso o en proyecto, de la rrm-
ypr importancia provincial. 

Es evidente que estamos vivien
do en una etapa de tensióni hum.a>-
na tendente- a mjorar una serie 
de aspectos materiales que con la 
denomiuaeión comtín de "eleva
ción del nivel de. vida", constitu
ye una aspiración de todas las na
ciones. 

En el ámbito internacional se 
proyectan obras de dimensiones 
continentales qüe, sin duda, cam
biarán, la faz de extensísimas co
marcas y aun de naciones, pues 
son realizaciones de extraordina-' 
ría ambición, que han exigido es
tudios profundos en todos los ór
denes técnicos, económicos, - polí
ticos, sociales... La gran vía ac-pá
tica del San Lorenzo, en el Cana
dá, o la gran presa de Assuan, de 
Egipto, son otros tantos ejemplos 
de colaboración internacional, así 
como la creación de Brasilia, mues
tra el propósito de atacar el co
razón de la Amazonia. Todas estas 
obras, patentizan la necesidad de 
poner en circulación las riquezas 
de las grandes zonas semivacías. 

En el plano nacional, jamás se 
realizaron obras de tanto aüenio 
y transcendencia como las que ac
tualmente se llevan a cabo, su
jetando, ordenando y aprovechan
do los recursos ener-géticos y na
turales para cambiar la geogra
fía de extensas regiones, 'en una 
acertadísima combinación que afec
ta por igual al desarrollo indus
trial, agrícola y forestal de Es
paña. 

Es la etapa de las grhndes pla
nificaciones de rendimiento inme
diato. Combinados industriales, 
campafias forestales y planes -agn-
colas, son el exponente de la ten-
sió7i económica, así como de la 
preocupación por lograr mejores 
niveles de vida. Ya no My retro
ceso posible en este camino em
prendido por todos los países, de 
tal modo que hay que verlo como 
condición precisa para la supervi
vencia de todos los sistemas políti
cos y económicos.' 

En la esfera provincial, con más 
modestia y menos recursos, se van 
ejecutando una serie de obras que, 
si bien aisladamente consideradas, 
son de pequeño porte porque asi 
lo exige la dispersión de nuestra 
población rural, en el conjunto 
forman una cadena cuyos eslabo
nes van rodeando poco a poco a 
nuestras pequeñas y dispersas al
deas, m.uchas difícilmente asequi

bles, y que por el escaso valor de 
sus - votos en pretéritas épocas 
electorales, han permanecido ig
noradas y abandonadas por él Po
der público. 

Nuevas y justas leyes, dan pie 
jpara que en el terreno administra
tivo y en el económico se encuenr 
tren recursos y fórmulas que lle
nen este vacío, que \ afectaba a una 
b.uemi parte de la población ru
ral española. El camino-está abier
to y sin eluda no habrá retroceso, 
sean cual fueren los futuros, ca
minos polülcos del país. 

Pero hay otro aspecto no menos 
importante que la "elevación del 
nivel de vida material". Es la ele
vación del nivel medio intelectual, 
cultural, espiritual. Poco se pue
de hacer en este orden, cuando 
las necesidades mínimas vitales no 
están cubiertas; cuandp la mlse-

toda España y el criterio clarar 
mente demostrado por el Servicio 
Nacional de Inspección y Asesorar 
miento, indican cuál es la doctrir 
na comunmente aceptada a este 
respecto. ¿Y no hemos de ver una 
Indirecta confirmación de este crir 
teño en la creación de una Co
misión ministerial de Acción Cul
tural y el reciente Servicio Nado-, 
nal de Lectura? ¿No tenemos que 
hallar en ellas un* nuevo estimulo 
para que las Corporaciones pro
vinciales soliciten que esta acción 
cultural sea incluida como un ser
vicio del rango de los actualmen
te comprendidos en la cooperación 
provincial ? 

Si refrescamos, saneamos y hyir 
manizamos nuestras aldeas con los 
abastecimientos de aguas; si in
sertamos nue:vos caminos en el 
gran sistema arterial ê las ca

ria j el aislamiento, el abandono y rreteras del país; si rompemos las 
la injusticia eran patrimonio de la tlnliblys seculares de nuestras co-
pequeña comunidad rural y de ex 
tensas zonas de suburbios urba
nos, f 

La pregunta, ¿qué aspecto debe 
preceder, al otro?, habrá que con
testarla diciendo que, una vez me
joradas las condiciones de vida 
máterlal, hay que afrontar el as
pecto cultural con la misma deci
sión y empuje. Jamás como ahor
ra los sistemas materialistas, di
solventes y anticristianos, encon
traron un campo más Idóneo para 
el triunfo, de sus ideas en los paí
ses, subdesarraliados, embrutecidas 
por la- miseria y sumidos en la ig
norancia. El: gran campo de cul
tivo, de la subversión Internacio
nal está donde reina la miseria y 
la Ignorancia. 

Las íñá$ recientes creaciones 
del nuevo Estado —Servicios de 
Protección Escolar, Extensión Cul
tural y Agrícola, Universidades e 
Instituios Laborales de modalidad 
industrial, pesquera y agropecua
ria—, demuestran que se está in
tentando un esfuerzo supremo pa
ra mejorar el colectivo nivel cul
tural. Pero no es suficiente la la
bor del Estado, cuyos recursos son 
bien limitados en este orden; co
mo tampoco basta el mentísimo 
esfuerzo de las Corporaciones Mu
nicipales, ni el valioso ejemplo de 
colaboración de los Gobiernos Ci
viles y Diputaciones. Es preciso 
que todos estos esfuerzos aislados 
se conjunten, y a tal fin, las Cor
poraciones provinciales están lla
madas a realizar una función' cla
ve en esta nobilísima, empresa co
mún, Y aún cuando lar vigenie 
Ley de Administración Local no 
obligue expresamente a consig'nar 
en presupuesto para, estos fines 
cantidades determinadas, al igual 
que se prescribe para otras fina
lidades, es evidente que la prác
tica común en las Diputaciones de 

munidades campesinas con nue
vos tendidos eléctricos, no pode
mos por menos de refrescar la 
mente, de insertar los bienes de 
la cultura, de ilumimr el espíri
tu de tantos españolê  de nuestro 
agro, de nuestra industria, que a 
lo más que Mn llegado es a de
letrear torpemente o a gamba-
tear con inseguridad pueril su 
nombre y su primer apellitA), sub
rayándolos de modo incierto con 
una rúbricn temerosa y casi aver
gonzada. 

La cultura de un pueblo no la 
definen solamente las miñonas,. 
por muy selectas y dotadas que 
sean, sino una dimensión intelec
tual media que se manifiesta de 
muy 'distintas formas. 

La facultad de observación de 
los hechos o fenómenos que nos 
rodean: la capacidad para captar 
la /termosara de un paisaje, un 
trozo musical o una obra, de ar
te;' para percibir la ternura o' la 
crueldad de la naturaleza, la be
lleza de las plantas o el maravi
lloso mundo de la vida animal; 
el respeto y amor a nuestros se
mejantes; la • conciencia social de 
responsabilidad frente al prójimo 
y el callado y perenne tributo de 
amor a Dios por la .perfección y 
armonía de su obra. Estimular la 
s&nslbilidad para estás y tantas 
otras cosas buenas y deiicádas,- es 
objetivo primordial de una socie
dad civilizada, aparte, naturQ.lmen-
te, de la. transcendencia material 
de toda obra de mejoramiento in
telectual bien ordenada. 

Obras de mayor porte en lo ma
terial y • esta otfa de mejoramienr 
to del nivel- cidtural de nuestro» 
hermanos del campo y de la ciu
dad, han de sér nuestra meta y la 
de dfquellos que nos sucedan, por
que lo que es justo, necesario 
conveniente, np prescribe jamás. 

E T T A L O C O M O C I O N E S , 

RUALASAL, 22 

CADIZ, 19 ISABEL LA CATOLICA, 3 

V i s t a p a r c i a l d e l o s c i t a d o s E s t a b l e c i m i e n t o s : 

C A S A C E N T R A L B u r g o s , 1 3 - : - S U C U R S A L E S : R u a l a s a l , 2 2 - I s a b e l l a C a t ó l i c a , 3 y C á d i z , 1 9 



Página CUARTA 2 3 D E M A Y O D E 1 9 6 0 H O J A D E L L U N g S 

1 8 5 5 

la reyer ta : cocinas de carbón, gas y -eleftrícidad; 
maquinaba de industria química; material sanitario; inhalaciones 
de cocina industrial; esmaltes especiales; íundidón de todo tipa 

San m a r t í n : constfucción y reparación de buques, 
calderería, estructuras metálicas, maquinaria auxiliar de buques, 
bombas centrífugas de tornillo,, accesorios de tubería, valvuleríj. 

1 9 6 0 

1 0 5 a i l o s f a b r i c a n d o e a l i d a d p a p a e l m u n d o 

I N S T A L A C I O N E S 

D E C O C I N A S 

I N D U S T R I A L E S 

S A N E A M I E N T O 

L a v a b o , m ú l t i p l e , 6 p l a z a s 

D o s a s p e c t o s 

g e p e r a l e s 

B a ñ e r a , mod. " C O R O N A ' 

C O C I N A S C A R B O N 

a m i r a 

S a n t a n d e r 

N . 0 8 

• 

nfiifiiimniii» 

c o r c h o 

C o c i n a 

f a m i l i a r 
y b u t a n o 

D A L I A s / p 

3 . 3 7 5 p í s . 
D A L I A c / p 

3 .675 p t s . 

w . . . (S) — 

D U E N D E «S> 

1125 p t s . 

C O R C H O 

M A G N O L I A 

7 . 5 0 0 pts . 

SANTANDER 
C A M E L I A 

5 .995 p l s . 
S U P R E M A 

8 .500 pts . 
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o m i e n z a u n a e r a 

a r q u i t e c t u r a l o c a l 

E l f u t u r o d e f o r m a s c o n s a g r a d a s y a e n o t r o s 

p a í s e s d e p e n d e d e l a s e r i e d a d d e e j e c u c i ó n 

Análisis 
de las formas 
tradicionales 

Cuando mi buen amigo Jesús 
Delgado, bagando por los fuertes 
costados del río Saja, frente al 
pueblo de El Tojo, para pescar 
una menguada docena de truchas 
Eeglamentarias, me pidió que es-
pribiera para la HOJA DEL L U -
ÍÍB9 una cuartillas sobre la ar-
Quitecturo actual en nuestro paia; 
lento de Imaginación y optimista 
porque la partida de pesca no ha
bía comenzado, me comprometí 
alegremente, sin reparar en la d i -
íicultdd de un análiiss que afecta 
tanto a los arquitectos como a la 
sodedad entera* Posteriormente, 
la lectura de un artículo de Luis 
¡Moya sobre el arquitecto finlan
dés Alvar Alto, ha tenido la vi r 
tud de entrar tema, seleclo-
tjando unas ideas que ahora sólo 
falta saber expresar. 

Ante todo, dejemos sentado qua 
hay una manera segura de hacer 
buena arquitectura, y es el aná-
Uóis de las formas tradicionales 
para, llegando a conocer su razói 
de ser, aplicar el sentido de ellas 
a los problemas de nuestro tiem
po, utilizando los materiales y 
medios modernos. 

Eiste concepto, tan genciHo de 
decir, es casi siempre mal inter
pretado, y la tradición, en gene
ral por falta de cultura y de tra
bajo bien orientado, se reduce a 
una cansada repetición de formas 
y técnicas viejas, en lugar de es
tablecer una evolución racional 
partiendo de los modelos que en 
su día fueron consagrados. Resul
ta cómodo considerar que para 
dar carácter tradicional a una ca
sita de campo, es indispensable 
cubrirla con teja curva y, en 
cambio, ai se la remata oon ura-
lita u hormigón, la construcción-
es moderna o funcional, como, 
vulgar y muy impropiamente, se 
conocen las nuevas formas de la 
arQuitectura o del mobiliario. 

Evolución del 
pensamiento 
arquitectónico 

H fenómeno ocurrido en ©l país 
en cuanto a preocupación por la 
moda arquitectónica, ha cambia
do el Interés de la tradición exi
gida por la sociedad hasta el año 
1950, despertando, a partir de es-

Por Angel HERNANDEZ MORALES 
mmmm: 

Consulta médica rural en el Ayuntamiento de ValdáZlga.—Cubierta formada por un paraboloide 
hiperbólico de hormigón armado, protegida por una capa de pintura de aluminio en su exterior. 

muy directo en la arquitectura. 
Las amplias viviendas del pasado 
no tienen posible utilización hoy 
día como tales viviendas; han de 
ser adaptadas como edificios pú
blicos si queremos que sobrevivan. 

La vivienda moderna no tiene 
precedente social, porque su re
ducido tamaño es una premisa 
para conseguir una bondad de 
construcción y da instalaciones. 
Ein su escala física ha de partirse 
de la cabaña si se pretende un 
análisás evolutivo o bien impor
tar modelos exóticos si falta un 
laboratorio en que pueda seguirse 
un proceso racional. 

Si A arquitecto viviera en el 
medio rural, la tradición tendría 
más posibilidades de ser conti
nuada. Hemos de reconocer tam
bién que las leyes de protección 
estatal han tenido una repercu
sión grande en las dimensiones y 
disposición de la vivienda, rom
piendo con las fórmulas medie va-

^ y ^ Z % T n ^ Í % Fs indispensable 
a producción arquitecto valerse de la industria, 

y a ésta, valerse del arquitecto. 
Las posibilidades de empleo de 

los materiales tienen una influen
cia decisiva en el carácter de la 
vivienda. Durante cuatro siglos, 
se talan los bosques en forma or
ganizada para construir Barcos, 
casas y para calentarse. La cons
trucción de traviesas para el fe
rrocarril termina por agotar las 
escasas reservas de arbolado; por 
último, castaño y el haya se 
utilizan en el mobiliario, ál falta1 
las maderas de importación que 
consumía esta industria. El roble, 
aún recién cortado, se utiliza en 
la carpintería de armar para la 
construcción de viviendas unifa-
milares. Hasta el año 1950 hay 
una gan escasez de cemento, por
que este material lo absorben las 
grandes obras y, como en la ma-

P_no de los fritos de fti arquttectum moderna es" la inoorporadón del paisaje « sus mtertoms, 
como s« demuestra en esta obra construida en Santbña. 

te momento, el deseo de las for
mas nuevas, más coíno novedad 
QUe con un verdadero sentido de 
su existencia. 

el aludido artfcuio, publi
cado en la "Revista Nacienal de 
Arquitectura", en su númeEo dte 
énero pasado, ©i arquitacto Luis 
Üoja, considera que el "hombre 
cuité" ha huido a las ciudades, 
desde haee varias generaciones, 
les medios mraies, faltos ¿e este 
fermento, baja retKj^edido, en ge-
heral, a "nivéies euittíraJ-es neoli-
ticos", en los qjie interoimpe 
bruscamente afeara: el ei«e, la ia -
flio, la telsvisídn, pP3<lüCíéB<iose 
como reacción tm esffio de vida 
que no pasa de ser la parodia de 
una supuesta wída norfceaaneri-
eana. 

Hace varias generaciones, os 
evidente que se abandona el cam
po y se abandonan, incluso, las 
Ciudades culturales ubicadas én 
«m medio rural. Un ejemplo bien 
Claro de dio es Alcalá de Hena
res. El campo se despuebla de 
hombres cultos y también de ár
boles: ha empezado la corriente i 
trashumante, primero lentamente 
Jr después en gran escala. 

El argumento de Luis Moya pa- ; 
Pece razonable, puede ser un \ 
ejemplo de la decadencia de nues
tra arquitectura tradicional; pe- ; 
ro nuestra tradición ha sido, pre- : 
cisamente, romper, de tiempo en 
tiempo, con el ciclo anterior, mo- ' 
vimientos que han sido provoca- j 
dos, precisamente, por íaa clases ; 
más cultas de) país. El propio, 
Monasterio de E3 Escorial fue la ¡ 
traducción ai castellano de la fia- ; 
toante arquitectura italiana de i 
1SO0. No es un arte sedimentado, j 
es una especie de aerolito caído , 
*n la Sierra del Guadarrama fue- j 
{"a, incluso, de la escala de aquel : 
bello paraje. El Escorial tuvo una 
gran influencia, los palacios mon
tañeses son una consecuencia d i 
recta; hasta el siglo X I X se vive 
en el campo y nuestros hombres 
cultos prefieren importar solucio
nes que son mejor o peor acondi
cionadas a nuestro clima y a 
nuestra topografía, y surge una 
arquitectura que hoy día mira
dos como tradicional. Cóptar pa
lacios para hacer ^casitas es un 
solemne disparate y, sin embar- ¡ 
S0. esto se ha inte-itado muchas 
Veces como una cosa natural. I 

Ka evolución tiene m reflejo» 

les que aún perduraban ^n la dis
posición de nuestras viviendas a 
principios de siglo. 
: aieguir o no una arquitectTjra 
tradicional es un complejo de 
condiciones que depende dej pen
samiento de la propia sociedad; 
para que el proceso se* fnnda-
mentado, hace falta disponer de 
mucho tiempo, como, para pescs»r 
bjea, es bueno ao tener prisa ai 
smtKcióa. 

Nuevos mate ría! es 
y posibilidad 
de la Industria 

Nuestra fcmnaformaclGa econó
mica ?xige una gran rapidez en 
lá acción, por ello suele ser ne
cesaria la adaptación da fórmu
las seleccionadas que se acoplen 
lo mejor posible con nuestras po-
sibüMedes y clima. Quede, sin 
embargo, como muy bien dica 

de ra, no hay Importaciones. Ei 
empleo del raddllo se restringe, 
parque el carbóa tampoco es sú-
íkriepts. 

Ba definitiva, los medios d*. 
construcción son los mismos que 
haee doscientos años. Se consferu-
ye con mampostería, asentada con 
mortero de cal y se forjan suelo'5 
y cubiertas con madera. E¡n la so
lución fácil del problema, se mi 
ran las formas del siglo X V I I I 
conio modelo a imitar, la solana 
es un tópico que se maneja Olvi
dando que existen otras posibili
dades y, en consecuencia, se pier
den irnos años sin encentrar una 
orient-acíó; racional que transfor
me ese y otros elementos, de for
ma que sean útiles a nuestra ne
cesidad actual. Se repiten macha-
conamente las soluciones con los 
mismos ingredientes, pero mucho 
más pobremente que pudo hacerse 
en el original, porque el nivel so
cial y económico de sus promoto-
res son muy diferentes. 

en gran sene 
Inversamente que para conooer 

la prehistoria y la protohístoria, 
se analizan qoncienzudamente los 
restos de vl<fá, los utensilios que 
ei hombre utilizó para su uso, la 
vivienda ha de ser la traducción 
más o menos abstracta de los re
cursos y de la cultura del hom
bre que ha de utilizarla. 

En nuestro país, esta encala 
puede aplicarse a todas las clases 
sociales, que individualmente tie
nen apetencia de edificarse sus 
casas aisladas, quizá porque no 
existe una gran acción de empre
sas para plantear grandes barria
das de viviendas unifami liares o 
porque el español, hoy ál menos, 
rechaza que su casa se parezca a 
la del vecino. Ai volver a contar 
con materiales como el cem«nto, 
el hierro, en perfiles, el fednifo y 
uralífca, por un aumento de pro
ducá! ón de estos elementos en 
la industria nacional, y. al mis
mo tiempo, con otros nuevos, co
mo formas prefabricadas de hor
migón, paneles de materiales ais
lantes y ligeros, pavimentos plás
ticos, pinturas de gran calidad, es 
seguro que han de surgir nuevas 
tendencias constructivas al con
tar con estos poderosos medios. 

Paralelamente a estas posibili
dades, se produce, gracias a Dios, 
el encarecimiento de la mano de 
obra, con lo cual el obrero puede 
vivir mejor, estando como conse
cuencia obligado el promotor al 
empleo de fórmulas que reduzcan 
horas de trabajo para mantener 
unos precios comerciales. 

El tamaño de las piezas, su l i 
gereza, Fa facilidad de remate de 
las distintas partidas, el empleo de 
la mayor cantidad posible de ele
mentos prefabricados, son las eir-
cuffistariicias que más indirecta
mente intervieneH en la economía 
de la obra., 

Nuestra falta de organización 
en este aspecto de la vivienda 
uni'familiar, nos conduce a una 
pérdida de energías extraordina
ria para llegar a irnos resultados, 
en general, muy bajos de •calidad, 
aunque, por contrapartida, resulte 
atractiva su diversidad. 

Bn nuestro país, el promotor 
modesto qífe se hace su vivienda, 
está Obligado a encargar a un ar
quitecto el proyecto y, a su vez, 
este pofesional ha de hacer un 
estudio especial a este cliente, en 
el cual refleja sus necesidades y 
su nivel cultural. H presupuesto 
de esta casa gira alrededor de 
150.OCíe pesetas. Los honorarios 
que el arquitecto recibe por ellos, 
aunque para el promotor no seai 
pequeños, al profesional se te d i 
suelven forzosamente en la rea
lización del trabajo, que es de 
verdadera artesanía. 

En cuanto al costo total de ta 
obra, resulta extraordinariamente 
más elevado ad no emplear la 
construcción en grandes series. 
Esta casa de ISOvOOO pesetas para 
un promotor que cuente con 5.00t> 
pesetas de ingreso al mes, resulta 
una inversión de la quinta parte 
de su jornal, mientras qué la ca
sa unifamiliar americana, cons
truida en gran serie, con un cos-

(Pasa a séptima página.) 

KiosfiO'Bm en el Pasaje de Santona, cubierto con una membrana de hormigón de cuatro centí
metro» de espesor, eon sus fachadas de vidrieras metálicas, sin fronteras visuales entre su Ín

ter tor y el espacio verde que le rodea. 
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T E J I D O S J O Y E R I A 
Antonia Gómez, La Albericia, SO, Santander. ~r Ana 

María Saiz, Ruamayor, 17, Santander. — Angeles Gómez, 
Avelino Gutiérrez, 4, Santander. — Juanita Ocejo, San 
Simón, 15, Santander. — Matilde Fernández, Alfa, 25, 
Santander. — Josefa Ruiz, Mumancia, 3, cuarto, San
tander. — Isabel Leal, Cisneros, 34, tercero, Santander. 
Julio Pérez, Canalejas, 31, Santander, — Julia Gutiérrez, 
Alta, 17, 4.°, Santander. — Carmela Lago, Vista Alegre, 5, 
Santander. — Carmen Ruiz Tantín, 8, Santander. — Car
men Sánchez, Enseñanza^ 16, Santander, Pilar Gon
zález, Prolongación Castilla, 3, Santander, — Rosa Ar-
nuero, Cisneros, 38̂  segundo, Santander. — Asunción 
Gutiérrez, Cas telar, 1, sexto, Santander. — Pilar Gon
zález, Grupo de la Renfe, 15, Santander, — Basi Fer
nández, Peñas Redondas, 15, Santander. — Carmen Pe
ral, General Dávila» 360, Santander. — María del Carmen 
Rodríguez, Santa Lucía, 35, Santander. — Carmen Bo
lado, San Simón, E. H , Santander. — Virginia Pérea, 
Santos Mártires, Santander. — Isabel de la tíoz, Santos 
Mártires, 5, Santander. — Anita del Busto, Alta, 89, 
cuarto, Santander. — Josefina del Río, Cisneros, 91, 
Santander. — María Godína» Santa Lucía, {fe, cuarto, 
Santander. — Pilar Gutiérrez, Canalejas, 95, Santander. 
Carmen González, Monte, 37, Santander. — Felisa Lama, 
Grupo Pedro Ve larde, Santander. — vida! Diez, San
tos Mártires, 3, cuarto, Santander. — Clementina Blan
co, Rualasal, 1, Santander. — Pilar Escandón, Bur
gos, 14, Santander. — Tomás Grmendia, Río de ía Pila, 
19, Santander. — Pepita Ursuguia, Adarzo, 79, Santan
der. — Manuela Torf l , Alta, 135, Santander. 

A P A R A T O S 
Balbina Morante, Revilla de Camargo. — Filar Ló

pez, Menéndez Pelayo, 48, Santander, -y- Guillermina 
García, Castilla, 3, Santander. — José Crespo, Mogro. 
Ramonita Aja, Solórzano. — María Esther Bolado, var
eas, -, Santander. — Lucía Rodríguez, Maliaño. — Se
ñor De Llano, Isabel la Católica, 7, Santander. — Pilar 
Fernández, Alameda de Cacho, 10, Santander. — Lucía 
Fuentes, Trav. Tantín, 1, segunde, Santander. — Cán
dida García, Perinés, 32, segundo, Santander. — María 
Venero, Garmendía, 17, Santander. — Juan García. Mon
te, Santander. — Lollta Cobo, Cervantes, 31» Santander, 
Bieitriz Calvo, Daoíz velarde, Santander. — Diego 
aodríguez. Arrabal, 8, cuarto, Santander. — Marta Pé 
rez. Solares. — María Jesús García, Las Presas. — Car
men Santamaría , Montevideo, 15, Santander. — Pilar 
Borras, Alta, 58, Santander. — Pilar Mora, Cayón. — Ce 
oilia Cruces, Juan de la Cosa, 31, Santander. — Beatriz 
Cifrián, Solaces. — Jovita Guerrero, Perinés, 17, San
tander. Paquita Fernández, Astillero. — Ramonita 
Diego, Revlüa de Camargo, — Carmen Cruz, Prado fie 
San Roque, Santander. — Merche Abrfl, Torrelavega 
Antonia Sisnieg», La Albericia, Santonder. — Manuel 
de la Hoz, Astillero. —• María Echevarría, Calvo Sote 
lo, 3, cuarto, Santander. — Luis Galán, Monte. •— Oliva 
Fraile, Astillero, —- María Pemánde:?, Vta Cornelia nú
mero 4, Santander. 

Rosa Calvo, Cervantes, 31, Santander. — Señora «t 
Bedia, San Simón, 31, Santander. — Antonio Outíórrez, 
Los Corrales. — Isabel Fernández, Madrid, 14, Santan
der.— Pilar Saiz, Porróa, M . 9, Santander. — Teresa 
Cagigas, Muriedas. María Teresa Vega, Marqués de 
la Hermsda, Santander, -s» Julia Robleda, Astillero, 
Enrique Ambrosio, Reina Victoria, 34, Santander. — Jo 
seta Bolado, Maliaño. — Agustín Fernández, La Serna. 
Carmen Diego, Maliaño. — María Luisa Sobremaoas. 
JVueva Montaña, Santander., — Dominica Andrea, To
rrelavega. — Gregorio López, Plaza del JEstê  45, San 
tander. Fernando AJsina, Monte, 15, Santander 
Carmela Aja, Cisneros, 6, Santander. — Josefina Solór 
zano. Habana, 33, Santander. — Teresa Blanco, Piza-
rro, 6, Santander. — Pilar Gómez, Marqués de la Ense
nada» Santander. — Milagros Cuevas, Bajada San 
Juan, 35, Santander. — Mercedes Revuelta, Bajada Salí 
Juan, í , Santander. — Concepción Llata, Méndez Nó-
ñez, 9, Santander. •— Francisca Camargo, Maíiañie. ~ Pi
larín Calvo, Daoiz y Velarde, 31, Santander. — Rosarlo 
Hoz, Santa Luofa, 14, Santander. — Obdulia Menéndez 
Guevara, 31, Santander. — Carolina Ríos, San Celedo 
nio, 18, Santander. — Elena Rocillo, Reina Victoria, 111, 
Santander. — Pilar Rodríguez, Porrúa, 4, Santander 
Elvira Ntíñez, Alcázar de Toledo, 18, segundo, Santan 
der. - - Consuelo Rojo, Santa Lucia, 33, Santander 
Concepción PortHla, Enseñanza, 31, Santander. Pe' 
dro Ariste, Los Corrales. 

V A R I O S 

Antonia González, Las Eras, Beinosa. — Terete Ve* 
ga, Pérez Galdés, Réinosa. — m é v e s Ramos, Angel de 
los Ríos, 9, Reinosa. — Esperanza Rejo, General Mola., 
número 53, Reinosa. — Consuelo Salvador, Avenida Na
val, 15, Reinosa. — Carmina Garda, Alta, i , Reinosa. 
Elisa Labrador, Angel de los Ríos, Reinosa. — María 
Luisa Gutiérrez, Falconde, 11, Reinosa. — Ramón Mo
rante, Bar Negresco, Reinosa. — Emilia Rodríguez, Ge
neral Mota, 45, Reinosa. Concha Ramírez, Bolmír 
María Jesús BustÜlo, Reinosa. — Manuel Sierra, Caña
da. — Aurelia Pérez, Sol, 3, Reinosa. — María Rodrí
guez, La Población. — Lucía Gutiérress, Cervatos;. — Ma 
ría Fernández, Avenida Naval, 30, Remesa. —• Laura 
vluiz. La Población. — Pilar Roldán, General Mola, Rei
nosa. — Luisa Alvarez, Plaza Nueva, 1, Reinosa. — Elisa 
Martínez, Avenida ÑavaJ, 35, Reinosa. —̂  Teresa López 
danta Cruz de íguña, — Amparito García, Matamorosa 
Pili Ramos, General Mola, 37, Reinosa. — María Gutié
rrez, Santiurde, — Felipe López, Eras, 1}, Reinosa 
Julián Manso, Carretas, 11, Reinosa. Dolores Sarra-
sín, Plaza Progreso, 8, Reinosa. — Epi Labrador, Angel 
de los Ríos,, 3, Reinosa, — Mercedes Gómez, Peñas Ar r i 
ba, 13, Reinosa — Mary Ramos, Nesta^eS. m Aurora 
García, Cañeda. — Concha Modino, Prim, l , Beinosa, 
Valentín Gutiérrez, Lantueno. 
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Hace unos dias ha llegado al Occidente la noti&a del 
fallecin'lento en China d e Mons. Simún Tsu, Obispo de ílal-
tnen (China). Mons. Tsu era jesuíta y jue consagrado Obis
po por el Papa Pto XI el año 1926. El ilustre Prelado mir 
sionero ha fallecido a tos 91 años de edad. El Gobierno co
munista lo tuvo prisloner o en su propio domicilio durante 
los últimos cinco años po r considerar que el anciano Pre
lado era un peligroso con spirador. El diarlo de este ejem
plar Obispo luz podido sal ir clandestinamente de la China 
roja. Ofrecemos a nuestr os lectores algunos fragmentos de 
este emocionante docume nto, que es el memlije y el tes
tamento de un mártir d e la Iglesia del Silencio. 

M u c h o s d e v o t o s a c u d i e r o n a l s a n t u a r i o d e L a s C a l d a s 

o f r e n d a r f l o r e s a l a V i r g e n 

p a r a 

Torrelavega. (Por teléfono. De 
Muestro corresponsal).—(El do
mingo fue en Torrelavega un dia 
saturado de espíritu deportivo, 
j>ero las cosas, enjuiciadas des-

PRACTICANTE CAULISTA 
Estrella, 3. Teléfono 1041 

TORRELAVEGA 
MAÑANAS: De 11 a 1 (diaria). 
TARDES: De 4 a 8 (los martes, 

jueves y sábados). 

de el punto de vista casero, aun
que no mal del todo, tampoco 
se dieron bien. He aquí la dos ra-
S!0n«s: ei encuentro de bolos en-

l a n u e i l e t r a 
CORAZON, NUTRICION, 

METABOLISMO BASAL, 
ELECTROCARDIOGRAFO 

B U I Z TAGLE, 1, 1." DERECHA 
T O R R E L A V E G A 

tro la Peña Boiistica y la del 
Conde de San Diego, de Cabezón 
de la Sal, se inclinó desde el prin
cipio por los forasteros de una 
manera rotunda, realizando juga-

GABARDINAS - TRINCHERAS 

A b ^ s r a ^ V e n 
Las mejores calidades, el mayor 

surtido de la provincia. 
Precios sin competencia. 

CABRERA, 8 - TORRELAVEGA 

das más afortunadas, que se tra
dujeron al final en un 5-1 a su 
favor. Y en el partido de fútbol, 
er los campos del Malecón, por 
la tarde, los derrotados fueron 
íos visitantes, mas a duras pe-

inquietante, aunque, finalmente, 
lució la buena estrella para los 
de casa 

Tanto en una liza como en otra, 
obedeciendo el público a una jus
tificada expectación y a un deseo 
incontenible de victoria, agotó las 
localidades, experimentando so
bresalto y desazón y no logró sa
tisfacer sus ilusiones. 

Del encuentro futbolístico, ya 
hablamos en la sección corres
pondiente del periódico, pero del 
bolístico algo más debemos de
cir aquí, pues el asunto bien lo 
merece. Nunca hemos presencia
do un ambiente más cargado y 
turbio que el de ayer en el corro 
de la Peña Boiistica y en ningún 
otro de la localidad. Lo de car 
gado, claro es, en un sentido pe 
yorativo. El público, o, mejor ex 
presado, una mínima porción d 
él destacó por su incontinenci; 
increpando de un modo estrepite 
so y violento al árbitro, aplicán
dole durante la partida durísimos 
epítetos que no se acompasan 
bien con la actitud de morigera-

Por lo demás, la jomada domi
nical se manifestó en todo agrá 
dable y apacible con mucha ani
mación, mucho recreo y una tem
peratura benigna, aunque un po
co molestó el sol cuando sus ra
yos cayeron a plomo, sin la cor-

CONFIE SUS ENCARGOS 

M H . U . > A R G U I L L O 
Teléfono 81-6-16. 

TORRELAVEGA 

CUADROS Y MOLDURAS 
LUNAS, ESPEJOS, VIDRIOS 

P U E N T E 
J. CAYON, 8 - TORRELAVEGA 
Ĉas y con gran esfuerzo por par
le de la Gimnástica, que no pu
do remontar el tanto solitario a 
su favor, con el que venció al 
Salamanca, a través de una lucha 
anconada y difícil con diversas 
alternativas y pesadumbres, con 
el resultado siempre indeciso e 

clón con que se suelen contení' 
piar estas competiciones de pura 
estirpe montañesa, dentro de un | 
marco de educación y moderada i 
fraseología, aunque haya jugadas 
calificadas por el áMbitro que no 
merezcan aprobación. 

Lo que ocurrió el domingo en 
el corro de la Peña Boiistica, de 
vieja y auténtica solera monta» 
ñesa. puede ser propio de otros 
ambientes deportivos, pero no del 
ambiente de los bolos, aun reco
nociendo que el árbitro de ayer 
demostró ligereza o incompeten» 
cia al calificar una de las prime
ras jugadas. Se le abucheó y lue
go se le siguió molestando a lo 
largo de la partida, sin razón. 

En cambio, la noticia de que la 
Peña Solvay batió a la de la Car
ménela, en Santander, tuvo la vir
tud de desarrugar los ceños y 
alegrar a los buenos aficionadoa 
que forman legión. 

P e r f u m e r í a S a i m o n e s 
PELUQUERAS: Tenemos a su disposición un surtido amplio | 
de todos los productos de la Casa HAMOL (PERHAMOL). | 

CONSTRUCCION ©E HERBAJES ARTISTICOS . 
Y CANDELABROS FORJADOS 

P e ó n 1 ñ a r r a 
GALLE CARRERA TORRELAVEGA 

M u e b l e s 

S A I Z P A R D O 

p u e d e o f r e c e r , e o n l a m e j o r c a l i d a d y f u e r a d e 

t o d a c o m p e t e n c i a , P E E G I O S D E V E R D A D E 

R A G A N G A , p o r q u e s u s m o d e r a o s s i s t e m a s 

d e f a b r i c a c i ó n y v e n t a d i r e c t a a l p ú b l i c o se l o 

p e r m i t e n , e o n p r o d u c t i v i d a d m á x i m a y c o s t o s 

m í n i m o s . 

C O M P R U E B E E S T A V E R D A D v i s i t a n d o l a s 

m a g n i f i c a s e x p o s i c i o n e s q u e t i e n e i n s t a l a d a s 

e n l o s l o c a l e s d e l a s c a l l e s d e l G e n e r a l M o l a , 

n ú m e r o 7 - T e l é f o n o 8 1 - 0 - 5 4 y J o a q u í n H o y o s , 
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CONCESIONARIO: 
JOYERIA LAPUENTE 

tina de las nubes y el oreo refres
cante de la brisa Que más tarde 
sopló. 

Cúmplenos consignar que al 
Santuario del Convento de La¿ 
Caldas se trasladaron muchos de
votos torrelaveguenses, unos a pie 
y otros en vehículos, para ofren
dar a la Madre de Dios perfuma
dos y coloridos ramilletes en su 
tradicional fiesta de las Rosas 

liJCOS DE SOCIEDAD 

Después dfi haber permanecido 
en varias capitales de Elspaña y 
de haber visitado diversas bole
ras, regresó encantado de la ex
cursión el gran aficionado y pro
pietario del corro de la Peña Bo
iistica, de esta ciudad, nuestro 
bi'en amigo don Luis García Gó
mez.—TOMASCA. 

2& marzo 1956.—Desde el 8 de 
septiembre de 1955, época de la 
detención de Mons. Kiung, Obis
po de Shanghai, he perdido toda 
libertad; vivo bajo vigilancia y 
me han obligado a permanecer 
en mi habitación. Han ejercido 
sobre mí innumerables presiones 
para obligarme a inscribirme en 
la lista de los llamados "patrio
tas" y acusar a Mons. Ignacio 
Kiung. Siempre he rechazado 
enérgicamente tales presiones. 
Desde el 30 de septiembre estoy 
recluido en mi residencia bajo la 
estrecha vigilancia de un centine
la armado. Todos los días me han 
sometido a un interrogatorio, me 
han insultado; pero siempre me 
he puesto a salvo gracias a Dios. 

4 febrero 1957.—He recibido fe
licitaciones por mi cumpleaños. 
Pero mi vida "ha pasado inútil
mente y no hay razón alguna pa
ra felicitarme. Pedid a Dios que 
me conceda la gracia de morir 
bien. Mi vista se debilita; el ojo 
izquierdo ya no me sirve para na
da. Además, no siempre logro olí 
bien.. 

22 febrero 1958.—He tenido una 
pulmonía y he escupido sangre. 
Mi corazón está débil, pero la 
mente la tengo todavía clara. El 
17 de febrero he recibido los úl
timos Sacramentos. Pedid por mí 
para que pueda tener la gracia de 
una buena muerte. 

5 marzo 1958.—Algunos de mis 
familiares han sido hipnotizados 
por nuestros "amigos". Por lo 
que a mí se refiere, proclamo 
enérgicamente mis sentimientos 
de fidelidad a la Santa Sede de 
Pedro y confío todo al Corazón 
Divino de Jesús, que ciertamen
te tendrá piedad de nosotros. 

Marzo y abril 1958. — En esita 
diócesis se han celebrado dos • 

nuevas sesiones, patrióticas: en 
Chitung y Tsungming. Los dele
gados han declarado qne hay que 
continuar la lucha contra Simón 
Tsu. (N. de R.—No solamente éso, 
sino que la asociactón patriótica 
depuso al viejo Obispo y eligió en 
su lugar al P. Yu Cheng Tsai; 
después trataron de obligar a 
Mons. Tsu a entregarle el anillo 
y la cruz pastoral. Pero él se ne
gó, con indignación.) 

9 junio 1958.—Todavía vivo, a 
pesar de los ataques y las tribu
laciones a que me han sometido 
por mis sentimientos de fidelidad 
a la Cátedra de Pedro^ a sus ins
tituciones y a sus decisiones. Oreo 
que si no me han metido en la 
cárcel y solamente vivo bajo v i 
gilancia, se debe a mi vejez. 

3 septiembre 1958.—Mi situación 
es siempre dolorosa. El motivo de 
mi condena como reaccionario po
lítico es en realidad porque hei 
desaprobado los ataques contra 
el Vicario de Cristo y porque no 
he querido reconocer las "asocia
ciones de católicos patriotas" sin 
la aprobación de la Santa Sede. 
Me han aislado como a un lepro
so contagioso. Se prohibe a mis 
sacerdotes que vengan a visitar
me y a consultarme. Quieren ha
cerlo todo prescindiendo de la au
toridad eclesiástica. Estoy confi
nado en mi habitación y vivo en 
la soledad. 

15 enero 1959.—Tened la bondad 
de rezar y de hacer que se rece 
mucho por la Iglesia Católica en 
China. El porvenir es muy inquie
tante. Quieren arrebatar del co
razón del clero y de los fieles su 
fe y separarlos de su cabeza su
prema. Siempre me hallo bajo v i 
gilancia en Haimen y vivo en un 
aislamiento absoluto. 
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d e l a p r o v i n c i a 

p u e b l o s 

Las comipafiías pétroleras han 
abierto o acondicionado varios mi
les de kilómetros de brechas en 
las selvas peteneras, en algunos 
casos penetrundo lugares tal vez 
aunca visitados por aeres huma-
aos, a.l meaos en los últimos mil 
años. 

Han consitruído cientos de kiló
metros de caminos, transitables en 
verano, adgunos por tractores y 
otros por jeeps, y hasta camiones 
pequeños. Hoy día un tractor pé-
dría transitar desde Fallabó en lí
nea divisoria con Belioe, hasta La-
candón, cruzando de un extremo 
al otro del Petén, cosa que hace 
tres años era imposible. Y en ve
rano pueden transitar vehículos en 
las sábanas de la región de La 
Libertad, usando brechas habili
tadas por las petroleraa. 

Existe ahora un camino d¡e unos 
100 kilómetros que va de Falla-
bón hacia el Norte, pasando por 
Yaioch y Chosquitán hasta Aguas 
Turbias, en 1̂  esquina Nordeste 
del Petén. Hay otro que, partien
do de Aguas Turbias, se dirige ha
cia ©1 Oeste, pasando por Dos La
gunas y Carmelita, hasta Paso Ge-
ballos, una distancia de unos 200 
kilómetros. De Paso Caballos hay 
aún otro que yendo hacia el Sudes
te, llega hasta San Benito, a od-
(iiiimiiiiiiiiiiiiiimniiiiii iiiiriiiiiiiniiiiiiiiiiiiii 
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Algunos puebl. s del Valle de 
Camargo necesitan más número 
de bombillas para el alumbrado 
público. Ello es debido a lo que 
los pueblos han aumentado desde 
qne en tiempos en que fue alcal
de de nuestro Ayuntamiento don 
Juan Diego Fernández y en los 
que fue instalado este alumbrado. 

Decimos que ha aumentado, pe
ro seguimos añadiendo que sigua 
aumentado. Posiblemente sean los 
pueblos de Herrera, Igollo, Caci-
cedo, Camargo y Bscobedo los que 
menos gocen, propomonalmeme, 
de este alumbrado, y que lo ne
cesitan tanto como los que má% 

NOTAS LOCALES 
Han fallecido, en Muriedaá. 

nuestros buenos amigos don Fer
nando Pelayo López y don Igna
cio Villota Gómez. 

A sus penadas esposas, hijos y 
demás familiares nuestro mas 
sentido pésame. 

ENFERMOS 
Se encuentra enferma en un 

Sanatorio de la capital, doña Ma
ría Luisa Crespo Veg», esposa de 
nuestro amigo don Luis Miera. 

También se hallan enfermas en 
su hogar, doña Carmen Fernán
dez y doña Carolina Portilla, 

A todas las deseamos un pronto 
restablecimiento. 

El Corresponsal. 

lias del Lago Petén Itzá. A p e ^ 
de que éstas no son carreteras, ^ 
son caminos transitables por jee^ 
en tiempo seco, y pueden sumar
se a las otras importantes faciii, 
uades viales creadas por el fío, 
taiepno en aquella región, sobr̂  
todo las del FIDHP 

ACTlVíDAmS PETROLERAS 
Desde la última vez que se íq, 

formó sobre fas aetmdadles en $ 
campo petrelero, ha habido au> 
mentó en el número de dereehos 
concedidos. Estos suman actual, 
mente 65, distribuidos entre 35 ti-
tulares, dé los cuales , once son 
compañías nacionales y vemtfcua. 
tro extranjeras. Los derechos 
bren una extensión total de 4,658 
hectáreíis, repartidas en los depar
tamentos de Izabal, Petén, Alt^ 
Verapaz, Quiché y Huehuetenango, 
GUATEMALA, SEDE DEL PROXh 
UO CONGRESO ANTICOMUNIST4 

Por aouerdo unánime de las de. 
legaciones asistentes al I I Congre, 
so regional antlcoonunista, celebra-
do en la ciudad de Managua, Ni-
oaragua, se designó a la ciudad 
capital de la República de Guate
mala, para la sede del IH Congre
so, que habrá de eelebrarse en «1 
mes de marzo de 4961. 

La delegación guatemalteca re
cibió muestras fehacientes de ad
miración por la serie de trabajos 
en defensa del anticomunisimo cen
troamericano; temas que prome-
ten un decidido alerta contra el 
comunismo internacional. La dele
gación guatemalteica es portavoz 
de un saludo enviado ál Presiden
te de Guatemala, así como a su 
pueblo y Gobierno, señalados co
mo uno de los baluartes contra 
las doctrinas moscovitas. 

SEPTIMO ANIVERSARIO 
LA SEÑORA 

D o r i a E l o í n a 

d e l C a m p o 

b o r l o t e 
(Cofrade de Nuestra Señora del 

Carmen y San José) 
(Viuda de don Gumersindo Botija 

Marías ca) 
que falleció el dia 21 de mayo de 
1953, habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la B . Apostólica, 

R. I . P. 
Su hija política, doña Florenti

na Fernández; hermanos, don 
Isidro del Campo, doña Elisa y 
don Juan Jesús; hermanos polí
ticos, don Ramón Baón, doña Ma
ría Sagardí, doña Julia Santia
go y doña Felisa García; sobri
nos y demás parientes, ruegan a 
sus amistades asistan a la misa 
que se celebrará MAÑANA, día 
24, a las NUEVE de la mañana, 
en la iglesia del Santísimo Cristo. 

Santander, 23 de mayo de 1960. 

P R O F E S I O N A L E S 

U L U S I A B a l b ó s 
GARMÉNDIA, 1 . Teléfono 21489 

a m ó n Bátceno de a oízat ío 
O C U L I S T A 

Hernán Cortés. 1 - Teléf. 22535 

M A N Z A N O - Odontólogo. 
Director de la Clínica Militar 

CADIZ, 1, 3.°, esquina estaciones. 

R U I Z A B A D 
ODONTOLOGO 

LEALTAD, 5, principal. 
(Edificio "Calzados Pakar") 

0 . S o l í s N e v a r r o 

H A Y O S X 
ELECTRICIDAD MEDICA 

RADIOTEi iAPlA 
Radium-Radar - (Microondas) 

1. DE HERRERA, 3 TEL. 23239 

J . M . V I L L E G A S 
Médico . Análisis clínicos 

Pasaje de Peña, 1 - Teléfono 21661 

A . L P E R E A 

Hueso f orticuíacÉones 
Traumatología. 

Cirugía de urgencia. 
PELAYO, 2 primero derecha. 

Teléfonos 21141 y 27018 
(EDIFICIO GRAN CINEMA) 

O r e s . V a l l i n a y C a r r a l 
Rayos X (diagnóstico). Radiote
rapia. Radium. Ultrasonidos. 
Electricidad Médica. Teléf. 23536. 

CALVO S OTELO, 6 

S U S T A M A N T E 
ODONTOLOGO - RAYOS X 

Juan de Herrera, 21 - Tel. 231t*2 

¡ o s é M a r t í n e z 

M. BREÑA ZORRILLA 
P I E L Y VENEREAS 

Hernán Cortés. 49 - Teléf. 22631 

J. J 
Riñón 

Hernán Cortés. 29 

ORTIZ HAZAS 
y vías urinarias. 

Teléf. 21929 

y M a r t í n t i 
P R A C T I C A N T E 

Lealtad, 8, segundo izquierda 
Teléfono 25511 

R O M E R O R A I Z A B A L 
D E N T I S T A 

RUALASAL, 23, primero centro. 

I r . L M o r a l e s N o r i e q o 
SISTEMA NERVIOSO 

Consulta de 11 a 1. 
Sanatoria del Doctor Morales, 

FERNANDO ESTRANI 
Sistema nervioso. 

GASTELAR, 1 . Teléfona 21142 

R P a r d o V U l a 
Especialista de corazón. 

ODALTAD, 6 - TELEF. 25050 

A L V A R O V I D A L 
Medicina interna - Rayos X. 

Pasea de Pereda. 37 . Teléf. 23209. 

C o i l i s t o M a r t í n e z 
Le recibirá a usted SIN TENER 

previamente solicitada hora. 
D© 12 a 1 y de 6 a 7. 

JUAN D E HERRERA. 3 

Jfe iés Sanmartia Polanco 
N I Ñ O S 

J . A . S m h m m í é i Pokmo 
C O R A Z O N ! 

MEDICINA INTERNA 
CADIZ, 4, segundo. 

L . I Ñ I G O 
OCULISTA 

PASEO DE PEREDA, 1 

I . A B A I T I I A 
RIÑON - VEJIGA - PROSTATA 
J. de Herrera, 3. entio. izquierda. 

Teléfonos 22405 y 29505. 

B U E N O . ODONTOLOGO 
Solicite hora previamente 

RUALASAL, 32 - Teléfono 23198 

ANGEL PRESMANES MORAL 
Aparato digestivo. Medicina in* 
terna Rayos X. Pelayo, 2, entre
suelo (edificio Gran Ciaema). 

Teléfono 23752. 

P r a c t i c ó m e I A R K ) S 
Diaria: De 1 a 3 y de 6 a 8. 

A. TOLEDO. 7 - Teléfono 2l-l-8Z 

A . C O B O G A R C I A 
Garganta, nariz y oídos. 

(Audiología) 
H E R N A N CORTES, 15, entla. 

ANTONIO GOMEZ ORTIZ 
Enf ermedades de los niño» 

De 3 a 4 
Hernán Cortés, 55. Teléfono 23376 

R. RUIZ LLOREDA _ 
GARGANTA - NARIZ . OIDOS 

(Audiología) 
CIRUGIA ESTETICA 

LEALTAD, 12, 3.° - Teléf. 

DR. J. D. D E LA LASTRA 
GINECOLOGIA y PÁRTOS 

Juan de Herrera. 21,1.°. Tel 264*'-
Urgencias: 

Sanatorio Ntra. Señora del PüaJ; 
J. Herrera, 19. Telfs. 25913-2591* 

M E R E C I L L A 
Médico. Análisis clínicos 

ISABEL I I , 21 TEL. 

fewTQzueta-Alonso 

MEDICO — DENTISTA ^ 
Estaciones Costa, t, 
Weiétomo 83244 ' 

\ 
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veinticinco años, la HOJA I>15L 
LUNES, estas "bodas de plata" 
parece q"6 invitan al recuento de 
los aeontecim'entos pasados, a 
valver lo mirada hacia el tiempo 
transcurrido. Despier-ta en nos* 
otros ese sentido histórico que 
llevamos soterrado, pero que, a 
veces, afloía en la primera coyun
tura q116 encontramos a nuestro 

^Bste recuento, esta mirada re
trospectiva va haciéndose en dis
tintas páginas de la HOJA. Nos
otros quisiéramos proyectar hacia 
el futuro el recuento o revisión 
de problemas y cuestiones que, al 
cabo de 25 años de actividad y 
te fecundas iniciativas, quedan 
flotando en la actualidad de la 
vida montañesa, en la capital y 
en la provincia, en las ciudades 
y en los pueblos. 

Evolución 
sin plazos 

En el cuarto de siglo transcu
rrido se produjo el "flash" del in
cendio y la transformación radi
cal de la fisonomía dg Santander. 
Aquel .siniestro "depure ior" ba
rrió viejas casas y borró antiguas 
calles. La ciudad evolucionó sin 
plazos hacia su modernización y 
embellecimiento. Sin plazos ni 
apremios, bruscamente, y aquella 
tragedia alumbró una nueva ca
pital de grandes edificios, de am
plias avenidas, de modernos ser
vicios y de mayores exigencias en 
todos los órdenes. 

Quizás por esta rapidez de vér
tigo de nuestra transformación 
han quedado como hilos sueltos 
pequeños pero necesarios deta
lles, como la necesidad de más 
espacios verdes, de más jardines, 
de parques infantiles en los res
pectivos sectores de la capital. 

Aquella transformación fue un 
salto milagroso, dejando atrás 
cincuenta años que hemos ganado 
en urbanización, en edificaciones, 
en el conjunto de la ciudad. Y 
coincidió con el período álgido de 
los negocios, con la fiebre de la 
construcción, abriendo ancho cau
ce y enormes posibilidades a la 
iniciativa privada y a la oficial. 

Marcha lenta en el 
sector industrial 

El puerto es el exponente de nuestro desarrollo económico. La actividad de las gigantescas 
grúas —brazos metálicos en constante movimiento— Indica el creciente auge del movlmíen-

sus fronteras, con más razón te
nemos nosotros que saltar estas 
otras, arbitrarias y estériles, y 
acercarnos y establecer contactos 
estrechos con Vizcaya, con Gui
púzcoa, con Asturias, para llegar 
al convencimiento de que unas y 
otras provincias más próximas 
son piezas de una misma unidad, 
prolongaciones inmediatas de un 
mismo territorio, margen común 
de un mismo mar. 

La potencia económica de núes, 
tras provincias está llamada a 
complementarse, a fundirse en 
tareas comunes y en una común 
y beneficiosa expansión indus
trial. 

Solamente así se concibe que 
una zona pueda aceptar con jú
bilo el auge de otra y que las ini
ciativas de una encuentre alien
tos en las otras El bienestar y la 
felicidad del prójimo no debe 
nunca corroer nuestro ánimo, 
sino empujarle alegremente a 
compartir la salisfacción de aquél 

Empresa 
xs períodos de creci',TlierucM . i f i 
m a veces a determinados ; C r d l l b C c l l U c n t a l 

to portuario, 
a primera vista, le miramos con 
desdén y hasta con cierta ironía. 
Es el del turismo. Decirnos que 
representa una considerable fuen. 
te de ingresos sin, apenas, con
trapartida de gastos, pudiera pa
recer simplemente una burda 
mentira o una exagerada valora
ción de la presencia de extraños 
en nuestras playas, en nuestras 
montañas y en nuestras carrete
ras. 

La verdad es que hoy el turis
mo constituya la más lucrativa 
actividad y que sus beneficios al
canzan hasta a las zonas más 
apartadas y menos desarrolladas. 

Dentro de las provincias espa
ñolas, la nuestra reúne excepcio
nales condiciones para la atrao 
clón del turismo, con sus ríos, su 
costa, sus montañas, sus monu
mentos, su clima y su deslum
brante y variada naturaleza, y es 
una realidad ante la que no po
demos cerrar los ojos, por con
veniencia propia y por interés 
general. 

El turismo es una aportación 
importantísima de recursos, de di-

(Poto Araúna. 
visas, de fuertes ingresos. Este es 
un aspecto pura y simplemente 
material. Al lado de él existe otro 
interés que para los españoles no 
puede pasar desapercibido. Me
diante el turismo, millares de ex
tranjeros de todos los continentes 
conocen España, sus pueblos, su 
cultura, sus monumentos, sus pai
sajes, la vida española que pal
pita en las viejas piedras milena
rias o en la variada gama de su 
folklore. 

Si conocernos es amarnos, tene
mos la seguridad de que cada ex
tranjero que visita España ha de 
amarla. Y porque así es, efecti
vamente, esta corriente turística 
va aumentando cada año hasta 
convertirse en un torrente cau
daloso. 

La mejor ma ten a 
prima 

La naturaleza toda parece que 
an nuestra provincia no tiene otro 
fin que proporcionar el mayor 

deleite al visitante. La costa bra
via, las incomparables playas, los 
valles de perenne verdor, los ríos, 
las cumbres nevadas, los monu
mentos de la Religión, del arte, de 
la historia, de las epopeyas. En 
cruda prosa diríamos que tene
mos la mejor "materia prima". 
En nuestras manos y en nuestras 
mentes está el saber administrar 
y explotar esta "materia" y de 
cuyo éxito han de lucrarse todos 
los sectores de la Montaña, direc
ta o indirectamente. 

La fórmula está a nuestro al
cance: Organización y perseve
rancia. Organización simple y efi
caz, con el minírnun de personas, 
sin duplicidades de funciones y 
con perseverante esfuerzo. 

Los montañeses hemos demos
trado que tenemos excelentes 
ideas, magníficas iniciativas, pero 
escasa perseverancia. 

Y la organización exige tena
cidad y una visión clara de lo 
que hay que hacer aquí, entre 
nosotros, en nuestras ciudades y 
pueblos, y "fuera", en la propa
ganda exterior. 

Aquí disponemos de los mejo
res alicientes para el turismo, in
cluso con carreteras inmejora
bles, modernizadas, embellecidas, 
que cualquier otra provincia nos 
puede envidiar. 

Este paisaje del nacimiento del Ebro, como los de todos nuestros ríos, dan a la - Montaña su 
característica fisonomía. 

Esto hay que situarlo fuera, me
diante una propaganda adecuada. 
Así Iniciaremos en serio la cafn-
paña del turismo, preocupándonos 
también de embellecer nuestros 
pueblos, estimulando a nuestras 
gentes para que las flores, que 
tan pródigamente se dan en esta 
provincia, engaíanen siempre las 
fachadas, las cercas, balcones y 
solanas como en una explosión 
de perenne primavera. 

Arterias de la 
economía prov íñda l 

Desde la capital, encastillados 
en la vida urbana, fácil, cómoda, 
es ardua tarea pretender satu-

•to, .perf lo después d una labor de titanes, el Túnei 
de La Engaña es todo un símbolo, una esperanza que tlenf 
que cuajar en realidades venturosas para España en general 

y especla!ment,p para nuestra provincia. 
(Poto Araúna.) 

BJsto 
afecta 
aspectos, mientras otros no se * a 
desarrollan con la misma veloci- Santander y la provincia tienen | 
dad Por ejemplo el Industrial, | magníficas vías de comunicación \ 
Santander urbanísticamente ha | por tierra y por mar, pero a 
avanzado aceleradamente, pero en ¡ nuestro ánimo, a nuestra decí-
este otr-o aspecto ha ido lenta y \^n corresponde abrir otra ruta,) 
perezosamente, olvidándonos un j casi ^ histórica, de a ^ P ^ P^rf: , 

hoy 
en los talleres Industriales, en la 
mano de obra activa, pujante, 
creadora. 

Pocas ciudades ofrecen mejo-

ma y nos aliema y nos porfía con 
la ilusión puesta en el ferrocaP.nl I puesta 
Saníander-Mediterráneo 

Si volvemos la vista atrás, i ay 
res posibilidades que la nuestra un hecho clamoroso: La péñora-

oión del Tune! de la Engaña. La 
'.más difícil empresa íue supemda 

para la creación de ©stos com> 
plej'os industriales, con amplias 
zonas en las márgenes del puerto, 
en el hinterland y en un radio de 
cincuenta kilómetros en torno a 

y el esfuerzo parece que nos ha 
dejada sin energías. Tenemos que 
hacer acopio de ellas nuevamente 

ciones hacia el interior y con la 
dilatada perspectiva de las comu
nicaciones hacia el exterior. 

El puerto, 
columna vertebral 

la capital, con vitales c o m u n i c a - W acomet er la solución definK 
• dva y abrir Castilla al mar, a la 
vez que fecundaremos extensas 
aonas que pagarán con creces los 
sacrificios de dos generaciones y 
los cientos cte millones invertidos 
y que no pueden n; deben malo
grarse. 

En los campos de batalla hay 
a muchas veces diversos objetivos. 

Es canoso . ^ f ^ L ^ l pero uno fundamental. En la lu 
habrá que registrarle para la '•1^;^h ^ ida ;por la pIOÍi9&. 
toria futura. Vivimos un po^ | r f / a f ¿ ^ ^ / e ^ u e L s ^ s -
ajenos ^ puerto al mar ^ /os de'cis}vo objetivo: El ferroca-
inmensos hortornes de las i u ^ s ! r r i l ]jOS úmiA, los cansados, los 
mantimas y de espaldas « ^n- , aceptan las dificultades 
chos campos de ^erra adcniro i retrocedenyante ellas. pero no 
de las Castillas, J e l R m ^ ? todos nos podemos sentir débiles, 
León, de_la Papera * oja ^ 
están casi al alcance de la rnano, 

Industria, agricultura, minería, 
comercio, sin el punto de apoyo 
de un puerto eficiente y ágil, son 
actividades que vivirán siempre 
lánguidamente. Las transforma
ciones que desde hace veinticinco 
años están operándose en los ser
vicios de nuestro puerto pasan 
casi inadvertidas. Los 53 millones 
presupuestados para los tramos 
10 y 11 de los nuevos muelles de 
hormigón armado y ampliación 
de la zona de servicio, nos coge
rán de sorpresa, como los 60 mi
llones que importa el nuevo 
muelle de la entrada a la Dársena 
de Maliaño. 

El tráfico marítimo va crecien
do a espaldas nuestras, y las 
300.000 toneladas de mercancías 
que se movieron en 1943 son hoy 
millón y medio. El puerto es la 
columna vertebral de nuestra 
economía. De la que ha ido des
envolviéndose en el último cuarto 
<le siglo y de la que habrá que 
crear en el futuro. 

Piezas de una 
misma unidad 
.Van superándose viejos prejui* 

cios. Hace años los centros in
dustriales amasaban codiciosa
mente sus riquezas sin compar
tirlas con nadie y arrebatándose
las al más débil. Era la lucha por 
Ja existencia en las grandes ur-
"es, como en la selva 

Ahora ha cambiado eete concep
ta ancestral. Como las ideas del 
tiempo y de las distancias. Y las 
ciudades y provincias industria-
•es tienden a descongestionarse y 
a hacer partícipes de su auge a 
0tras zonas, creando más riqueza 
^ extendiendo la prosperidad a 
^ás amplios sectores. 

* por ley natural de esta ex
pansión industrial a nosotros nos 

de afectar e Interesar Vizca
ya y Guipúzcoa por el Este, y As
turias por el Oeste. Haoe velnti-
cinco años cada ciudad o provin
cia se creía un cantón indepén
de te . Hoy —y más en el futu-

si los países van borrando 

Bandera para un 
futuro inmediato 

Nada califica mejor a un pue
blo o a una ciudad que su nivel 
cultural, sus instituciones docen
tes. A la vez, una mayor cultura 
y centros de formación son 
los que preludian el éxito de las 
grandes empresas de todo orden. 

Santander tiene una gloriosa 
tradición cultural. Somos, en rea
lidad, más hombres de letras que 
de acción, pero en nuestros días 
la vida exige otra formación a 
las gentes. 

En torno nuestro surgen Uni
versidades, Facultades, Escuelas 
técnicas. Centros de formación 
profesional. Suben y prosperan 
las ciudades y las provincias 
cuando nacen y progresan sus 
instituciones docentes en todos 
los escalones: Enseñanza prima
ria, media y superior. 

Nosotros vamos retrasados des
de el segundo escalón, desde la 
Enseñanza Media. E l Instituto de 
Santander tiene plétora de alum
nos. Nos falta un Instituto Feme
nino para encauzar la corriente 
de las mujeres que estudian. 

y a la sombra de dos graodes 
Instituciones, la Casa de Salud 
Valdecilla y la Universidad Inter
nacional de Menéndez Pelayo, oo 
ha nacido todavía ninguna Facul
tad, ninguna Escuela técnica, nin
gún Centro cen proyección dilata
da en el tiempo y oon aspiracio
nes de capacitar pleBamente a 
nuestra juventud. 

Para un futuro Inmediato, ur
gente, inaplazable, aquí tenemos 
una bandera que debe suscitar en
tusiasmos y movilizar energías. 
En la capital como en la pro
vincia. 

Doble interés 
turismo 

Entre los conceptos que pueden 
contabilizarse en la economía de 
una región existe desde hace re
lativamente peoos años ano «rae. 

m a s s e r v i c i o ? 

nuevas metas y en que juntos he
mos de recorrer el camino qué 
hay que andar. 

Las economías que se comple
mentan tienen que coincidir en 
un punto y desde allí avanzar 
juntas. Y esta zona de contactQfes 
la del enorme sector rural de la 
Montaña, las aldeas y los pueblos 
y las villas, donde faltan escue-̂  
las, caminos, pequeñas industrias, 
Institutos de formación profesio»-
nal, Colegios de Segunda Ense
ñanza. Para marchar de acuerdo, 
juntos, hay que disponer de me
dios adecuados. 

La inmensa fuente, y reserva in 
agotable de la economía provin
cial está ahí, en ésos campos y 
pueblos que disponen de una eneiv 
gía vital y que sólo espera el im
pulso que ha de hacerla fecunda. 
Allí viven hombres dispuestos a 
se'cundar cualquier esfuerzo; gen
tes que alientan esperanzas y quO 
esperan que hacia ellas tienda la 
ciudad su mano para ayudarles, 
para avanzar juntos. 

ramos del aire de la provincia. 
Los pueblos, las aldeas, las tierras 
de labor, los grados, tienen tam
bién un sentido en el concepto 
humano de la vida. Son las arte
rias que riegan, toda nuestra r i 
queza, nuestra economía, nues
tras ambiciones. 

Santander, capital, está fuerte
mente vinculada a la provincia 
por sus hombres que proceden en 
gran parte de ella, pero muchas 
veces éstos dejan atrás su ori
gen para, acomodarse a otro sis
tema de vida. Y se rompe el es
labón que pudiera undr más só-
li(tómente a la capital y a la pro
vincia. Queda, sin embargo, un 
nexo que no quiebra. Es el que 
se establece entre las zonas In
dustriales y las gentes del cam
po allí donde, cómo en Torrela-
vega, Eeinosa y otras poblacio
nes, coinciden y se dan la mano 
la industria y la agricultura, el ta
ller de la fábrica y la ganadería, 
donde el labrador es obrero indus
trial y donde el peón y el espe
cialista son, a la vez, agriculto
res y ganaderos. 

Es como si la realidad nos indi
cara el camino: Fundir en una 
sola clase, más acomodada, los 
dos núcleos que conviven en la 
provincia, el industrial y el agrí
cola. 

Nuevas técnicas 
para el camp© 

Pero tiene la provincia proble
mas a ambas vertientes. Crear In
dustrias e industrializar el cam
po, modernizarle, mejorarle. Bra
zos no faltan y tienen que emi
grar a otras regiones: las indus-
tfias aprovechan los recursos 
existentes y les multiplican y 
crean nuevos elementos de pre-
ducción. 

Industrializar el campo supone 
b x)rtar a él nuevas técnicas, in-

nslficar su desarrollo, acelerar 
Íü formación de sus gentes, llevar 

su ánimo la idea de que nos 
cnllmos solidarios al buscar 

luiiiiiumiiiiiimnmiiiimiiiiiiiiiiitMiiiiiiiniiiiiiim 

Quizás dentro de otros veintl-
cineo años alguien nos hable en 
la HOJA de que estos problemas 
de hoy ya han quedado atrás, des
bordados por nuevas aspiraciones. 
Será el mejor testimonio de que 
los hombres de hoy han cumpli
do su deber; pero este deber su
pone en nosotros yn verdadero 
espíritu de abnegación para re
nunciar a lo fácil y espectacular 
y entregarnos en un esfuerzo fn-
interrumpido, perseverante, a es
tudiar y resolver los problemas 
de cada día y de cada época, des
pertando en las generaciones nue„ 
vas una auténtica vocación por la 
ciudad, por el puerto, por la pro
vincia, por "nuestras cosas", pa
ra que se Incorporen con todo su 
ímpetu a las tareas que nos lle
van en cada jornada hacia suee-

Tenemos que buscar hombros 
sivas metas. 
tenaces y perseverantes y formar
los y orientarlos para qüe no des
fallezcan en la lucha. 

n 
o m i e n z 

l a a r q u i t e c t u r a 

p a r a 

a r d m c o m ú n - í e r r a z a s 

r u p o 
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{Viene de ttalnta página,; 

800.000 peíetas por unidad, 
resulta su renta ia, doceava pa to 
4el jornal de un álbañii. En arn-
jSgs casos, ha sido considerado un 
ocho por ciento del importe para 
oa,lfíttlar la renta. 

La construcción en cuamo a 
obra gruesa, no es ihejór pero, 
op cuanto a instalaciones, haj una 
rüferencía extraoidlnarla en favo* 
ek la casa norteamericana. 

jai proyecto, estudiado y revi
rado hasta en sus mínimos deta
lles, lo adquiere d constructor, 
como se hace con otros elementos 
cualesquiera do la obra. Eíl clien
te adquiere la obra ejecutada 
exacta a las 500 restantes de 'a 
barriada, 

ÍMa manera de vivtr en casa^ 
dp serte lia admitimos los españo-"" 
tes en los bloques o cas. s de p i 
sos, pero, hoy, al menos, es re
chazada en la vivencia Uaifam;-
liar. Por ello, este elemento de 
arquiteertura que puebla nuestro 
p&feaje, es de un gran interés so
cial y profesional. 

Es absolutamente indispensablj 
ia producción en gran serie ae las 
instalaciones, si se quiere aumen
tar su calidad y reducir eu eleva
do costo. 

E s t é t i c a d e l a 
V i v i e n d a r u r a l 

Eto cuanto a la estética de la 
vivienda aislada en el campo, Ka 
primera condición que ha de cum
plir es rio hacer daño al propio 
paisaje. Para ello ha do destacar 
lo átenos posible de él. En estas 
condiciones sobre un prado ro-

ü n eaífleiü, que responde a un 
programa determinado, es siem
pre íuncional s está bien resuel-
ta sea gótico, modernista o ac
tual. 

quís-era terminar estas no
tas sin un recuerdo melancólico 
para los desaparecidos mn^ti.res 
españoles, que tienen su desarro
lle a ñnes del pasado siglo y pr i 
meros años del actual, y que cens-
tituyten un ejemplo original y ex-
ttaordmariamente atractivo de la 
arquitectura española. Fue ésta 
una solucióu provisional, pero en 
extremo interesante. Sobre un 
muro de fábrica se culocaba una 
pantalla de cristal en una mon
tura de madera. Se conseguía con 
ello un aislamiento térmico, re'co-
giendo el calor dei sol y retaiv 
dando el enfriañrento. El resul* 
tádo estético era extraordinario^ 

En la solución del moderno mi
rador no se ha sabido analizar el 
verdadero sentido del primitivo. 
El actual no es más que una pa
red de -cristal sin aislamiento 
térmico o muy escaso. Cómo con
secuencia, se restringen sus di 
mensiones. 

Las posibilidades con que hoy 
se cuenta para la ejecución de es
tos elementos con las vidrieras 
metálicas de finos perfiles, esta
blecen un amplio campo para el 
desarrollo de la moderna arqui
tectura. 

Las cubiertas son, igualmente, 
elemento primordial en el caráo-
ter del edificio. Ño es Indispensa
ble recurrir a la teja curva o ára
be para éníonar con el paisaje. 
Hemos de declarar que una casa 
ctibierta con planchas de íibroce-
mento puede ser muy aceptable 

muy admitido que eátos elemen completa Podemos estar seguros 
de que el promotor que plantea 
sü casa en 'estas condiciones, ad
mitiendo unas forinas extraordi
nariamente sencillas, resolviendo 
tos problemas constructivos eon 
loa modernos materiales de que 
hoy puede dispoDer, possee un alto 
grado de eultüra. 

|!a las tormas de arquitectura 
existe un Éactor decisivo en la orí-
tioa que puadé y debe hacerse de 
eüoa Las solwclonee es siempre 
préelao Jestificarlas por sus con
diciones construcíivas. Nunca es 
buena ima solución, por original 
que sea, si no es constructiva, es
to es, di no responde a su fun
ción meeániea, de aislamiento, y 
ri no es íácü de ejecutar. Eis, por 
el ooatrario, perfectamente admi-
sfeie cualquier forma de arqul-
toetapa, por revolucionaria que 
sea, con tal de que respúnda a los 
buenos principios constructivos 
expuestos. 

Deliberadamente no smpieamos 
la palabra '''íuncional", puesta de 
moda en la danomínación de las 
forras» modernas, porque conside
ramos que tan íuncional es una 
moderna vivienda mínima unlía-
müiar para un trabajador actual, 
ooano El Escorial para Felipe EE 
y la Oomunkiad que k> usufruo-
cuaba en di agio X V l , 

tos són propios sólo para cubrir 
almacenes. Tan inexacta resulta 
esta afirmación como no admirar 
la belleza de un eucalipto simple
mente porque su utilización ha te
nido un fuerte sentido Industrial 
y su plantación en hileras resulta 
extraña al monte natural. Sin 
embargo, este árbol, manejado 
hábilmente, puede resultar tan 
estético como cualquiera otra es
pecie noble. 

Yo invito al paciente lector que 
na seguido estas ideas a que con
temple dos hermosos ejemplares 
aislados en la zona residencial de 
Castro Urdíales, que no desdicen 
del legendario y bello olmo de la 
Hoz de Abiada. 

Como ilustración a este artículo, 
Incluímos irnos ejemplares de la 
preocupación que por la arqui
tectura moderna sienten los pro-
íesionales y es admitida por la so
ciedad o, al menos, por los pro
motores dé estas construcciones. 

De la seriedad con que esta la
bor sea continuada depende el 
porvenir de estas formas consa
gradas ya en muchos países, «a 
los cuales han coincidido el des
arrollo industrial y el nivel cul
tural, todo ello dentro de una 
gran sinceridad de expresión, que 
¡pora nosotros deseamos. 

http://ferrocaP.nl
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M m a r g e n d e l a j o m a d a 

d e C o p a d e a y e r 

La sorprensa bs s^no mát acusado que presentan ios par-
Udos de la Copa del Generalísimo de la presente temporada. En 
su iniciación y con los equipos de Segunda División én línea se 
dieron las primeras sorpresas. Continuaron éstas en los dieciseis
avos de final, y han seguido en estos octavos, con una Real So
ciedad eliminada por el Mallorca y con im Atlético de Bilbao que 
no ha podido superar ios dos goles de ventaja que le sacaba ei 
taeodesto Orense. 

Un Atlético de Bilbao que para continuar en la Oopa —él tan 
ce pero—, necesita de un tercer partido que, con toda seguridad, se 
resolverá a su favor, pero que ei solo hecho do tener que jugar 
este tercer encuentro, supone uh duro e inesperado golpe a su 
prestigio. 

Sorpresa también puede ser esta victoria del Valencia en 
Oviedo, pero menos, porqiie. en definitiva eran dos equipos de 
la misma categoría los que jiigaban, y entre éstos, cualquisr resul
tado es posible. 

La jornada se ha resuelto con la clasificación, para los cuar
tea de final, del Valencia, Qijón, Mallorca, Atlético de Madrid, 
Barcelona y Madrid. 

Extraño, en este cúmulo de extrañezas que ha sido la elimina
toria de ayer, puede consideraiHe ese nuevo empate de Sevilla, en
tre el Betis y el Elche. Aquí también tendremos un tercer partid-
de desempate. Se suponía que 'os héticos eliminarían a los ilicita
nos, máxime cuando en el partido de ida, el resultado fue un em
pate que se suponía ventajoso para los sevillanos. 

Y para terminar este comentario, demos, a continuación, el or
den cómo se jugarán los cuartos de final, resuelto en el sorteo re-
iebrado ayer en la Federación Nacional. Este: 

Valencla-Atlético de Madrid, Madrid-Gijón Barcelona contra 
¡vencedor Atlético de Bilbao-Orense y vencedor Betis-Elche contra 
Mallorca. 

PEPE 
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L o s o c t a v o s d e f i n a l d e 

l a C o p a d e A f i c i o n a d o s 

E l S a n t o ñ a v e n c e a l 

T u d e l a n o , p o r 2 - 0 

F r e d o y P í o ( é s t e d e p e n a l t y ) , m a r c a r o n 

l o s g o l e s s a n t o ñ e s e s 
SautoñA.-íPor teléfono. De nues

tro corresipon&ad.) 
En la primera eliminatoria de 

tos octavos de final del campeo
nato de aficionados, el equipo lo
cal venció aye: al Tudelano, por 
8-0. Los navarros, que comenza
ron presionando mucho y que en 
los primeros 15 minutos realiza
ron un juego magnífico, demos
traron un mayor coraje y empuje 
que los locales, y gracias a ia ac
tuación de Amadeo y Ilevilla, se
gurísimos toda la tarde, no se al-
«aron con Ja victoria, pues su de-
iantem chutó a puerta mucho. 
Cierto que el meta santoñés, tam-
t»féa, fue ©1 mejoa- de te* veinti-
tíos hombres. 

En el Santoña faiió oomplela
mente su delantera, y aunque Fi-
Iftín y Benavente jugaron gran par
te del encue tro lesionados, no bu
feo profundidad en los avances, t i -
tando mal a gol. 

A los 04 minutos de la vrlme-
fa parte, f^edo marcó, de poten-
|te tiro, y a los 13 de la segunda. 
Pico, de penalty, consiguió el se
gunde. A los 14 minutos fue t -
pulsado el jugador tudelann Go-
lío I , el mejor hombre del equipo 
navarro, que venía realizando un 
gran partido, por una entrada vio
lenta que efectuó a Benavente, de 
la que quedó lesionado este juga
dor. 

Consideramos excesiva esta ta
jante determir Món del señor Te-
Ja, ya que el encuentro venía 

tran&cumendo con uiucha depoí^-
tividad y ed citado jugador no ha
bía efectuado ninguna falta du
rante ©1 partido, ni había sido 
•imonestaoo. 

Eh el partido de vuelta, que en 
Tudela se jugará el próximo jue
ves, los santoñeses tendrán que 
superar el empuje de ios nava
rros para poder pasar a los cuar
tee de final de este campepnato. 

Arbitró con mucha autoridad, 
aunque con el fallo apuntado, el 
señor Teja, ayudado por Sampa-
no y Stanz. 

Alineaciones: 
Tudelano: Aairón; Peralta, 

Cambra, Collo I I ; Almunia, Ga
lio I ; Sierra, Santamaría, Paúl, 
Anueza y Sanz. 

Santoña: Amadeo; Miné, Revi
lla, Mantilla; Pérez, Zalo, Perei-
ra, Alfredo, Benavente, Pinín y 
Pío. 

Destacaron los hermanos Co-
lio, por el Tudelano, y Amadeo y 
Revilla, por los locales. 

Los demás resultados registra
dos en la jornada, son los si
guientes: , 

J. D. Callosa Segura, 3; a j 
D. Barcelona, 1. 

Arenas Zaragoza, 0; G. F. Bar
celona, 4. 

Peñarroya-U. A. Oeutí (retira
do Ceutí). 

Béjar Ind., l ; Oepansa, 9. 
Seu de Oviedo, 1; Zeltia, 4. 
Seu de Madrid, 0; R. Madrid, 1. 
Cleop, l , Bcnifayó, 3. 

IOS VALENCIAHÍ0S ELIMINAN 
A LOS OVETENSES 

Ovied©'.--Oviedo, 8; Valencia, 1. 
Buena entrada y tiempo calu

roso^ aunque descargaron algunefe 
chubascos. El partido ano tiene 
historia, y per n» perder la eosi-
tumbre, puede decirse que ha si
tio el peor de la temiporada, pues 
ambos conjuntos han hecho un 
encuentro muy flojo. 

Sin embargo, el Ovied» pudo 
haber eliminado al Valencia, púas 
suya fue la iniciativa a lo largo 
del encuentro, pero la delanterá, 
estuvo muy desigual, y, en diver
sas ocasiones, faltó disparos Que 
parecían golas. 

El único que se salvó fue Lalo, 
Que no encontró ei debido apoyo 
en sus compañeros. Incluso Sén 
chez Lage estuvo mal, jugador 
que ha sido el más regalar a 1j 
largo de la temporada. Tan sólo 
disparó dos veces a puerta, y, en 
una de ellas, el balón se estrelló 
contra un larguero. 

Al comenzar el encuentro s» 
produce una arrancada valencia
na, y el disparo de Aveiro es bien 
detenido por Caldentey, A renglón 
seguido, el Oviedo se lanza al ata
que, pero los disparos de sus de
lanteros están mal dirigidos. 

A Jos nueve minutos, en un 
avance forastero, Aveiro as quien 
disparó flojo y marca el que ha
ba bría de ser único gol de la tar
de. Este gol es como un jarro de 
agua fría sobre los aficionados, ya 
que el Oviedo renuncia a remon
tar el tanteo. 
De nuevo son los ovetenses los 

que embotellan a sus rivales, po
ro sus disparos a puerta son i m 
precisos y carecen, por tanto, de 
efectividad. 

Los avances locales son muy 
deslabazados. Y con estas carac
terísticas termina el encuentro. 

Eh la continuación, el Oviedo 
domina aún más que en el primer 
tiempo, pero la técnica del parti
do es la misma que en la parto 
anterior, mientres el público «alba 
a los jugadores locales. 

Un fuerte disparo de Pacuito 
desviado difícilmente a córner. 
Poco después es Artabe el que 
pierde varias ocasiones cuando 
estaba solo ante el portero y era 
más difícil fallar que acertar. 

Arrecian los abucheos contra 
loe ovetenses, pero éstos no se en
miendan, y el encuentro termina 
sin más variación. 

Por el Oviedo, destacó única
mente Lalo, que no encontró apo
ye en sus compaeñros. 

Por el Valencia, estuvieron bien 
Aveiro, Walter, y el resto, se de
fendió. 

Arbitró el señor Castiñeira, 
bien. (Alfil.) 

EL GIJON ELIMINO A l 
HUELVA 

Huelva.—Huelva, 2; Gljón, 1 
AUneacienes; 
Huelva: Zumalave; Simo, He-, 

rrera, Porcen; Ruiz-Mesa, Padi
lla; Santamaría, Zapata Quirco, 
Cortázar y Anio. 

Gijón: Madrlies; Carrillo, AltS 
sent, Castañer;, Medina: Emilio; 
Montes, ©rtiz, Iborra, Biempica 
Pellioer. 

El juego comenzó con ligero 
dominio del Gijón. Hay que des* 
tacar un buen «entro de Pellioer, 
que remató Iborra, de cabeza 
saliendo alto. 

A continuación, se tira un in
directo contra la puerta de Zu-
malabe, que oe le escapa de las 
manos; remata Pellicer.'y el ba
lón sale por encima del largue
ro. 

Í¡1 Gijón está realizando un 
juego tranquilo y sosegado, con 
ima estrecha vigilancia sobre sus 
contrarios. En una internada del 
Recreativo, en la que Quirro pa
sa de cabeza a Anto, éste tira 
fuete y desrpeja Madriles a cór
ner. Este es lirado por el mismo 
Anto y despeja ia defensa g i -
jonesa. Más tarde, Porcen sal
vó un gol cuando Zumalabe ha
bía sido desplazado, dándose eoa 
la cabeza en poste. 

Faltando un minuto p^ra «i 
terminación de] primer tiempo 
en una arrancada del Gijón, Pe
llioer tira, y el balón lo devuel
ve el travesafie. Remata de cabe
za Iborra y consigue el único 
tanto para su equipo. 

El segundo tiempo comenzó 
con buenas arrancadas del Re
creativo, que ahora juega a fa
vor del viento. Se suceden dos 
corhers contra el Gijón, que son 
tirados sin.consecuencias. Bl Re
creativo ejerce un ligero dominio 
y sus arrancadas crean peligra, 
tratando de conseguir mejorss 
resultados. 

T n / Z e t h ^ Z I 2 ¿ f A f / C a J v í o J 

R e p a r a c i ó n y m o n t a j e d e e q u i p o s 

d e i n y e c c i ó n y d e t o d o s l o s p r o d u c t o s 

d e l a 

G . m . b . H . 
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S A N T A N D E R D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a «TADIGA» 

A los 19 mínutoe, Herrara 
marca el primer tanto del Re
creativo, de penalty, a mano d« 
un defensa gijonés. 

El Gíjóa conlinúa eoa su juega 
de gran tranquilidad. Ha habido 
varias situaciones de peligro pa
ra ambas puertas, que los defen
sas y porteros resuelven con fa
cilidad. 

El Recreativo juega sin entu
siasmo alguno, como si no se dis
putara nada en este encuentro, 
y mientras el Gijón se dedica «i 
sestear la pelota, pasándosela de 
continuo, Madriles recoge todos 
todos los centros que por ambos 
extremes se le tiran. A los 32 mi
nutos, Anto lira un córner que 
recoge Quirro. Este lo envía a ia 
red, y consigue así ei segundo 
gol para su equipo. 

Bi Reereativo, no obstante es
te resultado, ha sido eliminado de 
la Copa. {Alfvl). 
EL A. » I I S A 0 NO PUDO E L i -

MINAR AL ORENSE 
Bilbao.—Atlético de Bilbao, 8; 

Orense, 1 
Arbitró, con mala nota en con

junto, el señor Gonaalez Eche
varría. 

Después de superar en el pr i 
mer tiempo la ventaja obtenida 
por los gallegos en el partido an
terior, y cuando todos esperaban 
una goleada o poco menos, el 
Atlético de Bilbao tiene que pa
sar por el bechorno de acudir a 
un tercer partid» de desempata 
frente a un. Segunda División, to
do por un gol que el árense mar
có en el último minuto, debido 
a indecisión, dejadez o confiaa-
iza de los bilbaínos. Ello, unido 
a la deficiente actuación del 
equipo suscitó la indignación 
del público, que abroncó al Atlé
tico justificadamente. 

Bl Orense, en el primer tiem
po, jugó muy bien, mejor que el 
once rojiblanco, costámdole al 
Atlético organizarse un poco, por
que la rapidez, movilidad y en
tusiasmo del Orense bajo el pa
trón de un 4-fc-4, sumamente 
elástico, y lo que le permitía pa
sar fácilmente de la defensa al 
ataque le absorbía durante mu
chos minutos, 

El primer gol lo marcó Arieta, 
a los 16 minutos. Había deteni
do Geluoho un balón centrado 
por Marcaida sin poderlo suje
tar, y Arieta acudiendo rápido, 
no tuv» obstáculo alguno para 
marcar. Con este uno cero trans
currieron muchos minutos. El 
Orense, con más ligazón, repica
ba bien al Atlético, teniendo la, 
defensa de éste que emplearse a 
fondo ante las veloces interna
das de Cebrián y Ribera princi
palmente. A les cuarenta minu
tos, Marcaida, anticipándose a la 
acción de Geluch», y obstaculi
zado por Cata, censiguió el se
gunde gol. Bl tercero, tranecu-
rridos ya los 45 minutos, regla
mentarios, lo logró Arteche al 
rematar de cabeza un golpe fran
co ejecutado por Aguirre 

La segunda parte fué parecida. 
Más frecuentes los ataques bil
baínos, aunque deslabazados y 
con abundantes fallos y un con
tinuo batallar del Orense, que no 
ge entregaba, Apenas los gallegos 
conseguían adentrarse en el área 
local, pero en los últimos minu
tos, un incomprensible abandono 
o declive del Atlétice permitió a 
los forasteros avanzar con peli
gro. Ribera estuvo en trance de 
marcar, rematando a poca dis
tancia de la portería y luciéndose 
Carmelo en una graa parada. Pe
ro en el minute 45, por emplear
se Maguregui en unos regates ab
surdos, cara a su portería, y en
tre el desconcierto defensivo, se 
oiiginó un acose al que puso fin 
Ribera, rematando de cabeza pa
ra conseguir el tanto gallego. 

Gustó mucho el Orense, al que 
se despidió con una ovación pot 
su buen fútbol de conjunto. En e] 
Atlétic®, el único distinguido fue 
Aguirre (Alfil.) 
EL MALLORCA ELIWItNO A LA 

REAL EN ATOCHA 
San Sebastián.—Arbitro el se-

i'ier Plaza, bien y sin dificultades. 
Media entraua en el campo, 

i.uen tiempo y mal partido. 
Decididamente, la Real Socie

dad ha dejado de ser un equipo 
copero. Lejos de aquellos ares 
en que con facilidad se acercaba 
Ri final. Van ya dos años en que 
es eliminado por equipos proce
dentes de Segunda División. 

Hoy, el nuevo entrenador ha 
bía remozado el equipo, per© in 
troduciendo a los jugadores que 
sabían fracasado a lo largo de la 
Liga; esto es, Gallastegui, Az-
cárate y Galardl, y hoy vol-vieron 
a fracasar; aeompañados de la 
ineficacia de r^z, que tiró a todas 
las partes menos a puerta, y de la 
ausencia de Ansola, ya que su 
sustituto Echarri ni estuvo afor
tunado, ai puso orden a la de
fensa. Sólo quedó la no mucha 
voluntad de ios extremes y loa 
esfuerzos de Gordejuela para 
animar la delantera, lo que resul
tó ser muy peca cosa para sal
var el apelotonamiento de ma
llorquines que defendían su 
puerta «o» más suerte qu» ciea 
cia. 

Mucho dominio de los locales, 
sí» un s«9lo disparo a puerta y 
en cambio, dos o tres jóvenes y 
pequeÉos delanteros maillorquii-
nes cogían fácilmente descoloca
da a la defensa lateral, y sin bri
llantez, batían por *res veces a 
Araquistam, ve»dido por su de
fensa. 

Doce oornArs y otros tantos 
disparos lanzó la Real, de ios 
cuales nueve swJieron desviados, 

des dieron en el travesaño y «J 
último, raso y angulado, fue gol 
es ol minuto ochenta, lanzado por 
Gailestegul, 

Antes, a las 36 minutos, mar
có Fortez, burlando la salida dei 
portero; a ios 60 minutos mar
có Mir rematando un rechace de 
AraquiS'tain d tiro de Oviedo, y 
en el minuto 75 se invirtieron los 

.papeles para rematar Ovedo el 
tercer gol mailorquín. 

De los vencedores destacaron 
el defensa central Boixet, y la 
buena voluntad de los interiores 
(Alf i l ) . 

FACIL PARTIDO PARA EL 
ATLETICO DE MADRID 

Madrid. Atlético de Madrid, S: 
Córdoba, 2. 

Regular entrad* en el Metropo
litano. Arbitra el señor García 
Fernández. 

El Atlético jugó el primer tiem-
po con el sol de frente. 

Los primeros minutos san de 
juego alterno, con ataejues por 
ambos lados. Sólo han trascurrido 
tres minutos, cuando un centro 
de Polo es renu.tado a la red por 
Collar, aprovechando la mala sa
lida de Benegas. 

Oontraaíaca el Córdoba, y en 
una internada de Joaquín, Griffa 
hace una pésima entrega a Madi-
nabeitia, y el balón llega al fon
do de la red, marcando el empa
te a un gol. 

El Córdoba hace un fútbol muy 
rápido, especialmente en las pro
ximidades del área enemiga, y dis
para tan pronto como tiene hue
co. El meta atlético se emplea en 
varias ocasiones, pero a los diez 
minutos, no puede evitar que -ei 
remate de Homar entre en la 
puerta, y así el Córdoba se ade
lanta en el marcador. 

Después, es «1 Atlético el que 
imprime gran profundidad a su 
fútbol, sin que el Córdoba se en
tregue, y así, en una serie de 
avances andaluces, ei público 
premia con una ovación la actua
ción de los cordobeses. 

Eh el minuto 29, el Córdoba es 
castigado con golpe franco, que, 
sacado por Collar, se transforma 
er el gol del empate a dos. 
' Chuzo sufre un tirón en el mus
lo y queda fuertemente lesionado, 
siendo una figura decorativa para 
el resto del partido, 

A los 32 minutos, Peiró a pa
se de Polo, marca el tercer gol 
atlético y con esta mínima venta
ja se llega al descanso. 

Eln el segundo tiempo decae at-
go el juego aunque el mando co
rresponda en una fase del mismo 
al Córdoba por la buena labor de 
sus medios en contraste con los 
del Atlético que se dejan ganar 
la zona ancha. Eln esta parte Na
varro pasa a defensa central y 
Gbsta se pone en el ataque. 

A los 13 minutos' una Jugada 
Collar-Peiró es rematada por es
te último consiguiendo el cuarto 
gol y el quinto, es obra de Polo 
a pase de Peiró, salvando la en
trada del defensa y evitando la 
salida de Benegas. 

Eh los últimos minutos, el Cór-
dob«, que ha jugado siempre con 
gran entusiasmo, llega a la zona 
de tiro atlético, pero defensas y 
meta rojiblancos neutralizan to
dos los ataques. 

El Atlético sacó nueve cómera 
por tres el Córdoba. 

Destacaron, por el Córdoba, Na
varro, Paz y Homar, y por el 
Atlético, Rivilla, Peiró y Collar, 
así como Polo. 

García Fernández actuó bien. 
(Alfil.) 

FACIL ENCUENTRO PARA EL 
MADRID 

León.'—Leonesa. §; Real Ma 
drid, 4. 

Buen actuación del colegiado 
señor Martorell, que formó así a 
los equipos: 

Leonesa: Mambriila; Campón, 
Nano, Gutiérrez; Tiujil lo, Cabal; 
La-morena. Paulino, Meli i , Vles-
ca y Félix. 

Real Madrid: Domínguez: 
Pantaieón, Santamaría, Miche; 
Felo, Zárraga; Herrero, Del Sol, 
Pepillo, Rial y Bueno. 

Podemos agradecer al Real Ma
drid la celebración de este par
tido, aunque de antemano estu
viera resuelto porque acudió un 
gran gentío, que Heno por com
pleto todas las localidades. Esto 
le vendrá bien al club local, que 

anda mal económicamente. 
El Real Madrid, como se es

peraba, fue muy superior al con
junto local, que hizo un buen 
juego, sobre todo en ei primer 

tiempo, si se eonsidera su cate 
goria. A los 6 minutos ate regis
tra una mano de Campón; saca 1̂  
faita Zárraga y Del Sol cede a 
Rial quien, desde fuera del área 
y como con desgana, tira a puer* 
ta y bate a Mambriila, que no 
hace nada por detener el tiro, 
envado sin picardía. En el resto 
del primer tiempo, el juego es
tuvo nivelado y la Leonesa, con 
gran coraje, lució con frecuencia 
un juego ofensivo que obligó a 
intervenir a Domínguez en tras 
formidables paradas. Con elcero 
a uno en el marcador se iiegó a 
descanso. 

En la segunda parte, la Cultu
ral alteró la alineación de la dé-
íantera, que quedó formada por 
Paulino, Meliá, yiesca, Félix y La-
morena. 

Los primeros diez minutos fue
ron de dominio local, obligando a 
repíegarse al Madrid, aunque â 
gran actuación de Domínguez y 
Santamaría evitaron que este do
minio se reflejara en el marcador. 

Los madridistas se sacuden el 
dominio, y a los 11 minutos, en 
una arrancada d© Rial, desborda 
a Gutiérrez, cede a Pepillo, éste 
voltea sobre el centro del área y 
Del ¿>ol empalma, sin parar, un 

(Pasa a novena página.) 
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p e c u l i a r i d a d e s d e e s t e p a r t i d o 

Vigo.—Celta, 2; Valladolid, t %. 
Alineaelones. 
Celta: Padrón; Quinocho, V i 

llar, Gerbayo; Saiz, Toni; Pintos, 
Gómez, Olmedo, Bayo y Zsmo-
rita. 

Valladolid: Estreñís; Matito, 
Lesmes, Pontoni; Solé, Enderlz; 
Benítez, Aramendi, Morollón, Mir
lo y Zaldúa. 

Arbitraje del colegiado vizcaí
no Gardeazábal. 

Ha sido este primer partido de 
promoción a Primera División un 
encuentro lleno de interés y emo
ción, viéndose un juego veloz, so
bre todo en la prime'- oarte, y 
de bastante efectivid; 3 llegó 
al descanso sin que fun nara el 
marcador, a pesar de que ambas 
puertas atravesaron por momen
tos de peligro, luciéndose ambos 
guardametas. 

En ei segundo tiempo, a los 
cuatro minutos, al sacar una fal
ta el Valladolid desde medio cam
po, el balón fue hacia el ala de
recha, le recogió Morollón y con 
mucha habilidad cruzó el esféri
co a las' mallas, siendo el primer 
tanto forastero. 

A los ocho minutos, Zamorita 
sacó un córner; en el área visi
tante, se forma un barullo, y Ba
yo, de remate fulminante, esta
blece el empate. A los 17 minu
tos se castiga con golpe franco al 
Celta. Lo saca Benítez a media 
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L o s r e s u l t a á o s 

a y e r e n l a L i g a 

altura, y Zaldúa, de cabeza, r e í -
mata a la red. Después decayó 
mucho el juego al acusar ambos 
equipos el cansancio, dedicándose 
los jugadores vallisoletanos a per
der tiempo. 

Cuando faltan dos minutos pa
ra finalizar, se saca un golpe 
franco contra la meta visitante. 
Lo lanza Bayo, directamente por 
a pesar de su estirada, no puede 
alto y muy colocado, y Estrems, 
impedir que el balón llegue al 
fondo de la red, estableciéndose 
el definitivo empate a dos. 

mucho más coraje y brío, tuv» 
su mejor hombre en Bayo, segnj, 
do en méritos por Padrón y W 
llar. 

E l Valladolid, preocupado por 
una táctica defensiva, para \ 
cual retrasó a Benítez en apoyo 
de los medios, se dedicó más a 
destruir juego que a consirutrfe 
Sin embargo, sus delanteros lle
garon en muchas ocasiones cer
ca de la puerta de Padrón y se 
mostraron peligrosos, aunque sil 
acierto en el tiro. 

E l Celta sacó seis córners, pof 
E l Celta, que ha jugado con'cuatro el Valladolid. (Alfil .) 

M U E B L E S T O R R E L A V E G A 

E n S a n t a n d e r e s t á n a l a v e n t a 

t o d o s l o s m o d e l o s f a b r i c a d o s e n 

T o r r s k i v e g a , c a l l e G e n e r o l C e s t e o s - c l f l , I 

D e F á b r i c a a l e l i e n f e 

R u a l a s a L 1 - T e l é f . 8 1 - 1 3 9 

Florencia. — Resultados d« ioa 
partidos de fútbol del Campe^aa-
lo de la Liga italiana: 

DIVISION A 
Atlanta, 2; Spal, 2. 
Bari, 1; Juventus, 3. 
Florentina, 3; Alesandria, l . 
Genova, 2; Lazio, 4. 
Milán, 2; Bolonia, 2. 
Fadua, 1; Ñapóles, 2. 
Palermo, 1; Lanerossi, 0. 
Roma, 6; Sampdoria, 1. 
Udinese, 1; Inter, 1. 

BIVTSION B . 
Mantua, 2; Brescia, 1. 
Catania, 3; Ovara, 1. 
Catanzaro, 1; Sambenedettese, 1 
Parma, 1; Cagliari, 1. 
Lecco, 2; Beggiana, 0. 
Como, 4; Monza, 2. 
Turín, 0; Mesina, 0. 
Taranto, 2; Módena, 0. 
Triestina, 2; Verona, 1. 
Marzotto, 1; Venecia, 0. 

L o c a l e s p a r a c a r n i c e r í a , 

p e s c a d e r í a , f a r m a c i a , 

c a r b o n e r í a , e t c . 
se ofrecen en Grupo de más de 1.000 viviendas, en un radio de 300 
metros, desde 28.000 ptas. de entrada y el resto con muchas facilidades, 
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ibre en Bayo, seguj. 
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id, preocupado por 
defensiva, para lo 

a Benítez en apoyo 
s, se dedicó más a 
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sus delanteros He
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ligrosos, aunque sil 
tiro. 
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L a c la sr fkac idn del M a í b r c a en 

¡u C o p a no l e i m p e d i r á jugar 

e l 5 de ¡ufrio m e l S a r d i t é r o 

O f i c i a l m e n t e s e c o m u n i c a q u e K a l m a r 

y a e s e n t r e n a d o r d e l R a c i n g 

El hecho de que ©l Mallorca haya eliminado de la Copa del 
fleneralísímo a la Re^ Sociedad no quiere decir que no vaya a 
L a f en el Sardinero en la techa concertada, el 5 dei Jó-X|, 
mo jun,0• 

m el dommso próximo ni el 6 de Junio habrá partido» de 
copa, de forma que estas dos fechas serán aprovechadas para 
^ doble encuentro entre ^ n f l u i s t a s y mallorquines 

El próximo domingo, el Ráoing marchará a Mallorca para Ju-
_ el primero de los dos partidos conoertados, en los que se 
Suputará, aunque extraof.clalmente - e n tanto la Federactón no 
pancíene oficialmente estos encuentros— el título de campeón 
absoluto de Segunda División. * " 

KALMAR, EN EL RAGiNQ 
Aunque la noticia no es nueva, puesto que ya ha sido ou-

jjlícada por la prensa diarla, d i 
remos fl"6 el RfofnQ y Kalmar 
IttB llegado a un acuerdo, en vir
tud del «ual 61 entrenador hún
garo preparará el «Se próximo al 

S a l v a d o r B o t e l l a , v e n c e d o r 

d e l a e t a p a d e a y e r d e l a V u e l t a a I t a l i a 

A n q u e í i l c o n t i n ú a en c a b e z a de l a c l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l 

P o b l e t , e n s é p t i m o l u g a r , a 1 m i n u t o 25 s e g u n d o s d e l l í d e r 
Pescara.—La cuarta etapa de 

la Vuelta Ciclista a Italia. Gampo-
basso-Pescara, que ha sido mar
cada por la victoria del español 
Potella, y al fMai de la cual Jae-
ques Anquetil conserva el jersey 
rosa, ha sido, en conjunto, dis
putada con calma particularmen
te al final de la carrera. En efec
to, a pesar dei calor, hemos asis
tido en la saiiúa a una tentativa 
del italiano Zoppas, del belga 
Ketteler, contr olada por Sitablins-
ki y Couvreur. 

A f ü á 

M c w a b ú 

D E S D E Q U E A M A N E C E , 

Y A A P E T E C E 

La noticia se nos facilitó ayer 
con carácter oficial, los Inconve
nientes que existían, no de fon
do, se han resuelto con la me
jor armonía por las dos partes 
Interesadas. 

Aunque el contrato no obliga 
e Kalmar hasta la próxima cam
paña, éste ha manifestado que 
se pone a disposición del club 
aún antes de dicha fecha para to
do cuanto necesite la Directiva. 

En vista de ello, lo más proba
ble es que Kalmar esté presente 
en el Sardinero en esos partidos 
amistosos concertados por ei 
Ráoing. 

No dudamos que esta noticia, 
aunque esperada desde hace 
tiempo, causará muy buena Im
presión entre los aficionados lo
cales, ya que el prestigio de Kal
mar y su competencia son garan
tía de una labor eficiente en esta 
vuelta del Ráoing • Primera D i 
visión^—PEPE 

U t u a i e a l t a m o n t a ñ a 

M fondo, el PICO TRES MARES (3.176 m.), que da nombre al 
veterano Club de esforzados esquiadores y montañeros campu-
rrianos. En tan bello paraje han comenzado a construir su Re

fugio de Alta Montaña. — (Información en la página 12.) 
(Foto Perico.) 
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G A R A N T I A - R A P I D E Z 

P a r t i d o s d e l a C o p a d e l G e n e r a l í s i m o 
(Viene de octava página.) 

Suerte disparo, que hate pw; se-
jfuncla vez Marahrilia. 

A raíz die este gol, la delantera 
local vuelve a su formación pri
mitiva. Félix hilvana algunas ju
gadas que no obtienen resultado, 
en parte por el despiste de sus 
jugadores locfl,*,,<', v en parte por 
la tranquilla seguridad de Santa
maría. 

La línea media leonesa, en es
pecial Cabal, trabaja incansablo-
mente, anulando a Pepillo y a 
Hial, éste con exiceso de kilos. El 
Madrid: trata de llevar el juego 
por las alas, (pero tanto Bu^no co-. 
mo Herrera son anulados por Gam-
pón y Gutiérr- z. 

A los 29 minutos arramca eü Ma
drid, Pelo cede a Herrera, quien 
burla a Gutiérrez, pasa a Riai í 
éste a Bueno, quien die buen '̂te-
paro consigue el tercero. 

Puesta de nuwo la pelota en 
juego, avanza Pepillo, y en una 
jugada maestre con el tacón, < v 
la a Mambrilla en sai tardía sáll
ela y marca el cuarto y último 
tanto, a los 30 minutos. 

Hasta el final ya, se impone el 
Madrid, aunque no consigue mar
car mási goles, pero dando una 
hermosa lección de fútbol mo
derno. 

Partido sin complicaciones para 
el Madrid', que jugó a medio gas, 
destacando Domíngipez, Santama
ría y Zárraga. Pw la Leonesa, bien 
Gampón, Gutiérrez, Trujillo, Oabal 
il Félix. (Alfil.) 

EL BETIS NO PUDO OON 
EL ELCHE 

Sevilla.—rBetis, 2,; Elche, 2. 
Deficiente actuación del seño*1 

Gómez Arriba, aunque sus de
cisiones no diluyeron en el re
sultado. A sus órdenes, los equi
pos formaron as í : 

Betis: Otero; Portu, Ríos, Sjwi-
tos; Bosch, Valderas; Castaños, 
Vila, Kuzman, Areta y Lasa. 

Elche: Gallego; Gómez, Alcan
tarilla; Quiranti González; La-
Kuardia, Re, Mezquita, César, 
fuertes y Pahuet. 

^ empezar ei encueatro hay 
Una peligrosa situación ante la 
Puerta ilicitana, fallando Gasta-
fios, y a los 4 minutos, Gallego 
^utraliza un fuerte disparo de 
Kuzman. Los visitantes juegan 
^Plegados durante varios mtnu-
^ pero de repente abren algo 

sus líneas a intentan profundi
zar en el área blanquiverde. A los 
15 minutos, César saca una falta, 
y Fuertes remata a las mallas el 
primer gol pata el Elche. Segui
damente, Vila lesiona a Gallego. 

A los 18 minutos se produoa 
una jugada de Lasa, que cede a 
Kuzman y éste a Castaños, que 
marca el gol del empate. Ocho 
minutos después Laguardia de
rriba a Vila dentro del área; el 
penalty lo ejecuta Kuzman, flo
jo y rasante, despejando Gallego. 
A los 41 minutos, Fuertes tira un 
golpe franco, naciéndose Otero 
muy bien con 1a pelota, llegándo
se al descanso eon empate a cero. 

Reanudado el encuentro, ata
ca el Elche, fallando un cabezazo 
César en espléndida situación, a 
la salida de un córner. Después 
comienza el Betis a imponese ry 
presiona fuertemente sobre í« 
puerta visitante, aun cuando su 
delantera se muestra tan des
acertada como en el primer 

LA CIGÜEÑA DE PARIS 
Zapatería Infanti l . 

tiempo, registrándose a los 10 
minutos, un fallo de Castafos an
te el marco. A los 16 minutos se 
interna Pahuet rapidísimamente y 
Otero hace una salida disparata
da que está a punto de costane 
un gol a su equipo.. Cinco minu
tos después, Laguardia derriba a 
Vila, siendo ejecutada la falta 
correspondiente, atravesando el 
balón la meta después de rebotar 
en Laguardia, deshaciénrose asi 
la igualada a los 22 minutos. El 
Elche se lanza al ataque, pero el 
Betis vuelve a ejercer su dominio 
Kuzman, a los 36 minutos, logra 
un espléndido servicio de Casta
ños, echando «t balón a las nu
bes, y a continuación Areta eó-
trella la pelota contra la base del 
poste. A los 43 minutos. Re lan
za un formidable disparo que 
neutraliza Otero de manera In
creíble, y ad minuto 44 Pahuet 
recibe un centro de César y ba
te a Otero, estableciendo el em
pato definitivo a dos. 

Destacaron por el Betis Rios, 
Bosch y Vila, y por el Elche, Cé 
sar, Re, Laguardia y Alcantarilla. 
(Alf i l ) . 

Poco después el italiano ingre
só en el pelotón, pero éste, con
ducido por ALquetil, redujo los 
esfuerzos de Zoppas. El españoi 
Más, por su parte, se escapó des
pués de diez kilómetros de ca
rrera y fue alcanzado por Sta-
blinski, compañero de equipo det 
líder de la Vuelta. El español, en 
un descenso, se equivocó de ca
mino, pero se juntó después con 
Stablinski. Estos dos hombres 
precedían en 1-25 a Van Looy, 
Fallarini y Santini. Anquetil, re
trasado por un pinchazo, se unió 
al pelotón de cabeza que condu
cía Van Looy. El belga afectuó 
una nueva tentativa en compañía 
de Gismondi, peí o sin éxito. Por 
tercera vez se despegó del gru
po en compañía de Acoorsi, y lo? 
dos se reunieron con Stablinski. 

En Larino, a 52 kilómetros del 
punto de salida, los cuatro co
rredores de la vanguardia prece 
dían en 55" al pelotón, que com
prendía a los corredores Hove-
naerts, Couvreur, Vinorelli, Bru-
oi, Kazianka y Metra, si bien el 
pelotón acusaba un retraso de 
V 15". Entre los rezagados nota
mos la presencia de Wagtmant, 
víctima de un pinchazo, y Elliot, 
dos corredores que debían alean-
ear a Réitz, Vocher y Damen. 
A la salida de Larino, el grupo 
de Hovenaerts no pudo unirse al 
pelotón. En Cuemtolos, cuatro 
hombres que marchaban en ca
beza, decidieron poner . f i n a su 
tentativa. 

Se comunica los abandonos de 
Kerk'hove, de Niesten y de Doo. 

En Termoli (55 kilómetros), la 
etapa volante fue para Miguel 
Poblet, delante de Bendetti y 
Baffi. Botella, controlado poc 
jBlliot, se escapó en la travesía 
de la ciudad, sin abandonar el 
Irlandés. Logró una ventaja de 
un minuto y 20 segundos sobre 
el grupo, que se convirtió des
pués en 6» 40", a los 68 kilóme
tros de carrera. Darrigadc, vícti
ma de un pinchazo, se unió al 
grupo en compañía de Hoorelbex 
ke y Elliot. 

En el Pazo de San Salvo (116 
kilómetros), el español Botella 
llevaba 10 minutos 55 segundos 
sobre el francés Stablinski, que 
se había lanzado en s¡u persecu
ción. 

Sin embargo, después de un 
pinchazo, Stablinski se vio obli
gado a esperar al grupo, en el 
seno del cual, Darrigade se vio 
obligado a descender de su má
quina para cambiar de rueda por 
segunda vez 

Poblet y Ketteler pincharon a 
su vez En el avituallamiento de 
Vasto (127 kilómetros). Botella 
llevó su ventaja a 8 minutos SO' 
bre el grupo en el cual escapa
ron Poblet, Rostollan, Pallarini 
Ruegg, Couvreur, Kazianka, Cían-
cola; después Van Looy, Pelle-
grini y Coleto. La reacción del 
pelotón fue inmediata y todo vol
vió por su orden. 

A 43 kilómetros de la llegada, 
te. ventaja del primer descendido 
a 7-17. Poco antes de Fortona, 
situado a 19 kilómetros de Pes

iante el español Botella, éste pa
só con seis minutos de ventaja 
sobre los italianos Sartore y Bo
no, que se habían despegado del 
pelotón, que apare.ee con un re
traso de 7 minutos. 

El español flojeó al final, pe
ro de todas maneras, logró una 
buena ventaja sobre Bono y Sar
tore, mientras que Benedetti ga
nó el sprint del pelotón, a 4-30 
minutos del vencedor. 

LA ETAPA DE HOY 

Pescara. — Mañana, la quinta 
etapa de la Vuelta Ciclista a Ita
lia, que se extenderá de Pescara a 
Rieto, que representa 218 kilóme
tros de recorrido, con un puerto 
de segunda y otro (te primem ca
tegoría. (Alfil.) 

C l a s i f i c a a o n e s 
LA ETAPA 

1. Salvador Botella, España, 
4-58-10. 

2 Bono, Italia, a 3? 41". 
3, Sartore, Italia, id'. 
En la cuarta etapa de la Vuelta 

Ciclista se clasificó segundo Bono, 
Italia; Sartore. italiano, llegó ter
cero. 

4, Benedetti; 5, Van Looy; 6, 
Baffi; 7, De Filippis; 8, Fantini; 
9, Daeras; 10, Ciamipi; 11, Vannit-
sen, de Bélgica; 12, Kaizanka, de 
Italia; 13, Tadducci. de Italia; 14, 
Van Looveren, de Bélgica; 15, 
Mazzacurati, de Italia; 16, Pelli-
cchiarla, de Italia; 17, Pontana, 
de Italia; 18, Livero, dé Italia; 19, 
Pettinaiti, de Italia, y 20. Bruni, de 
Italia. 

LA GENERAL 
1. Anquetil, 17-04-02. 
2. Oarlesi, 17-04-37. 
3. Ronchini, 17-04-59. 
4. Pambianco, 17-05-09. 
6. Venturelli, 17-05-22. 
6. Masignan, 17-05-2S. 
7. Miguel Poblet (E.) ,17-05-37. 
8. Zamboni, 17-05-49. 
9. Gaul, 17-05 68. 

10. Coíetto, 17-05-58. 
11. Junkermann, 17-06-24. 
12. Nenoini, 17-06-24. 
13. Hoevernaers, 17-06-24. 
14. Couvreur, 17-06-32. 
15. Adríanseens, 17-06-33. 
16. Ruegg, 17-07-00. 
18. Sartore. 17-07-41. 
19. Pavero, 17-07-53. 
20. Natucci, 17-08-18. 
25. Salvador Botella, 17-08-35. 
34. Gabriel Mas, 17-09-32, 
40. Bertrán, 17-10-34. 

102. Galdeano, 17-26-24. 

L a G i m n á s t i c a g a n ó a i 

S a l a m a n c a p o r 1 - 0 . . . 

a „ e f i p a r t i d o d e p r o m o c i ó n a S e g u n d a D i v i s i ó n , 

l o a y e r e n e ! M a e l c ó n j u g a 
Tórrela vega. (Por teléfono. De 

nuestro Corresponsal.) 
Gimnástica, 1; Salamanca, 0. 
Se disputó ayer, en los campos 

del Malecón, el encuentro de L i -
guilla para el ascenso a Segunda 

División, bajo las órdenes del co
legiado gallego señor Novo, y en 
medio de una gran expectación, 
los equipos se alinearon así: 

Salamanca: Miguel; Rivero, 
Vázquez, Regino; Hernández, To-

C o ñ a c F U N D A D O R D o m e c q 

L A Q U I N I E L A G A N A D O R A 
REAL SOCIEDAD-MALLORCA 
TARRASA - BARCELONA _ 
BETIS . ELCHE ~ 
LEONESA - R E A L M A D R I D 
OVIEDO . VALENCIA 
AT. D E M A D R I D - CORDOBA 
R E A L HUELVA - GIJON 
AT. DE BILBAO , ORENSE 
ATALANTA - SPAL .~ 
B A R I . JÜVENTUS 
FIORENTINA - ALESSA NDRIA 
GENOA - LAZIO „ . . 
PALERMO - LANEROSSI « . 
ROMA - SAMPDORIA M* M« »•» «»• 

RESERVAS 
MELAN . BOLOGNA 
UDINESE - I N T E R 

iiiiiiimiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiHimimiimmm iiiíihiiiiiii mil 

B O L . O S 

P e r d i e r o n l o s d e L a C a r m e n c í t a , 

e n c a s a , f r e n t e a S o l v a y 

L o s d e C a b e z ó n , e n p r i m e r l u g a r a l g a n a r 

a l o s d e l a B o l t s t i c a d e T o r r e l a v e g a 
Sierrapand'o, 2; Ontaneda, 4. 
Bolístiea, i * Cabezón, 5. 
Mogro, 3; Mallavia, 3. 
Carmencíta, 2; Solvay, 4. 
Soidevilla, i ; Alcázar, 5. 

cara, donde ganó la etapa vo- _ 

¡ A U T O M O V I L I S T A ! 

L L E V E SIEMPRE LIMPIO SU PARABRISAS 
£1 polvo e insectos en VERANO, y la nieve o la niebla 

en INVIERNO, no existen con el 

T R A N S P A R 
PRECIO REDUCIDO — COLOCACION FACILISIMA 

Modelos especiales para coches modernos. 

d i s t r i b u i d o r : C e l e s t i n o R o d r í g u e z 

Paseo de Pereda, 81. - Teléfonos 31736 . 35864 - SANTANDER 

M U E B L E S T O R R E L A V E G A 

E n S a n t a n d e r e s t á n a l a v e n t a 

t o d o s l o s m o d e l o s f a b r i c a d o s e n 

T o r r e l a v e g a , c a l l e G e n e r a l C a s t a ñ e d a , 1 

De Fábr ica a l e l iente 

R u a l a s a l 1 - T e l é f . 8 1 - 1 3 9 

CLASIFICACIONES 
G. El. P. P. €}. P. 

Campeonato nacional ele MlM iweml 

E l J . L a r e d o d e r r o t ó 

a l F i r e s t o n e p o r 3 - 0 . . . 

p e r o e s e l i m i n a d o d e i c a m 

p o r u n s o l o g o 

1 25 11 10+ 4 
1 24 12 9 + 1 
1 23 13 

22 14 
23 13 
18 18 
16 20 
16 20 

7 29 
6 30 

9 + 1 
8 + 4 
6— 2 
6 
6 
6 + 4 
0— 6 
0— 6 

Ein Laredo estuvo a punto de 
saltar la sorpresa ayer en el par
tido del Campeonato Juvenil en
tre el Juvenil local y el Fires
tone. 

Gomo se sabe, el partido de 
ida, jugado en ei campo vizcaí
no, terminó eon la victoria de los 
del Firestone por cuatro a cero. 
Era este un tanteo que pareóla 
irremontable, y, sin embargo, los 
laredanos estuvieron a punto de 
remontarlo, o al menos igualarlo. 

Venció el Laredo por tres a 
cero, y un cuarto gol laredano, 
que suponía la igualada, fue vis
to por todo el mundo menos por 
el árbitro El balón cruzó la lí
nea <ie la puerta y cuando el gol 

ya era cantado, el árbitro orde
nó que se continuara jugando, 
porque no había entrado el ba
lón. 

El partido fue, en general, muy 
emocionante y los juveniles df̂  
Laredo jugaron muy bien, des
tacando Piani, Hoya, Emilito, Ri
vero y Suasi. 

Ei primer tiempo terminó con 
el resultado de dos a cero a fa
vor de los de Laredo. 

OTROS RESULTADOS 
Valencia, 2; Murcia, 0. 
Badalona, 5; A. Cindadela, í . 
A. Madrid, 2; Zaragoza, 1. 
J. D. La Braña, 1; Zeltia, 2. 
Mirandés, 0; Elizondo, 5. 

P R E S T I G I O 

C A L I D A D 

Gaibeíión. , 5 0 
¡Bolístiea. . 4 1 
Mogro. . , , 4 1 
Mallavia. . 3 2 
Carmencíta 3 0 
Alcázar . , 3 0 
Solvay. . 3., 0 
Ontaneda . 3 0 
Sierraipando 0 0 
Soidevilla. 0 0 
VOLVIO A PERDER SIERRA-

PANDO 
Perdieron los de Sierrapando 

los tres primeros chicos, en ios 
cuales jugaron mal. Lo hicieron 
Un poco mejor en el ouartb y lo 
ganaron. Mejoraron más en oí 
quinto y volvieron a ganar. Pa
recía que con ello venía el' em
pate, pero... lo perdieron todo 
en el sexto. Jugaron mal y así no 
se puede ganar. 

El señor Aparicio, que estuvo 
bien, formó a las cuadrillas asi-

Sierrapando: José Marcos, Je
sús Castillo, Manuel Vitienes y 
Manuel Fernández. Ontaneda: 
Ramón Rivero, José Hervás, Lu 
cas Arenal y Demetrio Castillo. 
GANARON LOS DE CABEZON A 

LA BOLISTIOA 
Partido de nervios este jugado 

entre los "gallitos". Nervios que 
se vieron aumentados por unas 
decisiones arbitrales que no dis
cutiremos en cuanto a su justi
cia, pero que consideramos in
oportunas, puesto que el artículu 
21 estaba ya en el Reglamento 
antes y después de aquella juga
da. Las medidas a tomar debeíi 
ser con un criterio unánime En 
todas las boleras y en todos loa 
momentos. Esto no quiere decu 
que aprobemos la actitud poco 
deportiva de cierto sector del 
público. Ganaron los de Cabezón 
porque jugaron mejor, destacan
do sobre todo el discutido Esca
lante, que hizo bueno su titulo 
de coloso. 

Por Cabezón jugaron: Esca
lante, Sousa, Mier y Ramiro. Por 
la Peña Bolístiea de Torrelave« 
ga lo hicieron: Hidalgo, parrada 
Quintana y Linares. 

EMPATARON LOS DE 
MALLAVIA EN MOGRO 

No jugaron los de Mogro taa 
bien como otros días, y ello fu» 
aprovechado por los de Mallavia 
para arrancar un valioso punto. 

No hubo gran juego, pero si 
momentos de tensa emoción po1-
lo incierto del marcador. 

Realizó un buen arbitíaje «1 
señor Ruiz, y los equipos pre
sentaron las siguientes alinea-
oiones: 

Mallavia: Gándara, Peña, * f i -
guel Pérez y Antonio Sánchez. 

Mogro: Calderón, Toñin (eí 
belga), Vicente Gómez y Algom. 

Destacó Calderón por los de 
Mogro, y Gándara por ios de Ma 

VOLVIO A PERDER LA CAR
MENCITA EN CASA. 

OANO SOLVAY 
Mal marchan los dobles cam

peones esta temporada. Paltó en 
esta ocasión Cabello, pero su 
sustituto, Pituli, no fue culpable 
de lo ocurrido. Lo malo para ios 
santanderinos es que perdieron 
jugando mal. 

Esta victoria da mucha moral 
a los de Barreda, limpiándoles de 
negativos y ufonóndoles las espe 
ranzas para futuros encuentros. 

Por La Carmencíta jugaron 
Salas, Chuchi, Revuelta y Pituli. 
Por Solvay, ¡o hcieron Nani, Pi
co, Rilo y Angel Izquierdo. Estu
vo bien el señor Baldor. 
GANARON LOS DBL ALCAZAR, 

EN CARTES 
Perdieron de nuevo los de Soi

devilla, y el caso es que jugaron 
bien. No tuvieron suerte. Empe
zaron embocando —TOrán—, y 
parecía que habían encarrilado el 
encuentro, cuando Tito Díaz sa
có otro emboque. Esto les hizo 
perder el primer chico, y luego 
los cuatro restantes. Por f in, ga
naron el sexto, gracias a dos em
boques, de Argumosa y Ceballos. 

Hizo un buen arbitraje el señor 
Turiel, y las cuadrillas fueron: 

SOldevillá: Axgumosa, Ceballos 
Ríafio y Terán. 

Alcázar: Ríos, Perales, Casta
ño y Tito Díaz. 

Cuevas Movellán. 

ni ; Blanco, Eloy, Maxi, Pares y 
Sánchez. 

Gimnástica: Bartolomé; Sierra, 
Várela, Ohirri; Aja, José Luis; 
Seve, Nene, Valentín, Saro y Co» 
rada. 

E l saque de honor lo hizo di 
destacado jugador torrelaveguen» 
se Paohín, hoy titular del Real 
Madrid, acogiéndose su presencia 
con fuertes aplausos. 

Durante la primera parte pro» 
«ionaron m á s los forasteros, 
creando más situaciones de peli
gro, dentro del área, especiaknent 
te por el lado del extremo izqulesr-
da, Sánchez, debido a sus rápidos 
Y largos desplazamientos, secun» 
dado por su compañero de línea, 
Pares, tan impetuoso y activo co«i 
mo él. 

En este tiempo, el Salamanca 
se manifestó más compenetrado 
y suelto que la Gimnástica, en 
contraste con la lentitud y torpe-í 
za de ios delanteros locales para 
combinarse y abrir brecha a tra
vés de la barrera defensiva que 
los salmantinos les tendían en 
cuanto los torrelaveguenses se 
acercaban a la meta de aquéllos. 
El Salamanca no logró tocar la 
red de Bartolomé, porque el por
tero torrelaveguense estuvo bien 
arropado por sus compañeros^ 
además de tener el guardameta 
torrelaveguense algunas paradas 
muy lucidas, y que de no haberse 
producido, otro hubiesa sido se
guramente el resultado. 

Después del descanso, por e\ 
contrario, empujaron más los ca» 
seros, aunque sin dar sensación 
de mejor calidad de juego que el 
de sus enemigos. El único gol 
gimnástico, ocurrido en esta se* 
gunda parte, fue por obra de un 
oportuno cabezazo de Valentín, a 
los 26 minutos, recogiendo un ba
lón bombeado de Seve y colán-i 
dolo por un lado, cerca del palo^ 
que el guardameta no pudo oh 
canzar con su estirada. 

De la Gimnástica sobresalieron 
la defensa y Aja y José Luis. Es
tos fueron los que tuvieron más 
acierto y los que empujaron a la 
delantera, mala cañonera, poco 
rápida e incluso pesadota, aun* 
que el entusiasmo y la codicia la 
transformaron bastante. 

el arbitraje fue bueno. Los jue
ces de línea eran también galla» 
gos. 

Tomasca. 
OTROS RESULTADOS 

Madrid.—Promoción Segunda Di* 
visión. 

PASE CAMPlBONES 
Pontevedra, 0; OaudaH, 0. 

Burgos, 2; Arenas de Guecho, 'ft 
ü . D. Amistad, 0; San Bebas* 

tión C. P., 1. -» 
Manacor, 0; Hércules, 0. a , 
Manehego, 2; Olímpico, £, | l 
Jerez, 0; Málaga, 2. ft 

PASE SUBGAMPBONE9 ^ 
La Pelguera, 4; Arsenal, 2. ^ 
Real Unión Irún, Q; Arenas, OL ' 
A. Baleares, 2; Pabra y Coate; 
Grevillente, i ; Castellón, i , 
Algeciras, 3; Puerto, 1, 

E X T R A V I O 
Playa Ris, de No ja, domingo, 

22, chaqueta caballero con pluma 
y lapicero. Gratificaré con todo 
su valor. Teléfono 23-2-55. 

C A M B I E h o y s u " m o t o " 

por vehículo de 3 ó 4 ruedas 

F U R G O N E T A S Y COCHES MOTO FURGONETAS 

¡Más utilidad, más servicio, más fuerza! 

P R E G U N T E condiciones para este cambio: 
SERA UNA SORPRESA (̂ ÜE NO SE ESPERA 

C R E N E X 

CARLOS FERNANDEZ AGUDO 

Cuesta 
Ga rmend ia , 4 

Teléfono 21661 

http://apare.ee
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2 3 d e m o y o d e 1961) 

E l f r a c a s o d e l a c o n f e r e n c i a c u m b r e I r o b e r t O C H I A R I , 
p r e s i d e n t e e l e c t o d e l P a n a m á 

d e b i d o a f a c t o r e s d e s c o n o c i d o s 

q u e o p e r a n e n R u s i a 

E í s e n h o w e r e n v í a c a r t a s p e r s o n a l e s a l P r e s i d e n t e 

F r o n d i z i y a l J e f e d e l G o b i e r n o g r i e g o C a r a m a n l i s 

D e s e m p e ñ ó e l m i s m o c a r g o 

d u r a n t e c i n c o d í a s , e n 1 9 4 8 

Bueno» Aires,—El Presidente 
Eísenhower ha enviado una car
ta al Presidente argentino, Artu
ro Frondizi, atribuyendo el fra
caso de la conferencia cumbre a 
factores resconocidos que operan 
en el interior de Rusia. Esta car
ta, escrita al Jefe del Estado ar
gentino mientras Eísenhower se» 
encontraba en Lisboa, fue entre
gada el vksrnes por el embajador 
estadounidense en Buenos Aires. 

Eft k carta, Eísenhower re
cuerda que él declaró al doctor 
Frondizi, el pasado febrero, que 
en la cumbre "esperábamos con-
niininiiiiniiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 
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seguir algunos progresos en. la 
reducción .de armamentos y en 
asegurar una mutua compren
sión". "Desgraciadamente —aña
de— tales esperanzas se han con
vertido en más remotas de lo 
que yo antes cre:a". (Efe,) 

ENVIA O T R A CARTA 
PERSONAL A C A R A 
MANLIS 

Atenas.—El embajador norte
americano, MUS Brigga, ha en
tregado hoy al jefe del Gobierno 
Caramanlis, una carta personal 
del Presidente Eísenhower, que 
trata sobre los recientes aconte
cimientos internacionales. El Pre
sidente norteamericano relata a 
grandes rasgos lo que ha ocurri
do en la conferencia cumbre, y 
da una interpretación de estos 
acontecimientos. 

Bisenhower, después de 
cordar que en el tiempo de su 
reciente visita a Atenas halbía 
esperanzas de que la conferen
cia cumbre ilavase a una relaja
ción, dice que, desgraciadamen
te, los acontecimientos han de
mostrado que , la realización de 
esta esperanza no está, tan. pró" 
xima. 

"Siguiendo, a una . serle de 
acontecimientos en ia Unión So
viética, que. en . la . actualidad no 
aparecen claros, Kr.uschev pare
ce que "llegó. a la conclusión", 
aún antes de. t u llegada a París, 
de que era. indeseable, e imposi
ble conseguir, un. progreso en ia 
conferencia cumbre. Por ellq se 
dedicó a- lanzar . premeditados 
ataques pretendiendo asegurar ai 
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H o m e n a j e d e l a s G a s a s R e o M e s 

a l A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 

Actuaron varias agrupaciones, entre ellas 
la del Hogar Montañés 

Ciudad del Vaticano. —~ Su 
Santidad, Juan XXIII, ha reoi-
bido a unos dos mil quinien
tos trabajadores en una au
diencia especial celebrada en el 
paño de San Dámaso, del Var 
ticano, y, posteriormente, se 
asomó al balcón de su aparta
mento para impartir su ben
dición a otros peregrinos. 

Los trabajadores recibidos 
por el Padre Santo 'procedían 
de Piombino, la ciudad portua
ria situada frente a la Isla de 
Elba.—Efe 

fracaso de la conferencia, inclu
so antes de haber comenzado, 
mientras pretendía echar la res
ponsabilidad de tai fracaso so 
bre Occidente 7 más particular
mente, sobre los Estados Unidos, 
empleando c< mo excusa el aba
timiento de un avión de recono
cimiento norteamericano sobre 
territorio de ¡a Unión Soviética. 

Después de asegurar que ei 
incidente del avión no fue un ac
to deliberado de provocación o 
agresión, sino de defensa contra 
posibles ataques por sorpresa, 
afirma que sus objetivos no han 
cambiado, y que la reciente ex
periencia servirá para fortalece» 
los lazos entre Pstados Unidos y 
grecía". (Efe). 

E s un m a g n a t e del a z u c a r e n e! p a í s 
Panamá.—Roberto Chiari d i 

rigente de la oposición conser
vadora, ha recibido las creden
ciales como Presidente electo de 
la República de Panamá. 

Ghiari ha manifestado que el 
Presidente De La Guardia, mere
ce el agradecimiento de todo el 
llllllilllllllllllilHIlliillllllllllllillllllllllllllllllilHHiig, 

S á n c h e z 4 r j o n a r 

e n Z a r a g o z a 
Zaragoza.—El ministro de la 

Vivienda, señor Sánchez Arjona, 
oyó misa esta mañana en la Ba
sílica del Pilar, y a continuación 
siguió viaje ea dirección a Ma
drid. 

Fue saludado por el gobernador 
civil y por el delegado provincial 
de la Vivienda. (Cifra.) 
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S i c o n t i n ú a n l o s d i s t u r b i o s 

e n l a D i e t a j a p o n e s a 

El primer ministro, Nobusuke Kichi, presentará 
la dimisión del Gobierno 

Madrid.—^Las Casas Regiona
les ofrecieron esta mañana su 
homenaje al Ayuntamiento de Ma
drid, como ya es tradicional en 
las fiestas de San Isidro, corres
pondiendo hacer el ofrecimiento, 
en nombre de los demás Cen 
Iros d# las regiones españolas al 
Centro Asturiano. 

A las diez de la mañana se 
gelebró una misa en la Santa 
Iglesia Catedral Basílica, a la que 
asistió una representación del 
Ayuntamiento y otra de las Di
rectivas de las Casas Regionales 
AI final de la ceremonia, religio
sa, señoritas ataviadas con tra
jes regionales hicieron una ofren
da a San Isidro de frutos del 
campo. 

Después, en la Plaza Mayor 
se fueron congregando las agru
paciones regionales 

Una vez formadas las agrupa
ciones y las representacioriís de 
\m Directivas, se inició el desfi
le por la calle Mayor, Puerta del 
Bol, Arenal, Plaza de la Opera, 
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E c o s d e s o c i e 

PRIMERAS COMUNIONES 
BJn la capilla del Colegio de San 

José, ayer, domingo, recibieron 
por primera vez el Pan de los An
geles las monísimas niñas María 
del Mar y María del Carmen Ra
nos Saiz, acompañadas de sus pa
dres, nuestros buenos amigos don 
Mateo Francisco Pamos y doña 
Marta del Carmen Saiz. 

Les administró el Santo Sacra
mento, después de un elocuente 
fervorín, el reverendo Padre Sa-
iesiano don Arturo González. 

Después del solemne acto re
ligioso, obsequiaron las comulgan
tes a sus ámiguitas con una sim
pática fiesta. 

Con este motivo, los señores de 
Bamos Saiz recibieron muchas fe
licitaciones. 

E3b la iglesia del Colegio de los 
Sagrados Corazones, y de mano 
del excelentísimo señor Obispo 
auxiliar, doctor don Doroteo Fer
nández y ITernández, recibió ayer, 
por primera vez, el Pan de los 
Angeles, la aplicada niña Avelina 
del Piiar Bacigalupi Pérez, hija 
de nuestros buenos amigos el di
rector de la Academia Mercantil 
"Bacigalupi", don Leonardo, y de 
su distinguida esposa, doña Ave
lina Pérez, 

Nuestra enhorabuena más cor
dial. 

Hilems y Plaza de la Villa, To
das as agrupaciones folklóricas 
desfilaron bailando al compás de 
sus respectivos y típicos instru
mentos, dando al desfile una gran 
vistosidad, que fue presenciado 
por numeroso público agrupado 
en las aceras del recorrido, y que 
aplaudió calurosamente a Ia8 
agrupaciones. 

En el Ayuntamiento recibió a 
la representación de las Casas 
Regionales el primer teniente de 
alcalde, don José María Soler, 
que fue cumplimentado por •! 
presidente del Centro Asturiano 
y demás directivos. Don Heme-» 
negildo Serna, presidente de la 
Federación de Casas Regionales, 
pronunció unas palabras, en las 
que glosó el significado de este 
acto en homenaje del Ayunta
miento de la villa. 

Después, don José María Soler 
pronunció un breve discursi) 
agradeciendo el homenaje que las 
representaciones de las provín
olas españolas ofrecían al Ayun
tamiento de la capital, en el que 
recogió el sentido de este ho
menaje que, en nombre de Ma
drid, devolvía a todas las pro
vincias, sostén de la nación y sin 
las cuales no sería Madrid la 
capital. 

Mientras tanto, en un amplio 
tablado levantado en la Plaza de 
la Villa, junto a la estatua de 
don Alvaro de Bazán, Marqués de 
Santa Cruz, las agrupaciones de 
Asturias, Burgos, Canarias, Za
mora, Salamanca, Centro Gallego, 
Círculo Catalán, Hogar Montañés, 
Navarra, Aragón, Casa de la Man
cha, Centro Segoviano, Córdoba, 
etc., bailaban una jota o un fan
dango en un ambiente de expec
tación, gaitas y tamboriles, al 
frente de cada uno de los cuales 
marchaba el estandarte corres
pondiente al Centro y regida a 
j[ue representaban. 

Una gran cantidad de público 
lúe llenando la Plaza para presen
ciar la actuación de las agrupa
ciones, a las que plaudió oaluro-
-amente, se notaba la presencia 
de numerosos extranjeros, que 
mpresionaban fotografías de to
lo y se interesaban por el sig
nificado de los conjuntos, sus 
¡rajes y los intrumentos. 

Al mediodía, en el Centro As-
'uriano, se celebró una comida 
de hermandad, a la que asistie
ron las representaciones de todas 
las Casas Regionales, (Cifra.) 

Tokio,—El periódico MTokyo 
Shimbun" dice hoy que el pr i
mer ministro, Nobusuke" Kichi. 
está planeando una dimisión e-a 
masa- de su Gobierno, después ds 
la ratificación del tratado de se^ 
guridad norteamericano-nipón, en 
el mes próximo, si ¡a actual si
tuación de disturbios continúa en 
la dieta japonesa. Se tiene previs
to que el tratado entre en vigor 
el 19 de junio, fecha prevista pa
ra la llegada a Tokio de Eisenhe-
wer. 

El "Tokye Shimbun" añade 
que la creciente oposición d.e K i 
chi dentro de su propio partido, 
puede hacer que el dirigente ja
ponés abandone su intención de 
tratar de cousieguir un tercer 
mandato ! como presidente 4<ti 
partido, y producir la inmediata 
dimisión de su Gobierno, 

Las elecciones para presidente 
dei partido están previstas paM 
el róximo enero y, según la cos
tumbre parlamentaria, el presí
dante del partido mayoritario se 
convierte automáticamente en Je
fe del Gobierno (Efe). 

JAPON DESMIENTE LAS 
ACUSACIONES RUSAS ~ 

Tokio.—El ministro japonés de 
Asuntos Exteriores ha desmentido 
das acusaciones soviéticas de que 
aviones de acción "U-2" norte
americanos estén llevando a cabo 
misiones de estpionaje desde el Ja
pón, en territorio soviético. 

Este mentís es la respuesta ni
pona a una nota entregada aH 
bierao j aip oaés por el puso, a tra
vés del embajador nipón en Mos
cú, Suemitsu Kodowaki. 

continente americano por la for
ma en que ha ¡levado las elec
ciones, las cuales había prometi
do que serían honestas y libres. 

ES Presidente electo cuenta 55 
años de edad y es un magnate 
del azúcar .(Efe.) 

FUE PRiESIOENTE DURAN
TE CINCO DIAS EN 1948 

Ciudad de Panamá.—Roberto F. 
Ghiari, que fue Presidente de Pa
namá durante cinco días en el 
año 1948, ha regresado a este car
go después de derrotar candi
dato gubernamental Ricardo M, 
Arias, por un amplio margen, al 
obtener 100.152 votos, frente a 
86,192 su principal adversario. 

Doce partidos han participado 
en las elecciones, con un total de 
450.000 electores, para sustituir a 
Erne&to de La Guardia, que ha si
do Presidente de la República des
de 1956. 

La coalición patrióitica nacional 
de La Guardia nombró candidato a 
ia Presidencia a Arias, ya que con 
arreglo a la Constitución él mis
mo no podía presentarse candi
dato. 

En uina ceremonia celebrada 
ayer por la tarde, Chiari ha reci
bido oficialmente las credenciales 
como Presidente electo. En ^u dis
curso elogió a La Guardia por la 
manera de conducirse en estas 
elecciones. 

El nuevo periodo presidencial 
comenzará el próximo primero de 
octubre, (Efe.) 
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N e h r u , e n T u r q u í a 

M e n d e r e s n o a s i s t i ó a u n a r e c e p c i ó n p o r l a 
p r e s e n c i a e n l a m i s m a d e I s m e t I n o n u 

B o t a d u r a d e u n 

p o r t a a v i o n e s d e 

6 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s 

Es e l p r i m e r o que v a 

e q u i p a d o c o n p r o y e c t i l e s 

d i r i g i d o s 

Oamden (Nueva Jersey),—El 
primer portaviones de la Arma
da de los Estados Unidos equipa
do con proyectiles dirigidos, ha 
sido bautizado hoy por la señora 
Neil Mcelroy, ex secretario de 
¡Defensa. 

E l portaviones, que desplaza 
sesenta mil toneladas, se llama 
"Ki t ty Hawr" y será entregado a 
la Armlttia el próximo mes de oc
tubre, (Efe.) 
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Cris ta les gcoduados de co lo r en e l 

d í a / s ó l o e n Op t i ca L A N D Y . D o n d e 

t a m b i é n e n c o n t r a r a l o s c r i s ta les 

P u n k t a l Zeiss y F i l t r a l , a d e m d s 

d e las gafas N y l o r y A m o r , etc. 

ó p t i c a L A N D Y 

I S A B E L I I , 18 

D I P L O M A D O 

S A N T A N D 

D e p e s i f a r i o o f i c i a l gafas A M O R y N Y i O R 
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L a F i e s t a d e l o s T o r o s 

n u n r o e D i e g o P u e r t a s , e n M a d r k i ; J e P a c o C a m i n o , 

B a r c e l o n a y d e P a c o r r o y G i r ó n , e n B a e i a 

es n i 

El Ministerio también recliaza 
las acusaciones rusas de la nota 
del viernes, seg-ún las cuajlesi un 
avión japonés y cinco barcos de 
guerra nipones habían rodeado y 
seguido a un barco refrigerador 
soviético en la costa de Vladivos
tok, «1 i i 4# mayo. (Efe.) 

m i l l e n " T e r r e m i " , n i l l o r c a ; de W 

, y é l i i ü i ñ l e p i 

t 

P E L E T E R I A 

H e r m a n a s M a r t í n e z 

N u e v a s e c c i ó n d e v e s t i d o s , 

f a l d a s , c h a q u e t a s c o n f e c 

c i o n a d a s p a r a p r i m a v e r a 

y V e r a n o 

« J u a n d a H e r r a r a , S ? - E n t r e s u e l o 

LA SEÑORA 

a 

S i e r r a C a s u s o 
(Viuda de Román Rniz Oruña» 
falleció, en MaÜafto, en d día de 
ayer, a los 16 años de edad, ha
biendo recibido los Santos Sacra
mentos y la Bendición Apostólica. 

D. E. P. 
Sus apenadas hijas, Saturnina, 

Modesta y María Lussa; Itíjos 
políticos, Félix Velase©, Herme
negildo Fernández y Alfonso 
Fernández; hermanos, Segunda, 
Lucía y Eugenio; hermanos po
líticos, Braulio Salciñas y Brígi
da Camargo; nietos, sobrinos, 
primos y demás familia, 
R!UE!GAN a sus amistades asis

tan al acto del sepelio, que se ve-
lificará HOY, a las SBíB Y ME
DIA, desde la casa mortuoria al 
cementerio de dicho pueblo, fa
vor por el cual les quedarási agrá-
d«cidos. 

La misa de alma se celebrará 
HOY, a las OCHO Y MEDIA, y 
los funerales, por su eterno des
canso, el próximo viernes, día 27, 
a las DIEZ, ambos en 1a iglesia 
parroquial. 

Maliaño, 23 de magro de 1960. 

Ankara.—El primer ministro 
turco, Adnan Menderes, y el mi
nistro de Asuntos Exteriores, Fa-
t in Zorlu, no asistieron anoche a 
la recepción dada en la Embaja
da india en honor del primer mi
nistro hindú, Nerhu, que se en
cuentra visitando Turquía. 

Se cree saber que el motivo de 
la ausencia de los dos estadistas 
fue la presencia en la recepción 
de Ismet Inonu, dirigente de la 
oposición, que había sido invi
tado. 

Durante la recepción, Inonu 
conversó afablemente durante 
diez minutos con Nerhu. (Efe.) 

GRANDES PRECAUCIONES 
Ankara.—La autoridad militar 

ha impuesto la censura en todas 
las comunicaciones postales y te
legráficas, después de repetirse 
ayer las manifestaciones en las 
que, por primera vez, han parti-
cipad® algunos militares. 

Al mismo tiempo, el general 
Fahri Odilek, ha dispuesto: Pro
hibición de toda clase de manifes
taciones y reuniones políticas, 
prohibición de circular por las ca
lles desde las ocho de la tarde 
hasta las cinco de la mañana, y 
prohibición de servir bebidas al
cohólicas desde las cinco de la 
tarde. Es tarán controladas por 
las autoridades todas las comu-
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P e r a n i s fcnMüis 

i i j M É 

En media hora quedó 
destruida la casa 

New Glasgow (Nueva Kscocia). 
Seis niños comprendidos entre las 
edades de un mes a trece años 
han muerto a consecuencia de un 
iacendi» producido en una granja 
próxima a la ciudad. El siniestro 
destruyó eí edificio en un plazo 
de treinta minutos. 

Siete de los doce hijos de la 
señora Kerry Jackon se encontra
bas ea la casa ai iniciarse el in
cendio a una d.« la tarde, hora lo
cal. SShomas, de 15 años, logró 
huir de Jas llamas, pero resultó 
iieridd de gravedad a consecuen
cia de los cortes sufridos por los 
cristales de la ventana por la cual 
salió. La señora' Jackson se ha
llaba con una vecina cuando se 
produjo el siniestro, y hubo de 
ser sujetada por varias personas 
para imipedir que entrara en la 
casa en llamas. {Efe.) 

nicaciones por radio, teléfono y 
cable. 

La Policía utilizó bombas de 
gas para dispersar a los manifes
tantes, después de que los cade
tes de la Academia y jóvenes te
nientes se habían manifestado en 
silencio desde el edificio de su 
Academia hasta ia Asamblea Na
cional. No hubo graves desórde
nes, pero el público gritaba: 
"¡Sois nuestra esperanza!", agre
gándose a ellos. 

Ante el Ministerio del Interior, 
la manifestación fue disuelta por 
las fuerzas de la Policía. (Efe.) 
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El M i d i é paz 

S e r á f i r m a d o d e s p u é s de 
ce l eb ra r M o s c ú conversa 

c iones con los occ iden ta l e s 
Londres.—El jefe del Gobierno 

soviético, Nikita Kruschev. f i r 
mará un tratado de paz con la 
Alemania oriental solamente des
pués de celebrar negociaciones 
con Gran Bretaña, Francia y Es
tados Unidos, ha informado esta 
noche Radio Moscú. 

Kruschev —dijo el comentarís 
ta de la Etmisora moscovita— ha 
acordado que un tratado de paz 
tes firmado solamente después de 
negociaciones con sus aliados de 
la guerra, como medio para ali
viar la tensión, no para aumen
taría como hacen el canciller 
Adenauer y los generales del Pen • 
tágono". (Eíe.) 

Madrid.—En la octava corrida 
de las Ferias de San Isidro lí-
diaion toros de Pablo Romero 
Luis Segura, Diego, Puerta y Jo
sé Julio. Lleno. 

Los toros, bien presentados 
B'ueron bravos el primero, quinto 
y sexto, y mansurrones los otros 
tres. Al sexto, sin pedirlo nadie, 
se le dio la vuelta al ruedo y el 
público exteriorizó su protesta 
con una pita imponente. 

Luis Segura veroniqueó supe
riormente a su primero, y fue 
aplaudido. Hizo faena valerosa, 
pero sin lucimiento y mató de 
pinchazo, dos estocadas defec
tuosas y descabello al quinto gol
pe. (Oyó un aviso). 

En el otro, grande y mansote, 
trasteó por la cara y mató de 
media estocada y descabello ai 
tercer intento. \Pitos.) 

Diego Puerta lidió bien a bu 
primero, manso, y lo mató de 
pinchazo entrando bien, estocada 
buena y descabello al tercer in 
tento (Silencio.) 

Al quinto, bravo, le hizo una 
gran faena, muy alegre, por re
dondos, naturales ligados con el 
de pecho y salerosos raolinetea 
que gustaron al público. Bstoco-
nazo volcándose «obre el morri
llo. (Ovación grande, una oreja, 
vuelta al ruedo y salida a los me
dios) . 

José Julio es ovacionado ai 
lancear a su primero y en tres 
pares de banderillas, el cuarto, 
al cambio, magnífico. Faena va
liente para pinchazo, estocada y 
descabello al tercer intento. 
(Aplausos). 

En el que cerró plaza se lució 
en unos lances apretadísimos y 
«n cuatro iohprbios pares de 
banderillas. Tuvo que ^saludar 
desde el tercio p ^ ^ com-sponder 
a la ovación. Faena a base de re 
dondos y naturales ligados con el 
de pecho, que se jalean. Pincha
zo, estocada y descabello al ter
cer golpe. (Es despedido con 
una ovación). 

Los toros pesaron, en vivo 502, 
549, 532, 598, 567 y 575 kilos, 
respectivamente (Cifra.) 

EN GARABANCHEL 
Madrid.—Plaza de Vista Alegre. 

Seis novillos de Marín Marcos.-pa
ra Juan Espejo, Andaluz I I y Jo 
sé María Aragón, de La Algaba 
(Sevilla), que hacía su presenta
ción. 

El ganado, bien presentado, dio 
buen juego. 

Juan Fjspejo, en su primero, es 
ovacionado con capa y banderi
llas. Buena faena de muleta, por 
redondos y naturales ligados con 
el d^ pecho. Al initentar matar re
cibió una cornada. (Ovación, una 
oreja y vuelta. (Pasa a la enfer
mería.) 

Andaluz I I , en su primero, es
tuvo valiente y mató de un pin
chazo y estocada. (Ovación, una 
oreja y dos vueltas al ruedo.) 

En su segundo dio manoletinas 
temerarias. En una de ellas fue 
volteado y pasó a la enfermería. 

t 
SEPTIMO ANTVERSAiRIO DEL SEÑOR 

D . A g u s t í n G a r c í a S a n M a r t í n 

QUE FALLECIO E L DIA 24 DE MAYO DE 1953 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 

B. L P. 
Su esposa, doña Pilar López Alonso; hijos, Pilarín, Agustín-Luis y 

María Luisa; padres políticos, don Eleuterio López Muñiz y 
doña Luisa Alonso Sierra; hermanos, doña Teresa y don Luis; 
sobrinos y demás famil ia , ' 

RUKGAN A SUS AMISTPADESS L E ENCOMIENDEN 
A DIOS NUESTRO SEÑOR E N SUS ORACIONES. 

Las misas que se oelebrea MAÑANA, martes, día 24, a las SIETE 
T MEDIA, en la parroquia de la Anunciación (Compañía); a las 
NUEVE Y MEDIA, en la del Santísimo Cristo (altar del Perpetuo 
Socorro); a las DOCK, en el Colegio de la Enseñanza; las disponi
bles, en los Padres Salesianos, y la que s© diga a las OCHO Y ME
DIA en la iglesia parroquial de PeñaoastUlo, serám aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 

Santander, 38 de mayo de 1960. 
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M A D R I D 

A m p l i a c i ó n d e c a p i t a l 

E l Consejo de Administración de este Banco, en uso de 
la facultad que le reconoce el párrafo segundo del artícu
lo 11 de los Estatutos, en relación con el artículo 96 de la 
Ley de Sociedades Anónimas, acordó el día 7 de abril últi
mo, ampliar el capital social del Banco, habiéndose obtenido 
la autorización administrativa pertinente. Dicha ampliación 
es de cincuenta millones de pesetas, representados por cien 
mil acciones de a quinientas pesetas cada una, números 
1.300.001 a 1.300.0000, en las condiciones siguientes: 

! • Las cien mi l acciones números 1.200.001 a 1,300.000 
se pondrán en circulación en su totalidad, teniendo los se
ñores accionistas derecho preferente de suscripción en la 
proporción de una acción nueva por cada doce de las an
tiguas que posean. 

3. a E l precio de las nuevas acciones será de 500 pesetas 
una, o sea a la par. 

8» La suscripción tendrá lugar el día 1.° de junio, ce
rrándose el 1." de julio próximo. 

4. ' El valor de las acciones se ha rá efectivo en la si
guiente forma: 50 por 100 en el acto de la suscripción y el 
50 por 100 restante en la fecha que fije el Consejo de Admi
nistración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de 
los Estatutos, que se dará a conocer a los señores accionis
tas medíante aviso que se publicará, con la debida antelación, 
en el Boletín Oficial del Estado y periódicos de mayor 
circulación. 

5. a Las nuevas acciones disfrufarán, a partir del prime
ro de julio de 1960, de los mismos derechos que las anterior
mente en circulación y part iciparán d© los beneficios socia
les en proporción al tiempo y al capital que tengan des
embolsado. 

6. a La suscripción podrá efectuarse en la central del 
Banco en Madrid y en todas sus sucursales, así como en los 
Bancos de San Sebastián, Herrero y de Gijón. 

7. a A los señores accionistas que deseen ceder la totali
dad o parte de sus derechos, s© les facilitará el correspon
diente documento, pudiendo solicitarlo en las mismas ofici
nas indicadas para efectuar la suscripción, previa presenta^ 
ción de los extractos de inscripción. Transcurrido el dia se
ñalado para el cierre de la suscripción, el documento acre
ditativo de derechos quedará sin valor ni efecto alguno. 

Madrid, 20 de mayo de 1960.—El secretario general, 
.JOSE NUÑEZ MORENO 

Terminó Aragón de media delan
tera. 

Ein el que lidia en sustitución 
de Espejo, después de haber sido 
curado en la enfermería. Anda
luz I I estuvo valeroso y mató de 
una estocada. (Ovación, una oreja 
y vuelta.) 

José María Aragón es ovaciona
do al torear de capa. Magnífica 
faena- por redondos y naturales 
ligados • con el de pecho, que f ue 
coreada con olés. Media delantera 
y descabello. (Ovación grande, dos 
orejas, /los vueltas al ruedo y sa
lida a los medios.) 

En el que cerró plaza fue ova
cionado en magníficas veróni-as. 
Faena por naturales, rematados 
con artísticos molinetes, para es
tocada defectiiosa y descabello al 
tercer intento. (Ovación, vuelta a3 
ruedo en hombros de los entusias
tas y salida así de la plaza.) 

Juan Espejo fue asistido en 1« 
enfermería de herida en la fosa 
Ilíaca derecha, que, desgarrando 
músculo transverso y oblicHO. ma
yor penetra en cavidad abdominal, 
perforando el ciego. Durante la in
tervención se le practicó una trans
fusión de 300 c o. de sangee to
tal. Pronóstico muy grave. Pasó 
al Sanatorio de Toreros. 

Andaluz I I fue asistido de con
tusión torácica con fractura de 
costilla. Pronóstico reservado.— 
Doctor Gómez Lurabreras, (Cifra.) 

TRiTUiMFOi DE PACO CA
MINO. EN BARCELONA 

Barcelona. — Toros del DUQue 
de Finohcrmoso, de buena pre-
eencia, bravos, los cuatro últimos, 
y bravucones, los dos primeros. 

Jaime Ostos, en su primero, 
aplaudido con al capote. Faena 
con ayudados por alto y natura
les para un volapié y varios In -
entos de descabello (ovación). En 

m segundo, ía^na artística y va
liente (ovación, una oreja y vuel
ta). 

Fermín Murillo se luce con el 
ee luce con el pacote en su p r i 
mero. Con la muleta, faena de 
castigo, para cinco pinchazos y 
dos estocadas (aplausos). En su 
segundo, faena artística y valien-
e. Un pinchazo, media estocada 
* descabello (ovación). 

Paco Camino, aplaudido con el 
apote en su primero. Faena ar-

t;sÉica con pases de todas las mar
cas (ovación, dos orejas, petición 
de rabo y dos vueltas). Én el que 
cerró plaza, faena con pases por 
aito, de pecho y naturales, para 
tres pinchazos y estocada (ova
chón, petición de oreja y dos vuel
tas al ruedo a hobros). (Cifra.) 

EN BAEZA 
Baeza r(Jaón).—Seis toros dé 

María Antonia Ponseca, de Sala
manca, uno de ellos fue pitado 
en el arrastre. 

Curro Girón, en su primiero, 
se lució con la capa y fue ova
cionado al banderillear, y mató 
de una entera y descabello. (Ova
ción, dos orejas, vuelta y salu
dos). En su segundo también fue 
ovacionado al torear de capa. 
Banderilleó superiormente y rea
lizó una faena variada entre ova
ciones Una entera hasta la bola 
y termina el puntillero. (Fuerte 
ovación, dos orejas, rabo, pata, 
vuelta y saludos). 

Francisco Antón "Pacorro", en 
su primero, faena artística y ador
nada. Una casi entera. (Ovación, 
petición y vuelta). En el otro, 
faena con pases de todas las mar 
cas. Una entera y termina el pun
tillero. (Ovación, dos orejas, 
vuelta y saludos). 

Curro Romero, en su primeio, 
que fue pitado en el arrastre, 
faena de castigo, y mata de me
dia. (Ovación). En el último, al 
lancear, resultó cogido aparato 
sámente, sin consecuencias. Con 
la muleta, faena voluntariosa y 
valiente. Mata de media. (Ova
ción, petición y vuelta) 

Curro Girón y "Pacorro" sa
lieron a hombros. (Cifra.) 

GRAVE COGIDA DE 
"TERREMOTO", EN 
MALLORCA 

Palma de Mallorca.—Seis novi
llos-toros de Herederos de don 
Bernárdino Jiménez, bravos y 
poderosos. Buena entrada. 

Alfredo Sánchez en su primero, 
valiente y voluntarioso. Una es
tocada. Ovación, petición de ore
ja y vuelta. 

En su segundo, faena merito
ria. Dos intentos y estocada. Ova
ción, petición de oreja, vuelta y 
saludos. 

Por cogida de "Terremoto", se 
encargó del último novillo. Faena 
con pases de todas las marcas. 

Una estocada y descabello al ter, 
oer intento. Ovación y vuelta, 

Ricardo Izquierdo, en su pjj, 
mero, valiente y adornado. Uaí 
estocada. Ovación, una oreja y 
vuelta. 

En su segundo, voluntarios», 
dos intentos y media. Aplausos, 

"Terremoto", que hacía su pre, 
sentación en esta plaza, magnífi, 
ca faena en su primero, pinchazo 
y estocada. Gran ovación, dos 
orejas y vuelta. En su segundo, J 
la salida de un lance, el novillo 
le engancha. Es retirado a la en, 
fermería. 

Parte facultativo: Durante la 
lidia del sexto novillo ha ingreJ 
sado en esta enfermería el nal 
villero Bald omero Martín "Terre, 
moto", que presenta una herida I 
por asta de toro en la región dé] 
triángulo de scarpa, que interesal 
piel, apeneurosis y planos muscii. I 
lares, poniendo al descubierto el 
paquete muscular, con contusiórj 
de vena f emoral. Pronóstico gra< I 
ve. (Cifra.) 

GRAN TRIUNFO DE IJ. 
MESÍO 

Salúcar de Barrameda.—No?i, ] 
líos de don Fermín Bohorquez, 
ce Jerez de Frontera. 

CUrro Puya, en su primenv] 
media estocada, una entera y des
cabello (palmas). Eln su segundo, ] 
tras buena faena de multa, me* 
d;a estocada y descabello (aplau-
sos). 

CUrro Montes, en su primero, I 
faena de muleta valerosa para 
pinchazo y estocada que mató 
(ovación y vuelta). Eln su seguo-
de. valiente con la muleta, ma
tando de media y una entera 
(ovación, oreja y vuelta). 

José Martínez "Limeño", en su, 
primero, ovacionado con la mu
lata, siendo cogido. Continúa no j 
)bstante, la lidia y mata de esto | 
cada hasta el puño (ovación, dos 
orejas y vuelta). Eln su segunde, 
superior con capote y muleta, ma
tando de estocada hasta el puño 
(ovación, dos orejas, rabo y pata, 
siendo sacado a hombros). 

Ai toro so le dio la vuelta al 
ruedo. (Cifra.) 

COGIDA DE MOM>BÑ0 B 
Logroñe. — Novillos de Sánchea 

Montejo, bravos en general; el s* 
gundo, aplaudido en el arrastre, 

Julio Molina, "Algabeño", un» 
oreja, vuelta y saludos en su prl-
mero y vuelta ai ruedo en i 
cuarto. 

Rafael Sobrino, "Fuentes,,I vu* 
ta al ruedo, entre protestas, ea el 
segundo de la tarde, y silencio m j 
el quinto. 

José García, Wméeoo K, ví 
ta al ruedo en uno y ovacionado 
en el otro, en el que resultó vol-j 
toado tres veces. En la enferme" i 
ría fue asistido, al final de la eo-1 
rrida, de fuerte contusión en J» 
región sacra. (Cifra.) 

R E B O L L E D O 
Muelle, 14. Teléfonos 2255S y 21W 

e l m m 

J o s é M a n u e l 

S o l a n o G ó m e z 

descansé en la paz del Señor a* j 
el día de ayer, a los 7 años d*j 
edad, confortado por los Sao*"* 

Sacramentos y la B. A. 
D. B. P. 

Sus padres, José Solano Gvti&l 
rrez (empleado de Casa Lostal} 
y Manuela Gómez Gonzálezj 
abuela paterna, Isabel Gu*íé¿re!j 
Ortlz (viuda de Solano); ab^04] 
maternos, Manuel Gófmfz ft*>nM 
tes y María González TabemH 
lia; tíos, primos y demás P*' 
rientes, 
SUPLICAN una oración por ** 

alma. 
La conducción del cadáver ten* 

drá lugar HOY, a las DOCE * 
MEDIA, desde la casa mortuoria 
calle de Castilla, número 31 Ai • 
sitio de costumbre. 

La misa de alma se dirá 
RANA martes, día 24, a las SP3" 
TE Y MEOLA, y el funeral, est» 
mismo día, a las DIEE, amb^ 
sufragios en la parroquia de Coa' 
se1 ación, 

Santander, 23 de mayo de 
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Antes de que comience» a leer estas páginas que = 
s para t i hemos escrito, queremos que recibas, lector, la = 
= expresión de nuestra gratitud. T u eres, oon nosotros, I 
s una misnsa persona moral. Sin t i , nosotros no existiría- i 
= mos: Cuando escribimos, tú estás en nuestro pensamiento, i 
5 Pensamos en tus gustos, en tus inclinaciones, en la infor- = 
i maoión que te agrada, en la doctrina que te conviene. 5 

Nosotros no olvidamos esto nunca: Nosotros sin t i I 
= no existiríamos; pero tú existirías sin nosotros. En rigor,' I 
= eres la parte más importante de la persona moral que i 
= constituimos. Y si eres la más importante es porque S 
= nuestra finalidad, la de la HOJA DEL LUNES, está en I 
| serte útil, en proporcionarte lo mejor que tengamos, i 

o í a 

EDITABA POB L A ASOCIACION DE 
L A PRENSA DIARIA, INTEGRADA 
E N E L SINDICATO VERTICAL DEL 
PAPEL, PRENSA Y ARTES GRAFICAS S a n t a n d e r 

s o p i í M d i o [ i i y o R D i i i m i s 

BODAS BE P I A T A D E 
NUESTRA PUBLICACION 

iiwiHiimMiiuiiiiMiiiHinini«ii«uniHiniHiiHniiiiiHfi«iHiii«"M»»M ,̂MHM,w,M" 

I La vida en el mundo, en España y en Santander 
i y su provincia, es lo que van ustedes a ver d ^ r f a r a « t e | 
I sus ojos mediante la lectura de este extraordinario de la | 
5 HOJA B E L LUNES. • , _ „, 5 
i Acontecimientos de los ̂ s ^s tac^os en ^ t ^ns - i 
I curso de 25 años, aconteoimientos q u e t o ^ i 
i marcha de la historia, y en la de ^ ^ ^ n dl 0¿ I I vMoia, se han ido reflejando en esta publicación de la | 

i . ^ m ^ t r ^ í Z S f r e s ^ n s t l t u y e la razón de f 
I s e r t o n u ^ r t l ^ n c i a . Y útiles queremos seguir | 
§ siendo al t ravés de estas páginas. 

|..„.„mn..n..HH.,.nH...H.....Hn..,n........M ......J 

„ a ñ o s d e l m u n d o e n n u e s t r a s 

E l a t a q u e j a p o n é s a P e a r l H a r b o u r ; l o s d e v a s t a d o r e s b o m b a r d e o s 

d e I n g l a t e r r a y B e r l í n , - l a e x p l o s i ó n d e l a b o m b a a t ó m i c a y © 1 

l a n z a m i e n t o d e l « L u n i k » f i g u r a n e n t r e l o s « f l a s h e s » m á s s e n s a c i o n a l e s 
»• ONCRETAMENTE el 22 de abril de mil novecientos t re lnu 

y cinco veía la luz primera la HOJA DEL LUNES. A ios 
veinticinco años de so semanal contacto con sus nume
rosos Sectores es manifiesto e Ingente su servicio y au de

dicación a «os objetivos que determinaron su fundación Ha si
do, posiblemente, el cuarto de siglo último acaso el más Im
portante y decisivo en la moderna historia de la humanidad 
El mundo ha conocido, en eetos últimos veinticinco años una 
evolución censante, el desarrollo de acontecimientos cuya tras
cendencia no escapará, sin duda, a sus historiadores importan
tes techos d^ orden pelftico, social o científico tuvieron luaar 
desde el nacimiento de LA HOJA. El haberlos liecho llegar, 
puntualmente, a conocimiento de nuestros lectores es, sin duda! 
el mayor servicio que hemos podido hacerle?. 

Desde la declaración de la última guerra hasta el lanza
miento del cohet* soviético —sin ouda unas de las noticia» más 
importantes del ultimo sigío— LA HOJA ha Informado objeti
va y ampliamente de muchos aoonteceres de mundial reperou-
sion. En la colección que recoge nuestro semanal servicio pueden 
verse como, en muchos cssos. una extraña casualidad nos ha 
favorecido eligiendo a nuestro s manarlo para adelantarse a los 
periódicos diarios en el lanzamiento de una importante Informa
ción, c de una noticia trascendental, que Dios quiso que se pro
dujera en las horas Inmediatamente anteriores al funcionamiento 
de nuestra rotativa. Lamentamos que la falta de ejemplares de 
los primeros tiempos de. LA HOJA nos obligue a coménzar 
nuestra revista a las noticias más importantes que se han pu
blicado en estas columnas solamente a partir del veinte de seo-
tiembre de mil novecientos treinta y siete, en que, recién libe
rada la ciudad, volvíamos a ponernos en contacto con el públi
co. 

He aquí, pues, a partir de aquella época el formidable balan
ce de las Informaciones más destacadas. que LA HOJiA ofreció 
ct sus lectores. ' 

P o r J e s ú s D E L G A D O 

1937-1942: U na 
Europa en convulsión 

Ghamberlain afirma en un 
trascendental discurso que In 
glaterra no se lanzará a nin
guna aventura que ponga en 
peligro su libertad. El Japón 

' y Hungría reconocerán, inme
diatamente el Gobierno do 
Franco. Miassolini habla en 
Trieste. "Frente a los proble
mas qtte afectan en la actua
lidad a Europa —afirma— -la 
solución tiene solamente un 
nombre: plebiscito. El dieci
siete de octubre de mil no-

¡ vecientos treinta y ocho, LA 
HOJA informaba del temblor 
de tierra ocurrido en la ca
pital, afortunadamente sin da
ños ni víctímas. "La onda 
•—decíamos— tuvo una trayec
toria desde el Cabo Machicha-
co hasta la villa de Llaqes", 
La violencia de la sacudida 
produjo rotura de cristales y 
de mueblns y, asimismo, cayó 
derribada la cruz de- la torre 
de la iglesia de los Jesuítas. 
La onda sísmica, de una mo
derada intensidad, se había de
jado sentir durante diez mi
nutos. 

El doce da marzo 'es coro
nado Pío X I I . lo que dio ori
gen a un s-rontecimiento gran
dioso e inolvidable. Una in
mensa multitud aclamó -con de
lirio al Padre Santo v recibió 
su bendición arrodillado en la 
gran Plaza de San Pedro. 

El Fuhrer, en aquel mismo 
mes, es recibido en Berlín con 
grandes muestras de entu
siasmo. Un grao desfile de tro
pas del Reich tiene aquel mis
mo día lugar por las calles 
de Praga. 

Europa está ya ba'o la ame
naza de la guerra. El 27 
de marzo, informábamos de 
otro discurso sensacional del 
Duce en Roma, planteando ro
tundamente las reivindicacio
nes coloniales italianas. Y 
aprobando, al propio tiempo, 
los hchos acaecidos en la Eu
ropa central. 

A principios de abril de mil 
novecientos treinta y nueve, 
recién terminada la guerra! 
nuestras columnas recogían el 
texto de un emocionado men
saje del Caudillo a todos los 
combatientes de España: "Mi 
corazón está con los comba
tientes y mis recuerdos con los 
caídos para «iempr» en su ser
vició". 

Por acruellos días, las oolum-
- ñas italianas prosiguen su 

marcha por' Albania. ^ Persona
lidades de prestigio y jefes po
líticos albaneses habían pedi
do, hacía tiempo, la interven
ción de la nación italiana. 

Su Santidad se' dirige el 
dieciséis.de abril al pueblo' es
pañol: Pío X I I exhorta a go
bernantes y pastores a qüe i lu
mine la mente de los engaña
dos. Finlandia y Dinamarca 
notifican por aquellos días de 
abril del. treinta y nueve que 
no se sienten amenazadas por 
Alemania y pooas fechas más 
tarde, el quince de mayo, re
producimos un discurso del 
Duee en el que declara que 
no hay motivos para una gue
rra Coinciden casi sus pala
bras con la firma en Tokio de 
un acuerdo anglojaponés. 

El veintiuno de agosto, el 
presidente del Senado de la 
ciudad libre asegura én un dis-

. curso que "Dantzig será, muy 
en breve del Reich alemán". 

dad de Lodz Los franceses, 
por su parte, atacan con éxito 
entre los Vosgos; y el Sarre 
Siéte días más tardé, debía
mos: "Rusia decide la inter
vención y sus tropas se inter
nan ya en Polonia. La aviación 
francesa bombardea la . línea 
Sigfrido". 

El dieciocho de dioiembre, 
eü acorazado alemán "Graf 
Von Epee" sale de |áDntevtr 
deo y es hundido por orden del 
comandante de la nave. Se 
produciría así uno de los epi
sodios más discutidos de esta 
guerra. 

El primero de enero de mil 
novecientos cuarenta, Ezequiel 
Cuevas inaugura su popular 
sección "El domingo de don 
Sisenando" en • las . pápinas d?. 
la HOJA DEL LUNES. Al cabo 
de veinte años, su personaje; 
no ha envejecido. 

Se suceden las batallas ma
rítimas Otros navios se hun
den por choque contra, minas. 
En él número del veintidós de 
enero, seis bárcós de diferen
tes bandejas desaparecen entre 
las aguas. A finaíps de este 
mes, los rusos lanzan una 
ofensiva para atacar, por la 
espalda, la línea Mannerheim, 

Él cuatro de marzo. Goe-
bbeis pronuncia un importante 
discurso en la apertura de la 
feria de Leipzig, en el rrua 
asegura: H"óy es imposible 
•matar por hambre a Alemania". 
El primero de abril, la prime
ra página de LA HOJA seña
la la prósecución del avancen 
de las tropas alemanas1 en la 
región de Oslo. El seis de ma
yo entran en Hamsos y . en 
Grong. E:l diecisiete entran en 
Gronihprue,, Holanda y aleanzan 
la costa oriental del Zuider-
zee. El Caudillo ordena a los 
españoles la más estricta neu
tralidad 

Bien avanzada la primavera* 
Chateau y San Quintín caen en 
poder de los alemanes, que 
atraviesan el Escalda, el Sam-
bre y el Oise. El veintisiete de 
mayo penetran en Calais: a! 
lunes siguiente, en Nieuport y 
otras poblaciones. Cae también 
Caen. Ei diecisiete de junio, 
las columnas de nuestra pubil-
oación proclaman el avance 
victorioso en todo el frente.ale
mán, desde la Mancha hasta 
la frontera suiza. 

Los ^lemanes ocupan en se
guida Saint Nazaire. i El cinco 
de juilio,: los franceses bom
bardean los.muelles de, Gibral-
tar. LA HOJA da cuenta el 
día veintidós de julio de que 
Estonia, Letonia y Lituaniá in 
gresan en la U. R S. S. 

A m p l i o r e s u m e n d e l a v i d a m u n d i a l e n 

e s t e c u a r t o d e s i g l o 
n*I de Londres por la aviación 
alemana. A finales del mismo 
mes, diecisiete mercantes in
gleses son hundidos por dos 
submarinos alemanes en un 
Sólo día. Se recrudecen los 
ataques a Londres el día trein
ta. A principios de noviembre, 
Coventry es convertida en un 
desierto. 

El veinticinco de noviembre, 
ál lluvia de fuego prosigue so
bre Inglaterra. Más de doce 
•mil bómbas incendiarias caen 
sobre Southarapton. El dos da 
diciembre informamos de un 
formidable incendio en la ca
pital inglesa, 
v Comienza el año cuarenta y 

uno. Bulgaria autorizará pron
to el paso de tropas alemanas 
por su territorio para oponer
se a los planes ingleses y pro
teger., los intereses .nacionales., 
comenta la Agencia informa
tiva, 

BI 10 de marzo, una noticia 
trascendental en las columnas 
de LA HOJA: "El Senado yan
qui aprueba el proyecto de 
ayuda a las democracias". Los 
alemanes, mientras tanto, in i 
cian el avajice en Grecia y Yu
goslavia. "Belgrado --hss 'un 

titular de primera plana— cae 
en poder de las fuerzas del 
Reich. Japón y la U. R. S. S. 
firman un pacto de no agre
sión".. Los alemanes ocupan, 
en arrollador avance, Atenas, 
Corinto y ei Peloponeso. 

El doce de mayo es otra fe
cha inolvidable para los londi
nenses, sometidos un nuevo 
e infernal bombardeo. La Cá
mara íde los Comunes -^—titulá
bamos-—' ha sido destruida. El 
dos de junio, las tropas del 
Eje establecen contacto en 
Greta, y el Catorce dé julio el 
Ejército ruso es partido en dos, 
después de sufrir millón y me

dio de bajas en la campaña 
realizada hasta entonces. 

Finlandia recupera, el pr i 
mero de septiembre, todo el 
territorio que le había arre-
batadó la U. R. S. S.. Otra 
históriea •noticia en las pági ' 
ñas d§ LA HOJA del 8 de d i 
ciembre: "La aviación japone
sa bombardea la base yanqui 
de. Pearl Harbour, Haway y 
Manila". La guerra toma un 
nuevo e insospechado rumbo, 
extendiéndose por Asia. Los 
japoneses, al lunes siguiente, 
habían ya penetrado en Birma-
nia; Dos semanas más tarde 
estaban en Sumatra y en los 
arrabales de Manila. 

Y Regamos a mil novecien
tos cuarenta y dos, en cuyo 
mes de marzo, el Fuhrer anun
cia que "el coloso ruso será 
destruido en el curso del pró
ximo verano". Por aquello» 
días, cincuenta mil chinos son 
copados por los japoneses, y 
las tropas germano-rumanas 
rompen la línea rus^, del Do-
netz Tobruk, en Africa, capi
tula. A principios de verano, 
el Don es alcanzado en amplio 
frente por las fuerzas del Eje. 
Termina la batalla de Sebas
topol. / 

Agosto. Krasnodor y Mai-
*kop, destruidas. Ghandi, Ne-
hru. Azad. y otros diecisiete je
fes indios han sido detenidos. 

En el íñismo mes, las ñier-
za^ del Eje rompen las defen
sas rusas del Caucaso y avan
zan impetuosamente. El cator
ce de septiembre del mismo 
año tqarenta.y dos, las tropas 
alemanas penetran en la parte 
Sur de Stalipgrado, donde se 
combate heroicamente por am
bos bandos 

Finaliza el año con un ata
qué, angla-yanqui a las costas 
del Africa francesa del Norte. 

^943 47; Fin d« U guerra mundíál 

Un di a se encendió 
!a guerra 

El tres de septiembre, ei 
mundo ya está en guerra. 
Franco, que conoce sus ho
rrores, dirige un mensaje a los 
gobernantes de los Estados en 
guerra. Inglaterra- y Francia 
—dice LA HOJA ese día-r—, en 
virtud de sus compromisos con 
Polonia declaran la guerra a 
Alemania. Bélgica, Suiza, I r 
landa. Brasil y los Estados 
Unidos proclaman en el mis
mo día su neutralidad. 

Una vasta' ola. de pólvora y 
horrores sacude ya al conti
nente. El once de septiembre 
damos cuenta,de que l^s tro
pas alemanas ocupan la oiu-

L uvia 
y hun< 
de ba 

cíe fuego 
Cimiento 
reos 

A principios de septiembre, 
concretamente éd nueve, re
gistramos un bombardeo infer-

• Alemania e Italia ganan te
rreno en el sector de Túnez. 
Unidades germanas resisten 
con coraje en su cerco de Sta-
lingrado. En abril de mil no
vecientos cuarenta y tres, Hi-
tler. y Horthy se entrevistan en 
el cuartal general .del - prime
ro. , ,' •. 

Informamos el día doce de 
julio de qüe una encarnizada 
batalla se está desarrollando a 
lo largo de la costa sudoriental 
de Sicilia. En septiembre, el 
trece, otra importante noticia 
en nuestras pájginas: "Para-

• caidistas alemanes, en unión 
de las fuerzas de la S. S. y del 
Servicio' de Seguridad, liber
tan a Mussolini de su prisión". 

Termina en diciembre la ba
talla de Smolensko con comple
to éxito alemán. 

Y comiehza el año siguiente 
coa nuevos avances alemanes 
en todos ios frentes. Parece» 
dispuestos —se dice enton
ces— a realizar la invasión de 
Europa. 

El diecisiete de enero, ei 
Seguro de Enfermedad, con
signa de la Falange, se lleva 
a cabo por orden concreta del 
Caudillo. El mes1 termina con 
un profétioo discurso del Fu
hrer en el que dice entre otras 
cosas: "No habrá más que un 
vencedor: Alemania o la Unión 
Soviética. Vencida Alemania, 
la suerte de Europa : quedará 
decidida en pocos meses". 

Comienza a debilitarse el 
frente del E^e. Én junio, cinco, 
el V Ejército penetra en el 
recinto de la ciudad de Roma, 
y el siete de agosto, las tro
pas americanas entran en 
Brest. Berlín es bombárdeado 
pór formaciones americanas. 
Las tropas aliadas llegan ,a la 
frontera belga en los primeros 
días de septiemíbre, y atravie
san, en seguida, las fronteras 
luxemburguesas,. 

El 18 de septiembre,, otro 
"flash" en las oolumnas de 
nuestri) periódico: ''Poderosas 
fuerzas anglosajonas, aero
transportadas, desembarcan en 

Holanda. Los americanos ocu
pan Naney" 

Una gran operación de cerco 
está en curso en la Prusia Orien
tal. Emip'eñados combates se des
arrollan en el oanal Leopoldo. 
A mediados de octubre, Rom-
mel muere a consecuencia —se 

-dice t-i día 16— de- una herida 
grave sufrida por accidente de 
automóvil. Hungría qüier© pe
dir el armisticí'j. 

El veintitrés de octubre se ce
lebran en toda- España eleccio
nes sindicales. El once de di
ciembre, Francia y.'la URSS fir
man un tratado de aiianza y 
asistencia mutua. El año culmi
na con un gran avance alemán 
más allá del Ourthe. 

Mil- novecientos cuarenta y 
cinco. Se acentúa la debilidad 
del Eje. Las tropas norteameri
canas penetran en Manila el día 
cinco de febrero; una semana 
más tardes la HOJA consigna «J 
feliz desarrollo de una ofensi
va aliada en ei frente del Oeste. 

Siicté de mayo. Se firma la oa-
pltulaoión de las fuerzas al«-
ínanaa en Holanda. Antes del ve
rano, dos mil aparatos anglo
americanos participan en es 
bombardeo de la isla de • Hondo. 
El trece de agosto, rusos y 1a-
poneses combaten duramente 
cerca ae Yukj, ©n Corea. Llega 
a Manila la delegación japone
sa para la rendición. Los alia
dos están dispuestos a desem
barcar en el Japón. Una , fipta 
de trescientos treinta y ocho 
buques lleva a las fuerza* de 
ocupación. Corea pide la inde
pendencia. 

El diecisiete de septiembre «e 
firma la rendición de Honkong. 
El mismo día, en aguas de San 
Sebastián, Pedreña obtiene .una 
rotunda victoria deportiva, muy 
destejada .en nuestra eapitál. 

Al domingo siguiente, Pedreña 
revalida, en Bilbao, su extraor
dinaria oiáse. El quince, en la 
ciudad, la tripulación es entu
siásticamente recibida. 

Cinco de noviembre. Los alia-

ELn ios cainpos oc -« inmensa Husla, \*6 tropas alemanas avaruui. p-óximas 
« Stallnflrado, I * dudad en la que había de comenzar la decadencia de au poderío, 

que finalizó oon la derrota. 

dos van a establecer ún Gobier
no central en Alemania. Culmi
na el año con, la bancarrota ailê  
mana- Los fondos de los Bancos 
están congelados y la moneda 
carece de valor. 

Termina, el veinticuatro de 
diciembre, la electrificación Ma
drid-A viíia-Segovia. 

A principios de mil novecien-
tós cuarenta y seis, • surge un 
nombre en la política interna 
dona¡l: Perón. El once a© fe
brero. Perón renuncia a sus as
piraciones presideneiales y se di
ce que intentárá provocar una 
"marcha sobre Buenos Aires". 
El cüatro de 'marzo, ©n las elec
ciones, lleva más de veintinue-
ve mil votosi de ventaja a Tam 
burini. 

El diez de junio, el Tribunal 
Supremo italiano decido que la 
República sea proclamada.. Se 
prevé, sin embargo, el aiplaza-
miento por la alegación de frau
de electoral. 

La historia vuelve a las pá
ginas de la HOJA el día pri
mero de julio. Otro "flash" sen-
Kíicionau en sus oolumnas: MB& 
lanzada la bomba .atómica en la 
laguna de Bikini. 

Una formidable columna de 
humo se eleva a quince kilómie-
tros de altura. 

Veintidós de julio. Perón afir
ma su antieomunismo. "Nunca 
permitiré —declara— la inf i l 
tración comunista en la Argen
tina". 

De Gaulle pronuncia un im
portante díscurao el día vein
tinueve: "Existe —afirma— un 
choque latente entre Estados 
Unidos y Rusia. Puede poner en 
peligro la paz, a menos que 
Francia e Inglaterra armonicen 
su política". 

El vuelco de una jardinera 
de un tranvía en los Pinares del 
Sardinero produce dos muertosi, 
dos heridos gravísimos, ocho 
graves y numerosas contusos y 
leves. La fecha luctuosa, 'de 
triste recordación para algunas 
familias montañesas, \es el die
cinueve de septiembre, domingo. 

El año culmina firmándose un 
convenio ¿obre Seminarios y 
UniverRidades Eclesiásticas en
tre la Santa Sede y el Gobierno 
español. 

Comienza la Conferencia de 
Moscú el diez de marzo de mil 
novecientos cuarenta y •siete. 
Poco después muere el Rey 
Gristián, de Dinamarca, a los 
setenta y siete años, de&pués de 
haber reinado durante treinta y 
cinco años. 

En junio, el Oaudilló inaugu
ra en Lérida el nuevo pueblo 
ífceonstruído de Gimenells. Y &! 
dieciséis del mismo mes, Madrid 

• recibe, ajpoteósicaroente, a Eva 
Duarfce dé Perón. El Caudillo, sai 
esposa y el Gobierno en pleno 
acudieron al aeródromo de Ba
rajas. 

Veintinueve de junio, aconte
cimiento en sla historia local: 
Consagración episcopal de don* 
Angel Herrera. Oria. Para asis
tir al acto llegó a Santander, el 
Nuncio de S. S. y los ministros 
de Asuntos Exteriores, Justicia 
y Educación Nacional. 

Referéndum en España para 
la ley de sucesión en la Jefa
tura ael Estado. Ni incidentes 
ni coacciones en Santander, don
de ;vota el noventa por ciento 
del censo. 

El aviador W-illiam Odont,, el 
pnce de agosto del mismo año, 
da l a vuelta al mu nao en se
tenta y tres hora» y seis minu
tos. Constituye un* record en
tonces. 

A principio de septiembre, 
nos polvorines explotan en las 
cercanías de Alcalá de Henares. 
Mueren diez • personas y otras 
treinta y cinco resultan heridas. 

Pedreña vuelve por sus fue
ros y acapara banderas y glo
rias deportivas en San Sebas
tián y Bilbao. Otras dos impor
tantes informaciones antes de 
terminar el año: "Cien, mil'per
sonas se manifiestan "contra la 
Onu en Ei Cairo por la división 
dé Palestina" y muere en Egip
to Víctor Manuel de Italia, a 

- los setenta y ocho año»i. 

1948 53: Torremotos 
y desórdenes 
políticos 

Comienza mil novecientos cua
renta y Ocho con una conjura 
para asesinar al Pandit Nehru 

"y a otros miembros p&l Gobier
no hindú. En Palestina es vo
lado un tren por la Organización 
judía Haganah: 26 muertos y 
42 heridos^ 

Prosigue el avance egipcio ha
cia el interior de Palestina.- La 
legión árabe ocupa Jenco. En 
Jerusalén &e lucha casa por ca
sa. Madrid recibe oon impresio-

' ñante fervor a la Virgen de Fá-
tima. 

El doce de julio, una grata 
noticia para los aficionados al 

' fútbol: El Real Santander, tras 
una brillante campaña, vuelve 
a la Segunda División. En agos
to, brillante comienzo 'de. los ac 
tos conmemorativos de la fun
dación do lu Marina de Casti

lla. El ministro de Educación 
Nacional presidie los actos de la 
solemne jornada, en el curso de 
la cual se inaugura el museo 
del Real Asitillero. de. Guarnizo. 

La situación es delicada en 
Jerusalén. El Ejército recibe or
den de permanecer alerta. A 
principios de noviembre, victo
ria de De Gaulle én las eleccio
nes para el Consejo de Ja Re-
públca. 

Y el año finaliza con el esta
llido de una nueva guerra: en 
Indonesia, los holandeses env 
prenden operaciones por aire, 
mar y tierra y ocupan Yajakai"-
ta. Sukarno es detenido. 

A prineipios de mil novecien
tos cuarenta y nueve, junto a 
la hisitórica colegiata de Santi-
llana, es clausurado el XI I I Cen-
sejo Nacional de la Sección Fe
menina. Stalin declara en Moscú 
que está dispuesto a entrevis
tarse con Trumani 

Un tren descarrila en Tami-
gona: veintiocho muertos y nu
merosos heridos. Tres de los co
ches cayeron por un barranco 
de cuarenta metros de píofun-
didad. 

Marzo es lluvioso y el día sie
te se producen graves inunda
ciones en nuestra iprovincia. En 
más de dos kilómetros de ex
tensión, el agua anega la mies 
de Vega, en Torrelavega. Cabe
zón y Hontoría, invadidos por 
el Saja. 
. El dieciocho de abril, un tren 
compuesto de vagones america
nos, se precipita, casi por ente
ro, por un barranco de Monta-
bliz. Venía sin frenos desde Rlei-
nosa, a fantástica velocidad. De 
haber chocado con el correo, la 
catástrofe hubiese sido espan
tosa. 

El 18 d© abril, mides de per
sonas se congregan en Dublin 
para festejar la libertad © tn-

pon el bombardeo de la esc uadra norttamepioana, fon
deada en Pearl Harbóur, los japoneses iniciaron la guerra* 
El grabado recoge un momento en el que las tropas d© 
los Estados Unidos realizan un desembarco en tierras 

del lejano Oriente. 
dependencia del país. Al lunes 
siguiente, los lectores de la HO
JA se informan de que fos co
munistas chinos han pompado 
Nankín. 

James Forrestal se arroja por 
la ventana de un rascacielos. 
Haibía estado sometido a trata-
miento en un hospital. El Cau
dillo, a principios de junio, pre
side en Vich la clausura'del 
centenario de Raimes. 

Bl once de julio, grave acci
dente automovilís'tic^ a la entra
da de Comillas. Un autobús. He
no de viajeros, se estrella en 
una curva. Se lamentan varios 
heridos graves y numerosos con-
tusionados. Casi todos eran ve-

oinós de Torrelavega. 

íe remotos; invasiones; contraofensivas 
' Terrorífico terremoto en Am-
Ijoto. Casi toda la ciudad ha 
quedado ' destruida. Se calcula 
en tres mil el número de muer
tos. En pleno verano, arde gran 
parte de las Landas francesas. 
Perecen setenta y t r ^ personas 
y cuarerita y cinco mil hectá
reas de bosque, oon muchas 
granj as, quedan destruidas. 

El cuatro de septiembre la vi
razón arranca la visera de la 
tribuna' de gol, en ios campos 
de Sport, cuando se hallaba re
pleta de público. Afortunádá-
mente, los cascotes cayeron ha
cia atrás y .no encima de la gen
te, lo que hubiese provocado una 
catástrofe. 

Mao Tse Tung proclama, el 
día tres de octubre, que su Go
bierno es ei único válido en Chi
na. La Unión Soviética reconoce 
al aúevo | Estado y rompe con 
los nacionalistas. En Colombia 
se producen graves incidentes y 
mueren cien personas. 

Mil novecientos cincuenta co
mienza con un violento terre
moto en el golfo , Pérsico. Más 
de un- millar de personas mue
ren en la hecatombe en la que, 
asimismo, se lamentan mil tres
cientos' heridos. 

Bl veintiséis de junio, ©1 Real 
Santander alcanza la Primera 
División, después de haber rea
lizado una gran campaña de
portiva. 

Tropas comunistas del Norte 
invaden la República coreana 
del Sur Gomo oonscccencia de 
la operación táctica de las tro
pas norteamericanas, el frente 
comunista amenaza derrumbar
se algunas semanas más tarde. 

A primeros de agosto se des-
irrolla una gran contraofensi
va norteamericaan en Corea, so
bre un frente de ciento quince 
kilómetros. 

En Alceda, ©l ministro de Jus
ticia visita el día siete el alber
gué de la Sección Feroénina. 

Se lucha durante todo el mes 
de septiembre, en el Xreníe co
reano. Bl dieciocho. Castro Ur
díales gana el Campeonato de 
España de' traineras. 

La HOJA del oos de octubre 
publica ese año la naticia de 
que los surcoreanos han cru
zado el paralelo 38. Al mes si
guiente, se celebra en Santan
der un fervoroso homeaRje ai 
Conde de Ruiseñada. Él Prelado 
bendice el muelle de bloques y 
el remolcador de la Junta de 
Obras del Puerto. 

Antes de terminar el año, el 
Gaudillo pronuncia un. impor
tante discurso. "Desde que Gi-
braltar nos fue arrebatado, Es
paña ha venido reivindicanido 
sus derechos. Con motivo de la 
última guerra, Inglaterra ofre
ció el .considerar, entre otros, 
este problema". 

Mensaje de Su Santidad a' los 
trabajadores españoles, el' doce 
de marzo de 1951. "Pocas cues
tiones como la obrera y la so
cial —les dice— han preocu -̂
pado tanto a la Iglesia".. ' 

Quinientos mil rojos se con
centran en ©1 . Norte dé Corea. 
Bl Gobierno español fomentará 
las importaciones y empleará la 
máxima energía 'para la justa 
nández Cuesta-, en Sevilla. 

Estados Unidos, rechaza las 
distribución de las próximas co
sechas,; dice en un discurso Per-
alegaciones rusas sobre 'el Ja
pón. B l . Gobierno soviético tie
ne todavía .en sú poder a dos-
oientós mil prisioneros japone
ses. Inglaterra pierde la espe
ranza dé evitar la nacionaliza
ción del petróleo persa. Sola
mente el empleo de üa fuerza 
militar podría impedirltí. 

Canonización 
en Italia 

de Pió X-
y en el Japón 

inundaciones 

El cuatro de junio es la so
lemne bea-tificación de S- S. Pío 
X. Doscientas cincuenta mil per
sonas se congregan en la Plaza 
de San Pedro. Junio registra, 
asimismo, la apertura de la XIX 
Feria Internacionar de' Barcelo
na y la grave situación de Per-
sia. „ ' 

Julio trae nfejores noticias 
acerca del cese el fuego en Co
rea. Los delegados de uno y 
otro bando ©sitan reunidos. En 
cambio, en novembre, son de
vastadoras las inundaciones en 
Italia. Doscientas Mií personas 
huyen ante el desbordamiento 
d© los ríos. 

A principio© de ©ñero de 1952,, 
Paruk destituye al Gobierno y 
pisuelve el Parlamento. Bajá-
forma nuevo Gabinete, todo él 
de independientes. En la ma
drugada del 3 dé marzo arde en 
pompa el Coliseum. Todo el in
terior del suntuoso teatro que~ 
da reducido a cenizas. 

En aquellos días, fracasan dos 
intentos de a&esinato contra Prio 
Socarrás, ©n Méjico. Y el Caudi
llo inaugura ©1 monumento que 
perpetúa la memoria dé los hé
roes del Bruch. Fallece el día 
11 d© agósto ©1 Conde de Ro
dezno. Y visita nuestra, ciudad 

©1 Presidente de la República 
de Liberia, aoorapañado por 
Martín-, Artajo. 

En noviembre, Eisenhower ex
pone un programa político-de 
diez puntos. Promete honestidad 
escruipulosa del Gobierno, pro
tección al mundo obrero y lu
cha implacable contra la infil
tración comunista. 
• El mismo mes muere Charles 

Maurrás y se desarrollan gra
ves incidentes ea el ^iraq, por 
cuestiones políticak Se celebran 
elecciones. en el Sarre, con de
rrota del Gobierno fraaoófilo. 
Nuevas manifestaciones antí-
frances'as se suceden en Túnez. 

A principios de ©ñero de 1953 
queda ©laborado ©1 Código dé 
Trabajo que será propuesto al 
Gobierno español. Entre las no
vedades que recoge, figuran los 
Jurados de Empresa. 

Eisenhower anuncia en fe
brero, - la descentralización de 
Famosa. La situación es críti
ca ©n Per&ia. A finales de mar
zo, dos jóveens, uno de ellos 
santanderino, perecen en tráfi
co accidente dé aviación, en San 
Román de la Llanllla, al capo
tar la avioneta que triipulaban 

Bl veint© de abril son traslá
danos los restos del segundt) 

Marqués d© Comillas. En mayw 
con una ©xtraordinaria concu
rrencia de público, se cel&bra ¡14 
Feria Internacional del Campo. 
Bl ganado montañés llasna po
derosamente la atención de les 
entendidos. 

Aliaoos y comunistas llegain 
a un acuerdo en Pan Mun Satá. 
Pero Corea del Sur discrepa % 

. anuncia que continuará la gue* 
rra' por sí soía. 

El Saja -'&esitruye cuatro casas 
én Ontoria, a principi!Js del mea 
dé junio. A mediados d© mes, 
un golpe de Estado provoca 14 
caída del. Presidente Laureano 
Gómez, que acababa de hacerse 
cargo del Poder. 

Veintinueve de junio, una fe
cha luctuosa para el Japón. 354 
muertos,. 900 heridos y 1.114 
desaiparecidois a consecuencia 
de las inundaciones. Tres mil 
casas han quedado destruidas y 
trescientas mil son las inunda-

' , das. ' ' \ ' 
Mejores noticias de Corea, 

donde ios comunistas parecen 
dispuestos a firmar la tregua. 
Piden, no obstante,. la prome
sa aliada de que Corea del Sur; 

- se considere obligada a respe
tarla. Ai lunes sigaiefi|& la HO
JA informa de que se ha- fir
mado la paz. El acuerdo se v©«' 
rifica en Pan Mum Jom. 

Clamoroso homenaje 
a Argenta en la 
Plaza Porticada 

El nueve dé" agosto, cinco mil 
p\rsonas rinden clamoroso ho-

.inenaje a Argenta en la Plaza 
Porticada^ Fue presidido el ac
to por el director general de In 
formación. La Diputación pro
vincial acuerda' .nombrar' a Ar
genta hijo predilecto de la pro
vincia. , • 

A mediados de agosto, fraca
sa un golpe, militar de estado 
en Persia. Había sido llevado a 
cabo, por. la, guardia real. del 
Sha. 

Viene Franco a ' Santander ©1 
veintitrés del mismo mes. San
tander le rinefe un férvido ho
menaje. El Caudillo asiste a una 
misa y Tedéum en la Catedral 
y por la tarde hace entrega de 
las viviendas del Poblado Pedro 
Velarde. 

Veintiocho de septiembre. La 
firma del acuerdo con España 

--dice el senador Smathers— pue
de inclinar la balanza en fávou' 
dé la paz e incluso terminar con 
la guerra fría. Una semana mág 
tarde, se pide la pena de muer
te para Mossadeq. Entre otras 
cosas, se- le acusa det raiciSn 
al Sha. 

Nuevas inundaciones e n I t a 
lia. Antes de terminar octubre, 
cinco mil casas son destruida» 
por las inundaciones y cien k i 
lómetros dé carreteras están 
cortadas por las aguas. 

Y termina ©i año con una no
ticia de carácter local: solemne 
clausura del I Congreso Pro
vincial de Trabajadores. 

1954-59: Satélites 
a a lu na 

Quince de febrero de 1954 ©n 
las páginas de la HOJA: impo
nente temporal de nieve en lá 
provincia. Un alud se corre len-
ta'mente sobre Gañeda, ponien
do en peligro varias casas, pre
viamente desalojadas; 

Una semana más tarde: En
tusiasta y brillante adhesión del 
pueblo santanderino a su Pre
lado. El gobernador íe impone 
las insignias de la Orden de San 
Raimundo de Peftafort. 

Bl diez d© mayo, veinticinco 
mil almas aclaman a Franco ©n 
Agueda d©K Caudillo,x nuevo 
pueblo de la provincia de S*-
lamanoa que acaba dé ser inau
gurado. Ese día,- otra noticia im
portante, de carácter local : cin
cuenta y cinco millones dé pe« 
setas invertirá el Ayuntamiento 
en pavimentación de calles,' mar 

(Pasa a la página 12> 
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Bsts curioso grabado so publicó en la "Ilustración Española 
. t Americana" en 1880. Un gigantesco, íncend.o ^ ^ J 0 . f " 
- I i r^e lfl«s casas del Marqués de Montecastro (en el Muelle), 
* S n o i l a n ?onSo ( e í la parte posterior) y j a subsiguiente 
- 5 1 la calle de Wad ftós. El Banco de Santander estaba ins-

- telaS>M los bajos dé la casa de Pombo, y tuvo que Ins-
" telarse provisionalmente en los antiguos Baños de Toca, del 
* M o do la Pila. También, en eéto de los Incendios, el Banco 

¿ U r e c e como corriendo la misma suerte que lauckidad, j j a -
r ra b r e c h a r así más todavía sus vínculos históricos. 

§í la economía moataüesa ve-
pía influida por el Banco de San
tander, desde *»u fundación (año 

"1857), es a partir de 1940 cuair-
úo aquélla se acrecienta y conso
lida de forma realmente impresión 
nante por medio de la gestión d^ 
nuestra primera entidad ¿anearla 
Í» taban ya muy en la lejanía los 
tiempos en que el Banco operaba 
constreñido por lós límites im-
puestos por un concepto regiona-
i s ta y patriarcal. Se abrió casi 
de repente la nueva etapa, de 
concepción moderna: la orienta
ción del aBnoo se proyectaba ha
cia la influencia no sólo provin
cial, sino internacional y nacio-
al también. 

Bi primer paso fue, bien sabi-
$o es, la fusión eon ei Banco 
gtocantil, y prosigue el desarro 
l io prepotente con la intervención 
en numerosos negocios indusr-
triales —de tipo nuevo—, como 
tos hidroeléctricos y siderortieta-
Érgióos y mineros. Es decir, se 
realizaba ei sueño de salir de la 
Csfera puramente provincial pa
ra reclamar ei puesto a que se 
fccrcedía en las finanzas españo
la», y que ha 6? do conquistado en 
jxn corto mkmero de años. 

!La economía de nuestra reglón 
adquiere, con ello, un auge des
conocido a lo largo ¡de su historia, 
j l i campo, la agrlcúltura y la ga
nadería .participan de manera di 
recta en las actividades, por el 
Crédito y por una colaboración ac
tiva, al desarrollo de aquella r i 
queza. De esta forma, en los en
claves da más acusado caráotet 
ganadero, el Banco de Santander 
frabaja, a través de sus sucursa
les, que van ampliando el radio, 
de'acción de «u influencia a otros 
sectores de 1&- actividad provin
cial. 

Todo ello ha sido posible por, 
(inte todo, un principio sólido de 
detenido estudio de las posibili-
dádes, informadas por la más ur
gentes reclamaciones de la vida 
anod^ma de los negocios; por una 
gestión inteligente, severa, pero 
Con la Recesada flexibilidad para 
no anquilosarse en la rutina. Es-
tas premisas son -las que han con
cedido ai Banco de Santander la 

íjmipilíslma confianza de sus cien
tos de millares de clientes, para 
imiienes es, ante todo, un cola-
Stóradíir Heno de eficaoiíi. 

M hacerse centenario '(año 
;i9S7)Vel presidente de su eonse-
fé da Administración, don Emi
lio Botín y S. de Sautuola, pudo 
exponer a la Asamblea de acoio-
toistas un cuadro de] desarrollo 
prógresivo da la entidad, en el 
due realmente ásombran las ci
fras alcanzadas en eí movimiento 
¡propio de sus .negocios; cifras 
que el lector encontrará en, otrg 

lugar de esta página. Asimismo, 
insertamos también en estas co
lumnas un extracto de las prin
cipales actividades y de los re
sultados del ejercicio de 1959. 
No necesitaríamos agregar una 
sola palabra por nuestra' cuenta 
a esos datos que permiten pen
sar con optimismo en la marcha, 
siempre ascendente, del _ Banco, 
cuya cita en este número extraor
dinario de la HOJO DEL LUNES 
era obligado, porque, como ya 
decimos, su historia va tan ínti
mamente unida, con tan sólidos e 
indestructibles vínculos a la de 
la ciudad, que, Sin hipérbole al
guna, podemos afirmar qué ha si^ 
do uno de los colaboradores más 
decisivos en e\ "milagro santan-
derino". Todo ello, -dentro de es 

H O J A D E L L U N ^ S 

B a n c o d e S a n t a n d e r 

ta época de espíóndidas realiza
ciones de la ciudad, en egtos años 
en que se haíi conseguido los 
más bellos sueños de los eantan-
derinos. 

e n c i f r a s 

L a s c i f r a s s i g u i e n t e s r e v e l a n é l a m p l i o d e s a r r o l l o d e l 

B a n c o d e S a n t a n d e r e n s u l i i s t o r i a s a n t a n d e r i n a : 

CAPITAL DESEMBOLSADO: FONDOS AJENOS: 

1-875 : 7.00a.0£K)r. vellón 
1939 . . . 10:000.000 pesetas 
1945 ...»..: 40.000.000 » ' 
1956 ... >.. 100.000.000 n 
1959....... 150.000.000 * 

RESERVAS: 
1875 — 
1939 ... . . . . 8.807.000 pesetas 
1945...",.. 15.600.000 " 
1956... . . . 225.000.000 a 
1959 383.508.000 » 

1875 .... - 27.000.000 r. vellón 
1939 ... 88-000.000 pesetas 
1945 337.000.000 
1956 6.085.OOO.O0O " 
1959 .. . 10.212.000.000 , " 

INVERSION HE FONDOS 
PUBLICOS: 

1939 a¿ 47.000.000 pesetas 
1945 ..* 144.000.000 " 
1956... 2.155.000.000 " 
1959... 2.467.000.000 " 

BENEFICIOS LIQUIDOS: 

1875 . . . . . . 780.000 r. vellón 
1939 . . . . . . i.500.000 pesetas 
1945 6.000.000 
1956 . . . . . . 74.000.000 " 
1959 ... ... 108.000.000 

NUMERO DE EMPLEADOS: 

1875 
1939 
1945 
1956 
1959 

17 
143 
386 

2.336 
3.085 

Estado actual de las oi>pae de ami>ua«tón ae flenepa l del Banco, de Santander, que tanta belleza .j¡ monumentaiidad 
prestara a nuestro principal Paseo. 

L a i n f l u e n c i a d e l B a n c o s e e x t i e n d e p o r t o d a l a g e o g r a f í a p e n i n s u l a r 
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Adquirido, el solar del marqués 
de Montecastro, por don Claudio 
López, éste construyó en el Mue
lle un soberbio edificio según tos 
planos del arquitecto don Casi' 
miro Pérez de la Ríva. Este edi
ficio cobijó al Café Suizo, al 
Círculo de Recreo y al Club de 
Regatas. El Banco, que desde el 
primer incendio se Instaló én va
rios lugares, hasta llegar a la ca
sa número 8 del Muelle (donde 
después estuvo el Café del 6bu-
levárd y posteriormente la Su? 
cursa! de otra entidad bancaría), 
compró ej edificio para su sede 
central, y ha sido desde donde 
se ha proyectado su extraordina
ria influencia de estos últimos 

quince años. 

E L B A N C O H O Y A C U S A U N C O N S I D E R A B L E 

a u m e n t o e n l o s b e n e f i c i o s , l o s r e s e r v a s 

y l o s r e c u r s o s a j e n o s 

CLi desarrollo del Banco de San
tander, reílerjado en el cuadro que 
ipublicamos en otro lugar de esta 
ipágina, es francamente lisonjero 
y hasta podríamos decir que re
basa en muchos aspectos /las es
peranzas en él puestas. Válganos, 
por ejemplo, la cifra de 10.212 mi
llones de pesetas (con un aumen
to de &54 millones sobre las cifras 
(Je cierre de 1958), para expresar 
la confianza de su clientela, pues 
esa cifra constituye el total de los 
recursos ajenos a él confiados. 
Es decir, que nos encontramos 
con un aumento del 9,12 por cien
to, muy superior, Indudablemen 
te, al porcentaje que acusan los 
demás Bancos de importancia, ya 
que el coeficiente, e'n este concep
to, alcanzado por toda la Banca 
española durante este pasado 
ejercicio, ascendió al 6,49 - por 
ciento. 

De los 1.578 millones de fondos 
ajenos que el Banco acusaba en 
el año 1950, y de 4.830 millones en 
1955, la cif ra se eleva hoy, como 
decimos, a los 19212 millones. 

Y si a los valores depositados 
nos referimos, tendremos un au
mento de un 24.56 por ciento, pues 
la cifra registrada en el ultimo 
balance asciende a 1.485 millones 
de pesetas. 

No obstante el Plan de Estabi
lización, y dentro de los límites 
Impuestos por esta medida esta
tal, el Banco de Santander utilizó 
alrededór de un 50 por ciento del 
margen que oficialmente le fue 
concedido para incrementar sus 
operaciones activas por descuen
tos y créditos. 

• • 

iL, beneficio liquido obtenido 
—nos referimos siempre ai ejer
cicio último—, después de deducir 
toda, clase de gastos, ha sido de 
108.087.048,35 pesetas, de cuya su-
inia los accionistas han percibido 
como dividendo 25.571.400 pese^ 
tas. Cincuenta millones se han 
aplicado al incremento de las re
servas sociales; 10.360.000 a amor
tizaciones y 20.165.000 pesetas al 
pago dé los impuestos. 

Las reservas contabilizadas, por 
tanto, han pasado a ser de 
388.508.000 pesetas, equivalente al 
255,68 por cíente de su capital 
desembolsado. 

Bastarían estas cifras para dar 
la más exacta idea de lo que el 
Banco supone hoy y de la plena 
Justificación de la confianza de 
sus clientes y del desarrollo pro
gresivo de sus actividades, 

* • 
A ampliación del mercado de 

nuestra primera entidad bancaria 
se sucede al misma ritmo. Así por 
ejemplo, durante el pasado ejer
cicio adquirió la sucursal que en, 

ijón tenía el Banco Pastor; 
abrió dos nuevas Agencias urba
nas en Madrid; otras dos en Bar
celona y una en Zaragoza, en Se
villa y «a Valencia. 

Gon esto, y según el lector pue
de apreciar en el mapa que ilus
tra ésta página, la red de sucur-
salea y Agencias en toda España 

está constituida por 70 de las prK 
meras y 21 de las segundas en 
Madrid y 18 en Barcelona; tres en 
cada una de las plazas de Bilbao, 
Sevilla, Valencia y Zaragoza; dos 
en Santander y Las Palmas; una 
en Murcia, Palma de Mallorca, 
San Sebastián y Santa Cruz de 
Tenerife. 

Por otra parte, y según es sa
bido, pertenece al Banco de San
tander la totalidad del capital del 
Banco Soler y Tórrá que tiene 
su Casa Central y cuatro Agen-
sias Urbanas en Barcelona, con
tando también con Sucursales en 
Madrid y en Vich. 

trimestre del corriente año, los 
saldos de clientes experimentaron 
un nuevo aumento de 734 millo
nes de pesetas. 

• • 

• • 

A sido particularmente inte
resante el discurso pronunciado 
por el presidente del Consejo de 
Administración, don Emilio Botín 
y S. de Sautuola, en la última 
asamblea de accionistas celebrada 
el pasado día 5, y del que vamos 
a entresacar algunos párrafos 
muy sustanciales. Dedicó, porque 
ello era de justicia, un recuerdo 
emocionado a don Ramón Quija-
no de la Colina, consejero desta
cado del Banco que le fue desde 
el año y fallecido a princi
pios de este mes de mayo. i 

Dijo que por su destacada si
tuación en las Sociedades Nueva 
Montaña y José María Quijano, 
cuando ambas Empresas eran in-
taña-Quijano después de su fu-
dependientes, y en Nueva Mon-
sión, contribuyó de modo Impor
tante a 1° Quo es hoy esta gran 
industria montañesa. En el Banco 
de Santander, don Ramón Quija
no era el miembro más antiguo 
de su Consejo, del que entró a 
fermaí parte desde 191S. 

* • 
OSTiROSE satisfecho el se

ñor Botín de- lo que ha sido la 
evolución del Bando en dicho 
año, teniendo en cuenta que, co
mo es lógico, todos los índices de 
su desarrollo fueron influenciados 
por la política del Gobierno. 

Comentando los datos de la 
Memoria, dice que del aumento de 
854 millohes de pesetas que expe
rimentaron enj el año les recursos 
ajenos, 563 millones fueron desti
nados al incremento de créditos 
formalizados en letra o póliza, 
con lo que pudieron ser atendidas 
todas las necesidades justificadas 
de la clientela. 

La cartera comercial —dice— 
ha tenido una baja de 246 millo
nes y, correlativamente, las dis* 
ponibilidades líquidas eran al tér
mino del ejercicio muy superiores 
a las de igual fecha del año a»-; 
terior. 

Agregó que esta amplitud de 
tesorería ha seguido acentuándo
se durante el año en curse hasta 
el puntó de que además de tener 
sin utilizar la cartera de fondos 
públicos, la Industrial y su límite 
de redescuento, el Banco de San
tander dispone ahora de impor
tantes saldos a su favor en su 
cuenta corriente con el Banco de 
España. En esto ha Influido el 
hecho de que, durante el primer 

EFIRIENDOSE al grupo in
dustrial en que el Banco de San
tander participa y a cuya finan
ciación atiende juntamente con 
otros Bancos amigos, dio cuenta 
el señor Botín de que ha tenido 
un año satisfactorio, a pesar de 
tratarse de un ejercicio que se 
ha calificado como de recesión. 

Indica que la mayoría de las 
Sociedades que cónstituyen dichó 
grupo industrial tuvieron mejor 
res resultados que en 1668, de 
forma que son excepción las que 
no han llegado a igualarlos. 

Agrega que, fiel a la política 
de que tales Sociedades tengan 
resueltos sus problemas financie
ros, el Banco aseguró y colocó 
durante el año importantes emi
siones de obligaciones o bonos, 
Del acierto en la fijación de las 
características de los títulos y de 
la eficacia de la organización del 
Banco de Santander en esta es
pecialidad, es buena prueba el 
hecho de que siendo de 593 millo
nes de pesetas el importe que ase
guraba aquél en un conjunto de 
ocho operaciones en que partici-
paba destacadamente, rebasó su 
cupo y llegó a colocar 716 millo-, 
nes. 

E l grupo industrial de referen
cia tiene hoy consolidadas sus In
versiones de primer estableci
miento, do forma que sus créditos 
bancarios responden únicamente 
al movimiento comercial o a ne
cesidades de tipo estacional. 

• • 

E l presidente del Banco de San
tander anunció a la Junta que es 
propósito del Consejo de Admi
nistración pedir la liberación de 
un 25 por 100 en el capital de las 
acciones parcialmente desembol
sadas. E l pago se hará coincidien. 
do con el acostumbrado dividendo 
a cuenta, que han de percibir los 
accionista» el l.» de Julio. Este di
videndo a cuenta va a ser este 
año de 22,40 pesetas para Isa ac
ciones viejas, y de H,20 para las 
nuevas, lo que supone un 8,96 por 
ciento sobre el nominal desembol
sado en cada caso, con aumento, 
por tanto, sobre el anterior en la 
cuantía máxima que permiten las 
disposiciones legales. 

Después de comentar también 
el eeffitantdo de la Memoria en re
lación eon las reservas sociales, 
beneficios líquidos y cancelación 
del convenio con el Banco Pastor, 
coa la consiguiente cesión por 
este último de te Sucursal que le
nta en Oijón, terminó su discurso 
el señor Botín-Sanz de Sauttiola 
expresasdo su agradecimiento al 
personal del Banco, al consejero 
director genera! y a los accionis
tas. 

Tan satisfactorias noi^ciae cen^ 
tenidas en el informe del señor 
Botín fueron acogidas con el na
tural beneplácito por los accio
nistas» 
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La casticísima calle de San Francisco era así en la primera 
década de este siglo. Todavía estaba pavimentada con losas 
de piédra, y en las fachadas, los historiados reverberos pro-
clamaban la época de la luz de gas. Comercios con sobrefa-
cha^s de madera, en algi#io de los cuales se había metido 
ya la luz eléctrica como ufta audaz invasión de los tiempos 
modernos. En el ángulo inferior, en primer término, vemos 
una muestra característica: un ¡ gran corsé señalando la 
tienda de doña Laura Brun, donde las mujeres encontraban 
la línea de taJle de avispa que, en la foto,, y por el centro de 
la calle, se advierte en las elegantes, como esa señora a quien 
rodea su familia (niños dé blusa marinera y niñas con larga 
trenza), y que va barriendo las losas con la gran cola de la 
falda. Los señores van con bombín y los artesanos llevan 
blusa hasta media pierna. A l fondo se advierte la esquina de 
la tienda del guarnicionero, donde había un gran caballo 
disecado y con finos arreos d^ artíst ica talabartería. La calle 
de San /Francisco tenía un aire inconfundible. Esta vieja 
fétografía estremece aún de añoranzas a los santanderinos 
que la pasearon, y en la que tal vez iniciaron su primer 

idilio sentimental, 

"fíat/ entre nuestros recuerdos, en este sedimento 
que el tiempo ha ido depositando en el cerebro, visiones 
únicas, rápidas, inconexas, que constituyen un solo mo~ 
mentoí pero que tenemos presentes con una vivacidad y 
una lucidez extraordinar tas". Azorín. 

En alguna ocasión he escrito 
que en las calles que volcaban su 
fuídosa humanidad sobre la Pla-
z$ Vieja, abrían sus tiendas los 
pacíficos comerciantes cuya ma-
yor complacencia era llegarse los 
dbmingos hasta el Círculo Mer-
camtíl, recreo bonachón y menti-
deró: ciudadano, y que muy rara
mente llegaban a sentarse en Íqs 
egoaños rtiunicipales. Pero que 
indudablemente constituían la es-
pinít dorsal del sistema burgués. ' 

El siglo había ido imponiendo 
sus modas y sus modos; desapa-
reSiérdn de las fachadas, las 
muestías que se metieron aver-
géírtza^as eñ las urnas de cristal 
de unos escaparates con grandes 
lunas-enmarcadas por el mármol. 
Ŝ -tbígL,;, el comerciante rezagado, 
que un destino irremediable le 
dejaría apartado a! margen (que 
era -lo mismo que perecer), y así 
Uj» general remozamiento pasó 
muñéquiíla^ de barnizado por las 
rúa.s ,d6<la Compañía, la Blanca y 
San- Francisco, y hasta por las 
más escondidas del Peso y Leal
tad; hasta enlazarse con la ya 
franca ^transformación de las de
más arterias ciudadanas, más pre
tenciosas. -Comercios que tenían 
bu pequeña historia (y alguno 
historia secular) se abrían en los 
bajos dé cada casa y en ocasio
nes, en el superavance progresis
ta de los últimos años, la sorpren
dente caligrafía del neón se des
cifraba en la noche, bajo la pie
dra de un escudo nobiliario. 

Los nacidos desde el incendio 
no acertarán a imaginarse^ ni 
aúri a la vista de viejos docu
mentos gráficos o por las rela
ciones sentimentales que algunos 
hémos, dado a las prensas, cómo 
era aqyel sencillo burgo castella
no; porque ni siquera, en gran 
parte de lo nuevo, subsiste la an
tigua ^ topografía. 

La Puebla Alta era un enclave 
resistente al empuje de los tiem
pos,. Remozábase en cuanto po

día —que era poco y muy parsi
moniosamente—, pero quedaban 
allí vestigios bastantes certifican
do la vejez de la que fue villa y 
después ciudad, desde hacía cerca 
de dos siglos. 

¿Cómo haríamos para explicar 
ésto? Tomando dos planos, se ad
vierte que lo destruido en febre
ro de 1941 era co.n exactitud el 
enclave de las llamadas Puebla 
Vieja y Nueva. La primera se 
agrupaba como una piña en tor
no a la catedral hasta la cuesta 
del Hospital. Por sobre el arroyo 
de Atarazanas se enlazaba con un 
puente con la Puebla Nueva, cuyo 
perímetro podemos trazarlo así: 
calles de Isabel I I , Cubo, Francis
co de Quevedo hasta Guevara, 
Santa Clara y San José y bor
deando la Plazuela del Príncipe 
desembocaba en el comienzo del 
paseo dél> Muelle. 

El conjunto lo" formaban treinta 
y siete calles en las que bullía un 
comercio floreciente y en ellas 
transcurría la dorada medianía 
de un vecindario burgués. 

• • 
Recordarlo es volver los ojos 

hacia un Santander cuyo momen
to de gloria pintoresca se centra 
en algunos cuadros y bocetos pe-
redianos. Callecitas ' estrechas, 
sombrías, por las . que apenas ca
bía un carro, aunque según suce
dió a las de la Compañía, Arci-
llero y Arrabal, conocieron la 
presencia del tranvía eléctrico, 
presente en timbrazos y en sus
tos, porque los estribos rozaban 
los bordillos de las aceras. Salían 
al paso esos ángulos que dan ca
rácter a rítuchas calles castella--
nas: una cacona de piedra-rene
grida con un escudo; perij de ellas 
había emigrado el antiguo espíri
tu de los nobles^ hidalgos, absor
bido por el más práctico del co
mercio. 

Se hacía allí vida sencilla, y 
de esas calles surgían á borboto

nes las gentes en las jornadas 
ruidosas. Por ellas pululaban los 
tipos pintorescos desaparecidos 
de la escena local convertidos ya 
en entes fabufosos. Y los domin
gos, se hundíaji en el silencio. 
Muchos hemos alcanzado a pre
senciar en la calle de Padilla o 
en la de los Remedios, las tertu
lias de plorteras y comadres ju
gando a las cartas,, en las tardes 
de fiesta, cuando todo el mundo 
se iba a la Alameda Segúndá, o 
ar Muelle. Hemos visto, también, 
las prenderías de los Remedios y 
Puerita la Sierra, y asistimos a 
la- demolición de algunas casas-
fápón como las que se oponían 
tenazmente al avance de la calle 
de la Lealtad hasta las Atara
zanas, en una lucha qué duró de
cenas de años y que hizo total
mente inútil el fuego de febrero. 

No es necesario ser muy viiejo 
paira rememorar la estampa del 
mercado en el rincón de Atara
zanas, entre el Puente de Vargas 
y la calle de Colón; y mucho me
nos, todavía, la de la Pescadería, 
bulliciosa y parlotera. Por Colón 
y Juan de Herrera hervía ia clien
tela castiza de las tabernas y ca
fetines, con una historia trágica: 
la del "Huerto del francés". 

San Francisco y la Blanca se 
alzaban con la hegemonía mer
cantil, arrebatada a los pasie¿os 
de Atarazanas. Por allí pasaban 
dos o tres veces a) día todos los 
santanderinos que, al paso, con
frontaban sus relojes con el de la 
catedral. Era obligada la parada 
en el cruce'- con la Plaza Vieja, 
siempre concurrida, con sus gru
pos de dependientes y modistillas 
y con las iniciales tertulias de
portivas" al aire libre, en la legéri-
daria era del palo. Al fondo, el 
cásón que había sido Ayuntamien
to hasta el año 1907, junto,al so
lar, de Villatorre y frente a la 
iglesia de la Compañía, tal como 
está hoy y que fue salvada por 
los urbanistas al tirar líneas con 
cartabón y compás. 

La calle del Puente comenzaba 
en ese cruce con la Plaza Vieja, 
y sobre la suave línea parabólica, 
del puente, sé enlazaba con la par
te más vieja de la población pre
sidida por la catedral, como va 
dicho. La ca,lle del Puente era una 
rúa silenciosa que preparaba el 
ánimo para entrar en la Rúa 
Mayor, la más prestigiosa por su 
historia del Medioevo y paraliza
da en el estupor de su gloria ur
bana. Por las noches llegaba allí 
el rumor dp la algazara de la Rúa 
Menor, reino de la gente del bron
ce, estallante en ruidos, animada 
por sus mil taberñás y bares y 
por otrás cosas poco confesables. 
Antes, e! callejón del Infierno, 
espeluznante desde la caída de la 
tarde, con su descenso por una 
escalinata de piedra a la callé 
del Rincón, que durante el día 
era también lugar muy concu-t 
rrido por la pescadería" y por los 
restaurantes típicos y económicos. 

Por muy fieles que pretendan 
ser las descripciones de todo esto 
que desapareció, nadie ha hallado 
todavía los rasgos precisos para 
definir su carácter. Eran callea 
todas con nombres que ya no son 
más que reíerenciás que promue
ven en los viejos santanderinos 
una inevitable añoranza senti
mental: Puerta la Sierr?. " 
les. Peso, Remedios, Rualasal (o 
de Las Naranjas). Wazueip 'V* ; J 
Escuelas, cuesta de Gibaja, Rip-
eóh, del Viento... ^in citar las de 
mayor categoría como la Ribera 
y Atarazanas... 

• • 
Cuando las tropas entraron en 

Santander ea agosto de 1937, la 
ciudad aparéela como tras de.un 
bombardeo. La indudablé buena 
intención del alcalde Castillo, de 
acometer las grande? reformas 
que en ninguno de los'regímenes 
anteriores fueron posibles porque 
la máquina administrativa muni
cipal permanecía trabada por la 
política local y menuda, se resin
tió de un grave defecto: no haber 
acometido la •—digámoslo sin re
bozos ni reservas-— genial tarea 
mediante los recursos "legales" 
que el estado excepcional revolu: 
clonarlo le propiciaban. Obra ne
cesaria por la que clamaban mu
chas generaciones santanderinas; 
pero Castillo saltó por encima de 
las leyes y de los reglamentos, y 
fue "tirando líneas" de un modo 
empírico, y de ello resultó en no 
pocas ocasiones la ruina de pro
pietarios y comerciantes. Pero 
quedó perfilado el rernozámiénto 
urbanístico, en aquellos meses de 
delirante obra de demolición. 

En ' l a calle de Burgos cayeron 
los restos ,de los seculares tingla
dos de Becédo; la crujía, de la 
casa del Conde de Isla qoie avan
zaba sobre la alineación estre-
c ando la gola escran'™ dadora 
del tráfico; se abatió la casa de 
Cortines (en el triángulo del ac
tual jardín de Becedo); fueron 
destruidos hasta lo^ cimientos los 
bloq'úes de casas entre la plaza de 

Becedo y la de Atarazanas, pero 
dejando en pie, a la parte norte,, 
la actual casa'denominada "del 
Sepi" y sus colindantes hasta 
Puenta la Sierra. También des
apareció el puente de Vai;gas... 
Castillo brindó su huracán de
vastador a'la, gloria soviética, 
dando et norríbre de Avenida de 
Rusia desde Cuatro Caminos has
ta el final del MuellCy 

En otros sectores urbanos, la 
piqueta municipal, animada por 
los entusiasmos castillistas, hizo 
posible el ensanche en la inicia
ción dé la Avenida-de la Reina 
Victoria, en el Sardinero y en el 
Alto de Miranda. Al no detenerse 
ante ninguna clase de considera
ciones, aquel alcalde que actuaba 
por su eiUera iniciativa y su 
"responsable irresponsabilidad", 
mandó demoler la iglesia de San 
Francisco con la intención de 
completar el palacio municipal, y 
se llevó por delante la capilla de 
San Roque, en el Sardinero. 

A '4 liberacrón, la ciudad se 
encontró con unos problemas gra
ves; pero también con el terreno 
limpio de mayores complicacio
nes. *• 

Lo que no terminó Castillo lo 
completaron el huracán y "el fue
go, dejando rasa una superficie de 
una doce hectáreas. 

• • 
Para los santanderinos que han 

doblado el cabo de las tormeti 
tas, es natural que aquella ciudad 
de sus mejores años se aparezca 
nimbada con una dorada aureola 
casi legendaria. No se puede 
prescindir de eso que es la sal 
del recuerdo; porque éste nos de
vuelve la imagen más exacta de 
nuestra personalidad. El nacido 
en cualquiera de aquéllas calles 
que ya no son, tiene que sentir 
nostalgias que abruman; el san-
tanderino de hoy no comprehde-
rá cómo era de entrañable todo 
aquello que hoy sé proyecta entre 

brumas, magnificado por el sen
timiento. 

Hubiese preferido, acaso, que 
los urbanistas, a la hora de crear 
una ciudad sobre ¡a impresionan
te escombrera en que Santander 
quedó convertida desde la calle 
de Cádiz hasta la de Tantín, res
petasen los lugares conmovedo

res de aquel burgo sencillo, hu
milde, sin' edificios monumenta
les, todo ello apacible y tranquilo, 
vulgar en su provinciano estilo 
del novecientos, pero donde ha
bía un fuerte aliento del espíritu 
antiguo. 

Santander se había ido hacien
do insensiblemente, con parsimo

nia, durante los dos siglos de vida 
ciudadana. Si los que acompaña
ron a Tremontorio en su viaje 
final, se lamentaban del cambio 
que en pocos años —los centrales 
del sigjo pasado— se había ope
rado en la fisonomía local, ¿cómo 
serían de conmovedoras sus año
ranzas, a caballo sobre la mitad 
de este siglo? 
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L A C I U D A D 
(Viene de quinta página) 

A media mañana del domingo, 
una brigada de zapadores proce
día a establecer cortafuegos por 
las calles d? Alsedo Bastamante 
y Tantín, volando con dinamita 
algunas casas. Fue é$ta una ope
ración que impidió al fuego pro
seguir su marcha ascendente y 
detenerle en l? linea desde u 
Cuesta de la Atalayavhasta la ca
lle de Sevilla. 

Ei Instituto, oomo va dicho, 
evito que las llamas prendiesen en 
la margen iz-]uiertia de la cuesta, 

canalizando su avance én el es
tricto sentido del viento SO. NE. 

Por la otra m , el fuego se ha
bía apoderado de todas las casas 
de la Plazuela del Príncipe, San 
José y Sevilla, en su margen iz
quierda. En la iglesia de los Pa
dres Jesuítas ei foco iniciado en 
la mañana del día 16 pudo ser ata
jado y dominado; de no haberse 
logrado esto, la suerte hubiese 
sido funesta i a r a la callé del 
\rfabar e incluso para las de San 
Celedonio y P.lo de la Pila. 

Diez horas iban k transcurridas 

iMue*i.i¿, vieja Catie^iai tciiiy, desdé el siglo X V I I I , un acceso 
que en la corta perspectiva provinciana se antojaba monu
mental. Era una- escalinata de piedra, de estilo neoclásico, 
volada siobre Ja bóveda de la calle de los Axogues, todavía 
existente, que, da acceso a la iglesia del Cristo,, nuestro más 
prestigioso monumento arqueológico. Por esa puerta salían 
en la noche infausta las llamas del gran brasero que eravtodo 
el buque catedralicio. Los urbanistas determinaron suprimir la 
escalinata que ha dpdo origen a la capiWa de San Fernando. 
Era, sin embargo, una estampa clásica en el Santander 

antiguo. 

desde la iniciación de la catástro
fe y la ciudad se ofrecía dividida 
por un rio de fuego, en dos zo
nas. Un vecino de la zona del 
Oeste, por ejemplo, para trasla
darse ai Ayuntamiento se veía 
obfigado a hacer uno de estos dos 
recorridos: Hio de la Pija, subi
da de Despef aperros, calle de Ma
ría- Gristiná, Cuesta de la Atalaya, 
calle de Viñas y del Asilo para 
salir a ia Plaza de1 la Esperanza; 
p"or el sur, había de bordear por 
la zona marítima hasta la rampa 
de So$ileza y cuesta del Hospital. 
Pero en ambos casos, tenía que ir 
bien protegido contra el humo y 
sortear la lluvia de pavesas en
cendidas y que caminar bajo una 
nevada de oéiiizas qüé cafan cons
tantemente impulsadas además 
con violencia por el viento. En el 
Prado de San Roque apareeia, 
tumbado en la calle, el tejado en
tero de una casa, arrancado de 
cuajo por el huracAn con todo su 
entramado de madera.. 

I I 1 1 

A principios del año 1937, la 
plaza de la Pescadería había 
cambiado de aspecto. Le faltaba 
el elemento clásico del puente 
tendido entre las dos viejas pue. 
blas. En la foto vemos, a la 
izquierda, la escalera de piedra 
construida cuando don Alberto 
Corral sustituyó el viejo puen
te de piedra por aquel otro de 
hormigón armado que era un 
orgullo ingenieril. Castillo lo 
mandó derribar, l ú e como un 
presentimiento, pues a esa zona 
le estaba reservado un destino 
mejor, pasando por el dolor del 
lesgarrón definitivo. Vemos 
que en el tráfico radado domi
nan los carros de caballos. Y a 
la margen derecha, las casas 
cfel Puente, con la botica de 
Mavedo, el almacén de Ubaldo 
García, la tienda de Las Rojas, 
la relojería de Menchaca... A 
la parte contraria, en la acera 
de la calle de Colón, tiendas de 
coloniales y zapaterías y la pa
pelería La Carpeta... 

Esta calle sufrió transforma-
' cienes evolutivas muy impor

tantes durante el siglo pasado, 
pues que cuanto vemos había 
sido una lengua de agua por la 
iue los antiguos veleros de pe
queño porte llegaban hasta los 
grandes depósitos de- las Atara
zanas medioevales. 

La Incomuíniícación persistía. , Se 
llegó al recurso del envío de mo
toristas con ménsiajes de •nuesti'as 
autoridades a ios de las provin
cias vecinas, p^ro el sistema tro
pezó con dificultades iasupéra-
b es, porque todas las carreteras 
se hallaban o'/Slruídas por cente* 
rares de árbo'es abatidos .por al 
huracán. 

Fn ia mañana del domingo pu
do, al fin, establecerse oemuniea-
ción inalámbrica por medio de la 
emisora Marcohi de un barco an
clado en la bahía. El recorrido de 
este mensaje fue muy largo: 
otro buque; recoigió el S. 0. S. y 
pudo comunica r io al Departamen

t o Marítimo de El Perol del Cau-
"dlllo, desde donde lo retransmi
tieron a Madrid. En la capital de 
la nación fue enprme la incerti-
dumbi'f» juranti toda la noche del 
sábado al domingo, pues allí sólo 
se sabía que Bíntander estaba in
comunicada por unsuceso catas
trófico cuya magnitud se desco
nocía. El Gobierno puso inmedia
tamente eii movimiento ibs servi
cios á t auxilio, ordenando a los 
gehernadures de todas las pro
vincias del Norte para que en
viasen a nufstra ciudad los ele
mentos necesarioo. 

Y empezó una marcha verda
deramente heroica hacia Santan
der desde Bilbao, San Sebastián, 
Oviedo, Vitoria,. Palencia, Burgos. 
Valladoiid, Logroño. Una marcha 
contra los elementos que interpo
nían obstáculos casi infranquea
bles. Aquéllos hombres abnega
dos tardaron muchas horás en 
il^gar, poique a cada cien metros 
tenían que detenerse para apartar 
los á'boles derribados sobre ei 
camino. Extraordinaria a este 
respecto, fue ia marcha de las 
secciones de bomberos enViada 
por el Ayuntamiento de Madrid, 
a cuyo frente vino su jefe, el 
arquitecto señor Soler. San Se
bastián envió también una com
pañía del Regimiento de Ingenie
ro?. ^ hi Armada Española, dos 
barcos que con sus potentes re
flectores ilutninaron aquella no. 
che y las siguientes a la ciudad 
.¡lumbrada sóio por el fueé0-

También Torrelavega y las 
principales villas montañesas, en
viaron con la máxima rapidez sus 
pequeños servicios contra incen-
<iios, en una maravillosa pugna de 
solidaridad. 

El fuego quedo dominado prác
ticamente en la tarde del domin
go. Los 17. parques de bomberos, 
aistribuidos e'í sectores bajo las 
órdenes de un mando centraliza
do en una Junta Técnica formada 
en la rjííche ni'sma del sábado, en. 
ej Ayuntaraiehlo,- atajaron el 
avancé d,é las llamas. Mo pudie
ron impedir, sin , embargo, que 
tbqos los edificios ubicados den
tro' del perímetro, ardiesen total
mente. Y, para la tarde dé] lunes, 
el incendio estaba sofocado. El 
fuego seguía latente, entre la gi
gantesca escombrera de las 37 ca
lles desaparecioas, y esta combus
tión lenta duró quince "días. 

Era una estampa de fuerte dra
matismo la que ofrecían, en la 
mañana del lunes* todas las ca
lles que circundaban la zoni 
arrasada: restos de ajuares res-
catadós por . los más' intrépidos 
formabah una barrera y ©ra como 
una playa cubierta oon los res

tos de un naufragio empujados 
poj* la reraca. 

Durante medio mes los santan-, 
dennos no pudieron encender sus 
cocinas, como acertada medida de 
prevf&ión para evitar la formación 
de nuevos focc^ de incendio. Los 
vecinos de las casas destruidas 
buscaron refugio, en la "noche del 
domingo, m. todos los salones de 
espectáculos y en las iglesias. 
Désipiués, muchos fueron acomo
dándose én Ids domicilios de pa
rientes o amigos. Los que no tu
vieron este recurso fueron aloja
dos por las autoridades en refu
gios c.dmo el Gasino, del Sardinero 
y pl Colegio Cántabro, en/tanto se 
buscaban soluciones'; menos provi
sionales^ una vez pasado el esta
do de emergencia. 

Y durante el lunes, comenzaron 
a llegar, de manera especial de 
las provincias castellanas, convo
yéis con mantas, con ropas, con ví
veres. Los siniestrados fueron pro
vistos de tarjetas especiales para 
su racionamiento, ya. que habían 
quedado destruidos no pocos al
macenes de víveres. 

Lá crónica cirounstanoiada de 
aquellos momentos trágicos fue 
recogida por mi querido amigo 
Santiago Toca en un folleto titula
do "Santander en llamas", repor
taje vivaz de tan dramático acon
tecimiento en la historia santan-
derina. Y otro escritor, Ignacio 
Romero Raizábal, acertó a descri
bir el dantesco escenario cómo 
fondo de una novela suya. 

Aquí, la Ribera. Todavía np 
hay señales para él tráfico ro
dado y cada cual puede ir ' por 
donde le plazca, sin temor a 
los tranvías ni a los pocos auto
móviles descapotables. de nues
tra matrícula. La Ribera era 
una gran decoración de ciudad 
norteña, de fachadas con mira
dores como Invernaderos al sol 
del mediodía. Royalty la daba 
su prestigio de cafó moderno, 
donde se oía buena música; 
después. E l Español, con su es
calera hacia un Círculo político 
en el que se hablaba poco de 
política y las gentes se jugaban 
los cuartos; y La Mundial, <iue 
despachaba diariamente mu
chos barriles de cerveza; y la 
serie de comercios como las pa
pelerías de Fons y de Villa» la 
juguetería de Cacho, desde cu
yo entresuelo, don Pedro San-
tiust© ejercía la dictadura tau
rina; el almacén de efectos na
vales de Lamerá, la relojería de 
Barañano, la ferretería de Sán
chez y Reigadas; el almacén de 
E l Manco, con las mejores su
culencias coloniales de la épo
ca... Par t ían la calzada de la 
Ribera las dobles vías del tran
vía eléctrico» que se metía por 
debajo del Puente en busca de 
las angosturas de Atarazanas. 

' Uno de los más impresionan
tes espectáculos, digno de los 
tiempos de los Césares romanos, 
fuíí el de la Ribera en la noche 
del 15 de febrero. Toda entera 
ardía en pompa. Hacía realidad 
la imagen del incendio de los 
atardeceres, cuando cada cris
tal era una llama encendida 
por el sol. 

m i 

Hacia esta calle que tenía un 
hombre poetizado por la leyen
da, se van muchos entrañables 
pensam ie n t o s santanderinos. 
Vquí la vemos en los tiempos 
del charlestón. Siempre anima-
la y conourfida,; tenía ese pres
tigio que en la literatura uni
versal alcanzó, por ejemplo, la 
calle de las Sierpes sevillana. 
f?ra, como su hermana la de 
San Francisco, un salón donde 
ios santanderinos tomaban el 
pretexto de " i r de compras", pa
ra enhebrar un rato de parleta 
con las amistades que tenían 
la seguridad de encontrar allí. 
Sombreros de paja de los go-
nosos, y faldas a una cuarta 
leí suelo,, dé las elegantes. Todo 
Jfa risueño en la calle de la 
Blanca, que en el siglb pasado 
tuvo el privilegio de albergar la 
famosísima guanter ía . La flo-

n^teda de Rebolledo la iniciaba 
en la esquina al Puente, y des
pués se alineaban/ comercios 
dé gran solera en la vida local: 
el Botín de Oro, la paragüería 
i e Diez Moreno, én los bajos de' 
ia llamada Casa de los Pájaros; 
il-Bazar de Soriano, las merce-
; s de Basabe y de Santamaría, 
u, camisería inglesa, refugio de 
ias últimas elegancias del tiem
po de la Restauración; el Pa
raíso de los Niños, las zapate
rías de Ramos y de Sánchez; la 
Perfumería de Calvo y Villa^ 
franca... en-fin, tantas tiendas 
que ya para cuando el fotógrafo 
obtuvo esta yista, se estaban 
remozando.,. "Azorín" escribió 
sobre nuestra calle de la Blanca 
una de las más bellas páginas 
en su recorrido por los pueblos 
de España 
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A J A D E A H O R R O S D E S A N T A N D E R 

En 1905, el Rey don Alfonso XÍII coloca la #rim«ra piedra del edificio de T'antin. Este curioso 
documentp gráfico enláza la época de un pasado santanderino con la actual. Porqüe entre las 
dos etapas transcurre el progreso urbanístico con el desarrollo potencial de 9U primera entidad-; 

de Ahorro Benéfico. 

B r e v e r e s e ñ a d e u n a h i s t o r i a 

D e t r e i n t a y c i n c o m i l p e s e t a s f u n d a c i o n a l e s , a m á s d e q u i n i e n t o s m i l l o n e s 

d e A h o r r o y d e m i l m i l l o n e s d e s u m a e n B a l a n c e 

i i P a l a b r a s d e 

A l f o n s o X I I I , e n 1 9 0 7 
Cuando don Alfonso Xl l l , adolescente, inau

guró el primer edificio social de la calle dé 
Tantin, dijo estas palabras de acento profético: 

"Experimento viva satisfacción al i n a u g u 
r a r eZ Monte de Piedad, como Institución lla
mada a contribuir al bienestar de las clases hur 
mildes, y me complazco en hacer público mi 
agrüdecimiento al pueblo de Santander porque 
con su generosa iniciativa y el generoso des
prendimiento de las clases acomodadas, y muy 
especialmente del laborioso industrial don Mo
desto Tapia, acude así al alivio de los , más 
necesitados." 

j 1898 
isiiiiiiiiiiiiimiii£ 

«iniuuuiimiiMs Treinta y cinco mil 
pesetas donadas por 
el industrial D. Mo-

„ desto Tapia consti
tuyen la piedra angular de la 
fundación del Monte de Piedad. 
Santander tiene un gobernador 
civil con ideas amplias, y se lla
ma don Francisco Rivas Moreno. 
Piensa que aquellos siete mil du
ros del legado de Tapia pueden 
ser la base de una Institución que 
arranque a lós menesterosos de 
las garras de la usura. En Espa-

mento". Con estas palabras, R i 
vas Moreno trazaba el esquema 
sobre el que se iba a alzar la 
Institución que adopta una, se
gunda denominación, la de Caja 
de Ahorros, como ampliación de 
sus fines. IT queda, como unj ho
menaje, bajo el nombre del jo
ven Monarca. Así nació el Monte 
de Piedad de Alfonso X I I I y Caja 
de Ahorros de Santander, 

Un mes más tarde, ya íüncib-
nan las oficinas de la naciente 
entidad, situadas en los entresuer 

de Tantín, para construir un edi
ficio propio. El Marqués de Co
millas, don Antonio López y Ló
pez, había dejado a la ciudad un 
legado de doce mil duros, en tor
no al cual, y durante mutíhos 
años, estuvieron , danzando las 
iniciativas más o .menos adecua
das â  su destino. E l Consejo de 
Administración del Monte de Pie
dad logra que' los herederos de 
don Antonio permitan la aplica
ción del legado a la construcción 
del edificio en Ufentín. 

lar, que enmarcaba la plaza prin
cipal en la zona siniestrada. E in
mediatamente i comenzaron las 
obras, según el proyecto del ar-

4&&í!)£# iixtMim vvxm*** 

En el frente nobie de ia Piaza P.orucaaa, la Oaja de Ahoros alza su nueva ventrat, de linea» 
clásicas y severas, prestigiando c la ciudad. , 

ña.funcionan lós Montes "de Pie
dad según el sueño de Mesonero 
Romanos. Rivas Moreno hace 
(partícipes de sus propósitos a un 
grupo de santanderinos de rele
vante prestigió financiero y social. 
Y era natural que tratándose de 
crear una Institución como la 
propuesta, pidiera en primer tér
mino consejo y apoyo al Obispo 
de la diócesis, quien nombró r€¿ 
presentante suyo para cuanto se 
ftotuafa en ese sentido al canó-
algo don Alejandro Q-il de Rebo-
leño, de tan grata memoria en 
Santander. 

Así, el día 3 de enero de ese 
año de 1898, en'una reunión cele-
torada en el Gobierno Civil, queda 
constituida la Comisión fundado, 
nal. "Lós pobres vergonzantes, 
los necesitados de levijta, los que 
han llegado a la¿ puertas d e j a 
pobreza ppr reveses de fortuna o 
«ontrariedades-de la vida, podrán, 
«In bochorno y sin usura, adqui
r i r aíirñn recurso para remediar 

las necesidades o males del mo
los de las casas números 5 y 7 de 
la calle de Pedrueca. Y en el mes 
de mayo, quedaba aprobado el 
Reglamento y los Estatutos, y se 
nombra el primer,Consejo de Ad
ministración. Entre los nombres 
de esta lista figuran los de don 
José María de Pereda, don Anto
nio Fernández Baladrón y don 
Angel F. Pérez de Eizaguirre. 

Aquel pufeado de beneméritos 
santanderinos consigue en poco 
tiempo reunir un capital de ciSn 
rail pesetas por 'tnedio <le acclo-

gwunNliunmr* Los locales de la 
I A Qfi 2 § calle de Pedrueea 
s l-syJo = SOn insuficientes. 
ijMMiiiiHiiumi Hqy que busca'r 171a-

yor espacio vital para el progre
sivo desarrollo de la Institución, 
De momento y provisionalmente, 
se instala en la planta baja de la 
casa número 33 de Ruamayor. 
Pero* entre tanto se gestiona la 
compra de terrenos en el Prado 

|«Hiwtowii»g Es el H de jutió. ¡La 
1 i Q A C = ciudad arde en fies-

=iiiiiiiiiiiiiiiiies a bordo del "Giral
da", a visitarla. En su programa 
se ha previsto, el acto de colocar 
la pMmera piedra del edificio del 
Monte. La calle del Río de la 
Pila, según expresión de un ga
cetero, era una sorprendente ex
posición de trabados de crochet, 
porque todos los humildes vecinos 
"del barrio rivalizaban en adornar 
sus balcones con las humildes, col
chas de sus camas, y este fue un 
(homenaje que enterneció al pro
pio Soberano. E l . Rey coloca la 
primera piedra entre el júbilo 
popular y la pompa oíicial. De 
esta manera se suman^sus anhe
los a los del pueblo, para el que 
se ha creado la Institución. 
^M»wMtiii«ÍHir| ixjg pianos del edi-
s 1 QC\7 i f*0*0 'e 'han sido en-
: 1 -7" / I comendados a l ar-
ÜniiiiH h,,,,? quitefcto catalán se

ñor Domeneoh Moatañer, y es tal 
la actividad desplegada ven la 

construcción, que a los dos años 
justos de la -antérior ceremonia, 
puede Don Alfonso X I I I volver 
a Santander para inaugurar la 
sede de la Institución, cuyo arrai
go ha sido extraordinario, pues 
ha aumentado notablemente sus 
operaciones, tanto dé pignora
ción como de ahorro, y es ya una 
entidad que navega con el viento 
propicio de la prosperidad. Esta 
prosperidad no significa lucros 
individuales, sipo beneficio am
plio. Heno de' geñerosidad, del 
que participan principalmente las 
clases más humildes de la ciudad. 

"Su altruista misión —se ha es
crito— hará eco en todas las es
feras sociales, y una aureola de 
cariño y simpatía la circundaba. 
Su acción social ha permitido en 
gran parte el acceso a la propie
dad, del campesino montañés, y 
la riqueza agrícola y ganadera 
puede afirmarse sin hipérbole, 
que se ha levantado'con la ayuda 
económica del Montp de Piedad 
y Caja de Ahorros, a través de 
sus créditos de módico interés y 
grandes facilidades de pago". 

Si grahdes eran las esperanzas, 
especialmente en el campo de la 
caridad cristiana y de la benefi
cencia, abrigadas por los funda
dores, esas esperanzas se vieron 
muy pronto rebasadas por la rea
lidad de una potencia económica 
que era la obra de todos. 

Porque la Institución no limi
tó su actividad a las primigenia
mente prescritas, sino que fue 
ampliándose a todos los sectores 
de la previsión social. A lá inter
vención'del Monte santanderino, 
se debió que la Comisión de He-
formas Sociales —célula del ac-

| t.ual Instituto Nacional de Pre
visión— se créasen las Cajas de 
Pensiones y Socorros para enfer
mos e inválidos de trabajo, y la 
extensión -de la acción social de 
las Instituciones de Ahorro. 
SÜiiMfiiimfiWs 5fa resulta total-
^ 1 Q T 3 = m e n t e insuficiente 
= i _ 7 Z J I el edificio de Tan-

i SHMtmiKiiiiiiil tín para el desarro
llo de las Operaciones de la Ins
titución. Además, el sentido mo
derno que ' se vá abriendo cami
no rápidamente, obliga a situar 
más al alcance de los clientes de 
toda clase de operaciones de ci-é-
dito, unas oficinas capaces para 
desenvolverse la entidad con 
cierto desahogo. Y se acuerda 
instalar las oficinas de la Caja 
de Ahorros en los bajos de la 
casa número 6 de Hernán Cortés, 
donde son inauguradas el día 5 
de noviembre. Sin embargo, te
nía que producirse el hecho re
volucionarlo de nuestra guerra y 
la incorporación del país a un r i t 
mo más acentuadamente propicio 
al gran desarrollo que iba ad
quiriendo la Institución, para que 
se pensase en construir un edifi
cio nuevo, de amplias proporcio
nes, en lügar céntrico y con to
do el decoro exigido. 
|»HWHiiirtwn¿ e i día 22 de enero 
i -JQ^f Q i este año, se f i r -
| l2s^Q | ma la escritura de 

JUiHiiniiiiimi? compra de los terre-
rhds del norte de la nueva Plaza 
Porticada, para edificar la sede 
de la Caja de Ahorros. De esta 
forma, se daba solución a un 
problema que la ciudad tenía 
planteado por las dudas sobre la 
dedicación, de aquel espacioso so-

quitecto don 
del Noval. 
Siiiiiiiiiiminiii. 

Valentín R, Lavín 

11953 I 
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El espléndido edi
ficio, que ocupa todo 
el frente noble de 
la Plaza fue Inaugu

rado solemnemente el día 31 de 
octubre de 1953. • 

Como nota curiosa, diremos 
que al hacerse las excavaciones 
para los sótanos, fueron descur 
biertos los antiguo^ muelles que 
en el' siglo X V I recogían, en lo 
que después, fue Plaza del Prínci
pe, el más Intenso tráfico de la 
entonces villa. Puede por tanto 
decirse que la Caja de Ahorros, 
tan genul ñámente Santander i na, 
está fundamentada, además, 'en 
la propia historia de la ciudad. 

Este año de 1953 representa pa
ra la Institución , una fecha me
morable. La Caja de Ahorros en
gancha el campo de sus activida
des, de acuerdo siempre con los 
principios fundamentales para los 
que fue creada. A toda la provin
cia llega la influencia de la Caja 
de Ahorros: el campesino, el ga
nadero, se ven a cubierto de las 
contingencias c i r cunstancíales. 
Los pequeños Industriales, los ta
lleres modestos, recibieron direc-

El Consejo de la Caja de Ahorros, presidido por el excelentísimo señor don Antonio Ibáñez 
Freiré, gobernador c iv i l , en la última sesión celebrada reoientemeRte. 

C I F R A S D E P R O G R E S I O N 
Aquellas 35.000 pesetas que el benemérito don Modesto Tapia dejó como legado para 

la creación de un Monte de Piedad, han fruotlticado en términos de asombro. Buena sertiltta 
caida en buen surco, y bien atendida pop manos de regidores celosos y activos. Veamos: 

En 1900, la Caja de Ahorros arrojaba un saldo de 155.127,64 pesetas. Los oréditos y 
préstamos ascendían a lO^-SIT.OS, y la cartera de valores ©ra de ©3.520,00 pesetas» 

Cuarenta y cinco años después (1945), esos saldos estaban representados por las 
siguientes cifras: «5 millones, 18 millones y 24 millones. El estirón, en cinco años, fue asom
broso: l i o millones, 51 millones y nuedio y 58 millones, en aquellos saldos, respectivamente. 

Y hoy, esas cifras, según la Memoria última, tienen esta estimaotón: caja de Ahorros» 
517 millones; créditos y prestamos, 251 mlllonesi cartas de valores, 279 millones y medio. 

tamente la beneficiosa influencia 
de la Caja de Ahorros, con la con
cesión de créditos para las peque
ñas industrias y nuevos comer
cios. 
| " " """"§ Y al mismo tiem-
E iQfZfi I po, la acción de pre-
= | visión encuentra en 
sjHiiHiiiiiiiHi)" la Caja ^ Ahorros 

una colaboración tan decisiva y 
eficiente, que basta repasar los 
resúmenes económitps de la Ins
titución para darse cuenta del 
volumen de esas colaboraciones. 

Nos bastará, a este propósito, 
recoger unos datos que por sí so
los califican esta etapa abierta 
en 1948: 

Las 155.127,54 pesetas que re
presentaban, en 1900, los saldos 
de. la Caja de Ahorros, alcanzan 
en 1948 la cifra de 109 midlones. 

A fines de 19¿9, sumaban 517 
millones. 

Los préstamos fuerop, por el 
mismo orden de fechas: 104.817,96 
pesetks en 1900; 51.463,000 en 1050; 
251 millones en 1959. 

La Cartera de Valores estaba 
representada por: 93.520 pesetas 
en 1900; por 51 millones en 1950; 
por 279 millones y medio en 1959. 

Y lo más sorprendente de es
tos datos es que en 31 de diciem
bre de 1959, el volumen del mo
vimiento económico de la Caja 
de .Ahorros, comprendidas íodas 
sus secciones, ascendió a pesetas 
1.058.599.189,98. 

El Servicio Nacional Agrícola, 
el Instituto Nacional de Coloni
zación, la participación directa 
dé la Institución a través del D i 
rector gerente en la Comisión 
Permanente de lá Confederación 
Española de Câ jas de Ahorros 
Benéficas, en el Instituto de Cré
dito de las Cajas Centrales de 
Ahorro y en la Federación Caste
llana, permiten una constante 
presencia, de la entidad santaade-
rina en el estudio y resolución de 
importantísimos problemas, rela
cionados con los fines propues
tos, de carácter nacional. 

Én la historia de la Cuja de 
Ahorros, estos edificios son 
dos hitos memorables: el de 
Tantin, primitiva sede propie
dad de la Institución, cons
truido e» 'i907, y el dk Her
nán Cortés, en el que durante 
años se forjó la espléndida 

realdad die ahora. 

D e k 

h i s t o r i a 

d e l a 

I n s t i t u c i ó n 

Fue Mesonero Ramos quien, 
en el año 1835, redactó su fa
moso plan de reformas de 
Madrid, proponiendo, entre 
otras, una referente al ahorro 
popular, que fue, más tarde, 
realizada por el Marqués do 
Póntejos, quien, en 183S, so
metió a la fli^ma regla un de
creto Instituyendo la Caja de 
Ahorros de Madrid. 

En 1883, ía Comisión de Re
formas Sociales (anterior al 
actual instituto de este nom
bró) , senaió , entre otros pun
tos de su programa de estudios, 
el del estábieci ciento de Cajas 
de Pensiones y Socorros para 
enfermos e inválidos de traba
jo, y algunos años más tarde 
la CAJA DE AHORROS Y 
MONTE DE PIEDAD DE SAN
TANDER consultó Con varios 
técnicos e .instituciones si
milares los medios de exten
sión de la acción social de las 
instituciones de ahorro. 

Esta fue una da las numero
sas aportaciones santanderinas 
á esa colosal obra popular de 
tanto ararigo y que tan esplén
didas realidades ofrece ac
tualmente. 

C A D A d e A H O R R O S d a S A N T A N D E R 
SasUnde Plaza de Velards CENTRAL 

AGENCIAS URBANASl 
Mum. t—Sardinero (Funciona su veremoj 
Núm. 2-—Puerto Pesquero 
N6m. 3.—Plaza de tas Estaei 
Núm- 4.—Cuatro Caminos 
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La influencia de la Caja de Aho
rros se extiende por la provincia 
pues a toda ella llega su acción 
benéfica, especialmente entre ios 
campesinos y ganaderos. El gráfl 
co es el mejor exponente del. des 
arrollo de la Institución en un 

corto número de años. 

Dos U n a d t 

C A J A d e A H O R R O S 
CONSEJO FUNDADOR K N 1898 

- ' i 
Presidente: Don Francisco Rivas Moreno 
Vocales: Don José Piñal, atoalde de la ijludad; don Antonio 

Fernández Baladrón, don Alejandro Gil de Refeoleño, don Estanislao 
cte Abarca, don Ramón López Dóriga, don Gregorio de Maaarrasa S 
Parcio, don José María de Pereda, don José Corpa* Martíneas, don 
Ernesto Ruiz de Huidobro, don Antonio Polra, don Angel F . Pérez 
Eizaguirre. 

Director: Don Garlos Scuro y Garranza, 

CONSEJO E Ñ 1860 
Presidente: Excelentísimo señor don Antonio Ibáñez Freiré, 

gobernador civil . 
Vicepresidente de Honor: Don Venancio R. Jiménez. 
Vicepresidente: Don Eduardo Pérez del Molino y Herrera. 
Vocales; M. I : Sr. don Agustín Tobalina, ilustrísimo señor don 

Manuel González-Mesones y Díaz, ilustrísimo señor don José Pérez 
Bustamante, don Manuel Capa de la Herrán , ilustrísimo señor don 
Antonio Lavín Maraña, don Pedro Rodríguez Parest y González Ta-
nago, don José Antonio déMazar rasa y Quijano, don Ceferino García 
Vicente, don Fabián Mazorra^ don Manuel Sánchez Fernández y 
don Alfonso Yllera García Lago. 

Director: Don Nicolás da Ceano Vivas y del Collada. 

C o n f e d e r a c i ó n 
'^La Caja de Ahorros de Sa"' 

tander es una de las predio0' 
tas de nuestra Confederao^11' 
Fue una de las fundadoras <,e 
la misma y la primera' c*'a 
española que, a últimos del 
glo pasado, expresó deseos ^ 
ampliar el campo de su act"8' 
olón al Seguro Popular..." 

"La Caja de Ahorros de 
tander estuvo presente, *of> 
veinte Cajas más, én la C**' 
olón, en el año 1908, de I"811' 
tutos de Previsión, de los ^ 
fueron Cajas 'colabora 
hasta el año 1839". 

(De unas deolarac 
de don Franoteco Buiz ^ 
Diego, subdirector de 
Confederaoión ^V^to 
de las Cajas de' Ak01 
benófioajs»)}. 
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S u f surgen "¿g ínos 1 ZLf* tí?*G*í>*ftecuXo acongojante. U foto está tomada desde la palle de la Blanca, wn caos de escombros del 
peousrdos f L í i a í e r H f i m i ^ r e ^ * l £ñttfL$™náe* *íllares «odav/a, pues el fuego continuaba soterrado, en una len'a combustión de todos ios 
S í r Al TPndo % tei^J^^d^ Todo aPa'"ec,a a P ' ^ d o por ei derrumbamiento. Todo estaba deshecho, calcinado. Farecía una ciudad 
Sdo Todavía a u ¿ d a b a ^ ^ ^ de casas vacias. Las Rúas Mayor y Menor y las callecitas viejas con olor antiguo, han íesapare-
c.do. Todavía quedaban algunos ennegrecidos testimonios de U nobleza de esas callee, por las que pasó el Angel Extermlnador en una galopada de fu r íT ln . 

clemente. Era como una ciudad "coventryzada". 
Durante la tarde, el viento sur 

estuvo haciendo sus clásicas tra
vesuras. El sur tiene declarada la 
guerra a las tejas, a las chime
neas y a las ventanas abiertas o 
mal encajadas, y zarandea por las 
calles, en-un juego de loco, todos 
los papeles olvidados en los r in
cones, los trae y los lleva de ün 
Sitio para otro y de repente los 
arrebata a remolinos como de pa
lomas asustadas. También arran
ca a la zona marítima su costra 
de polvo para proyectarla en tol
vanera cegadora por toda la .ciu
dad. Aquella tarde, el sur1 se 
mostró más retozón qüe nunca y 
más pesado en sus juegos. Las 
gentes decían lo de siempre: 

—Guando caiga el viento, l lo
verá a más y n ejor. 

O también: 
—Sería terrible un incendió. 
El barómetro 'había tenido un 

descenso vertiginoso, y de esto 
los santanderinos tienen una ex
periencia histórica, cuando sien
ten en los pulsos el golpetazo pre

monitorio de una subversión de la 
nafuraleza. 

Como a las nueve de la noche, 
se oyó gritar' 

—Hay fuego en la cálle de 
(jádiz. 

Era la hora en que las gentes 
se recluyen er las casas, llenan 
las salas de espectáculos o toman 
ej aperitivo en los cafés y bares. 
Pocos transeúntes por las calles 
que recibían los zarpazos del sur 
en un̂ 1 crescendo que aumentaba 
su furia. Gxían con estrépito te
jas chimeneas y cristales. Las 
lunas de algunos escaparates se 
proyectaban sobre la calle, he
chas astillas. 

A las diez, el público de los 
cines se derramaba en cortas ca
rreras buscando ei asubio de los 
portales. Por encima de la Cate
dral se advertía un resplandor 
i-ojo vivo. Entró el desasosiego en 
las casas* perc. todavía no eran 
muehOí los que se daban" cuenta 
de lo que oomenzaba a suceder. 

El incendio se había apoderado 

O i a S i O T 

D I P L O M A D O 
Presenta para la actual temporada una nueva 
tendencia de la moda en GAFAS DE SOL. 
Nuevos diseños y nuevos colores en nuestros 

. modelos exclusivos. 
GARANTIA Y DESPACHO EN E l DIA DE LAS 

RECETAS DE LOS SEÑORES OCULISTAS 

i O p t i c a - F o t o S a m o i 
\ ' San hrencisco/13 

rápidamente de una casita de la 
calle de Cádiz, a consecuencia de 
un cortocircuito. Por mucha di
ligencia que jos bomberos pusie
ron, el enemigo tenía un aliado 
muy poderoso: el viento que so
plaba en rachas huracanadas. En 
contados minutos, el viento em
pezó a arrancar pavesas encendi
das como de una fragua gigantes
ca y a arrojarías en lluvia enco-' 
nada sobre las viejas casas de 
Ruamayor, y en seguida ysobre 
la Catedral. La vieja abadíá po
día resistir el embate con sus 
muros, pero el fuego" se metió 
por un punto vulnerable: el te
lado, con su complicado entra
mado de madera seca de siglos, 
que afdi'ó como la yesca. Esto 
fue el principioT del fin. 

Un brasero gigantesco era ya, 
para las diez y media, la línea 
desde ei primer templo y Palacio 
episcopal, hasta el número 15 de 
Ruamayor, y de él sacaba ej ven
tarrón el más feroz elemento 
destructor. Vigas enteras salían 
disparadas por los aires como por 
monstruosa catapulta, con las 
que bombardeaba las casas de la 
calle del Puente y hubo momen
tos en que las teas encendidas 
cruzaban Atarazanas, llevando su 
mensaje a la Ribera y Colón, Al 
mismo tiempo, , el huracán peina
ba las llamas disparándolas co
mo sopletes en busca de la ciu
dad, .que había clavado ventanas 
y balcones, ignorante de lo que 
acontecía, y más atenta a que " 
viento no continuase derriband' 
tabiques y arrancase en vue i 
tl*ági6os Tas luceras de las 
caleras. 

Entretanto, el sur hacía por 
calles una pródiga cosecha de e-
tropicios; arrancaba de cuajó le 
treros y muestras de los com-í 
cios; se llevaba tejados enteros 
todo lo que no estuviera sólida 
mente arraigado, aunque según 
sucedió en e.t Muelle, cortó com • 
con un'éueüillo el esquina: ente
ro de uha casa, Las redes aeíéas 
de conducciones eléctrieas se 
bamboleaban entrechocando, pari 

caer eü medio de una traca in
fernal: los cabies de alia tensión 
parecían montones de víboras 
azules, verdes, rqjas. Y para las 
diez y media, la ciudad toda que
dó sumergida en las tinieblas, re
cortados sus perfiles negros so
bre un fondo resplandeciente. 

El fuego, gran estratega de ia 
destrucción, se abría en dos aras 
para que su presa fuera más am
plia y más segura. El flanco iz
quierdo iba asaltando posiciones 
hacia Ruamayor para caer impla-
•cable sobre el caserío de Ruame-
nor y Rincón y la cuesta Gar-
mendia. El flanco derecho se di 
rigía, recto, sobpe toda la Ribera; 
dentro de esta gran telaraña^ las 
calles dei Puente y Atarazanas, 
con la amenaza frontal a las casas 
de la calle de Colón. 

Los vecinos de San Francisco 
y la Blanca tuvieron una sobre
mesa llena de alarmas. Por en
cima de sus casas veían cruzar 

legiohes de avispas rojas y caer 
una nevada de cenizas, Los^más 
previsores subían a las bohardi
llas y mansardas en alerta vigi
lante, pero esta prevención duró 
poco. A las once y media tuvieron 
que desalojar las viviendas. 

Ya para entonces las autorida
des estaban en la. calle, y ante la 
imposibilidad de hacer frente a 
los progresos del incendio, esta
blecieron una especie de cuartel-
general en el café Boulevard. 
alumbrándose con velas y candi
les, o con Iqs faros de los auto
móviles. Bajaron del cuartel del 
Alta los efectivos disponibles en 
ayuda de las tuerzas de la Policía 
para mantener el orden y coadyu
var a los trabajos de salvamento, 
que no fueron, precisos en lo que 
a las personas concierne, poique 
el vecindario de ios sectores 
amenazados habían ido evacuan
do en orden ^us casas, llevándose 

|[W«fi*lwn^ .mmiimumm. 

.-í*ocas representaciones gráficas podrán hablar en sus té'r-
< niños exactos de la magnitud de ia catástrofe como esta, 
ion enfoque desdte «1 Coiíseum. Era la calle de la Lealtad. 

- SI fuego hizo utt trabajo concienzudo., Sólo quedaban algu" 
nos pd/odones que se aüan como brazos pidiendo clemen
cia,. Los escombros aparecen trsgmentadOs hasta lo Inve-* 
rosinfML S¿ío queda, erguida, al flnai de la calle, ?a casa d*; 
Ubferná^ que permsMse.Ció intaota en un prodigio de supervl-
venóla,- durante las tres jornadas, en el centro de la Irt-
síénsa hoguera, fin tomo a ejja, cosas que fueron, todo sir 

r m s , iodo Ofreciendo la iffl&ria -impresión doíorosa d 
aniquiíamifUo ar»so<uto. 
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lo más felemental. No había que 
pensar en salvar los mobiliarios 
ni los géneros de ]as tiendas 
porque el íuego no lo permTtía, 
dada ia rapidez de su avance. Así 
sucedió que qvr enes creyeron ba-
5er salvado sus ajuares trasla
dándolos a calles inmediatas, tu • 
vierón que abaldonarlos a lâ  des
trucción. 

Los dos Cuerpos de bomberos 
(Municipal y Voluntarios1) dedi-
oaron" sus trabajos a ayudar a las 
vecinos. Eran absolutamente im
potentes sus medios de extinción. 
El brasero que se extendía de 
manera vertiginosa hubiese he
cho inútiles los trabajos del me-
joc parque del mundo. Contra la 
violencia del fuego y del hura
cán, maridados en coyunda sinies
tra, no había fuerza huípana ca
paz de luchar. Además, el fuego 
saltaba ya de dos en dos calles, 
a todo lo ancho de su línea de 
ataoue. encerrando en. seguida «• 
su retaguardia, manzanas enteras 
de edificios. 

Para las autoridades surgió 
otra dificultad infranqueable en 
las horas iniciales: las comunica
ciones telefónicas y 'telegráficas 
estaban cortadas al paso del hií 
jracán por la provincia. No quedó 
tampoco el recurso de la emisora 
de radio, cuyas antenas estaban 
destrozadas y «In energía sus apa
ratos. Santander quedaba, p'ara 
las doce de la noche, como una 
ciudad sitiada y castigada dura
mente por un enemigo cuya saña 
erecia de hora en hora. N 

Las gentes asistían cojj dramá
tica resignación a tanto estrago. 
Ese mismo estupor las hizo ac
tuar silenciosamente. No se oyó 
aquella noche ni un grito de an
gustia. Todos, como impulsados 
por un mismo réhtímientd, se de
dicaron a ayudar a los demás. Lo 
importante era salvar las vidas, 
aunque en el corazpn se enrosca
se el dolor por todo cuarito se 
perdía en medio de la más dra
mática impotencia humana. 

El espectáculo de la Ribera era 
de imposible descripción: desde 
la casona de Hacienda hasta ia 
calle del Puente, el telón risueño 
de omdadv costanera, con su inin
terrumpida batería de miradores, 
era coíno una decoración de tea
tro en el momento del más t ru 
culento efecto escenográfico. Si 
quisiéramos definir cómo fue de 
rápido el apresamiento de aque
llas casas por el íuego, diríamos 
que parecía, como si previamente 
se hubieran rociado todas las 'fa
chadas, de arriba abajo, con ga
solina: así lueron presa dé una 
gran llamarada que se extendió 
en .contados minutos. Y otro tanto 
acontecía con las casas de la ca
lle de COlón. 

Las viajas entrañables arterias 
vit iles (San P;ancisco y la. Blan
ca) quedaron convertidas en un 
auténtico callejón del infierno. 
Saltaban las tunas'de los escapa
rates, entre chasquidos y estrépi
tos. El lector puede darse una 
idea dé la violencia del fuego po-

ÉWNilíiiiiMMilitMMIiíWIM^^ 

La noche del 15 d^ febrero, el 
inolvidable Samot recogió con 
su privilegiada cámara foto
gráfica, muchas escenas aluci
nantes, entre ellas ésta de la 
calle de San Francisco, con- N 
vertida en un volcán. Un res
plandor siniestro magnificaba 
la destrucción, la aniquilación 
de la vida donde, desde siglos, 
había circulado un torrepte do 
actividad, y así, este mismo 
ángulo impresionante, se cepe-

el siguiente deiaileí desde el co
mercio de Mafor (instalado en 1* 
parte sur de San Francisco) las 
llamas surgían horizontalmente, 
atravesaban la calle/se metíaü 
en los almacenes de Ribalaygua y 
reaparecían con la misma furia 
Pi»r la eafré dei Peso, todo por las 
'plantas bajas. En la calle del Pe
so, la mueblería de ia señora v lu-
de Torre esperaba el día de su 
inauguración, lijada para la fies
ta de San José, o sea, al mes si
guiente. Era una casa nueva, 
construida con materiales moder
nos, de armadura metálica del 
cimiento al tejado. L^s llamas se
garon materialmente las vigas 
sustentadoras, por ia planta baiav 
como proyectadas por un soplete, 
y el edificio entero se derrumbó 
en menos de cinco minutos. 

Cuando aún ifo ardían las ca
sas de la parte norte de lá calle 
de la Blanca, ya el fuego se hábfa 
apoderado de ios grandes alma
cenes de Pérez del Molino, en ¿a 
Plaza de las Escuelas. Los de 
pósitos de droguería eran ele
mento de fácil combustión y allí 
se formó un nuevo y temible foco. 
. Brigadas de voluntarios, prote
gidas sus cabezas con almohadas 
atadas en barbuquejó, precedían 
a la ofensiva del fuego llamando 
al vecindario, al que ayudaban a 
ponerse a salve. Durante toda ia 
noche se produj'eron incontables 
ejemplos de abnegación silencio
sa, de verdadero, herbismo. por 
centenares de vecinos anónimos. 

tía en cada una de las treirtte 
y siete calles que sufrieron el 
azote del fuego Pero todavía, 
cuando Samot pudo recoger 
este documento histórico, era 
posible hacerlo desde la calle 
de la Lealtad; no habían transí-
currido dos horas cuando la 
calle de San Francisco era to
da ella centro del dantesco 
brasero que desde la calle de 
Cádiz llegaba hasta la de 

Tantín. 

Las lágrimas corría» silenciosas, 
temiwén, pero ao hubo el menor 
gesto de protesta contra la ad
versidad. 

Y las Hamas continuaron eu 
impetuosa aaarcha. Ahora inicia
ban la escalada de la colina hacia 
el Alta. Llevaban conquistadas 
muchas posiciones, a las que en
cerraba en circuios iiifranquea-
bles y destinadas a la destrucción 
total y proseguían implacables «n 
busei de maydres estragos. 

Poít el sector de la izquierda, «I 
fuego haíu'a llegado- hasta las 
primeras casas de la Cuesta del 
Hospital, y desde allí gaitaron so
bre Atarazanas hacia los últimos 
edificios de &an Francisco para 
continuar por Puerta la Sierra en 
su margen derecha y alcanzar la 
Plazuela de los Remedios. Esta 
zona era de viejo y apretado ca
serío. Hemos de exceptuar la ca
sa de übierna, que quedó intacta 
de manera milagrosa, en la es
quina de Lealtad a Atarazanas. 

Con los primeros albores del 
domingo, día* 16, todo era una ho
guera desde la calle de Cádiz has
ta la-de San José. Dos poderosos 
cortafuegos estuvieron • consti
tuidos por -ei Coliseum y el Ins
tituto, qUe lograron desviar e! 
avance de las llamas. Por el otro 
extremo, la cssona de Hacienda; 
füe antemural que impidió a las 
llamas có'rrerse hacia las prime
ras casas der Muelle. 

(Pasfi a tercera página) 
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i l u t a n poOfia faáutitic^c a 
sto fu., lo qu. os o o* do o 

jocos días qej incendio. La 
aWa sido durante siglos el 
ntonces albergaba a la Justt 
ia de la Compañía, a la que 

I un lado y a otro, ni siquier 
perspectiva Iguaímente des 
Alsedo Bustamante... y a 

de I» «alie de 

' :'<m&¿&3S& wM 0*fe «wf Otilio «te P^drá* rotas y de &asoo¿ea? 
i ŝ .. .idtnnos vieron, tras ios cristales de las lágrimas a loa 
Hiaza vieja, que añora aparecía de tan cortas dimensiones, 
^ora ocal. Muros renegridos de la casona municipal —qué 
i a — e l solar de Vlllatorre cargado de historia local; la igle* 

faltaba ta nave occidental dest-uída por la piqueta de Castiiro 
a ruinas, sino un amasijo de cosas que habían sido. Al fondo* 
oiadora de las calles de Santa Clara, San José, Sánchez Sil-' 
qul, én prtmer término, los p í l aos de hierro de la primera 
|a Blanca, donde estaba 1« flortsterí» ^ BabeliMto. 

Imliiilj Oí «I «Hn* 1" i-!1 
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C o r f o i n e f r o / e d e u n a c o n s t i u c c / ó n 

e e d i f i c i o d e " J a i m e R i b a l a y g u a , S . A . " , e l 

o r i m e r o c o n s t r u i d o d e s p u é s d e l i n c e n d i o 
\ 

E j e m p l o d e t e n a c i d a d y d e a m o r a S a n t a n d e r 

(Esto es lo que quedó de los grandes Almacenes Ribalaygua 
(establecidos en la calle de San Francisco) en la noche del 
15 de febrero de 1941. Una brillante página del comercio 
8ántanderinok reducida a cenizas, y una estampa entrañable 
de la ciudad trazada con cerca de un siglo de existencia. 

No había comenzado toda
vía la batalla administrativa 
contra la gran adversidad del 
incendio de febrero. Estaba 
todavía lejos el momento en 
que los urbanistas dieran por 
concluso el proyecto de refor
mé de, la ciudad sobre la zona 
arrasada pop el fuego y el hu
racán, cuándo la capacidad ex
traordinaria de la Casa Riba
laygua ponía los cimientos dei 
nuevo edificio en el que ha
bría de instalarse su sede co-/ 
mercial, qué había quedado' 
reducida á cenizas en aquella 
oaiie oe San Francisco, que 
cantaba en el corazón de los 
santanderinos con la más en
trañable emoción, El lector 
puede ver, en los grabados qu* 
ilustran este rincón reservado 
por la HOJA DEL LUNES a 
tan prestigioso colaborador de 
nuestro extraordinario, el des

arrollo de un hecho insólito, ai 
que calificamos de cortome
traje de una realidad esplén
dida. 

Porque asi fue, como en la 
sucesión de una película, có
mo don Jaime Ribalaygua dio 
a la ciudad el mejor ejemplo 
an aquellos momentos de cons
ternación, que pudieron ser de 
total decaimiento del que hu
biera sobrevenido acaso la rui
na total de Santander. Un 
ejemplo de rapidez en la con 
cepción de'las más urgentes 
soluciones, que al mismo tiem. 
po resolvieran el problema tem
poral y se afirmaran rotundas 
para el porvenir. 

Desde la adquisición de los 
terrenos hasta la 'coronación 
de la obra, sólo transcurrieron 
75 días, y era que una casa 
con cien años dv existencia y 
tan consolidado prestigio, re

gida por un hombre de temple 
extraordinario, no podía entre
garse en brazos de la provisio-
nalídad. 'tertia que actuar ur
gentemente, y así lp hizo Bus
có un lugar apropiado, de in
mediata influencia de la zona 
siniestrada. Todos peoordamos 
que allí, en la calle de los Es
calantes, había entonces un 
gran, descampado, en lo que 
tabía sido huerta. Don Jaime 
«ntrevió, además, la Importan
cia urbanística que aquella vía 
urbana adquiriría insta'ándose 
«I allí, y sus vaticinios se cum-
olleron. Porque, a poco de ter
minar el edificio para sus nue
vos almacenes, los solares co-
Mndantes conocieron la In
fluencia de su gesto, y se ele
varon en ellos edificios de con
cepción moderna, en tanto el 
propio don Jaime construía, en 
la calle del Bibliotecario Art i 

gas, otro, de bella traza arqui-
tectónicai para sus grandes al
macenes de muebles y decora
ción, coronando así un con
junto armonioso. 

«uando Dios le llamó hacia 
sí, y entre el duelo de todos 
los santanderinos que amaban 
a aquel hombre bondadosísi
mo, dejaba intacto su nombre 
acrisolado que significaba, ade
más de otras muchas circuns
tancias personales relevantes, 
la de haber sabido llevar a la 
ciudad toda el ejemplo de1 amor 
a la tierra nativa por medio 
de una oora que signittaaba 
conflenia en el porvenir y el 
poder de la tenacidad. 

El edificio de la calle de los 
Escalantes puede, con justo t í
tulo, proclamarse como el pri
mero alzado después de tanta 
desolación, y en un tiempo 
"record". 

Un mes y cuatro días hPti pasado. Estamos a ¿O de abril. 
Sobre la placa de hormiyón comienzan a erigirse los pilares 
de cemento y hierro para la sólida armazón dei edificio. Es, 
realmente, un espectáculo admirable qué lleva a muchos 
contristados ánimos santanderinos el ejemplo de la voluntad 

tenaz. Un estímulo para reconstruir una ciudad nueva. 

Ha transcurrido un mes desde la noche infausta. Mientras 
la mayoría del comercio local busca unos metros cuadrados 
con techo donde1 cobijarse, o espera instalarse en los pabe-
llones municipales, don Jaime Ribalaygua adquiere este solar 
dé la calle de los Escalantes, para edificar su nueva sede. Es 
la primera etapa ganada a la adversidadT. Es el 15 de mapzo. 

Ni un so o día de pausa. El aia 16 de marzo ya las briga
das de obreros excavan el terreno para la clmentaéión del 
«uévo edificio. Ha comenzado la labor dél cemento y del 
aterro, s é clavan los primeros pilotes en el subsuelo incon
sistente, para construir una g an placa de hormigón armado, 
fa no se conocerá una hora de reposo en esta lucha contra 

el rolój . 

Los Almacenes "Jaime Ribalaygua, S. A.", miran ya como un ( plspdio lejanísimo en el tiem
po aiueila destrucción total dt las Jornadás de febrero de 1941. Su historial de ciento diez 
años está, como el de los bu'nos vinos, guardados en rica solera, enriquecido con nuevos 
capítulos brillantes. Es otro episodio del "miiagro santanderlno", rubricado por una dé las 

más prestigiosas firmas locales. 

Ante los asombrados ojos del viandante, campea sobre la 
nueva estructura de la calle de los Escalantes, esta pancar
ta: "Jaime Ribalaygua, S, A. Próxihwt apertura". Es como 
un peto y una afirmación.* Reto al tiempo, y afirmación del 
cumplimiento de un pacto. Y es que la voluntad energé
tica actuaba acentuando el ritmo y aproximándose a la rea

lidad total. 

Es el 30 de mayo. Justos 7S -o ámxte qut se .. .u-j ÍA 
escritura para la compra, dal ;e, rv.no. Ya está terminado el 
edificio, sólo a falta de detallas en cuanto a la fábrica. En 
otro lugar están trabajando para que en un día muy próxi
mo, se instalen estanterías, mostradores, y todos los elemen
tos necesarios para el gran comercio que ha revivido por 

un impulso magnífico. 

ca. Hombres de trabajo, esta
ban inspirados y ayudados por 
su tenacidad. La obra hubiera 
podido parecer superior a sus 
entonces limitadas fuerzas in-

- lustriales; por lo menos así po
dían conceptuarlo quienes no se 
habían dado cuenta exacta de 
los. términos del problema en 
aquell s calendas planteado. 

Cuando se hablaba de poten
tes maquinarias creadas por la 
industria pesada para esta clase 
de trabajos,: los hermanos Ló-
pez-Tafáll se comprometieron a 
realizar la obra con unos evi
dentemente precarios medios 
mecánicos. Confiaban en que el 
esfuerzo del hombre puede lle
gar aHi donde la técnica simpli
fica hoy el trabájo. Y este es 
uno de 'néritos qne no pue
den í esa tarea 

santanderina de buscar nuevas 
horizontalidades a su cuadrícu
la urbana, esa ansia que a to
do lo largo de la historia de la 
ciudad se manifiesta eos hechos i 
espléndidos. 

Hoy puede parecemos que 
hubo un notable desequilibrio * 
antro la consecución de esa la
bor y los medios empleados; 
pero no puede oIvidar.se que en 
aquellos meses —pues sólo me
ses duró el trabajo— los her
manos López-Tafall se sintieron 
'animados por la fuerza miste
riosa de "la fe que mueve las 
montañas '^ y perdónesenos la 
aplicación del símil, porque una 
montaña fue la que removieron 
para que la ciudad sé recons
truyese sobre un nuevo plano? 
sobre una rasante que resolvía 

En el llamado "milagro de la reconstrucción 
éantanderina", se ofreció el fenómemo singular 
que sólo en las ocasiones decisivas se produce en 
los pueblos con ansias de vivir: fue la aparición 
de hombres diríamos que predestinados a mani-
fesiarse en el momento crítico y tras de los que 
apenas si había más que la sombra gris de su pro
pia existencia. Cuando el ánsia colectiva de re
surgir damó por esa$ presenciaSy parecía lógico 
que habrían de toman en sus manos las riendas de 
la colosal empresa los hombres más visiblemente 
operantes en la crónica más brillante localista; 
apellidos que durante los dos siglos de existencia 
de la ciudad se habían ido transmitiendo el bastón 
de la rectoría de la "res pública"; los que aporta-
ron siempre iniciativas, su prestigio social y su 
propia potencia económica en todas las empresas 
del común. Pero es que a éstos debió de sorpren
derles, hasta el estupor, el volumen de la labor a 
realizar y se replegaron a prudenies bases rutina
rias, Y surgieron entonces los que Víctor de Icr 
Serna señalaba como los que "la alzaron (a ta 
ciudad), redimida, ante los ojos que tanto la han 
llorado» rutilante, enjoyada y hermosa". 

L a ciudad no ha hecho todavía justicia a ese 
puñado de santanderinos constructores, que vie
ron daro el porvenir y se aprestaron a conquis
tarlo. E l impulso era esa secreta premonición que 
ilumina de repente al hombre auténtico de trabajo, 
y con iniciativas en potencia. Frente a la evidente 
impresión pesimista de los más experimentados, 
se alzq ese otro optimismo que el tiempo (un tiehx-

de plazos muy cortos) se encargó de refren-
éom toéa ampiittód* 

cuando la Obra sindical oei 
Hogar decidlo construir dos 
grandes Barrios de viviendas 
protegidas, los, Constructores 
Hermanos López Tafall adqui
rieron el compromiso de erigir
los. La empresa era de gran 
aliento: toda ta zona compren
dida entre la calle de Viñas y 
la Cuesta de la Atalaya, lindan
do por el Oeste con los tepre-
nos de Vista Alegre, fue muy 
pronto una barriada risueiia, 
magníficamente orientada, en la 
que hallaron albergue vanos 
centenares de familias. Pop 
otra parte, los terrenos conti
guos por el sur dé la Plaza de 
Toros, con amplia fachada a la 
avenida de Jerónimo Salnz de la 
Maza, se convirtieron en poco 
tiempo en une de los barrios 
mas poblados, con toaos ios 
benefiolos que las modernas 
exigenoiás dé la higiene acon
sejan. Ambos grupos tu aro n 
construidos, como queda di
cho, pop los Hermanos López 
Tafall, y de ellos mostramos 
una vista de uno de uno de los 
jardines intériore^ del denomi

nado "Pedro Veáarde". 

¿Poto ARAUNA). 

- Con unos camiones muy mo
destos, empujados por el motor 
de unas voluntades de acero, 
una sociedad familiar, la de los 
Hermano» López-Tafall, tomó a 
su cargo, en un principio, la 
obra del desmonte del cerro dé 
San Pedro, desde la catedral 
hasta el ültimo trozo de la Búa 
Mayor, y de todo el. ribazo so
bre el que se asentaban las ca
ites de Sa* FsattGiaco, y |a 3im*i 

muchos problemas de tipo urba
nístico. 

Cuando las nuevas generacio
nes quieran comprender este 
hecho de dimensiohes poco co
munes, no podrán creer que se 
ílevó a cabo con medios tan su
marios; tendrán que pensar en | 
la acción de unas fuerzas "fue- ¡ 
ra de serie": las de la fe en un ; 
destino y las de la confianza i 
en la capacidad personal. 

Al mismo tiempo, esta socie
dad familiar fue ampliando el 
Campo de sus iniciativas, inter
viniendo en la reconstrucción 
misma, es decir, en la edifica
ción. 

No es un secreto para nadie 
que existía desconfianza en los 
primeros momentos sobre los 
resultados del nuevo plan de re
construcción. Desconfianza que 
se tradujo en una actitud expec
tante en muchos, y precisamen
te entre los que parecían más 
obligados a acometer la empre
sa ingente. De ahí que fueran 
pocos los que vieron claro el 
problema, y entre éstos figura* 
roir los hermanos López-Tafall. 
Se creyó que pe precisaban ver
daderas pot! ias económicas 
y financieras, inaccesibles a 
hombres de trabajo, y este fue 
el error que los hechos han de
mostrado como una recom
pensa a los más intrépidos. 

En muy poco tiempo, la so
ciedad familiar fue adquiriendo 
terrenos en tas subastas, no con 
afanes de especulación, sino pa
ra construir; para dejar en la 
piedra la impronta de sus ini
ciativas personales, contribu
yendo así al poderoso ritme fe
bril que convirtió en contados 
meses todo lo que había sido 
arrasado por el fuego, en un 
enorme campe de trabajo. 

Y fueron surgiendo los "edi
ficios Tafall"; edificios esplén-

1 didos, como el de la calle de 
Juan de Herrera, des en la ca
lle i e la Lealtad; el de isa-
bel H , el de Enfl ío Pino, el de 

..... ¡J 

Entie los varios edificios construidos merced a la iniciativa y * 
trabajo de los Hermanos López Tafall , figura este, enclavado w 
la calle de Calderón de la Barca, junto al que también hay otro 
erigido por la misma prestigiosa firma constructora. Son dos edu
cios que, per su traza y su técnica, prestigian la importante árte-
ria urbana en que están enclavados. Los Hermanos López Tafall; 
incansafties, con una extraordinaria capacidad de trabajo, no han 
cejado en su colaboración a la reconstrucción y embellecimiento de 

la ciudad. Una muestra es la que representa «1 grabado. 

la calle de Cádiz y el de la de 
Calderón de la Barca. Véase 
cómo, de la nada casi, unos 
hombres dedicados en cuerpo y 
alma a hacer realidad aquel 
"slogan" que convocó a las vo
luntades dispuestas a ganarle 
la batalla a la rutina y » la 
apat ía , dieron, dentro de sus 

Otro de los espléndidos edificios construid© por la firma Herma-

Escuadras de galanes, bue
nos mozos, arrogantes y mag
níficos, . de todos los linajes 
honrados, la han rescatado 
come príncipes de leyenda. 
Veo entre sus nombres, viejos 
nombres hidalgos, dé buena 
casa. Y veo con ellos los nom
bres de mis camarades de 
juventud, a quienes no les 
gustaba Santander porque le 
adoraban. Y veo nombres 
nuevos, lavados, de gentes 
artfSanas; labriegos que han 
corrido a salvar a la ciudad, 
que ahora se mira en el 
espejo de su bahía y se en
cuentra guapa. ¿Quiénes son 
ésos, que Dios bendiga y yo 
no conozco? ¿De dónde ha
béis venido, amigos? Acaso 
estabais ahí y no os veíamos 
porque el, maleficio os hacia 

invisibles. Como arcángeles 
habéis caído para ahuyentar 
al Malo. Traéis en k i mano 
una espada de fuego y la 
balanza de la Justicia, como 
San Migueles. No soltéis ja
más esos atributos: ¡Combate 
y Justicia! Os precedió el 
fuego, como a las grandes 
apariciones sagradas. 

Cuando a Santander ya no 
le quedaba más gala de su 
señorío que aquella de su 
perenne juventud mal vestida, 
vosotros, amigos que no co
nozco, entrañables amigos, la 
habéis vestido de reina. Y la 
alzáis, redimida, ante los ojos 
que tanto la han llorado, rut i 
lante, enjoyada y hermosa, 
sobre vuestros hombros. 

(De un articulo de 
Víctor de la> Serna) 

modestas personalidades, 
magnífico ejemplo de energía. 

Después, sus actividades se 
extendieron, dentro del campo 
de la edificación, a otras e«tt' 
presas también de gran enti
dad: la construcción de dos 
grandes grupos de vivienda^ 
el de "José María de Pereda''» 
én la calle de Viñas hasiá la 
Cuesta de la Atalaya, y el 4* 
"Pedro velarde", en la AvenW» 
do Jerónimo Salnz de la Msa*-

l a confianza depositada 
la razón social Hermanos Ló
pez-Tafall quedó demostrada 
por el hecho de que esas cons* 
truociones —cuyos presupuestos 
se cifraron en varios miHofl*6 
de pesetas— fueron realizadas 
con toda la rapidez que pórni'' 
tieron las excepcionales circiiri*' 
tancias del déficit de material**9 
básicos para la edificación. I 

Esta es la ejecutoria de W*6 
hombres de consciente audacia-
Como la de otros que, e» el Par 
sado siglo, construyeron hatrio8 
enteros en la ciudad y cuyo? 
nombres están hoy prestigiado» 
por un historial ejemplar. 
eso no podían faltar en estas 
páginas, que quieren ser un á í ' 
ta de hechos memorables ** 
vida aaotendBjruNh 
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C ó m o se r e c o n s t r u y e 

u n a c i u d a d 
Por José SIMON CABARGA 

En alguna ocasión oíte el breve 
y patético dialogo que dos san-
taúdeflno® de nota sostuvieron 
en la tarde del 16 de febrero de 
194.1 cuando al regresar de un 
viajé, con la angustia en el co-
fazón pot las noticiasi que les í le-
güTMi d» 1* catástrofe, se detu-
vierós en ei Alto de Muriedas: 
jjo que dése allí es siempre, gozo 
en al retorno del santanderino, 

. em aquella tarde visiín terrible 
de una ciudad envuelta en llamas 
y con u;ia pesada, densa, cimera 
de íiumo negro: hacía veinticua
tro horas que las dos pueblas 
se consumían entre el pavor de 
ios elementos sin demencia. 

w-IÜios mío, qué espantosa 
desgracia! 

—-¡Qué maravillosa oportuni
dad! 

Siempre be recordado .estas 
dos exclamaciones "que encerra
ban el sino y el destino de San
tander. Hahia un corazón que sé 
encogía de espanto, pero en el 
otro comenzaoa ya a cantar la 
esperanza. Dos actitudes igual
mente maravillosas en aquellos 
momentos. Porque si el gtenti-
miénto abría sus válvulas al do
lor,: surgía automáticamente la 
manifestación de una . voluntad 
prejeiitida. Estaba sintetizado en 
©1 breva y patético diálogo el que 
Iba a ser "milagro santanderióo". 

para los qu^, por no haber na
cido todavía, no lo conocieron, no 
puede tener significación exacta 
ese calificativo que sé les anto
jará iiícluso presuntuoso. Y es 
que no acertarán a imaginarse 
cómo de un burgo vetusto ha po
dido surgir esta ciudad de ahora, 
«n el mas formidable estirón de 
toda su historia. 

Porque humeantes aún las ru i 
nas, se alzó prepotente un como 
tácito acuerdo, reflejo de la vor 
juntad de vivir que Santander na 
manifestado siempre en sus mo
mentos más difíciles. Se habió 
en seguida, de reconstruir, pero 
esto pareció demasiado mengua
do. Volver a levantar las calles 
con su traza antigua, hubiera s i 
do declaración paladina de impo-
tenqia o de escasa imaginación 
colactiva. Hubiera representado 
la paralización de nuestro reloj; 

de lo que esta decisión supuso ha
bría levantado ya en algún lugar 
piedras y oronces proclamando 
la maravillosa realidd del poder 
de la voluntad y de la colabora
ción. Gomo, -o ha hecho en el 
edificio de "La Polar", recor
dando que fue el primero erigi
do sobre las ruinas. Porque la 
deserción del comercio, en aque
llos momentos angustiosos, ha
bría acarreado la ruina de la po
blación. El comercio recomenzó 
bu historia sobre la nada, e hizo 
posibles nuevos y brillantes ca
pítulos para., ia historia santan-
derina. 

Podrá disoutirse el mayor o 
menor acierto, la oportunidad o 
los fallos del plan de la ciudad 
nueva; pero os imposible poner 
en duda, sin c-ier en grave peca
do de injusticia, que en aque-
l lo j momentos se imponía la ac
tuación acelerada para ganarle al 
tiempo su acción corrosiva sobre 
las voluntades. La experiencia d i 
ce que no hay que fiar excesiva
mente en las soluciones totales 
cuando, como en el caso de San
tander, lo importante era promo
ver una reacción colectiva que 
ahora, con la pefspectiva, tene
mos que ver de proporciones gi 
gantescas al compararlo con ios 
muy cortos recursos con que en
tonces contaba Santander. ' 

Porque, no lo olvidemos, fue 
como la necesidad de' operar con 
urgencia sobre un cuerpo enfer
mo, en una decisión de vida ^ o 
muerte. Esperar a lo mejor con 
desprecio de lo bueno, ¿a dónde 
nos hubiera conducido? Segura
mente todavía se alzarían monto
nes de escombros en tanto el ex
pediente administrativo medraría 
de un modo uonsíruoso. Escri
bir poco y actuar rápida y efi
cazmente, fueron los términos 
del problema. Y sólo así pudo 
realizarse el milagro. 

Probablemente, pocas ciudades 
en el trance de la nuestra, resis
tirían la comparación cuando se 
habla de renacimiento. Poblacio
nes poderosas, dueñas de fuen
tes de riqueza muy considerables 
y con pos;biiidades ecohómioas pero ^bre todo que Santander D0 han d c0. 

renunciaba a su destino y que se qantami^ 
limitaba a lamentar sin fuerzas r 
para ganarle a la adversidad la 
gran partida en que se jugó «l 
«er o no ser. Y fue. 

Recordemos cómo la idea ge
nial del entonces .alcalde, señor 
Pino, con una de esas clamas y 
rotundas _ visiones del momento, 
se apresuró i«. retener a todos, 
absolutamente á todos, los co
merciantes; aún a los más teme
rosos; incluso a los , enteramente 
arruinados. Recordemos cómo en 
un tiempo récord se alzaron en 
calles, plazas y paseos, los pabe
llones que durante algunos años 
dieron aira de feria de mues
tras a la ciudad, en la provisiona-
lidad que ha pasado a constituir 
lá . mejor ejecutoria de nuestro 
comercio, por cuanto éste advirtió 
lúcidamente que sólo en el amor 
a ' la ciudad —amor autóntieo, 
que se nutre de abnegación, de 
fe y esperanza— podía resurgir el 
espíritu tradicional con un tono 
adaptado a los tiempos nuevos. 
Fueron los comerciantes, grandes 
y pequeños, los qué hicieron po
sible la iniciación del "milagro 
santanderino'V Si la ciudad hu
biera tenido un exacto concepto 

Aquí estuvieron las casas de la 
Ribera, de la Blanca, la Compa

ñía y APolliepo. Se hizo el des-
moníe para, croar la horizonta
lidad en la que se abren ios 
oimientos de los edificios del 
Gobierno Civil y Hacienda. Es 
el comienzo del resurgimiento 
de U ciudad, que todavía ve 
pasar el tranvía eléctrico por 
su principal arteria urbana. 
Wuy pronto, en un plazo asom
brosamente corto, la piedra V 
el comento proclamarán el 
cumplimiento del pacté entre 
los santanderinos y su destino. 

reaccioanr de mo
do tan positivo y sorprendente. 

Más de doscientos edificios 
nuevos se alzan ya totalmente 
terminados en, las doce hectáreas 
asoladas por ssl incendio. Si en las 
jornadas de febrero quedaron 
destruidas 377 casas al ritmo de 
una por cada cinc utos, es 
fácil el cálculo dei lo en la 
reconstrucción, úi años 
muy difíciles para e,l país, cuan
do escaseaban principalmente los 
materiales básicos. 

La complejidad de los proble
mas de todo orden acumulados 
por ia catástrofe, obligó al Es
tado a promulgar leyes especia
les que diesen mayor flexibili
dad a la tramitación de los expe
dientes adminictrativos hasta ia 
aprobación del plan de recons
trucción, pasando por las ex-

Va está totalmente transformada la zona-más céntrica de la ciudad; hasta ha variado su topografía, por ei desmonte del cerro de San Pedro, desde )a torre de la Catedral hasta la actual subida a Rua-
mayor. Son unos años de intensisi ma actividad. Nuestra Catedral está en franco ptvíodo de reconstrucción, con el andamiaje en la terrona casi destruida por el incendio. A un lado1 y otro de la Avenida 
de Calvo Bótelo se alzan nuevos edificios todavía no estrenados, y. hay otros solamente en estructura. A la derecha se está comenzando la construcción de las casas en las que serán oaile de la jUeal" 
tad y de Isabel i l . Todavía, en la foto, se advierte l a estrecha calzada de la que fue Cuesta de Gibaja, y Junto a nuestro primer tempio, las ruinas del Palacio episcopal. Indudablemente, en el milagro 

santanderino actuaron los factores de la voluntad y la energía» 
propiaciones de los 'terrenos! Pee 
ro si en lo rigurosamente admi
nistrativo se lograron síntesis 
magníficas, en cuanto a la rapi
dez, había el gran . problema j u 
rídico creado por encontrados in
tereses entre los antiguos pro
pietarios, que hacían difícil la 
discriminación, en muchos casos, 
de los derecnos a la hora de las 
subastas de los solares según lu 
nueva parce1." eión trazada por los 
técnicos. F \ \ en este aspecto 
donde se dio el caso de una ori
ginalidad en la interpretación del 
Derecho, obra del tercer delega
do especial del Gobierno y go
bernador civil, don Joaquín Re
guera Sevilla, seriamente auxi
liado por un hombre de Derecho 
como don José García Revilla. 

Hombre de leyes, el fruto dé 
sus meditaciones fue la estructu
ración de un Estatuto jurídico del 
hecho santanderino; sus orienta
ciones y directrices, plasmados ê i 
decretos sancionados por el Go
bierno, desbrozaron la espesa 
manigua de los infinitos pleitos 
—grandes y pequeños— que i n 
terceptaban e[ avance de la re-
«onstrucción, precisamente . en 
momentos de extremas dificulta
des extrínsecas a la voluntad de 
los santanderinos. Pero, sobre to
do, y es 1q que hace más merito
ria la labor del jurista, fue la 
equidad con ,que esas leyes en
focaron el problema reduciendo 
al mínimo las lesiones de inte
reses que hubieran sido inevita-
bies por los procedimientos al 
uso. El señor Reguera Sevilla, 
que vivió intensamente el proble
ma de la reconstrucción, advirtió 
.pon lucidez los factores psicoló
gicos que también gravitaban so
bre la cuestión, y dio con ello una 
clara muestra de .su compenetra
ción acerca del carácter santan
derino. 

La dedicación de los tres de
legados especiales del Gobierno 
—señores García Ruiz, Romojaro 
y el citado Reguera Sevilla— 

fue total. El volumen de los con
flictos surgidos desde los prime
ros momentos obligaba a un tra
bajo intensivo desde el puesto 
de mando. El socorro a los dam
nificados, el desescombro de la 
zona siniestrada', las indemniza-

" H a r e m o s 

u n a 

c i u d a d n u e v a 

y m a s be II f l 

Wám del Cavilo 
al cfflímiar la 
iitsasa « ü l w a 
ile la zna i e M 

•'Haremos una ciudad nueva y 
más bella qye la desaparecida". 
Estas fueron las palabras de 
aliento que el Caiidíllo dijo á 
los santanderinos en una me
morable jornada, cuando al pie 
mismo de la torre de la Cate>-
drai destruida, ei alcaide, señor 
Pino, le mostraba la escombre
ra en que habían quedado con
vertidas las dos viejas pueblas. 
El Caudillo cumplió su palabra, 
dando al poderoso esfuerzo lo
cal todo el apoyo que la ciudad 

le pidió y necesitaba. 

F A B R I C A S M O D E L O D E A G U A S C A R B O N I C A S 

A H O R A . . . 
Además de nuestros famosos sorteos mensuales, 
mire cón cuidado las bolsas-precinto que garan
tiza la legitimidad de nuestra bebida, 
y si está premiada JjA GOBRARI! 

ó n i c a ! 

clones por seguros, etc., etc. (re 
sultaría muy prolija su enume^ 
ración), acaparó por mayor u r 
gencia el celo de las principa
les autoridades,, que al mismo 
tiempo acudían al mejor funcio
namiento de los servicios técnicos. 
Después, en estrecha colabora-4 
ciób con el Mynícipio, la liqui
dación de las expropiaciones y 
la confección del plano de la re
construcción fueron hechos ter
minantes en plazos realmente 
breves. 

Bien sabido es que, en este úl 
timo aspecto, tomó parte perso
nal y decisiva el entonces direc
tor general de Arquitectura, s é -
ñor Muguruza, quien, en cola
boración con los arquitectos se-
fiores Sainz Martínez y G Huidd-
bro, y del ingeniero municipal 
de caminos señor Sánchez Mu
ré! aga, dio cima al peliagudo 
proyecto en pocos meses, y que 
dentro del mismo año de 1941, la 
superioridad lo aprobaba. 

En virtud de sta diligente ac
tividad, cónienzaron a subastar
se los solares parcelados. Sólo 
Dios y los que en esta labor i n 
tervinieron directamente, \saben 
Ib que esto supuso. Porque, en el 
principio, una evidente descon
fianza alejaba a los presuntos 
postores. Pero en Europa había 
guerra y ya se apreciaban los pr i 
meros 's íntomas de''ese fenómeno 
que sigue como la sombra al 
cuerpo a los grandes conflictos 
universales: ia especulación, es 
decir, la intervención de los más 
audaces o de más fino sentido' 
perceptivo' de las''circunstancias 
propicias. Esto, y una prudente 
y sabia regulación, por parte del 
Municipio, informada porcia ne
cesidad de simultanear la recons
trucción Qon los pesados com
promisos que el Ayuntamiento 
adquiría con las obras de urbani
zación de las nuevas arterias ur
banas, hizo posible una induda
ble normalización en esas opera
ciones que siguieron, ébn exacti
tud matemática las fluctuacio
nes de la realidad económica es
pañola, ya que, 'como es sabido 
hubo unos años de bloqueo diplo
mático y económico desde el ex
terior, con repercusiones dírec 
tas en ei proceso de la recons
trucción santabderina. Sin em
bargo, se produjo también —y 
éste es uno de los que califica-
clamos de misterios en nuestro 
"milagro"— una reacción sor
prendente, y así pudo el Ayunta 
miento mirar sin excesivas pre
ocupaciones sus tareas eepecífi-
cas. En la cu va ascendente del 
valor de los terrenos sé llfegó 
desde las 350 pesetas el metro 
cuadrado en ia^ primeras subas
tas a las siete mil en que se pre • 
ció alguno de los últimos. 

En el chahaín de ia casa de 
"La , Polar" hay una placa de 

bronce -con esta inscripción. 
"PRIMA 1GNE RENATA'1, 

Así proclami la ciudad su re 
surrección. En muy ñocos años 
toda a zona siniestraaa aparecía 
coiiím una cüiosal obra donde mi 
liares de obreras trabajaban con 
Ira reloj, haciendo surgir come 
por arte de tragia edificios coi? 
traza de cierto empaque. Al qu^ 
se sitúe estéticamente en el mo
mento actual le parecerá qüe ha 
existido, aigún fallo en el concep
to arquitectónico, por cuanto que 
casi todo lo ;,construido de nueva : 
planta pertenece a urt qrden que ¡ 
se nos antoja del pretérrto. Y en 
efecto es así. Pero hay que te
ner presentes dos factores im
posibles de soslayar: el primero, 
el económico, que trabó y limitó 
los mejores deseos suntuarios; el 
segundo, es qüe la definitiva 
reacción arquitectónica llegó % 
España cuando ya la reconstruc
ción estaba muy avanzada. El día-
que se haga la "crítica de todo lo 
actuado, habrá que partir de esas 
dos premisa^. Uno recuerda que 
hubo, con respecto a la Avenida 
de Calvo Sotelo, la idea de in 
troducir las formas nuevas dé 
arquitectura que habíaavde regir 
para manzanas completas, con io 
que' se hubiera logrado una lo
zanía que además respetabá una 
racional similitud de líneas y es
tilos. Esta idea tropezó con el 
grave inconventente de ia frag
mentación excesiva en las parce
laciones, con la inevitable secue
la de las reclamaciones por los 
propietarios y constrüctores a .ia 
libertad de .acción. Gomo, ade
más las Ordenanzas no determi
naban taxativamente otra .cosa 
que determinadas condiciones 
alturas y materiales, se l l egó ' a 
esa variedad eme resta monumen-
talldad y •, unidad de conceptos, 
sin apartar gracia a lo realizado. 

Otro tanto oiriamós de las al i
neaciones generales del plano, 
con unds quiebros sorprendentes 
para quienes hubieran preferido 

i a cuadrícula: pero, en fin, los 
teóricos del concepto gótico lo 
estiman coma más atinente a lo 

racional, partiendo del pie forza
do de la topografía. En todo caso, 
la reconstrucción de ia zona si
niestrada permanecerá como un 
caso polémico. Lo esencial es que 
hoy no existen más que dos o 
tres solares en la zona sur y más 
accidentada; para cómpletar esa 
totalidad que admira a quien po-
primera vez lo contempla, y que 
afirma entre quienes lo hemos 
visto iniciarse y crecer, la Reali
dad de un maravilloso esfuerzo. 

Guando ya estaban virtualmen-
te vencidos sobre el papel los 
más importantes y acuciantes 
problemas, y en -franca marcha 
las edificaciones, los santanderi
nos comenzamos a pensar en que 
este. suceso, ce toda sü magni
tud y complejidad, era sólo un 
accidente en ia vida de la ciu
dad. Esta, ai conocerse a sí mis--
ma y tener un exacto sentido de 
su fuerza impulsora, consideró 
que había otras «osas reclamando 
su atención, porque lo que llegó 
a calar bien hondo en el ánimo 
fue i r sin titubeos hacia el to
tal remozamiento de los demás 
sectores urbanos. 

Tenemos que partir de una rea
lidad inconcusa: el Municipio en 
el año 1941, cifraba sus presu
puestos en millones de pesetas. 
Poco para lo que se reclamaba 
de urgencia. Galles y paseos se 
habían quedado anticuados y se 
ofrecían evidentemente indotados 
d'e lo preciso a una población 
moderna. Pesaba sobre Santander 
la paralización de todo un dece
nio de muy lentos avances urba
nísticos. Ea Municipio había te-
niuo. que recurrir a la famosa 
operación de ia conversión de su 
deuda, con un doloroso corte del 
cincuenta por ciento on los cré
ditos anteriores a julio de 1936, 
y no era éste el modo más apro
piado para soñar con grandes 
empresas que exigen elevados 
empréstitos. Recordaremos .que 

la primera Corporábión municipal 
después de agosto de 1937, t u 
vo qüe emprender la lábor más 
penosa, más impopular de ua ad
ministrador: ía de la máxima aus
teridad, ai extremo'de que in 
cluso hubo un largo período eQ 
que se suprimió la Banda muni
cipal de música Este dato es re
velador. 

Pero una vez saneada la Ha
cienda, ya ©1 Municipio pudo po
ner en marcha sus planes, que 
fueron ereciendo en ambición a 
medida que la confianza pública 
robustecía la autoridad de - sus 
representantes populares. 

Hacer una rogación de las obras 
que, acometidas al principio con 
cierta timidez, ' han alcanzado 
los espléndidos resultadjos que 
hoy vemos, sería tarea excesiva
mente' prolija. Puede afirmarse 
que la población! ha cambiado de 
fisonomía y nos parece de un 
ayer muy lejano ei paso traque
teante de aquel tranvía destro
zón del pavimento y que irritaba 
los nervios. Nos parece de otros 
siglos aquel paseo de Pereda, 
estrecho, de un fuerte sábor de 
oimonónico. con el andéñ norte 
de losas de piedra; el quiebro que 
en^Puertochica se daba-a la cir
culación para meterla por la ca
lle de Juan de la Cosa, como úni
ca vía de acceso a la Avenida de 
la Reina Victoria. Ya en nuestra 
memoria se nos antoja muy lejana 
la estampa de una calle de Bur
gos, angosta, con la vieja prime
ra Alameda a un lado y los dos 
veces centenarios tinglados de 
Becedo en la otra. 

En una palabra, todo ha cam
biado. 

Iniciadas las grandes reformas 
con el ensanche del Paseo de Pe
reda, ya el Municipio no lia cono
cido ¡pausas en sus planes de 
transíormacióri que al mismo 
tiempo han venido a reformar las 
costumbres mismas de los santan
derinos, cpie fueron' incorporados 
fü concepto/i^ la disciplina qnc 

hoy se advierte ejj términos ge» 
nerales, como habitantes de una 
ciudad moderna. 

Los servicios de transportes 
urbanos, ia limpieza pública, el 
alumibradoi la oolosail reforma des» 
de Cuatro Caminos hasta la Se
gunda Playa, la urlbanizaclón «te 
nuevas vías ea el Sardinero, lai 
construcción del Parqu» del doc
tor González tesones... etc. eto4 
Todo esto se ha hecho a pesar do 
las adversas ciminstanoias eco
nómicas, y so ha imprimido a la 
ciudad ese carácter risueño % 
prepotente que un escritor fra»» 
cés definíé as í : "Una atmósfeiC 
de exhubérancáá perpetua es i@ 
razón de vivir de Santander". 
' Todo ello en un plazo de tiem

po tan corto que hace vigente el 
apelativo de "milagro santanderi
no", condensad© en aquel breve 
y patético diálogo a la vista de la 
ciudad en llamas. Junto al sen
timiento por tantas cosas que des
aparecían, el canto de la espe
ranza hecho realidad para que 
pudiéramos apreciarlo. los que 
conocimos el sencillo hurgo cas
tellano d© que tan. orgullosos se 
mostraban nuestros progenitores. 

La casa de La Polar es la p r i 
mera que se alzó en toda la zo
na siniestrada. En su fachada 
hay una placa de bronce pro-» 
clamando el esfuerzo gigantes
co de la ciudad. En el artístico 
encuadre de ia cámara de Sa-
mot, se aprecian loo avances de 
la rcconstruoclón: En torno ai 
primer edificio ya Inaugurado, 
la maraña de andamiajes pro
clama la sorprendente simul
taneidad activa con que se es-
tá haciendo p ciudad nuevas 
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, ^m®- «i diBprfeWW oonc&rta-
S>. do p&í* el AyuntemteQlo 

üou »: BálQCO üe Crédito 
!,o-r.v, d-i Espaüfi, estabaa 

ooia^eadldos 33 millaaeg d© pe
setas pw* !* U'aasroriíiación to
tal de v&r'itii-g calles de la poWa-
©uía, ptíf'»» especiaimeiite de I4 arr 
tapie pnt^ipal- Gomo eii-- 1-a me
mo»» dai teigeoá'bfo autor del pro-
yeo^s. gañof Murélag-a, ae adver-
^ jg o«ia«uta dehesa -vía -uroa-ua 
qit> átfiiiflto OyiftUgí -Caminos Uasfa 

j ^ l SairdáCieif» recoge y. canaliza Ja 
w i » jnftauaa oorxiéQ'lo, se hallaba, 
t pMtfs dM tíraa Cinema hacia él 
•eife^ eoa uua oaizada sin armó-

«on «1 pesado tráfico rodado 
|pe «aborta. Además, el arrauque 
fe ÍM vtae del tranvía había con-
l ^ u i d o «i astado general del 
otrinofOk. «fl «i '«jue se habían |»r0'' 
dudídO «Igdaos himüimienloij y 
oorrímieatos de asfalto. Urgía, por 
tan*©, levantar absolutamente to-
da 'la calaada, y sobre un firme 
de piedra y una capa de unos 40 
eeatómetros de espesor, de bor-
snigón, tender 'la/superí¡cie de ro-J 
dadura de asfalto fundido, de 
GMdéíxo oentímetros. En las para
das de Jos troiebusesi, una alíom-
|?ra de adoquín de granito de Avi
la. Las señalizaciones de pasos de 
peatones estarían constituidas por 
una oapa de mástic blanco,-de dos 
centímetros de espesor. 

F. A. C. S. A. se encargó de es
te obra de gran volumen, y ha 
fue irealiaaado metódicamente; es 
d«cif, por trozos y en temporadas 
•ucesifvas, a fin de que Ja ciudad 
ao euiMese excesivamente los 
eíectos ea sd circulación, causán-
dose iae mínimas molestias posi-
blea tanto ai automovilista como 

peatóu. 

Asi se realieóí desde éí C-ran 
!Gí«ema a la Guesfca del Hospital;, 
desde aquí, hasta Correos (Ave
nida de Cat'vo Sotelo); el Paseo da 
fiei'eda; ¡Plaza de Matías Mon-
«mk>{ la Aven ida de Cas telar ; la 
Hamada Cuesta dei Cas (ésta pa-
fjsmeinteda de adoquín granítico); 
I» Aveaida de la Reina ¿Victoria 
•o, toda si* iongitud hasta el Sar-
«íneiM»-; ia fiflaxa de Italia y Pi-
qoñ» hasta la Plaza die las Bri-
MML P Nteo llevado en estas 

senciilamenfce admirable 

y la ciudad pudo, »a los plazos 
previstos, disfrutar oe estas me
joras ui-banas ^ de gran categoría. 

Posteriormente, P. A. G, S. A. 
realizó ía transformación de la 
pavimerit ación del Paseo de Pérez 
CJaldós y en la actualidad está 
procediendo a la de la Avenioa de 
Alfonso XII I y del Paseo de Me-
néndex Pelayo. 

Este importante plan se ha lo
grado, en su realización material, 
por la actividad desplegada por 
Peninsular de Asfaltos y Construc
ciones, S. A.,, conforme a las rigu
rosas exigencias de ia dirección 
técnica y, como va señalado, ea 
las condinouiísi máximas para la 
seguridad y permanencia . en el 
tiempo. 

f b / f á O sólo llenar l^s condicio-
j y S nes técnicas, sino imprimir 
^ *f un estilo, fue lo . que se 

buscó desde Jos primeros 
momentos en la trascendente obra 
de reforma general y urbaniza
ción de los cuatro kilómetros d'e 
vía urbana —la principal—1 de 
Santander. La experiencia había 
demostrado hasta la saciedad que 
las obras tienen que tener una 
permanencia en el tiempo: que 
batí de ser sólidas y bien reali
zadas. Un principio de buena eco
nomía no sólo Jo aconseja, síuo 
que lo impone. Y así, nuestro 
Ayuntamiento dispuso que esa re
forma general, sin precedenáes en 
nuestra historia local, tuviese el 

- • 

L A S O B R A S 

E N C I F R A S 

Estas obras realizadas por Peninsular de Asfaltos y Cons
trucciones, S. A., están representadas, sintéticamente, por 

las siguientes cifras: 

90.000 metros cuadrados de pavimento asfáltico. 

25.000 metros cúbicos de hormigón, 

30.000 metros cúbicos de movimiento de tierras. 

€.000 toneladas de cemento. 

£ AS fotografías que ilus
tran esta información 
ofrecen claramente el 
contraste entre la ciu

dad de ayer y la de hoy. Nues
tro viejo Paseo de Pereda, ar
teria vital y principalísima des
de primeros del siglo en que se 
amplió el muy viejo Paseo del 
Muelle; la Avenida de Calvo 
Sotelo, antigua Atarazanas, 
cauce de las mayores y mejo
res actividades mercantiles, 3? 
que era una estrecha calle en
lazada con lo que en tiempos 
muy pretéritos fué fondeadero 
de embarcaciones menores pa 
sado el puente; ]& Avenida de 
la Reina Victoria, que en la 
curta de La Magdalena queda
ba estrangulada, iniciando la 
pequeña rampa hacia e l Paseo 
de Ramón Pelayo, y a su mar
gen, y por un tr incherón so
bre el cantil mismo, dejaba el 
paso al tranvía, de vapor de 
Gandarillas; el Paseo de Pérez 
Gaklós, que hasta construir el 
gran novelista su chalet vera
niego no era más que un des
poblado cruzado por sumaria 
carretera vecinal; el Paseo de 
Menéndez Pelayo, en un prin
cipio de l ia Concepción, que 
tuvo su auge en el siglo ro
mántico y que en la presente 
centuria se convirtió en uno 
de los más bellos parajes urba
nos; en fin, nuestra Avenida 
de Alfonso X I I I , que no tiene de 
vida más de cincuenta y cinco 
años, construida sobre la Bar
cena famosa, son todos ellos en
claves ciudadanos que venían 
conociendo reformas sin llegar
se a una ordenación definitiva 
que los otorgase la categoría de 
verdaderas grandes vías ur-

La última gran reforma de-
finitivá se ha ejecutado desde 
hace cinco años a esta parte, y 
el próximo verano se hubr't 
completado el amplio plan mu
nicipal con las obras de la Ave
nida y dtel Paseo de Menéndez 
Pelayo. 

Hoy constituyen, adeinás, 
perspectivas de múltiples su
gestiones. Fue una iniciativa 
feliz la de acometer el plan 

estilo que correspondo a *üs tiem
pos actuales. 

Bien, claramente^ en Ja memorlá 
redactada por el ingeniero muni
cipal de Caminos, señor Sánchez 
Murélaiga, se hacía lis advertencia 
de exigir ali constructor condicio
nes óptimas en cuanto a prepa
ración profesional, organiaacáón de 
trabajo, disponibilidad.' die máqui
nas modernas adecuadas y per
fecta práctica en esta dase de 
tóabajos, así como una garantía 
morar y ^económica además de Jas 
exigida» por las disposiciones v i -
gentes. Eln virtud de ello, se pro-í 
ponía no recurrir ai sistema do las 
subastas, considerando lo más ade
cuado ^1 concurso-subasta* que 
lleyaiba «nida la ventaja del me
nor precio ofrecido por el tícita-
dor con las garantías precisas pa
ra la buena marcha de los traba
jos y la perfección dé las -obras. 

Fue una suerte que a este con-
curso-suiu.-ta acudiera una em
presa como. Peninsular de Asfal
tos y CfOnstrucciones, g. A., cuya 
mejor propaganda eran Jos he
chos: las iinpoxteites obragf rea
lizadas en toda España por la,ca
pacitación de su personal faculta
tivo y lOiS medios materiales eon 
qtse desarrolla su labor. 

P. A. G. g. A. hizo honor 4 gu 
compromiso. En ios plazos que ge 
le fueron señalando para realizar 
la reforma de la pavimentación 
—desdé la calle de Burgos hasta 
la Plam de las Brisas^—, cumplió 
&u palabra. Puso en movimiento 
sus jeíicientísimós medios de tra
bajo; llevó éstos al ritmo preciso 
para que en las fechas fijada* laa 
nuevas calzadas • estuvieran dis
puestas para recibir al tráfico. Pe-
spo, sobre todo, fue una concien
zuda realización de las obras, a 
plena satisfacción de los técnicos 
municipales y del protpio Ayiuota-
miento. 
- Y ató está toda esa cinta efue 

como una alfombra cruza la ciu
dad hasta los bellos parajes del 
Sardinero, proclamando^ que el es

cuerzo económico santanderino en 
esta obra monumental, ha tenido 
la compensación de la obra per
fectamente ejecutada, y coa es
tilo. 

P. A. C S. A. ha Bádó wn» tte 
tos colaboradores más eficaces del 
llamado "milagro santanderkio". 

general, porque la ciudad lo 
exigía: la mayor parte de esas 
Avenidas y Paseos se habían 
quedado rezagados, proporcio-
nalmente al remozamiento ge
neral que la ciudad experimen
taba cada año después del si
niestro. Parecía natural esj» 
atención especial que el Munici
pio consagró al proyecto, por
que su, realización significaría 
no sólo la total transformación 
del espinazo urbano, desde Cua
tro Caminos hasta el Sardinero, 
encauzando con la mayor co
modidad el principal tráfico ur
bano, sino la verificación de la 
necesidad de cumplir un pro
grama que en poco tiempo in
corporase Santander a la pri
mera línea entre las capitales 
de provincia del Norte. 

Todo ello se ha efectuado en 
plazos realmente cortos, com
parados con el volumen .de las 
obras, y produciendo las míni
mas molestias al tráfico. 

Cuando volvemos la vista 
a t rás y, como en el ejemplo de 
las ilustraciones de esta página, 
comparamos lo que ello fue y 
lo que es hoy, comprendemos 
que el elogio formulado por 
personalidades de prestigio e» 
el campo del urbanismo, es jus
to. Ija pavimentación de nues
tras principales arterias uroa-
nas se ha ejecutado, según se
ñalamos en otro lugar, con arrc£ 
glo a la concepción moderna do 
esta clase de trabajos y Con el 
tono que los propios lugucs 
merecían. Ha habido, por tanto 
la conjunción de la técnica y 
de la estética en la inspiración 
y realización de las obras a to
do lo largo de cuatro kilóme
tros, en una línea sin soluciones 
de continuidad. 

Merece, pues, la empresa eje
cutoria el parabién qué ha re 
cibido y recibe, al acreditar de 
modo tan .concluyente, no sólo 
su preparación técnica para las 
importantes movilizaciones de 
trabajo y de materiales que las 
obras han comportado. Sino 
también la perfecta compene
tración con el pensamiento del 
urbanista facultativo y de. la 
Corporación municipal que la 
confió el encargo. 

Peninsular de Asfaltos 
Y Construcciones, S. A. 

(P. A . C . S. A . ) 
DomiclHo social: M A D R I D . 

Sucursales en: . Barcelona, Valencia y Sevilla. 

DELEGACIONES; en diversas capitales de España. 

Fábricas en: Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. 
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F A B R I C A S E N : 

Concurrencia en las manifestaciones deportivas, en cuyo desarrollo tanta influencia ha tenido la prensa. 
JVíirando hacia atrás, resueltos 

a med|r el camino andado por la 
Prensa de la Montaña, en los últi
mos cinco lustros, se nos vienen 
a la pluma, unas cuantas 'Conside
raciones que pjieden ser como 
examén de conciencia, como com
probación de propósitos logrados, 
y como recuento de una tarea 
trascendente en la que todos 
—cada uno eon su capacidad y 
resolución—- hemos puesto "los 
afanes de cada dia, las ilusiones 
de muchas horas; sazonadas y el 
regalo generoso de ideas y senti-
imentos nacidos de lo más hondo 
de nuestra sinceridad. 

Bien vienen estas pausas me
ditativas, porque de ellas pueden 
salir nuevos bríos para lo mucho 
que aún nos espera, y, en defi
nitiva, la. compulsación de un 
empeño en que se nos ha ido de
rramando al corazón. Si el perio
dismo supone una llamada voca-
cional, dicho está que, con ella, 
se impone el renunoiamiénto, el 
«acrifioio y Ia~ alegría, esenciales 
en toda vocación. Labor nobilísi
ma, cuyas satisfacciones y amar
guras sólo son conocidas de los 
que de ella hacen'aspiración de 
toda la vida y razón de un afa
noso quehacer! 

Al bosquejar la trayectoria, en 
el tiempo de los periódicos de la 

•Montaña, el aro es que no podemos 
QÍvidar la servidumbre social ,que 
ai periqfHsrao ha sido encomen-

fdada, pw su propia naturaleza; 
pues al hilo d« la actualidad y co
mo reflujo inevitable de los 
acontecimien-tos, salta a las, pági-
,nas de las hojas diarias la nece
sidad de acotar, de interpretar y 
de conocer 4 fondo la razón o 
fiinrazpn de la que en el mundo 
ocurre, lo que no es otra, cosa que 
expresar el juicio que a cada oca-
filón corresponde. 

NOBILISIMA MISION LA DEL 
PERIODICO 

La evolución experimentada, a l 
•paso de los años, en los procedi
mientos informativos de los. pe
riódicos, no s í cifra en su con
textura interna, porque nuestra 

• misión no varía, aunqúe sean d i -
. fer entes las circunstancias y se 
renueven cada día las manifes
taciones de la actualidad. Infor
mar, formar y deleitar-—que son 
los tresi cometidos de la Pren
sa—» se han mantenido, inaltera
bles por encima de la velocidad 
del tiempo y de la transformación, 
del ambiente en que el periodista 
ha tenido que moverse. Pero han 
cambiado la manera y el empeño 
de ejercer cometido de tanta res
ponsabilidad. 

Considerado el periodismo co
mo arte •—y arte hay en él, por la 
disposición personal que requie
re—se le puede Aplicar la ley del 
influjo que el arte en general ex
perimenta a medida que se impo
nen nuevas tendencias y modali
dades, y según las escuelas y ios 
gustos que infunden a la expre-
Bión artística matices distintos a 
que parecen dar al traste con lo 
académico y tradicional. Y si ei 
arte sígúe siendo el mismo, con 
ser su expresión tan varia,, de la 
nüsma manera, el periodismo n') 
pierde su fisonomía, ni su finali
dad por muchas que sean las in-
Hiováciopes externas que la téc
nica y los medios de difusión le 
impongan. 
^E«UICIO A LA ACTUALIDIAD 

Nacido el periódico como ser
vidor de la actualidad, son los he
chos de cada instante los que 
determinan en él sü manera de 
manifestarse. Desde hace veinti-
cinoo años, en el mundo ha ha
bido acontecimientos de trascen
dencia suma. , España, por otra 
Parte, ha sido escenario de un 
glorioso resurgir; y una sacudi
da total puso en 'pie y vibrante 
nuestra mentalidad. Al alegre co
metido de otros días, siguió la 
tremenda responsabilidad de la 
encrucijada histórica en que to-

, dos los valorés del pueblo espa
ñol parecían ei- quiebra, y en que 
hubo que abrir camino heroico al 
Paso de una íe, de una tradición 
J de un imperativo patriótico que 
tenían sus raíces en una pervi-
venoia de siglos.. 

Los periódicos de la Montaña 
^Parecían empeñados en posicio-
^ de trincheras enemigas. Era 
un ardimiento que nacía de la pa

sión; y se esgrimían argumentos 
contra argucias, verdades contra 
mixtificaciones, realidades contra 
los artilugios de lo antinacional 
y absurdo. Y desde el instante en 
que la voluntad de España acudió 
a las armas para defender su v i 
da, el periodismo auténticamente 
nacional se afirmó en sus posicio
nes, requirió la fortaleza de su 
certidumbre, proclamó, sin des
mayos la justicia vde su verdad y, 
a ¡a hora del triunfo, hizo reafir
mación de su catolicismo, y se 
entregó con renacida ilusión al 
propósito 'de servir a la Patria, 
aún a costa de todos los sacrifi-, 
cios/ 
AL SERVICIO DE LA UNIDAD 

DE ESPAÑA 
La Prensa se despojó, enton

ces, de sus abundantes galas l i 
terarias, que en aquellos años 

eran fronda amena para el ocio 
y el entretenimiento, y se ciñó a 
las exigencias de un menester 
concreto, que era defender los 
intereses que la sociedad puesta 
en peligro reclamaba. Se hizo más 
vibrante, más escueta en su ocu
pación, más penetrante en la ha
bilidad polémica y en el trabajo 
de esclarecer conciéncias, de afir
mar sentimientos y de cooperar 
a la unidad y convivencia entra 
todos los españoles De la dis
persión ideológica se llegó a la 
homogeneidad operante, sincro-
Viizando a todos en una misma 
r esolución de servir y de engran
decer a España, frente a los in 
tereses contra ella coneitados, y 
por encima del apasionamiento de 
los resentidos y de la incompren
sión de las Cancillerías. 

Los medios materiales de d i 
fusión de los periódicos monta

ñeses se han ¡do perfecoionandc 
poco a poco, poniendo en esta 
resolución no pequeños sacrifi
cios! El incendio que asoló a 
nuestra ciudad en 1941 vino a 
truncar parte de-las mejoras al
canzadas; pero sobre la desgra
cia nació de nuevo el entusias
mo, y de la propia adversidad Se 
supo obtener renacidos propósi
tos de recuperar todo lo perdido, 
LA ATRACCION DEL DEPORTE 

Pero no fueron sólo los inte
reses nacionales los que fijaron 
el^mpulso a la evolucfón crecien
te , de la Prensa de la Montaña 
Ha habido otras .circunstancia^ 
que, a lo largo de i estos veinti
cinco años, han influido también 
poderosamente en el desarrollo 
de nuestros periódicos. Serena
dos los espíritus, vuelto a su 
normalidad la vida española, des
pués del tremendo desequilibrio 
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social padecido, y calmados los 
'•esquemores que habían queda
do de la tremenda lucha que con
movió a España durante tres lar
dos años, la masa de lectores de 
los' periódicos se entregó a la 
atracción y al deleite de los de
portes, con predilección marea
da por las competiciones futbo
lísticas. Desde esté instante, la 
Prensa de Santander, como toda 
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• Nuestra experiencia de más de un siglo y nuestro 
equipo de especialisias le garantiza un perfecto funciona
miento de los aparatos por nosotros suministrados 

la nacional, ha venido recogien
do ampliamente el fenómeno sô -
cial que supone el interés de las 
muchedumbres hacia los temas 
más variados de la vida deporti
va. Y este hecho ha ejercido po
derosa influencia'en la fisonomía 
de nuestros periódicos, dotados 
para elib de vigilante dinamismo 
y de preséncia viva en el acae
cer de todos los días 

Quizás sea esta la nota más 
destacada, al estudiar los puntos 
de diferencia informativa entre 
los periódicos 'de hoy y . los de 
hace veinticinco años: el cuida
do especial con que se atiende 
a todos -los deportes, cón los re
cursos de organización que ello 
requiere. Las aetividádes depor
tivas tienen su reflejo diario en 
las páginas de las hojas volan
deras, con minuciosidad especial 
procurándose satisfacer las aspi
raciones - y deseos de los lecto
res. Mas entiéndase que este fe
nómeno de la afición deportiva, 
desbordando la parsimonia social 
de otras épocas, no es exclusivo 
de nuestra Patria, sino que es 
como una nota cualifioativa de 
los tiempos actuales en el mundo 
entero, donde la pasión deporti
va ejerce sobre las masas atrac
ción espeoiallsima, de maners 
que no hay manifestación públi
ca a plazo fijo, en que se muevan 
tan ingentes multitudes como en 
éstas que, aquí y allá, jalonad 
la fisonomía nerviosa y descon-
oertanté de nuestros días. 

EL DEPORTE EN LA PAZ 
Es de notar que esta transfor

mación exterior de la Prensa no 
ha sido impuesta por voluntad 
personal, ni de golpe e inespe
radamente, sino que ha sido im
pulsada paulatinamente, a medi
da -que la actualidad —musa y 
sepora del periodismo—\ se ha 
vánido mostrando a la búsque
da y observación de los pério-
distas. En realidad; no ha exis-
tidb imposición de los lectores, 
ni capricho del informador; si
no se trata de una mutua com
penetración de aficiones y me
nesteres, de la que ha resultado 
^•«etual preponderancia del mo
vimiento deportivo sobre el resto 
de los acontecimientos del día, 
exceptuando; claro está, lo fun
damental que concierne a log in
tereses de la Patria, prevalecien
do, como es lógico, una entusias
ta colaboración con los gober
nantes, a cuya sabia y sacrifica
da gestión se deben la paz y el 
orden que han hecho posibles es
tas manifestaciones multitudina
rias del deporte. 

Dentro de la actividad estric
tamente profesional del ambiente 
periodístico, se debe señalar lo 
que es patrimonio digno de toda 
alabanza en. cuantos se dedican al 
ejercicio, nada fácil, de la plu
ma: la honestidad. Sé califica la 
vida de la Prensa en la Montaña 
por la prontitud y desprendi
miento de su labor informativa, 
por la entrega absoluta a su ta
rea cuotidiana, por su espíritu de 
eervicio en aras de muy altos 
idealeá, por su noción' de la res
ponsabilidad, aii medir la influen
cia que el periodismo ejerce y 
en definitiva, por una permanen
te inquietud moral que le es co
mo espolique despierto, que 'aco
ta inflexiblemente los caminos 
exactos y duros del.<ieber 
CRONICA^ PARA LA HISTORIA 

Y siendo el periódico testimo
nio de la yMa que gira en torno 
notario que da fe,.de los heehos 
que la actualidad recoge, la Pren-
oa cántabra se ha distinguido por 
la pulcritud con que se mueve 
acopiando, día a día, precioso 
material humano que desembo
cará, a $u tiempo, en él campo 
de la Historia. 
• Por esta razón, bien puede 
asegurarse qtie el auge experi
mentado e.n el desenvolvimiento 
de los pteriódicos montañeses no 

es más que un reflejo de la v i 
talidad de la Tierruca, a cuyo 
ritmo Se mufeven y avanzan, y en 
cuya andadura clavan sus alien
tos y afirman su. paso seguro, de 
cara al porvenir. 

Grande ha de s^r la satisfac 
ción de los periódicos montañe
ses en esta hora de recuento y 
de comprobación. Porque en el 
examen de" estos veinticinco años 
de su actividad, se comprueba la 

verdad inconousa de su eficacia. 
Y es que la honradez y la sin
ceridad colaboraron oon la leal
tad y la diligáncia. Y con el amor 
al terruño, por aliento; el oelo 
por la grandeza de la Patria, por 
meta; y el mandato de la P€> ca
tólica, por inspiración suprema, 
ha resultado empeño fácil el hon
roso de servir al bien común al 
través del eervicio a la Montaña, 
a España y a Dios. 

E n s u m e s a , e n e l boiv 

e n ei r e s taurante 
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Salto de Salime. que atrae la visita de técnicos de todos los países por su fama mundial y que constituye la mayor central 
productora de "Electra de Viesgo". — (Foto Pando.) 

M conmemorarse lias bodas d'e 
plata ü'© la puMieación de la HO
JA ¡DEL LiUNES de Santander, re
sulta atrayente para todos sus 
numerosos y asiduos lectores, con
templar panorámicamente k evo
lución y ©1 • progreso • que la ca
pital de' Santander y su ipirovin-
cia han experimentado durante 
Jos últimos 25 años. 

• El desarrollo de los servicios 
eléctricos y el crecimiento del 
consumo de enér^gía eléctrica, re
presentan en la actualidad,uno de; 
los índices más expresivos y po
pulares, que sirven para mostrar 
©1 grado de desarrollo y dé me
jora de nivel de vida de una re
gión. 

En Santander y s"d provincia es-

lógicamente se deducirla de las ci
fras anteriores, ya que el Incre
mento absoluto ha sido tan grande 
que algunas de las antiguas ins-
taiaciones de ELBGTRA DE VIES-
GO resuiltaban poco adecuadas pa
ra las grandes ampliaciones nece
sarias y al lado de ellas se han 
construido en ios últimos años am
plísimas y •modernas instalaciones, 
dotadas de los últimos adelantos 
técnicos y previstas a sfti vez pa
ra desarrollarse gradualmente a 
medida que las necesidades dé 
Santander y su prpvincia lo exi
jan. 

No es posible resumirbrevemen-
te el conjunto de instalaciones 
construidas, en este período, pero 
fácilmente se comprende «1 ingen-

rencia Mundial dé la Energía que 
visitarán Salime el próximo mes 
dé junio. 

Altura de presa: 134.metros. 
Potencia insítalada: 140.000 KVA. 
Voía$m.en de embalse: 165,6 mi

llones de metros cúbicos. 
Producción de 1959: 377.965.000 

Kwh. 

SUBESTACION DE PUENTE 
SAN MIGUEL 

•Este centro de gravedad de los 
suministros de energía eléctrica a 
la provincia de Santander, estaba 
constituido en 1934 por la anti
gua instalación llamada de "La 
Turbera", que ha sido totalmente 

La modernísima Subestación de Puente San Miguel, .dotada con dos condensadores síncronos 
de 80.000 KVA. de capacidad cada uno. —s (Foto ¡Reportajes aéreos.) 

te índice de progreso está' intimia-
jnente ligado a ia evólución de la 
S. A. ELEiGTRA DE VIESGO, cu
yas instalaciones dé iproducción, 
transporte y distribución de ener
gía, eléctrica han experimentado 
en los últimos 35 ¿ños un des
arrollo extraordinario, que ha he
cho posible atender plenamente 
los importantes aumentos 'de dê  
manda que se han negistrado en 
el 'último período. 

El total anual de energía eléc
trica suministrada por ELBGTRA 
DE VIESGO, S.- A., a sus abona
dos y clientes de la "provincia dé 
Santander, ha evolucionado de la 
siiguienli© jnanera: 

AS © 
KWjH, 

euministrados Badic® 

1934 
19139 
194^ 
1949 
1954 
1959 

103.957.000 
146.324.000 
184.iS5̂ .00O-
235.715.000 
466.973.000 
648.682.000 

100 
141 
177 
226 
448 
527 

te y meritísimo trabajo técnico 
desarrollado por el competente 
personal de ELEGTRA DE VIÉS-
00, con unos pooos ejemipilos ilus-
trativos.' 

SALTO DE SALIME 
La mayor central productora, de 

BLBGTRiA DE VIESGO entró en 
servicio en diciembre de 1953 y 
constituye una de las instalacio
nes • de generacién hidroeléctrica 
del mayor interés, y relieve técni
co, por sus peculiares caracterís
ticas y el acierto y esmero con 
que téonicamente se han realiza
do. Visitantes de todos los países 
acuden constantemente a Salime, 
atraídos ipor la fama mundial dé 
esta instalación, y entre ©Jlos me
recen desitacarse una comisión de 
ingeniemos japoneses que estudia-
roo su ejecución y característi
cas el pasado laño de 1959 y ©1 
grupo de técnicos de todos- los 
países, participantets en Ja Oonfe-

sustituídá por una modernísima 
instalación comipletamente nueva. 

El avance y desarrollo de esta 
instalación puede apreciarse por 
las siguientes cifras: 

Año 1934: Transí ormadores: 
KVA instalados, 21.050. 

Interruptpres: Tensión dé 50 a 
100 KV., i 11»; tensión inferior a 
50 EV.,-9. 

Año 1959: Transformadores': 
KVA. instalados, 129.500. 

Interruptores: Tensión superior 

a 100 KV, 6; pensión de 50 a 100 
KV., 14; tensión inferior a 50 
KV. 21. 

Los interruptores actuailmente 
instalados son además mucho más 
modernos y de una capacidad eon-
siderablemente más ©levadá. 

Merece destacarse también que 
la nueva instalación de Puente 
San Miguel está dotada d© dos 
condensadores síncronos de 30.000 
KVA. de capacidad cada uno, que 
funcionan automáticamente regu
lan do en cada instante oOn la ma
yor exactitud las tensiones a que 
se efectúan los sumiinstros. 

SUBESTACION DE MA^APOK-
QUERA 

La ampliación de Puente San 
Miguel atiende principalmente al 
desarrollo de los servicios, eléctri
cos de las zonas de la capital de 
Santander y de Torrelavega^. Co
mo también es importantísimo el 
servicio eléctrico en el Sector Sur-
de la provincia en Reinosa y Ma-
taporquera, ELBGTRA DE VIESGO 
para atenderle débidamente, puso 
en servicio en 1953 la nueva Sub
estación de Mataporquera, con di
rectrices técnicas similares a la 
dé Puente San Miguel y que ac
tualmente consta de la siguiente 
instalación: 

Traneíiormadores: KVA. ínsta-
lados, 125.000. 

Interrqptores: Tensión superior 
a 100 KV., 6; tensión de 50 a 100 
KV, 8; tensión inferior a 50 
KV, 13. 

Esta Subeatación dispone dé ins
talación de 220 KV., la tensión 
más alta que actualmente se uti
liza en España y también tiene 
instalado un condensador síncro
no de 3O.000 KVA., igual a los de 
Puente San Miguel, que funcio
nando automáticamente, regula 
constantemente las tensiones de 
distribución. / 

DESARROLLO ECONOMICO 

Comp fácilmente se deduce de 
la información anterior el imipor-
tante crecimiento y modernización 
de todas las instalaciones de BLEO-
TRA DE VIESGO, ha exigido un 
©norme esfuerzo financiero para 
atender ^ las cuantiosas inversio
nes que ha sido neoesario reali
zar en el péríodo, esfuerzo feliz
mente superado gracias al entu
siasmo y a la confianza de los ac
cionistas y obligacionistas de 
ELBGTRA DE VIE9G0, que en to
do momento han acudido con pres-
teísa a las suscripciones de nue
vas emisiones de capital. 

La evolución económica de 
ELEGTRA DE VIESGO en los úl
timos 25 años se refleja en las 
siguientes cifras: 

19 3 4 1 9 5 9 

Inversiones totales 

Oapital • Acciones «-* 
Capital' Obligaciones ... 
Pondo de Reserva 
Fondo de Amortización 

169.557.267,92 2.364.848.163,84 

51.250.000,— 
7i.041.00O,*— 
4.766.822.55 
9.433.741,13 

960.000.000,— 
428.919.500,— 
282.794.469,67 
271.322.525,66 

Evolución aún mayor se acusa 
en el crecimiento de los consu
mos eléctricos de la capital • dr 
Santander, resumidos en la si 
guíente estadística: 

K W H . 
A fi o suministrados. Indice 

1934 
1939 
1944 
1949 
1954 
1959 ; 

10.289.000 
14.507.000 
21.099.000 
27.522.000 
42.705.000 
66.87O.00n 

100 
.141 
205 
267 
415 
650 

iPara que este gran desarrollo 
haya sido posible, es lógico y na-
turaJ imaginarse que ha sido pre
ciso efectuar un imiportante au-j 
mentó y •mejora en todas las ins
talaciones de EJectra de Viesgo, 
tanto de produccidn, Como de 
transporte y distribuciún. Pero el 
esfuerzo que ha sido necesario réar 
M«»r, •up#¿a ampliamente ftl «pie 

D E S C A N S E 

v i a j a n d o . . . 

Y B A R R A 

L» Subestación de Mataporquera, que dispone de una instalación de 230 K v . , la tensión más 
dita que se u t i l im en España en la actualidad. — (Foto Reportajes aéreos.) 
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k ú P R E S E N T E Y S U F U T U R O ! ^ ± ^ £ S 
t En üi- ítí^ortaje dedicado al 
Museo PKtfvlürial dé Pinturas de 
Alioaffte.^'sénaíaba Sánchez Ca-. 
¿argo, hace unos meses, que va-
Mas proyinoias ofrecen buenos 
templos en el aspecto artístioc). 
Añadía que este aspecto entraña 
i'.gu vez, otros) turísticos y socia-' 
mái En pocos años ha logrado ser 
^ ú e l Museo uno de los más in 
gresantes de nuestro arte con-
Éemporáneo, hasta el punto' 
l^-decía el señor Sánchez Carnar
io— de poder competir en es-
fe sentido con Bilbao - o Barce-
mna, verdaderas excepciones en 
©Ita'geografía nuestra, tan indi
ferente ararte; Al parecer, la Di-
áiitacjón de ÁJicante ha sabido 
fxrjío'tar magníficamente ej in-
t&rés que sienten turistas extran-
j l ros por nuesr,á pintara con-
femporán^a, organizando un con-
'^rso átwal con abundantes pre
cios, del que :»e haq ido extra-
j^ndoí numerosas obras con des-
pao al Mu ŝeo. 

Razón del ejemplo 
Viene a cuento el ejemplo oi-

Ifcdo a .1% hora de hacer un pe
c e ñ o baínñce —y de ello se tra-
4 en tomo' á lo que aotual-
Svente represinta e] Museo Mu-
Bjoipal-'MBejla's Artes de Santan-
mr, sus problemas y aspiracío-
^js.' El decidido apoyo del Muni
cipio y; una l(?bpr inteligente de 
¿jreociSri', 'hicieron postile en 
057 -^superada ya una imper
ante etapa de crdenación y acon
dicionamiento— que desde en-
Ibnces ofrezcan sus instalaciones 
¿n aspecto atroyente y decoroso, 
mmo han. reconocido ilustres v i -
éitanttó :\{niinistro de Educación 
Xjiciorial y director del Museo de 
iueno^ Aires,..entre otros). Lue-
m vemúok qtí.é otras reformas 
que en' el mismo hayan de efec-
ítiarse han de afectar, primordial-
monte, a su anipliación. 

distribución xs 
|el contenido 
f U Museo" 'Bel las Artes san-
ándermo se alienta en la planta 
^periqr-: de. I r biblioteca de Pon
áis Modernos de la de Meaénaez 
f59layo. De forma' concisa des
cribiremos a continuación la dis-
tlibución de su contenido. Una 

•anre- . flamencos, a lo 

"Don Adolfifo", "Magro", "Arcilla", "La Marquesita de Valencia". 

E l ú l t i m o c u a r t o d e s i g l o t u e a b u n d a n t e 

e n p i n t o r e s c o s l i g u r o n e s c a l l e j e r o s 

N u e s t r a c a p i t a l t u v o s i e m p r e f a m a e n t ipos c u r i o s o s y e s t r a f a l a r i o s 

s 
IE1M1FRE tuvo fama San-
tandez de abundar en tipos 
estrafalarios, esos pinto
rescos figurones callejeros 

que tantas burlas atraen cuando 
en reahdad sólo debían inspirar 
lástima. Y o , . personalmente, soy 
poco aficionado a los esperpentos 
solanescos, y debo confesar, gue no 
soporto a los locos ni soy cápaz 
de tomarle el pelo a un tonto, con 
ese regodeo en que disfrutan mu
chos que quieren presumir de gra
cia o de buen humor. Pero no he 
dejado de conocer a algunos "pai
sanos" más o menos estrambóti
cos cuyas siluetas he de evocar 
hoy, al azar de una memoria que 
siempre se ha complacido en la 
anécdota original o disparatada. 

OESAPARECEN LOS 
REIR" 

•HAZME-

largo de la escalera. Una valiosa 
colección de medallas conmemo
rativas en las dos vitrinas empo
tradas del vestíbulo de acceso. 
A la izquierda del mismo se 
abre una gran ?ala de diez metros 
con telas italianas, más los Zur-
barán, Valdés Leal, Rosa de Tívo-
U, Carreíó de Miranda, Esteban 
Maroh, Van Shoort... A, la dere
cha, otra sala, mayor-Xaún, en' la 
que están colgadas las telas de 
los siglos XVIII y XIX: el retra
to de Fernando V i l , de Goya; el 
Carlos I I I , del Taller de Mengs; 
un Garios IV muy estiraabie; la 
serie de tetratos románicos de 
Broóhetón y Mugurúa; los de 
Isabel I I y D. Francisco 'de Asís, 
de Cortellini; dos grandes flore
ros del siglo X V I I I . . . En unos pa
neles centráles. dos José Madra
za, además de la serie completa 

Escalera prirtoipal del Museo Municipal de Bellas Arte^ 
dé "Los desastres de la guerra", 
varios ejemplares de "Los Sue
ños" , Los Caprichos" y "La Tau
romaquia", de Goya, y otras telas 
españolas. 

Sala de Ríancho 
y otros pintores 
montañeses 

Agustín Eiancho ocupa una sa
la completa (el Municipio ha ido 
adquiriendo una colección inte
resante y valiosa del gran pintor 
montañés). Al fondo de esta sa
la, otra ocupada por un cuadro 
de gran tamaño de Llorens y te
las de Avendaño, Abín, Campuza-
no y Pérez Camino, todos monta
ñeses. Y junto a esta sala, una 
de cortas dimensiones con cuar 
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L u i s A h m r e x H e r n á n d e z - Avda. Calvo SoteSo, 

dros de Casimiro Sáinz y Manuel 
Salces, siendo • el primero, con 
Agustín Riancho, uno de los más 
grandes paisajistas españoles de 
la segunda mitad del siglo XIX. 
Otra gran sala, unida á las ante* 
rieres, óon pinturas también ,de 
artistas montañeses, en su- ma
yoría, como Gerardo de Alvear, 
Ricardo Bernardo, Flavio de San 
Román, Lino Casimiro Iborra, 
Sansegundo Castañeda... ün jZu-
biaurre, dos Piüole, un Evaristo 
Valle y un Chicharro. En él cen
tro de esta sala se ha construido 
un paramento en zig-zag, donde 
están colocados ocho bellísimos 
aguaríuetes de Rogelio Egusaui-
za (retratos de Ricardo Wagner, 
de quien fue amigo personal Sho-
penhauer, Luis de Baviera y 
•otros). 

Se ha habilitado en la entre-
planta una sala dedicada a la 
pintura montañesa moderna, con 
una vejntena de cuadros: Solana, 
María Bianchard y Cossío; dos 
cuadros de Medina, tres de Pé
rez de la. Poz, dos de Julio de 
Pablo y otras firmas bien selec-
oionadas: Cobo Barquera, Cata
luña e Iván Mcsca. 

Aspiraciones 
Entramos ahora en el capitulo 

de aspiraciones de nuestra pina
coteca, siendo la principal la de 
su ampliación, que habría de ex
tenderse a la primera entreplan-
ta de] edificio. Etilo permitiría 
una mejor distribución de las 
obras y la creación de salas indi
viduales. Aparte de Agustín 
Riancho y Casimiro Sainz, ten
drían la- suya Solana, Cossío. 
Salces y Julio de Pablo, como los 
valores más representativos de 
las distintas etapas de la pintura 
montañesa, ya que este último 
enlaza con la gran tradición paisa-
jístioa impuesta por los dos pri
meros, y, por lo que respecta a 
Solana y Cossío, es de todo punto 
necesano constituir siquiera una 
pequeña colección de cada uno 
do ellos, nó importa a costa 4e 
qué saorifioios, y por razones que 
resultan obvias. Como tampoco 
debieran , escatimarse sacrificios 
para hacer acopio de otras firmas 
montañesas, . sin desatender . lo 
que entendemos por rigurosa se
lección, y habida cuenta de las 
magníficas promesas que han ido 
singiendo en estos últimos años. 

Representación de 
los propios artistas 

Insistimos en que no basta con 
disponer de un soberbio ejemplar 
del arte de Solana, y que tampo
co está Cassío suficientemente re
presentado en nuestro Museo, si 
bien, por lo que atañe a éste, tal 
vez sO encontrase la solución fá
cilmente si el maestro aocediera 
a ia instauraoión, dentro del Mu
seo, de una exposióión de obras 
suyas, con carácter permanente 
(ño es necesario decir con cuánta 
ilusión acarician esta idea muchos 
santanderinos). Y no serían pre
cisos muchos año» de sacrificio 
—el que ineludiblemente exige to
do Museo— para alcanzar metas 
sorprendentes. ¿Acaso no consti
tuye el fundamento y meta de to
do museo de provincias la cum
plida representación en sus salas 
é& sus propios artistas, para que 
en todo momento puedan sor es
tudiados? También podían ser en
riquecidos mediante la distribu-
cioii del gran remanente de obras 
no expuestas que po^ee ,el Museo 
del Prado (se calculan en. más de 
dos mil las obras almacenadas; y 
in estarán hasta que, Dios sabe 

Tienden a desaparecer —yo creo 
que por fortuna— los "hazme-
relr" callejeros, así como también 
se esfumaron, gracias- a Dios, 
aquellos señores, gemelos del Dió-
genes del Padre Colóma, que en 
tertulias y salones blasonaban tfe 
"cantarlas claras", molestando a 
todo el mundo, y que hoy no se
rían tolerados en ninguna parte. 
En un antaño todavía bastante 
próximo, abundaban en Santan
der ambas ramas de personajes 
"originales", y cuantos han es
crito historias de nuestra ciudad 
debieron dedkar buen número de 
páginas a su goyescas semblan
zas: músicos ambulantes, tocados 
de raras manías, fantasmones ase
diados por chiquillos vociferantes, 
"Pulga", "Don Adolfito", "^Can-
gao", "Joaquinón"... Buenos mo
delos para ésos chafarinones que 
fanto- cultiva hoy Camilo José 
Cela, y Que ya empiezan a resul
tar demasiado convencionales y 
fuera de tiempo, desvanecidos con 
los demás tópicos ultraliterarios 
de la "ESpaña negra". 

ARENGAS Y MSCURSQS 
PLENA CALLE 

EN 

En mi infancia circulaban aún 
algunos locos sueltos, que tan pron
to nos hacían reír como nos .pro
porcionaban un buen susto; por 
lo general, eran bastante aficio
nados a pronunciar arengas y dis
cursos en la vía pública, como 
cualquier chiflado de Hyde Park. 
¿Quién no se acuerda de la Nar-
aa, aquella pobre mujer venida de 
Dios sobe dónde, capaz de lanzar 
bajo un aguacero su interminable 
e incoherente perorata, vestida 
con una extraña falda colorada 
y un,as medias de sport, acompa
ñada siempre, si mal no recuer

do, de un disforme paraguas? Y si 
do paraguas hablamos no estará 
demás recordar a .aquel impo
nente vejete cue se dedicaba a 
recomponer tales objetos, y cuyo 
- mote es rigurosamente irrepro-
ducible; tenia la debilidad de so
licitar en matrimonio a todas las 
fámulas qúe, muertas de risa, le 
llamabalti para que arreglase con
teras o varillas, para, lo que se 
daba buena maña, entra emorosas 
declaraciones que no se . avenían 
mal con el rotundo alias que le 
adjudicó la popular malicia. 

Mucho más célebre, con todo, y 
casi merecedor de inmortalidad, 
fue el nunca bien poderado Igna>-
cio San Pedro, más conocido por 
"Arcilla", que durante tanto tiem
po aspiró, jaleado por infinidad 
de "sinceros" y "entusiastas" par
tidarios, a la; alcaidía de Santan
der. Con sus lustrosas melenas y 
sus barbas, que nó calificaré de 
apostólicas, llegó a ser una insti
tución de la ciudad durante los 
años de la República. Rodeado 
siempre de guasones arimiraao-
res, tenia contestación para todo, 
bllvanando aleluyas con prodi
giosa facilidad, y riéndose, con 4 " 
lenciosa carcajada d e s d e ñ o á f e 
cuando dejaba confundido -a al
gún contrincante demasiado a w 
daz, lo que ocurría a menudo, 
pues las "salidas" de aquel' hom-
bré desconcertante, loco como up 
cencerro, pero sin pelo de tonto 
en su frondosa cabellera, paraban 
en seco al más pintado. Una no
che, allá por 1982, los amigos do 
la jarana llevaron el pitorreo has-
tai el extremo de organizar Una 
manifestación, nutridísima por 
cierto, que al grito de "jViva Ar
cilla!" le llevaron ©n Hombros 
hasta el Ayuntamiento, donde to
do concluyó pacíficamente, entre 
vibrantes discursos del barbudo 
homenajeado y ovaciones Inter-
Túnables de sus "fieles", reclusa-
dos entre los mayores guasones de 
Santander. La guerra sorprendió 
a "Arcilla" en la capital de Es
paña, y el reportaje "Madrid ba
jo el tetror", de Abelardo Fer
nández Arias, proporciona curio-
ses detalles de su detención y cau
tiverio; después ha reaparecido de 
tarde en tarde, obstinado siempre 
en su quimera de que América sea 
rebautizada con el nombre- de 
Cristobalia... 

LAS HERMANAS MIARIA ORUZ 
Y MARIA DOLORES 

En un pueblo cercano a la ca
pital habitaban dos hermanas, 
Miaría Cruz y María Dolores, que 
con frecuencia venían a Santan
der nebido a su profesión de re

cadistas, protagonizando a veces 
Insólitas aventuras. María Dolo
res presumía de poetisa -r-acha-
que bastante frecuente en ora
tes—, y una pandilla de chicos 
de tyien humor le improvisó un 
homenaje, en el que fueron so 
lemnemente impuestas las insig
nias de lá Qitden de María Luisa, 
cuidando de advertirla que si. 

P 

A R C I L L A 

por casualidad, hacía un viaje a 
la villa y corté, tenía lá obligan 
ción de presentarse en Paiado,, 
a ofrecer sus respetos al rey que 
lo había concedido tan señalada 

, distinción. Y como poco tiempo 
después aconteció- semejante, ca
sualidad, María Dolores n i corta 
ni perezosa, se personó en la Pla
za de Oriente.., No sabemos lo qiuei 
allí ocurrírlai pero ella contaba 
que la recibieron con toda 'clase; 
de atenciones en lá secretaría re
gia, y, que incluso la dijeron que 
no dejase de volver por allí, lo 
que nos hace suponer QiUe í a n n 
poco faltaban guasones en las rea
les antecámaras. 

SU hermana María Cruz •^rflue 
no iba jamás a bailes, porque* se
gún ella, "temía ios- tocamientos 
exteriores"—, contaba a quien 
quería oírla que cierto conocido 
médico, la hab^á asediado con pre
tensiones amorosas, al aludido le 
llevaron tpdos los diablos cuando 
S» enteró, y tuvo ocasión de ven
garse un buen día en que la i n 
cauta recurrió a él para aliviar 
un catarro que padecía. Con el 
pretexto de darle una pomada efi-
cientísima... la pintó con nitrato 
de' plata unos magníficofe biéotes 
a lo Kaiser, .y la pobre mujer, que 
nc. cuidó de mirarse á ningún es
pejo, regresó a su pueblo con tan. 
llamativa caracterización, prodiiw 
ciendo la sensación que ustedes 
Imaginarán. Durante vayias sema
nas fue imposible borrar los i n 
oportunos mostachos, y como Ma
ría Cruz no dejaba de asistir a 
misa por nada, del mundo —ha
ciendo en alguna ocasión "con-

(Pasa a la página 12) 
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I M P O R T A N T E F A B R I C A D E 

E N V A S E S M E T A L I C O S 

cuándo, 
edifici'O). 

disponga de otro gran 

En exposiciones 
internacionales 

Si la ampliación a que nos lie
mos reíerido se llevase a cabo, 
ppdrían. organizarse algunas ex
posiciones de gran interés. No ote-
tante, el primer paso ya está da
do. A la buena impresión causa
da a personas «ntendid'as la res
tauración efectuada hace tres 
añosi, se une el éxito alcanzado 
por nuestro Museo con la parti
cipación de algunas de sus obras 
(de Goya, Riancho, Casimiro Sáinz, 
Solana y Cossío) en varias expo
siciones internacionalesi (Granada, 
Burdeos, El Cairo...) 

Y no podemos cerrar este re
portaje sin aludir a la generosi
dad de doih Antonio Plasencia, 
que donó buena parte de los me
jores cuadros' que aquí figuran. 
Generosidad que abarca también 
a don Angel García Garrió, el cual 
ha legado recientemente toda &u 
obra al Museo, en el que ocupa
rá una sala y al joven pintor san-
tanderino 'Pernando Calderón (re
galo su^o el cuadro "Virgen del 
Rosario"). Que cunda ©1 ejemplo. 

que realiza toda clase de trabajos de litografía y fabricación 

de envases de hojalata para conservas vegetales, carnes, pesca
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(Viene de primera página) 
teriail contra taoeiidioí» y alum
brado público. 

Septiembre, troco. Más de cien 
mil . heridos en los torreraotos 
do Orleansville, en Argelia. Al 
mes SLguiénte, el Caudillo, a 
iboráo del "Coral Sna", presen
cia unas impresionante& manio-
bras de la VI Flota de los Es
tados Unidos.. 

En noviembre, N'aguib es des
tituido de todos sus cargos aou-
sado do conspirar ¡para derribar 
al Gobierno de Nasser.. 

Los primaros días de mil no
vecientos cincuenta y cinco re
gistran cierta conmoción en 

•América Central. Coste Rica, de
cíamos el día diez de enero, 
envía tropas de refuerzo a. la 
frontera con Nicaragua por fce-
jnér una creciente amenaza de 
tavasión por parte dé" este país. 

El mismo mes, el Caudillo lia-
ce públicas unas importantes 
declaraciones sobre la monar
quía en B&paña. "La que un día 
(pueda i i staurarse en nuestra 
oaeión —dice— no ha de cr^i-
fundirse con la liberal y par-
aamentaria que pad;ecimos". 

La Conferencia Afroasiática de 
Bandung está reunida. Condena 
el colonialismo y la discrimina-
e¡6n racial e testa a Francia a 
que conceda la independencia a 
sus territorios norteafricanos. 

Ell nueve de mayo, el trayec
to Santander-Alar está totalmen
te electrificado. Bl segundo y 
último tramo es inaugurado por 
el ministro de Obras Públicas, 
Conde de yallellano. 

Once de abril. Una triste fe
cha para los deportistas locales. 
fH Real Santander desciende con 
©1 Málaga a la Segunda Divi-
Bidn. 

Mayo termina con una gran
diosa nknifestacién de fe en la 
coronación de la Virgen Bien 
Aparecioa. Más de cuarenta mil 

Íersonas aclaman en la Plaza 
. e las Bstaciones a la Patrona 
de la Montaña. 

10.000 productores 
montañeses ante 
la Bien Aparecida; 
Polaciones, 
b oqueado 
por ía nieve 

Inmediatamente despué* ei 
6 de junio, la diócesis y la pro
vincia sexconsagran a la Virgen 
Bien'Aparecida. El 11 de junio, 
diez mil productores monta 
fieses. se congregan anta ia 
Patrona de la Montaña. 

Después de un verano esca
samente noticiable, llega no-
iViembre, en cuyos primeros 
días, dimite el presidente Lo-
nardi, en la Argentina. Todos 
los generales argentinos en ac
tivo acordaron su renuncia. 

El 26 de diciembre, el Ejér-
4Jito peruano se nace cargo dei 
ínaando ao .V equipa. 

Pebre-o <3« 1966. Desde hace 
veintici ico días no hay noti

cias del vecindario de Pola-
Oíones, bícqueado por la nie
l o En muchos pueblos de 
Liébana los lobos llegan hasta 
•us proximidades. 

14 de mayo. Conterno ga
na la Vuelta a España y Espa-
fla se clasifica en primer l u 
gar, por naciuaes. Tres sema
nas más tarde, el 4 de junio 
la . HOJA publica la consagra-
toíóni en León, del nuevo OnU-
po auxiliar de Santander, don 
Dotoieo Fernández. 

Estalla un movimiento revo
lucionario en la Argentina, el 1 i 
de junio. A bordo de un caño
nero, el Presidente Aramburu 
regresa a Buenos Aires. El 2 
de julio, peresen ciento vein
tisiete personas en una catás
trofe óérea. Dos aviones que 
babiaa salido de Los Angeles 
•ntran en colisión. 

El Príncipe Juan Carlos vle • 
ne a Santander el 9 de julio. 
Visita la iglesia del Cristo y el 
Sanatorio da Santa Clotilde, El 

2S del mismo mes, el ministro 
de Industria inaugura en nues
tra capital ]as primeras Jor-
riPcas Internacionales de Téc
nica Industria.. 

Ei 26 de agosto Santander 
recibe entusiástioameníe al 
.lef* del Estado, quien preside 
les actos conmemorativos deú 

. Centenario de Menóndez -^la
yo e" sdemne réquiem y el 
sepelio de los restos dei sabio 
en el mausoleo de la Calsd-a'. 

Huelga en Hungría, el 29 de 
Octubre. Los nacionalistas piden 
la inmediata retirada de las 
ti opas soviéticas. Estas inva
den nuevamente el país el 5 de 
noviembre^ mientras realizaban 
negociaciones con el Gobierno 
t ú ñgar o. 

Sublevación de ia policid mi
litar en Venezuela. Intentaban 
derribar a la Junta de Gobier
no de Larrazábal. 

El 29 de septiembre se da 
cueiila de que, con todi nor-
tna^dad, se ha efectuado el 
rejeréndum constituciondl en 
Kfanc'a. Ese misnr̂ o día tres 
jóvenes montañeses se ahogan 

» e1 pantano del EVc cuitado 
pfííCol^an cangrejos. 

Cohete» interplane 
riostriunfo de Fidel; 
Castro^ ntuette de 
Foster DuHes 

Trece de octubre.-—El cohe
te interplanetario norteamerica
no se halla situado h doscien
tos kilómetros de la" tierra. 
Existen posibUdades —se di* 
cí; de que aioance ia órbita 
luí ar. 

De Gaulle, al mes siguiente, 
se encuentra en difícil situa
ción. Apenas se han presen
tado candidatos en Argelia, 10 
que supone el mayor fracaso 
¡ara el genera). 

El veintidós de diciembre. De f 
Gaulle es proclamado Presi
dente de ia República France
sa. Las elecciones le dan una 
arrolladora mayoría. 

Los primeros días de enero 
de mi novecientos cincuenta y 

, nueva registran la aparición de 
un nuevo nombre en el panora
ma político inteenacional: F i 
del Castro (cinco de enero en 
las columnas de la HOJA) sé 
prepara para entrar, triunfador, 

, en las calles de La Habana. Bl 
Presidente üirut ia se ha hecho 
cargo del ;jo iei 

Doce de enero. Desastre aé 
reo tn Río de Janeiro, donde 
mueren ireinta y seis, personas 
al estrrilaist: un avión. 

Ei nueve de marzo se regis-
vtra una sublevación en el Irak, 
donde los rebeldes dominan la 
casi totalidad der norte del 
país. El treinta del mismo mes, 
estalla una revuelta en ei Tíbet. 

La primavera no es menos 
pródiga en desórdenes, y así, el 
veinte de abril, estalla un mo
vimiento revolucionario en Bo-
livia, donde los miembros del 
partido socialista ocupan la 
emisora de Radio Paz. 

Útice de mayo. Nuevo lla-
mamierito de Eisenhower a 
Kruschev sobre pruebas nu
cleares. 

El veinticinco dei mismp mes 
muere Foster Dulles mientrás 
dormía. "Hemos perdido al 
Capeón de la libertad —dlcei 
dolorido, el Presidente norte
americano. 

1 de junio. Estado de sitio en 
Paraguay y disolución de la 
Cámara de representanteSi 
Suárez se proclama campeón 
de España de Ciclismo, el vein
tidós de junio, seguido a cua
renta segundos de Bahamontes. 

Luchas sangrientas de co
munistas y anticomunistas en 
el Irak, con un balance de 
noventa muertos. 

Nixon y Kruschev celebran 
su primera conferencia el vein
tisiete de julio. 
\ Doce de noviembre. Egipto 
impone condiciones para ad
mitir en su territorio a las 
fuerzas internacionales. Una 
semana más tarde: Egipto pi

de ayuda a las Naciones Uni
das para proceder a la'limpieza 
za del Ganai de Suez. 

Rusia envía material de gue-, 
rra a Siria. Una tiuelga general 
estalla jen Hungría. Comandos 
egipcios atacan a los ingleses 
en Port Said, el diecisiete de 
diciembre. 

Comienza 1957. E] rey árabe 
Ibd Saud llega a Barajas. 

El once de marzo, Amorós 
gana, en Santander, el Cam
peonato de España de campo 
a través. En julio, 8, se f i r 
ma entre España* y Marruecos 
un convenio económico para la 
unificación monetaria. 

Jerremoto en Méjico; 
hundimiento del 

ei «Lunick», 
Luna 

«Pamir»; 
en i a 

El veintinueve del mismo 
mes, Méjico sufre el más in
tenso temblor de tierra de su 
historia. Las sacudidas abarca
ron la capital y una amplia zo
na del país. El 5 de agosto, 
quince soldados resultáis muer
tos, dqce graves y otros cua
renta leves al chocar dos tre
nes en las cercápías de Ma
drid. " v 

Una luctuosa, fecha en la his
toria de la navegación: El "Pa
mir" velero alemán, «e nunde 
en ei Atlnático, llevando a bor
do noventa y c.uatro personas, 
entre ellas cincuenta y dos ca
detes alemanes. Solamente cin
co logran salvar la vida. 

Cuatro de noviembre: nue
vo satélite artificial lanzádo 
por la Uión Soviética. Lleva a 
bordo un perro vivo y diversos 

-aparatos científicos. Viaja a 
mil quinientos kilómetros de 
altura y a ocho mil metros de 
velocidad por segundo. 

El nueve de diciembre ter

mina la primera fase de las 
operaciones en Sidl Ifni. 

Francia, el treinta y uno de 
mar.̂ o de 1958, se encuentra 
am^iazada por- una de las 
mayores huelgas generales. 

El doce de mayo,- fallece en 
Hollywood _ al • niño Richard 
Skelton, hijo del famoso actor 
americano, enfermo de leuce
mia. 

De Gaulle gana la votación en 
la Asamblea nacional, ei dos de 
junio. Pedirá píenos poderes y 
reformará la Constitución. El 
nueve, Portugal celebra elec
ciones con gran número de vo
tantes v orden total. 

Bl Caudillo (16 junio) inau
gura la tercera fase de la cen
tral térmica de Escatron. El 
veintiocho de julio, la HOJA 
publica unas declaraciones del 
Jefe del Estado Español hechas 
a "Ya", en las que dice: "Los 
errores de Occidente superan 
a los aciertos en* el Oriente 
Medio". 

18 de agosto. El primer co
hete americano lanzado a la 
Luna, estalla en el aire a los 
77 segundos después. Las cau
sas dei fracaso de la experien
cia no se conocen. 

Existen rumores de levan
tamiento contra el Gobierno en 
Cuba. Fidel Castro oculta su 
paradero. 

Otro "flash" en las páginas 
de la HOJA: el 14 de septiem
bre llega a la Luna el cohete 
soviético "Lunik 11". Hace con
tacto en el llamado Mar de la 
Tranquilidad. 

El veintiocho de septiembre, 
ElseñhoVver y Kruschev termi
nan sus conversaciones, qué 
no han tenido carácter de ne 
gociacionea. 

Otro proyectil ruso es lanza 
do con éxito a la Luna. Lleva 
a bordo -—decíamos el cinco de 
octubre— un laboratorio cós
mico y se espera que regrese 
a la Tierra. El diecinueve del 

R E C A U C H U T A O O S 
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mismo mes, ei Lunik consigue 
retratar la cara invisible de la 
Luna. 

Por primera vez en España 
• —9 de noviembre de 1959— 

setecientos especialistas Se re-
unen para tratar de ordenación 
urbanía. 

El siete de diciembre, Eisen
hower es recibido por el Papa 
en el Vaticano. 

El catorce son inhumados en 
la capital de España lo» restos 

, de don Pablo Cárnica. Siete 
días más tarde, Ike llega a Ma
drid para mantener una 'sonfe-
rencia de dós horas con el 
Caudillo. 

1960: Viaje de 
eisenhower 
Hispanoaméricai 
Fidel Castro 
ataca a EE. UU : 
el doctor Marafíón 
muere en Madrid 

Cuatro de enero. Situación 
confusa en Caracas, donde se 
han practicado numerosas de
tenciones de elementos con-
traflos1 al Gobierno. 

Dos semanas más tarde se 
confirma que Eisenhower v i 
sitará Rusia del diez al dieoi-

^nueve de junio. 
Desórde'nes en Argel, donde 

es declarado el estado de sitio. 
Eil veinticinco dé enero el ge
neral Ghailed declara que el 
orden será mentenido a toda 
costa. .' 

Veintidós de febrero: Ike 
emprende un viaje por Hispa
noamérica. Más de cuarenta 
muertos y ochenta heridos en 
un terremoto, en Meluzza. , 

Siete de "marzo: Fidel Gas-
tro ataca a los Estados Uñidos 
y dice que son. responsables de 
la voladura de un transporte 
francés en '.a bahía de La Ha
bana. 

Veintiocho de marao : Muere 
en Madrid don Gregorio Mara-
üón, que sufria, desde hacia 
dos meses, una trombosis ce
rebral. 

Once de abril: El Reai San
tander sube a Primera Divi
sión. 

A r t e , t i p o s y c o s t u m b r e s 

' D o n A d o J f f f o ' , ' M a g r o ' , ' A r c i l l a ' . , . 
(Viene de la página 11) . 

lesiones públicas" con espaftto del 
párroco y honesto regocijo de los 
fieles—, estuvo a punto de inte
rrumpir con su presencia la sa
grada ceremonia, pues el mona
guillo rompió las vinajeras de ri
sa, cuando vio aparecer a seme
jante esperpento . Por cierto que 
la pobre mu|er - loca como una 
cabi^, pero inofensiva— no guar
dó rencor alguno al autor del 
bromazo, limitándose a decirle 
cuando, poco más tarde, le encon-
tró de nuevo: 

—¡Pero mira que eres chanfai
na! 
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M A R G A R I N A 
F a b r i c a d o p o r C A N D I N A - S a n t a n d e r 

CRIADOR DE LECHUZAS Y 
MURCIELAGOS 

Y acuden a mi recuerdo otros 
muchos tipos extraños, que por 
aquí han abundado, pues dicen 
que la Montaña es tierra de lo
cos, y de los cuales quisiera re
ferir los hechos, ya que no , los 
nombres: así, aquel honrade ve
cino de un pueblo inmediato que, 
según él, se dedicaba amorosa
mente a criar palomitas, lo que 
no extrañaba a nadie... hasta que 
cualquier visitante penetraba en 
la solitaria casa del criador de 
palomas, y no veía el menor ves
tigio de las Cándidas aves, sino 
un copiosa y molestísima colec
ción de lechuzas y murciélagos, 
a quienes el buqn viejo dispensa
ba todo su afecto. E!n cambio, un 
hérmano suyo, más feo que el pe
cado mortal y muchísimo más 
chiflado —que ya es decir—, tu
vo buenas ocasiones de conocer 
otros cariños, pues se casó tres 
veces, a pesar de su asombrosa 
fealdad y de las raras manías que 
le aquejaban, entre ellas la de 
creer que en cualquier huerto ha
bía tesoros escondidos y que de 
ningún modo debían encaramar
se los Qhiquillos en los perales, 
pues corrían el riesgo de conver
tirse en peras. Bs muy posible que 
el seductor "no sé qué" que hizo 
perder la chaveta a sús tres cón 
yuges fuese la hermosa cicatriz 
que le surcaba la cara, o su mira
da, tan fascinadora como escan
dalosamente bizca. 

LA MARQUESITA DE 
VALENCIA 

Por ahí anduvo —durante bre
ve tiempo, pues debieran. ence
rrarla pronto— cierta señora que, 
encontrándome yo con/un amigo 
en la terraza ed un café, se sentó 
placenteramente en nuestra me
sa, presentándose: "Yo soy la 
m|arquesita de Valencia", y antes 
de que nosotros supiéramos qué 
cara poner, nos contó su prodi
giosa historia: nada monos que 
Lia papa se había prendario de 
ella, renunciando al solio ponti
ficio en aras de su amor. Y ru 
fue el lance más extraordinario 
que nos refirió, mientras se nos 
ponían los pelos de punta y nues
tras miradas buscaban angustio
samente la silueta de un guardia... 

Otros pobres Iceos o anorma-
lef; han ganado ei\ Santander, en 
los últimos años, cierta popula
ridad, menos ruidosa y más com
pasiva que la que padecieron sus 

inmediatos prede esores, aunque a 
alguno le acosaran los chiquillos 
culpándole de haber incendiado 
la catedral o de comerse las pa
lomas de los jardines... Y entre 
los tipos populares nú quisiera ol 
vidar —aunque éste entra en el 
capítulo de los frescos, y no en ei 
de los dementes— a aquel inéfa-
ble Doctor Cambrillón, que du
rante el carnaval vendía sus estu
pendas recetas, haciendo gala de 
un ingenio burdo, pero innegable 
y fecundísimo. Eis lástima qiue no 
se puedan transcribir aquí mu
chas de las que recuerdo, pero 
bastará ctín citar, entre las menos 
escabrosas, aquella que tanto d i 
virtió a su poco ingenuo públi
co: "Cuando una señora esté 'en 
estado, dérila mucho turrón , de 
Alicante, y el niño sacará una 
cara tan dura que llegará a dipu
tado". 

H O T E L BAHIA, enclavado en lo más céntr ico de la ciudad 

U n r e f u g i o d e a l t a 

m o n t a n a e n L - a m p o o 

Parece que para ser un buen 
montañero o un excelente. esgum-
dor, son indispeusafc'ies dos Ci

ras: tener ub^ montaña a mano y 
un ferviente deseo de desentume-
oer los músculos. Pero ia prime-

E U R O M A R U N I 

S e r v i c i o r e g u l a r e n t r e p u e r t o s N o r t e 
d e E u r o p a - S a n t a n d e r , B i l b a o y d e 
m á s p u e r t o s N o r t e d e E s p a ñ a , 
c u b i e r t o c o n b u q u e s e s p a ñ o l e s 

S A L I D A S S E M A N A L E S 

Agente en Santander: 

c í n g e t O l l e r a / S . Á . 

C a l v o S o t e i o , 15 

S a n t a M a r t a , S . A . 
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P i d a s i e m p r e u n S a n t a M a r t a 

ra condieion no suele darse ínte
gra y resulta que la montaña no 
está tan a la' mano como uno de
seara-. Así, pues, como la monta
ña no viene a nosotros, hernos de 
salir nosotro1 en sn busca y re
correr algunas decenas de kiló* 
metros, en el mejor de los casos, 
para llegar desinflados, pese a lai 
ligereza del 600 o ia comodidad 
del autobús, cuando uno u otro 
son, en verdad, ligeros o cómo
dos. Por eso al "diiettantismo" de 
los montañeros —anuy legítimo, 
pues les permite gozar plenamen
t e , su afición a la escalada o al 
deslizamiento por las niveas pis
tas— ha inventado el refugio. 

Bl refugio, a nadie se le ocul
ta, es indispensable para eso: pa* 
ra refugiarse de las inclemencias 
del tiempo en plena sierra, donde 
no suelen encontrarse cafés ni 
nes ni un mal portal, y donde es" 
que llamamos tiempo suele portar
se más groseramente que en un 
casco urbano. Y no vamos a can
tar las excelencias de -los refu
gios, pero estimamos que, 
todas, no será la menos impo?' 
tante la de servir de vínculo 
ra difundir ese espíritu fratem» 
que debe existir en todo momen' 
to y que se forja en torno al ne
gar común, mientras se comencan 
pasadas fatigas. 

Todo esto lo saben los esíor; 
zados deportistas del Glub -
Pico - Tres Mares, que andan w** 
la ilusión, muy pronta a convei 
tirse en realidad, de P ^ f J J ; 
refugio propio en plena sien* 
Hemos visto la maqueta en un 
caparate de Reinosa^ el P'r0/M 
se debe al arquitecto don 
Riancbo y si peca de algo, es 
cisamente de ambicioso. P0.rf¡. 
el refugio que sueñan y ca81^ 
nén entre las manos los del ^tí 
Mares, nos parece sencillam" 
monumental y reúne las con*' 
clones de solidez y comoai 
exigidas a una obra de esta d 
en grado superlativo. 
" Ya están por los prifneros ^ 
sos de sus gestiones, que se ^ 
visto: coronadas por el éxito-
obtener un préstamo impon'1 
de la Delegación Nacional fle 13 
portes, y a ta vista del 
do, no e© de esperar que 
lleacan; por el oontrario, han 
mado las naves de comodm 
y prejuicios para compróme 
ea la aventura, con la Pre.st£ 
personad de todos los socios 
Obra es mereceaora del en 
mq de sus iniciadores. 

Bl emplazamiento, en nUt:norí 
montañas de Gampóo, hasta & ^ 
injusfcametne olvidadas Por f $ 
rismo oficial y que solamenP JJV 
nocen los puros aficionados 
porte y algunos gustadores ^ I 
paisaje, ha de-ser de los ^ •ifríí 
de España. Gampóo y el Olw 
Mares tendrán por fin su ref 
porque es de esperar, ya ^ jii 
ra ello hacemos votos, I " ' 
proyectó llegue a feliz térmi»--
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Por José D E L R I O S A I N Z 

ilfésa revuelta de algunos periódicos santanderinos d el aigío romíbiíií». 
Fue en el mes de marzo de 

1792 cuando Quedo establecido 
en los bajos de una casa de la 
calle de la Blanca, que, como es 
bien sabido, se llamaba enton
ces de Don Gutierre, la imprenta 
de Francisco Javier Riesgo, p r i 
mer industrial del arte de i m 
primir que decidió trabajar en 
Santander. La efemérides tiene 
capital importancia si de esciú-
bir la historia de la prens% san-
tanderina se trata, pues aunque 
de este taller no saliera ningün 
periódico, es el antecedente de 
los impresos en otros, como lo 

• e<j huevo de la gallina, aun-
cue haya quien sostenga la p r i 
macía de ésta. Porque para qye ' 
haya un periódico, tiene cjao 
haber primero impresores « im
prenta. 

Por extraño que parezca, 
hasta ese año de finales del si
glo X V I I I , «ra el de Imprestw 
un oficio edsconocido en Sani 
tañer, ciudad ya importante por 
su comercio, y en 1^ qu© no 
faltaban elementos let*ados, co
mo señala Jovellanos en su tfItI-
nerario". 

Ell impresor Riesgo procedía 
de Falencia y fue traído a la 
Mbntaña por el Obispo Menén-
dez de Luarca en colaboración 
con el Consulado de Comercio. Y 
no precisamente por razones pu
ramente culturales. Eran, más 
bien, las de orden utilitario las 
que se impusieron, pues como 
ños dice José Simón Caba-gar 
basándose en una información 
del bibliófilo don Eduardo de la 
Pedraja, .el obispado trastaba 
anualmente en impresos qui
nientos o seiscientos reales; el 
Cabildo Catedral y el Aytmta-
mlento, mil ciento; la Aduana, 

.seiscientos, y otras varias su
mas los tribunales eclesiásticos 
de la Cruzada y de Marina. Só
lo con la cual había base para 
que una imprenta modesta pu
diera vivir holgadamente, 

EL PADRE DE LA PRENSA 
MONTAÑESA 

Los periódicos vinieron años 
después, siendo el primero una 
"Gaceta", aparecida el 2 de ene
ro de 1809. durante la ocupa
ción francesa. Etra de muy pe
queña formato (dice Simón Ca
barga) y se pübücaba bajo los 
auspicias del gobernador, don 
Francisco de Amor.ós, "afrance
sado y al servicio de José Bona-
parte". Un raro ejemplar d» 
esta hoja se conserva en la Bi
blioteca de Menéndez Pelayó. 

Hasta el año 1813, ya en lo» 
'finales de la Guerra de la I n 
dependencia, y estando al fin 
Ubre Santander det ocupantes 
extraños, no ve la luz pública 
ninguna otra publicación de ín
dole periodística. Bn ese año 
sale uE!l Montañés" cuyo fun
dador, don Eduardo Ser-ano, es 
considerado por Pedraja como 
el padre de la prensa monta-
fiésa. 

Se suceden luego pub1' 
nes de distinta íncHe, cue 
tfiás o menos tiempo (má? 
tnenos), como " H Oteservadór' 
ímparcial" k,El Cons^ tucion^l", 
"El Semanario Cántabro" y "El 
Payo Parlanchín", político1? unos 
de tendencia liberal, y cultiva
dores otrcs de la sátira y el cKs^-
. tnorreo puí-ble-lnn., Y así II e-
.ga al año 183S. en que aparece 

EH Cántabr-', Boletín df San
tander", de importan capí 

porque al tran. ! ma;se, 
dará vida a "EC. Boléfete úé Co-
tnerc;o", que si no fue el deca
no de la prensa a pañóla en 
'os días de <ru des?.paric"ónocii-
Mda ya en nuestro tiempo, fal-
w poco, llegando casi a cen
tenario. » 

ORIGEN DEi "BOLETIN 
OEíCfAL DE LA PROVINCFA* 

Nue^.ro abüeío, el aut 
ua provincia de Sántándér^. 

considerada baje todos su« a«-
Pectos "cb a conocida genp^al-
^finte con el nombre, dé "Las 
Kfeinpsides". dice del nrim t vo 
Boletín: 

"^•aiía a luz los dom ngos y 
roiérco'es, costaba cada - úmer 
ooho cuartos y estaba impreso en 
Süs cuatro ¿aras én un p iee • de 
•os comunes de hile 

|>espués del títitlo y con , el 
eP'r.rafe " M i ' ea ". traía la? nc 
^ de i|5 pleamares de mafrna 
r í an l e de [os tres días que ha-
wan de transcurrir ^e un núroe-
ro a otro, 
J^"OP7?ba el ne- íódlco con "el 

píet t lo de nfc.o" que ea 
^ernpre, en loe números que eo-
«ocemns algún d cittheñfr) of:-
rinm.rie 108 Juzgados, G"b: mo 
TOiltico, etc , siguiendo después 
aocumentos pn^i p-s, y por fin 

*un anuncio casi ^od s de fia

dos o cuando más tres, de ca
rácter mercantil". 

Dice también don José Anto
nio del Rio que desde el núme
ro 7, el "Boletín" empezó a ad
mitir colaboraciones "sobre ob
jetos de interés e ilustración de 
los pueblos". Se componía y t i 
raba en ía imprenta de don José 
Máría Martínez, que después fue 
su dueño, hasta el momento de 
su muerte, ocurrida en edad 
longeva y ya empezado nuestro 
siglo. 

( E s t e periódico —comenta 
nuestro ábuelo— fue segura
mente la basé del "Boletín Oíl-
c^al de 1̂ . Provincia", y de él 
nacería también la idea de un 
periódico particular, " H Bole
tín de Comercio", aparecido el 
15 de agosto de 1837, én una 
hoja de l a mitad de medio plie
go, redúelda en sus orígenes a 
una notá de precios que fue 
ampilándose poco a poco hasta 
hacerse diario y del tamaño ac
tual". Esto se publicaba en 1883. 

DEBIAN MAS DE MEDIO 
SIGLO DE SUSCRIPCION 
Cuando nosotros conocidos el 

"Boletín", en los primeros años 
de este siglo, dirigíale don A l 
fredo Corpas, hijo político de 
su fundador, auxiliándole en la 
redacción y confección del pe
riódico (en realidad lo hacía to
do—, m o de los más completos 
periodistas que en Siastander ha 
habido: el popularísimo Fernan
do Segura. No era el "Boletín" 
periódico de venta callejera, 
pues se repartía a domicilio; pe
ro se leía en todos los escritorios 
y oficinas, y en las casas de más 
reacia prosapia mercantil del 
pueblo. 'Por cierto que, como 
don José María Martínez no pa
só en vida los recibos de sus
cripción, algunos de sus amigos, 
ai hacerse la testamentaría des
pués de su muerte, se vio <3üe 
había familias que debían más 
de medio siglo de suscripción, 
lo que suponía un buen golpe 
de miles de pesetas. Que paga
ron todos, sin embargo, en cuan
to tuvieron aviso de aquel des
cubierto, cuyo origen se remon
taba a sus abuelos o bisabuelos. 
No creemos que ?« haya dado 
caso análogo en la administra
ción de otro periódico. 

Hacer la historia de lav prensa 
,de Santander, hoja por hoja y 
título por título, es una labor 

, que exigirla todo un libro, que. 
dicho sea entre paréntesis, esta 
ya escrito, aunQue no imprés>s 
Siendo su autor el docto cronis
ta de la piov.!nda don Tomás 
Maza Solano, según nos dice Si
món Cabarga en su excéente 
y documentada obra "Biografía 
•de una ciudád". 
PUBLICACIONES DE SIGNI

FICACION ESPECIAL 
Nos limitaremos, por lo tan

to, por exigencias del espac o. 
a señalar aquellas de las pubii-
caciones periódicas , que. han te
nido una sisrnif cac óñ esipecíái, 
tanto en el campo de la políti
ca como en el de las letras. 

SERVíCíO D E REI 

Publicaciones gloriosas porque 
en ellas colaboraron asiduamen
te los dioses del Olimpo litera
rio local, son "La abeja mon
tañesa", nacida en 1857, y "La 
Tertulia", en 1876. Fundó y d i 
rigió la primera don Cástor 
Gutiérrez de ta Torre, y la se
gunda. Mazón, ti amigo de pe
reda y de don Marcelino. Sus 
páginas éon preciosas por la co
laboración de estos dos grandes 
maestros, y la de don Amos de 
Escalante, con tedios los brillan
tes segundones d© su tiempo, 
jftace unos años, ei que esto es-
críífe, vio en Una librería de 
viejo de la calle de San Ber
nardo, de Madrid, un tomo de 
"La Tertuliai", primorosamente 
encuadernado, y preguntó al l i 
brero cuál era su precio. Y al 
contestársenos con una cifra 
elevadístma, José María Cossío 
que noa acompañaba hizo ver -
que no podía valer tanto una 
publicación provinciana, qué 
sólo interesaba a los santande-
rlnos, 

—finteresa a mucha gente!. 
-r-^firmó el avispado tendérOf-. 
Fíjese en las firmas que contie
ne, empezando por las de Me
néndez Pelayó y Pereda.:. 

5, Entre "La Abeja" y "La Ter
tulia" publicóse "El Tío Caye
tano", semanario satírico de du
ra batalla antirrevolucionaria, 
que en su segunda época coin
cidió con la revolución dél 68. 
Escribíanla Pereda, el cirujano 

don Juan Pelayó, tío de don 
Marcelino; don Antonio L . Bus-
íamante. Marqués de Villatorre; 
don Slnfóroso Quintanilla, don 
Máximo Díaz Quijano y don 
Juan J, de la Lastra, Pero fue 
Pereda quien le dio tono con su 
estilo mordiente, revelando su 
naturaleza de periodista de ba
talla, puesta dé manifiesto des
pués en no pocas de sus nove-
lás. Pues no; otra cosa son que 
trabajos periodísticos magistra
les, de tono polémico o satírico 
muchos de los capítulos de sus 
libros, y, entre otros, el famoso 
"Palique", de "Nubes de estío". 
LOS HERMANOS GUTIERREZ 

CUETO * 
Una vez desaparecidas "La 

Abeja" y "La Tertulia", reco
gió su fino espíritu y estilo en 
el último tercio del siglo X I X . 
un diario, "El Atlántico", que 
fue en su tiempo uno de los pe
riódicos mejor escritos do Es
paña. Fundáronle los hermanos 
Gii iérrez Cueto, tres de los 
cuales, don Enrique, don Fer~ 
riando y el menor, Domingo.'de 
quien fuimos muy amigos cuan
do empezábamos nuestro oílclo, 
tenían ^tna pluma ágil, uña i n 
tención buida mucha lectura. 
Don Fernando era capitán de la 
Mlarina mercante y uno dé los 
que burlaron el bloqueo de la 
Isla de Cuba en la guerra de 
1898. Sin duda, fue él quien dio 
al diario familiar su nombr* 
marino, que Pereda disfraza en 
"Nubes de estío" llamándole "El 
Océano". 

Contemporáneos del "Atlán
tico" fueron "La Verdad", dia
rio integrista, fundado por el 
Marqués de Valhuesa del Due
ro, y que dirigieron el̂  Conde 
de Doña Marina y don Antonio 
Valhuesa, mordaz autor de los 
"Ripios académicos y ultrama
rinos", que firmaba con el seu, 
dónimo "Miguel Escalada"; "Lá 
Voz Mbntañesa". republicana 
federal y derófoba. dirigida por 
don Antonio Ooll y Puigf y en 
la que don José Elstrañi hizo fa
mosas sus "Pacotillas"; "El A v i 
so", que aparecía por las tar
des bajo la dirección dél hom
bre de más gracia del pueblo, 
Telesfofo Mjartfnea!; y "ÉH Co
rreo de Cantabria", de don So-
tero Roiz, en el que escribieron 
nuestro abuelo don Jo-sé Anto-
rilo y nuestro tío don Alfredo 
del Río, 

Hemos citado «óio 'os más 
destacados de lás publicaciones 
de aquella época, pu«í el cense» 
total daría unas proporciones 
desmesuradas a este artículo, 
•«LA ATALAYA" Y PERIODI
COS, FRUTO DE DISIDEN

CIA* 
"La Atajaya" nació en los 

primeros días dt 1893 a conse
cuencia de haberse separado de 
sus cufiados k*. herjnanoa Gu
tiérrez Cueto, el impresor don 
Lorenzo Blanctíard, que había 
administrado 'El Atlántico" 
basta entonces. Por eso dijimos 
en el número extraordinario 
con que lcLa Atalaya" se despi
dió de sus lectore?, que este 
periódico fue hijo de "El Atlán
tico" y padre de "El Diario 
Mbntañés", del •'Pueblo Cánta
bro" y de "La Voz de Canta-
briár", fruto los tres de otras 
tantas disidencias que hubo en 
su empresa. 

En cambio, de "La Voz Mon
tañesa" desprendióle una sola 
rama: "El Cántábrico", que v i - • 
vió y murió sin dejar progenie. 

Y llegamos a la última cuar
tilla sin que nos quede espado 
para hablar dé los periódicos y 
periodistas de Santander que 
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"El Diario 

conocimos en nuestra práctica 
del oficio, desde los. primeros 
años del siglo hasta la revolu
ción de 1931. 

Es un período que exigiría 
para narrarle y comentarle, un 
libro también. Pero que quizá 
intentemos resumir en otro tra
bajo si el director de la HOJA 
DEL LUNES lo estima conve
niente. 

José DEL RIO SAINZ 
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Montañés" se instala, después del incendio, en te 
calle de Moctezuma. 

UNCA tuvo mala suerte 
Santander con sus perio
distas: culminando, quizá, 
en los días pintorescos e 

inolvidables de "La Atalaya", el 
periodismo santanderino ha con
tado siempre con ágiles cronistas, 
comentaristas ingeniosos, articu
listas de verdadera importancia y, 
en resumen, con hombres dedica
dos a la información y a la not i
cia con decidida y fructífera voca
ción. La tradición gloriosa se h i 
prpolongado hasta nuestros días, 
y nunca faltaran herederos de don 
José Elstrañi, don Elusebio Sierra, 
don Alfredo del Río o don Tele <-
foro Martínez, sin olvidar a aque
llos que alternaban el periodismo 
con más ambiciosas empresas l i 
terarias: Enr qiue. Menéndez Pe-
layo o Alejandro Nieto, 

FUERA DEL AMBITO 
PROVINCIAL 

Santander ha proporcionado y 
proporciona nombres de primera 
categoría a la prensa española, 
sobrepasando con mucho el á m 
bito provincial, alcanzando varios 
de estos periodistas montañeses 
merecida cates^ría de maestros 
del género: y aquí pensarán to
dos ©n Víctor de la Serna o en el 
magnífico José del Rio Sainz. cu
yos artículos le otorgan un puesto 
entre los grandes period-stas es
pañoles de éste siglo, rematando 
durante años y años la hazaña de 
escribir diariamente páginas que 
jamás carecen de belleza espiritual 
y de elegancia literaria. Otro pe
riodista montañés, Maximiano 
García Venero, posee el máximo 
crédito como cronista y como his
toriador de difíciles y apasionantes 
momentos políticos, y en estos úl 
timos años, Ehrique Ruiz García 
be ha revelado como el más con
cienzudo y sagaz glosador de la 
actualidad internacional. 

Muchos son los nombres que 
han prestigiado últimamente el 
periodismo santanderino, en las 
columnas de los tres periódicos 
existentes: bien por la solvencia 
literaria, o por el atractivo. Jugo
so y popular^ de sus secciones, se 
han creado un núcleo atento y í i -
delísimo de lectores. Y. como en 
las anteriores generaciones, más 
de un joven santanderino. o dê  
sangre montañesa, alcanza difu
sión y prestigio nacionales: Jesús 
Pardo se ha acreditado como co
rresponsal en el extranjero;- E!n-
rque So*rdo„ desde las páginas de 
"Revista", de Barcelona, gana ex-
«elento reputación de crítico l i 
terario, y ¿quién no conocerá a 
Waldo de Mier, hábil e ingenioso 
como pocos, dueño en grado má
ximo de la desenvoltura y de ¡a 
perpicacia que un buen repór
ter requiere, y, que a tantos Isc-
tures ha apasionado con sus es
tupendas historias de espías, de 
héroes y de aventureros? Durante 
su estancia en "Alerta". Waldo 
de 'Mier. afirmó las envidiables 
condiciones de periodista cue tan 
alto le han situado en los ámbi
tos de la prensa española. 

ALGUNAS SECCIONES CONO
CIDAS 

No le anda muy lejos en ame
nidad y dinamismo Jesús Delga
do, que durante-varios años man
tuvo en la segunda página de 
"Alerta" sus ce Ubérrimos "Ge
rundios", afrontando la proeza de 
una interviú diaria, y reurriendo, 
por lo tanto, la más curiosa co
lección de tipos y declaraciones 
que podamos imaginar; sus cró
nicas deportivas como enviado es
pecial al Tour de Francia y Vuel • 
ta a Elspaña, y numerosos ace'ta-
dísimos reportajes continúan de
mostrando sus dotes d» oportuni? 
dad. feracejo y simpatía de estilo 
(cualidad que ya no es muy fre
cuente en el opaco y precipitado 
periodismo de hoy). En la misma 
línea juvenil del reportaje vivaz 
y certero descuellan Julio Poo San 
Román y Alfonso Prieto, incorpo

rados no hace mucho a las espi
nosas lides periodísticas. 

Durante más de veinte años, 
la sección "Espejo", de "Alerta", 
ha disfrutado de máxima popula
ridad, como "El domingo de don 
Sásenando", que tanto regocija to
das las semanas a los lectores de 
la HOJA DEIL LiUNÉS. Ei autor 
de ambas ingeniosas secciones es 
un periodista veterano, cuya sim
patía y cordialidad igualan a la 
celebridad de que sus personajes, 
ese excelente matrimoinio bur
gués que disfruta" —¡con cuánta 
plenitud y regodeo!— de todas las. 
cosas buenas que están al alcan
ce de su vida plácida y sin am
biciones. Eteequiel Cuevas perte
nece a la buena escuela de los 
costumbristas españoles, zumbo -
nes, indulgentes, con un conoci
miento claro de los hombres y de 
las cosas, que se antoja un poco 
ii'genuo en estos tiempos de tre
mendismo, pero que, en la ma
yoría de las ocasiones, no ha de
jado de responder a la realidad. 

"POLIBIO", Y SUS "GRIM
POLAS" 

Es lástima que no escriba más 
a menudo Antonio Morillas, que 
tiene verdadero salero. Y, pasan
do de "Alerta" a "El Diario Mon
tañés", encontramos otra sección 
habitual de comentarios, casi 
siempre humorísticos, "Grímpo
las y Gallardetes", cuyo autor, 
Elnriqué Vázquez, bien conocido 
por "•Polibio", cuenta con la pre
dilección de grandes sectores de 
la ciudad. En los últimos años ison 
muy leídos los artículos de don 
Antonio Solano Polanco, miem
bro de una familia donde no han 
escaseado los amantes de las le
tras, y que desconcierta, divierte 
y hace pensar, a la vez, con sus 
salidas ed tono y sus afirmaciones 
que, si pueden áer objeto de dis
cusión, no permiten dudar de su-
sinceridad y desinterés. Bajo el 
seudónimo "Pertinax". escribe 
Alejandro Blanco asiduamente j u 
gosos reportaje», dignos sucesores 
do sus excelentes comentarios de 
política internacional. Y ya que 
de "El Diario,, y sus colaborado
res hablamos, destaquemos la 
ponderación en la crítica depor
tiva de Pérez Parada, y dedique 
mos el más entrañable recuerdo 
a Julián González Díaz, uno de 
los periodistas más activos y uno 
de los hombres más cordiales, cu
ya pérdida fue un día de luto pa
ra la piensa montañesa, y en par
ticular para los numerosos amigos 
que con su simpatía había ganada. 

OTRAS MITCHAS FIRMAS 
Gomo los tres periódicos tienen 

la suerte de que sus ^directores 
—Manuel González Hoyos, Fran
cisco x de Cáceres, Julio Jenaro 
Abín— sean, además de periodis
tas de la mejor cepa, hombres de 
extensa cultura y de sensibilidad 
arttística (unida en González Ho
yos a un relevante talento creador 

de poeta y dramaturgo), dieron eu 
sus páginas los primeros paso* los 
jóvenes montañeses qué hoy -¡-ya 
no tan chiquillos— gozan üe 
raputación nacional- Enrique Sor-
dOi Marcelo Arroitajáuregui, Ma
nuel Arce, Alejandro Gago, gene
rosamente acogidos por directores 
entusiastas y clarivldeutés; Y con 
frecuencia han asomado a las co
lumnas de "Alerta" o de "Ell Dia
rio «Montañés" artículos de la más 
cuidada calidad literaria, firmados» 
por Francisco Cubría, Miaría Te
resa de Huldoro, Ignacio Rome
ro Raizábal... Los valientes y apa
sionantes "Temas cristianos", de 
Ignacio Fernández de Castro, l la
maron justamente la atención, y 
en las columnas de "Alerta" ejer
ció dprante algún tiempo la cr í 
tica literaria, la plpma magistral 
de Ricardo Guitón. 

Entre los redactores de este dia-
rior hallamos, junto a periódistas 
tan bien dotados y expertos co
mo "Vicente Mramar", el hasta 
hace poco en activo José Alonso 
Gutiérrez (autor, también, de muy 
notables intentos de novela cos
tumbrista), el mejor conocedor de 
la historia de Santander, José Si
món Cabarga, autor de obras que 
ya pueden estimarse fundaménta
les e rremplazable —su "Biogra
fía de una ciudad"—, conocedor 
profundo y delicado de las artes 
plásticas, y, por supuesto, escritor 
de auténtica fibra. 

Entre los redactores y colabo
radores de "El Diario Montañés", 
encontramos excelentes escritores, 
como Arturo de la Lama, que de
searíamos fpese más fecundo y 
constante; PUorencio de la Lama 
Bulnes, Francisco Linares Cagi-
gas y Gerardo Cabarga, todos loa 
cuales confieren a su labor perio
dística cuidado y elegancia de aru 
tistas. Eín "El Diario" colaboró al-» 
gún tiempo Francisco Javier A l 
bornoz, joven promesa de las-le-
tras, llena de entusiasmo y dedi
cación, truncada demasiado pron
to por la muerte. 

PERIODISTAS DEPORTIVOS 
La crítica deportiva y cinema* 

tográfiea tiene .un meiltísimo re
presentante en José Pérez 'Pala* 
cios, que ha popularizado su seu
dónimo de "Chirr i" . Otro crítico 
de dne, sólidamente preparado y 
dotadó de sutil garbo literario, es 
Guillermo.>Ortiz; y en el campo, 
tan cultivado hoy, de la crónica 
de deportes. Interesaban incluso 
a los no aficionados, por su sol
tura e ingenio, los trabaje»' de 
"Trabuchazo", sepdónimo de Fe
lipe de Mazarrasa. 

Como vemos, no faltan nombres 
ni talentof en el panoraína del 
periodismo en Santander. No se 
ha perdidoí ni lleva camino de 
extraviarse, la buena tradición de 
las noches de "La Atalaya", pre
sididas por la voz aeuda- de don 
Elusebio Sierra y la pipa de José 
del Río Sainz. 

"Alerta" buscó albergue, despu és que el incendio úestruyó sus 
instalaciones en la calle de Carvajal, en,, un chalet de la calle 

• de Santa Luda. 
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EME1NTOS AUPA, S. A-, 
•* fue constituida eQ 1930, 

y comenzó a lanzar al 
mercado sus productos 

. en Í9M, hiendo, ¡por aquel en-
Monces, la 'fábrica española do-
Véada de Ja maquinaria más mo-
Jitierna, lo cuaJ, unido a la ex-
ícelente ealidad, de la primeras 
•materias, hizo que, desde el pri
mer momento, -obtuviera un ce-

1 inento de excepcional calidad. 
Buena prueba de ello es que, 

luchando con' las enormes difi
cultades que en todos los órde
nes existían y a la gran oompe-
tencia y poco consuimo de ce-
mento (la fábrica que más ven
día no excedía del 33 por ciento 
¡de su capacidad de producción), 
¡fuera aquél empleado^exclusiva. 
mente en las obras del VIA-

' DUGTO DEL BS'LA (el mayó" , 
dermupdo en aquella época, 
con 210 m. de luz), prec'samen-

c c i o n 
te por sus altas resistencias. 
' Debido a esto ;sigue a: ia ca
beza de ibs cementos naoiona-
les, según iperiódicaíme.pta .vie
nen demostrando, los 'análisis 
que se hacen en los ;L»aborato-
rios de la Escuela «Especial de 
Ingenieros de. Caminos, Gánalos 
y Puertos; del BjérciCó etc. 

Las dificultades de que arriba 
se habla fueron en aumento du
rante la época dé la República 
y, ya en la Cruzada de Libera
ción, alcanzaron el májcmo al 
quedar la Fábrica de MATA-
PORQUiKRA dentro cíe la zona 
del frente y sin ninguna pro
ducción. A la retirada de las 
tropas rojas fuérori voladas sus 
instalaciones de más importan
cia y, tras no pocos ni fáciles 
desvelos, hasta el año 1940 no 
pudo reanudar la fabricación. 

Entonces, se propuso. 
1.° La terminación y comple-

. ' tación de sus instalaciones para 
lograr la mayor producción po
sible, y 

2.° Ampliar al triple,, su ca
pacidad de producción. 

A ello se dedicó con el . máxi
mo interés, siguiendo además • 
así la recomendación cié ¡a De
legación del*Gobierno en la in
dustria del Cemento, Organismo 
al que, preocupado por la 6.^ 
casez de aquél para abastecer 
al mercado nacional, no !e ha
bían pasado desapei sabidas as 
inmejorables conuiciones —em
plazamiento y calidad de pro
ducto— qué ofrecía la Fábrica 
de esta Sociedad para ser am
pliada en las necesarias pro
porciones. 

En la primera etapa, de ian 
arduo como interesante iro£;ra-
ma, y a fin de mejorar en iodo 
lo posible lo^ rendimientos, se . 
llevó a cabo la total mecaniza- La importante íábrica de "CEMENTOS ALFA, S. A., de Mataporquera, que produce 1ÍÜ.0Ü0 toneladas al a ñ o , debido a su 

modernísima maquinaria. 

Vista parcial de la magnífica lábnca de Cementos "Portland" de Alto Horno, de la Sociedad "CEMENTOS ALFA, S. A.", 
enclavada en Nueva Montaña, capaz de una producción anual de cien md toneladas. — (Foto NOZAL.) 

eión de la, Cantera para e-jplo-
tarla a base de grandes V )' l l u 
ras por el procedimiento más. 
modernamente conocida 

En la Fábrica, además de do
larla de un gigantesco Almacén 

.«ara Primeras Materias -Total
mente mecanizado-—, se cons
truyeron siete glandes si1>.? de 
hormigón armado, a fin di» po
der aumentar ensUamíento 
del producto en curso de fabri
cación y terminado, así como, 
también, instaló un gran Seca
dero vertical de carbón, que 
aumentaba la capacidad d̂ - tra
tamiento de esta mar v ' h 

Se mejoraron, asimismo, los 
servicios auxiliares con la cons
trucción de un Depósito de 
Agua, y se aumentó la capaci
dad de • transformaciónj am-
pliándose los Apartaderos, Ta
lleres mecánicos, eléctricos, de 
cerámica, carpintene, etc. • 

Con . independencia de todoi 
ello, no se olvidó tampoco de 
prestar la debida ateiTMón en 
el campo de lo social y se cons
truyeron viviendas, comedores, 
economato, dormitorios, duchas, 
botiquín, Club-casui^, nsí comO' 
también instalaciones -lep.,rti-
vas, piscina, boieras, frontón, 
tenis,:etc., para eomótíidad y en- , 
treténimiento de sus obre'•es. 

A ésta que, pu d i éramo s co nsi
derar como etapa de prepara

ción • con la que ya se logra
ron interesantes aumentos en la 
producción—, siguió "a rnás in 
teresante y eficaz ' para pasar 
de las 50.000 a las 1S0.O0O tone
ladas año. 

Para ello se precisó la im
portación de maqu;na''ia espe
cial construida on Dinamarca 
por la1 Firma F. L. SMIDTH, 
Casa especializada en diefya ma
quinaria y montaje de Fábrica» 
de cemento, de' reconocida fa
ma mi'n dial. 

Con independencia de lo an
terior se construyó en Talleres 
nacionales toda la maquinaria 
auxiliar y, con todo se consiguió • 
—según la opinión de la presti
giosa, firma extranjera antes 
mencionada— que *a Fabrica 
de Mataporquera, de CEMEN
TOS ALFA, S. A., figurara á la 
cabeza de las de nuestra Pa
tria y como modelo en las de 
la industria mundial del ce
mento. 

Tampoco l i a sido pequeño el 
esfuerzo realizado por esta So
ciedad en su otra Fabrica de 
Santander (Nueva - Montaña), 
pudiendo cifrarle, comuaraUva-
mente, como superior al hecho 
en la de Mataporqusra, 

Se trata de una fábricn, con
cebida modernamente y dotada 
de excelente y nueva maquina
ria,' capaz de una-producción 
anual ' de 100.000 toncadas de 
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cemento "Portland" de Alto 
Horno, calidad que, práciicá-
meníe, desconocida en el mer
cado, se ha impuesto por su ex
celente calidad, como lo de
muestra el hecho de haber sido 
empleada con exclusivdaati en 
importantes obras de hormigón 
armado, entre las quo podemos 
citar en nuestra provincia las 
Naves nuevas y Tren "Murean'* 
de las Factorías de' "Nueva 
Montaña-Quijano, S.A". en Los 
Corrales de Buelna y Nueva 
M o n t a ñ a , re-apecti vame:ite, 
obras realizadas po ' las presti
giosas firmas constructoras: 
AG-RQMAN y ENTRECANA-
LES Y TAVORA. "En León y 
Qalicia ha sido empleado esle 
cemento en obras de importan
cia y responsabilidad pc-r la 
Empresa NaoSonal de Electrici
dad, y, en Badajo í, por el Ins
tituto Nacional de Coloniza
ción. 

Además de dichas dos fábri
cas, destinadas a la producción 
de cementos, esta Sociedad tie
ne instalada, en Madrid, otra 
de ladrillos hidráulicos y deriva
dos del cemento, Para el consu
mo de carbón de la Fábrica de 
Mataporquera cuenta ésta con 
la producción de hulla de las 
Minas de San Cebrlás de Muda 
(Palencia), de su prop'edad. 

¡iiiinuiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiti iiiiiiiiHtiiiifniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiii: 

C A L D E R O N G A R C I A 
f S . A.) 

C A S A F U N D A D A E N 1839 

C a l l e d e M a d r i d , 1 

Sllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllll 

S A N T A N D E R 

M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I U I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I l i l l i l l l i l l l l S 

1 8 5 0 

1 9 OO 

ü * 
1= I 

1 í 

:iiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis 'faúa&m 
s i 

I m p o r t a c i ó n - E x p o r t a c i ó n 
Cafés de Centro América - Brasil - Arabia - Java - Africa # Cacaos 
de Centro América y Guinea Española # Canelas de Ceylán 

Pimientos y especies de Singapoer y Zanzíbar 

T « i f a d l o r e f j e C o f é i • F á b r i c a d e C k o c o l a t c i 

C e m p r í m í d í o y e i f u c k c i d o d e a z ú c a r • C a l o n í a l e i 
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I E S 

a su 

rábpi-

S a n t a n d e r , b a r c o d e r o c a , 

a l p a s a r p o r s u s a g u a s i n q u i e t u d e s m a r i n e r a s 

S u v e t a se p e r p e t ú a en nuevas empresas , a c o m p á s del siglo 

Los 140.000 tonelodos de su floto de o turo esperón llegar pronto a los 200.000 
Por M m I G O N Z A L E Z E C H E G A R A Y 

Perspectiva de la dársena de Puertochico y zona marítima. 
E l cantil inhóspito y duro 

del Cantábrico, toma un des
canso en su medianía, apenas 
un paréntesis, y regala a la 
mar, a la mar gruesa del Bay 
of Biscay de todas/las bande
ras navegantes, la maravilla 
inesperada de la bahía santan
darina. 

Santander se acuesta a la 
larga sobre una península des
flecada en Cabo Mayor y La 
Magdalena —faro y palacio, 
respectivamente— y abriga al 
redoso del noroeste al mejor 
püerto natural de la costa. Ce
rrando la boca por el lado de 
allá, una ceja de arena rubia 
con el ceñudo blancor de las 
rompientes en invierno, pone el 
último detalle al paisaje, y la 
bahía se convierta en una ma
rina desenmarcada con tintas 
suaves de brumas y resol, o t i n -
tas duras én azul y verde, o en 
toda la gama de los grises can
tábricos, según salten los vien
tos por los cuadrantes de la 
rosa o las horas por los del 
reloj. 
VEINTE SIGLOS^ EMPAPADA 

DE MAR Y AVENTURA 
La Castilla de jos Almirantes 

ge aúpa sobre los puertos se
cos y se asoma extasiada a la 
raya imprecisa del horizonte; 
y allí está Santander —una de 
las cuatro villas de lo historia 
marinera castellana—, con vein
te siglos de vida empapada de 
mar y aventura. 

Santander es un barco de ro
ca anclado "con una a la en
trante y otra a la saliente", 
viendo pasar por sus aguas to
das las inquietudes marineras 
del viejo Continente. Desde las 
belicosidades médievales con re
cuerdos de hazañas por costas 
britanas y normandas, la Re
conquista de la mar andaluza, 
las aventuras de la ballena por 
los "forties" del norte, viniendo 
luego a la plenitud expansionis-
ta del Descubrimientó, Santan
der y su Marina —puertos de 
Castro Urdíales, Laredo, San-
toña' y San Vicente de la Bar
quera— se rellenan de herál
dica heroica por hazañas de 
mar, en todas las viejas piedras 
de sus monumentos. 

Luego, dejaron los Austrias 
el paso a los Borbonos y, á me
dida que la capital —la ciudad— 
desarrollaba con ej. renacimien
to y ía enciclopedia, su puerto 
se iba haciendo comercial y su 
puebla de mercaderes y navie
ros veía nacer sobre el fondo 
sur de su bahía los reales na
vios del astillero de Guarnizo, 
roble de sus montes y bronce 
de las reales fábricas de La Ca
vada y Liérganes. 

HACIA LA EPOCA D E L 
VAPOR 

-Con el último navio montañés, 
en Traíalgar, se cierra otra pá
gina y se abre el siglo de los 
Potentes armamentos vélicos 
^perseguida la trata y en auge 
el imperio colonial— que es sin 
duda la etapa más floreciente 
do-Ja navegación san^anderina 
coincidente con el zenit expan
sivo de la ciudad, la inaugura
ción del ferrocarril de Alar-
—Stevensoñ en persona presen
te— y la exportación de harinas 
a ultramar. Don José María es
cribe y describe los últimos 
años de este siglo de oro de los 
eomerciantes santanderinos y 
comienza la transición hacia la 
época del vapor. 

Con las décadas finales del 
echecientos, la locura de las 
tt|í»as, de la industria y de las 
apresas navieras en una amal
gama d^ brío progresista, trans
forma hondamente la fisonomía . 
financiera de Santander. Huér
fanos ya de robles los montes 
flUe cierran la bahía y se miran 

ella, ofrecen en su último 
•^rificio el milagro rojo y ru-
Wo de sus escandalosas entra-
oas, hierro puro. Los puertos 
^ lós villas se van muriendo 

soledad y ausencias y sur-
jjfn como hitos los cargaderos 
^* mineral sembrados al abrigo, 
P01» y malo, de. la costa: Suan-
Jf6!» Saltacaballo, Ontón, hasta 
Colillas... 
.Antes de dejar el último re-

m*?0 del siSlp' ,a historia de 
•jjmtánder, que es la historia 
^ la Marina de Santander y de 
jjj Puerto, señala dos episodios. 
*t «acimiento de la Compañía 
J|asatlántica de Antonio Ló-
|p ál calor de, Comillás en la 
¿im'a extraordinaria der pri-

mdjano —el primer Mar-
6tóS"~ y el desastre de la ex-
^ ' ó n del vapor. "Cabo Ma-

• Co"' ^"O asoló la capital 
una catástrofe excepcional, 

fu t rados eu e| novecientos, 
^matr ícula blanquirroja sán-
¿ y ^ ^ n á se pasea por todos los 
/ I t*o^ de Europa a tope en la 
É¿w«adUra de su magnífica flo-
» la v? r^ ^iva, y aún suPermr 
JT te- e" 'os comienzos. 
I ^ f g o n así návieras potentes 
Í J ^ j q u e s excelentes en aquel 

NUEVA FISONOMIA DE LA 
CIUDAD Y EL PUERTO 

E l puerto cobra un vigor inu
sitado, y él tráfico de exporta
ción de minerales, refinado de 
petróleos y, sobre todo, el de 
pasajeros a las Américas en 
trasatlánticos de todas las na
cionalidades, suple con creces 
el bache inconsolable un día, 
que representó para los escrito
rios del Muelle la pérdida de 
nuestras últimas colonias y el 
fin de las viejas fragatas pro
celarias. 

Con el cambio de signo del 
comercio y el nacimiento de la 
industria pesada, adquiere una 
nueva fisonomía la ciudad y el 
puerto. Comienzan los veraneos 
reales, las visitas constantes de 
las escuadras extranjeras, y hay 
una fecha en los veintes de la 
primera postguerra, en que la 
bahía se empequeñece atestada 
de barcos a la gira sobre sus 
anclas, mientras los muelles se 
van multiplicando. 

SU FLOTA DE ALTURA 
CRECE 

El capítulo siguiente es el de 
hoy, con los huecos de una y 
otra guerra y los de una post
guerra apartándonos de las nue
vas rutas marineras del globo. 
E l puerto de Santander y sü 
marina local, hoy déscaracteri-
zados entre los dos colosos pró
ximos adelantados del resurgi
miento español, conservan una 
constante de serenidad altiva, 
trasunto fiel del carácter y el 
ser de los montañeses; y siguen 
dando avante por su propio es
fuerzo. La flota de altura san-
tanderina sobrepasa en la ac
tualidad las 140.000 toneladas de 
peso muerto, esperando llegar 
pronto a las 200.000 En estos 
últimos años Unas 45,000 tone
ladas se han renovado en ven

tas y desgüaces. E l puerto, 
huérfano relativamente de un 
tráfico autóctono, tal como el 
de los de Asturias y Vizcaya, 
continúa constantemente mejo
rando sus instalaciones al calor 
del entusiasmo propio y espon
táneo. 

PALPITAN REVOLUCIONES 
EN SU TRAJINAR 

Olvidado ya el esplendor mi
nero de comienzos de siglo y 
las viejas contraseñas de vapo
res nacidas a su amparo, el 
puerto de hoy es algo diferente 
en su aspecto comercial, del de 
entonces. No vienen casi a San
tander sus navios —^repartidos 
por los .siete mares—, ni se al
macenan las harinas castella
nas en las "machinas"; pero el 
pulso naviero continúa y otros 
barcos entran y salen y nacen 

en. sus orillas y resuellan carga 
sobre los muelles. La. flota mon
tañesa de bajura y de cabotaje 
baraja costas y descansa de su 
atnbular cercano, en sus pro
pias aguas. La flota de altura, 
vive palpitando revoluciones en 
su trajinar por las rutas del 
mundo, hilvanada al aire por 
el milagro morsé; El puerto, 
entre tanto,, sueña con sus pro
pios barcos lejanos en las ru
tas de 'Oriente y del petróleo, o 
en tas del mineral remoto de los 
criaderos de de América del 
Sur; pero lá veta del Santander 
marinero y comercial se perpe
túa en empresas nuevas a com
pás del discurrir dél siglo. 

Entretanto, la bahía, erizada 
de grúas y sembrada de tanques 
en la medida que él. tiempo 'y 
las cosas se lo han permitido, 
sigue abierta al mundo y sus 
quillas, canal arriba, ¡salpicada 
con el leve estremecimiento 
blanco del veranó hecho vela 
de "snipe". 

Cuando desaparece el viejo 
"Reina" del esquinazo curvo de 
la casa del muelle, y se entur
bian de años los murales ma
rítimos del portal de Wad-Ras 
y dél de Hoppe con vapores que 
viven sólo en el recuerdo, se 
reanima el Astillero con sus ta
lleres y sus cargaderos, palpita 
el mozout por las tuberías de la 
dársena del Cuadro y se hace 
realidad la continuidad del 
mueiíe de ' Maliaño,. constante 
histórica de nuestra ciudad. 
Tengamos un poco de fe en 
nuestro propio destino: mar de 
nuestras venas y naos cabe la 
torre, bajo la mirada perdida 
y serena de las dos cabezas del 
blasón. 

Los Picos de la cordillera 
bajan a besar nuestro Cantá
brico entre- cendales de niebla 
y de sol, y nosotros buscaremos 
la aventura de nuestras quillas 
por añadidura. 

"Et Spiritus Del ferebatur 
supér aquas..." 

T a l l e r e s C e r v e r a 

C A L L E F E D E R I C O V I A L , 1 
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MAICA REGISTRADA 

CONSTRUCCIONES METALICAS 
'iHiiiiiiiiiiiliiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirtiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiitiiili 

Toda clase de cubiertas para edificios y fábricas — Puentes grúas 
Torres eléctricas y estructuras a la intemperie para centrales, etc. 

Castilletes —* 

CALDERERIA Y FORJA 
iiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiniiiiiiiiiiiiiiiit 

Toda clase de depósitos en sus diferentes formas — Tolvas — Aparatos para industrias 
oleteólas y quimicas ^- Reparación de calderas de alta presión, etc. 

CERRAJERIA V E LA CONSTRUCCION 
iiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiinininmmminiiiNiiuinMinimiiiiuiiiiHintn 

Toda clase de puertas, rejas y balcones — Defensas para ascensores y balaustradas — 
Instalaciones de cafeterías y comercios y herrajes artísticos para templos, etc. 

CARPINTERIA METALICA 
tlllHIIIIIIIIIMMHIlItlIllilUMIIIItHllllinilHIHHHMHMtMM 

Toda clase de ventanales y puertas para edificios y fábricas, en todas clunensiones 
y tipos, empleando buen herraje y garantizando un cierre perfecto. 

CIERRES METALICOS 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I K I I H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l i l l I l l 

Persianas de malla para comercios y blindadas para garajes y talleres — Puertas de 
ballesta — Cierres para jardines y pistas de deportes, construidos en tubos y enrejados. 

REPARACION D E BUQUES 
iiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 

En máquinas, calderas y cascos en vapores costeros o de pequeño cabotaje y pesqueros 
y construcción de maquinillas y molinetes. 

A c u a r e l a s d e l a c i u d a d 

S u e ñ o s d e p r i m a v e r a 
• •• . Por FAB 

Vista parcial del muelfe, en la' que se~ 
de buques. refleja el, móvimtento 

Em las rienLes ta des priínave-
lüles santanderinas, de aire en-
• rilmado e iluminadas p r un sol 
pelifrojü,'deí-caraí y picante, es 
realmente ektraordina ia la con
currencia en los jardines de Pe-

T R A N S P O R T E S P O R C A R R E T E R A 

C A M I O N E S D E G R A N T O N E L A J E 

L I N E A R E G U L A R C O N B A R C E L O N A 

S A N T Á N D I R 

reda. La gente escoge para sen
tarse especialmente los bancos y 
las sillas situadíos junto a los p i -
Anos raquíticos, los enanos magno-
lios, los tristes cipreies y las es
tériles y cursilistas palmeras, con 
la' v$ga esperanza de lograr al
guna sombra-. Siempre hay almas 
ingenuas. Los peces del bello es
tanque nacían coleteantes y ale
gres como si estuvieran en sus 
glorias. Las oCas que merodean 
por los -alrededores, graznan con 
insolencia, tomándose al mundo 
por suyo. 

En tan grato lugar y a tales 
horas procúransé descanso y re
creo arrugaditcs y paneteros an
cianos, abundosa^ amas de cria, 
on los bebés a su cargo tendidos 

y adormilados en cochecillos fa-
hendosos como "haigas" enanos, 

jóvenes casaditas con sus hijitos 
m lado y su labor de punto.entra 
as manos... 
Tampoco faltan —¿cómo no?— 

limeras lozanotas y frescas —de 
lo más frescas— encargadas, de 
aejar a los niños mancharse a áu 
gusto y alejarse a su capricho, 
hasta que éstos vunlven l lor i -
queántes por haberse caído en al-
ún cortete5. Bien es verdad qué 
i las niñflias no cuidan mucho 
Je los chicos; en cambio, ellas 
suelen estar muy bien cuidadas 
por SQldaditos y marineros ateno-
iades que se imponen la impor-
.mte y agradable misión de dar 
q,ardiá de vista a las jubilosas 
imulas, al parecer, necesitadas 
.'} tan estrecha vigilancia... 

En uno de los bancos rnáfe apar-
•.dos de aquel encantador paraje, 
epartajn una de tales tardes, en 
nimado coloquio, una jovencita 

.übia, vistosa como dorada, pa-
ioja, de humilde traza, cubierto 

jí vestido con qna bata blanca de 
percal y remangados ios brazos 
hasta él codp, ,y un muchacho, 
también, dé clase popular, y. de 
consecuencia modestamente t ía-
jéado. Entre los dos sumarian da 
reinta y ocho a cuarenta años 
¡ partes iguales . 

Ella está ehcáigada de un ca
rrito de helados que a poca dis-
ancia, abandonado, parece bos-
ezar de aburrimiento. El ejer'ca 
a renombrada profes'ón d* balr-

quillero, y su pintarrajeado bom
bo—con un letiéro rameado que, 
reza, jacarandoso y piropeador, 
'¡Vivan' las chicas bonitas de lá-
iudad!"—-, ¡sestea, asimismo, so

litario y triste coiño un guarda
cantón. Ello, según le há dicho, ej 
de hacia Campoo. viéndole preci
sada a salir de la aldea porque en 
la grartja avícola donde servia h i 
zo irrupción la pe.ste aviar y do 
la noche a la mañana acabó con 
todás> las gallinas. El le ha ma 
nifestado ser de otro pinto: esco 
lugar - de la provincia. Relató 
que el escarabajo de la patata 
arrasó las i plantaciones del pre
ciado tubérculo donde trabajaba, 
Originando la ruina d e i ^ q u e ñ o s 
labradores, cuyos familiares tu
vieron qüe i r a buscarse la vida 
carretera adelante. 

El chico sabe del mundo, por 
lo qué ha corrido, y padecido, más 
de lo que suelen enseñar muchos 
farragosos librso y muchas papa
rruchas de pedantes I y engiados. 
También la.mocita es despierta y 
está convencida de que las crue
les dentelladas que da la vida son 
aún peores que las del lobo, a, 
quien há visto las orejas muchas 
veces, así en. la paz de los campos 
cqmo en la turbulencia de las 
ciudades. 

Establecida esa corriente bien
hechora de la simpatía y forma
lizado el diálogo, que se inició de 
manera tímida y balbuciente, él 
mozo, entre miradas de través y 
expresivos gestos que subrayan 
la î palabras, va exponiendo sus 
anhelos, sus máximas aspiracio
nes como una meta lejana: 

—Cuando mi tío se retire del 
negoció y tenga yo un ' bombo 
propio, repleto de barquillos de 
limnó y de canela, iré a Madrid y 
hasta a Francia, y no sólo al Me
diodía, sino hasta al atardecer. Y 
les sacaré los cuartos a los sor
ches madrileños y franchutes y a 
las presumidas francesas y espa
ñolas. Y se me ocurre que si tu 
quisieras podríamos también ex
plotar el asunto de los helados, 
que correría a tu cargo. 

—Para eso —dice ella mirán
dole melosa— tendríamos que 
formaf una .sociedad. 

—Naturalmente. Y firmaríamos 
un contrato. 

. —S'í; pero no sólo con la escri
tura que se hace ante notario^ i -
nc bon la que se firma en la v i 
caría y con la bendición del ae-
fror párroco. , -. -

—Claro —replica encandilado el 
chico—. Si quieres, mañana mis
mo. Yo conozco a un señor cura 
que nos casa hasta de balde. 

—Pero tendrá que hacerme el 
equipo. 

—¿Para Qué? Así eomo estámo*. 
Y.nos iremos a trabajar por, «i 
mundo, siempre juntos. Y tú pre^» 
gonarás con esa voz tan bonit* 
qúe tienes de tiple de la Radú? 
"¡Al rico martecao!". Y yo atraes 
re a los peques gritándoles cuan
do pasen junto a mí "¡A los bue
nos barquillltos dé canela!"... Y 
•ganaremos dinero, sin que depen-í 
damos de nadie. Y otra cosa muy 
importante; . tendremos muchos 
hijos... 

— ¡Huy, huy , huy! |Qué eos»» 
tan disparatadas dices! —exqlamfe 
ella asustada y cubriéndose rubí»-
rosa la cara con las manos. 

—Naturalmente, señor. Sí no, 
¿quién va a comerse los mantecaos 
y los barquilloSvque nos sobren?... 

Y la moza y el mezo continua
ron soñapdo en aquella riente 
tarde de primavera, mientras mul
titud de moscas sé posaban y re
voloteaban desvergonzadas e i n 
sistentes en el carro de los hela
dos, y especialmente en tomo a 
la tapa niquelada del depósito d á 
dulce y sabroso mantecado, y en ' 
tanto los chicos maltrataban el 
bombo de los barquillos hacién
dole bambolearse con los fuertes 
tirones que daban para hacer g i 
rar la rueda, qpe producía un ru i 
do de carraca al rocé de la balle
na con la carillas de metal. Todo 
era euforia y alegría de vivir.. 

Hasta que llegaron, hechos unos 
basiliscos, los respectivos dueños 
de los respectivos comercios am
bulantes e increparon airadamen
te, -por su descuido, a la embele
sada pareja. Ilustraron la repri
menda con algún pescozón >̂*e 
otro, lo que originó el consiguiera 
te revuelo de niñeras, soldados j 
amas de cría, la intervención del 
guardia y del inevitable coro ge
neral. Los castigados mostrában
se mohínos por el alboroto. 

¡Señor, señor! Siempre la triste 
realidad destrozando dulces i l u 
siones. ¡Qué respertar más la
mentable de aquel sueño de una 
tarde de primavera para aquellos 
dos jóvenes que tan bien se que
rían! 

Y es que, indudablemente, no 
se ha podido inventar cosa más 
nefasta en el mundo que el esca
rabajo de la patata, la peste áf 
las gallines y el amor entre honj^ 
bies y mujeres. 

A r c a d i o D ; d e C o r c u e r a , i . % 

M a q u i n a r i a # A c c e s o r i o s y h e r r a m i e n t a s 

C E P Í U A & O R A S 
COMBINADAS 

P a r a t r a b a j a r el hierro, la maderci 

y toda c lase de construcciones ^ 

CALIDAD GARANTIZADA • PRECIOS SIN COMPETENCIA 

F A C I L I D A D E S D E P A G O 

. C o n s ú l t e n o s y se c o n v e n c e r á 

Paseo de Pereda n ú m . 27, bajo - Teléi. 23-2-08 

SANTANDER 
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P a s a n d e c i e n t o s e t e n t a m i l v i s i t a n t e s 

l o s r e g i s t r a d o s d u r a n t e e s t e t i e m p o 

E s u n o d e l o s m e j o r e s d e E u r o p a y h a r a d i c a d o e n n u e s t r a c i u d a d c u a t r o 
C o n g r e s o s i n t e r n a c i o n a l e s d e l a e s p e c i a l i d a d y o t r a s - i m p o r t a n t e s r e u n i o n e s 

U n r e p o r t a j e d e P E R T I N A X 
MTRüi io notable y carao-

j t terístico contamos los 
ár¿* líiontañeses, aquí, en la 

ciudad da Santander con 
el Museo Provincial de Prehisto
ria. EIn los bajos del edificio de 
Ja Diputación Provincial, desde 
(«le ía entidad, provincial tuvo su 
«sede en la calle de Casimiro Saiz. 
se encuentra, en la parte sur del 
edificio y en una mitad del mismo 
aproximadamente, el Museo Pro
vincial de Prehistoria. Sus insta
laciones —modernas y ejempla
res— son debidas a la atención 
constante que al mismo ha pres
tado la excelentísima Diputación 
provincial. El rasgo de las aten-
ciopes administrativas y dê  las 
subvenciones en este orden ha si-> 
do, sensiblemente, el mismo des
de la fundación hasta nuestros 
días. Pero en los actuales, bien 
vale la pena asegurar que la aten
ción administrativa eá la máxima 
o casi la máximá que cabe com-

?rende r. 
-REINTA Y CUATRO DE "HIS

TORIA DE LA PREHISTORIA" 
Fue allá, en tiempos de la Co

misión gfestora nombrada por la 
.dictadura del General Primo de 
Rivera, cuando se fundó en el se
no de la Diputación Provincial, 
en concurrencia con gestiones, 
Ideas y empeños particulares el 

' Museo Provincial de Prehistoria. 
Los notables descubrimientos en 
excovaciones y el auge constante 
de los hallazgos de cavernas pre
históricas, así' como la Constata
ción del valor extraordinario que 
tenía para la ciencia de la Prehis
toria los enclaves de nuestra pro
vincia determinaron su n naci
miento. 

Con ocasión de las primeras 
Instalaciones en la modesta cons-
trución en el acceso de la Cueva 

.•de las Pinturas de Altamira, se 
comenzó a sentir'la necesidad. Y 
llovieron materialmente sobre la 
ciudad objetos prehistóricos halla
dos en nuestra provincia. Luego 
.vino el "mecenazgo" de la Dipu
tación Provincial sobre el Museo. 
Bu fundador, primer director y, 
director actual, todavía, el ilustre 
e intemacionalmente conocido 
doctor don Jesús Carballo, ha si
do, es y seguirá siendo —Dios 
quiera que por muchos años— el 
Elma informante de toda la ins
titución y el gran fomentador de 
la atención mundial prehistórica 
ep tomo a nuestra provincia. 

El propio doctor Carballo y su 
destacado auxiliar en la dirección, 
actual subdirector del Museo, re

verendo señor González Bchega-
ray, nos han facilitado los presen
tes datos para HOJA DEL L U -
NEIS", con ocasión del extraordi
nario de su jubileo de plata. 

MAS DE CIENTO SETENTA 
M I L VISITANTES 

Apenas los servicios del Minis
terio de Organización y Acción 
Sindical fueron trasladados a Ma
drid, ,después de haber utilizado 
año y , medio el edificio de la 
Diputación Provincial, quedó ins
talado el Museo Provincial de 
Prehistoria en el lugar que ahora 
ocupa. El movimiento de vlsi tan
teé del mismo, tanto de toda la 
provincia como de provincias es
pañolas, sobre todo y principal
mente, de grupos turísticos ex
tranjeros, ha ido en aumento 
constante y progrésivo. Las sec
ciones de publicaciones que hacen 
referencia al mismo acreditan lo 
que todo el mundo de la Ciencia 
Prehistórica ha proclamado; que 
Santander tiene en su Museo Pro
vincial de Prehistoria uno de los 
mejores de Elüropa. Atraído por 
tal reahdad, las colectividades 
llegan en expediciones de cole
gios, institutos, universidades y 
escuelas especiales de todos lot-
lugares del mundo —Europa da el 
contingente prinicpal— para vi 
sitar en Siantander el Museo. 

Un cálculo prudencial —tima 
do por bajo—, que no es muy 
exacto, debido a la falta de regis
tro en las primeras épocas, nos 
dice que el Museo Provincial de 
Prehistoria ha sido visitado, en 
los treinta y cuatro años que lle
va de exislencja y de funciona
miento, por mas de ciento setenta 
mil .personas. La prudencia de 
la cifra estriba en que las visitas 
colectivas —los grupos de cuaren
ta, cincuenta y aun cien perso
nas— no se registran con minu
ciosidad, Y muchas veces dejan 
como constancia la autorización 
o el volante de un grupo de v i 
sitantes, sin especificar la cifra de 
los mismos. 

Podemos asegurar que en lo que 
va de 1938 a la fecha en que los 
Cursos tradicionales de Extran
jeros se convirtieron en Univer
sidad Internacional de Verano 
"Menéndez Pelayo", no ha que
dado un solo alumno sin visitar 
detenidamente el Museo. Es cu
rioso, por cada alumno de la Uni
versidad Internacional ha tenido 
el Museo en el extraníero un 
propangandista decidido y fecun
do. Y ha servido para que el Mu
seo de Prehistoria dp Santander 
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¿alo, de las estelas y de etnografía. 

Una de las instalaciones del Museo: 

sea visitado, posteriormente, por 
muchos compatriotas del alumno 
universitario, t 

Los mayores'contingentes-de v i 
sitantes-se han registrado en los 
últimos ocho años, 
UNA RIQUEZA EXCEPCIONAL 
f La proclamación de su catego

ría en Europa da idea del valor 
del mismo. Bl Museo se ha nu
trido y se sigue nutriendo de los 
hallazgos de objetos prehistóricos 
en todo el área des-la provincia de 
Santander, Eistos son por canti
dad y calidad los que determina
ron su fundación. Todas y cada 
una de las cavernas prehistóricas 
de la provincia han contribuido 
poderosamente a enriquecer las 
colecciones del Museo. El Paleo
lítico fundamentalmente, pero 
también el Neolítico están repre
sentados en Ja profusa riqueza de 
los objetos del Museo. , 

Lo notable del mismo/es la me
ticulosa clasificación y los con
cienzudos estudios hechos alrede
dor de los objetos hallados. Desde 
la simple constatación teórica a la 
luz descriptiva de los textos cla
sificadores," al minucioso y con
cienzudo análisis químico o téc
nico de los elementos hallados. 
TOdo es dispensado a los objetos 
clasificados que pasan a éntique-
cer él Museo Provincial. 

También es digno de notar que 
el producto y resultado de todos 
lot estudios está certera y magis-
tralmente recogido en' las vitrinas 
de sus salas. Para que el visitan
te se dé cuenta exacta, rápida y 
comprensivamente del alcance y 
valor de los objetos cue contem

pla . 
CUATRO CONGRESOS INTER
NACIONALES, RADICADOS EN 
SANTANDER POR EL MUSEO 

PREHISTORICO 
A lo largo de estos treinta y 

cuatro años de existencia el Mu
seo ha reportado muchos y muy 
fecundos beneficios a Santander, 

y, sobre todo, a la causa del tu 
rismo local y provincial. Pero pa
ra que sirva de referencia, con
signemos que muchas y muy no
tables reuniones internacionales 
se han producido en nuestra ciu
dad, desde 1926 hasta la fecha. 
Resultaría prolija la simple y es
cueta enumeración de las mismas. 

Pero entre ellas, debemos cons
tatar que, gracias a la existencia 
de nuestn? Museo y a la categoría 
del mismo y su nombradla ep el 
extranjero, se han celebrado en 
Santander cuatro Congresos In
ternacionales en. torno a la espe
cialidad. 

Centenares de celebridades ex--
tranjras, al mismo tiempo que 
/nillares de estudiosos y especia-: 
listas en la materia, han venido 
a nuestra ciudad para asistir a 
los mismos. 

Entre ellos, recordamos el se
gundo Congreso Internacional de 
Arqueología del Campo, celebra
do en Santander durante el año 
de 1956. Seguidamente, el Con

greso Prehistórico Internacional, 
también del mismo año 55. Bl 
quinto Congreso Internacional 
para el Estudio del Cuaternario. 
Este congreso tuvo lugar en el año 
de 1957. 
• Finalmente, cabe mencionar la 

sesión de estudios celebrada bajo 
e' nombre de "Reunión Interna
cional de la Universidad Prehistó
rica de Toulouse" y que tuvo por 
escenario Santander el pasado año 
de, 1959. 

A grandes rasgos estos son los 
esbozos más notables en torno al 
Museo Prehistórico de la provin 
cia de Santander en sus treinta y 
cuatro años de funcionamiento 
desde 1926 a la, fecha. 

La decisiva importancia que ha 
jugado en la categoría y rango 
de nuestra provincia en el mundo 
de los estudiosos de la Prehistoria 
está a la vista. Así como también 
la poderosa contribución que la 
institución ha tenido para el mo
vimiento turístico general de la 
ciudad y de toda la Montaña. 
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C o l o n i a R e s i d e n c i a l " L O S P I N A R E S " 
Es indudable que estos pisos reúnen las más ventajosas condiciones, constituyendo cádá 

uno de ellos el hogar ideal. ^ « « « • ^ « t t t « w t * aatvttvtca" « 4 
, En su aspecto económico, no existe problema, ya que INMOBHJAHIA SANDISA , S. A. 

lo tiene favorablemente resuelto para el comprador. Ihioialmente ha de efectuarse una en
trega mínima y para sucesivas amortizaciones concede las facilidades más amplias. 

El emplazamiento fue cuida
dosamente escogido con el pro
pósito de que resultare lo más 
idóneo para sus moradores. Así, 
pues, tenemos ima Colonia si
tuada en el recinto urbano, mi
rando al Sardinero y disfrutan
do del sol y la brisa del irtar, 
enmarcado en un maravilloso 
paisaje de playas y arbolado. 
Esta saludable situación de las 
viviendas la hace mejor el buen 
servicio de comunicaciones con 
el centro de la capital. 

La calidad d© los materiales 
y el cuidado de su arquitectura, 
empleados en la construcción de 
estas viviendas, completan las 
insuperables ventajas que ple
namente han convencido a los 
compradores más exigentes. Es 
dé destacar el estudiado repar
to ó distribución de cada piso, 
con amplia superficie de habitad 
bilidad. La consistente y dura
dera carpintería metálica, sus 
vistosas cocinas esmaltadas en 
blanca y un completo servicio 
de agua caliente y fría, dan a 
estos hogares la garant ía de so
lidez, belleza y confort. 

V i v i e n d a / 

t i p o t A » 

MOTOSEGADORAS 

A E B I 
(de fabricación suiza) 

fllfombrai y T a p i c e r í a 

C l m a y a r l u r f i d a 

L a i m e j a r e i p r e c i a i 
CORUJA v/so 

a l m a c e n e s 

S I M E O N 
Lo* 

veoíí^ . 6|jom U)60 

Dentro de breves días se efettaerá la eMrega del primer pollpoo de GO 
viviendas, y seguidamente se continuará hasta la totalidad de las mismas 

NUEVAMENTE SE ADMITEN SOLICITUDES 
PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDAS 

H I T 

r i d 

[VEALAS Y SE HARA COMPRADOR! 
MINIMOS PRECIOS • MAXIMAS FACILIDADES 

I N M O B I L I A R I A S A N D I S A , S . A . 
L e a l t a d , 1 8 , p r i n c i p a l S A N T A N D E R 

Se pone en conoc/m/enfo efe focfos /os agriculfo-
\ res y ganaderos de lo provincia que están mfe-

resados en la adquisición de la mofosegadora 
A E B I , de fabricación suiza, que ya pueden 
pasar q hacer su pedido en firme por 

i m m i g r i i D l a I I S I I I 
Plaza de las Estaciones # SANTANDER # Teléfono 23-6-46 

D a d a s l a s p o c a s u n i d a d e s r e c i b i d a s s e 
e n t r e g a r á n p o r r i g u r o s o o r d e n d e p e d i d o 

n i a A s t u r i a n a d e M i n a s 

M I N A S D E R E O C I N : 

M i n e r a l é s de z inc , plomo y pir i tas 
de h ierro . 

EN A V I L E S ( A S T U R I A S ) : 

Fabricación de fundición y laminados 
de zinc, plomo y sus derivados, super-

fósfatos y abonos compuestos. 

EN R E N T E R I A ( G U I P U Z C O A ) : 

Fabricación de plomo en lingotes, tubós 
y planchas, albayalde y minio. 

EN H I N O J E D O ( S A N T A N D E R ) : 

T o s t a c i ó n de b l e n d a y pir i tas , fa
b r i c a c i ó n de á c i d o su l fúr i co , azufre 

( terrón) y SO2 l í q u i d o . 

D E P O S I T O S P A R A L A V E N T A : 

M a d r i d s Plaza de España, 8 - B a r c e l o n a : Paseo de Martínez Anido, 22 
V a l e n c i a : Calle del Mar, 23 - S e v i l l a : Santo Tomgs, 5 - L a C o r u ñ a : Teresa 
Herrera, 12 r B i l b a o : Barroeta Aldamar, 6. 

D I R E C C I O N T E L E G R A F I C A S R E A L A S T U R 



Ei Barón cíe Varas 

Ico 

liiwiss y Wcralas 

ui Iwfflbre de coricler firme 

y 
Liquidada !a segunda guerra 

,carli6l¿, ©n Santander siguió dis
curriendo la política por los 
meandros de las circunstancias. 
Hay que tener presente el hecho' 
de que en Santander había pros
perado la idea progresista a la 
qu» se oponía únicamente con 
efectividad, la fuerza espiritual 
irradiánte hacia las conciencias 
desde la casona de la Plaza de 
los Remedios o Plaza del Obispo, 
así llamada porque en ella esta
ba la sed® episcopal en una mo
destísima construcción del siglo 
XVIIÍ, de piedra dorada y con 
escudos en la fachada úe línea 
escueta y donde, para reforzar 
sus perfiles humildes, el Prelado 
tenía que compartir su "espacio 
vi tal^ con el sumario parque de 
bomberos municipales. Este deta
lle es elocuente sobre el carácter 
santanderino, pues a pesar de la 
pregonada religiosidad de las cla
ses adineradas, no se había logra
do rodear a la Iglesia y a sus 
jerarcas del tono externo corres
pondiente a su rectoría espiri
tual. 

Sin duda los capitanes de em
presas mercantiles dejaban para 
la calle la ostentación de un boa
to que se reducía a lo estricto 
entré las cuatro paredes del ho
gar, en el que no existían obras 
de arte ni superfluidades suntua-
yias. No era así en las, f iestas so
ciales, como por ejemplo en las 
del Gírcuio de Recreo o del Ca
sino del Sardinero. Los verdade
ramente aristócratas de la san
gre formaban clanes íntimos y a 
sus reuniones eran convocados 
los que poseían algún adarme de 
sangre noble o se distinguían por 
su aristocracia intelectual. 
, La política local se reflejaba, 
como consecuencia lógica, en la 
rectoría del éomún, o sea, en los 
Ayuntamientos, y éstos eran de 
tónica íífeeraJ. 

- Aunque sin alharacas de entu
siasmo, Alfonso X I I recibió el 
acatamiento de los santanderinos 
más porque el joven monarca ga
rantizaba la paz nacional, que co
mo convencidos y mucho menos 
Como ardientes partidarios, las 
clases burguesas firmaban, con 
$1 heeho de Sagunto, una póliza 
de seguro de sus negocios» y las 
clases bafas lo aceptaron aunque 
fin renunciar a sus inclinaciones 
republicanas que no eran en rea-, 
lidad mgiS que protesta intuitiva 
y soteírada. Buena prueba de 
t i lo es que en las elecciones mu
nicipales daban sus vertos, por re
gla g e n e r é , a los almacenistas 
de vinos oomo representantes 
de ua fuerte estamento de con
tribuyentes— y a los taberneros, 
con quienes tenían estrecha re
lación de intereses. 

Con estos antecedentes y en es' 
t« ambiente, su Kge a la vida pu
blica local don Lino de Villa Ce-
ballos. De acomodada familia, na
ció eli Beranga, a orillas del Cam-
piezo, el 23 de septiembre de 1828, 

ipteno decenio absolutista. Mar-
oteé a Amér-ioa, donde amasó una 
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fortuna, y a su regreso casó con liega al mando de autoridad pone 
una dama Santander i na. Era 
hombre de "carácter firme y 
enérgico" y de muy personalés 
iniciativas. 

A los cuarenta y seis años, sus 
veleidades políticas le llevan a un 
escaño en la Casa de la Provin
cia, seis meses antes de la pro
clamación de Alfonso X I I . pocos 
sabían que se iniciaba una de las, 
existenc-ias más proteicas, de ras
gos ihás originales, tanto a la ho
ra de la aplicación de la justicia 
como a la de mantener su per-
so nalísima visión de las cosas, los 
hombres y las doctrinas. 

En 1876 vuelve a ser elegido di
putado provincial y al año si
guiente los comicios le procla* 
man concejal. Su primer contra-

r tiempo, del que resultó vencedor 
—era en realidad su primera lu
cha contra todo y contra todos—, 
fue cuando Romero Robledo anu
dó la designación como segundo 
teniente alcalde. Don Lino con. 
siguió reivindicar la expresión de 
la, confianza de ?us compañeros 

Ide Corporación municipal. 
En la casona de la Plaza Vieja 

empezó a perfilarse esta figura 
en la que entraban todas las cua
lidades humanas: desde el juicio 
sereno hasta la arbitrariedad apa
sionada; desde los rasgos genia
les hasta las menudas anécdotas 
pintorescas. 

En aquel Santander de cuaren
ta mil almas, que comenzaba real
mente en el Reganche y termi
naba en la actual calle de Lope 
de Vega, un hombre'de tales con
diciones tenía forzosamente que 
ser casi la actualidad cotidiana. 
El se encargó, además, de que 
así fuera, como hemos de ver. 

IS 0 ! Sil 

personaje que se 
a sí mismo.-Sin 
émca-DesaU ne i 
y cataías.-las santanderinos 
tienen sel-Gomo vestían los 

El personaje se presentó a sí 
mismo poniendo en fila todos los 
epítetos con que la Prensa le ob
sequiaba con la tenacidad con 
qu'e el perro ladra al jinete, sien
do distinto el tono de los ladri
dos. No flojos ni pocos, eran: des
de alcalde de monterilla a coac-
cionador electoral; desde masón 
a señorito de provincias; desde 
"matachones" a barbián y valien
te... Posiblemente no existe en la 
historia santanderina, ni aún fue
ra de estos predios, regidor sobre 
cuya cabeza descargase con tanto 
encono la iracundia y también los 
elogios. 

Bajo la pantalla familiar, los 
que saludamos ya con nostalgias 
la mitad del camino de la exis
tencia, oímos hablar mucho de 
don Lino dfe Villa Ceballos como 
de personaje fabuloso. Fue una 
constante en la primera década 
de este siglo cuando se produjo 
un estado social muy parecido al 
que Imperaba en los tiempos bu
lliciosos de don Lino. "Pedro Sán
chez" dejó de ello testimonio en 
numerosos artículos llenos de 
acrimonia por los años primeros 
del siglo. El recuerdo de aquel 
nombre se colocaba siempre como 
paradigma de terror para los in
fractores de las ordenanzas mu
nicipales; como hombre inflexi
ble y sencillamente genial y des
concertante. Todavía en algún 
banco de la Alameda Primera 
surge como tema entre viejos j u 
bilados que callentan sus huesos 
aí sol de las tardes. Yo no creo 
que se le ha hecho justicia y por 
eso voy a intentar sacarle con 
todos los respetos, de su huesa, 
y echarle a andar otra vez por las 
calles del Santander de la Res
tauración, tan prieto de aconte-
ceVes. 

Desde la poltrona del severo y 
poco decorativo despacho de la 
Plaza Vieja, don Lino fue. como 
una síntesis de su época y arque
tipo déi español que en cuanto 

en práctica los muchos proyectos 
acariciados en sus ensueños de 
diván de cafe. Pero los sueños 
de don Lino fueron como agua 
que se remansa en la presa del 
r í6 y luego, rota la barrera, allá 
va en catarata turbulenta, porque 
le urgía poner derecho lo que es
taba torcido y meter en vereda a 
los que sé desmandaban. Y ha
bía mucho y muy torcido y mu
cho desmandado en la ciudad. , 

Aparte de otras batallas en el 
hemiciclo municipal, don Lino r i 
ñó una con tenacidad sorprett 
dente: la de hacer desaparecer las 
famosas gigantillas y enanos que 
amenizaban las fiestas populares. 
Es digno de la antología el escri
to que-sometió a la consideración 
de süs compañeros el ,28 de fe
brero de 1879, en que arremetía 
«ont ra la "familia de estafermos", 
.compuesta por don Panta león/do
ña Tomasa, la Re pipiada, la Vie
ja de Vargas, la Doncella de los 
Lobos y enanos de guarda de res
peto, pidiendo su supresión total 
porque —argüía— además de co» 
tarle al Municipio diez mil reales 
al año, "la existencia de tales es
tafermos no puede tener razón do 
«er hoy, en que las fantasías, et
cétera, etcétera, se cotizan con 
gran descuento y con tendencia a 
la baja, porque el mundo que los 
paga y sufre ha calificado ya st-
méjantes Instrumentos de imper
tinentes, fútiles, faltos de ob
jeto..." 

¿Qué concejal, a la vista de las 
sorprendentes razones de don L i 
no, iba a oponerse sin caer en la 
desconceptuación pública como 
hombre retrógrado, anacrónico, 
enemigo del progreso? Y aunque 
todavía tuvo don Lino que escri
bir muchos folios y gastar no po
ca saliva, consiguió al fin la des
aparición de los gigantes y cabe
zudos, con harto dolor de las gen
tes sencillas y de la patulea in
fantil. 

Santander estaba sediento: sus 
fuentes públicas no daban abasto 
para el servicio del vecindario y 
«1 Ayuntamiento requiere los ser
vicios del famoso abate Richard, 
de fama europea en cuestloneí» 
de radiestesia, para que determi
nase en qué sitios de la población 
existían manantiales dignos d(» 
ser captados en tanto el ingenie
ro don Angel Mayo daba fin a su 
proyecto de traída de aguas. 

Como muestra de las costum
bres del tiempo en que don Lino 
era exaltado a la Alcaldía, viene 
de modo adecuado lo que un anó
nimo escribía en un periódico, so
bré el modo de vestir, de enton
ces: "Nuestros abuelos Iban de 
tertulia a divertirse; nosotros va
mos a secarnosí ellos llevaban 
calzón corto y pantorrllla al aire, 
dicen que era cosa muy incómo
da; nosotros llevamos pantalón 
'coan" y no pantorrillas ni al 

aire ni de ningún modo porque 
no es tiempo de eso» dicen que 
esto es más cómodo. Ellos lleva
ban vueltas y pechera de rico en
caje de valor de unas cuantas on
zas de oro. ¡Pobrecltos! Nosotros 
llevamos una oamisa muy bien 
planchada con una guirindola r i 
zada prímorosámetne que todo en 
buena tasación vale de cuatro- a 
cinco duro'S por la parte más cor
ta. Ellos, los tontazos, llevaban 
grandes casacones y chupas de te
jidos fuertes de bonísima seda, 
con mil bordados diferentes, que 
habían costado sendos pesos me
jicanos. Nosotros nos presenta
mos con una levita ajustada, cor-
tica de falda, estrecha de cintura, 
económica de forros y libre de 
bolsillos. ¿Para qué? Y hay hom
bre que se gasta en la levita quin
ce o veinte duros y si ustedes me 
apuran hasta veintiuno, y además 
otros cinco o seis en el chaleco de 
î aso que está de muy buen ver 
antes de que le rocen los ojales. 
Pues aquellos majaderos de ahue-
lotes llevaban debajo de aquella 
vestimenta bolsas muy largas, to
das henchidas de duros y onzas 
y otras monedas feas, viejas y 
desiguales. Nosotros, sus nietos, 
no nos cargamos así como así de 
burros de yesero, sjno que Intro
ducimos en los bolsillitos del cha
leco unas pesetitas de Isabel I I , 
muy redónditas, muy Iguales, muy 

bianquitas y perfectamente bien 
acuñadas. . ." y comparando los 
bailes antiguos con los de enton
ces, el autor escribía: "Tocan pa
ra bailar y el músico dice que son 
rigodones y polcas y unos cuan
tos temas de las óperas destro
zados y acomodados al piano; en 

cambio también los bailarines lla
man polcas y rigodones a unos 
cuantos paseos que dan por la 
sala con müy mala gracia y sin 
arte alguno ni dirección, porque 
el ser torpes o no haber tenido 
maestros de baile han convenido 
en darle el nombre de elegancia." 

« D e g e n e r a n » l a s c o s t u m b r e s . - F l a m e n ' 

q u i s m o . - F a m o s a p r o c l a m a d e - u n 

flamante a l c a l d e 
Siete años iban transcurridos 

desde los de Sagunto y en las pá^ 
ginas del "Santknder-Crema" 
—que contaba entre sus colabora
dores a Enrique Menéndez y a 
Tomás Agüero y al propio Pere
da— se clamaba "contra la dege
neración de las costumbres". Con

s i s t ía esta "degeneración" en que 
en el aniversario de la batalla de 
Vargas no salieran las giganti
llas, jubiladas por don Lino, se
gún va dicho; en que de los pre
supuestos municipales había des-
apareeido el sueldo del tambori
lero encargado de las alboradas 
al alcalde, concejales y gentes 
notables; en que se había muerto 
la "Sandalia" —un virago, un 
energúmeno que llenaba de cho
carrerías las calles—, y que esta
ba retirado de la circulación Tré-
vedes, músico callejero "que con 
singular expresión y melifluo con
toneo daba al aire los melodio
sos acordes de. la danza más po
pular y salerosa, "María de la O". 

¿Y los chicos? "Hoy, a los siete 
años, no hay mocoso sin america
na ni reloj; la revolución profun
da qué se ha operado en esta cla
se, exige que los rapaces de tal 
jaez vayan todos los días de fies
ta al teatro, de vez eg cuando al 
Suizo y dos, veces ai mes, a las 
aulas. Abajo las canicas, los plo
mos, los botones, las trompas y 
aquellas perindolas hechas con la 
rueda del molinillo de la chocola
tera". 

En el teatro de Variedades, de 
la calle de San Jo.sé, se estrena
ba una revista bufo-cómica en un 
acto y siete cuadros, titulada 
"Viaje alrededor de Santander", 
y por los títulos de las escenas 
se adivina en qué consistía la 
pieza: "Santander a vuelo de pá
jaros—Llegada del vapor de La 
Habana.—Una sesión en el Casi
no.—Em camelo Richard.—Una 
sesión en Peñacastillo.—Alegoría 
final." 

Don Adolfito dedicaba sus "tro
vas a las princesas del fogón y 
TamberllcK llenaba el teatro de la 
calle del Arcillero cantando "Po? 
liuto". 

No eran tan candorosas las cos
tumbres, porque había otr9S as
pectos que los que caricaturesca

mente comentaban escritores y 
plumíferos: por ejemplo, el fla-
menquismo, con toda su secuela 
de vagos timadores, mujeres del 
amor fácil, tahúres, viciosos, blas
femos y matuteros. Contra esta 
abundante plaga social y contra 
la anarquía económica municipal, 
desplegó don Lino todas sus ba
terías: unas cargadas de iracun
dia; de indignación, casi siem
pre, y con indudable l?uen senti
do para'meter en vereda al dfes-
carriado, {Tastigar al delincuente 
y hacer resplandecer la justicia y 
restaurar las buenas costumbres 
ciudadanas. 

No fueron, estas batallas de don 
Lino, de simple acción ofensiva 
municipal, porque a poco de em
pezarla le salieron al paso mu
chos francotiradores desde los pe
riódicos locales y aún desde el 
mismísimo Madrid. Aquí se publi
caban entonces nada menos que 
siete periódicos, casi todos dia
rios: "E! Aviso", "El Eco de la 
Montaña", "La Voz Montañesa", 
"La Montaña", "El Eco de áan-
íander". "La Verdad" y "El Co
rreo de Cantabria". Por lo me
nos, cuatro dé ellos furibundos 
demócratas, progresistas y repu
blicanos. Todos enjuiciaban la la
bor de don Lino, espiaban hasta 
sus menores movimientos, vigila
ban sus decisiones y caían sobre 
él de manera despiadada. Ponían 
tanta pasión en atacarie o defen
derle, cue el propio don Lino sin
tió el contagio y por un quíname 
allá esas pajas saltaba a la are
na a contender desde los perió
dicos mismos, exigiendo rectifi
caciones y contraatacando. Su ca
rácter irritable le ponía fuera 
de sí. 

Su ampuloso y grandilocuente 
estilo —a don Lino le seducían 
los héroes de la antigüedad— nos 
parecería hoy eneantadoramente 
ingenuo. Hay que ponerse en el 
tielnpo en que se producía, pues 
el fermento romántioo estaba la
tente, de manera especial entro 
los políticos, cada vcual con su 
programa revolucionarlo progre* 

isivo o regresivo, y entonces el l i 
belo era árma corriente para el 
ataque virulento o la réplica 
desabrida. 

recurre al expediente de la vigi
lancia personal y permanente de 
sus dos agentes, que en la esoá-
leía misma de la casa montaron 
la guardia con la orden de avisir 
"cuando regresara el señor Val? 
maseda". Día y noche, durante 
más de cuarenta y ocho horas, 
duró la vigilancia, hasta que ai 
fin, el notario, no pudiendfr 
aguantai más la forzada enclaus-
•traoión a que se le sometía, se 
dio a ver. saliendo de sus habi
taciones, y hubo de acompañar & 
los agentes municipales ante don 
Lino. Esto dió lugar a nuevas ac
tuaciones ante el Juzgado co 
rrespondiente. 

Todavía eraMa comidilla di&rti 
este rasgo de energía de Villa 
Ceballos, cuando se produce otio 
incidente, mucho más sonado por 
la calidad de la persona sobre la 
que cayó la vara del insoborna
ble alcalde: el párroco de la Com 
pañía. don Gervasio de la Maza 
pasaba detenido al Ayuntamiento 

Habíale ' oficiado el alcalde 
prohibiéndole de modo terminan
te la ejecución de ciertas obra^ 
que se verificaban en la Igiesla, 
aduciendo qu». pues el templo 
"era de la' propiedad municipal, 
sólo el Municipio podía ordenar 
cualquier modificaGión". Y, ade
más, le impuso una multa. 

Pero no era don Gervasio hom
bre-que se amilanase ni a quien 
dieran pavor la» decisiones "te
rroristas" de don Lino. Se ne
gó a obedecer y anunciaba la 
interoosición de un recurso pe»' 
la sanción. Pero, tampoco se con-
formó don Lino: envió a dos 
agentes con la orden de aprehen
sión del párroco. Hubo un ir y 
venir de los guardias desde el 
despacho alcaldieio al domicilio 
del párroco, y al final, a las cua
tro de la tarde, don Gervasio^ in
timidado ya en forma,'fue llevado 
al Ayuntamiento, Allí tuvo que 
aguardar la llegada de Villa Ce
ballos durante siete horas. Lue
go, l a conferencia entre ambas 

potencias fué larga, movida, muy 
acaforada; las voces caían en 
cascada a la Plaza Vieja, donde 
se formaron corrillos divididos a 
su vez en dos Bandos beligeran
tes, de suerte que la bronca del 
despacho alcaldieio tenía su con
trapunto en la de la calle. 

Hubo ínterpoáíción de perso
nas influyentes, y, al fin, don 
Lino accedió a poner í>n libertad 
al buen cura, pero la cuestión 
quedaba "sub judice" en manos 
de jueces y abogados, porque 
ambos contendientes eran de v i 
gorosa contextura Ijioral: dos 
potencias, caracterés enterizos 
que' se estimaban cada cual en 
posesión de la plenitud de de
rechos: el de don Lino señalan
do un claro desacato a su auto
ridad y la plena propiedad mu
nicipal sobre la iglesia; el de 
don Gervasio, que entendía tod" 
aquello como una arbitrarla inge
rencia en funciones que rebasa
ban el área de las atribuciones 
alcaldioias. 

No obstante, don Lino, a quien 
no le dolían prendas, reconoció 
en pleno salón de sesiones que 
don Gervasio era un p'erfecto 

caballero, aunque no cedía en la 
parte del pleito en cuanto le ata
ñía como representante del Mu
nicipio. 

Ya; unos días antes. Villa Ce
ballos había tenido ocasión de 
demostrar una vez más su In-
fléxibilidad, al conceder sólo trés 
días de plazo para el desaloje 
de siete casas (del número 7 &\ 
19) de la calle Alta, declaradas 
en ruina. Y las siete casas ca
yeron, en efecto, bajo ia pique
ta municipal. -Cuando apareciese 
"Sotileza". de allí a tres años, 
ya habían desaparecido los casi 
últimos^ vestigios del escenario 
en qug Silda, el padre Apolinar, 
Muergo, Cleto', la tía Sidora, el 
tío Mechelín, la Sargüeta y su 
hija la Carpia. escribieron el poe
ma santanderino. 

T u f i l l o s o s p e c h o s o . - D o n L i n o , d i c t a d o r 
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Don Lino h^bía traído, con sus 
caudales de América, un bagaje 
intelectual adquirido por el mi 
metismo entre los revoluciona 
ríos de la otra banda, e incre
mentado por lecturas atropella
d a s , ^ manera especial de textos 
bíblicos con los que don Lino ju
gaba a placer, adaptándolos tam
bién de modo "sui géncris". He* 
mos sospechado, a la vista de su 
actuación política, si don Lino es
taba en cóncomitancias con algu
na sociedad secreta. Nada tendría 
de extraño; era singular deleite 
suyo que le llamaran "Hrrara Abl 
del Sardinero". Amigo íntimo de 
tan notorio masón como José Ma
ría Herrón Valdivielso, su clero
fobia se patentizaba en cuantas 
ocasiones se le presentaron, como 
ya veremos, y, dato que puede 
r.er significativo, cuando el bando 
ultramontano reclama su deposi
ción en el cargo de alcalde, es re
puesto de real orden al término 
del primer bienio de su mandato, 
por otros dos años. Y ello sin que 
él dejase de anunciar jactancio
samente, en un suelto periodísti
co, que no pensaba dimitir y has-

insinuando que el cargo lo con, 
servaba sin temor ninguno a sus 
e^neaiigos políticos. 

Sea ello lo que fuere, tuviesen 
o no razón periódicos como "E l 
Diario Español" y "La Fe", de 
Madrid, al denunciarle oomo afec
to a ias logias. Ib cierto es' que 
don Lino se producía con el es
píritu filantrópico tan caro a los 
que sustituían por esta idea la | 
de la ca'ridad cristiana, y el títu
lo de una sociedad filantrópica 
por él creada, "Hijos del Traba-
íom, transcendía con un tufillo 
harto sospechoso, Pero aún dio 

más armas a sus contradictores 
cuando, al excomulgar el Obispo 
Calvo Valero a los periódicos de
mócratas santanderinos, don L i 
no presentaba públicamente su 
baja como socio del Círculo de 
Recreo por el hecho de que ia 
Junta directiva de esta Sociedad 
tomara el acuerdo de suspender 
sus suscripciones a todos lós dia
rios anatematizados. 

Uno de los más duros ataques, 
siendo alcalde, le llega desde Ma
drid, desde fes columnas de "BJ* 
Cronista": "El famoso don Lino 
—se escribíar— ha advertido a los 
concejales que durante las sesio
nes del Ayuntamiento ninguno 
debe abandonar el salón sin su 
venía. El periódico de donde to
mamos esta noticia no dice si les 
previno que en ciertos casos le
vanten el dedo, cojuo hacen los 
chjcos en la escuela". 

Ya para entonces había tenido 
otra escaramuza con "El Diario 
Español", madrileño, que tomar» 
a broma la famosa proclama al 
vecindario santanderino; Don Li 
no se revolvió como picado por 
la tarántula y obligó a "El Dia
rio de Santander", que había re
cogido aquellas ironías, a insertar 
un remitido dirigido a su direc
tor. 

Un mes más tarde, se encen
día el pleito cpn dón Santos Can
dar i lias. Don Lino había ordena
do la suspensión de las obras del 
t ranvía al Sardinero. La cuestión 
se enconó de'tal forma que el se
ñor Gandarillas iba detenido al 
Principal. De este acto surgió un 
pleito que llegó hasta el Tribu
nal Supremo, a rénnirse con otra 
serie de sumarios contra el pin 
par don Lino. 

L o s R e y e s e n S a n t a n d e r . - M a n i f e s t a c i ó n 
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Recordaban los santanderinos 
aquellas fiestas suntuosas con 
que la ciudad recibió a doña Isa
bel I I ; de vuelta de su exilio en 
Francia, el año 1876, cuando sa
lió a recibirle don Alfonso X l l 
que llevaba poco más de año y 
medio de reinado Y en el ver ano 
de 1881, volvieron a regocijarse 
con la llegada del joven monar
ca, a quienes acompañaban doña 
Mercedeg y las Infantas doña 
Isabel, doña Paz y doña Eulalia. 
Hubo sus más y sus menos en 
el Ayuntamiento, porque algunos 
concejales se opusieron termi
nantemente a que la ciudad h i 
ciese ningún gasto extraordina
rio en estas recepciones. En rea
lidad, el viaje del Rey y las In 
fantas era de paso, pues su desti
no era Comillas. Llegaron por la 
larde del día 7 de agosto; estu
vieron en la Catedral; recorrieron 
la bahía en una láncha y por la 
noche, a bordo del "Tornado' 
emprendieron la marcha hacia el 
puerto comülés.. 

Tanto conflicto casi a diario 
(a don Lino se le seguían, en 
enero de 1882, nada menos que 
catortíe causas criminales en el 
Supremo), era natural que lie va
feen a la calle las inquietudes del 
regidor mayor, y la calle estaba 
dividida en linoistas y antilinols-
tas. Los del "Sarihedrín11 no per
dían ripio, cargándole culpas que 
en seguida pasaban a llenar fo
lios' y más folios de papej sella
do. En el mes de abriL de Í882 
se había formado dentro del 
Ayun£amiento una corriente de 
hostilidad tan pronunciada y di 
recta, que por mor de una cues
tión de honor que le plantearon-
a Villa Ceballos, partieron de 
los escaños voces de "Dimisión, 
dimisión". Pero en seguida, sus 
partidarios, contando con el fer
vor, popular, convirtieron en sus
tancia política el incidente y or
ganizaron u n a manifestación 
monstruo, a la que acudieron, se
gún los periódicos, unas diez mil 
almas. . 

Tuvo, no obstante, que tomar
se una corta Ucencia para aten
der a la reposición de su salud, 

que venía- quebrantándose por 
aquella diaria tensión a que !e 
sometían sus nervios y sus sul
furaciones. Guando regresa, en el 
mes de junio del mismo año, lan
za al vecindario otra alocución 
en términos pintorescos. 

Pero también "su",. Prensa 
aprovechó la oportunidad para, 
no sólo defenderle, sino consoli
darle en el puesto„y eh un largo 
comunicado "A un elector", el 
"Boletín de Comercio" hizo la 

más ardorosa apología Señalaba 
en su favor la desaparición de las 
ruletas, mesas de banca, billares 
romanos, en fin, todas las timbas 
y combinaciones para desplumar 
incautos. Que la población ha
bía crecido y las arcas municipa 
les se habían regenerado; qu© 
había acabado con el matute; 
que durante dos años de manda
to se construyeron nada menos 
que cuatro kilómetros de ace
ras"; mandó pintar fachadas y re 
vocar las que se hallaban dete
rioradas; metió en cintura a los 
desaprensivos y alborotadores, de 
los que "no se sabía qué ad 
mirar más, si lo atrevido de los 
conceptos o lo fenérgico de las 
frases"; que había, acabado con 
las canciones obscenas y las pa 
labrotas de los carreteros y mal
trato de los animales Don Lino 
había conseguido extirpar'una la 
rnentáble costumbre: "En balco
nes y ventanas, beldades de to
das clases y categorías lucían sus 
encantos en trajes lo más ligeros 
que permite la estación, mostran
do formas que tal vez Fidias y 
Praxiteles no hubieran desdeñado 
tomar por modelos. Hoy, balcones 
y ventajeas permanecen cerra
dos o cubiertos por cortinas que 
detienen la vista del curioso". 

Pero ganó la elección, y al ha
cerse la renovación del Ayunta
miento, en agosto de 1883, el se
cretario, que lo era el poeta don 
Adolfo de la Puente, leyó la real 
orden declarando prorrogado el 
mandato de Villa Ceballos por otro 
bienio Aun tenía mucha tela 
cortada para hacer muchos tra
jes a la medida a los santande
rinos, sus administrados. 

Prosigue la persecuckta 
de vividores y mai* 
vividores. - La moral 
pública, en quiebra. 

Amotégico baBdo centre 
e juego. « Repatriados 

y colé* cantonees 
Buena necesidad había de qu* 

don Lino prosiguiera su campaña 
persecutoria contra vividores y 
raalvívidores. pues las costumbies 
no habían entrado todavía, en 
acuel bienio (18§3-1884) de ener
gía alcaldicia por los caucei) que 
el señor de Campiezo trazara. Así 
una noche, acompañaao por un 
cabo y dos serenos entró üon L i 
no de rondón en cierto loca i de 
l i Cuesta del Hospital, propiedad 
de los dueños del Café del Sur, 
sorprendiendo un timba: dieciséis 
puntos que allí tiraban de la ore
ja a Jorge, marcharon en reata 
a la {terrera. Otra noche, y e£>ta 
vez acompañado por un teniente 
de alcalde, penetró inopinada
mente en un garito de la calle de 
la Marina, que íuncionaba muy 
de tapadillo. "Parece que e¡ local 
donde actuaba la ruleta —decía 
una gacetilla— está construido 
en forma muy a propósito para 
evitar una sorpresa; pero, a ¡tesar 
de esto y de los centinelas avan
zados, Que segVm nos dicen, había, 
no hubo medio de desorientar ai 
alcaldd. El material de guerra y 
algunas municiones quedaron c r 
poder de los sabuesos". 

Como se ve. la carñpana IinoíS' 
ta no conopía desmayos. Por un 
bando ordenaba á Ids cafés billa
res, tabernas y demás estableci
mientos de esta clase, el cierre a 
lat- doce de la noche; las puertas 
de servicó tenían que permane^ 
cer abiertas de par en par o c6ia 
cancelas de cristales para permi
tir la vigilancia desde el exterior 
y todo el local debidamente alum
brado. 

Por otra parte, daba disposíclg-
nes para la mejor policía urban^ 
y orden, del vecindario. Las puer
tas de las casas tenían que estar 
cerradas al anochecer, y solamen
te podían prorrogar la hora dé 
clusura hasta media noche si los 
portales estaban dotados de luz. 
Esta disposición alcanzaba a las 
posadas, mesones, fondas, hoteles, 
etc., etc. 

La moral pública estaba muy 
necesitada de regeneración, y pa
ra don Lino la cuestión era pro
ceder a lina limpieza a fondo. Una 
idea de cuAl era el clima social, 
en el verano de 1883, nos lo da ua 
suelto de un periódico que denun
ciaba la pululación de toda u n » 
canalla de ladrones, timadores y 
espadistas que robaban sin tregu» 
ni descanso, con cinismo inusits» 
do, a todas las horas del día en 
los sitios más céntricos de la po
blación. Agregaba saber de buen» 
tirita la llegada de peligrosos gSn» 
chós y conocidos estafadores, por
tadores de cartas comendaticias 
para políticos influyentes. La fór* 
muía de burlar lo prescrito sobra 
el orden público, era simular la 
apertura de casas de huéspedes. 
Pero "estos individuos no tendrá» 
en su domicilio ni cama en qu» 
dormir ni silla en que sentarse», 
pero son contribuyentes, se am
paran en l-.s garantías 'const i tu
cionales y ŝ  enriquecen a costa 
de la propiedad ajena..." Efecto 
de esta anomalía eran los robos, 
tipias, estafas que se cometían a 
diario, sin que nunca apareciesen 
los autores de las fechorías. 

Que el gacetillero no hiperboli
zaba lo demuestra las muy fre
cuentes noticias Que por aquellos 
meses se daban sobre la pulula
ción de verdaderas pandillas • de 
maleantes, siempre- respaldados 
por la influencia política. Para 
don Lino, el problema era tan se
rio que en la primavera del año 
1884 dio un bando, célebre en is 
antología municipal. 

Venía sucediendo, en efecto, 
que la frecuente llegada de repa
triados de Cuba atraía a la gente 
del bronce al ruido de los sonoros 
centenes. El arribo de un tras
atlántico llevaba a losx muelles a 

(Pasa a la página 18) 
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En verdad, cualquier hombre 
on un máximo de capacidad de 
asistencia, tenía que brincar con 
ss punzantes epítetos con que la 

Prensa obsequiaba a don Lino. De 
; ahí que su pluma no tuviese paz, 
; ni reposo su genio. Al insulto 

••ontestaba con las que él creía 
onías Nada menos que la lista. 

;ue sigue, formaba el florilegio 
.1 éi dedicado:, "alcalde de monte-

illa, señorito de provincias, de-
incuente de .coacciones electo-
ales destructor, del sentido co-

¡nún. fusionista, masón, hereje, 
neo, progresista, rabilargo, bíbli
co, chiflado, matachones, sofís
tico, portepoténtico. indiano de 
acta y gorrión de aalá, gimnas
ia d.e circo con cuya profesión 
adquirió en el otro mundo la 
fortuna y ia ilustrac'ón traída a 
..-.!< predip n'atai. bufo, divino, leí
do y escribido, barba, valiente, 
edbarde hermano de los hijos de 
i : n i ció de A^peitia soliviantador 
Je (as .mas.ia insconoientés trans-
fn- f-ador del orden público, des-
iijerto * ¡a «agrada persona de 
T,; m.!-(.•...( ifi infumable, demole-
•1(n arnnladot. irumolahie, caó
tico, esdrújulo anaboleno "y 
o tiras mi; distinciones raras". 
"Gomo si para soportal el peso-
de tantos honores —comentaba 

ü rt bástahatn ni ios hombros del 
mismo Ah'ides ni el corazón de 
tfñéé que Dios me ha dado"... 

Ya hfimos dicho que las bate-
fas que más frecuentfmente dis

paraban contra él estaban raon-

Santander", desde la calle del 
Arcillero, o sea, el "Sanhedrin" 
como él mismo le bautizara. Lo» 
"artilleros" respondían al remo-
queite de "La Zorra", "El ju
dío", "Verdologá", "Salslpuedes", 
" L e ngualarga". "Saltaprados", 
"Hambreaguda", " C o r netín'.'. 
"í^anzúa", "El Procura"... Re
sultaría curioso llegar a la filia
ción de estos personajes de la 
pluma y sus conmilitones, a los 
que don Lino dedicaba con pre
ferencia las inacabables "hojas'' 
volandera*» cou que respondía «» 
sus disparos. 

La energía del% carácter y el 
culto casi mítico que dispensa* 
ha al fuero municipal, sé mani
festó en un ruidosísimo inciden 
te entre Villa Ceballos y el nota
rio Valmaseda, requerido por 
aqi«51 para un servicio profesio
nal. Valmaseda se disculpó como 
pudo y no concurrió Don Lino 
insistió, hizo un nuevo sefiala»-
miento y se produjo nueva In-
comparecencia del notario, so 
pretexto de que "por considera 
ciones especiales no podía inmis
cuirse f.n cuanto fuera posible 
en asuntos concejiles", si no era 
requerido en forma legal. Ni cor
to ni pfirezoso, don Lino acude en 
persona acompañado por dos 
funcionarios como testigos, a( do
micilio del notario, donde éste 
tenía sii. estudio. Un dependiente, 
en la puerta misma, sin dejarles 
pasar, disculpó a! patrón, y dice 
lírnorar dónde podría ser halladi 

^adas «n el periódico Eco de ni cuándo regresaría, Qoa lino 

vt m i Eii m mmnm istmieciieiitiis 
je wemdes m mm r c t u i t E i o , 

C a e l e g a n c i a 

l o e x i g e . , . 

U s profesisnales del vestir hen 

adoptado ia entretela nonte* 
porque es: 

l igera, 
porosa, 
inarrugable, ^ 
i n e n c o g í b l e , 
y lavable 
Examine Vd. señora 

un vestido que lleve nontex 

y exigirá a su modista, nonte> 

para el suyo 

n o n i e x 

(PATENTADO) 

La entretela empleada 
hoy en todo el mundo 

Fabricado pora 

NOMrSX, S. A. 

***** 



P á g i n a 1 8 SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO — MAYO 1980 H O J A D E L í £ l í J N & J | 

D O N 
(Viene de 1» página 17) 

apretadas nubes dA ganchos de 
toda clase que se diputaban a 
bofetada limpia y a veces a.na
vajazos, la pjsesion de los repa
triados de Ultramar. Casas de 
huéspedes de todo jaes: hacían los 
erandes negocios, legales o ilega
les. Que no era cosa de exigid n -
eor ético cuando se- trataba de 
auedarse con la • bolsa, pneta o 
fláccida de los que llegaban, an
siosos de disfrutar de la vida tras 
muchos años de fatigas y penali
dades y tras de haber salvado el 
pellejcdel ataqué del vómito ne
gro o ia fiébre amarilla. 

Entre los soldados mismos de 
vueltos a la patria eran frecuen
tes los timos, las reyertas y hasta 
los crímenes. Y si muchos regresa
ban de allá, no pocos - tomaban 
acuf pasaje, preferentemente pa
ra Méjico. Entre la juventud había 
mucha animación para irse a 
América, "ló cual no pude chocar
nos —se comentaba— porque Es-
nafta se va poniendo muy bien 
para alejarse de ella. El trabajo 
producé poco o no produce, nada, 
y de día en día está más escaso; 
no sé *e porvenir ni siquiera Le 
jano de prosperidad; los pueble» 
más afortunados hacen bien poco 
» nada hay más pernicioso Que 
la juventud paíada. Si la Isla de 
Cuba no participase de. nufestro 
malestar estando en negocios tan 
mal romo nosotros, y en lo de
más infinitamente peor, a Cuba 
irían muchos de ios emigrantes. 
Pero Méjico padece que empieza 
a marchar derecho, por las vías 
de verdadero progreso, y a Méji
co sé dirigen casi todas las mi-

Toda esta población flotante fo
mentó el negocio de los cafés can
tantes, en los cjue actuaban las 
primeras figuras del bante y bai
le andaluz, y en no pocos ca
fés —su enumeración asombraría 
hoy— se daban hasta representa
ciones de azrzuela. Por su lado,< 
los proxenetas mantenían sus ne
gocios a costa de gran número de 

infelices que a todas horas del día 
y de la noche pululaban hasta por 
las calles más céntricas, y se exhi
bían en las ventanas en forma tan 
poco conveniente que levantaban 
protestas airadas entre el vecin
dario. Los carreteros, a su vez, 
agotaban todo su diccionario de 
palabrotería, jurando y blasfe
mando a grito herido. En un so
lo día, don Lino detuvo en la pe
rrera a cuatro,carreteros fcor blas
femos, y a otros cinco, por mal
tratar bárbaramente a sus bueyes. 

[I Md de Veras.-Wimtal. 
IId entierro accIAentado. 
la «ara iaieile de don linn. 
la aira cara de la cii 
lOnlz y 

Bien justificaba don Lino con 
actos, la semblanza que un poeta 
hizo de él: 

Varón de Veras, que a) fin es 
[hombre, 

tiene puños de atleta o de gi-
[ gante; 

de bravo caballero tiene nombre 
y severo y enérgico el semblante. 
De burlón y mordaz goza, re-

[ nombre; 
de sus deudos y amigos es amante 
y siendo autoridad ha demostrado 
que a la par de hombre recto. 

[es ilustrado 

Tan recto que en una ocasión, 
yendo por' el Mue\l«, requirió a 
un guardia municipal: 

—¿No ves a aquella señora sa
cudiendo las alfombras en el 
balcOn? 

—Señor alcalde—dijo titubean
te el guindilla—. Es la señora de 
Usía... 

—Ya lo sé. Pero tú la pones una 
multa, como es tu obligación. 

Otro día, daba un bando enér-

jjSuper-MEKCADOS!! 

¡¡AUTO-SERVICIOS!! 
Material para su instalación. . . 

( A s o c i a d a a E l a b l i s s m e i i t s G . T i r l e í d e F r a n c i a ) 

Mesas-Exposición, Parrillas, Bloques murales y Góndolas 
con estanterías móviles, Botelleros, etcétera • Material 
instalado en todos los Su per-Me rea dos inaugurados 
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gico prohibiendo a las sardineras 
pregonar por las calles la venta 
de bocartes al grito de ' ¡Hom
bres! ¡Hombres!". . . 
, "Gracias," señor alcalde - r íe de

cía Hna gaceta—, en nombre de 
todos los hombres, que no tendre
mos el disgusto de oír que se nos 
venda poi* esas calles de Dios a 
perrochico la docena..." 

Mas no se crea, por lo apun
tado, que don Lino se comía a la 
gente- cruda, pues tamb'én tenía 
su cuerda sentimental dispuesta a 
vibrar, como sucedió una véz en 
que treinta y seis chiquillos y no,, 
zalbetes" fueron conducidos a la 
perrera por dirimir a pedrada 
limpia, en la Tejera, su hegemo
nía de jaques de bartio. I os guar
dias llevaron también la bande
ra de uno de los clanes rivales, 
en la que se leía: Bandera de la 
Libertad. 

Villa CebdUos bajó a la perre
ra y tras de formarlos militar
mente les dirigió una, arenga de 
tonos paternales, amenazándoles 
con el condigno castigo si repe
tían la bataJÍa. y les pjtso en 
bertad. Al desfilar ante él, uno 
de los mozos lanzó un ¡Viva don 
Lino!, contestado unánime y cla
morosamente. 

Se las manteuia tiesas 1 can 
quien fuere cuando se trataba de 
un ataque al fuero municipal. 
Para él, la letra y el espíritu de 
las ordenanzas y los acuerdos 
eran suprema ley a la que todo el 
mundo tenía que doblegarse, y no 
bastaban situaciones de privile
gio ni aún de autoridad para que
brantarla en lo más mínimo Lo 
demostró una tarde del mes de 
agosto de 1883. Había fallecido én 
el Gran Hotel del Sardiner>, don 
Tomás Ibarrola. éminente h>m-
bre público, y su entierro fue una 
manifestación nutridísima. Desde 
el hotel hasta'' la calle de Santa 
Lucía, frente a la Plaza de To
ros, ei cadáver fue transpor-ado 
en un coche fúnebre, j al iterar 
a aquel sitio los amibos.de: fina
do tomaron el féretro sobre sus 
hombros coutinuanda de asta ma
nera por Lope de Vega 'ha^ia el 
Muelle. Al llegar el cortejé a la 
Plaza de Velarde, o de i a Dárse
na, surgió don Lino, que, dirigién
dose a las personas portadoras 
del ataúd, les preguntó en virtud 
de qué orden hacían la conduc
ción de aquella manera y nn en 
carruaje Como estaba ordenado 
por el Ayuntamiento desde cj año 
sl881. Los interpelados' contesta
ron que la autorización procedía 

del propio gobernador, piesiden:e 
del duelo. Al confirmarlo el pon-
ció, se entabló entre ei y el po
pular alcalde un dié.ogo en el 
que no fue la más absoiUta cir
cunspección, precisamente, la que 
brillaba, pero don Lino, ctíarbo-
lando su bastan de mando, gritó 
que o se cumplía el acuerdo mu
nicipal o el entierro no pasaba 
de allí. En efecto, el a;.aúd fue 
colocado otra vez en el coche fú
nebre y la^ comitiva pudo seguir 
"hasta el sitio de costu nbre". 
Naturalmente, no se habió del 
muerto. Se habló mucho de don 
Lino. 

Pudiera; creerse, por lo que es
crito queda, que Santander era 
poco menos que un pueb o bárba
ro. Es prec'so aclarar que, e i 
términos generales, se reveía con 
ello sólo una de las dos caras do 
nuestra sociedad de entoíiooá. l as 
circunstancias —a las que tiv era 
ajena la política— mantenían uri 
clima nada edificante entré las 
clases más populares, propicias 
siempre que falta el freno de. la 
autoridad, a la algazara y al abu
so del derecho que precisamente 
la Restauración pretendía resta
blecer por medio del pensamien
to democrático, sin tener en-cuen-
ta el nivel de cultura o de civi
lización del pueblo al que se té 
otorga. Don Lino se encontraba 
—según va señalado— cun un 
pueblo indisciplinado y ampara
do por el favoritismo de los caci
ques. Si leemos a Pereda, com
probamos que en las callos san-
tanderinas no era el respeto mu
tuo el imperante. 

Pero sin embargo, en Santander 
existía cierto buen tono en cuan
to el pintoresquismo quedaba en
cerrado en sus madrigueras. La 
gente se divertía a pesar de la 
crteis comercial. Las Fena.s de 
Santiago y los recreos verartiegos 
cambiaban totalmente el oanora-
ma, y esto no es una impresión 
subjetiva nuestra, pues lo c'>rro
boran los comentarios escritor etr. 
tonces. ,Los forasteros no se da
ban punto de reposo en festejos 
distracciones, bailes, concienos. 
corridas de toros, iluminaüDtn^ 

En el Casino del Sardinero ac
tuaban dos éiuchachos señalados 
por el destino glorioso:'Albénix y 
Arbós, con ya muy brillante fama 
en aquella su dorada juventud 
Arbós daba a conocer su "Dan^a 
cubana", acompañado al piano 
por su insigne amigo e, interpre
taba la "Danza de la sultán?", del 
maestro Serrano, veraneante en 

el Sardinero. Pero entre la gente 
de la "crema" no era habitual 
el más perfecto comportamiento 
y atención en los conciertos. 

Hislorla del W SÉ!. 
Su nuevo ¡nsíÉcliiii después 
del iceudío. 
0 Circule de Recree, 
fiestas del señorío indígena. 

Corerspondió a ia época de dou 
Lino de Villa Ceballos, el acon
tecimiento del remozamiento dp! 
Café Suizo. ,Citar este Café es cen
trar la vida elegaiite santa nderi-
na en uno de los lugares de más 
castiza tradición del siglo X I X . 
Eln el Suizo, entre un refresco y 
una jarra de cerveza, entre un 
chocolate bien acompañado y una 
taza de café, se concertaron mu
chos negocios, se cerraron alian
zas familiares, se trabaron amis
tades y también quedaron plan
teados lances de honor. Desde 
1835, año en que Santiágo Ma-
tossi se estableció en la casa de 
Montecastro, hasta la desapar.-
ción, cuando pasó a la propiedad 
del Banco de Santander, el Cafe 
Suizo mantuvo un rango aristo
crático que no conoció declina
ción más que en sus últimos tiem
pos, cuando ya la ciudad se esta 
ba renovando totalmente y arrin
conaba ios últimos vestigios del 
siglo ro^nántico. Pereda y sus ami
bos le iíiciefon luga^ de cita, y e! 
maestro sitúa sobre sus divanes 
y entre sus espftjos, las escenas 
que en "Nubes de estío" relatan 1 
la vida y milagros de la sociedad 
i.-'df: ens ! v unos diálogos en los 
que palpita el ardiente regiona-
Hsmg üe, la pequeña corte, pere-
diana. Allí, el propio don Mar
celino trazó, sobre el mármol oe 
una mesa, alguna sinopsis de sus 
estudios literarios. 

La historia de los creadores de i 
Café Suizo es ciertamente cu'rio-
sa. De la nada habían logrado 
establecer' en las principales . ca
pitales españolas sucursales bajo 
la razón social Franconi, y Ma-
tossi. \ , • 

En 1813 llegaron a Bilbao dus 
suizos (Francisco Franconi y Pe
dro Matossi) qne hacieron el viaje 
a la «capital viz^ina a pie y ali
mentándose con la leche de una 
cabra que, a su vez. se alimenta-
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pa con las bardas de los caminos. 
Uno de los helvéticos, Franconi, 
era habilísimo pastelero, con mer
cado propicio en las romerías viz
caínas. Matossi, por su parte, era 
hombre refinado, con cierta cul
tura y extraordinario don de gen
tes, y espíritu industrial. Al po
co de llegar a orillas del Nervión, 
tomó' en traspaso un antijguo ca
fé, el Belt; —propiedad, asimis
mo de otro suizo—, instalado en 
la calle del Correo. A los pocos 
años, instaló otro Café en Zara
goza, y así fue extendiendo la red 
de establecimientos por todo el 
á^ea peninsular, formada ya una 
sociedad mercantil de gran sol
vencia. Etn Santander se instala
ron en el Muelle, en la casa del 
Marqués de Montecastro, en cu
yos principales se establecieron, 
asimismo, el Club de Regatas y 
el Círculo de Recreo. 
' Un incendio destruyó, en octu
bre de 1880, el edificio, con pér
didas evaluadas en veinte millo
nes de reales. Las llamas se pro 
pagaron ^ la casa de Pnrbb-, que 

Declinación de la estrella.-
los blosíemos eminran a Bilbao. 

Muerte de 
1884 fue el año de la deesdeñ-

cia dé don Lino, de Villa Ceba
llos. Efetaha muy . gastado, y, su 
salud se resentía. Pern an^f: de 
que ello ocurriese de modo;irre
parable, el "Varón de Ve,as", r i 
ñó su última y más enérgica ba
talla contra la plaga s-^ial de 
blasfemia. Algunos periódicos' re
cogieron" el rumor de quí1 don L i -
nc se proponía dimitir; é! mismo 
!•> desmintió agregando: "Elste al
calde se hMla decidido a continuar 
en su puesto por otros tres años 
y más a despecho de toda clase 
de plagas y pestes habidas y por 
haber". Péro de allí a pocos me
ses, el Ayuntamiento se veía obli
gado a concederle licencia para 
atender al restaWecimiento de su 
«alud. 

Desde Alicante y Sevilla, escri
bían a'Santander dando fe de quy 
por allí se hablaba de don Lino 
poniéndole como ejemplo de aU 
calde laborioso, y citando los cua
tro kilómetros de acwas por el 
construidas y sus campañas de 
moralidad pública. Frente a es-
tof elegios. los del "Sanhedrin del 
Arciilero'" arreciaban, calificando 
su acción de paparruchera popu 
leridad, y sintiéndolo "por el pue
blo de Santander que vive some
tido a su despotismo, lamentando 
el triste espectáculo que esta lo
calidad está presentando desde 
hace tres años y qv'e ha de hacer 
3i Dios no lo remedia, que aumen
te la emigración de nuestros v 
cinos. que/ han, de buscarse e 
otra parte sicuiera su seguridad 
personal". 

Én cambio, periódico había, co
mo el "Noticiero Bilbaíno" que en 
su artículo de fondo se volcab-i 
ditirámbicamente. Le llamaba ei 
"Don Pedro «l Cruel y Alcalde 
Ronquillo" de Santander. 

Fin fin; en el mes de diciembre 
de 1884. don Lino hacía causa 
cemún con otros catorce conce
jales y presentaba su dimis'ón de 

quedó, también, destruida. Cua
tro meses después er,a subastado 
el primer solar, con la licitación 
de diez duros el pie, pasando a la 
propiedad de don Claudio López, 
segundo ' Marqués de Comillas. 
Antes de concluirse totalmente el 
edificio, abría de nuevo.sus puer
tas el Suizo, Con un gran salón 
que ocupaba una tercera parte 
dé la planta. 

Ell Círculo de Recreo volvió, a 
su vez, a ocupar la planta prime
ra que ocupaba en el anterior 
edificio, inaugurándolo en abril 
de 1884. con un baile de cotillón, 
dirigido por la señorita Paz Gar
cía Briz y don Casto Campos 
Guereta. Eln los pisos superiores 
se instaló el lujoso hotel de doña 
Francisco Gómez, sustituyendo al 
antiguo de Torcida. 

Leyendo las relaciones de ve
raneantes forasteros que llenaban 
los hoteles del Sardinero, obtene
mos una idea de la brillantez de 
aquellas jornadas veraniegas y de 
la muy activa vida social de que 
se beneficiaba el señorío indígena. 

don lino. 
modo .irrevocabí^. Le fue acepta
da y buscó la apetecida tranqui
lidad de la vida privada, aunque 
todavía en 1887, pretendieron al
gunos nostálgicos sacarle de la 
concha en que -estaba recluido 
tras del cuatrienio de su mandato 
tan prieto de aconteceres coma 
chorreante de disgustos persona
les. Pero don Lino opuso su ne
gativa rotunda, "por razones que 
a su tiempo serán del dominio de 
mis convecinos todos". 

Las razones quedaron manifies
tas en un opúsculo que daba a ;a 
imprenta en el mes de junio de 
acuel mismo año. 

Fue su canto del cisne. Son esas 
breves páginas el clamor sincero, 
de un hombre lleno de buena' fe, 
pero apasionado hasta el paroxis

mo; bosquejo autobiográfico de 
un debelador de injusticias; la
mentación dolorosa por tanto ata
que. Y ei estilo, caótico, impulsi
vo, de su atrabills. Ya era mu
cho, sri embargo, que a pésar de 
todo se le requiriese otra vez pa
ra , una concejalía que aparejaba' 
la vara del alcalde. 

Tanto ardoroSó entusiasmo, y 
tantas rabietas; el cúnmló de in 
cidencias de tipo legal y personal ' 
—las cuestiones propias se d i r i , 
mían entonces colocándose un 
hombre frente a otro, una madru
gada, esgrimiendo la espada,. «1 
sable o empuñando la pistola—, o 
habían quebrantado de tal ropúy 
su salud que al fallarle «1 sopor
te de los nervios o impulso de 
su diaria actividad como alcalde, 
se resintió su organismo en suer*, 
te que fallecía el mes de diciem
bre de 1888. Su cuerpo reposa en 
el cementerio de su Beranga na
tal. Seguramente'que en la otra 
vida estará tratando de tú a Pedro 
Crespo o al famoso Alcalde Ron
quillo. 

Aquel mismo año se daba a Co
nocer Femando Segura como 
poeta en el "Miadrid Cómico"; se 
dirimía el "proceso de Pereda o 
juicio oral de "La Montálvez"; co
menzaban las obras del ferroca
r r i l de Santander a Solares; Fer
nando Pérez de camino pintaba 
el cuadro "La llegada del correo 
de Cuba"; el arquitecto Ruiz de 
la Sierra dirigía las obras, co
menzadas aqiuella primavera, de ta 
residencia de los Padres Jesüítas; 
Gabriel Pombo Ibarra aprobaba 
su primer año de bachillerato; se 
celebraban unos juegos florales 
presididos por Menéndez Pe layo y 
Pereda; Galdós se embarcaba en 
nuestro puerto para el de New* 
castle, donde se reuniría con A l 
calá Galiáno para hacr juntos el 
periplo de Italia...; eft fin, un Ya
te local remedaba a Bécquer: 

¿Dónde, recoilá, se ha metido 
[el agua 

que al Sardinero gloria y fama da? 
¿Elstá en la sombrerera dé don 

[Santos?. 
¿Dónde estará?... 

C i m i s e r í e y Géneros de punto 

piro Soñoro , Caballero 

> Minos 
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•-; V sí, . . - , : ; ,„ .%,„ 
El Astillero 

con su potente 

núcleo industrial y 

pueblos como Muriedas 

y Mal iaño se acercan a lo 

capital, acortan distancias y en 

realidad es tán convirt iéndose en una 

prolongac ión de la ciudad, disfrutando 

de la vida de és ta con sus espectáculos , sus co

mercios, sus cafés , sus jardines y playas„.--Esto sóle 

ha sido posible g r a c i a s a l esfuerzo de una Empresa 

netamente montariesa# la de los Trolebüses de Astillero. 

Durante todo el a ñ o las gentes beneficiadas con el servicio 
de los Trolebüses de Astillero pueden acudir diariamente 

a Santander y permanecer en la capital hasta ter
minar los espectácu los nocturnos, y en verano 

^asta altas horas de la madrugada, como si 
'ívieran su residencia en nuestra propia 

dudad . -En pocos minutos Trolebüses 
He Astillero enlaza la capital con 

los pueblos que ya hoy vie
nen o ser como barrios 

re s idenc ia l e s de 
Santander. 
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c a t ó l i c a 
El catolicismo en el mundo, en la nación y en la diócesis 

La HOJA U t L LUNES ha ve 
nido recogiendo en sus páginas, 
a través de sus veinticinco años 
de vida, todos los grandes, y aún 

Í
equeños, muchas veces, acon-
écimientos —que no han sido 

pocos— del Catolicismo, en "sus 
planos uiüversal, nacional y dio
cesano; de suerte que, por ello, 
su preciada colección podrá ser 
una de las hemerotecas, auténti
co y fiel archivo de veracidad 
histórica, para las generaciones 
futuras. Cierto que, de suyo, te
nía función osuecífica de recoger 
sólo los sucesos dominicales; pe
ro el ingenio de sus hábiles redac
tores —testigo de excepción el 
rincón semanal que "D. Sisenan-
do" ha hecho memorahle^—, han 
logrado que en sus páginas se 

Suedan recoger otros sucesos 
imbión no ocurridos en domingo, 

por más que ya éstos sean no po
cos y los más importantes. 

C f t t o * icismo 

Claro es que ya el mismo t é r 
mino de "catolicismo" implica, 
por su etimología, universalidad, 
pero, sin embargo, nuestros avi-

; sados lectores, han de perdonar
nos la redundancia que en este 

! caso afiade un poco de claridad 
en orden a lo que vamos a ex
poner. 

Tres Sumos Pontífices llenan 
el espacio da los cinco lustros, 
si bien su mayor parte correspon
de a Pío XIÍ, durante cuyo pon
tificado se fueron sucediendo 
grandiosas solemnidades y seña
lados acontecimientos como po
cas veces ocurrieron en el trans
curso de la historia. 

Tales, por ejemplo, la consa
gración del mundo al Corazón 
Inmaculado de María, encuadra
da en su mensaje a Portugal, con 
ocasión del Jubileo de la Virgen 
de Pátima en 1942; la proclama
ción del Dogma de la Asunción 
en cuerpo y alma a los Cielos, 
de la Virgen Santísima, el Día de 
Todos los Santos de 1950, en una 
ceremonia de .tan deslumbrante 
majestad como jamás se celebró 
en la Iglesia. 
CANONIZACIONES, ENCICLI

CAS, SEMANA SANTA 
Añadamos todo el Año Santo de 

1950, durante el cual fueron acu
diendo a Roma inmensas muche
dumbres de ia cristiandad ente
ra, año en que tuvieron lug«.r 
emocionantes beatifwaciones y 
canonizaciones en número consi
derable ; entre las primeras, la del 
Papa Pío X, que luego culmina
ron, en 1951, en Santo. 

Llenan también los años de su 
largo pontificado, de casi 20 años, 
sus luminosas encíclicas sobre 
el Cuerpo Místico, Misiones entre 
infieles. Realeza de la Virgen, la 
Virginidad, etc., y, de manera 
constante hasta llenar gruesos 
volúmenes, su magisterio casi de 
feada día, al recibir a gentes de las 
más dispares profesiones, seña
lando í cada una, con una gran 
competencia y luminosidad, cer
teros avisos y guías morales para 
su fíel desempeño, cumplir los 
planes de Dios y ser útiles a la 

t v&z a la Religión y a la Patria. 
Con gran valentía acomodó a 

las necesidades de los tiempos 
muchas de las antiguas tradicio
nes disciplínales y litúrgicas. Des
taca su instauración de la Sema
na Santa, reponiendo sus prin-

I cipales oonmemoracionés a >las 
horas de la tarde y noche. Por 

j el mismo orden concede Misas 
• vespertinas y, sobre todo, con sus 
i disposiciones relativas al ayuno 
j euoarístico, facilita en grado su-
I mo el que puedan acercarse' a la 
| recepción del Sagrado Pan de la 
i Fortaleza muchos fieles que de 
i otra suerte se verían imposibili-

I tados de hacerlo, 
í MUERE PIO X H Y I E SUCEDE 

JUAN X X I I I 
i Todo ello revalorado con su 
ÍJ personal entrega a su altísima. 
:. misión, en unas horas amarguisi-
| mas para el mundo, dilacerado 
I con cruentísimas tragedias, v i " 
; viendo con la obsesión de la paz, 

i ya anhelada por él, en su propio 
I escudo heráldico, consignándola 
i como "obra de la Justicia", y por 

ella, no perdonando sacrificio ni 

S! jestión para ver de inculcarla en 
os Jefes de Estado y en los pue-

! blos todos, con una preocupa-
i ción tal, que ya no isólo era. el 
i Jefe de la Iglesia Católica, sino 
I el hermano mayor de todos los 

i hombres de todas las razas, lati-
1 tudes y aún "eligiones, que que-
i daban atraídos y fascinados al for-
m mar en las oleadas inmensás de " i 
P peregrinos que de todo el mundo I 
V se afanaban ñor verle, oírle y re- I | 

elbir su bendición, á lo que no h i 
I poco contribuía su don preclaro ¡ i 

de lenguas, pues cada uno goza- [ i 
' ba inefablemente al escucharle en i i 
| la suya nativa palabras de tan 
• amorosa paternidad y consejos | i 

tan provechosos de'santa vida. . i 
Fallecido el \f de octubre de | j 

: 195.8, le sucede Su Santidad | ¡ 
Juan XXIII , felizmente reinante; ' 1 
y de éste ha ido recogiendo igual- i 1 
mente la HOJA DEL LUNES su i i 

.: frecuente y apostólica palabra, | i 
su actividad pasmosa, sus propó- ' i 
sitos y anhelos, algunos ya lleva- i i 
dos a "la realidad, como el Año de j 
Lourdes, el Sínodo Diocesano de i 

| Roma y otros, como ei anunciado j 
i Concilio Ecuménico, ya en meticu- j { 
\ losa y honda preparación; su^ j 
| nombramientos de Cardenales dP j : 

todas las razas, en ün testimo- = 
í; nio vivo de cordialidad y frater : 
? nidad entre todos los hombres | 

i oonfornie a !a esencia misma de: i 
í Cristianismo, en unas horas1 pre- ¡ i 
: oisamente en que no pocos esola- ; ¿ 

j vizan tiránicos a pueblos más [ 2 
débiles, ai paso que el rico, en | 

| fuertes nacionalismos, aspiran a = 
I separaciones más tajantes por. \ | 

I colores o estirpes. 

Cuando aparece la HOJA, se | 
duchaban ya en la lejanía, pe- i 

, ro próximos, los silbido^ del arra- - i 
; sacfor huracán que muy pronto 5 
; oonvirtiría en ruinas tantos en- í 
| cumbramientos de nuestra cató- i 

«Cá nación, que tuvo en e] Cato- § 
| «cismo la razón de su ser y de | 
| SU9 glorias, como tan bellamente i 
| ^scribió nuestro insigne polígrafo i 
| ^on Marcelino, en el epílogo de V = 
| Heterodoxos, que todo espa- i i 

rio! debiera saber de memoria. Sí i 
Yertamente, no teníamos otra s 

í grandeza. = 
. Pero Dios misericor dioso se ' 

"'gnó suscitar Cruzada y Caudi-
i|0 que, con saorificlo y amor, 
Rieran reparando tantísima des
peadura, para devolver a la Pa-

loa resplandores de su antl-
^ 0 y acrisolado Catolicismo, y 
c * 0' Por añadidura, según el 
^angeüo enseña, progreso tem-

Nuestra Señora Bien Aparecida, Alcaldesa honoraria de Santander, recibe' el bastón 
de manos del señor González Mesones. 

poral, el ciento por uno que en 
el mismo se dice. 

Ha vuelto a ser el nombre ae 
Dios bendecido y alabado, y sus 
santas doctrinas) las de] Evange
lio y las del Magisterio infalible 
de la Iglesia, sefaladamente ae 
sus Pontífices, a ser) norma- y 
orientación de sus disposiciones 
en materia de enseñanza y eu lo 
familiar y social; se han recons
truido multitud de casas de Dios 
el primero de 'ios españoles a los 
que había que proporcionar ho
gar, según en momento solemne 
se dijo un día; los santuarios 

seculares, principalmente marta- emocionado, que todos le ayuda-
nos, santo orgullo de tantísimas 
generaciones, consuelo y esperan
za, que por cumbres o valles se( 
alzaron por la fe de nüe&trós ma
yores, debidamente restaurados, 
han vuelto a verse repletos de 
devotos y coronadas no pocas ae 
las más veneradas imágenes de 
María, que a ' t ravés de los siglos, 
en sug místicos recintos, empa
pados por el at orna del incienso v 
el vaho de "as' lágrimas habían 
escuchado angustiosas plegarias 
y derramado lantísimas'bendicio
nes. ., 1 " 

B E A T O S Y S A N T O S E S P A Ñ O L E S 
Destacan en los cinco lustros 

entre otros acontecimientos re
ligiosos nacionales, ias canoniza-
cioes de San Antonio María Gla-
ret, en 1950, y Santa Joaquina 
Vedruna, en 1959. Las beatifica
ciones de las asimismo insignes 
compatriota^ n>..e§tras, las Beatas 
María Soledad Torres Acosta, V i 
centa María López Vicuña, Rafae
la María del Tagrado Corzón y 
Teresa de Jesús Jornet, funda
doras, respectivamente, de 'as 
beneméritas Congregaciones Re
ligiosas, que tanto honran a Es
paña, de Siervas de María, Servi
cio Doméstico, Esclavas del Sa
grado Qorazón y Hermanitas de 
ios Ancianos Desamparados. 

Se celebra con impresionante 
fervor, en 19.t2. en Barcelona, el 
XXXV Congreso Internacionai 
Eucarístico y asimismo otro con 
carácter nacional, el IV, en Gra
nada, en 1957. 

Se orean U-j nuevas diócesis, 
en 1959, de Bilbao, San Sebas
tián y Albacete; y en 1953, la de 
Huelva, y son promovidas a archi-
diócesis metropolitanas, en 1956 
las históricas diócesis de Oviedo 
y de Pamplona 
UNIVERSIDAD ECIjESISTIC \ 

Y CONCORDATO 
Se instituya, en 1940, en la 

culta ciudad de Salamanca, la 
Universidad EcJ esiásticá del. mis
mo nombre, que viene a comple
tar la Literaria y el aforismo co
nocido de quien quiere saber, ha 
de ir a aquella ciudad. 

También se establece en Ma
drid, en 1949, la Obra de Coope
ración Sacerdotal Hispano Ame
ricana, para ver de proporcionar 
a las dilatadas regiones de la 
América evangelizada por Espa
ña, nuevos y celosos am'stoles 
misioneros, qu*. como sus glorio
sos antepasados, tornen a ganarse 
para Dios i tantísimos hermanos 

nuestros, acaso alejados de las 
primitivas séndas por falta de 
sacerdotes. 

Entre la Santa Sede y el cató
lico Estado Español se van enta
blando mutuos convenios en los 
más variados asuntos religiosos, 
con común provecho, sobre la 
^provisión de Obispados y Pre
bendas, Seminarios'y Universida-
oes Bclesiást'ras. ^Enseñanza de 
Religión, . Clero Castrense, T r i 
bunal de la Rota, culminados en 
el Concordato, solemnemente f i r 
mado el 27 de agosto de 1953, 
modelo en su género y santo y 
legítimo orgullo de cuantos en su 
confección intervinieron. 

C a t o l i c i s m o 

d i o c e s a n o 
Llena cumplidamente ios cinco 

lustros de vida católica de San
tander la bondad y el celo pas
toral de nuestro amadísimo Pre
lado, doctor non José Eguino y 
Trecu, en forma que su pontifi
cado pasará un día a la historia 
como uno de los más fecundos y 
gloriosos. Destaca la reconstruc
ción del Seímnario hasta ponerle, 
desde ruinoso como estaba tras 
de las profanaciones de los sin 
[nos en los tiempos de su perse
cución religiosa, en unas condi
ciones tales que podemos pre
sentarle como uno de los mejo
res de España, dentro de las po
sibilidades de una diócesis como 
la nuestra. Por ello, apenado en 
lo más íntimo de su paternal co-
razón^ tocó a rebato en 1942; y 
para la fiesta de Santa Catalina, 
titulad y Patrona del mismo^dei 
año siguiente, y tenía el inefable 
consuelo de [joderlo inaugurar 
"Era la primera y más urgente 
obra de la. diócesis", como había 
p-xclamado, dolorido al suplicar 

«en; y todos oyeron.aquel que 
jido de angustia, y se afanaron 
por ayudarle; pero lo más, que 
a sí propio, lo había dado el pro-
pió Prelado. 
CATEDRAL Y DEÍMARCACION 

ECLESIASTICA 
Detrás del geminarlo, en sus 

afanes, ya la Catedral, mutilada y 
ruinosa, primero por devastacio
nes impías, y, mego, por el pavo
roso incendio del 15-de febrero 
de 1941. Espa/ia, por medio de su 
católico Caudillo, viene en feu fflk-
xilio, y el 23 de'agosto de 1953, 
y honrándola él con su personal 
presencia, se inaugura solemne
mente,' llegando hasta las lágri
mas, que apenas le dejan hablar, 
cuando el Prelado dirige su agra
decida alocución pastoral enton
ces. 

Por lo que hace a la diócesis I LUNES, 

Por Joaquín PELAYQ TORANZO 
(Dignidad de Chantre de. la 

S. I . Catedral) 

i en general, ñemos de consignar 
su ensanchamiento, en 1956, en 
virtud del Concordato, que desea
ba que fuera iguales las demar
caciones eclesiásticas diocesanas 
a las civiles y provinciales; y así 
se incorporan a .Santander, en el 
primero de mayo de 1956, de 
Burgos, 12-5 parroquias; de León, 
62; de Falencia, 11 ; de Oviedo, 
2, en un total por lo mismo de 
200. Por este ensanchamiento, la 
Santa Sede numbra al Prelado 
quien le ayude en su vasto mi
nisterio pastoral en la persona del 
Excmo. y Rvdmo. señor don Do
roteo Fernández, como Obispo 
auxiliar; y por ello, también, es 
mepéster fundar un Seminario 
Menor, al quedar empequeñecido 
para las nuevas necesidades, el 
Mayor de Gorbán. 

Hemos de citar también, por lo 
que hace al conjunto de la dió
cesis,, el Año Santo Mariano, ce
lebrado en toda ella ei 1947, así 
como la Cruzada del flosario en 
Familia, en 1953. , 
CORONACIONES CANONICAS 

Son coronadas, canónicamente, 
las Vírgenes del Puerto, en San-
toña, en 1949; la de Fresnedo, 
en 1956; la dei Soto, en 1959,'y, 
sobre todo, lo fue el día de Pen-* 
tecostés de 1955, la .Santísima 
Virgen Bien Aparecida, Patrona 
general ante Dios de la I^lontaña, 
según la declaró el hoy San 
Pío X, el año de 1906. 
( Consignemos, también, como 
aeontecimletno, religiosos, el tras
lado de los restos de Menóndez 
Pelayo a la Catedral, a la que 
tanto anió í̂ n vida, el 26 de 
agosto de 1957; así como la traí
da del Lignum Crucis, desde su 
venerado Santuario» de Liébana, 
en 1957. 

Se han tramitado los coires-
pondientes procesos informativos 
diocesanos en orden a la beatifi
cación y canonización de Padres 
Capuchios, Jesuítas, Bscolapos, 
Agustinos y del Corazón de Ma-
(ría, presuntos mártires de nu'es-
tra diócesis. 

Para terminar estas notas, plu-
gue al cielo, y no es egoísta co
dicia deseado, que los otros cin
co lustros que ahora «igan, sean 
por ia bondad de Dios, de cre
ciente paz y vida cristiana, para 
que cuando el cincuentenario lle
gue, encuentren los que busquen 
información histórica, años de 
ventura y religiosidad, en las pa
ginas, ahora tódavía sin imprimir, 
de la prestigiosa HOJA DEL 
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mi u M n k 

San Pío X. el Papa de la música, de la comunión de 
los niños, que fue canonizado en el quinquenio de vida 

de la HOJA DEL LUNES. 

Puede decirse que hasta el 
a ñ o 1944, en que una Compa
ñ ía de Seguros con solera y 
prestigio sal ió a conquistar el 
mercado de esta rama del se
guro en la M o n t a ñ a , concre
tamente SANTA LUCIA, 'S . A., 
con domicilio en, l a calle de 
Lealtad, n ú m e r o 1Z, . era esto 
totalmente desconocido e n 
Santander. 

Pues aunque es cierto que 
en San tander» con bastante 
anterioridad, ya ex is t í an unos 
igualatorios regentados por 
las cuatro funerarias que f u n 
cionaban en l a cajpital, que 
principalmente se re fe r í a a 
unos servicios fúneb re s muy 
modestos, fueron las Compa
ñ í a s de Seguros las que die
ron un gran impulso a l Segu
ro de Defunción , deshaciendo, 
no sin m u c h í s i m o trabajo, el 
concepto e r róneo que l a men
tal idad general t e n í a de que 
este seguro solamente deb í an 
suscribirlo las clases to ta l 
mente desheredadas. 

Efectivamente, las .clases 
e c o n ó m i c a m e n t e m á s débi les 
fueron las que primeramente 
reconocieron la imprescindible 
necesidad de esta previs ión , a 
f i n de evitar lo desagradable 
de tener que estar, en este ú l 
t imo trance, a expensas de la 
caridad. 

E i . todos los medios socia
les la resistencia fue ter r ib le
mente fuerte, pero pr inc ipa l 
mente en l a dase media y 
acomodada. Unos p o r q u e 
c r e í an , muy equivocados por 
cierto, que no se t ra taba de 
una póliza con l a g a r a n t í a que 
en las d e m á s ramas del segu
ro, y otros, t a m b i é n equivoca
dos, porque su orgullo no les 
p e r m i t í a descender a aceptar 
lo que h a b í a sido bastante 
bien acogido por las clases po
pulares. Equivocación m á s 
acentuada, teniendo en cuen
ta que las C o m p a ñ í a s lo mis
mo aseguran un servicio de 
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tercera clase, dé segunda, p r i 
mera o de lujo, pero como las 
primas e s t á n en re lac ión con 
el costo de los servicios, las 
clases trabajadoras raras ve
ces e s t á n en condiciones eco
n ó m i c a s de alcanzar estos ú l 
timos* servicios. 

Pero lo que m á s trabajo 
costó vencer fue l a supersti
c ión de los españoles , pues 
aunque el personal de produc
ción fuese joven y vistiese con 
trajes de tonos claros y ale
gres, a l presentarse en los do
micilios para ofrecer este Se
guro, no h a b í a nadie que a las 
primeras aceptase el diálogo, 
y cuando la persona que ha
bía abierto la puerta hac í a re
ferencia a su famil ia , del v i 
sitante, se expresaba diciendo 
que era u n hombre alto y del
gado vestido de negro que ha
bía ido a ofrecer el ca jón pa
ra el d í a del t r á n s i t o a la otra 
vida. Y si no h a b í a sido el ca
beza de familia él que salió a 
abrir l a puerta, era és te el que 
argumentaba diciendo que si 
volvía el representante de 
muerte que, sin miramientos, 
lo t irasen rodando por la es
calera. > 

' Pero llegó la elevación de la 
vida, y cuando ocur r í a una 
defunc ión en el seno de una 
fami l ia de la clase media, su 
economía sufr ía u n grave que
branto, dado el precio de los 
servicios fúnebres , quedando 
por este motivo desequilibra
dos para una temporada sus 
medios económicos. Llegada 
esta s i tuac ión , es cuando esta 
clase social empezó a sentir la 
necesidad de verse protegida 
contra esta realidad, que aun
que muy temida por todos, no 
deja de ser cierta. 

Las clases acomodadas no 
sienten la necesidad de pre
venir, en cuanto a la cues t ión 
económica se refiere, el mo
mento de tener que llevar a 
la t i e r ra sus restos mortales; 
pero, precisamente por haber 
llevado siempre una vida có
moda y fácil, les es t a m b i é n 
necesario esta clase de segu
ro, ya que con ello se evitan, 
cuando la moral e s t á depr imi
da por la muerte de seres que
ridos, engorrosas gestiones de 
registro c iv i l , funeraria, parro
quia y e e m e n t e r i ó ; todo ello 
en el momento de mayor des
á n i m o , cuando la voluntad se 
h a I I a notablemente dismi
nuida. 

Para vencer estas d i f icul ta
des se hizo necesaria una gran 
tenacidad, un trabajo incesan
te y una paciencia sin l ími tes . 
Virtudes por las cuales se con
siguieron favorables resulta
dos, como premio a l a cons
tancia. . 

Hasta l á s C o m p a ñ í a s de Se
guros Generales m a n t e n í a n 
una prudente distancia con las 
de Decesos, colocándose en un 
plano superior. Cosa muy pa
recida a lo que ocurre con las 
l íneas ferroviarias de ancho 
no rma l en re lac ión con las de 
vía estrecha: denominaban a 
és tos los del . t reni l lo . Pues 
bien, las C o m p a ñ í a s de Dece
sos eran el «trenil lo» del Se
guro. 

Roy no e s t á t a n acentuada 
esa linea divisoria, ya que las 
C o m p a ñ í a s del Seguro de De
función e f e c t ú a n recaudacio
nes superiores a l a m a y o r í a 
de las de Seguros Generales. 
Concretamente, SANTA L U 
CIA, S. A,, r e c a u d ó en el a ñ o 
1959, por primas, derechos de 
registro e impuestos, l a respe
table suma de DOSCIENTOS 
MILLONES CUATROCIENTAS 
CINCUENTA Y OCHO M I L 
TRESCIENTAS DOS PESE
TAS, ocupando él sexto lugar, 
entre las setecientas sesenta 
C o m p a ñ í a s y Mutualidades 
que practican toda clase de 
seguros en E s p a ñ a . 

Otro factor importante es el 
económico. Las C o m p a ñ í a s de 
Decesos obtienen unos bene
ficios muy reducidos en c o m 
p a r a c i ó n con las de Seguros 
Generales, ya que el porcen
taje de siniestros es mucho 
m á s elevado, pues, en de te rmi
nados ramos, como incendios, 
cascos, accidentes, responsabi
l idad c ivi l , etc., etc., el t an to 
por ciento es m á s o menos r e 
ducido, no alcanzando nunca 
a la totalidad de las pól izas : 
todas las casas aseguradas no 
se queman, n i todos los ase
gurados Sufren accidentes, n i 
todos los barcos naufragan, 
pero para el ramo de de fun
ción, todas las pólizas t i enen 
su siniestro m á s o menos l e 
jano. Todos nos tenemos q u é 
mor i r . 

Con independencia de l a s i -
niestralidad. los gastos de p ro 
ducc ión y a d m i n i s t r a c i ó n son 
muy elevados; las pólizas son 
menos estables y hay que re 
ponerlas con nueva produc
c ión ; las primas son muy re
ducidas, y los recibos en su 
m a y o r í a se cobran cada sema, 
na, aumentando considerable
mente los gastos de cobranza; 
el dinamismo es terrible. Sin 
Ja cooperac ión de las nume
rosas Agencias o Subdireccio-
nes, a estas c o m p a ñ í a s les se
r í a p r á c t i c a m e n t e imposible 
realizar su ges t ión, y las que 
no consiguen una buena car
tera, arrastran una s i tuac ión 
económica muy delicada, v i é n 
dose obligadas algunas Agen
cias a tener que abandonar 
sus trabajos, después de me
ses o de años , con el consi
guiente perjuicio para sus ase
gurados. 

Además , estas c o m p a ñ í a s 
consiguieron de las funerarias 
l a p res tac ión de un servicio 
m á s decoroso, pero llevando 
esto consigo el aumento en él 
costo de los servicios, que en 
algunos casos constituye u n 
abuso en el precio, par t icular
mente en las plazas en que 
t ienen estos servicios en ex
clusiva o monopolio; es decir, 
donde no existe la l ibre com
petencia. Muchos agentes de 
las repetidas C o m p a ñ í a s de 
Decesos, para defender sus 
propios intereses de los abu
sos seña lados , se ven obliga
d o s a montar funerarias, 
creando una competencia que, 
en f i n de cuentas, t a m b i é n 
beneficia a l públ ico no ase
gurado. 

TENA 

Celestíno 
ílodriQues, 

S U M I N I S T R O S G E N E R A L E S D E L 
A U T O M O V I L Y L A I N D U S T R I A 
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L A S H I S T O R I C A S J U N T A S E N E L A T E N E O D E S A N T A N D E R 
Un reportaje retrospectivo de PERTINAX 

If. Angel Qumana Laffite, pre
sidente qtce fiie de la Asocia
ción de la Prema y direelor de, 

"El Diario Montañés''. 
ÜMODA, ó'ésde el punto de 

^ vista periodístico, ..-es la r * 
• postura. En el oi'den cié! 

trabajo, cuando se preten
de Uacer 14 WsitOíía Ue la fainHia. 
huelga trabajar en el acopio de 
ios datos. En el caso pieseute, ly$ 
datos están a<juf mismo: en el rf* 
cuerdo -eleniental de la familia, 
coatituíáaN)por la AsoeiaciíJii de la 
Prensa santanderina. Lo único im
portante es retroceder veinticinco 
años, i Ahí es nada! ¡ Q u i é n e s tu
viera de menos! Entonces, de me* 
nos los teníamos todos los asocia
dos. Los que militábamoá enton
ces —l&SS—- en el periodismo san-
tandenno y quienes llegaron al 
mismd con postefioridad a ¿al fe
cha: 

¿ Cierto que con la intención so
lamente basta? Pues, sea. Afla-
damos un poquito de fantasía y 
sobre el combinad-j de la memo
ria, vaya el trabajo-. 

La fantasía servirá para recor
dar los escenarios. Santander, 
1935. Apenas ha ocurrido nada en 
la ciudad. Utltimas ráfagas inver-
niíias o de primavera cruda. To
do es lo mismo, pues climas y 
ambientes no conocen Oe líneas 
divisorias —producto conceptual 
geométrico .matemático— sino de 
graduales trausiciones por las que 
siemipre discurre la na-turaleza. 

Todo el mundo —también los 
peMOdístas santa nderinos— sigue 
vistiendo el sayo, porque el "cua-
penta de mayo ^#¡0.10081" está, 
todavía, muy lejos. 

D o n A n g e l 

Q u i n t a n a L a f i t t a , 

p a t r i a r c a d e l a 

A s o c i a c i ó n 

Aunque tal fuese, no suena bien 
él propósito ia palabra de "pre 
sidente". Y vale para el ca&q lo 
que reza en el titulillo. Porque' así 
conocían a don Angel Quintana 
Lafifcta cuanto» tenían alguna re
lación con el periodismo santan-
derino, con ios periodisCas o con 
la Asociación de la Prensa de San
tander. Fundador de "El Diario 
Montañés" y director del mismo 
durante veintiséis años, vivía in 
tensamente y de manera activa 
con el periddiop y con los perio
distas santanderinos. Su ca-lidad 
de jubilado en la emipresa, su ase
soría-adjunta, honoraria, había si
do proclamada por el real ejer
cicio de la misma, al lado de la 
dirección del periódico. 

De «lif nació el "Patriarcado" 
de don Angel Quintana, desde" el 
supremo puesto rector de la Aso
ciación de la Prensa. Al "sayo" 
—común denominador del porte 
de todo el m.undo~- unía don An
gel otras prendas características. 
Figura enhiesta, complexión hiem»-
feruda, cara de estudio con barba 
recortada y cabeza escultural co
ronada de plata. Uno» ojos ex
presivos, cuya expresividad lu
chaba con su miopía, ayudados 
por los quevedos clásicos de oro, 
sujetos con cadenita y que ema
naban bondad y comprensión ba
jo ios arcos abiertos 'de pobladas 
cejas. 

Todo ello animado por la ex
presión —noble, nobilísima— del 
espíritu que le asoma al rostro, 
reflejo de bondad y de compren
sión. Pero que conjuga admira
blemente con actitudes imperio
sas y categóricas, hijas de la idio
sincrasia del viejo capitán, que 
añora diariamente en los reman-
sós de la costa el rugir de las tor
mentas. Así, Con su abrigo -^-que 
iúed podría tomarse como sayal 
de asceta—, su paraguasi sin ple
gar, eterno acompañante y auxi
liar hasta en" los secos rigores 
agosteños, queda una idea algo 
aproximada de lo que era el "Pa
triarca de la Asociación", cuando 
se fundó la fíOJA OFICIAL DEL 
íi.UNES. 

Ci'iterio firme, certero', pero fle
xible también, atentas las» circuns
tancias, don Angel ejercía su fun
ción patriarcal de presidente en 
forma "sui géneris". La amplitud 
de miras dé observación, desde la 
a-talaya de la experiencia, provo
caban , su tradicional vacilación y 
sus indecisiones.-, 

Pero servía a maravilla para 
qu« los decididamente audaces re
solviesen con la decisión que a él 
le faltara, con pleno acierto mu-

X transcendentales cosas. 

cepresidente de la Asociación. Sal
vadas diferencias de principios, 
existía identidad plena en la fun
ción y hásta en la actitud perso
nal dé don José Segura con don 
Angel Quintana. 

Atuendo pulcro y correcto, hi
jo de más joven madurez, en el 
que predominaban los colores ma
rrón para los abrigos y el azul o 
los oscuros para tos trajes, tam
bién don José Segura era agluti
nante fundamental ,6n la unión de 
los periodistas ae nuestra ciudad. 
Profundamente meticuloso en ob-
¿ervar a los demás, singulurmen-
te a quienes estaban bajo su*di
rección un tanto paternal, el v i 
cepresidente de' la Asociación la
boraba y callaba, pero hacía sen
tir su presencia, si» allmracas, en 
el (íoncierto de los periodistas san-
landerlrioíí, en ia fedia fundado-, 
nal de la HOJA DEL LUNES. • I 

Ambos, ' de propósito, dejaban 
hacer a los demás directivos, di-
nárnicós y audaces, sí, pero ple
namente \asiSitidos por el .consejo 
de los más veteranos. Y en aquel 
dejar hacer, sirviendo de freno al 
ímpetu de la juventud, estaba la 
raíz de los supremos aciertos. • 

Con ambos don Fernando Segu
ra —hermano de don José—, bri
llante y genial colaborador, casi 
a diario, de "El Cantábrico", cu
ya brillante anarquía profesional 
era una verdadera y asombrosa 
catarata, remansada y "encauzada 
por la equilibrada personalidad 
frá terna. 

Ingenio pronto, despierto a, des
cubrir la actualidad desde él án
gulo de un estilo personalisimo e 
inimitable o a ofrecer como ac
tuales cualesquiera aspectos de la 
vida local, provincial o nacional 
en sus agudas remembranzas.. 

D o n F e d e r i c o 

A n d r é s 
Ni en él ni en los demás com

pañeros, hay miedo que traicione 
la amistad, dejando discurrir el 
elogio por rumbos desmesurados 
Porque la demasía no cabe, no 
puede caber en la calidad de las 
personas de nuestros compañeros 
dé aquel entonces. Tenía don Fe
derico Andrés, primer adminisítra-
dor y ejerciente de dicho cargo 
•hasta su fallecimiento, la doble 
condición de compañero veterano, 
activista entusiasta dé la Asocia
ción y toda una vida profunda
mente ejempíar, dedicada a la ad

ministración periodística. Títulos 
muy singulares y de excepción 
aportaba con su fuerte y recia 
personalidad don Federico. Andrés 
a la Asociación de la Prensa. Ce
loso tesorero y administrador de 
los intereses dé los periodistas, 
comprensivo y profundo conoce
dor de — la familia periodística 
—gracias al bagaje de sus años 
heroicos de ádministrador de "La 
Atalaya" y de otros diarios, lle
vaba oonsigo paseando la sincera 
y cariñosa camaradería ambiental 
en la convivencia con todos los 
periodistas. 

Eica personalidad viviente de i 
miles y miles de anécdotas, el re
cio perfil humano >y físico de don 
Federico, constituía con su hom-
bria dé bien, su ejemplar activi
dad y competencia profesional, al-

sustáiitivo en el seno - de la 
Asociación, como entidad, y de los 
asoiiiados como personas. 

Era don Federico la verdadera 
sombra y reencarnación de aquel 
prestigio periodístico y literario 
santanderino, director de "La Ata
laya", que se llamó don Ensebio 
Siena, con quien don Federico 
compartió los trabajos y azares 
del órgano ruanista en la Mon
taña. 

Su experiencia —potenciada con 
los años—- fue la piedra angular 
administrativa de nuestro periódi
co desde el comienzo hasta el fa
llecimiento de don Federico An
drés. 

D o n J u l i o V a l í n 
Sombra familiar —extinguida 

no hace mucho— en la HOJA DEL 
LUNES, era el directivo entusias
ta de la Asociación y miembro del 
primer Consejo asesor de la mis
ma. Formaba apretada fila en el 
grupo de los audaces, justamente 
considerados los "pioneros" de la 
fundación. 

Enérgico, amparado en el fre
no de la prudencia en el triun
virato senatorial, don Julio Valín 
desplegaba sus audaces teorías. 
Espíritu resuelto, entusiasta, tra
bajador infatigable, volcó la acti
va madurez en favor de la juven
tud fundacional, hace un cuarto 
dé siglQ, de manera decisiva.' 

Predicaba don Julio Valín con la 
fuerza del ejemplo y vibraba, en 
el trabajo profesional y en el que 
romántieameníe ofrendaba a la 
Asociación de la Prensa en aque
llos días, con su traza membruda 
y sarmentosa bajo sus gafas de 

A / q p r o x / m a r s e e / v e r a n o . S e ñ o r a , C a b a l l e r o , 

/ e s o f r e c e m o s , e n n u e s f r a p r i m e r a y s e g u n d a 

p l a n t a s un e x t e n s o s u r t i d o p a r a U d s . y sus h i j o s 

n V I S I T C N O S U y q u e d a r á n c o m p l a c i d o s 

D. Federico Andrés Hernández, 
primer administrador de la 

HOJA ÚEL LUNES. 
miope, su sonrisa escéptica y so
carrona. 

Pero, sobre todo, estaba cam-
peande el espíritu sinceró y gene
roso del compañero, ante el cual 
había que descubrirse, y bien va
lía ia nena descubrirse. 

Las dificultades de orden téc
nico laboral fueron resueltas fa
vorablemente para la aparición de 
la HOJA DEL LUiNES, gracias a 
su entrega férvorosa y total a 
la empresa común. Con ella estu
vo la constante asistencia de este 
compañero en todos los órdenes, 
incluso en épocas de verdadera 
dificultad y compromiso.. 

La constancia de su esfuerzo 
se vio traducida por el azar de 
haber continuado trabajando don 
Julio Valín en l;a HOJA DEL LU
NES hasta su fallecimiento. 

D o n F r a n c i s c o 

R e v u e l t a 

. Bajo «na frivola apariencia in
temperante, surgía la bondad mag
nánima de don Francisco Revuel
ta, redactor entonces de "La Voz 
de Cantabria". Su función en tor
no a la gacetilla y a la noticia lor 
cal .le llevaba en diario y cons
tante recorrido por todos los cen
tros oficiales dé la ciudad, de
rramando aquella simpática hom
bría de bien, rebozada en acentos 
de profunda modestia. Paco Re
vuelta etei, u niversal mente y con 
justicia bienquisto en todos los 

C A D I Z , 11 - F R E N T E E S T A C I O N E S - S A N T A N D E R 

S e ñ a r a , ' 

Chaqueta "Universitaria", Faldas " T E R G A L " , Conjuntos, etc. 
, • . / • • • ; , 

C a b a l l e r o : 

A m e r i c a n a s , P a n t a l o n e s , C a m i s e r í a y p r e n d a s Sport 

f t i ñ o : 

T R A J E S PRIMERA C O M U N I O N , P a n t a l o n e s , Jerseys y 
prendas de Sport 

C O N F E C C I O N A L T A C O S T U R A 

ambientes y en todos los ©limas amplia y beatífica comprensión 
urbanos y provinciales 
. Una penetrante comprensión 

nimbaba su f igurare hombre me
nudo, pero cuya talla moral era 
manifiesta y notoriamente grande. 
El favor, como tributo de amis
tad, religiosa y pródigamente pa
gado por Paco Revuelta a todo el 
mundo. Lo dispensaba con una 

¡ ¡ P R E C Í O S D E I N A U G U R A C I O N ! ! 
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Todo a precios do 
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{Más boratos quo su costo 

r o o l do origon! 

D o n J o s é S e g u r a , 

e l v i c e p r e s i d e n t e 

Desde su puesto tfe director de 
" B l Cantíitipieo" y en intensa, pe
ro celada relación con los me-

» y opinión do la Montaña, don 
b | Segaea, Pop^ Segura, era si-

Hosfa e l 2 0 0Í0 de descuento obtendrá en estos a r t í c u l o s , comprando en 

M u e b 1 e s E L E M P A L M E durantee/ 
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forjada en muchos años dé vida 
laboriosa y fecunda y en las mu
chas singladuras recorridas, pues 
emigró y estuvo algún tiempo en 
la República Argentina. 

Bl cosmopolitiBimo de buena ley, 
adquirido en su vida porteña, era 
justo y digno remate a las cua
lidades personales de don Fran
cisco Revuelta, profesional cons
tante y meticuloso en el agota

dor ejercicio Ofel periodis>mo bata
llón. 

Haaita que, un triste día, cuando 
todavía hervía en fespaña el fra
gor de la guerra, en uno de los 
permisos militares, sacamos su 
cadáver a hombros desde su ho
gar, para la última morada dei 
hombre modésto, que pasó su v i 
da honesta y ejemplar en silen
cio, y que nos dejara con la pro
funda tristeza Mina huella de fra
terna admiración en el alma. 

D o n I g n a c i o C a m u s , p r i m e r r e g e n t e 

Era el silenioio mismo encarna
do en la fuerte, pero reservada 
personailidad de Ignacio Gamus, 
poeta delicadísima, espíritu con
centrado y alma de verdadera ins-
ipdración. Silencio y ínisterio, abro
quelados de su impenetrabil'idad, 
paseada éon rumbo y corrección 
por las calles santanderinas. Una 
verdadera institución, de cultura 
autodidáctica, pero que nada tenía 
que ver con el oropel ni con las 
apariencias, porque tenía la rea

lidad del atU-éntico fiel contraste. 
Isoctívago impenitente, pero 

siempre ambicioso de acaparar pa
ra, sí el aire tibio de las calles 
santanderinas, era ejemplar y ex\ 
quisito dentro de una corrección 
intachable. 

Este fue el primer regente dé 
talleres de la HOJA DEL LUNES, 
cuyo jubileo de plata celebramos. 
Su mención es rigurosamente jus
ta, por haber contribuido, decidi
damente, a la maravillosa presen-

tación tipográfica del 
modelo de agilidad, de naederrio 
alarde y de certera adaptación de 
unos medios materiales, liimtádos. 

Estas f ugaces semblanzas de los 
o^mpafleros asistentes ^ aaitalicio 
de la HOJA han sido los falleci
dos. Para ellos, ios que no pue
den agradecernos la remenahaBaaiaa 
evocadora, hemos escritos estes ¡H-
neas, que tratamos unan la con
dición de recuerdo y de parea. 

En aquella hahitación del enton
ces Ateneg de Sautander de la ^a-
lle de San José, cedida gaiiapte-. 
mente a la Aéooiaciqji de la Pren* 
«a, sé tuvieron los cambios; de im-
presiones, verdaderos eonsejos 
fundacionales. De allí ¿alió la rea
lidad que hoy jubilarmente oede-
bramos. 

Así queda saldada Ja deuda de 
justicia con los que no pueden 
asociarse a nuestra fecha. Por 
ellos, con el recuerdo evocativo de 
estas estampas, toscasi, sí, pero 
ahitas de cariño y buena tóten* 
ción, una oración y la fecundi
dad de tener delante su 
pío. 
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La peste arrecia al final del 
eiglo. En 1576, los vecinos dve Cas
tro mueren a centenares, y cunde 
el pánico en la villa, que es aban-
üojiada por su Ayuntamiento y 
por casi todo el vecindario. A este 
éxodo en masa sucede la ocupa
ción por bandas de ladrones ham
brientos, que cometen toda clase 
de crímenes. Y, sin embargo, la 
peste de Castro no fue más que 
pálida imagen de lo que había de 
eer la de Santander de 1597. 

Felipe I I comisiona a su médi
co, Luis Mercado, para investi
gar el origen del mal, y el galeno 
afirma que se había introducido 
por el puerto de Santander con 
las ropas y mercaderías desem
barcadas de un buque procedente 
de Flándes. 

Entre los siniestros acaecidos 
entonces se hizo bastante famoso 
el incendio de San Vicente de la 
Barquera. 

Tantas y tan continuas calami
dades, unidas a lo estéril y ás.p&. 
ro del terreno, al poquísimo des
arrollo de la industria y a lo es
caso de la superficie cultivada por 
hallarse la mayor parte cubierta 
de impenetrables bosques, hicie
ron de la Montaña una de las re
giones más pobres de España. 

Durante el siglo XVT produce 
nuestra tierra centeno, lino, uva 
y manzana. En los lugares coste
ros crecen lozanos naranjales y 
limoneros, y en la tierra interior, 
nogaleras y robledales, La bellota 
era el principa! alimento del ga
nado de cerda, que era el más 
abundante. En los valles de Ca-
buérniga, Tudanca, Rionansa y 
Cabezón, abunda el ganado vacu
no. La industria se halla repre
sentada en las ferrerías, molinos 
maquileros, telares para tejer la 
hila doméstica, y en Santander, 
por la fabricación de toneles. 

Los montañeses, como sus veci
nos los vascos, son consumados 
maestros ©n el arte de la cons

trucción naval; los mejores ga
leones que forman en las Arma
das de los Austrias, han sido fa
bricados en las orillas de la bahía 
de Santander. 

Bl comercio principal se redu
ce a la exportación de harinas lle
gadas de Castilla, y la importa
ción de paños. Existé un modesto 
comercio de cabotaje; se exportan 
remos y duelas para, barriles, y 
se importan granos y vinos ga
llegos. 

La luctuosa y melancólica exis
tencia de los montañeses en aquel 
triste siglo XVI fue varias veces 
interrumpida por la presencia de 
las fastuosas caravanas que 
acompañaban en sus viajes a los 
r^yes e infantes. Porqué las villa» 
de Laredo fueron elegidas por la 
Corte para puertos de embarco y 
desembarco en sus navegacioneH 

a los patees del Norte. En iSOft 
llega a Laredo la reina dpña Jua
na para despedir a su hija Gata* 
lina, que marcha a Inglaterra pera 
ser reina; en 1517 Garlos V pa* 
sa unos días en San Vioent© d* 
la Barquera, y cinco años después 
el Em perder desembarca *d 
Santánder con .4.000 soldado3 
alemanes y un formidable tren de 
artillería. Pasan treinta y cuatré 
años y volvemos a encontrar a 
Garlos V en Laredo, desde dontie 
emprende camino para su retorno 
de Yuste. Al mismo puerto arriba 
en 1559 Felipe I I , viudo ya d© la 
reina dé Iinglaterra, y en Santa©-
der desembarco, en 1159, dona 
Ana de Austria, nueva esposa d»! 
Rey Prudente. 

Por Francisco Q. Oain,n* 
y Aguinre. 

C o m p r e iui c e r t e i é% t r e f e 

d o n d e l e e f r e c e n 

e l m o y e r i v r t i d o 
CORUA* vieo 1*̂  a0 

S I M E O N 
LUGO 

J 
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Difunden el nombre i e nuestra ciudad por todo el mundo 

L o s a r t i s t a s q u e a c t ú a n e n l a P l a z a d e 

V e l a r d e s o n l o s m i s m o s q u e t r i u n f a n e n 

o s t e a t r o s m u n d i a l e s m á s p r e s t i g i o s o s 
Muchas cosas de tranisc&nd&n 

cía han surgido en nuestro ám
bito local, durante los veintieico 
años de existencia que hoy feste
jamos en nuestra HOJA DEiL L U 
NES; pero entre esas muchas co
sas, hay i que contar forzosamen
te una: el nacimiento de los Fes
tivales Internacionales que se vie
nen celebrando en la Plaza de Ve-
larde, o Plaza Portioada. como 
era su denominación cuando no 
tenia nombre, y antes, por consi
guiente, de haber yectbido el da 
aquel héroe santanderinp del 2 
de mayo, día del comienzo de la 
guerra de la. Independencia en'la 
capital de la nación. . 

Yo no sé si a estas alturas ha
brá quien pretenda discutir -yatór 
artístico a los Festivales Interna
cionales. No creo que hoy exista 
nadie, como sucedía al principio; 
pero si existiese, no quedaría más 
remedio que atribuirlo a cortedad 
de visión. Ei arte no es artículo de 
lujo, como se ha venido aceptan
do vulgarmente, sino artículo de 
primera ñeoesidad. Y siendo ésto 
así. como lo es, y, existiendo de
purado arte én los Festivales de 
la Plaza de Velarde, representan 

, un poderoso elemento de cultura 
para el pueblo santanderino, pues 
la palabra cultura sigue conser-

| vando el sentido y el valor que 
tenía entre nuestros clásicos, que' 
es el de, cultivo; y el cultivo o la 
cultura del hombre, puede ser 
física, moral, intelectual, estética, 
y de todas las posibilidades de 
percepción y^de expresión que el 

. hombre posee. 

A r t i s t a s d e r e l i e / v e 

m u n d i a l 
No hay que perder de vista al

go, que es definitivamente §igni-
1 fioativo, Y ese algo es conocido 
de todo aquel que viaja por el 
mundo, de todo aquel que lee y 
estudia publicaciones,- revistas, 
periódicos, s^an de técnica pro

fesional del arte, o sean de mera 
difusión; e&e algo —decimos— 
consiste en que, los solistas o con
juntos que actúan en la Plaza, 
de Velarde, son los mismos que 
destacan en los teatros y en las 
salas de mayor fama en el mun
do, sea en París, en Londres, en 
Berlín, o donde ustedes lo deseen 

¿Leen ustedes revistas técni
cas, o periódicos franceses, ingle
ses, norteamericanos, alemanes o 

B e n e f i c i o c o l e c t i v o , i n d u d a b l e 
He oído hablar, a veces, acer

ca de que si los festivales perjudi
can a ese o el otro de ios indus
triales establecidos en Santander. 
Yo de estas cosas no entiendo una 
palabra; pero es evidente que si 
a unos les perjudica a otros les 
beneficia; a otros industriales, se 
entiende, porque ei beneficio' co

italiano s ? Pues erí ellos habrán 
leído los" nombres de Argenta, o 
de Ansermet. o de Rossi; y los de 
Iturbi, Kentner, Kmapf, Brailows-
ky, o los de Janine Oharrat, o el 
Cuarteto Vegh, o el Sadler's Wells 
Theatre Ballet, serán allí . fami
liares, por lo que aquellos actuan
tes- que intervienen en los Festi
vales de la Plaza de Velarde, son 
de! renombre internacional, y su 
categoría se halla entre los de la 
primerísima fila. 

lectivo, el béneficio general, es in
menso, bien sea por la eultura que 
difunden, la elevación y afina

miento de la sensibilidad, o por
que pregonan por todo el mundo 
el nombre de Santander, y atraen 
hacia nuestra ciudad a innumera
bles extranjeros, con los subsi
guientes gajes que se derivan pa« 
ra la nación, para la Hacienda pú
blica, y para Santander y su pro
vincia, r 

Es clarísimo que si los festi
vales irrogan perjuicio a alguien, 
habrá que procurar, evitarlo 
—cosa, a mi juicio, fácil— pues 
a nadie debieran perjudicar, y en 
cambio, si beneficiar, como lo 
entienden y han entendido todas' 
las naciones y todos los Estados 
del mundo, pues el arte ni es co
sa de ahora, m sólo de la Pla
za de Valarde, pues sabido es 
que en todos los tiempos de la 
historia, o, mejor dicho, en los 
tiempos más significados, han 
existido hombres, dirigentes., 
conductores. Jefes de Estado qué 
han dedicado especial atención ai 
arte y a la culaura, por lo que 
han señalado un punto de parti
da o una línea divisoria. . 

Hoy, más que nunca, tiempos 
en los cuales la formación pro
fesional se extiende por todo el 
mundo, y va borrando,1 o contri
buyendo a que se borren, dife
rencias de clases, hoy más que 
nunca, digo, se debe difundir el 
nococimiento del arte y la per
cepción, pues afinar el sentido 
del ritmo y el de la perceptivi
dad es aguzar e] entendimiento, 
pues éste todo lo recibe o todo 
le llega al través de las percep
ciones sensoriales. 

Pero estas líneas no, pueden 
ser un tratado de estética ni de 
psioologíá, ni es posible adentrar
se en disquisiciones que serían 
impropias. De lo que estamos 
tratando es de Iqs Festivales In
ternacionales de la Plaza de Ve-
larde, de su importancia, de su 
historia y de su desarrollo, y eso 
es lo que tenemos que acometer, 
.aunque primero quisiéramos ha
cer unas •consideraciones dé indo-
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E l arte no es un artículo 
de lujo, sino de primera 
necesidad | p o r juh0 j . abin 

Aparte este programa, se die
ron también veladas de cine, en 
las que, por cierto, se proyecó co
mo, estreno en España, "Locura 
de amor". 

Asi se inicaton los festivales ;• 
y a partir de 1948 prosiguieron 
en su realización, con las mis
mas circunstancias que siempre 
en todo el decurso de la histo
ria, han coincidido en ei desarro
llo^ de similares, manifestaciónes 
artísticas : ampliación de p ogra-
mas, intervención de ejecutantes 
de mayor relieve, cambio de mar
co o de escenario y de lugar. De 
este modo se desarrollaron los 
festivales hasta el año 1951, in
clusive. ; 

P a s a n a l a P l a z a 

P o r t i c a d a 

fin el año 1952, los festivales 
reciben un impulso muy grande. 
A la sazón era gobernador é¡-
vil y jefe provincial del- Movi-
miento don facobo Roldan Losa
da. El programa de los festiva
les era un folleto confeccionado 
con muy bu211 gusto, y todo f i 
gura en él bajo el nombre de, la 
Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo. Ya es un progra
ma de vastas dimensiones el que 
se va a desarrollar en la Plaza 
Porticada, pues comprende desde 
el día 1 hasta el 31 de agosto. 

Si por las dimensiones el re
pertorio.es considerable, también 
lo es por los solistas y las agru
paciones: Orquesta Nacional, di
rigida por Argenta, Regino Sainz 
de la Maza, Enrique 'Luzuriaga, 
Teatro Español Universitario. 
Coral de Bilbao, Coro de Mineros 
de'Almadén, Grupos de Danza de 
la Sección Femenina, Teatro de 
Cámara y Teatro Looe de Vega, 
fueron los protagonistas de aque
llos, festivales del año 1952, que 
iniciaron los aue hemos conoci
do hasta la fecha. 

El año 1953 es de feliz recor
dación para los santanderinos. En 
el aspecto musical, los festivales 
culminaron en un éxito que pue
de calificarse de colosal por sus 
proporciones, y por el clamor de 
admiración que , despertó en el 
auditorio. En los nueve primeros 
días del mes de agosto de aquel 
año, y bajo la dirección del l lo
rado Argenta, fueron interpreta
das las nueve "Sinfonías" de 
Beethoven por la Orquesta Nacio
nal. La Plaza Porticada tuvo lle
nos rebosantes, y los éxitos se 
fueron sucediendo, hasta alcan
zar el máximo en el día memo
rable del 9 de agosto, en el que 
fue interpretada la "Novena^ Sin
fonía", de Bee/thoven, sinfonía con, 
coros, seigún es sabido. Aquella 
gigantesca composición musical, 
canto maravilloso de alegría y es
peranza, levantó oleadas de ad

íe erematística, aunque eso pa
rezca fuera de lugar. 

E l p r e c i o d e 

l a s e n t r a d a s 
Nos referimos al precio, de la 

entrada en los festivales. Algu
nos comienzan a encontrarle ele
vado. Comprenderán nuestro» 
lectores que nuestro deseo no 
puede ser el de enojarles; pero 
creemos deber nuestro informar 
acerca de las cosas que sabe
mos. Y ' entre ellas se encuentra 
lo siguiente. La entrada a los 
festivales wagneriapos de Bar
celona, ha venido importando la 
respetable suma de 650 pesetas 
la butaca, y ósto, como es na
tural, para cada función y para 
cada persona. Y si los lectores 
quieren-comprobar por lo que su
cede en los festivales de Salz-
burgo o en los de Birmingham 
—pongamos dos ejemplos de dos 
naciones, aunque pudieran po
nerse muchísimos— la entrada 
viene a suponer lo mismo, y no 
por razón dei cambio de la mo
heda, pues sin red&cir a pesetas 
la moneda austríaca o la ingle
sa, y (considerando el poder ad
quisitivo de cada una de ellas en 
su país, el precio es igualmente 
elevado, por la sencilla razón de 
que los festivales se celebran en 
teatros y locales reducidos, por 
lo cual la entrada es elevadisima, 
y el concierto o el espectáculo 
se reserva' para escogidos, «i 
bien hay que considerar que la 
vida media en Inglaterra es más 
elevada, por causa de la mayor 
riqueza del país. 

Pero volvamos a los festivales 
de la Plaza de Velarde; y no ol
videmos que son como un anejo 
de la Universidad ínternacionah 
Menéndez Pelayo, lo que prueba, 
una vez más, el valor cultural que 
se les atribuye, y que tienen. 
Corrió adscritos a la Universidad 
nacieron los festivales, en ei año 
1948, cuando era gobernador ci
vil y jefe provincial del Movi
miento, don Joaquín Reguera 
Sevilla, y las primeras represen
taciones y conciertos se celebra
ron en el edificio del Seminario 
de Monte Gorbán, que a la sa
zón, era la sede de la Universi
dad Internacional Menéndez Pe-
layo, por cesión que hacía el &x-
celentisimo y reverendísimo se
ñor Obispo, doctor don José 
Eguino y Treca. 

P r i m e r a 

r e p r e s e n t a c i ó n 
Por creer qye ha de servir de 

nota curiosa paía el lector, dire
mos que las primeras represen
taciones que se hicieron en. estos 
festivales, oomo adscritos a la 
Universidad, lo fueron con el si
guiente programa,' y en Gorbán. 

El auto sacramental, "La cena 
del Rey Baltasar", de Calderón 
de la Barca, por la Compañía de 
María Guerero; un concierto da
do por la orquesta de Bilbao, con 
Regino Sainz de la Maza, en el 
que fue interpr etado "El concier
to de Aranjuez", de Rodrigo, y 
además de esto, veladas folkló
ricas realizadas por la Sección 
Femenina, en las que intervinie
ron los grupos de canto y danza 
de Astorgaj Sevilla, Barcelona, 
Lérida, Guipúzcoa y Santander. 
Entre los grupos de nuestra 
provincia intervinieron varios de 
carácter local. 

A c c e s o r i o s e n g e n e r a l 

y r o c i a m i e n t o s 

l e i í n i m o Vidal l e la Peña 

A U T O M O V I L E S 

C á d i z , 1 2 y l e a l t a d , 1 9 r T a l é f o n o 2 7 0 7 7 « S a n t a n d e r 

miración y entusiasmo, l̂ a Plaza 
Portioada tuvo un lleno como 
rúnica; incontable número de 
oyentes hubo de permanecer en 
pie, por no hallar posibilidad pa
ra sentarse Lóe- vivas, las acla
maciones, los gritos, las ovacio
nes no se acaoaban. Hubo guien 
midió la duración, que si "no re
cuerdo ihal fue de unos veinte 
minutos. La impresión resultó in
mensa en todos los asistentes, y 
su ..recuerdo está perpetuado en 
la inoripclon que puede leerse en 
uno de los pilares de la plaza. 

En Danza, intervinieron en 
aquellos Festivales, Mariemma, 
Marianela. de Montijo y Pilar .Ló
pez,, así como quince grupos de 
la Sección Femenina, de otras 
tantas provintíias españolas., En 
Teatro, vimos representaciones de-
la Compañía Lope de Vega y de 
la Compañía Oficial del Teatro 
Plspañol. Los festivales llegaron 
este año hasta el 10 de, septiem
bre. _ 

En el año 1954, los festivales 
se hicieron ya internacionales; el 

de Janine Gharrát, y la actuación 
del director Gdlschmann, al fren
te de la Orquesta Nacional, asi lo 
revelan, de igual modo que el tea
tro de Shakespeare, el griego y 
e1. latina. 

Desde entonces para acá,, los 
festivales ban dado una tónica, de 
uilura, que si se comparan con jos 
demás- Festivales Internacionales 
europeos', no ceden en nada ante 
los otros: si bien puede haber, y 
hay, corno es claro, diferencias de 
naturaleza y de variedad 

No.es posible detenerse en la 
exposición o enumeración porqu& 
no es ese nuestro propósito. Lo 
que si indica una diversidad y un 
tono, es ia actuación del Ballet de 
Holanda, el del Teatro.,Real de 
Kstocplmo, la Orquesta de la'Suis-
&fc Romande, de Rubin&téin, ei 
"Diario de Ana Frank", en teatro, 
ei Ballet de la Opera de parís, de 
la de Berlín, la de Stuttgart, la 
actuación de5 Victoria de los An
geles, de Menuhin, Kentner, Cas-
sadó. y directores- corno Frede, 
Ansermet y Rossi, dicen mucho 

Ballet, de la Opera de Helsinki el en lo que respecta a categoría, sin 

que olvidemos la representación 
de la ópera "Carmen", de Bizet, 
tal como lo fue en el Festival I n -
tei nacional de Aix-en-Provence. 

No prétendemos hacer una enu
meración que seria larguísima, y, 
aburrida para el lector. Lo que 
deseamos es "hacer ver la impor-
lahcia que para nuestra'ciudad y 
piovineia. tienen esos festivales, 
con Iqs, cuales'adquiere categoria 
cualquiera población europea. 

E l f e s t i v a l d e 1 9 6 0 
Con esto (quisiéramos cerrar 

este trabajo, haciendo una breve 
alusión al Festival Internacional 
del próximo verano. En nuestra 
ciudad va a registrarse una no
vedad interesante, por medio de 
la cual la Plaza de Velarde será 
escenario de actuaciones como 
las que tan elevado renombre tie
nen en Inglaterra, en la pobla
ción de Llangollen, en cuyo con
curso interpacional obtuvo s«ña-
ladísimo tríufo el Grupo de Dan
zas de Cabezón de la Sal. Se ce
lebrará aquí durante cinco^días 
un certamen internacional de 
danza pqpular, con grúpos de muy 
diversos países. 

Solistas de .Zagreb, el "Ameri
can Ballet Theater, de Nueva 
York: la Orquesta Nacional, el 
recita! de canto de la extraordi
naria elizabeth Sohwartzkopf, 'el 
Ballet de Antonio, y la Compañía 
del Teatro de la Zarzuela, así co
mo la de Lope de Vega, entre 
otras actividades que no es posi
ble recoger, expresan lo suficien
te acerca del relieve que adqui
rirá el nombr de Santander en las 
más diversas regiones 

Y esto es lo que ño debe ser 
olvidado. Por, los Festivales de la 
Plaza de Velarde la Prensa más 
destacada del mundo habla de 
Santander ^'y el nombre de nues
tra ciudad es conocido en todos 
los hoteles, pronunciado por to
das las radios, y en muchas pan
tallas de la televisión se repro
ducen escenas o se hacen comen
tarios basados siempre en unas 
actividades artísticas que comen^ 
zaron ignoradas y sencillas en 
Monte-Corbán, y hoy, por médio 
de la difusión que la técnica ha 
logrado rebasan las fronteras de 
todas las naciones. 

S e r v i c i o 

J O S E V I D A L D E L A P E Ñ A 

L a m á s m o d e r n a i n s t a l a c i ó n p a r a l a a t e n c i ó n y s e r v i c i o 
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g r á f i c a s m o d e l o 

f e r m a n d o r u i z g ó m e z - a c e o 

t o d b c i ó s e d e i m p r e s o s 

alcázar de toledo, 7 

teléfono núm. 26463 
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en los últimos 25 años 
L a r e s e r v a d e l Saja . - E s p e c i e s v e n a t o r i a s n u e v a s 
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G A L L E T A S 

Y C A R A M E L O S S Ú C S í 

•m m». •». 

x)rda o becada, hermosa especie de caza menor , de la 
en nuestra provincia. 

las provincias colindantes de As
turias y León, constituye la ma
yor reserva para un conjunto, el 
más numeroso, de especies cine
géticas mayores. Y si es cierto 
que los montes de Toledo y las 
dehesas extremeñas guardan sus 
venados y linces, y el macizo de 
Gredos mantiene su famosa Ca-
pra hispánica, lo es también que 
la Montaña cuenta desde el uro
gallo al oso', pasando por el corzo, 
el jabalí y el rebeco o gamuza, 
con la más variada representa
ción en especies de caza máyor. 

No es esto extraño si se con
sidera que dentro de una exten
sión relativamente pequeña, se 
agrupan biotopos tan favorables 
para diversas especies, ,como el 
monte y el valle, el bosque y las 
cimas de alta montaña. Montes 
de pasto y matorral, encuadrados 
en bosques —hayedos, robledales 
y castañedas— que merced a un 
clima húmedo y a una topografía 
sumamente propicia, se desarro
llan en ejemplares tan notables 
como aquellos castáños que por 
sus hendiduras dejaban paso su
ficiente a una carreta; y aquel 
famoso roble "Cubilón", de Rúen.-
te. que no abarcaban diez hom
bres y cuyo dibujo se conserva 
en el Museo Naval, según a prin
cipios de siglo citaba Armente-
ras en su libro "Arboles y mon
tes"; y por último las regiones 
de alta montaña —con cimas ro
cosas y escarpadas, muchas veces 
cubiertas de nieve— de nuestra 

I" cordillera. Así se explica que la 
Montaña fuera años a t rás un ver
dadero paraíso para la caza. 

R e g i ó n d e 
c a z o y p e s c a 

Tras de los verdes valles, cuyas 
últimas vaguadas se dilatan en 
praderías junto al mar, se extien
de la oscura masa arbórea escalo
nada laderas arriba, señoreando 
el paisaje de ríos, breñales y pas
tos; al final, como telón de fon
do, el abrupto y rocoso conjunto 
de las altas cimas de la Cordi
llera. Así, la provincia de Santan
der, con su magnífico escenario 
de valles, bosques y montañas, es 
una de las pocas regiones espa
ñolas en las que la caZa^y la pes
ca deportiva, pueden, todavía hoy, 
ejercitarse con éxito. 

Hace medio siglo," la Montaña, 
según noticias recogidas de los 
viejos relatos, era una de las ma
yores reservas naturales de cier
tas especies, como el jabalí y el 
oso, que ya escaseaban o habían 
desaparecido del resto de la Pen
ínsula; y por ello su proyección 
literaria en la hazaña de Pito 
Salces, que narrara Pereda en 
"Peñas Arriba", era tan lógica 
y natural como referir Un episo
dio cinegético de patos en la A l 
bufera valenciana o de perdices 
en la Tierra de Campos. Hoy no 
es lo mismo, pues el natural in
cremento de la población humana 
ha hecho que el contingente de 
piezas venatorias vaya disminu
yendo—sabido es que donde apa 
rece el hombre desaparecen los 
animales salvajes—. Pero aún así} 
puede decirse que Santander, con 

U n a n u e v a e t a p a . 
Los v e n a d o r e s d e S a n H u b e r t o . 
L a e r m i t a d e los c a z a d o r e s . 

que hay buenos cazaderos 

conservación de la qaza mayor en 
nuestra provincia. 

Los montes que se citaban en 
la orden son los comprendidos en_ 
tre los ríos Saja y Besaya, o sea, 
los montes de Ucieda, Bárcena-
mayor, Cieza, el Moral, Valdeigu-
ña, etc., agregándose también el 
monte de Tejas y el de Canales. 
En total 32 montes con. más de 
cincuenta mil hécíáreas. y las es
pecies que se protegían eran el 
oso, el jabalí, el corzo y el uro
gallo. 

Así, en un conjunto de valles, 
guardados por montañas que lle
gan a los 2.000 metros de altura,' 
se encierran las pinas laderas po
bladas de bosques, querenciosas 
del corzo; las vaguadas fragosas 
y de matorral, propicias al era-
barde del- jabalí; los altos bosque-
tés de haya donde, de madrugada, 
reclama el urogallo... y en cuánto 
al oso, ahí. tiene docenas de sitios, 
donde volverá a encontrar los sa
brosos ráspanos o "borranchicos" 
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m 
y las colmenas silvestres con la 
rica miel de que él es goloso; sole
dades, en fin, propicias a las re
celosas salvajinas... y además pa
ra los futuros venados que llega
ran a soltarse, las altas campas 
donde estirar los ágiles remos, y 
los rincones recónditos donde 
crían las ciervas. 

Y dominándolo todo, a mitad 

Durante los años treinta y cin
co y treinta y seis y naturalmen
te, los de la guerra civil, se esta
bleció un paréntesis en las acti
vidades deportivas. Atrás queda-
fea una época en la que algunos 
pocos, pero notables cazadores, 
realizaron proezas cinegéticas só
lo posibles por la abundancia de 
resés y la afición y maest r ía 'de 
aquéllos. 

Jfíue ya 'después del año 1940 
«uando una nueva generación, 
asesorada p o r los veteranos, 
irrumpió 'con entusiasmo e ímpe
tu. Todavía hg,bía reses. Es más, 
en algunas espécies, la tregua que 
se les había dado produjo un no
table aumento de ejemplares, re
novándose con este motivo uña 
añeja tradición cinegética y la in-
oorpqración de elementos jóvehes 
al núcleo de los viejos deportis
tas, Pero no hay bien que cien 
años dure, y la abundáncia de es
copetas y rifles, y como conse
cuencia el exceso de piezas muer
tas, hizo que pronto los más ex
perimentados dieran la voz de 
alasma, ya que al matar a man
salva jabalíes y corzos, incluso 
las hembras,- se hacía un mal dif l -
cilraente remediable. T por ello, 
hacia el año 1944 ó 45, según crée
nlos, nació una agrupación, los 
"Venadores de San Huberto'*, 
de la que fue iniciador o por lo 
menos entusiasta promotor, don 
Francisco Setién Ubierna. Contó 
la agrupación desde sus comien
zos con unos cuarenta asociados, 
los cuales aún siguen, salvo las la
mentables bajas producidas por 
la muerto desde entonces. 

En el seno de la agrupación 
•urgió pronto una idea de la que 
el mismo Pancho Setién fue en
tusiasta propagandista: Celebrar 
todos los años la fiesta de San 
Huberto, patrón universal de la 
caza, en una pequeña ermita de
dicada a Nuestra Señora de las 
Nieves, í n el Alto del Mor3.I, es 
decir, en plena zona de caza ma
yor y en uno de los más bellos 
lugares de la geografía montañe
sa. La idea tuvo gran transcen
dencia y, en efecto, fue solemne
mente colocada una imagen del 
Patrono ea pequeña hornacina 
júnto a la imagen de Nuestra 
Señora. 

Y desde entonces, todos los 
«Sos, hatga bueno o mal tiempo 
••-casi ¡siempre es malo por aque
llas alturas el 3 de noviembre—, 
suíbe gran número de cazadores 
ese día, a oír allí misa. Hasta el 
reverendo Padre Cáscón, S. J., 
sabio investigador que ya goza de 
Dios, subió el año 1948, con un 
tiempo tremendo de lluvias y de 
frío, a decirnos la misa en el Mq-
r a l Y todavía recordamos emo
cionados el tema y hasta las mis-
fllías frases de su sermón: "No 
l * i de ser la afición a la caza bmk 
tiro para olvidar el cumplimiento 
efe los defcereB religiosos, dejando 
* ms coló dfa fftstWo de oír la 

Santa Misa. La, creación impulsa 
a elevarse a Dios y al cumpli
miento de sus divinas leyes, y el 
noble deporte cinegético no ha de 
mancharse con el pecado mortal 
de un solo domingo sin cumplir 
el precepto". Y la exhortación del 
anciano jesuíta, dicha paternal
mente, mientras la lluvia impul
sada por el cierzo azotaba los 
muros de la pequeñá ermita de 
los cazadores, halló eco en la con
ciencia de todos los monteros 
montañeses. 

Por lo que respecta a nuestro 
grupp o cuadrilla de caza, siem
pre-és el primer.tema tratado el 
de la hora de la Misa, en. la prepa, 
ración de toda montería en día 
festivo- Incluso hemos llevado un 
sacerdote con nosotros, si había
mos de salir de víspera, para que 
nos dijera una Misa en la madru
gada, si no la había en el pueblo. 
¡Que lo primero es Dios; y des
pués, el deporte! 

L a r e s e r v a d e l 
S a j a . - H o m e n a j e 
a d e n E n r i q u e 
C a m i n o . 

Y fue idea de un gran deportis^ 
ta, que también ponía a Dios pri
mero de todo; del maestro indis
cutible de los cazadores y pesca
dores montañeses, del llorado 
amigo don Enrique G. Camino, a 
quien sólo hace unas semanas 
llamó Dios a Sí, la de poner or
den en el caos que por exceso 
de afición en muchos y aún por 
falta del sentido deportivo en al
guno, amenazaba a la riqueza 
cinegética de lá Montaña; y fue 
en una fiesta de San Huberto 
en el Moral, donde la idea quedó 
aprobada con entusiasmo por to
dos los venadores: Había de 
crearse una reserva que mediante 
una veda por cierto tiempo y una 
rigurosa reglamentación después, 
permitiera la conservación y el 
iricreraento de ciertas especies 
próximas a extinguirse en, nues
tros montes y la. introducción de 
otras, como el venado o ciervo, ya 
hace siglos desaparecida de ellos. 

Y fue el mismo don Enrique 
Camino quien contando con el be
neplácito y apoyo de la Jefatura 
del. Distrito Forestal, laboró in
cesantemente hasta conseguir del 
Ministerio de Agricultura, por 
orden del 2 de marzo de 1948, la 
prohibición del ejercicio de la 
caza mayor por un período de 
tres años en la zona reservada, 
incluyéndose en la-prohibición la 
caza del urogallo, y creando a la 
vez una Junta qué había de velar 
por el cumplimiento de la dispo
sición ministerial, Y así nació ía 
denominada "Reserva del Saja, y 
fregados", que tan inmejorables 
resultados ha producido en la 

del camino entre Serradores y 
Montequemado, marchando por 
las cimas, la ermita de Nuestra 
Señora del Moral, más arriba de 
la Venta de Turdías —buen paso 
del jabalí— y oteando las hay^,s 
de La Dehesa, criadero de corzas; 
y albergando pueblos de tan añeja 
tradición cinegética como Bárce-
namayor; y montes éon nombres 
que suenan a cacería, como el 
Serrón y el Canganoso. 

Y según creemos, fue también 
junto a la ermita del Moral y por 
iniciativa del doctor Cabello, 
donde surgió la idea, clamorosa
mente acogida por responder a un 
sentimiento unánime, de tributar 
a don Enrique Camino un home
naje, que tuvo lugar el 4 de abril 
de 1948, con un banquete en La 
Vizcaína, de la Albericia, al que 
concurrieron todos los cazadores 
montañeses; y al que siguió la 
edición de un libro titulado "Un 
montero montañés", donde se 
exalta en diversos artículos debi
dos a muchos cazadores y escrito
res montañeses, la figura de don 
Enrique G. Camino y en el que 
figuran, también, algunos bellí
simos relatos cinegéticos del pro
pio Camino. 

Por cierto que entre los asis-

a la de 1959-60, nada menos que 
223 jabalíes y 131 corzos machos 
y adultos, pues está prohibido ter
minantemente disparar sobre las 
hembras y jóvenes de esta espe
cie. Urogallos (para cuya caza se 
necesita otro carnet especial) han 
sido cobrados 24 en las tres últi
mas temporadas. 

Pero lo más interesante es que 
en la reserva abundan las piezas, 
si bien se fija cada año el cupo 
de caza, precisamente para man
tener y acrecentar su número. 

Hay algunos montes de la reserva, 
como son La Delrésá y La Mahi-
lla, donde en todas las monterías 
hemos visto corzos, más abundan
tes, como es natural, las hembras, 
por estar protegidas. Y en cuanto 
al urogallo, ya no hace falta para 
verle ir a lugares clásicos antaño, 
a Polaciones o a los altos de Cqs-
gaya, en Liébana. Porque nos» 
otros hemos volado un macho su
biendo a un puesto alto/ del mis
mo monte La Mahilla, casi" a la 
vista de Bárcenamayor. 

N u e v a s e s p e c i e s e n l a r e s e r v a : 
c i e r v o s y g a m o s . 

El programa respecto de la Re
serva encerraba aún metas más 
ambiciosas que la mera repobla
ción: La introducción de nuevas 
especies. No era éste el primer 
ensayo en nuestra provincia, 
pues años atrás^ en tiempos de 
la Monarquía, se habían soltado 
varias parejas de gamos regala
das por Su Majestad don Alfon
so XI I I , con ol: jeto de aclimatar
les en nuestros montes de Saja 
y Barcenamayoi.. Por desgracia, 
el intento resultó fallido, pues 
las reses fueron dispersándose y 

Por Arturo DE LA LAMA R. ESCAJADILLO 
De la Real Socedad Española de Historia Natural. 

Dos grandes lobos, especie que antaño era terror de rebaños 
y cabanas, y de la que los ali mañeros han cazado 434 ejem

plares en los últimos catorce años. 

tente» al banquete homenaje se 
hallaba, ya viejo, pero .todavía 
fuerte y recio, el famoso Melchor 
Martínez Collantes, "Melchor" a 
secas, pues no hacía falta más, 
para los cazadores; el que tenía 
en su haber dieciséis osos gran
des, el mayor de más de catorce 
arrobas, y siete oseznos, en, to
tal 23, muertos con una escopeta 
de pistón, de un solo cañón; ade
más de innumerables jabalíes, 
corzos, lobos y águilas. 

Los resultados de la e l a c i ó n de-
'a reserva, son concluyentes: el 
iño de la apertura, esto es, en la 
lemporacla 1953-54, se despacha
ron 408 carnets especiales para 
caza mayor, y este año 1959-60 
han sido 506 carnets para caza 
mayor y 154 para la caza menor 
en los mismos montes de la re
serva. El número de piezas cobra
das en dichos montes ha sido en 
las siete temporadas desde 1953-54 

muriendo, unas entre las fauces 
de los lobos, y otras a manos de 
los cazadores furtivos. El caso es 
que los últimos fueron cazados en 
sitios tan distantes de la suelta 
como Solares' í San Vicente da 
la Barquera, y uno de los anima-
apareció ahogado y flotando fren
te á Unquera. Había, pues, d* 
procederse ahora con más cui
dado y mayores garantías de éxi
to. 

Y, afortunadamente, así se h i 
zo, bajo la inteligente üirecoión 
del ingeniero don Fernando Si
los, encargado por la Dirección 
General de Montes de la ordena
ción de la caza en nuestra pro-
vinoia. El paraje escogido cuida
dosamente para primera suelta 
fue ei sitio denominado Andigóa 
de Araos, en ©1 monte Río de los 
Vados, término de Üoieda. Y hacia 
allí nos dirigimos en las primeras 
horas de la tarde del 17 de juíio d© 
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1950, don Julio Yarto, ingeniero 
jefé del Distriio Forestal; don Er
nesto Gañedo-Argüelles, inspeo-
tor general de Montes; don Enri
que González Camino, y el autor 
de estas líneas. A la entrada del 
monte se nos incorporó Fernando 
Silos, bajo cuya vigilancia directa 
durante el tran&porte, habían lié-
gado las cría» de venado o cier
vo, que se hóbían de soltar ©a 
el cercado protector para, un í 
vez que estuvieran' ya fuertes, 
lanzarlos al monte. Procedían los 
venados, dos machos y cinM 
hembras, todos entre uno y dos 
meses de edad, de Quintos d1» 
Mora, en los montes de Toledo. 

A esta repoblación siguieroa 
otras hasta el af o 1957, también 
de venados, cen un número to
tal de 61, soltados en la resérvi. 

También en Ucieda, ^ en »l 
año 1956, se soltaron 21 gamos 
o paletos. Y así como con el vena
do se ha tenido el más completo 
éxito, existiendo hoy muchos 
ejemplares adultos con hermosos 
trofeos, respecto de los gamos 
so tienen todavía pocos datos 
precisos y ha de esperarse aún 
para ver los resultados. i 

C a z a m e n o r . 
R e u n i ó n 
i n t e r n a c i o n a l 
d e « b e c a s s i e r s » , 
e n S a n t a n d e r . 

Paralelamente a la afición des
pertada por la caza mayor, y a 
partir del año 1940, se incremen-
tó^ en toda la provincia la de la 
caza menor y volatería. Y en mu
cha mayor proporción, basta ©l 
punto que sí 'as licencias de ma
yor suman quinientas y pico, «l 
de las licencias generales de cazi 
(valederas sólo para menor) tx 
pedidas anualmente, son varios 
millares. 

Y esto, a pesar de que hemos 
de reconocer que si para la mon
tería nuestra región es una zona 
privilegiada, no es-lo mismo pa
ra volatería y roedores. La lie
bre, el conejo y la perdiz roja, 
piezas clásicas d© munición me
nuda y de per cha y morral, no 

abundan en nuestra provinciáV 
Pero, en cambio, no «éfiaséaú 
otras especies, como son la «dS 
dorniz, la becacina, agachadiM» « 
"láguneja" y la perdí? pardilla; 
nittampoco las migradofats <á© ln¿ 
viemo, natos (en diversas «spe? 
cíes) y íímicolaiS o aves de HBé; 
ra; además de la mis apreciad^ 
tanto por su carne oomo por s.a 
interesante oaia: k becada $ 
"sorda". 

Ya están lejanos aqueilo» ttente 
pos ea los que las licencias dé 
caza expedidas eraa uhós icpoeo^ 
cientos, si bien en cada pneblo 
había dos o tres viejas éscdpetós 
"Lefaucheux", y aún de tes d« 
pistón y carga pop la bóca, «íhi 
las que sus poseedores, sin pr$ 
ocuparse de guias ni lioenolas. 
sacudían a mansalva a las graal 
des bandadas de avefriás^ w a B | ' 
tos o "volanoicos" y estornind», 
hurtando el cuerpo a la'Beneiüé-
rita y avizorando sicnipr*, p « 
praderas y marismas, la posroí* 
presencia de ios tricornios, paíí 
poner pies en polvorosa. ¡ Y todo 
por evitarse los dos duros, « Hoéb 
asi, que debía costar Ja IkencMl 
Los encharcados prWoa de Ba
guales, las junqueras del Ronzón, 
los polders de Alday, las mafii': 
mas de Maliaño (hoy Utream 
del aeropuerto) y las ría» de Ga,* 
ma y de Limpias fueron, para car 
zar distintas especie», verdada* 
ros paraísos cuyo esplendor ya m 
hemos alcanzado los que hemp» 
venido detrás. Sin embargo, 
se pueden pasar buenos ratos, . ̂  
s© cuenta con tiempo, que gen*-
raímente falta en el ritmo acele
rado d© la vida actual, tirando i 
las lagunejas m los sitios apro* 
piados o levantando codornicc* 
con un buen perro, amén de la* 
salidas a patos y zarapitos en tea 
rías de Sahtoña y Santander. ^ I 

Y qos queda también en «u* 
entradas, la reina de la vwaleria-
la sorda o becada, Y ésta no .e* 
nada despreciable. Bl mismo 
rique 6. Camino, que tantas p i ^ 
mayores logró en su vida da 
montero, escribió, respecto d e . » 
sorda: "Reina 4© las casas ^ 
perro de muestra, habrin 
considerarla, cuantos la , 
practicado duiant© aüos en 1^ 
bellos monteé que fréoU?nta. 
todos los cazadores, es oierfo. ) 
pueden apreciar la. belleza d* 
caza de la sorda... Yo guara» 
como el más grato recuerdo de 
mis excursiones a becadas, «.O" 
un día que cobró diecisiete a' 
ellas y una agaolíadita, todaí** 
postura de, perro, en la* amr 
guas escajeras y avellanales son» 
cido por f tos campos de . Eswi 
da". Así se expresaba qlufin.M. 
bia practicado dü^ánté muípo* 
años la caza d t las más diveiw 
especies mayores y menores 
todo el territorio nacional y 
ra de él. 

Y ©n la Mntafla hay aflo« **' 
traordinariamenté buenos ©» 
trada de sordas. Reoon« 

! (Pasa a la ptlgin* 

P a ñ e r í a p a r a c a b a l l ^ r t ó 

Los m e j o r e s p r e c i o s 

S I M E O N 
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S a n t a n d e r c o b r ó M a n o l e t e s u c o n t r a t o 
m á s barato y to reó su ú l t i m a corrida completa 

Charla con un aficionado santanderino, que celebra las bodas de plata de su buena memoria 

./•¿ •'••••'Sí.-:-

Lfi presentación de la pareja de moda, Aparicio y U t r i , en 
Santander, a rmó un enorme revuelo, y puede considerarse 
como una' dé las efeniérides taurinas más relevantes del úl

timo cuarto de siglo. 
w ¿ L 6 parece a usted que 

éctepos , unos parrafillos de to-
,ros?* .Vamos a aprovechar esta 
''escampada" mientras se- arregla 
eso de. los fiohajes y de los tras
pasos.-- , 

El hombire con auien. habla-
mos es' más aficionado que los 
|nirl$.(ienps. vque no. faltan ni a 
.̂ ina corrida, aunque aJgunQs peo
nes ,les hagan la faena de procu-
W ' {fft© los toros rernaten en 
Mlo^r Adérnás, su memoria es' de 
las .%ie "toman" ün discurso sin 
ta'qiiigraíía. 
. —Si es de toros —nos con-

lestá.;—. estoy yo hablando, cator
ce'trimestres y no he' pasado del 
papeulp. Apunte psted el tema, 

•y ááelante 

—Nosotros quisiéramos que 
usted comentase los hechos tau
rinos más salientes ocurridos en 
Santander en los últimos veinti
cinco años. 

—¡ Como quien dice que ce
lebre las bodas de plata de mi 
memorial —exclama, riendo. 

—Pues, hombre, algo asi, y 
nos consta que usted las celebra
rá sin ningún esfuerzo —le ani
mamos. 

—Bueno, pues vamos a ello, 
y si me pierdo, haga usted el fa
vor de señalarme aunque no sea 
más que la puerta de caballos. 
A mi juicio, , en estos veinticin
co años que usted pide a mi me
moria, hay cuatro hechos que 
destacan sobre los demás por su 

signlfloaolón. Fueron la corrida 
del 9 de agosto de 1942, en la 
que Manolete cobró el contrato 
más bajo de su vida torera; ¡la 
del 25 de julio de 1943, en la, 
que un toro de Escobar cogió 
gravemente a Pepe Luis Váz
quez; la del 4 de agosto de 1940, 
en la que Marcial Lalanda, con 
una soberana faena de muleta 
hizo firmarle un pacto de amis
tad y no agresión a un público 
que le era obstinada y peligrosa
mente hostil; y la del 26 de agos
to de''1947, qüe fue la última co
rrida completa que toreó Mano»1 
lete en su vida. Cuarenta y ocho 
horas después, moría en Lina
res... • 

—Decía usted que el contrato 
más bajo de Manolete... —-le in
terrumpimos. , 

—Sí, el más bajo, pero por ra
bones de amistad y de genero
sidad'. Menchaca saibe mucho de 
cómo se hizo el cartel de aque
lla tarde, con Manolete, Pepe 
Luis.N Niño de la Palma y toros 
de Melero, y de la cantidad con
venida que recibió Camará en un 
sobre en el Hotel México. iTuvo 
garbo, emoción y . . . gastos de te
léfono la cosa!... Pero se hizo, 
y, a excepción del pobre Mano
lete, vivos están, y que sea ^or 
muchos años, cuantos intervinie
ron en la organización. 

— i Y qué recuerda usted de 
la cogida de ^epe Luis? —pre
guntamos. 
- —Que la recibió en la cara, 
pero que le alcanzó un poquito 
al ánimo, como las realidades nos 
lo irían diciendo después. Y ya 
que estamos recordando cosa» 
del año, 1943, haga memoria del 
escandalazo que se produjo en 
la plaza, en la corrida del 8 de 
agosto, al recortar David a un to
ro de María Montalvo, y romper
le una pata. El público se irritó 
porque el peón le había privado 
de ver actuar en los dos toros a 
Manolete,, que alternaba con An
daluz y Juan Mari Pérez Taber
nero. 

—-¿.Recuerda usted bien la co 
rrida del 26, de agosto de 1947? 
Aquélla en que el inolvidabi» 

cordobés mató por última vez 
sus dos toros de una tarde... 

—Como si la estuvi&ra viendo 
en este momento. Era. Ta prime
ra Corrida de Beneficencia, con 
vSstidos de luces y con amplitud 
de objetivos, que se celebraba 
en, Santander. Manolete había to
reado en nuestra plaza el día 6 
de! mismo mes una corrida muy 
brava de Ignacio Sánchez de Se-

púlveda, sustituía, por cierto, de 
otra andaluza anunciada y que, a 
última hora, les pareció impro
pia de la calidad del festejo y de 
la importancia de Santander, tan
to - a Chopera como a Camará. 
Mano'lete, que alternó con Gita-
nillo de Triana y Peplh Martín 
Vázquez, hizo en el quinto toro 
una faena excepcional y asom
brosa; de "monstruo", efectiva
mente. Esta faena y la categoría, 
de atracción 'irresistible y perma
nente, del inmenso 'torero, dieron 
a la corrida' del día 26 un enor
me y triple interés, que se refle
jó inmediatamente en las taqui
llas. P'or cierto, recuerdo que el 
jefe de la Policía municipal, or
denadora del tráfico, se. creyó 
en el caso de publicar una nota 
con normas muy pertinentes res
pecto de'ida. regreso y aparca
miento, y en la que se.recorda
ba que en la corrida del día 6 
habían acudido a la plaza 1.200 
automóviles. 

—Bueno, pero la corrida... 
—La corrida fue gris, en gene

ral. Los toros de Rogelio Miguel 
del Corral fueron a menos y se 
mostraron cobardones y ni Juani-
to Belmente; ni Manolete, ni Revi
ra hicieron otra , cosa que taparse. 
A Manolete le vimos macilento, co
mo ausente de su calidad y de su 
rango, y hasta en algüna ocasión' 

de sus faenas de muleta, con 

pelo caído sobre la frení^, ¿o que 
nunca le había sucedido... ¡Algo 
le pesaba en el ánimo al coloso! 
¡Como si la zahori de la poesía le 
estuviera empezándola decir al 
oído sus augurios del parador de 
Manzanares I 

—Lo de la reconciliación del pú
blico con Marcial también lo re
cordamos perfectamente nosotros-
—le decimos. 

—Y recordará también que al
ternaba con Domingo Ortega y con 
Manolete, que era la novedad', de 
la corrida, y-que les pudo a los 
dos. Bl año 1940, en efecto, tuvo 
bastantes cosas taurinas de inte
rés. Aparté de l-o del desquite de 
Lalanda, que tuvo incluso reso
nancia nacional, el 25 de julio se 
presentó en nuestra plaza el novi-
lleh) puntero Pepe Luis Vázquez, 
que no gustó y que, por cierto, fue 
cogido casi en el mismo tercio 
donde, tres años después, recibió 
la cornada grande. Alternaba el 25 
de julio con Paquito Casado y An-
toñito Bienvenida. Y el día 11 de 
agosto de este mismo año mataban 
miuras en la, plaza de Cuatro Ca
minos, Pepote Bienvenida, El Es
tudiante y Rafaelillo... Y ahora 
que hablo de BI Estudiante, ¿re
cuerda us^ed de aquella corrida 
en qué entró a matar a un toro de 
Pérez de la Concha llevando un 

elsombrero en vez de la muleta en 

la mano de vaolar ? Pero lo que, 
probablemente, se han extraviado 
en su memoria son los anteceden-
bes de aquella corrida. Se celebró 
el día 26 de julio (que era domin
go) del año de 1942, y - estaban 
anunciados seis toros de Pérez de 
la Concha, para El Estudiante, 
Paquito Casado y Morenito de Ta
layera. Pero, §.migo, los toros, 
desde su llegada d'e Sevilla, que 
fue el jueves por la tarde, se ne
garon a comer, y ni ofreciéndoles 
volverles a la dehesa se decidían 
a tirar un mordisco a la alfalfa. 
Cundió la noticia por Santander y 
los aficionados llegaron a preocu
parse. ¿Qué pelea iban a hacer en 
el ruedo* agotados por Un viaje 
tan largo y tres días en ayunas? 
Por fin, se supo en "La Carmen-
cita" que el sábado por la tarde se 
habían acercado un poco los ani
males a los pesebres. Y, natural
mente, la pelea que hicieron ante 
picadores y gente de a pie fue la 
que los aficionados bailan pre
visto: tardona, con frecuentes cal 
das, lamentable. Hubo un toro .jue, 
sin exagerar, estuvo dos minutos 
largos tumbado en la arena. lYa 
sabía El Estudiante que exponía 
bien poco al sustituir la muleta 
por' un sombrero... I 

—¿Recuerda usted la fecha de 
la presentación de ' la ríos Arruza 
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Manolete, en Sancandei, en «a última corrida completa de su 
vida torera. JE1 gran torero, en un pase en redondo, extraor

dinario de temple y ajuste. 
en Santander? —preguntamos a 
nuestro amigo. 

—¡ Hombre, sí ; lleva usted ra
zón al traerlo a cuento! i Encajo 
el palmetazo, porque ese hecho 
debí incluirlo entre los más des
tacados del último cuarto de siglo I 
Arruza se presentó en la Plaza de 
Saatander el día 20 d'e Agosto de 
1944. Alternó con Juanito Belmen
te y Antonio Bienvenida, en la l i 
dia de seis toros, docilones y con 
poca fuerza, de' Pabló Romero. 
¿Quiere usted más detalles? Ves
tía Arruzia de lila y oro y a su pri
mer toro le cortó las dos orejas. 
lAh, y su segundo le tiró ün gaña-
fon y 1© infirió un puntazo en un 
muslo! ¡No sé cómo ha podido sa
lirse de mi memoria esta, corrida, 
preparadla con tanto aparato y es
perada con tan honda expectación! 
Gas! con tan honda expectación 
como la presentación de Aparicio 
^ L i t r i , Ql día 17 de agosto de 1950. 
Yo no recuerdo efervescencia tau
rina mayor que la que precedió y 
siguió a esta corrida, f Aquello fue 
el disloqué de comentarios y dis
crepancias l Hubo grupos de enfa
dados que, ante la tarde gris que 
aquí "les salió" a los muchachos, 
pusieron en duda hasta porve
nir profesioinal. ¡Y a. la vista está 
que ni Aparicio ni Litri han podido 

juntar para comprarse una mailA 
bicicleta ! Nueve días después de 
esta nbvilladai el 26 de agosto^ 
comparecían los miuras en nuestra 
plaza, después de diez años de au
sencia. Los mataron Andaluz, Bien
venida y Pablo Laiánda. 

—¿ Algún otro hecho. salientelTi 
—Hombre, saliente, saliente..-. 

Que el 7 de agosto d'e 1949 se pre
sentó en nuestra plaza MartoreU...; 
que el 5 de agosto de 1945 vimos 
ya en plan de huida de los ruedos 
de España, al mejicanti Silverio 
Pérez... y que —esto es más leja
no y doloroso— ©I día 1 de sep-
timbre de 1938 se conmovía la afl-
oión santand'erina con lá noticia 
de la muerte, en San Sebastián, en 
la madrugada del día 31 de agosto, 
del gran torero Manolo Bienvenida, 
que tantos de sus triunfos ̂ nos ha
bía hecho gustar... No sé se lo 
llevaron ¡os toros por delante, co
mo a Manolete; murió de quíst© 
hidatítico en los^ pulmones, con' 
tagiado de su perro de caza fav")-
rito... , 

No quisimos forzar más la bue
na memoria de nuestro amlgí», 
porque estamos viendo q;ue acaba
ría por recitarnos de corrido toda 
lo que había leído sobre la vida de 
Cuchares. • .r, 

E1L SOBRINO CAIREIJTOS 

e i * £ Ó ( H e r m a n o i ) 

POMPAS FUNEBRES 

L A N E R I A * S E D E R I A ^ P A Ñ E R I A 

G E N E R O S D E P U N T O * C O N F E C C I O N E S 
L E N C E R I A * H U L E S * A L F O M B R A S 

T A P I C E R I A S * D E C O R A C I O N 
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T e l é f o n o s : 23-3-36 y 23-3-46 

m u e b l e s & d e c o r a c i ó n 

S A N T A N D E R O VI EDO 



SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO — MAYO 1960 H O J A D E L L U N E S 

L a c a z a y l a p e s c a d e p o r t i v a e n l a M o n t a ñ a 
(Vien* de la págiiia 32.) 

38í tuvo lug^r en Santander, en 
la, *Segunda decena d© enero de 
1955, la reunión del Club de 
Becassiers, integrado por caza
dores de Francia, Suiza © Italia 
que, en unión de los españoles, 
celebró aquí su asamblea de 
aquel í̂ ño, organizándose batidas 
a los montes sarderos de la pror-
vinoia durante varios días. No 
acompañó, ciertamente, ei éxito, 
pues las condiciones .climatológi
cas no sólo aquí, sino en el resto 
de' Büropa, aquí lluvioso y aven-
tarrado y suave y tranquilo en 
los países de procedencia de es^ 
te ave, hizo que el contingente 
de becadas fuera tan escaso co
mo malos por el temporal los días 
que estuvieron los extranjero». 
Bl fracaso cinegético (se vola
ron entre todas las partidas só
lo 68 sordas y se cobraron 42) 
no fue obstáculo para que loa 
excursionislas oomproba^Ln le 
adecuado de nuestros montes pa
ra esta especie y la belleza natu
ral de los mismos. ¡Mala suerte, 
pues, en la temporada anterior 
1953-54, hubo, según tenemos 
entendido, cuadrilla de aquí que 
en sólo dos jornadas «oló 150 
gordast 

Y también los 
ríos; la pesca 
del salmón 
y la trucha. 

Algo semejante .a lo que ocu
rre con la caza, esto es, las In • 
mejorables condiciones de nues
tros montes, se verifica respécta 
del salmón en nuestros ríos. Ha 
de ser mera leyenda, puesto que 
00 se encuentran documentos- es
critos que la confieran categoría 
de realidad, la de que los criados 
«xigían a sus amos por contrato, 
no ser alimentados con saUnou 
más de dos veces por semana. 
Pero no cabe duda que tal le
yenda se originó en la abundau 
ola en este hermoso pez en nues
tras corrientes fluviale^; abun
dancia que, por falta de un ré
gimen apropiado para el cuidado 
de esta riqueza, había ido desapa
reciendo; lamentablemente. 

A esto vino & poner reme,dio el 
Decreto de 23 de mayo de 1945, 
por él que se aprobó la organiza
ción del Servicio Nacional de 
Pesca Pluvial, quedando la pri
mer, región d'el mismo bajo la je
fatura del ingeniera que desemp*-
fiaba la dei Distrito Forestal le 
Santander. Ya antes, ( en 1942, 
habían comenzado a prestar ser
vicio diez guardas fluviales, de
pendientes del mismo Distrito 
Forestal. Pero, a partir de aqual 
Decreto, la vigilancia y cuidado 
de nuestros ríos, a la vez que una 
acertada reglamentación en la 

f esca, han dado magníficos f ru-
os. Se procedió a la repoblación 

y se protegió a subida y desove 
de los peces, estableciendo esca
las salmones; se cuidaron y aten
dieron las condiciones de las már
genes, dando a la vez facilidades 
al pescador deportivo, sin olvidar
se de los profesionales y ribere-
fios; se levantaron refugios en 
los más adecuados y bellos Sitios 
de las orillas. Y como datos eio-
ouentes dei resultado, van es
tas cifras estadísticas que com-

firenden ei primer año djftl Deere-' 
o de Ordenación y los dos últi

mos años. 
Salmones pescados ; 

1 Año 1945. 

En un monte de la Reserva de Caza.-—Escopetas y ojeadores s© reúnen al mediodía, entre jirones 
de sol y niebla. 

Año 1959, 
Rio Asón 1 541 
RÍO Pag esb aras a>«! saai -̂36 
Río Nansa ^ E.>: ko 129 
Río Deva ^ 363 
RÍO Miera khh sr.M K.r< eso 1 

Río Asón ... 
Río Pas .... 
Río Nansa 
Río Deva ,. 

462 
82 
34 
53 

Total . . . 2.170 
Añó 1960 .{sólo hasta 30 de 

abril) . 

Otras especies 
de nuestros montes 

Total . . . . . . . . . 811 
Estas cifras hablan por sí 

mismas. Y en cuanto a la trucha, 
ei incremento ha sido paralelo, 
hasta contarse en muchos milss 
de kilos las ipescadas en los úl
timos años. 

Río Asón , 
Río Pas 
Río Nansa 
Río Deva , 

as» KMS »>r« ESB 
í>>' sor* 

Total 

124. 
61. 
85 

«0. 

330 

Anque no propiamente venato
rias, no debe'omitirse en este l i 
gero bosquejo la enumeración de 
otras especies montaraces, a las 
que todo cazador, de presentar
se ocasión propicia, no deja de 
saludar con un disparo. Fl lobo, 
terror de rebaños y cabañas, era 
muy abundante en nuestra re
gión, tanto que a partir de la 
creación de la "Junta para extin
ción de animales dañinos", el 
número de esvos carniceros ca
zados desde 4944 a 1957, es de
cir, en sólo catorce años, es el 
de 424, y el de zorros adultos, en 
el mismo perícdo, de 4.031, se
gún datos publicados en las 
Memorias anuales de dicha Jun
ta. Se ha hablado mucho de^sí 
algunos de los lobos cazados eran 
distintos en tamaño y proporcio
nes de la cabeza; pero lo cierto 
es que los lobos montañeses y los 
que se nos traspasan de las pro
vincias limítrofes, son todos de 
la subespecia "signatus", de gran 
tamaño, mucho mayor que la 
forma "deitamis" que, Cabrera 
asigna al sureste peninsular y 
cuya presencia no es admisible 
aquí, como tampoco lo es la de 
la forma típica, G. lupus lupus, 
propia del Norte y centro de Su-
.ropa. 

Es muy abundante el gato 
montós, hermoso felino que na
da tiene que ver, excepto el pa
rentesco zoológico, con el gato 
doméstico, y mucho más fuerte 
que éste. No falta la gineta, de 
pintado .pelaje, antiguamente co
tizada en peletería, así como otros 
mustélidos de piel fina: la foina o 
"r^mila", de garganta blanca 
(Martes foina); la verdadera mar
ta, que la tiene amarilla o naran-

6 amunianeó 

i 
0 
# 

i 
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ja (M. martes), y el heráldico 
armiño; estas,dos últimas e'spe-
cies privativas , de la zona Norte,' 
en nuestra Patria. La marta se 
caza en los montes de la zona alta 
de la provincia, mientras el ar
miño convive en la misma zona 
que la comadreja, es decir, que 
llega hasta la costa, pues hemos 
visto ejemplares de Gabuérniga, 
pero también dt Villaescusa, Ca-
margo y Gueto. , 

Es abundante el turón, de piel 
m^s basta que la rámila. Y más 
bien escasa, aunque no falta en 
nuestros ríos la nutria, de gran 
tamaño y buena piel, gran depre
dadora de peces y aún de aves 
acuáticas. Va disminuyendo el te
jón o " tasugocomedor de pano
jas, y cuya caza se practica en las 
noches de lunaMguardandd las sa
lidas probables del maizal en don
de se meten los perros adiestrados 
a que le entren. En algunos pue
blos comen su carne después de 
dejarla "serenar" un par de no
ches puesta en adobo. La piel 
también es cotizable. 

En^ cuanto a las aves de presa, 
no es difícil •ver, ya en los altos, 
el águila real y el águila culebrera 
o Gircaeto —el pasado septiembre 
sobre nuestro puesto y el contiguo, 
en Montequemado, al jabalí, estu
vo planeando un Gircaeto, al que 
buenas ganas se nos pasaron de 
dispararle—. También sobre las va
guadas solitarias se ven ambos mi
lano», el rojo y el negro; asi como 
sobrevolar las praderías y bosque
tes el abundantísimo y beneficioso 
"buharro" o águila ratonera (Ru
teo), la más abundante de nuestras 
rapaces, y cuya cazo está prohibi
da, aunque, desgraciadamente, po-
rapaces, y cuya caza está prohibi
ción. 

Y para tenainar esta rápida lis
ta, no olvidemos a un ¡pequeño roe
dor, la ardilla o "esquilo", gracio
so animaiejo, adorno dé nuestros 
bosques. Nada más agradable al 
subir al puesto, que ver a esta 
ágil bestezuela trepar rápidamen
te tronco arriba, o saltar de una 
rama a otra. Abunda en la reserva, 
y el incremento de la repoblación 
forestal, ha hecho que este bello 
animalito se haya propágado mu
cho en los montes de pinos d'e 
nuestra provincia. 

No hacemos mención, ya que no 
tienen por su accidentalidad valor 
cinegético, de algunas cazas, tal 
como la reciente de unos cisnes en 
Bantoña o la de un Pigardo o gran 
águila marina hace, algunos años 
en Gama, y otras varias, todas de 
gran interés zoológico, ocurridas 
en estos años últimos. 

Un recuerdo 
a los que se 
fueron. Punto 
finóle 

Nada más justo que dedicar un 
piadoso recuerdo a los que desta
cados, ya fuera en la práctica de 
estos deportes, ya en el fomento 
de nuestra riqueza venatoria o pis
cícola, han desaparecido, llamados 
por Dios en estos veinticinco años. 
A algunos de ellos no les conoci

mos personalmente; otros nos 
honraron enn su trato y amistad. 
Y entre éstos recordamos al entu
siasta y jovial Fernando Silos, in
geniero delegado de la Dirección 
General de Montes 'para la ordena
ción de la caza en nuestra provin
cia, y nuestro consocio eh la So
ciedad Española de Ornitología, 

muerto en plena juventud; al ins
pector general de Montes, don Er
nesto Cañedo, que concurrió a la 
primera suelta de venados en la 
reserva y de quien conservamos el 
recuerdo de su amable trato y 
amenas apostillas zoológicas, tan
to de aquel día como de otras ex
cursiones a los montes en compa-
ñíá del hoy ingeniero jefe del Dis
trito, don Roberto Villegas; al in
teligente y laborioso ingeniero se
ñor Ortigosa, artífice d'e la orde
nación piscícola en los ríos monta
ñeses; al bondadoso don Enrique 
G. Gamino, maestro indiscutible en 
caza y pesca; al veterano cazador 
Facundo Hinojal, con quien , toda
vía no hace cuatro años conversá
bamos en Los Llares, a nuestro re
greso del monte, sin que nada hi
ciera sospechar la enfermedad 
que le arrebató; al cordial Valen
tín Izá, y a su'hermano Remigio, 
fallecido hace sólo unos días, y al 
casi legendario Melchori'- al que só
lo saludamos una vez en el home
naje a Enrique,G. Gamino. Así co-

I fno al P. Gascón, S: J., cuyo nombre i 
queda incorporado a la historia de 
la cinegética montañesa como ca- I 
pellán de los cazadores, al subir, ! 
en noviembre, ya anciano y acha-! 
coso, al alto del Moral. Y a tantos I 
otros cuyo nombre alargaría esta I 
enumeración. A todos haya querido i 
el Señor darles la paz de su Seno.' 

Y con esto ponemos punto final j 
a estas deshilvanadas líneas (mu-1 
cho más y mejor se pudiera escri
bir sobre el tema) que nos han si
do pedidas ipor la HOJA DEL LU
NES con motivo del número ex
traordinario que, en las Bodas de 
Plata de su fundación, quiere de
dicar a todas las actividades de la 
Montaña, abarcando en síntesis la 
vida ^ la historia de la provincia 
en los últimos veinticinco años. 

Arturo DE L A LAMA 
Y RUIZ-ESCAJADILLO 

eieria Bala de té 

aven;da de c a l v o sotelo 

L a o b r a d e i n d u s t r i a l i z a c i ó n l l e v a d a a c a b o 

p o r « U n i ó n Q u í m i c a d e l N o r t e d e E s p a ñ a » ^ , a . 

En tres núcleos industriales forman una extensa 
red de nuevas fabricaciones 

m 

VISTA GENERAL DE L A FABRIt íA DE MATAPORQÜEBA 

Dentro de la urgente t a 
rea de indus t r i a l i zac ión de 
E s p a ñ a , y de una manera 
específica en el campo de la 
Indust r ia Química , destaca 
con acusado relieve la obra 
realizada por UNION Q U I 
MICA DEL NORTE DE ES
PAÑA, S. A., en el corto es
pacio de t iempo t ranscurr i 
do desde su fundac ión . 

E n 1940 in ic ia sus a c t i v i 
dades en la fábr ica de Ba-
racaldo, impulsando s u s 
producciones originales de 
derivados de zinc. 

Un, a ñ o después da co
mienzo en Axpe - Bilbao a 
la c r eac ión de u n complejo 
industr ia l , en cuyo progra
ma f iguran importantes p ro
ducciones bás icas de ' s í n t e 
sis,, cuyas instalaciones se 
ponen en marcha escalona
damente a pa r t i r de 1944. 

Y el a ñ o 1948 marca el 
principio del establecimien
to en Mataporquera de u n 
nuevo grupo de fábr icas pa
r a la p roducc ión de carburo 
y cianamida de calcio. 

En estos tres núc leos i n 
dustriales, U n i ó n Qu ímica 
del Norte de E s p a ñ a , S. A., 

ha logrado formar, en t a n 
breve per íodo, desplegando 
una actividad sin preceden
tes en la historia de la I n 
dustria Españo la , una ex
tensa red de nuevas fabr i 
caciones. 

INCREMENTO DEL 
C A P I Í A L 

Se inic ia la Sociedad en 
el a ñ o 1940, con u n capi ta l 
de cinco millones, para a l 
canzar e n la actualidad la 
cifra de 700 millones. 

PERSONAL EMPLEADO 

L a n ó m i n a de empleados 
en el a ñ o 1940 era de unos 
270, para llegar a 2.30O 
en 1960. 

FABRMfA DE M A 
TAPORQUERA 

Por ser l a ú n i c a fábr ica de 
Unquinesa que. e s t á encla
vada en Santander, vamos a 
referirnos a la labor des
arrollada en la misma. 

Como ya hemos indicado 
anteriormente, comenzó su 
in s t a l ac ión en el a ñ o 1948, 
y no obstante las d i f icul ta

des de aquella época, su 
puesta en marcha se his a 
principios de 1952. 

La disponibilidad de ener
gía e léc t r ica , suministrada 
por Electra de Viesgo, S. A., 
la existencia de caliza y las 
excelent e s comunicaciones 
ferroviarias, tanto para re 
cibir el c a r b ó n como para 
las salidas de productos ter
minados, fueron los factores 
que determinaron la loca l i 
zac ión de esta F a c t o r í a . 

Sus principales fabricados 
son el carburo de calcio y la 
cianamida cálcica, pero es 
a d e m á s el punto dé par t ida 
de proyectos de nuevas fa
bricaciones que tiene la So
ciedad. 

Como ya es sabido, l a cia
namida cálc ica es uno de 
los mejores abonos conoci
dos, del mayor i n t e r é s para 
la agricultura, por su rique
za en n i t r ó g e n o y excelentes 
propiedades herbicidas e i n 
secticidas. 

PRODUCCIONES 

E n la actualidad, y debido 
a la reciente ampl i ac ión de 
su in s t a l ac ión con u n horno 

t r i fás ico dé 15.000 KVA. , se 
llega a una p roducc ión de 
24.00i0 toneladas de carburo 
anuales. 
LABOR SOCIAL 

Es p r e o c u p a c i ó n constante 
de la Empresa de mejorar y 
ampliar sus instituciones so
ciales, con objeto de -aumen
tar l a labor social en bene
ficio de todos sus t raba ja
dores. 

E n este sentido tiene es
tablecidas instalaciones de 
Comedores y servicios muy 
completas, Economato, r ev i 
s i o n e s , m é d i c a s anuales, 
charlas sociales y religiosas, 
asistencia a Ejercicios Espi
rituales, agrupaciones de
portivas, etc., siendo preciso 
destacar especialmente su 
labor en el campo p e d a g ó 
gico y en el de la vivienda. 

Recientemente se ha i nau 
gurado u n Centro Social con 
locales para Economato, bar, 
salones y puatro aulas para 
la e n s e ñ a n z a . En e s t á s au
las funcionan escuelas p r i 
marias, clases particulares 
para n i ñ o s y n i ñ a s avanza
dos, clases especiales para 
ingreso de Bachiller, todas 

ellas para hijos y familiares 
de los productores. 

En los mismos locales fun
ciona una Escuela de Apren
dices, cuya f o r m a c i ó n teó
r ica se completa con los tra
bajos p r á c t i c o s que los alun> 
nos e f e c t ú a n .en los Talleres 
de la F á b r i c a . 

L a F á b r i c a de Matapor
quera tiene construido un 
grupo de 44 viviendas con 
todos los servicios necesa
rios, instalaciones deporti
vas, parques infantiles, et' 
c é t e r a . Igualmente dispone 
de cinco chalets para sus al
tos empleados. 

Creemos haber dado en 
forma e s q u e m á t i c a una inl ' 
p re s ión de U n i ó n Química 
del Norte de E s p a ñ a , S. A.i 
en general, y dé una mane
ra par t icular de su fábrica 
de Mataporquera. Conside
rando el poco t iempo que eS* 
t a f áb r i ca e s t á funcionando) 
cabe esperar que la hs^3 
ahora labor realizada se vea 
incrementada en el futuro 
en todos sus aspectos, ins* 
piradas en e sp í r i t u neta
mente cristiano. 

Vista parcial del Poblado S a n Alberto, con su campo de baloncesto, bolera 7 parque 
i n f a n t i L Una vista parcial « d depar tamento do Ni t rógeno , 

sa 
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P R E H I S T O R I A D E L " C I N E " E N S A N T A N D E R 
X& alguna ocasión, ea »u-

jM^t í^> tema de ía prehistoria deá 
«eisíe" sa Santander ha síqo tra
tado aquL ^ i ' o 6ntoQe©s la* ao-
ticias e-raa fragmentarias porque 
la urg^oia del momeato frustró 
toda, tütenoión exhaustiva. Poste-
flormBate, mi pequeño archivo se 
jia e»riqu©cado eon nuevas apor-
{aoiones al tema, que tiea© la su>-

' fioient» fuerza sugestiva para vol-
vief sofero él, a la espera de ^aa 
¿ocum-eatación todavía más viva, 
gl lector j u g a r á —y tal espera
mos— que no ha sido ia útil esta 
rebusca que puede colocarle frea-
te al hecho d© las primerass pro-
yeocjones,' en auetsra cianad, do 
las fotografías animada^ como en
tonces se liamaban, que asombra
ron a nuestros inmediatos ante
pasados. La cosa no era para me
aos. Las sombras en gris y blan-
(jd apáreciaa como una maravilla 
entre las maravillas del siglo de 
las luces, a pesar del tormeato 
que sha duda sufrirían los espóo-
todore» coa aquellos movimientos 
rápidos, dislocados, eipálépticos en
tre fallos lumiaioos de los arcos 
valtáicos que les animaban des-
áe la máquina de proyeceióa. 
, Tend?emo^ sia embargo, que 
recurrir al esquema, a la espera 

un estudio más deieaido, por
que ía abundancia de noticias ha
rían en exceso extenso «st© re
portajes 

El fonógrafo 
como avanzada 

Ea menos de dos años (1894 y 
i&9&) se producen aquí dos acon-
tecimientoa inéditos: el conoci
miento del fonógrafo y del cine
matógrafo, ambos a través de las 
invenciones de Edison. Bs decir, 
el movimiento en la fitografía y 
el registro del sonido por proce
dimientos mecánicos. Ambos in
ventos háliíaríaa su conjunción, de 
allí a pocos años, corno célula del 
cine, sonoro. Y esta fue, asimismo, 
una sorpresa reservada como pri
micia a los santanderinos, que 
asistieron al maravilloso > suceso 
antes que lo» demás españoles, sé-
gún veremos más adelante. 

El fonógrafo, un día de enero 
do 1SÍ>4, pasmó a una docena de 
santanderinos reunidos en él do
micilio de un convecino, cuyo 
nombre no nos ha sido dado en
contrar. Dos horas transcurrieron 
oyendo recitar a un rapsoda y es
cuchando a una orquesta invisible. 
La velada fue "deliciosa", según 
uno de los del auditorio, quien 
afirmaba haber percibido "los de
talles indistintamente". 
• Al año siguiente, anticipándose 

& las ferias de la Alameda, ei fo
nógrafo comenzó a explotarse in-
dustrialmente en "el Salón Cientí
fico Edison, instalado en la calle 
del Correo. "Invención raaraviíio-
sa —es-cribía un gacetillero—. Y 
en verdad que lo es pir por un tu-
Dito de goma cantar al malogra
do tenor Gayarre, oir un discursa 
del presidente de la República 
francesa, Sadi Carnot, y oir tro-
fcos dé bellísima música1*. La en
trada costaba do» reales. 

JL 

El primer "cine" 
Al siguiente año --exactamente 

el 24 de. julio de 1896— abre sus 
puertas en la Plaza de Numaneia, 
freate a la Alameda Segunda, el 
Cinematógrafo Edison. Les espec
tadores quedaron sorprendidoá 
"de un modo extraordinario" por 
IC "realidad coa que aparecen a 
la vista del público los dlferenties 
cuadros f5tográíicos de que cons
ta la colección". Se aseguraba que 
el movimiento de las figuras era 
"exacto y natural"..Indudablemen
te, la sorpresa ponía calor opti
mista en esta impresión. Hasta en
tonces, sólo se conpeían los pro
legómenos del "cine" por medio 
de aparatos ópticos que tenían un 
fin didáctico en física. El cine
matógrafo de Báison tenía que 
aparecer como una maravilla, y 
así se llenaba aquel barracón die 
la Plaza de Numaneia por .muche
dumbres curiosas y dispuestas al 
asombro. « i -

M programa de las sesiones del 
Cine Edison se componía de cortos 
documentales, como el de la lle
gada de un tren a una estación... 
"Es un. verdadero prodigio de óp
tica", exclamaba el improvisado 
crítico. 
: Al mismo tiempo, y en la calle 
del Correo, volvía a funcionar el 
fonógrafo de Edison, a real la en
trada. "Recomendamos al público 
tío deje de visitarle porv dos coh-
eepíos: primero por lo notable del 
aparato, y segundo, por la bara
tura, del precio". Allá se iban en 
adrñirable conjunción dos condi
ciones precisas para que se for
masen colas de curiosos. 

El mismo oinfmatógrafo, anima
dos sus expiotadore» por el éxi
to de! verano, se. instalaba de nue
vo en el mes de octubre del mis
mo año en el local de la casa nú
mero 8 de la calle del Correo. Es
ta vez estaba mejor montado. Las 
figuras aparecían en la pantalla 
de tamaño natural y era más in-
tensa la. luz en ©1, foco, "y no es 
tan fuerte ese movimiento que 
Droduce la velocidad con que pa
san las cintas fotográficas..." 

El abuelo 
de! tecnicolor 

Según sucede de modo ineluc-
tabie en torno a cada invento, el 
cinematógrafo buscaba ya nue
vos alicientes. No satisfacía ple
namente ei desfile de sombras en 
gris y én blanco, y aparecieron 
ias' primeras v^íoulas en color. 
Correspondió mostrar este avance 
—en el año 1897— a mistjer 
Charles Kaib, que presentó a los 
ojos de los santanderinos vistas 
animadas de paisajes "en ios co
lores naturales". Estas " proyec
ciones fijaban más racionalmente 
el movimiento, y eludían la fatigo
sa y exccÉiiva trepidación de las 
figuras. Los espectadores vieron 
y aplaudieron, en la ocasión, una 
especie de "nodo", que recogía 
escenas de bailes guerreros cin-
galeses, "el Boulevard de los 
Italianos'', de París: unas vistas 
de la visita del zar de Rusia a la 
capital francesa... y cortometra-

E l c i n e m a t ó g r a f o E d i s o n f u n c i o n a e n 4 8 9 8 e n l a P l a z a 
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Jes como "Los segadores", "Ba
ños de mar" y "La r©spuesta de 
miss Puller", en colores. 

Para dar mayor amenidad al 
espectáculo, en un sumario esce
nario representaba una fementi
da compañía lírica la famosa 
"Marcha de Cádiz". 

Y los aficionados a los toros 
pudieron ver "la salida de las 
cuadrillas de Mazzantini y de 
Guerrita,, en la plaza de Madrid" 
y la lidia de un toro, con "quites 

de gi'an expectación, del Guerra", 
Esto era ya un avance ante el 

que se hacían cruces los santan
derinos d© entonces, y segura-
méate habría alguno que lo esti
maría como obra diabólica. Lle
var "te. vidá" a una pantalla: ver 
agitarse a hombres y animales; 
reflejar, en fin eon uaa crédula 
realidad el movimiento y la pal
pitación dé las cosas animadas, 
tenía que ser más que sorpren
dente, difícil de asimilar a la ra

zón. Pero el hecho existía, y 
existía en una magnitud real
mente fabulosa. 

"cine" El 
de los Lumiére 

Pero aquel año no fue exclusi
va de mítser Kalb la exhibición 
d© tales maravillas. En la misma 
acera del Correo —que parecía 
tener el privilegio de las primi

cias revolucionarias de la técni
ca— funcionaba el cinematógrafo 
Joly, "el más perfecto que se co
noce" y que no producía en la 
vista / 'sensación alguna doloro-
sa corno el que estuvo aquí » 
año pasado". También era d^ 
documentales v pequeños metra
jes como el movimiento en la pla
za de-la Opera parisina, la estan
cia en la misma ciudad de los za
res rusos, a quienes acompañaba 
el Presidente de la República, 

M. t aure'; una carrera de veio-
cípedos y automóviles en ©1 Bos
que de eolonia, y una película 
cómica titulada "Riña de un co
chero con su cliente". 

Otro cinematógrafo, y duran
te la misma temporada d© ferias, 
fuacioaaba en una caseta levan
tada en los tinglados de Bece-
do. Era el de los famosos herma
nos Lumiére, verdaderos creado-

tóonica de entonoea permitía, ía 
proyecciórft buena luz de arcee 
voltaicos, Imperaeptible oscila
ción y planos tan llenos de vida 
y de realidad c«mo la que la Cá^ 
mará había recQgido durante una 
corrida de toros- en Madrid, poE 
la cuadrilla de Mazzantini, ''denta
da da una exacísitud ás«mi)rosa, 
así en el parecido de las figura» 
como en la nattiralidád de la es-

Por José SIMON CABARGA 
res del "cine". Es tan perfecto, 
decía un crítico, que "realiza el 
bello ideal de los espectáculos, 
sin que exagerados movimientos, 
ni fuertes ósoilaciones molesteri 
la vista ni hagan perder la i lu 
sión. 

Lo? Lumiére, en ..efecto habían 
perfeccionado, hasta donde la 
cena''. El espectador podía apre

ciar "hasta ta fatiga, de la res «o 
el movimiento de los iíareSi.»^ 

Animado ei empresario, vuelve 
ai año siguiente (1898) a insta
larse duranie ferias. Esta vez «i 
espectáculo *s mixto: el micro-
fonógrafo Edison-Betíai y «1 Or 
nematógrafo Lúmiére. 

(Pasa * la página 2f .y 
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Confecciones - - -
Artículos de punto 
Paquetería - - - -
Especialidad en 
hules y alfombras 

SAN FRANCISCO, 31 
TELEFONO 22-7-27 

Como una origi-nal contribución al espíritu montañés, que alienta en este comercio, reciente
mente pudo ser admirado este escaparate de tema típicamente regional. Sobre un fondo qúe re
presenta una escena en la campiña montañesa, los aperos de labranza y accesorios atdéntlcar 
mente montañeses, sirvén de buse al despliegue de un rriuestrario de bellas telas de moda. Es
te eseq-p^arte llamó poderosamente la atención y fue elogiado el buen gusto estético con que 
«staba compuesto, pues se armonizaban perfectamenté los utensilios campesinos, toscos pero de 

tanto ssipor, con tes géneros, más finos para lá confección de vestidos de primavera. 

f # M N rudo golpe recibió 
# # esta Casa en el año 
Q/w 1936, con la incauta

ción de sus almacenes 
V oomercto, que estaban insta
lados en aquella casa de la ca
llé del Arcillero que tanta f i 
sonomía original daba a una dé 
las arterfas urbanas del viejo 
Santander, más ctordurridas: 
nos referimos a aquel edificio 
Construido a principios de si
glo para Teatro Apolo, y que 
después tuvo otros destinos, 
«orno el «dé la Central de Teíé-
flrafos. A la liberación de ta 
ciudad, la Casa Oandarilías re
cobró la plenitud de su firma 
y comenró una etapa de rápida 
prosperidad. Pero estaba seña
lado qjie su destino había de 
estar ligado al de Santander, y. 

tas Jornadas de febrero de 
el fuego destruyó en po

ca» horas lo que era uno de 
los comercios más florecientes. 

N« se avino, la Casa Ganda-
••iMás, a aquella provisípnalidad 
kflmfada per el Apuntamiento 
para recoger ai comereio en 
'PS pabellones construidos en 
diversos logares de la pobia-
ciiófif don Celedonio Candarf-
Ma« consideró que el problema 
tenia qüe pesofverlo por sí mis-
W?» y proyectarlo de manera 
definitiva hacia el porvenir de 
«¡i oomerolo, y de esta' suerte 
adquirió los locales de la antli-
flua Casa Capa, en el número 31 
de la calle de San Francisco, 
V su nuevo estáblecimíento va, 
con buen ritmo, conquistando 
M tiempo y a la adversidad ios 
obstáculos que se le interpo
nían. Muy pronto, se coloca en 
« pHmepa fila de los.grandes 

Smacenes santanderinos d© su 
, ro comercia!: el secreto ha 
estribado en !a tenacidad y ©n 

perfecto conocimiento de las 

preferencias de su cada vez 
más amplia clientela. La Casa 
©andarinas es, hoy, una de las 
que honran al comercio san-

tanderino, y puede llegar a ser 
uno de los comercios que figu
ren en la primerísima línea si 
sus propósitos respecto de la 

instalación definitiva se ven 
cumplidos, y ojalá que asi sea. 

Desde hace unos años se 
distingue, también, por la ori
ginalidad de sus escapantes, 
que principalmente llegadas las 
Navidades son uno de los es
pectáculos más bellos de la 
ciudad; y no hay solución de 
continuidad durante las tempo
radas de primavera, verano, 
otoño e invierno, cuando los 
escaparates de la Casa Qanda-
rlllas esplenden con las magnf-

Una típica, escena, de Reyes. Sobre una. pista de Meló simulada por finos tules, se desliza el 
tHneo de Papa Noel portador de los presentes. Es una escena nórdica,, admlrablemenie conse
guida con la proverbial finura que la Casa Gandqrillas pone en la composición de sus ya fa
mosos escaparates, que obligan al viandante a detenerse formando grupos compactos a todas 

las horas del día y de la noche, cuavdo la. escena esplende m IUCM « coto^e*. 

ficas exposiciones de los géne
ros que preferentemente le 
han dado la fama que goza; 
ros tejidos de gran calidad, 
siempre sagún la más reciente 
moda, tanto en género como 
en colores y dibujos. Así, au
pante esta primavera siguen 
vendiéndose las vaguiilas y ©I 
artículo de pelo en moalr, am
bos para la confección de abri
gos y trajes de vestidó-cha-
queva. 

Y ya, para la temporada 
próxima estival, la Casa <3an
da rrt las expone muchas colec
ciones de estampados, popeli
nes rayados y lisos, y fantasías 
para trajecitos de chaqueta. 

Es decir, que la clientela más 
exigente encuentra siempre en 
este prestioloso comercio to
das las novedades que la moda 
lanza, en una renovación cons-
tante^ con las fantasías que los 
mejores fabricantes, y por la 
inspiración de los artistas mas 
finos, sacan a la admJracTOn 
femenina, en una contribución 
eficacísima al bien vestir, d©l 
que la mujer sántanderina tie
ne conquistado un puesto oe 
preeminencia, a muy buen t i 
tulo. 

Asimismo es relevante la 
sección de Confecciones de la 
Casa Gandarlllas: el buen gus
to, la originalidad de Tas teles, 
ef depurado corte de toda cla
se de vestidos, siempre a la sa^ 
tisfacción plena de su cliente
la, son las características de 
este comercio. De ahí la aten
ción con que la mujer saman-
derlna sigue las exposiciones 
de la Casa Gandarlllas, con la 
seguridad de encontrar la cía-
•'© de sus preferenoías_ 

Pueden verse, en s¿s expo-
•'olones, que la moda más sc-
'aiada de esté año son los ca-
niseros en rayas y cuadros; 
"sidas, exclusivos con somore-
íto o Juegos muy vistosos al 

-justo parisino. La coiT7©cclón 
?s una de las cosas que más 
agradan a las señoras, por la 
comodidad que supone una 
prenda ya hecha, de corte irre
prochable y perfectamente 
acabada. 

En este otro escaparate, sé ha representado una escena japonesa. Bien conocida es la dificul
tad que entraña tratar un tema de tanta delicadeza, en el que el ambiente fue admirablemente 
logrado, tanto por la decoración como por la composición. Se respetaron con sumo cuidado ar
tístico las lineas de figuras y ornamentos, y la escena de las tres gheisas fue lograda con gran 
finura. El todo, jugando en un despliegue armónico, con los géneros expuestos, que asi recdr 

zaban más y atrajeron la curiosidad y la apetencia^ del público femenino, v 

TSJg!í a exhi^ején artística con la que este comercio contribuyó a una de las últi
mas Navtmaes. El encaMo entrañable de la escena dei famoso cuento de los enanitos det bos
que está representado son justeza y con derroche de luz y color. Ha sido uno de tos mejor lo
grados en el ya largo historial de las vitrinas de la. Casa GandarUlas. El escaparate es el que 
mas ayuda al comerciante, porque su Influencia en el público es directa Este es m principio 
comfircial que la Casa GandarUlas atiende y cuida con mimo, y la bonsecuéncia. es inmediata* 
la atracmh de una numerosísima clientela, que no .sólo no quéda defraudada, sino que encuen

tra cuanto éesea en ei varmdlsimo surtido de toda dase de géneros. 
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; jLas ganas que tiénen ustedes 
de conocer a tío© Sisenando, ese 
buen santanderlno que se aso-
jm a las eoiuiftaas de la HOJA 
DEL LUNES todas las sppianas 
toara darnós cuenta de las pocas 
cosas que oouriren en la bmdad 
durante el día del domingo I 
' Pues van ustedes a saber los 
hechos principales de s^ vida 
que, en realidad, no tienen mu
cho interés, porque presentárse
lo físicamente es algo imposible, 
ya que se trata de un hombre 
que desea vivir en segundo pla-r 
no y no quiere ser presentado a 
nadie. 

Don Sisenando nació hace mu
chos años, cüando el c31era pe
gaba por última vez ^n Etepafia 
Y toda la nación «ra un puro 
fiospital. Ya habrán visto uste
des esa película de "¿D'ónde vas 
triste de t i?" , en que hay unas 
escenas del Rey Alfonso XH, v i -
eitando a los coléricos de Aran-
juez en bontra de la opinión de 
don Antonio Cánovas y de todo 
el Gobierno por él presidido. 

Nació el 85 y fue bautizado ea 
la iglesia de la Compañía. El pa
drino llevaba bombín y pantalón 
ajustado, bajó un chaquet de 
cdrte irreprochable, porque el 
neófito pertenecía a'una familia 
de cierta categoría social. Se ase
gura que Uoré mucho cuando 
oyó que se iba a Jlamar Sisenan
do para toda la vida, y un poco 
menos al recibir el chorro dft 
agua fría sobre la cabeza sin tía 

, jvelo. i 

E n l a e s c u e l a 
A ios ochof años fue a la es

cuela, donde haibía unos maes
tros que le enseñaron las prime
ras letras, la geografía, la arit
mética, la geometría y la gramá
tica, pero lo que más le gusta
ba a él era la lectura del "Jua-
nito", que tenía lánñnas muy i n 
teresantes y una literatura infan
t i l estupendai Consta en el re
cuerdo familiar que se le atra
vesaban los problemas y que te
nía una marcada antipatía por ia 
sintaxis. 

Estando en la escuela estalló 
la guerra de Cuba y los parces 
de las acciones guerreras los co
locaba el periódico " p . Cantá
brico" en los cristales de su ad
ministración, qUe daban a la ca
lle de la Compañía. 

Uno de los maestros, de ca
rácter bélico y formidable pa
triota, le decía todas las tar
des: 

—Sisenando, coge la pizarra 
y baja a copiar lo que dicen.... 

«I parte era de su gusto, 
don Pedro, qu§ así se llamaba el 
dómine, daba suelta a todos los 
cnicos antes de la hora. La ac
ción de Pünta Brava, donde ^ha
lló la muerte Antonio Maceo, por 
Tas tropas del comandante Ciru-
jeda, pusieron a la esciiiftla «n 
pie, y a poco estuvieron los co
legiales de tener unas vacaciones 
de cuatro días. 

hn este colegio, que albergaba 
«nos cuarenta muchachos, mu
chos de los' cuales estaban fami
liarizados con la palmeta del se
ñor maestro, conoció Sisenando 
a un chico muy estudioso, que 
dominaba las cuentas y era el 
primero en llegar a cláse. 'Se Ua-
maba Celestino y tenía unos pa
rientes en Guantánamo, que 
querían llevarle allí cuando se 
acabase la guerra. 

D o n C e l e s t i n o , 

a G u a n t á n a m o 
x así fue, Celestino se lo dijo 

un día a Sisenando y éste se con
movió sinceramente por aquella 
separación que se efectuó cuan
do todavía estaba aquella isla ba
jo, los efectos de la pasada con
tienda. Fue una despedida sen
cilla y cordial la de los dos mw-

Vhaehos, que "se abrazaron l lo
rando en el bote ante la t»anza 
del trasatlántico "Reina Cristi
na". ' \ 

Después se escribieron duran
te muchos a^ios, y Celestino 
anunciaba en aquellas carta®, 
plenas de sincera ^mistad, la bue
na marcha de su vida, q«e se 
enfilaba hacia la más absoluta 
prosperidad. 

C a t á s t r o f e 

d e l " M a c h i c h a c o " 

En la escuela debía haber es-
lado Sisenando la tarde de la ca
tástrofe del "Cabo Machichaoo,, 

pero hizo novillos con otros com
pañeros, y la explosión le bogió 
en pleno muelle de Maliaflo, a 
pocos pasos del barco que ar
día. TUvo suerte y no fue una 
victima más. Su llegada a casa, 
der rengado y echando sangre por 
ia» manos, a cuenta de unos 
alambres en que se había traba
do al correr como un loco, fue 
épica. Su padre estuyo a puntó 
de-tentarle bien la ropa, pero ia 
madre le calmó y los dos dieron 
gracias a Dios por haber devuel
to al domicilio paterno al tra
vieso colegial. 

En la casa, desde donde se veía 
el fuego de la calle de M&Klez 
Núñez, no se durmió en toda la 
noche. Las campanas de la Cate
dral tocaban a rebato, y se oían 
las cornetas de los bomberos lla
mando a todos los hombres d« 
buena voluntad que . quisierao 
ayudarles. Sisenando tuvo mu
cho miedo aquella noche y se le 
ponían los petos de punta cada 
vez que entraba en su casa un 
vecino y refería algo macabro del 
terrible sucese. 

A e s t u d i a r 

e l B a c h i l l e r a t o 
Más tarde, Sisenando ingresó 

en ©I Instituto y allí, a trancas 
y barrancas, fue' sacando a flote 
el Bachillerato. 

Guando lo terminó y se des
pidió para siempre de una esta
tua de la diosa Minerva que ha
bía en el patio de aquel Centro, 
»l padre le aconseje que estu
diase una. carrera, pero el mu* 
chacho no quiso y prefirió ser 
comerciánte de bacalao, come los 
noruegos establecidos en Santan
der y^como el autor de sus días, 
que le enseñó a ser honrado y a 
conformarse con una ganancia lí
cita, con lo cual podía hacerse 
rico al calbo de algunos años. 

R e c u e r d a 

s u v i v i e n d a 

Durante muchos años recordó 
don Sisenando aquel piso gran-
dote, con su sala de largas cor
tinas verdes y amueblada con un 

y sillas y mecedoras de re* 

N o v i o d e 

d o ñ a S i n f o r o s a 

Por aquél entonces conoció 
Sisenando a Sinforosa, una. chi
ca hija también de otro comer
ciante, pero no de bacalaOi sino 
de telas,' que vivía en su mis
ma calle. 

Y al cabo de dos años de re
laciones unieron sus destinos an
te el altar. Una boda como todas, 
que empiezan en la iglesia y ter
minan en el viaje obligado Esta 
vez fue a Zaragoza, donde Sinfo
rosa tenía la promesa de arro
dillarse ante la Virgen del Pi
lar. Salieron de aquí en el tren 
de Bilbao, que es el mismo que 
hay actualmente, sólo que era 
más nuevo y llegaba siempre a 
la hora. 

l^o tuvieron hijos y se confor
maron con la voluntad divina. 
Pasados los años, sisenando l i 
quidó bien el negocio y con el 
dinero que había ganado, más el 
del traspaso con existencias y la 
pequeña fortuna que le dejó su 
padre, se dedicó a vivir con su 
mujer, ni envidioso ni envidiado, 
poniendo después del amor a la 
esposa, el de la ciudad donde Vio 
la luz primera y la afición a las 
buenas comidas y a vestir de una 
manera impecable. 

L a g u e r r a y e l f u e g o 

La guerra civil -y el Incendio 
de la ciudad cogieron al matri
monio viviendo en la calle de Ata
razanas, Sisenando, que no tenía 
ya edad para ir1 al servicio, se 
quedó en casa a pasar las fatigas 
y necesidades de aquellos días, 
que enjugaba, en parte, yendo a 
los pueblos y comprando loe co
mestibles a precios altos. El fue
go destruyó su hogar en menos 
de una hora. Visto y no visto De 
pronto, las llamas se enseñorea
ron de la calle- del Rincón y, en 
seguida, se presentaron en Ata
razanas, con sus lenguas ardien
tes. 

—-iPe prisa, Sinforosa, que ao 
vámos a poder saljri 

Cogió «asi en volandas a su 
mujer y libró del incendio el d i 
nero, lasv alhajas, los valores y 
documentos del matrimonio. Allí 
se quedaroa los recuerdos de to
da una vida, fotografías, cartas, 
muebles... Casi no habían llegado 
los dos al portal, cuando ya su 
hogar era devorado por la colo
sal hoguera. 

sfíoq, como ayer. 
En este aniversario de la "Hoja 

del Lune»", nos place evocar a 
la antigua .Mueblería iRAMOS, que 
hace veinticinco años estaba esta
blecida en la calle de Rupalacie a 
del Poso, como se la llamaba vul
garmente,. &i igual, que antes lo 
había estado en la de la Pa^ (loa
da obtuvo su primera clientela, 
que luego fue extendiéndose por 
toda la población. 

Esta, vieja Casa, fundada en 
1820, por los bisabuelos de los ac
tuales propietarios, se dedicó siem
pre a la industria del mueble, lle
gando a dominarla de tal manera 
que podía Vender lo mejor tson 
Ws precios más reducidos, alcan
zando por ello una gran popula
ridad entre lás fámillas de todas 
las'clases sociales. 

La Mueblería BAMOS estaba ea 
Rupalacio al estallar el incendio 
de 1941, que; todo Jo eoaviriM en 
ceniza,' pero ^esto no produjo la 
menor merma, en la actividad de 
la familia que buscó en seguida 
sitio donde seguir vendieodo, a 
los mejores precios, las más ex
celentes calidades hy lanzando al 
mercado, como, ocurre ahora, coa 
la Gasa "MUEBLES RAMOS", de 
la calle de Santa -fílara, número 9, 
toda clase de dormito«soa: come
dores, saiilas, despachos y las ma
yores .. novedades : ê ) mueblería, 
pues siempre en es*a industria de 

la que hoy hacemes mérito, se re
nueva, el arte de la presencia y la 
comodidad para satisfacer los gus
tos más exigentes, 

Hoy, ©omo ayer, sienípre fue. la 
preferida la Gasa "MUEBLES RA
MOS", de primerísiraa calidad en 
sus artículos, entre ios cuales se 
cuentan, ^otualmente, los muebles 
de estilo funcional moderno, en lo 
que tiene un enorme surtido. 

Esta Gasa tiene también, a dis
posición de su clientela, el mue
ble' clásico, de estilo, que nunca 
pasa de moda, por estar basado 
en las líneas más puras de- las 
épocas más florecientes. 

"MUEBLES RAMOS" dispone, 
en todo momento, de muebles po
pulares, superipopulares y popu-
larísimos, al alcance de todas las 
ramilías, con pagos al contado y 
a plazos para mejor Comodidad del 
oliente. 

La fabricación prepía de toda 
clase de modelos pone a esta Casa 
entre las primeras del mueble, 
siendo su esipecialidad la solidez, 
la excelente clase, la máxima dür 
ración y los mejores precios. HOY, 
GOMO AYER. 

"MUEBLES RAMOS", en Santá 
Glara, número 9, está siempre a 
la disposición del público, que se 
renueva- desde hace muchísimos 
años para comprar en ella lo me
jor y más económico. 

M u e b l e s R A M O S 
^mmmmmmmmm S A I N 1 A w L A K A , 

jijla. En las paredes empapela
das estaban las ampliaciones de 
las fotografías hechas por "Los 
Italianos", por Claudio y por Ze-
nón, de los padres de don Sise

nando y doña Sinforosa, a qule 
nes la edad habí^ ya otorgado 
esos títulos. En un ángulo esta 
ba la cómoda de caoba con sus 
oajoncitos de tiradore^ metálicos 
y encima un Niño Jesús bajo un 
fanal. En el centro, un- velador 
también de caoba y sobre él, ©1 
álbum de' fotoghafías de amras 
familias. Luego la habitación del 
matrimonio contigua a la, sala, 
con amplia cama de madera, so
bre la cual había un cuadro de la 
Virgen y a los lados dos mesa-
tas de noche. A los pies, un' co
modín con chucherías y cerca el 
armario de luna biselada. El res
to dé la casa era modesto, pero 
acogedor y práctico, y para el 
matrimonio un verdadero paraí
so doméstico. En la amplia co
cina se conservaban todavía las 
herradas de guardar el" agua, que 
ahora ya no eran precisas, con 
sus aros de metal dorado; lás 
baldas para colocar la vasija, 
"muy puestas de pañitos de coló-1 
res alegres, y la despensa, don
de el ama de la casa guardaba 
los embutidos y el laterío y otros 
comestibles agradables a su ma-

rido, que siempre fue un comilón 
de buen estómago. 

Dejando atrás todo aquello que 
tanto querían, se fueron los dos 
a un piso vacío-de la calle de 
Hernán Cortés, donde vivieron 
varios años hasta que adquirie
ron una vivienda muy . mona y 
muy cómoda en la zona sinies
trada. 

Ya los dos habían pasado de 
los sesenta y fue entonces cuan
do les dio por viajar para ver el 
mundo, aunque no fuera más que 
por,un agujero. 

A medida que se iba haciendo 

más viejo, don Sisenando gusta
ba más de la vida regalona del 
Círculo, de los paseos por la ciu
dad en los días buenos, de los 
espectáculos y de acostarse tem
prano y levantarse tarde, siem
pre con mimo de su mujer, que 
no ve más que por sus ojos, y 
que todo la parece polco para el 
marido. 

R e g r e s o 

d e d o í i C e l e s t i n o 

En esto regresó de América 
Celestino,, con un don enorme 

que se había ganado no sólo p 
la edad y su trabajo, sino ta 
bién por sus muchos millón. 
Los dos amigos se volvieron • 
abrazar estrechamente y don SI 
señando recibió el regalo de un 
oaia con una docena de corbata; 
estridentes, que no se ha atrevi
do a llevar puestas todavía, y un 
loro de Veracruz que contesta 
con malos modos a doña Sinfo
rosa y tiene para don Sisenando 
los más sonoros gorgoritos cuan
do le mete por los barrotes de la 
jaula algún terrón de azúcar. 

Don Celestino se trajo de Cu
ba un auto fantástico, un "Cadi
llac" fenomenal, y en ese coche, 

'con mecánico uniformado, don 
Sisenando se recrea todos los ve
ranos como un marqués. DOn Ce
lestino, que conoce el amor de 
su amigo por la provincia, le l le
va todas las tardes a ver las ciu
dades, villas y pueblos y ambos 
se 'emocionan ante la obra gran 
diosa de la Naturaleza y la muy 
importante de los hombres refle
jada en iglesias, palacios y ca
gonas. .. 

L A S V I E J A S E S T A C I O N E S D E L A C O S T A 

han dado paso, en los 

clones más hermosas 

últimos años , a una de las realiza-

e la dudad: el EDIFICIO " F E Y G O N " 

D e n l e e l o & r ü s é i t d e $ Q n f a i i d e r ( l a A y e n i d e i J e fílf^nie X i l l ) , 

l a p e n p e c t Í T O J e l n u e v a g i f a n t e u r b a n a h a v e n i d a 

a l u i t i t u i r u n e n c u a d r e q u e l e n a i i b a q u e d a n d a a r r e c h a 

El paso de los últimos 25 años se ha lle
vado de la superficie de nuestra ciudad el 
pequeño ediñeio de las «Estaciones de la 
Costa». En la fotografía de «Samot», cuyo 
vigor ha sido mermado por el tiempo, 
puede apreciarse el primer término de ar
boleda de los jardines de Pereda, el esqui
nazo del Continental («Grand Hotel Con
tinental», como rezaba el rótulo afianzado 
sobre dos balconadas) y las antiguas Esta
ciones de la Costa, con su cúpula caracte
rística,* en el frontis, sobre el acceso princi
pal, un reloj para cuyas horas fue prematu
ramente cierta la ya clásica inscripción cro
nológica: «Todas hiereni la última, mata». 

: 

i i i l i i 

$p Entre esta fotografía y la anterior han corrido 
mucho las aguas? reducido a términos humanos, hay 
una guerra civil por medio, una conflagración mun
dial y un incendio que todavía nos queda muy cer
ca. Mucho más acá, a finales de 1956, Edificios Fey-
gon ha levantado la valla y comenzado la cimenta
ción de un edificio que promete ser formidable,- se 

alzará sobre el solar donde antaño maniobraban los 
trenucos de la Costa y ya están perforando las en
trañas de la tierra las modernísimas máquinas de 
cimentación y pilotaje. A la izquierda, donde hoy 
día es ya volumen habitable, pueden verse los an
tiguos almacenes de don Modesto Piñeiro y de la 
Compañía General de Carbones. 

# Los últimos meses de 1959 muestran ya, prácticamente termi
nado y en fase de remate, el conocidísimo Edificio Feygori,- los 
primeros cooperativistas comienzan a habitarle en el primer tri
mestre del año en curso. La transformación urbana ha sido radi
cal. En las inmediaciones del primer Edificio Feygon, la Junta de 
Obras del Puerto ye! Excelentísimo Ayuntamiento han realizado 
importantísimas obras d̂  acceso, utilidad y embellecimiento. 
% La Empresa constructora y financiera, que acaba de entregar 
recientemente el «rascacielos de Castilla», en Burgos, y que lleva 
a ritmo acelerado el segundo Feygqn de Burgos y el también 
modernísimo de Madrid, está A punto de comenzar las obras deí 
segundo edificio de Santander, a escasos metros del actual que 
reproduce nuestro grabado. 
% De este modo, con la insobornable elocuencia de las realida
des traducidas en obras, que son ya orgullo de las principales 
capitales españolas, EDIFICIOS FEYGGN, S. A. ha hecho acto 
de presencia con inusitado vigor en el quehacer de estos últimos 
35 años montañeses y en la inquietud constructiva de España. 

E D I F I C I O S F E Y G O N , S A 

x mientras ellos dan esós kí". 
gos paseos en pies ajenos, en o$, 
sa de don Sisenando se quedao 
su mujer, Tecla, J a sobrina \ i 
don Celestino, y los piños 
ella, porque su marido esta muy 
ocupado en Madrid y; sólo viefte 
los sábados por la noche para 
marcharse otra vez el lunes... . 

F e l i z , e n l a c i u d a d 
¿Qué más? Pues nada más. 

Que don Sisenando es muy feliz 
en su ciudad santanderina, qUe. 
gusta <ie, lanzar peroratas da 
asuntos locales, en el saloncita 
del Club, a sus compañeros de 
holganza, y que sigue estando 
pendiente de la salud de su mu
jer, que significa todo para él. 
Doña Sinforosa, por su parte, ha
ce su vida de ordinario: la mi-, 
m mañanera, sus; buenas horas 
en la cocina ..preparando los pla
tos que más le gustan a su ma
rido y los seriales de la radio que 
la entusiasman y hacen llorar 
muchas veces. 

¡Ah! Doña Sinforosa quiere 
que cuando llegue el momento 
terrible de la separación deíini-

Avtwdfl (Ul G M i r t i í s i m , 28 M A D R I D Teléfono 53.92.07 (cintra fita) 
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tiva del matrimonio sea. ella la 
que vaya por delante, porque sin 
su Sisenando la vida se le haría 
una tortura... 

Ezequlel CUEVAS 
HlllliHIlHnilllllllllllllllillllllliniilHIlllHIIIIIHIIHHk 

Q u i n c e 

s i g l o s 

d e HISTORIA 

MONTAÑESA 
Durante aquellos primeros si

glos de resurgimiento nacional, la 
institución más interesante en 
todos los dominios cristianos y 
por ende en la Montaña, no sólo 
ipor ser de la que mayor y más 
concretas noticias nos quedan, 
sino porque, en verdad, a su de
rredor se organiza toda1 la vida 
de entonces, es el monacato. La 
Montaña estuvo materialmente 
cubierta de mon^sterioa; cuyos 
monjes, continuadores de la tra
dición rao nástica^ visigoda, que no 
se limitan a alabar a Dios día y 
noche, sino que colonizan la tie
rra, practican la agricultura y el 
pastoreo, ejercen la hospitalidad 
y la beneficencia, patrocinan las 
artes, son depositarios de la cul
tura y guía espiritual de aquellos 
hombres cuyo único destino en 
la tierra parecía el nobilísimo 
oficio de las armas, a/bsorbidos 
en la altísima empresa de la re
conquista nacional. 

Cerca de cincuenta monasterios 
existían por entonces en estas 
montañas, insignificantes la ina-
yor parte, pero muchos alcanza
ron singular relieve. Son ios mérs 
destacados San ^ r t í n de Piasca, 
áan Salvador de Beleíla y Aguas 
Cálidas, en ia Liébana; Ant i l la 
na, San Pedro de Toporlas y Ter
mo, Fistoles y Castañeda,, en 
Nueve Valles; Miera f Santa Mar 
ría d«i Poerto (Santofia), en 
Trasmlera. T •« ñotéiblé q«e ls 
densidad de monast«rÍoe deorecls 
al avanzar haeta ei ortenté de 1* 
reglón. 

Durante eí siglo X H , la ^kls 
monástica se i&o&fl«a prwfun***'' 
mente y comienza su época de tí** 
cadencia «na,vea cutofrtldá sm m*' 
stón klstórica. Los monasterios 
mayores, q«e habían aibsorbldo 
por donaciones de particulares o 
los más pequeños, aoa Incorpora
dos a las grandes abadías caste
llanas por mercedes reales y par'' 
ticulares. Santo Toríbio quedó 
anexado a Oña; Santa María de 
Puerto, a Nájera; Piasca a Saha-
góp, etc.; tan sólo Santllianc y 
San Mei/ter y Celedón, de SantaO' 
der, conservaron su antonomíai 
si bien su eomunldad monástica 
se transforma en canónigos reg1*' 
lares. En los tiempos en que «l 
Ideal monástico sufre esta trans-
formación, subrayada por la apa
rición en el siglo XTilI de las Or
denes mendicantes, florece en 1? 
Montaña la arquitectura román*' 
ca, de Influenciéis escultóricas a** 
turianaa, que tan acabados y h**" 
mosos ejemplares de|ó ck noa**** 
regién. 

Fernando Qv CAMU** 



o 

S V P W f E N T O SXTBAORD1NARIO — MATO 1980 D E L L U N E S 

M A R C H A F U N E B R E E N T R E S T I E M P O S 
( I ) D e l u t o r i g u r o s o 

En la sección de nuestra B i -
yioteea Municipal dedicada a 
hemeroteca, al pasar yo las hojas 
¿ésvaídas y aniarillentas de una 
colección de "Él Cantábrico", de 
afines del pasado siglo, me llamó 
la atención una curiosa carta. Es-

suscrita por un individuo, sin 
duda singular, que se firma "Ün 
caballero que no olvida". Como 
sus ideas y las costumbres que se 
traslucen al leer aquellas líneas 
contrastan mucho con los modos 
y modas actuales, no me resisto a 
ja testación d.e reproducirlas: 

Santander' 3 de mayo de 1888. 
«Señor director de "El Cantá

brico": Muy señor mío: Estimo 
que su periódico siempre fue y es 
en esta ciudad el mantenedor de 
¡a galantería.. En este generoso 
sentimiento me fundo para soli
citar de usted la erección de una 
columna truncada, de un cipo o 
de una estela, en el Paseo del A l 
ta» que recuerde el amor que 
guardan a sus difuntos las viudas 
santanderinas de este f in de si
glo. > . 

Desdé muy antiguo, señor di
rector, se puede decir que desde 
¡a apertura de este camino del 
Alta —la Alameda aWa— a fines 
de l a centuria déoimoctava, fue 
conocido bajo el rótulo popular 
de "Pasf; de las Viudas" Quien 
sube, en efecto, por la Vía Corne
lia, halla, a pocos pasos de su 
desembocadura, un primoroso r in
cón intitulado la "Media Luna". 
I/) constituye Un pretil de piedra 
en forma de semicírculo, al cual 
va adosado un banco del mismo 
material que se ajusta a la curva 
en cuarto creciente de la pare-
dilla. Inscripto en esta figura hay 
un ipradecillo en cuyo centro se 
eleva una encina de picadas ho
jas. Suelen ir allí a sentarse, en 
las tardes de la buena estación, 
las viudas desconsoladas. Como 
telón de fondo, muy a lo lejos, 
tienen a la vista, al Oeste, la cú
pula dorada del cementerio de 
Ciriego, que se destaca sobre el 
promontorio en que éste asienta. 
A la otra banda, la del Este, los 
guiños de la linterna del Faro, al 
anofcheoer, alternan sus luces vi
gilantes. Tal es el lugar pintipa
rado para ver alzarse mi propues. 
to triouto de admiración pública 
en honor a lá f idelidad conyugal, 
más allá de la muerte, de nues
tras esposas, modelos^de virtud, 
cual las mujeres fuertes de que 
se habla en la Divina Escritura. 
Son dos años los que consagran 
nuestras mujeres a vestir de due
lo por sus finados maridos. Du
rante los cuales pasan por estas 
tres metamorfosis: a), luto rigu
roso; b), medio luto; d), alivio. 
En los primeros doce meses usan 
mfinto hasta los pies; en el primer 
semestre del segundo año, reco
gen la prenda a la cintura, y ê t 
el semestre segundo, se tocan con 
un ligero velo, y se ponen vivos 
blancos en el vestido. Estas viu
das prudentes son el tesoro de 
nüestra capital, la honra de nues
tro siglo diecinueve. 

Señor director de "El Cantá
brico": insisto en que en-el más 
bello y poético lugar de la colina 
qtíe domina, de Poniente a Orien
te, a nuestra dudad, un delicado 

recuerdo testifique la larga me
moria de ultratumba que guardan 
en está población las afligidas y 
asendereadas damas a quienes en 
esta feoha me refiero, todo tré
mulo por la emoción." 

Hasta aquí, y no es ciertamente 
poca literatura, se-extiende la car
ta del piadoso caballero comuni
cante. Ahora dedicaré por mi 
cuenta unas palabras a nuestros 
contemporáneos burlones^ de du
doso gusto. Tienen algunos espa
ñoles de estos tiempos la fea eos-, 
tumbre de sonreír cuando se jes 
habla del dolor, del gran dolor de 
la viudez. Una opereta, "La viuda 
alegre", ha bastado para níálear 
la sensibilidad de nuestros cora
zones. De aquí el que existan ac
tualmente hombres que como el 
Gargantúa de Rabelais, al perder 
a su esposa Badbec, se desahogan 
a este tenor: " M i mujer ha muer
to. ¡Vaya por Dios!, con -mis lá
grimas no la resucitaré; se halla
rá bien, a mi cuenta, y me place 
colocarla por lo menos en el pa-
.raíso, si no hay sitio mejor; reza 
ahora poiS, nosotros, la bienaven
turada; no se cuida al presente 
de nuestras miserias y calamida
des; otro, tanto le cuelga a cada 
quisque dé la oreja. Por ahí tene
mos que pasar todos. Que descan
se en paz, mi bendita. Tengo que 
ir pensando en buscarme otra." 

Que ^.sí, con este realismo, 
cruel como la naturaleza misma, 
discurren algunos hogaño. Estos 
serán los primeros en reír a car
cajadas de aquel delicado señor 
que no se contentaba con menos 
que con pedir la erección >de un 
recordativo, labrado en piedra de 
Escobedo, para ofrecérselo a las 
buenas, á las ejemplares viudas 
de su misma centuria. Hay hom
bres y hombres. 

¿Quién dirá ahora mal del pa
sado siglo ... En una edad de oro 
en que un caballero particular 
puede dirigir un escrito • tierna
mente sentimental, como el arri
ba inserto, a un director de pe
riódico, y verle al día siguiente 
publicado en él en un lugar pre
ferente de la,hoja, bien puede 
asegurarse que se vivía en un 
ambiente de novela. Es cómo un 

rayo de luz que ilumina un pe
ríodo histórico. 

Este mundo nuestro ya no está 
ajustado á tal diapasón. Parece 
descastado y vacío. A mí, de niño, 
me llevaba también al Paseo, del 
Alta mi vieja criada Filorríena. 
Yo conocí en todo el apogeo de 
sus árboles frondosos, de sus cho
pos ' susurrantes al más ligero 
vuelo del céfiro, a este "Paseo de 
las Viudas". Desde la ciudad su
bían a él las enlutadas, con pairos 
lentos como de cortejo fúnebre. 

En primavera florecían, yo 
creo que sólo para ella,s, los pim
pollos .en las rugosas jorobas, ex
crecencia, de las cortezas de estos 
llamados álamos negros de} Pa
seo. Apartamiento soledoso,, enfi
lado por quintas de magníficos 
jardines y huertos, era el Alta 
de mis días infantiles. Tras las 
tapias se encendían las flores de 
las magnolias como ramas de un 
agreste candelabro. Había allí 
laureles acuciadores del senti
miento de la gloria. Rosas, mos-
quetas trepadoras, espesusás de 
heliotropos de que agarraban a 
la pared y les infundían a las pie
dras su perfume. Jacintos cres
pos como anilladas cabelleras jó
venes. ¡ Oh delicioso qu itapesa-
res! 

Sí, mi niñera, la buena Filo
mena, gustaba de conducirme de 
la mano por la empingorotada^ 
vía, a lo largo de la cual, al llegar 
las vacaciones, zumbaban los "jor
ges" por entre el ramaje. Aquí 
veníamos los pequeños a echar la 
cometa. 

Mujeres, con negras ropas roza
gantes, deambulaban por la cal
zada. 

—¿Quiénes son éstas señoras, 
Filomena, di? —le preguntaba yo 
a mi acompañanta arr imándome 
a su delantal, porque sus negros 
"mantillones" hasta el postrero 
asiento de los pies me daban 
miedo. 

—Son viudas, nene. 
—¿Y qué son viudas, Filome

na? ¡Anda, dilo! 
V—Mujeres a quienes después de 
haber gozado de ella, les falta la 
sombra de un marido. ¡Como a 

mí me falta la de mi IJeliodoro, 
que era todo un bosque! 

¡Ah!. ¿cómo podía yo compren
der, entonces, cosas tah difíciles 
de desentrañar? Pponto el batir 
de alas de una mariposa me lle
vaba en pos de su ligero vuelo. 
A veces, al conseguir atrapar una 
de ellas, tras infinitas precaucio
nes, los deditos de mi mano dere
cha, como otros tantos rayos de 
sol, se impregnaban de un polvi
llo de oro. 

Damas dé negro; mantos y 
crespones profusos; flores y pá
jaros; una berlina, acaso, de la 
qUe tiraba un tronco de caballos, 
y que al abrir.se una portalada se 
metía misteriosamente por entre 
los viales de un jardín, cual si sus 
ocupantes fueran a batirse. Tal 
era el Alta de mi tiempo: una 
cinta larga de estrecha carretera 
encajada entre dos verdes ande
nes, que yo no podía recorrer en 
toda su extensión; y luego, de 
noche, soñaba con la poética vía. 
Y veía lágrimas de damas de 
ojos de color de violeta,-cuando 
no de color de uva dé viuditas jó
venes, que avanzaban hacia mi 
camita, protegido el infantil lecho 
por un pabellón blanco. 

P O U B I O 
con qué un año antes se habían 
arañado la cara, én trágico signo 
de profunda aflicción, "Ya no 
pensaban: 

¿Qué dolor puede ser tal 
que se iguale á mi mal? 

Lái, descripción de las manos de 
Melibea les venía al jugto: las 
palmas de dulce carne acompa
ñadas, los dedos luengos, las uñas 
en ellos largas y coloradas.. 
Manos... 

q#i; nos dejaron tal vez, una 
[fragancia 

tan tenaz, que por una noche 
. [entera 

corazón lâ  prima
vera. . . 

perfumó el 
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(11) D e m e d i o l u t o 

Llegaba un momento en que las 
viudas del siglo X I X , de a fines 
del siglo X I X , por lo que a mis 
observaciones corresponde, en 
una gradación suave de su pena 
pasaban a vestirse de lo qye se 
llamaba medio luto. El largo 
manto entonces se -reducía. Se 
ceñía a la altura del tallé. Nada 
es comparable al encanto indefi
nible que tienen las rubias,, muy 
rubias en hábitos negros, escri
bían entonces los románticos. 
¡Pobrecillas! Ya el pasear por el 
Alta sé consideraba demasiado 
para ellas. Dejaban aquellas sole
dades. Acudían al Paseo de la 
Concepción —el actual de Menén-
dez y Pelayo—, abierto a media 
ladera del declive del otro. A me
dida fl^6 se aminoraba su dolor, 
pian, pian, se iban acercando a 
la tierra baja. Las más atrevidas, 
si era verano, bajaban desde el 
Alto de Miranda a los Pinares por 
el camino antiguo que guiaba 
a la Alameda de Cacho. Que en
tonces era de verdad una Alame
da. Las pálidas damas, puesto que 
la viudez de antaño no admitía 
colores ni en las mejillas ni en 
los labios, estaban deliciosamente 
melancóíiqas. Pero -bien les venía 
que en el cit/ido paraje hubiera 
dos fuentes de agua ferruginosa, 
"de agua'de hierro"r Linfa muy 
ponderada para curar la clorosis. 
Él agua ferrada no hay decai
miento que no •'enderecé, ni tris
teza que no disipe. Para bebería, 
llevaban las cuitadas ên el bolso 
vasos de cristal, de forma acha
tada, a manera cíe los agüistas 
precavidos. Era maravilloso ver
las inclinadas al margen de las 
fuéntes milagrosas. Se rehacían, 
querían vivir. Bebían el agua a 
pequeños sorbos, paladeándola 
mucho. E l recipiente se empañaba 
con la frescura dél líquido... Una 
sonrisa iba endulzando el rostro 
antes lánguido de las apenadas... 
Se comenzaban a cuidar las uñas 

rmaomicos 
V i s t a t o m a d a 
émé» « « « « t v e 
domici l io social 

ó l i d o t 

GARANTIA: 6 años (uno más 
que anteriormente). 

EN SU 9.' AÑO 

DE FABRICACION 
Siguen superándose. 

En su mueble de magnifico resul
tado, demostrado suficientemente» 
en este no ya corto período'trans
currido, debido a la técnica aislante 
y de todos sus buenos materiales, 
que influyen grandemente al exce
lente funcionamiento tefrigerador. 
E n la suprema calidad del potente 
y valiente aparato (sistema de ab
sorción) que vence aún en altas 

^temperaturas ambiente, con menos 
consumo que sus similares. 

P R E C I O S : . L a ampliación de locales e instalaciones, 
con el subsiguiente aumento de la producción, nos permi-
teh hacer interesantes ofertas de nuestros distintos modelos. 
Una pequeña molestia consultándonos antes de hacer su 
compra, le proporcionará economía importante. 
Confie en nosotros, como lo han hecho miles de poseedores 
y quedará contento. 

NUEVO POPULAR 1960 de 65 dm.3 
de mucha capacidad dentro de su tamaño muy reducido. 

7 ^ 0 0 0 p c i e f q i 

en tc\da España, incluido impuestos y portes. 
A P L A Z O S , r.umento módico. 

FABRICA DE 1." ORDEN EN BURGOS 

* Agradeceremos su visita B U R G O S 

Patentes Suizas 

SANTANDER 
C a s t i l l a , 14 - Te lé f . 2 5 0 3 3 

FUNDADA EN 18óó 

Había bancos de madera, de los 
de respaldo', a un lado y otro de 
la umbrosa Alameda, casi siem-

,pre desierta. En el silencio se de-» 
jaba oír el cercano rumor de las 
olas. Se alzaba un templete para 
la música bajo' los pabellones de 
Ips plátanos." En la oquedad de 
una gruta que imitaba una fon
tana brutesca, una sonora vena 
de agüa, muy cantariria, modula
ba, para las viudas de medio luto, 
como el fin de la danza de los 
siete velos. 

Tal vez algún caballero foraste
ro se acercara a beber el agua 
salutífera. A estas alturas ya no 
le pondrían cara feroche las^yiu-
ditas que eran aún mozas. 

—¡Qué rica está! —diría el ca
ballero, al ponderar el líquido. 

Y le respondería, aunque sin 
exclamaciones: 

-=-Muy rica. 
Bien podría la dama enlutada 

haber oído también esta^ pre
gunta: 

—¿No se baña usted ven la mar? 
—fodavía no. Me criticarían. 

Cuando me ponga de alivio, eso 
sí, tomaré unos baños de impre-
sión. Cinco minutos entre lás olas. 
Y a casita. " -

—Pues no es tan verde, en el 
Sardinero, la mar.'Es más bien 
glauca. 

—¿Glauca? 
—Quiero decir de un verde cla

r o - . ' . 
—¡Ah!... . • 

( I I I ) D e a l i v i o 

Yendo días y Viniendo días, las 
viudas "fin de siglo" poco a poco 
se aliviaban de su triste ropaje. 
El "mantillón" se trocaba en un 
velito de espumilla. Más adelante, 
en un sombrerete que llevaba 
prendido un airón de color lila. 
E l vestido de Chaqueta aparecía 
de pronto nevado de ribetes blan
co á. Todavía no se paseaban, las 
doloridas, por la grande acera 
mundana del Muelle. Iban, en es
tos días iniciales de la postipena, 
por el andén de los Jardines, pero 
sin pararse delante del kiosko 
cuando tocaba la música. La gra
dación del luto femenino pedía 
entonces tomar muchas precau
ciones. Reclamaba casi un maes
tro de ceremonias. Había que ir 
por sus pasos contados. Se cen
suraba mucho a las viudas súpi
tas'que pasaban demasiado pron
to del purgatorio a la gloria. Ade
más era .general la idea de que 
lo negro "hacía •interesante".,. 
Había una coquetería' de color de 
ala de cuervo. Lujo extraño, ele
gancia misteriosa la de una viu
dez cauta. 

Los mismos perfumes mujeriles 
respondían al estado de luto r i 
guroso, del medio luto y del ali
vio, Pero de alivio ya se podía 
ser "sílfide", es decir, algo muy 
aéreo, bullicioso e ideal. Primero, 
de la viuda que paseaba por el 
Paseo del Alta, se dec^a: "Mater 
tenebrárum", Nuestra Señora de 
las Tinieblas; de las que ya'va
gueaban por la "pinetta" del Sar
dinero se comentaba: "Mater la-
crymarum". Nuestra Señora de 
las Lágrimas; y de l a ' damá ves
tida de franco alivio, glosábamos 
todos: " M a t e r suspiriorum", 
Nuestra Señora de\ los Suspiros. 
Las tres eran Nuestra Señora de 
las Tristezas. Pero ¡tan diferentes 
entre sí!... 

De alivio, verbigracia, ya una 
dama podía montar a mujeriegas 
en el tío vivo de los cerditos, que 
giraba en la plazoleta que hoy 
ocupa la estatua de Pereda. No 
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Situado e n lo m á s c é n í r i c o d e l a c i u d a d 

(Plaza P o r í i c a d a ) 
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se la censuraba 'demasiado por 
ello, con tal que su postura fue
ra decorosa y no se le escapara 
algún chillido inoportuno que 
desdijera de la gravedad de una 
dama én sus condiciones. 

Viudas de antaño, tan serias, 
tan formales, dejad que os brinde, 
en este mes de mayo, un ramo de 
flores. ¡Cómo comprendo los ver

sos de Verla!ne, a una viudita 
dedicados: 

Aquí te traigo frutas, flores, 
[hojas y ramas, 

y un corazón con ellas que pal-
[pita por t i . 

No desgarres su carne con tus 
[dos manos blancas, 

y halaga el pobre obsequio con 
[mirada gentil. 

•—"¡Oh el hombre antediluvia
no!", varí a decir de mí, más de 
cuatro docenas de mujeres, rom
piendo a reír estrepitosamente, Y 
¿qué remedio? Me iré a esconder 
en los más hondos repliegues de 
la cuevg^de Altamira. Bien segu
ro de qúe algunas viudas d« aho
ra no me llamarán para que fir
me en sus álbumes de celebri
dades. 

POLIBIO 
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c i n e 
(Viene de la página 25) 

421 auge de este espectáculo, 
ípie atraía las preferencias de las 
masas de público, se revela por 
el hecho de que con el de los L u -
miére, en la temporada de: ferias 
de 1899, funcionase'otro cinema
tógrafo: el llamado Pabellón Ar
tístico, en Numancia. 

C o l a b o r a c i ó n 

d e l fonógrafo 
Anda en sus tant^09 la colabo

ración de lá cámara de proyec
ciones con el fonógrafo, prehis
toria de¡ "cine sonoro", si bien se 
verificaba de un. modo ingenuo: 
se buscaba la sinoronización que 
seguramente no alcanzaría per
fecciones como para gritar el 
"euréka" que los inventores de
seaban lanzar al mundo para pro
clamar el momento ea que el mo
vimiento y ei sonido se corres
pondiesen aumentando, la mara
villa del espectáculo. Esta vez 
—era el año 1901, se instaló en 
el mes de enero el 'Salón Muri-
Uo, dirigido por el artista señor 
Pábregas. llabía proyecciones 
«onoras, como en los seis cuadros 
de "La histpm de la Cenicienta" 
Y "El sueño de Noel" Ya el cine, 
según puede apreciarse, entrabA 
por los camiaos de la fantasía y 
el truco. 

Otro cinematógrafo (en la Ala
meda Primera, núm. 10),-presen
taba películas en colores, y estre
nó el cuento "La lámpara mara
v i l l o s a , 

D o c u m e n t a l e s 

l o c a l e s 
Después que en 1902 se hizo 

una audición, en el Club de Rega
tas, del "notabilísimo invento 
Pianola, construcción de Aeo-
lian", con mandos a.voluntad dei 

ejecutante —-y en esto se distin
guía da otros inventos simila
res—, el año 1903 reservó a l i s 
santanderinos una extraordinarii» 
sorpresa: la de proyectarse en 
un cinfe- de ocasión instalado por 
ios hermanos Pradera, unos cor
tometrajes filmados en las calles 
«antanderinas. Puede calcularse 
que la afluencia dé público seria 
en verdaderas avalanchas, para 
ver una "salida de misa de doce 
de la Catedral'', el "paseo por la 
Alameda Segunda a la salida de la 
Plaza de Toros ', la "salida de los 
bomberos voluntarios a un incen
dio", y otros documentales tam
bién bómbenles, como el "asalto 
a una casa siniestrada" y la re
vista de los dos Cuerpos, los Vo
luntarios y. los Municipales, en el 
Paseo de Pereda. 

Aquel año. funcionaban simul
táneamente cuatro cinematógra-
:os —todos en ocasión de las fe
rias—..El citado de los Pradera, 
el Farrusinl; el Palacio luminoso, 
tiste en el solar de la fundición 
«ovitalta y que hacia ya siete años 
acudía a Santander por ¡a misma 
época, y, finalmente, uno instala
do junto a ¡La Austríaca, en la ca
lle de Burgos, donde costaba diez 
céntimos la entrada. 

E l p r i m e r 

" c i n e s o n o r o " 
Los tanteos para llegar a ia 

definitiva ; conjunción del movi
miento y el sonido, parecían ha
ber alcalizado la fórmula el año 
1905, cuando el señor Piñal abre 
su salón de cinematógrafo, con 
carácter permanente,•««n los ba
jos de la casa nueva de los seño
res Gallo, en el Paseo de Pereda. 
Era la casa donde hoy se al̂ fa la 
ampliación del edificio del Ban
co de Santander, o'on esquina a la 
calle del Martillo. Nos estamos 

refiriendo ai "Cine Olimpia", que 
recordarán los. santanderinos dé 
más de sesenta años. Dejamos a 
la responsabilidad del revistero, 
la afirmación de que la ilusión 
era completa, llegando a creer el' 
espectador que las figuras que se 
movían en el lienzo eran personas 
de carne y hueso que cantaban y 
bailaban acompañados por una 
orquesta. "Tanta —decía— es la 
precisión con que funcionan ios 
dos aparatos" —ei gramófono y 
la cámara de proyectar. Se daban 
películas como "dos parejas de 
baile", "La canción de la risa", 
cantada pjpr ' ei "negro Juan" 
una canción silbada por un golfo 
y. un maestro dirigiendo una or
questa. "Películas de un efecto 
admirable, sonprerídente', con
cluía. . ' ! 

Pero lo realmente importante 
es que este, procedimiento, por 
lo menos con la perfección oon 
que el señor pii.al lo presentaba, 
era -inédito en España, y corres
pondía, por lo. tanto, al públi
co.santanderino, admirar por vez 
primerá tan maravillosos efectos, 

(1906),, el En años sucesivos 

Bl mismo año por ferias, v i 
vieron los hermanos Pradera í 
instalar &u pabellón en la Segunr 
da Alameda, y entre otras pelicu^-
las de sus programas figuraron 
una de gran longitud, recogiendo 
las regatas celebradas el apio an
terior en la bahía santanderioa eh! 
presencia del Bey, y el tránsito; 
del joven Monarca por la calle de 
Burgos cuando iba a la oorrida | 
de toros. 

• Ese mismo año se introdujo, en | 
el programa de festejos veranie-' 
gos locales, la innovación del oi- ¡ 
nematógrafo público, en lá Ave-! 
nida de Alfonso X I I I . En dos pos-; 
tes hincados en la calzada, se 
mantenía la pantalla. La cámara 
de proyectar estaba en una caseta 
de madera, colocada a buena al
tura. Centenares de sillas ocupa-
ban el arroyo, y un gentío incon
table presenciaba el espectáculo 
que tomó capta de naturaleza «n-
tre las aficiones ipopulares. 

Todo esto es celuloide rancio; 
pero en nuestró» años pueriles, 

Olimpia" proyecta d o c u m e n t a l e s o r a n los,de la pue-
coftxo, el de la comitiva del Rey 
don. Alfonso XII I a la.ida.y*al re
greso cíe los" Jerónimos, y los efec
tos del atentado en la calle Ma
yor y la entrada ~ de, los Beyes en 
palacio, en carroza dé respeto. 

También dio a conocer una oín-
ta que recogía los efectos de los 
terremotos de San Francisco de 
California: "Se ven en toda su 
imponente grandeza -rr-escribía un 
gacetillero— los incedios, y la 
máquina instantánea ha sorpren
dido algunos edificios en el .crí
tico momento de desplomarse". 

Las veladas en el "Olimpia" 
constituían el "clou" —según en
tonces se decía— de las reunio
nes santaaderkí». 

rilidad' del cine", el infento se 
nos aparecía como una prodigiosa 
conquista del ingenio humáno. 
Hoy lo recordamos con el dulce 
regusto de los asombros infanti
les, en ios que hay unas sombras: 
agitándose mágicaíriente ea ©L 
lienao de plata. 

Muy cercanos «ataban ^a, tote! 
días triunfales del Salón Pradera, 
y del Pabellón lS'ajrbóni( con laS 
truculencias de }5ddie; Polo y dé, 
Perla Blanca, las grotescas astra
canadas de Salustiaho- y Tomasín, 
las calaveradas dC Max Lindar y, 
sobre todo, el sentimeatallsmo Ira- i 
gicómico de Gharlot ea la calle de 
la Paz. 

A t IMON OMMUWI 
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as tres p i l a r e s d e u n a g a n a d e r í a p r ó s p e r a 
Cediendo a la amable invitación 

' de la dirección de, la HOJA D E L 
LUNES, vamos a decir cuatro co
sas sobre la ganadería montañe
sa defectos que encontramos en 
su' explotación y posible manera 
de corregirlos. 

• Antes debemos hacer una •ad
vertencia, y es ía siguiente: Es 
tan enormemente preponderante 

, la ganadería bovina en nuestra 
provincia, sobre todas las demás 
especies animales, que euando 
nos referimos a "cabana monta
ñesa", "ganadería montañesa", 
etc., queremos referirmos'única
mente al gánadt» bovino. Dna vez 
aclarado esto, entramos, en ma
teria. 

La ganadería correctamente 
concebida no es ni más ni menos 
que un? industria en la cual unas 
máquinas vivas (los animales) 
transforman unos productos de 
escaso valor (los alimentos) en 
otros de valor mucho más elevado 
(carne, leche, huevos, etc.). 

Estas máquinas, por ser" vivas, 
se diferencian .grandemente de 
las máquinas índustriáles y recla
man atenciones y cuidados qhe 
no todos conocen ni; por tanto, 
pueden prestarles. 

La característica más acusada 
de la máquina viva es su corla 
duración (en el tiempo). Cons
tantemente se están renovando, 
es decir, tenemos necesidad de 
sustituirlas por otras más jóve-; 
nes hijas suyas. Ahora bien; no 
todos los animales jóvenes son 
dignos, digámoslo así, de susti
tuir a los animales cuya explota-
•ción se termina por causa de ve
jez o de muerte.. ; 

BUENOS PROGENITORES 
No todos están en condiciones 

de producir lo mismo que los an
teriores, y> en buena economía," 
es preciso que estos animales que 
vienen a sustituir a los que, por 
diversas causas desaparecen de 
la explotación, sean, por lo me
nos, tan buenos productores co
mo éstos; 

¿Como se consigue este resul
tado? Existe de antiguo un di
cho de Zootecnia según el cual 
para triunfar en ganadería es pre
ciso tener en cuenta a "papá, 
mamá y el arcón de la cebada". 
Es decir, que en nuestros ani
males tenemos que considerar lo 

. que reciben por herencia (papá 
y mamá) y los efectos de una 
buena, correcta alimentación 
(arcón de la cebada). 

Efectivaménte, el animal reci
be de sus padres (cuando éstos 
son buenos reproductores) la ap
titud, la capacidad de producción 
que aquéllos tenían. Pero esta ap
titud no se revelaren su totalidad 

, más que cuando los animales re-
. ciben una alimentación, correcta 

desde él punto de vista técnico, 
que satisfaga todas sus necesi
dades. 

El mal está en que no todos los 
animales són bUGnos reproducto
res, es decir, que no todos son 
capaces de transmitir a sus des
cendientes su capacidad de pro
ducción. Por ello, hay que tener 
especial cuidado en la selección 
de los reproductores, espe^ialmen. 
te en los machos, ya que, eStplo-
tados racionalmente pueden dar 
lugar a centenares de productos 
(crías), ya sean empleados en 
monta natural, o bien en Insemi
nación artificial. 

Ahora bien, esta selección no 
puede hacer más que por el con
trol de la producción de las hern* 
bras parientes colaterales (tías y 
hermanas) y principalmente, de 
sus hijas. 

Esto lleva mucho tiempo y su
pone mucho trabajo. Lleva tanto 
tiempo que para llegar a cono
cer a un animal como buen Pa-
dre es preciso que sea abuelo. Es 
decir, que para poder afirmar 
que un toro es buen reproductor, 
éste^ha de tener de cinco y medio 
a seis años de edad, y a esta edad 
es cuándo debemos explotarlo al 
máximun por medio de la Inse
minación artificial. 

DEFECTO QUE HAY QUE 
, , EVITAR 

¡Qué lejos estamos en la Mon
taña, de actuar así! En primer 
lugar no se controla apenas la 
producción y además, es del do
minio público que muchos, mu
chísimos ganaderos crían su be
cerro, cubren con él sus vacas y, 
cuando aquél alcanza a los dos o 
dos y medio años un gran valor 
para carne, se vende con destino 
ni matadero. 

i Es decir, que los buenos repro
ductores en la Montaña (porque 
los hay), no nos son conocidos... 
más que cuando la producción de 
sus hijas nos hace acordarnos de 
ellos... porque ya hace tiempo 
que han sido sacrificados. 

Hay que desechar esta práctica 
viciosa de cubrir cada uno sus 
vacas con toros desconocidos ge
néticamente. Se nos dirá que la 

k explotación del toro en estas con
diciones es de mayor, rendimien
to que el de una hembra. No lo 
ponemos en duda. Pero si el toro 

f paga con creces (por el precio de 
su venta para carne) el trabajo 
empleado y el alimento consumi
do, igualmente lo pagaría estan
do castrado. Y si por una iner
cia de antiguo, se desea explotarlo 
entero, hay que procurar al me-
jaos jque no cubra vacas si no tie
ne una genealogía que lo haga 
figno de ello. E l dinero, de los 
Saltos que se ahorra el ganade
ro con su utilización como re
productor, lo paga bien caro al 
tratar de vender sus productos o 
al conservarlos para ser explo
tados, direclamenté; entonces es 
cuando aprocia cuantitativamen
te la diferencia que existe .entre 
an producto' de un reproductor 
selecto y el de otro reproductor 
del montón, x 

Si queremos que los productos 
6» nuestras vacas (crías) puedan 
¿emplazarlas aumentando la pro* 
ducción de éstas, hace falta em
plear en la reproducción toros se
lectos de genealogía conocida y 
a ser posible, controlados también 
en su descendencia. Todo lo que 
30 sea actuar así es estancarnos 
3íi la rutina y no dar un paso 
«delante en la mejora de nuestra 
gwbaña. 

RACION ALIMENTICIA 
Hemos hablado del "arcón de 

fe cebada" como símbolo de una 
«owecta alimentación. Veamos. 
La saclón' alimenticia debe pro
porcionar al animal todos los ma
teriales necesarios a su fisiolo-

Ésnio y a fe ppoduoción especí-
;a por la'cual es explotado, 

Chiando la ración tiene esta oon-
Üción, permite al animal mani
festar al máximun la aptitud que 
lia recibido por herencia. 

Un animal nada más que re
gular (d^fde el punto de vista 
«ootécnico), bien aílme»tado, pro
duce más y ti^ne más duración 
que otro a norial selecto alimenta
do d^^ieotemente. 

sé «{hnentaa loe aaíca*-

les en la Montaña? Es de todos 
conocido que el único alimento 
que se les suministra es la hierba 
de prado natural, bien en verde, 
bien henificada, sin - preocuparse 
de si con ella se satisfacen todas 
sus necesidades. Cuando se trata 

de preparar una vaca para la 
venta, es ouapdo únicamente se la 
suministra durante algún tiempo 
un suplemento alimenticio. 

La ración alimenticia completa 
que un animal debe de recibir 
pode*nos consldarla formada por 

dos partes: Una, la llamada ra
ción de entretenimiento, que es 
aquella que el animal necesita 
para subsistir, es decir, para aten, 
der a sus necesidades fisiológicas 
y a las pérdidas por radiación. 
Otra, la llamada ración de pro-

S e l e c c i ó n , a l i m e n t a c i ó n y s a n i d a d 

L a g a n a d e r í a correctamente concebida no 
es ni m á s ni menos que u n a industria 

Por A. SALVADO CABELLO ( ¡ e f e provincial de G a n a d e r í a ) 
ducción, que es lo que necesita un 
animal para una producción de
terminada. 

Es necesario familiarizar al ga
nadero con este problema y con 
los conceptos de "unidad alimenti
cia", "proteína digestible", e tcéte . 
m, etc., y hacerles saber las equi
valencia en unidades alimenti
cias de cada uno de los alimen
tos que él posee para que pueda 
por sí mismo confeccionar las ra
ciones adecuadas para sus ani
males, según peso y producción. 

• ENFERMEDADES 
Entre tanto que esto llega (lo. 

cual a nuestro juicio ha de tardar 
mucho tiempo), conviene, y así se 
lo aconsejamos, que cuantas su
gerencias necesite para alimentar 
correctamejue el ganado, las de
mande al veterinario encargado 
del cuidado de éste. 

Corí esto bastaría para triun
far en ganadería, si no fuera por 
las enfermedades, especiálmente 
las infecto-contaglosas, que é n 
muchos casos incapacitan al ani
mal para toda producción, cuan
do no originan su muerte. 
' 'Tenemos un grupo de enferme
dades crónicas de evolución lenta, 
inaparente en algunos casos, que 
originan a la ganadería unas pér
didas económicas aterradoras. 

La tuberculosis, la brucelosís y 
la mamitis son, juntamente con 
la perineumonía contagiosa, las 
causantes de estas pérdidas entre 
las enfermedades de tipo crónico. 
Ija glosopeda o gripe (fiebre af-
tosa), es la causante de los ma-

Haga una pausa... y beba Coca-Cola 
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yores desastres ganaderos entre 
las enfermedades de evolución 
aguda. 

¿Tenemos medios de evitar es
tas pérdidas? ¿Cómo actuaremos 
para conseguirlo? La ciencia ve
terinaria cuenta actualmente con 
medios idóneos para combatir las 
enfermedades que, por ser írifec-
to-contaglosas, son de tipo profi
láctico. 

No es ocasión de dar ún cufso 
de patología bovina, pero sí de 
advertir a los ganaderos, UNA 
VEZ MAS, que sin su intensa co
laboración, sin su incorporación 
total a esta empresa de defender 
la enorme riqueza que la gana
dería representa en la provincia, 
los esfuerzos de los técnicos re
sultan estériles en muchos casos. 

Tín «íecto, ¿de qué sirve que 
contemos con vacuna eficiente 
contra estas enfermedades, si al
gunos ganaderos, cuando tienen 
la desgracia de verlas aparecer 
en süs ganados, las ocultan al ve
terinario y dan lugar con ello a la 
difusión de la misma? 

Lo que declarado prontamente 
pudiera corregirse con pérdidas 
mínimas y pequeño esfuerzo, da 
lugar con esta inexplicable con
ducta del ganadero a pérdidas 
cuantiosas y a un trabajo consi
derable. 

Daremos unos consejos para 
que puedan ser seguidos por los 
ganaderos en cada una de las en
fermedades señaladas. 

TUBERCULOSIS.—Es de tal 
importancia económica la acción 
de esta enfermedad en el ganado 
bovino, que íha inducido a la D i 
rección General de Ganadería a 
decretar la campaña de erradica
ción de la misma y actuainienté 
se está llevando a cabo en esta 
provincia y en otras provincias 
españolas. 

Nuestro consejo a este respecto 
no puede ser otro que el de so
meterse de buen grado a las prác
ticas que para ello llevan a cabo, 
en lugar de ponér impedimento 
alguno ¿1 mejor desarrollo de la 
Campaña. 

PERINEUMONIA CONTAGIO^ 
SA.—Para combatir esta enfer
medad que ha originado la ruina 
de muchos establos, se cuenta ac
tualmente con vacuna verdadera
mente eficaz. E l papel del gana
dero se reduce a dar cuenta LO 
ANTES POSIBLE al veterinario 
correspondiente, de los casos que 
observe en su ganado, de enfer
medades del aparato respiratorio. 
Pues aun cuando pudiera tratar
se de una pulmonía corriente, es 
preciso estar alerta y obtener 
sangré de todos los animales que 
convivan con el enfermo, y del en
fermo mismo, para poder diag
nosticar en el Laboratorio la 
existencia de la Perineumonía. 

Una vez djagnbsticada rápida
mente, antes de que el mal se di
funda, proceder a la vacunación 
preventiva de todos los animales 
que hayan convivido con el en
fermo y de los comprendidos en 
la zona que se declare en su caso, 
como zona de Inmunización-

BRUCELOSIS. (Aborto bruce-
lar o aborto contagioso).—Todos 
sabemos que las causas del abor
to son innumerables, exporádi-
cas unas, infecciosas otras, por lo 
cual todo aborto debe despertar 
la alarma del ganadero. Este debe 
tener en cuenta que actuando rá
pidamente se puede poner en 
práctica las medidas convenientes 
para su diagnóstico y para evi
tar su difusión y que cuando el 
mal está muy extendido es muy 
difícil y muy costoso (desde el 
punto de vista económico), ata
jarlo. ¡Cuántos' ganaderos hay 
que ño han podido obtener una 
cría de sus vacas durante varios 
años por causa de esta enferme
dad! Hemos de tener en cuenta 
una cosa muy curiosa que induce 
a error al ganadero, que es la si
guiente! Una vaca infectada que 
aborta por dos o tres veces se 
llega a inmunizar. Al parto si
guiente lo hace normalmente y la 
cría es viable. Como el único sín
toma de la enfermedad es el abor
to, al llegar el momento en que la 
vaca pare normalmente, el ga
nadero la cree curada con todas 
sus consecuencias..., y este es el 
error, pues la vaca en estas con
diciones sigue siendo portadora 
de la brúcela y'contagiando a sus 
convecinas. 

Igual que en la Perineumonía, 
debe obtenerse una muestra de 
sangre del animal abortado y de 
los que con él conviven, para 
hacer el diagnóstico en el Labo-
rátório. Con el sacrificio de los 
enfermos y la vacunación con la 
sepa B.-19 de las terneras com
prendidas entre loá 6 y los 12 me
ses de edad, no sólo del establo 
enfermo, sino de todos los limí
trofes, se combatirá esta enfer
medad. 

MAMITIS ESTIRBPTOCOCICA. 
Constituye esta enfermedad un 
verdadero azote en los tablos don
de se explota la vaca lechera. 
Mucho más extendida de lo que 
actualmente se cree, origina pér
didas cuantiosas por la disminu
ción de la producción láctea que 
es su consecuencia. De evolución 
eminentemente crónica, inapa
rente las más de las veces, cuan
do el ganadero se da cuenta de 
que existe, la tiene un gran por
centaje de vacas , contagiadas, 
contagio a l cual contribuye el ga
nadero, mismo al ordeñar en las 
condiciones ' antihigiénicas que 
todos conocemos. 

Para combatirla es necesarió 
diagnosticarla precozmente, pues 
tratada convenientemente al prln. 
clplo de su evolución, puede cu
rarse y efectivamente se cura. 
Pero generalmente ocurre ló con
trario, es flecir, lo que dejaipos 
apuntado, cuando ya la enferme
dad ha ocasionado elevadas pér
didas. 

De aquí que no nos cansemos 
nunca de aconsejar al ganadero 
que colabore con los veterinarios 
en la tarea de combatir estas en
fermedades. 

Cuando un ganadero observe 
que por un cuarterón de la mama 
la vaca da menos leche que por 
los restantes; cuando compruebe 
cualquier anormalidad por pe
queña que sea, en el ordeño, debe 
estar sobre aviso, porque puede 
tratarse de la mamitis estreptp-
cóclca'y su deber es ponerlo en 
conocimiento del veterinario, el 

cual actuará de mártera de llegar 
a diagnosticar la caufea de la 
anormalidad observada, poniendo 
en práctica a continuación los 
medios oportunos para la cura
ción, de las enfermas en su caso 

y evitar ía contaminación de las 
que con ellas conviven. 

F IEBRE APTOSA. (Glosopeda 
o gripe).—Enfermedad de Curso 
agudo, caracterizada ¡por su gran 
poder de difusión, su aparición 
causa en la cabaña provincial más 
pérdidas que todas las demás en
fermedades juntas, Pérdidas que 
pudiéramos llamar directas (pér
didas de carne, disminución de 
la producción de leche, etc.), que 
son aquellas que sufren directa-
ménte la res, y pérdidas que pu
diéramos llamar indirectas, orlgi-/ 
nadas por la suspensión de ferias 
y prohibición de exportar ganado 
que la existencia de esta enfer
medad entraña reglamentaria
mente- Estás pérdidas son, tan 
cuantiosas, por el gran inúmcro 
de reses afectadas como conse
cuencia de su gran poder difu
sivo. 

Enfermedad difícil de combatir 
de una manera preventiva por la 
variedad de los virus que la {pro
ducen. \ 

Precisamente por la rapidez de 
su difusión, esta enfermedad e£i-
ge cual ninguna otra la mayor 
rapidez en la identificación del 
tipo de, virus infectante para la 
elaboración de la vacqna preven
tiva. Esto a veces no llega a cor
tar la difusión de la enfermedad 
por mucha rapidez con que se 
haga. Por ello, es preferible estar 
prevenido antes de la aparición y 
tener vacunado el 80 6 90 pof 
ciento del ganado en todo momen
to, con vacuna elaborada a base 
de los mismos virus que se hayan 
identificado en la última epizootia 
pasada. 

De esta manera será, fácil eon-RACION! I 

seguir la yugulación de oualqui6l 
foco que se presiente, pues, al ao, 
tuar el virus infectante en un te, 
rreno de bastante resistencia a la 
infección (no nós olvidemos de 1̂  
inmunidad de grupo, o sea la qUft 
produce cada Uno de los virus 
contra ios demás), ésta no se di, 
funde cón rapidez y da tiémpo so., 
brado de adoptar las medidas ade, 
cuadas en cada caso. 

Repetimos una vez más; K l 
nadero debe dar cuenta inmedia» 
tamente que conozca algún casa 
dé glosopeda (su sintomatología 
es tan clara que seguramente nln* 
gün ganadero de la Montaña la 
desconoce), a su veterinario, para 
que éste tome las muestras opop, 
tunas a f in de que el Patronato 
de Biología Animal identifique et 
tipo de virus infectante y aplicar 
inmediatamente la vacuna ado, 
cuada. 

En esta enfermedad como «a 
ninguna otra, se da la circuns. 
tañeia de que la rapidez en la 
aplicación de las medidas prevea 
tivas constituye por sí sola la mi, 
tad del triunfo. 

Con estas vulgaridades que den 
jamos apuntadas hemos procura» 
do traer al ganadero a la buena 
senda en la empresa de mejoral 
su cabaña, pues nos hemos ipre. 
ocupado de los tres pilares sobre 
los que asienta ' i i a la ganadería 
próspera, a sal selección, aU, 
mentación racio. ' y sanidad. 

Hemos procurado huir de todo 
tecnicismo y hacer • resaltar tan 
sólo lo que debe hacer el gana
dero en cada caso. Nos daremos 
por satisfechos si un número da 
éstos, aunque sea pequeño, se de
cide a actuar de esta forma, pues 
ellos constituirán en el futuro la 
mejor predicación, el ejemplo v4« 
vo que induzca a los demás a lo 
que se les pide para la mejor de-
fensa de sus Interes: ¡jCOLABO-

:• .•. 

A N T I G U A C A N T A B R I A 
inml i m. i n 

C o l e g i a t a d e S a n t i l l a n a 
Al poniente de Sántander, en 

tíh ainenísimo valle, tiene B'û  Si
tuación la muy noble villa de 
Santillana, así llamada por la v id
riosa virgen y mártir Santa Ju-
liuna. Su principió fue un Monas
terio, fundado para culto de San
ta Juliana, cerca del lugar que 
por-la llanura del sitio se dijo 
Planes, y después, por devoción 
de la Santa, mudándose las fa
milias al Santuariq, formaron la 
población, que por nombre de 
Santa Juliana se dice Santillana 
y antes Santa Ulana. No consta el 
principio del Monasterio. Algu
nos le atribuyen a San Atanasio 
(una inscripoióla que tiene en la 
puerta dice haberse hecho en ei 
año 424 de nuestra era). 

El Monasterio de Santa Julia
na se hizo muy famoso por ía 
devoción con Jas santas reliquias, 
ün el camarín las hay traídas de 
Tréveris de Colonia por don 
Francisco del Prado y Calderón, 
conde del Sacro Imperio. Entre 
aquellas reliquias hay tres por
ciones de Ligrium Cruois, en Una 
de las cuales «e ve el taladro de 
los clavos. Hay también del ca
bello y velo de la Virgen ,de San 
Pablo Apóstol, de San Bartolo
mé, San Lorenzo y otros. 

Existe una copia dei privilegio 
concedido por don Fernando I 
en 19 de marao de 1045 al Mo

nasterio de Sante Juliana, dando 
a su tierra y vasallos fueros, 
exenciones y franquezas. ("Mu" 
ñoz y Romero; colección de fue
ros municipales"): 

"Fernando, por la gracia d» 
Dios, hijo del Rey Sancho, e mi" 
muger Sancha, Reina, hija dsl 
Príncipe Alonso, hobimos por 
bien ordenar la orden del tesU-
mento para este lugar arriba 
nombrado de nuestro salivador, y 
en honra de Jos gloriosísimos, y 
después de Dios á Nos favorables 
patronos, dignos de honra márti
res, cuyas reliquias están sepulta
das en Santa Juliana, Virgen, 
cuyo cuerpo está sepultado, J 

de las reliquias de San Vicente, y 
dé los Santos Apóstoles Pedro 5¡ 
Pablo, y de San Juan Apóstol, y 
de San Miguel Arcángel, y d» 
Saa Pelayo; en honra de los cua
les manifiesta estar en tierra d* 
Asturias fundado en el lúgar qué 
dice Planes, y Dios Nuestro Se
ñor eternamente, y para t i Juait 
Abad y de todos los colegiales» 
frailes y monges y sacerdotes que 
ahí moraren por el remedio de 
maestra alma y de nuestros pa
dres, é Nos temiendo a Dios, 7 
eviperando etí su misericordia, 
concedemos é aprobamos é con
firmamos por buenos fueros par* 
aquel lugar". 

("Grsgorlo s-asaga Larreta"). 
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Ser^ fácil lograr prados artificiales y buenos 
pastizales y, a la vez, aumentar la riqueza 

forestai de ta lyiontafia. 

mos 

f Muchas veces la gente del campo sp preguntaba* 
í —¿Qué es preferible, mente o pastos, árboles o pastizales? Parecía que no había posibilidad de conciliar ambos aspectos. SI queríamos tener árboles, esta gente creía que necesariamente había que prescindir del ganado. Si se deseaba disponer d© pastos, entendían que la solución era quemar el arbolado, arrasar los montes. Y así hemos visto cómo por un salvaje instinto de destrucción ha sido aniquilada en nuestros pueblos una riqueza creada al cabo de muchos años o quizás de siglos. Luego llegaba el desengaño: Allí no nacían pastos ni aquel terreno calcinado servia para nada. Poco a. poco nos vamos dando cuenta del error y ahora son los propios vecinos de los pueblos y sus autoridades quienes velan por el arbolado y quienes conciertan medidas para aumentar esta riqueza forestai. El ejemplo —un ejemplo que cnnde por toda ESp̂pa— le tene-aquí, muy cerca, en esa cadena de- montes que forman el grupo de Corona, en Cabezón de la Sal. Y si queremos más ejemplos, hay que citar Sierra Caballar, Gorvera de Toranzo, montes del valle de Vega de Fas y otros. Pero lo más importante es tA, grupo de Corona, formado por 16 montes de distintos pueblos. Todavía Viven gentes que conocieron el frondoso arbolado que formando una gran masa forestal cabría todos aquellos montes haée cincuenta años. Hoy viven muchos más que han conocido estos montes pelados, arrasados, sin árboles ni apenins vegetación. En medio siglo quedó aniquilada una gran riqueza, pero no por eso aumentó él censo ganadero de los pueblos afectados, ni se inoren en taro n los bienes de éstos. , Ahora... Somos muchos los montañeses que hemos visto en estos últimos veinte años cómo iba surgiendo otra enorme masa forestal, de crecimiento rápido, en aquella cadena de montes. Antes habíamos pisado la" tierra reseca, desnuda de vegetación, acuchillada por las aguas torrenciales. Aquello eran páramos desolados y tristes cuando nuestros ingenieros —los ingenieros españoles que están transformando grandes zonas de nuestra Patria— nos explican sus proyectos. Veinte años dospués aquellos montes forman un intnenso bosque de incalculable riqueza, con cuatro millones de árboles donde entes no bahía nada. Los trabajos se. realizaron desde 1943 a 1950, invirtiéndose cinco raig ones de pesetas, en su mayor parte en jornales. Van cuatro años de tortas parciale* y se han obtenido ya cuarenta millones de pesetas. Cada año la producción es de 23.000 toneladas de madera de eucalipto y en los doce años que durará la primera corla, total el beneficio será de 120 millones de pesetas —diez millones por año—s de los cuales el 4a por ciento es para las entidades locales, dueñas de dichos montes, y él 55 por ciento para el Estado, que arbitra así medios para llevar a cabo nuevas repobláciones, • construcción de carreteras y otras obras de interés general. Y aquí es donde se produce el hecho que ha de cambiar por completo la creencia de muchas gentes. Esta enorme repoblación de Ifi montes no sólo no ha privado a los pueblos próximos de pastos éficientes, sino que se han oreado mejores pastizales, y dOnde antes se sostenían difícilmente pocas y malas vacas, hoy viven muchas más y de excelente clase. Ta explotación y repoblación de los montes beneficia a toda la provincia, pero sobre todo a los labradores y ganaderos. No sólo no hay incompatibilidad entre el arbolado y los pastizales, sino que son dos factores que se complementan magníficamente. Y sobre ratos temas, de gran interés para la provincia, hemos hablado con el Ingeniero Jefe del Distrito Forestal de Santander, don Roberto Villegas de la Vega. A SI corresponde, juntamente con sus técnicos, el éxito de esta magnífica repoblación y estructuración. Nada puede satisfacernos más que el que esta obra haya sido lleyada a cabo en la Montaña y por un ilustre ingenieío montañés. 

La primera pregunta que le formulamos fue éstat 

En la masa forestal de Monta Gorma, los mejores encalipíos 
se conservan para ta producción de semilla, como éstos que 
aparecen al tonda, que miden treinta metms de alto y tienen 
ftaborce años. A ambds lados aparecen los nuevos bretes de la r* 

potilacMn, después del primer, corte. 

******* 
S á b a n a s , Toallas, Colchaites, 

Mante ler ías , Cretonas, 
Tapicería, A l f o m b r a s . 

SI mayor surtido * El meior precio 

S I M E O N 
I 

.o* 

*—¿Qué extensión oeup» ei ar
bolado dentro del área de la pro
vincia? 

—Hasta hace veinte años 
superficie cubierta de arbolado 
era estimada sólo unas 55.000 
hectáreas. Posteriormente se han 
repoblado áni'ficialmente y por 
regeneración natural, en mon 
tes públicos y particulares, alre^ 
dedor de Ŝ.OOO hectáreas, por 
lo que la superficie poblada as-

Interesantes declaraciones del ingeniero jefe 
del Distrito Forestal de Santander, señor 
Villegas de la Vega. 

Mejora 
. ialde pastizales 

Y la mejora de pdwtiaales. 
cómo debe llevarse a cabo? 

—En la parte occidental de ia 
provincia, el ¿añado vacuno de 
raza tudanca, crece y engorda 
durante - el verano aijinentandosir 
con ios abundantes y nutritivos 

oiende actualmente a unás 80.000 1 pastos de las praderas naturales 
hectáreas, que equivale al 14,3 | de ios puertos pero en el resto del \ 

ta, por to que al llegar ia prima
vera es fácilmente an asteada 
por las aguas en estos terrenos 
forestales que, en su mayoría 
tienen fuerte pendiente. Bl Sr ' 
gobernador c iv i de ia piovinc .) 
a proptiesta .Jel üislriln Koiest.i 
publica lodf)s ios años uu Efando 
en los periódicos ¡ocau-s ¡imiIu 
•>iendo ¡os incendias en n 
tes, y par a p aciicai -qtj&Bmi le 
tnatorrai en ¡os rn.<ntes de iitiii 
dad ' pública ' a rio di- Éaísr'eee 

oolaboraaón que prestan las auto 
ridades gubernativas- y judiciáiee 
y la de las entrnades propietarias 
se coas'ga bacér desapárevei ias 
[uernas ariiit/arias 
podrá lOigi ur .-n ttó 

<?upe 
ira) d 

:uiid ún nc icjes 
i'ou; 

100 del tota] de la provín-

muoboé 

por 
cía. 

—¿ Quedan todavía 
terrenos improductivos V 

-—La. zona t»í4a, que compren
de aproximadamente %. tercera 
parte de ia' provincia, se encuen
tra, pd casi teda la superficie 
útil dedicada ai cultivo agrícola 
pratense y al forestal con espe
cies de creoimieno rápido- euca 
lipto y pino insigne. En cambio, eiL 
la zona media * sobre todo en la* 
alta, predominan los terrenos cu
biertos de pastos de mala calidad 
y, principalmnte, dje matorral 
compuesto de árgoma, helécho, 
brezo y arbustos sin ningún valor. 

Explotación 
de tos terrenos 
improductivos 

—¿Cómo podría aumentarse 
ia producción de esta clase de te
rrenos ? 

—En los mentes de utilidad 
piiblica a cargo de este Distrito 
Forestal es posible, a nuestro j u i 
cio, mejorar la producción de es
ta clase d« terrenos aplicando os 
medios que siguen: 

Formación de prados artificia
les. 

Mejora de pastizales. 
Regeneración natural del roble,, 

en la zona media y de haya en ia 
zona alta. 

Repoblación artificial con es
pecies forestales de- crecimiento 
rápido en las zonas baja y media 
y con especies resinosas de cre
cimiento lento en la zona alta. 

Por razones de orden social y 
económico, y con el fin de no per
turbar la economía y medios do 
vida del vecindario, puede com
binarse, de acuello con las enti
dades propietarias y las circuns
tancias particulares de cada mon
te, la concfesión de parcelas para 
cultivo pratense o, en su caso, 
la mejora de pastizales con la re
generación natural del roble y del 
haya o las repoblaciones artifi
ciales. De esta manera será fácil 
lograr que las entidades propie
tarias cedan voluntariamente te
rrenos del monte para la repo
blación, y ai aumentar simultá
neamente la riqueza ganadera del 
vecindario con' la previa forma
ción de prados artificiales y bue
nos pastizales, y la riqueza fores
tal, con las repoblaciones de eu
calipto y pino, se conseguirá 
mejorar el nivel de vida de los 
vecinos necesitados, asegurando 
con ello su permanencia en el 

'campo y, al mismo tiempo, au
mentar los ingresos de tós enti
dades propietarias, para la eje
cución do obras do interés gene
ral, ya que de poco serviría -una 
entidad rica y un vecindario po
bre que se viera obligado a emir 
grar a ias ciudades al ser priva
do, sin posible compensación, de 
una parte de los aproveehamiisn-
tos vecinales que actualmente 
realiza en el monte. 

Creación de 
prados artificíales 

—i¿Bin qué fOrmér pueden feA-
oerse nuevos prados artificiales 

" en los montes de utilidad pública 
que están a cargo del Dietríta Fo
restal? 

—riLa transíoFmaciftn de un te
rreno erial en prado artificial es 
muy costosa cuando hay que pa
gar jornales, ahonos y portes, re
sultando, a voees, superior ai va
lor del terreno después de con
vertido en prado, por lo que la 
puesta en cultivo pratense so
lamente, puede hacerse por los ve
cinos ganaderos; aprovechando 
ratos perdidos, que no se valoran, 
y utilizando el abono de sus va
cas, cuyo transporte realizan eon 
su propia pareja. 

En los montes de I» ¡zona media 
y aíta, Situados en la parte orien
tal de la provincia, y principal
mente en las cuencas de los ríos 
Asón, Miera y Pa«, cuyas cáhe-
oeras carecen de praderas há-tu-
rales de veranó, se realizó por los 
vecinos, hace ya muchos años, la 
conversión en prados artificiales 
de los mejores terrenos qup se 
encontraban cubiertos de iñafeo-
rral, pertenecientes a los montes 
públicos de sus respectivos pue-: 
blos. El temiperamento lahorioso 
del vecindario ha logrado el cul
tivo pratense de didaos .terrenos, 
en los que se erían hoy vacas ho
landesas de p'imera calidad que 
se exportan a otras provincias pa
ra la producción lechem. 

Las concesiones en usufrooto, 
mediante el pago de un canon 
anual, de terrenos perteneoientes 
a montes de utUidad pública, que 
se encuentren ¿¡esprovistos de ar
bolado y reúnan las debidas con
diciones de fertilidad y pendien
te, se tramitan actualmente con 
arreglo ai Decreto de] Ministerio 
de T^ r iou l to* de 46 4» junio tí« 

x 

cien y 

Inores ti 

año pierde peso y degenera con los el désaríójlo os ¡.tíi^i 
pobres y escasos pastos existen--j cesano ta pi.'v;,. aiitórlz 
lentes en los montes de la aona ! la Jefa-túifia ¿fe' MOijtéá ; 
media, por io que es'preciso m - : mente u ^Cede m o 
mentar la producción ŷ  al mis- nos de 'poca peodiente, ¿ 
mo tiempo, -nantener ^ deter"j hava'opU^r-r» di» prosiv* i 
minado equilibrio entre ei bos- i í-éoob'a.í'iów ftM'nitol «rhto 
que y los pastizales, destinando}'bilndo"v»ri ríft.î tsA v.vin » 
para bosque tos terrenos de íue.- -
te pendiente, a fin de evitar- ia 
erosión del s-xtelo, y para1 pasfcízaj 
los de- mayor' fertilidad y poca 
pendiente, en ios que habrá íjlie 
reglamentar ei aprovechamiento 
de los-pastos y mejorar ia cuntí-, 
dad y calidad mediante labores 
adecuadas, aportación de abonos | 
y siembra de- pratenses rústicas, 
trabajos que por falla de recur
sos no pueden realizar los pue-| 
blos en los montes de su perte
nencia, y tienen que ser financia-1 
dos por ei Estado. 

entono-es se 
s dñus snlirc 
ia. -egenera 
ep [os inon 
a de ü zon.i 
i- \. de bayi 
. unbas, es-
)!es y wjiiiv 

mi opt'.mo yegetá-
erreoofe abMipto> 

ninguna mann a 

a» n< 

no 
ita' 

on la I 

\oiin tte nen 'te vi'intH'inn* 
ura ée veintiocfio & treinta 
iuarento a> cincuenta centim • on 

/aaos en 
l ¡rahado. 

2.500 hectáreás en prodücción 
en el grupo de Monte Corona 
- —!¿Bn qué .con-liciones econó-. 
ííiicas realiza e; Estado las repo-; 
bíaoiones forestales? 

—Las repóolaciones íorestaies | 
tas realiza cí Patrimonio Koisstai 
del Estado en consorcio con :ac 
entidades propietarias Estas 

La Dirección General de Mon- aportan f- suelo del> mente v el 
tes está muy interesada en ia { patrimonio Forestal dei Estado 
ejecución, de un ampuo ptan de .tod^s ios gastos de repobiación. 
trabajos,de mejora de. pastizales j eonseí vacioa. gestión v vigilan 
en los monteai de utilidad púbU-j cia< w ios i-eneficiuV 3Ué B" 
ca, con cargo a la Ayuda Ame- ^tengan del aprovechamiento dei 
-ricana y la llamada Ley de Auxi- i arbojado las entidades perciben 
lios, que subvenciona a fondo ,m 45 p0r 19e v el estado el 55 
perdido el 50 por llVO de ios gas-; p0r 0̂0 restan)e 

" ej Entre estas repoblaciones se 
t-ncuentran las dei grupo ae mon
tes Corona y otros de la coinar 
ca de Cabezón de la Sal donde 
durante los últimos veinte años, 
se han puesto tn producción unas 

jjdos mil quinientas .hectárea^ de 
as que. dof mi¡ se han repoblado 

con, eucalipto j pino pot el Üis- : 
trito Eore'sfal, tn coordinaciún con 
el Patrimonio Forestal del Esta
do, y las jumientas restantes 
fueron cedidas en usufructo a ios 
vecinos de las entidades propie
tarias para la producción praten
se, mediante el pago d6'un canon 
anual. •. . j 

En la ejecución de las repobla-1 
ciones de eucalipto se invirtieron,' 
cinco millones de pesetas, y con la' 
explotación ordenada de los mon
tes repoblados se han obtenido só
lo en los cuatro primeros años de 
ia explotación 108.000 toneladas 
de madera de eucalipto, qué han 
valido cuarenta millones de. pese-

•mos dosvientos .mlion«í cuando 
»e realicen las corlas de pino in 
signe, ya comenzadas. 

La puestaxen producción dolos 
citado» terrenos está/proporcionan
do ái mercado materias primas 
para ia industrialización, y ai lis
tado, imiportanteíí- cantidades que 
invierte en da ejecuoiop de nuevo.s 
trabajo^' de repoblación forestal 
Por otra parle, la concesión de 

•;sir":.íií 
len los 

para la 

•o 
110 tiempo, tes es-

m esjlos Qfsoaóiñir 
--unos yeínte mi-
cuatro primeros 
ejecuicióa de ;im-\ añ os 

. portantos i»sta^K}S)nes, de abaste 
cimiento de aguas, carreteras, es 
cuecas, viviendas para maestros 1 

¿piras muchas obras de interés ge 
ncrai. valiéndose - de ia magnífií'; 
d^udu tóenioa y^económioa que cor 
gran acierto teló prestando' a do; 
puehios ¡a Bxcma Diputación Pro 
vi ncial,-

ve-jEstá preYistá 
la repobláción 
de otras 
25.000 hectár§as 
utrn 
•"uto Di-si' 

repoblación 
Sstal para el 

—IMfi terJ-ei 
por, sus carac1 
ción, altitud, 
diente, orientaí 
apropiados par prados artificia 
' /.aies o para . 
•ural de; vnhie 
ser repob-ado!; 
ia.s zonas baja 

de montf 
ticas de 

lúe 
taia-
ivn-
iean' 

de 
pas- í 
na-
ben 

«n 

tos y anticipa sin interés, 
por ciento restante. 

Beneficiosa 
influencia 
de los bosques 

—Ha dicho usted que es pfe-
ciso aumentar lo» bosques natu
rales de rpble y de haya. ¿ De qué 
manera podría conseguirse ? 

—Todos sabemos que el bos
que protege el suelo contra la 
erosión y que ésta se origina en 
los terrenos de fuerte pendien
te desprovistos de vegetación. 
Pero existe en esta provincia ta 
antigua y perniciosa costumbre 
de practicar quemas .arbitrarias 
en ios montes cubiertos de mato
rral de la zona media y alta, pa
ra estimular la formación ds pas
tos. Aprovechan paria ello los días 
de viento Sur, durante los oleses 
de enero a marzo, en los que, 
con la naturaleza muerta y el 
ambiente seco y caliente„el fuego 
qu^ma no sólo la parte aérea del 
matorral, sino también ia planta 
de roble nacida por repoblación 
natural. La t : « r a queda limpia 
de vegetación, esponjosa y suei-

Del primer corte de todo el ar
bolado, que terminará dentro de 
ocho años, se espera alcanzar un 
volumen de 300.000 toneladas de 
madera, con un valor, al precio ac
tual, de ciento veinte millones de 
pesetas, cantidad que se elevará a 

F A B R I C A D E P A R A G U A S 

PRESENTA SUS GRANDES 
NOVEDADES PARA LA 
PROXIMA TEMPORADA 

M a r t i l l a , B e c e d o , 1 

(Junto al Túnel) 

) regeneración 
0 .del hayj , 
artifi cal mente 

1 media, hasta 
i metros de altitud, con especies de 
; crecimiento rápido, eucalipt-o y pi-
j no insigne, y en la zona alt1/coa 
especies d^ crecimiento lento 

Las repotnacioAes con espei es 
dt- crecimiento lento, principalmen
te 'le pino silvestre, se ban co
menzado con gran éxito > din rta-
mente por la Jefatura Regional de 
Castilla la Vieja, dei Patrimonio 
Foresta. dei Bstado en kfe mnnles 
de utilidad páhlica situados en ¡as 
cauec«ras de las cuencas de nues
tros ríos más importantes El Dis
trito Forestal, en coordinación con 
dicho Organismo, tiene también en 
ejecución -pepobiaciones con espe
cies de crecimiento rápido en 09 
montes de las zonas baja y mediad 
por lo que. en breve plazo, y siem
pre que las entidades propietarias 
faciliten los terrenos necesarios, 
podrán repoblarse en las tres zo
nas de la provincia grandes exten
siones, cuya superficie total tene
mos prevista' en veinticinco mil 
hectáreas 

Agradecemos al señor Villegas 
de la Vega la atención que ha 
tenido de recibirnos v hace' liara 
la HOJA DEL LUNES estas ma-
nifestaciénes dt» tanto interés pa
ra nuestros lectores. 

RUY DE SILVA 
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de la 

L¿i -anáderia montañesa, y 
den ro -ie ella especialmente la 
vacuna, es uno de los más firmes 
pilares en los que'se asienta la 
economía de la provincia de San
tander. Su desarrollo firme y 
constante es ejemplar y modélico 
En menos de un siglo se ha trans
formado totalmente su estructu
ra. Se eliminaron los ejemplares 
de las razas indígenas poco ren
tables y se aclimataron razas de 
gran rendimiento A los prados 
naturales y de flora espontanea 
sucedieron en gran número los 
prados artificiales y los cultivos 
forrajeros. 

Una vez logrado el primer paso 
oon la aclimatación de las reses 
de alta producción, se inició el 
aumento de rendimiento por res, 
mejorándo las rázas y seleccio
nando sus .ejemplares 

En él momento presente nos 
encontramos en la fase de mejo
ra y selección, desarrollando pa
ra ello campañas de saneamiento, 
de mejora raciona]: de alimenta
ción ganadera, creación de Aso
ciaciones de Criadores de Ganado 
Selecto, fomento y divulgación de 
los conocimientos y técnicas ga
naderas, etc. 

El valof total de la ganadería 
de ia provincia, juntamente con 
sus productos naturales y sub
productos, se eleva a más de 3.500 
millones de pesetas, lo que supera 
en valor a la suma de otros im
portantes factores de la economía 
montañesa, aunque no nos lo pa
rezca a primera vista. La gana
dería montañesa y sus produccio
nes supera a la suma valofativa 
de los prodnctos agrícolas, a los 
de la pesca marí t ima y fluvial, a 
los de la minería en su variada 
gama y a los de la producción 

siderúrgica, ía predilecta en gran-
des sectores de la opinión. 

El paisaje humanizado de altas 
Chimeneas bumeantes de las fá
bricas, el trepidar de la •maquina
ria y las largas líneas de vago
nes transportando mineral, nos 
impresionan más que el apacible 
espectáculo • de' las reses pastando 
mansamente en los verdeas pra
dos de la campiña santanderina. 

Por esta primera impresión, Un 
tanto simplista en Ía apreciación 
y otro/ tanto espectacular y rui
dosa, no solemos conceder a la 
ganadería la justa valoración que 
se merece.: 

Pocas personas saben que Fran_ 
cia, país de poderosa industria 
automovilística, con varias mar
cas de fama internacional, algu
nas de las cuales lanzan más de 
1.500 coches diarios en sus gi
gantescas fábricas, tiene una ga
nadería con una renta nacional 
superior a la renta nacional in
dustrial derivada de la rarrfa au
tomovilista. 

Pese a estos merecimientos, la 
ganadería es obra heroica y su
frida de unos miles de familias 
que se someten a vivir eh un me
dio rural, privados de las como
didades y ventajas urbanas y fre
cuentemente mal .pagados por los 
bajos precios de sus productos. 

Cualquier campaña en favor de 
determinado plan de industriali
zación, • suele llenar de gozo al 
gran público, que sospecha Inge
nuamente que esto le va a llenar 
su casa, en breVe, de complicados 
aparatos domésticos más o menos 
utilitarios, que de este modo va 
á alcanzar a precios irrisorios el 
vehículo de transporte y recreo, 
con el que sueña hace tiempo, y 
que su nivel de vida se va a trans

formar inmediatamente de modo 
taumatúrgico. 

Similar campaña en favor de 
un plan ganadero suerle ca.usar 
indiferencia en las más de las 
gentes. Se piensa que conque la 
vaca se saque al prado a pastar, 
y luego haya quien la ordeñe es 
suficiente, y como esto se ha ve
nido practicando desde hace Va.-
t ios milenios, nada nuevo se va 
a aportar que sea revolucionario 

1 en ese aspecto. Se llenarían de 
j asombro —esas mismas gentes— 
1 si supiesen que se puede llenar 
un grueso tomo conteniendo los 
informes que una mejora y des
arrollo ganadero exigen. No es de 
extrañar que si ignoran el valor 
de nuestra; cabaña, ignoren tam-
biér^ sus necesidades y los medios 
de perfeccionarla 

Con grandes avances y peque
ños retrocesos, con éxitos y de
rrotas, cuarenta mil familias lle
van adelante, desde hace muchos 
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años, y sucediéndpse sin desmayo 
de padres a hijos, e! progreso 
lento y següro de la ganadería 
de la Montaña. 

De las 88.000 reses productoras 
de leche, de finales de siglo, a 
las 250.000 de la actualidad; des
de el rendimiento exiguo de las 
primitivas a los excelentes de las 
reses de hoy; desde las modestas 
queserías de antaño a las actua
les poderosas industrias lácteas, 
es mucho el camino recorrido, y 
no excesivo el tiemoo para an
darlo. 

Es singular que esta acción 
conjunta de la crianza de gana
do y su mejora, la compartan por 
igual el rústico campesino y el 
señor. No pretendo recomerdarlo, 
ni creo que sea motivo de espe
cia' alegría el que tos ganados 
sean criados por proceres, ya que 
es labor de muchos, pero sf creo 
que se debe tener respeto y ad-
miráción por tos que, pudiendo 
vivir cómodamente en la ciudad, 
se convierten voluntariamente en 
silenciosos y oscuros artífices úfi 
un arte que se practica en un me
dió rural incómodo, falto de di-, 
versiones/lleno de trabajos y sin
sabores, con fuego de sotes, fríos 
de hielos y vientos y lluvias des
atados en las épocas en .que el 
calor del casino o el parloteo in
substancial del café es más con
fortador que el fango de, la carre-

,.ia pueblerina 

! La misma mecanización det 
I campo sé ha realizado "en su nia-
i yor parte con uña generosidad i i i -
\ creíble: con créditos y fianzas 
i personales se han logrado. stistl^ 
| tuir los antiébonórnicos dalles por* 
lias eficaces máquinas segadoras. 
; Cierto es que sus'-organismos sln-
j dicales, comp la Cámara Oficial 
¡ Agraria, les ha gestionado las 
máquinas a precios reducidos, l i 
brándolos del pesó de las costosas 
importaciones, pero nb ha podido 
financiarles ,su adquisición, pues 
si modesto es el señor, modestó 
es el rector. 

Sin embargo, marcha adelante 
I lá ganadería, y el 'crja,dor aprieta 
más su desnutrida bolsa, para sa-

! car̂  las pesetas que traigan me
jor res al establo, para que su ga
nado se vea saneado de enferme
dades infectocontagiosas, para ra
cionalizar más y mejor el alimen
to de sus cuadras y para contri
buir a esta riqueza provincial. 

Y que de ellos es el mérito ex
clusivo, se muestra en que van 
tomando carta dé naturaleza los 
nombres con que han bautizado 
a su medio ambiental, y el prado 
es el "prao", la vaca frisona és-
pañola es la "pinta", y el árbol 
que. hoy puebla .sus montes es el 
"ocálito". Podremos sonreímos, de 
estos ingenuos barbarismos, p-íro 
lo que se esconde tras ese in
gente complejo que encabezan 
850.000 reses vacunas es una cosa 
muy seria. 

Cuando admiramos esa gran
deza, a nadie se nos oculta que 
debe pagar sus inevitables servi
dumbres. 

• i 
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2 CU dé 

Las condiciones topográficas, 
climatológicas, agrológicas, agro
pecuarias, sociales y económicas 
•de la Provincia de Santander pre
sentan, dentro de cierta unifor
midad, unas diferenciaciones bas
tante concretas. BUo dificulta la 
tarea de establecer zonas de ca
racterísticas similares. 
> Normalmente los autores suelen 
distinguir en nuestra provincia 
cuatro zonas o comarcas agríco
las, aunque otros reduzcan éstas 
a tres. Dentrd de estas zonas o 
comarcas pueden establecerse aún 
varias subzonas, pero ahora exa
minaremos, y de manera muy so
mera, las características genera
las de las zonas. 

Cuatro portas 
ZONA COSTERA (entendiendo 

la palabra costera-en un sentido 
amplio.-r-Comprende la zona de 
altitud comprendida entre los 0 y 
los 300 ó 350 metros de altitud. És 
la zona ideal, dentro de nuestra 
provincia, para la explotación de 
la vaca lechera. 

ZONA ME1DIA.—Comprende la 
zona de altitud entre los 350 y los 
TOO metros. Es una zona de tran
sición*. 

ZONA CAMPURiRI ANA.—For
mada por la zona que comprende 
el partido de Reinosa, caracteri
zada por su altitud y por sus tem
peraturas bajas. 

ZONA ]LEBANIEGA.~Forma la 
parte occidental de la provincia, 
compren d l e n d o, predominante
mente el partido de Potes. 

Enunciadas estas cuatro zonas, 
vamos a ampliar algunos detalles 
sobre las mismas. 

Comarca coetera 
La Zona o Comarca Costera 

pertenece al tipo climático cánta-
bro-astur-galaico, de característi
cas oceánicas: clima témplado, 
uniforme y lluvioso. 
, Las lluvias se repartan írregu 
larmente a lo largó del año, con 
un máximo en las estaciones de 
transieión, principalmente en el 
otoño. En verano se produce fre
cuentemente tin periodo relativa
mente- seco, interrumpido por al
gunas tormentas. 

En esta zona el régimen de he
ladas es de tipo ocasional, acu
sando su mayor frecuencia en el 
mes de enero. 

Los cultivos principales de la 
misma son:, maíz (solo o en culti
vo asociado con alubias, vallico, 
trebolla o nabos), patatas, remo
lacha, alfalfa..., y superficies más 
importantes de praderas pérma-
nentes. 

En el cuadro que sigue se seña
lan los, coeficientes parciales de 
tierra que para patrimonio fami
liar resulta en el conjunto de ocho 
términos municipales enclavados 
en esta zona. 

iReocín ... 
Santillana del Mar 
Suances 
Miengo 
Tórrela vega .-
Polanco ... 
Piélagos 
Cartes ... 

Número 
familias 

agricultoras 

800 
512 
665 
470 

1.60O 
373 

1.646 
390 

Tierra 
cultivo 
Has. 

0,4750 
0,5878 
0,7358 
0,795p 
0,5561 
0,5121 
0,8475 
0,4923 

Tierra 
praderías 
hectáreas 

1,6212 
4,3710 
1,9909 
4,2800 
1,3507 
1,7158 , 
2,4270 
1,2154 

En cuanto al número de fincas .en el conjunto de estos eeho 
términos y su distribución por extensiones es la siguiente: 

Menos 
de 

0,5 Has. 

De 
0,5 a 

iHas . 

De 
1 a 
2 H . 

De 
2 a 
5 H . 

De 
5 a 

16 H . 

Número total 
de fincas ... 

Porcentaje 
resultante... 

73.782 16.840 3.442 688 142 

de 
19 H . 

78 

Tota
les. 

88.912 

82,9 12,19 3,«r 6,7 6.15 6,08 106,60 

El patrimonio familiar, medio, 
oscila entre las cuatro y las seis 
reses de ganado vacuno por fa-
mília. 

La característica predominante 
de la explotación agropecuaria de 
esta zona es- la crianza y poste
rior venta de ganado vacuno de 
vida, saliendo muchas reses fuera 
de la provincia a vaquerías, ex
plotaciones de Regadío, granjas, 
etcétera. También la producción 
de. leche, suministrando de esta 
materia prima a las Industrias y 
fábricas transformadoras existen, 
tes dentro de ia zona. 

Zonas media 
y campurriana 

La Zona Media, considerada 
como zona de transición, reúne 
unas características intermedias 
entre las tres zonas restantes, 
aun cuando se asemejan más a 
las de la zona costera. Predomi
nan en ella las praderas y pastos. 

Si en la zona anteriormente 
descrita predomina el ganado va
cuno holandés en un porcentaje 
aproximado del ochenta y cinco 
por ciento, en esta zona media el 
porcentaje máximo del vacuno 
holandés es aproximadamente del 

sesenta por ciento, alternando oon 
el gapado vacuno díj país, el mes. 
tizo, etc. 

La Zona Campurriana tiene un 
fndice pluviométrico, anual que no 
sobrepasa los mil milímetros. 

Los cultivos que prédominaft 
son los cereales y leguminosas de 
invierno, destacando igualmente 
el eultivo de la patata. 

Las praderas permanentes ba
jan én sus rendimientos, y son 
generalmente de aprovechámien-
tó comunal. 

La ganadería de esta zopa tiene 
un destino predominante: carne, 
y trabajo, y está formada en un 
porcentaje grande, aproximada
mente del noventa por ciento, por 
ganado vacuno del país, variedad 
campurriana. aunque esta varie
dad haya prácticamente desapa
recida, absorbida por un mestiza
je con la tudanea clásica, lá de 
Cabuérniga. / 

Comarca lebaniega 
La Zona Lebaniega es una co

marca de amplias variaciones de 
temperatura, aun cuando su cli
ma tiene algo de meridional. 

Además de cereales de invierno, 
de leguminosas, frutales y pata
tas, esta zona tiene una caracte
rística ' que la diferencia de las 
restantes zonas; el cultivo de la 
vid, para la fabricación de vino. 

El ganado predominante de la 
aonâ  es el vacuno del país, varie
dad lebaniega. . 

Hecha esta breve y muy some
ra descripción de las zonas más 
caracterizadas de".nuestra provin
cia, traemos ahora a la conside
ración de los lectores un resumen 
estadístico de los aprovechamien
tos de la tierra y de la ganade
ría vacuna de nuestra provincia. 

VARIAS CONSIDERACIONES 
De lo expuesto surgen algunas 

oonsidoraciones 

conocidas, vamos a enumerar: 
1) La provincia de Santander 

reúne unas condiciones ecológi
cas favorables para el desarrollo 
agrícola y ganadero. 

2) En el aspecto agrícola, 
nuestra provincia es eminente
mente "unft agricultura de prade* 
ras". 

3) En el aspecto ganadero, 
nuestra provincia es esencialmen
te "una ganadería de vacuno de 
aptitud lechera (holandés y sui-
»o)". 

4) En el aspecto económico y 
social, el porcentaje mayor de las 
explotaciones de nuestra prov'n-
cia son de tipo familiar, con una 
superficie de explotación y un pa. 

imonio ganadero reducidos. 
5) En nuestra provincia está 
ra vado el problema del mini-
ndio. 
PROBLEMAS PLANTEADOS 
Analizando más profundamente 

estos hechos, se deduce que la 
agricultura y ganadería monta
ñesas tienen planteados algunos 
problemas, que precisan una so
lución más o menos inmediata. 
Recordemos algunos de estos pro
blemas: 

a) Baja formación humana y 
profesional dé los agricultores. 

b) Insuficiente 1 p a t r i monio 
agropecuario, por familia, para 
lograr una rentabilidad adecuada 
a las exigencias de los actuales 
momentos. 

c) Manifiesta descapitalización 
del campo montañés, y por ende 
de las explotaciones. 

d) Dificultades existentes pa
ra el crédito agrícola individual. 

Y ahora preguntamos, ¿surge 
esto por ser la nuestra una eco
nomía agrícola poco desarrolla» 
da o está poco desarrollada por 
no disponer de esos medios esen
ciales para su desarrollo? 

Actualmente se obtienen rendi
mientos bajos en los cultivos y 
aprovechamientos de la tierra 
Ello acarrea: 

Un coste de producción bastan
te elevado. 

Una deficiente alimentación del 
ganado, lo que determina, asi» 
mismo, una merma en la produc
ción de éste, y una elevación de 
los costos de los productos obte--
nidos del mismo. 
HABRA QUE ROMPER MOLDES 

Para aumentar los rendimien
tos y disminuir el coste de pro
ducción, se requere, entre otras 
vosas: 

Una mejora de los sistemas de 
explotación y de los métodos d* 
trabajo. 

Un adecuado uso y explotacióB 
del suelo. 

L a adaptación de la maquinaria 
al trabajo de las explotaciones. 

Una cuidada selección de la ga
nadería vacuna, fundamentada en 
una alimentación suficiente y en 
un bien planeado trabajo de hi
giene y saneamiento, de la cabana 
actual. 

Tal vez haya que romper mol
des y estructuras, hábitos y co» 
tumbres. El Individualismo está 
agudizado,' pero ha de pensarse 
seriamente en que la actual eco
nomía, de amplios horizontes y de 
competencia de mercados, exige 
una rápida puesta a punto. 

Podríamos concretar más, pero 
lo expuesto es suficiente. La ta
rea es de todos y cada uno ha 
de luchar desde su puesto. que, aunque ya 

DISTRIBUCION BE LA SUPBRPfOlE £OH APROVCCHAHHENTCS 
(Año 1959) • 

H e o t á m e PM-centajeS 

A , Terreno agrícola M ^ 103 705 
1) De labrantío .... M. SO.TSS 

a) huerta . . . . . . . „ 1230 
b) frutales . . . . . . „ , 597 
c) viña ... . . . 2Íf 
d ) cultivos varios: 

cereales, legumi
nosas, patatas,' 
alfalfa, etc. ... 28.682 

2) De praderas 189.976 
B) Terreno forestal . . . , „ 329,383 
C) Improductivo .. . M. . . . 21215 
, D) Casco población. Caminos, ote. 25.057 

0 3 
6,11 
0,04 

2 8 3 

400 
4.74 

Total superficie . . . 539.800 Porcentaje 100,M 

CENSO D E Í A GANADERIA VACUNA 
(Año 1945) 

Núm cabezas 
Holandés , 
Suizo 
Mixto ... , 
Del País: 

.»«» . . 

granjeria 
labor •o» «ee eoe »o» 

TOTAUeS 

105,731 
12.241 

• 14.948 
34.704 
18.033 

185.657* 

Porcentaje 

5«,95 
6,59 
8,06 

18.69 
9,71 

100gú0 
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Lo f p b r í c a d e S o c i e d a d N e s t l é , A n ó n i m a E s p a ñ o l o d e Productos A ü n n e ñ t í c i o s , en L a P e n í l l a , r e p r e s e n t a s a l u d p a r a miles y miles 
d e n i ñ o s q u e se a l imentan con los productos q u e en e l l a s e e l a b o r a n y q u e p u e d e n s o n r e í r ot m u n d o Henos d e a l e g r í a y f e l i c idad . 

P e r o no s ó l o son sonrisas d e n i ñ o s las q u e a q u í se " fabr ican" . Porque en torno a es ta industria v iven y l ibran su sustento d i a r i o , 
c a m p e s i n o s , g a n a d e r o s , obreros , t é c n i c o s , e m p l e a d o s y v e n d e d o r e s . Y eso r e p r e s e n t a t r a b a j o y b i enes tar p a r a miles d e famil ias . 

S o c i e d a d N e s t l é , A n ó n i m a E s p a ñ o l a d e Productos Al imentic ios , conoce por e x p e r i e n c i a p r o p i a los beneficios q u e se obt ienen a l 
p o n e r e n f u n c i ó n e l proceso a g r a r i o y e l industrial . Y s a b e t a m b i é n q u e e s a p r o d u c c i ó n e n t r a ñ a , . a d e m á s , un n ive l d e v i d a mejor 
p a r a l a p o b l a c i ó n c a m p e s i n a , un beneficio g e n e r a l en l a c o m u n i d a d c i u d a d a n a , v u n a d i s m i n u c i ó n en las importac iones d e 
a q u e l l o s productos q u e p u e d e n fabr icarse en e l p a í s . 

n 
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V e i n t i c i n c o a ñ o s d e e n C a n t a b r i a 

EJn estos veinticinco años que 
lleva de vida la HOJA DEL L U 
NES, han pasado por sus colum
nas todos los hechos más memo
rables del deporte que se han ce
lebrado en Santander, ya que la 
mayoría de ellos fueron verifica
dos en domingo. Y eso que fcuan-
do í¡e publicó, en el año 1935, el 
primer número, ya sobre España 
se estaba incubando la tormenta 
espantosa que dividió a los espa
ñoles en tíos bandos. Quizá por 

más esforzados paladines, seducir 
dos por la campaña política, 
abandonaron estas contiendas de
portivas para entregar toda su 
pasión y su juventud a la defen
sa de sus ideales políticos, y des
embocar más tarde en una lucha 
que tomó caracreres trágicos, lle
nando los campos de muertos, las 
cárceles de gente honrada y los 
hospitales de heridos. 

E l marasmo, que trajo la gue
rra, en deportes'fue grande; pero 

eso, el deporte languidecía; sus^cuando cesó de tronar el cañón 

y la vida española tomó su rum
bo de tranquilidad y paz, el de
porte surgió con tal poder, firme
za y grandiosidad, que las multi
tudes llenan estadios, sostienen él 
periódico "Marca", el de más t i 
rada de España, y por doquier se 
habla: y comenta amplia y enten
didamente de deportes. 

Y nadie se moleste si decimos 
que el éxito (Je la HOJA D E L 
LUNES estriba, precisamente, en 
la amplitud dada a los aconteci
mientos deportivos, que ansiosa-

Este es el equipo del líeal Santander que se reincorporó a la Primera División 
márse campeón de Segunda en la temporada 1919-50. 

al proclá

mente busca el lector de toda la 
provincia. Ella ha sido uno de 

"los voceros más asiduos que haná 
tenido clubs y atletas, de sus 
triunfos, y, posiblemente, el si
lencio más piadolso, que prudente
mente se ha guardado, de sus 
fracasos. Vámos, siguiendo este 
mismo criterio, benevolente, muy 
someramente, pues el tiempo nos 
apremia (para escribir libremen
te, sin documentarse), y el espa
cio falta, una relación de hechos 
má» sobrésalientes. Y dejemos lo 
desagradable. He aquí lo más 
notable: 

M e z c l i l l a 

f u t b o l í s t i c a 
La temporada 1934-35 en fútbol, 

había impuesto la modalidad de 
jugarse la Copa, dividida, España 
por regiones. A Santander le to
có entrar en el triunvirato Cen
tro-Aragón-Cantabria. Tenía el 
flácing jugadores de categoría: 
Ceballos, bravo _defensa; Ibarra, 
medio consecuente; Télete, codi
cioso; Larrínaga, maravilloso ju
gador; y acababa de incorporarse 
al equipo el jugador de un club 
de barrio, del Tolosa, Germán, 
que en su debut con el Zaragoza 
enseñó su gran clase. La hazaña 
de este siño fue ganar al Madrid, 
en su madriguera, con un éxito de 
prensa fenomenal. 

En la Copa se clasificaron dos 
de este grupo, el Madrid y el Ká-
Cing, si bien el club montañés no 
pasó adelante, pero famoso fue 
su partido de desempate con el 
Atlético de Madrid. I/ÍS críticos 
madrileños y montañeses anda
ban sacando consecuencias de 
aquel empate que en todos sus 
encuentros sostenían entre parti
dos ganados el Real Madrid y el 
Rácing. 

-

mi once sanianaenno jue en su piuuuo ,f onua ei c ^ a ae Vigo se proclamo recientemente 
campeón del Grupo Norte de Segunda División, conquistando co n ello el ascenso a la Frimera, 

a cuya máxima categoría se reintegra por segunda vez. 
era el San Lorenzo A pesar de todo ello, cuando se 

entró en la Liga, el Rácing, que 
jugó en el Sardinero 17 partidos, 
no descendió por puro milagro. 
Y lo propio le sucedió en la tem
porada 35-36, que tantó en la Co
pa como en la Liga no hizo nada 
destacado. Su mejor actuación en 
ésta fue aquella en la que el club 
santanderino hizo un partido me
morable en Madrid, venci^jjdo a 
los merengues, en ChamartlU!, por 
un juego tan veloz, que Juan De
portista llamó al equipo el "Rápi
do de Santande". i 

^ M A D R I D 
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F U N D A C I O N R O S I L L O 

LA EQUITATIVA FUNDACION ROSILLO VIDA, LA EQUI-
TATIVA FUNDACION ROSILLO RIESGOS DIVERSOS Y LA 
EQUITATIVA HISPANO AMERICANA constituyen un Grupo 
Asegurador, con Dirección, operaciones y capitales separádos 

jurídica y financieramente. 
Operaciones que realiza: SEGUROS, SOBRE LA VIDA en todas 
sus combinaciones, RENTAS VITALICIAS, AHORRO INTEN
SIVO, GRUPOS, INCENDIOS, ACCIDENTES, TRANSPORTES, 

ROBO y REASEGUROS en todas su clases. 

i Muño* Seco. 

E J E R C I C I O 1 9 . 5 8 

Capitales y Reservas técnicas y libres. . . • , 
Total de primas recaudadas • . . 
Pagos efectuados a los asegurados hasta 31-12-5? 
Beneficios pagados a los asegurados de Vida . * 
Activo, suma . . . . * • • • • • * • • • • e • • • 

804.970.163.— 
364.524.476,— 
"7.180.484,.— 
5'K900.675I— 
3.268.831,— 

Posee en propiedad 29 inmuebles por un valor üc más de 184 
millones, situados en España y en ef Extranjero, donde tiene 

instaladas sus oficinas. 

W : U i . n i . a 
n i . 2 • n i t m '^4 
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El paréntesis de la guerra fue 
desastroso para el Rácing. En el 
año futbolístico 37 al 38 vino el 
pártido de inauguración, en que 
el equipo entregó todos sus 
trofeos al Gobierno, en un match 
de probables y posibles de carác
ter nacional, y después de verifi
car infinidad de encuentros be-
néíicos, los patrones de pesca, 
con sus redes, dejaron al equipo 
en cuadro. Todo lo que tenía al
gún valor fue malamente llevado 
a otros lares. Larrínaga, que ha
bía salido de España con el equi
po vasco, no retornó. Era e! cere
bro del once; dos grandes figu
ras que luego fueron internacio
nales, Germán y Aparicio, parten 
para el Atlético-Aviación; García 
va estaba en Barcelona, y para 
colmo de desgracias. Trigo, un 
portero estupendo, se lesiona gra
vemente en Bilbao y deja de ju 
gar. El equipo se tambalea, y para 
apuntalarle se verifica una re
unión, a la que acuden las auto
ridades, y se acuerda emitir unos 
bonos, que los días de partidos se 
canjean por entradas. El comer
cio responde a esta llamada, pues 
las Corporaciones oficiales están 
económicamente destrozadas por 
el incendio de la ciudad. Hay 
gente nueva en el eejuipo, que 
coincide con el cambio de nora-

equipo que 
Almagro. 

Es una época en que por su f i 
las pasan Alsúa, lleno dé genio 
creador y de rebeldía, pero gran 
jugador, con Mathiessen, formi
dable de facultades; con Herre
ro, magnífico en su colocación; el 
tozudo Joseíto; Echeveste, a 
quien hacía jugar los Pases de s^t^^e"r ^ ^ y i c r -

der a equipos como el Madrid y 
el Barcelona, nos da un crédito 
que nos permite volver a tensr 
la Federación Cántabra, nuestro 
Colegio de árbitros y nuestra 
propia Escuela de Preparaclores. 

Más todo se pierde ai revuelo 
de un cambio directivo, en qu« 
para buscar un equilibrio en la 
caja, se venden hombres que lue
go han sido de talla internacio
nal, cual el inconmensurable Gen
io y el bravo Marquitos, y el 
equipo va perdiendo su fisono
mía, y los refuerzos, que vienen a 
sustituir a los traspasados, cual 
Espina y Bermudez, no logran 
mantener la permanencia en Pri
mera, cayendo en Segunda, si 
bien hay que reconocer que in
fluyó mucho lá sanción excesiva, 
injusta, que se impuso a Barre-
neohea por los incidentes de Ma
drid, en el que sólo él fue casti
gado, cuando debieron serlo: el 
campo, Joseíto y el propio árbitro, 
que ocultó los hechos. 

En Segunda se ha permanecido, 
haciendo todos los años un buen 
papel, desfilando jugadores,1 cual 
Pardo, Duró, Trueba, Santín, 
Santamaría , Lobera, Somarrtba, 
hasta llegar a este de 1960, en que 
las figuras de Cardoso, Pallás, 
Sampedro, Coque y demás compai 
ñeros, han vuelto el club a Pri
mera. 

Pero no sería justo silenciar en 
este breve resumen, que para ha
cer toda esta labor, año tras año, 
ha tenido que haber unos hom
bres que desde la dirección del 
Rácing. con aciertos indiscuti
bles unos y con poca fortuna 
otros, han puesto su buena \ o-
>untad, su trabajo y su cariño por 

Alsúa; de Felipe, siempre leal a 
su club. Es cuando se crea la 
Escuela de Preparadores de Fút
bol, en Santander, se le da el en
torchado de árbitro a Rafael 
García; Germán entrena al Ju
ventud y el Ráyo va perfilando 
su vivero de jugadores montañe
ses, después alzados por la fama. 

Sigue la racha manteniéndole 
en Primera. Entran en el equipo 
Ortega, Ruiz, Magritas y el negro 
Mayub, quiene§, después, dan pa
so a todo el fruto de la cantera 
regional. Es la hora de Marqui
tos, Villita, Campón, Gento y Za-
moruca,. a'los que se agrega Ba-
rrenechea, Ñando, León, Elizondo, 
Revuelta. Martínez. Es un mo
mento espléndido del Santander, 
posiblemente elevado sobre una 
base Incierta de su propia eco
nomía. 

Pero aquellos encuentros en los 
Campos de Sport, aquel ver per-

te. Es una pena que esos sacri i-
cios tremendos, que esa entrega 
admirable en el trabajo directivo, 
que ese desinteresado anticipo de 
su fortuna personal en algunos 
directivos, no haya tenido siem
pre la obligada correspondencia 
en el terreno de juego, donde ha
blando en términos modernos no 
se ha producido, en la conciencia 
de un profesional obligado a cum, 
plir, el dar todo el rendimiento 
en servicio del clhb. Porque éstos 
y aquéllos directivos, los que séan, 
y esta afición de todos los tiem
pos, se merecen ^in equipo que se 
mantenga en Primera División 
por el juego y moral de sus juga
dores. Quiera Dios que sea así, 
por muchos años. , 

l i i i i i 

La campeonísima tripulación de Pedreña, patroneada por Pepe Be di a, durante la exhibición 
que hizo en nuestra bahía para recibir el homenaje de la afición santanderina, con motivo del 
resonante triunfo alcanzado al conquistar por partida doble en la misma temporada, el can> 

peonato del Cantábrico y el de España de traineras. 

MAfc AkoK 3» MAOfi* 

bre, pues se prohibe el tener nom
bres extranjeros, y el Rácing 

í cambia el suyo recordando que 
| él se había fusionado con el Real 
Santander y se denominaba Real 
Santander -Rác ing Club. . Total, 
que se suprimió el final, y que ya 
estaban dando energía, vida y en
tusiasmo al equipo dos valientés 
muchachos. Modesto y Felipe. 
Hay unos deseos tremendos de 
resurgir. 

El Rayo hace su campo, pero 
cuando se nos sigue llevando ju 
gadores, quedándonos con Ceba
llos, en plena forma, como un de
fensa codicioso, ^eguro y entu
siasta; cuando se tiene un terce
to de medios muy vigoroso, Mo
desto, Diestro, García, y se logra 
que el equipo se mantenga en 
Segunda División, con todo de
coro, la Nacional, so pretexto de 
que no se ha logrado hacer nada 
positivo, decreta la muerte de la 
Federación Cántabra y que nos 
agreguemos a Asturias. Tremen
da injusticia, porque por la pro
vincia se estaba revalorizando el 
fútbol, hasta tal punto que el Ba
rreda organiza un partido noc
turno, y el año 1944, el equipo, 
este magnífico equipo de Barre
da, se proclama campeón de Esr 
paña de aficionados. 

Y es más, los equipos de otras 
regiones nos llevan a Diestro, a 
Víctor, a Mso-ín, García, Yayo y 
Ceballos. Con tales marchas el 
equipo se destroza'y cae a Terce
ra División; pero en la tempora
da siguiente, la de 1043-44, se hace 
un paseo triunfal en ella para su
bir nuevamente a Segunda. Es la 
época dé Saras, Orizaola, Mo
desto, Felipe; cuando Celestino 
Rodríguez pasea en triunfo su 
calidad de buen árbitro. 

Para fortalecer el equipo, se 
refuerza la delantera con un gran 
jugador, con Muñoz, que durante 
dos temporadas va agigantando 
su figura, dando a la delantera 
una sabiduría y eficacia tre
menda. 

El bienio del 44 al 46, se ronda 
la cabeza y la cola de la Divi 
sión, quedando el último año en 
sexto lugar. Nuevos hombres, na
cidos de esta generación, don 
arranque y hambre de populari
dad, cogen el mando del Santan
der y en la temporada del 60 al 
5l entra el equipo en Primera 
División, haciendo, además, ún 
partido histórico en el campo del 
Sardinero, contendiendo brillante
mente con la maravilla de graff* 

C o n l o s r e m o s e n a l t o 
En pasión, en. adhesión firme* 

m asistencia numea-osa, el depor
te del remo ea nuestra provincia 
tiene tina soiera admirable. Cuan
do salió por ipirímera vez la HOJA, 
era Peflacaátillo, con los herma
nos Santamaría, los que ganaron 
aquel año las regatas que el Real 
Club Marítimo, gradas a ,ia sub
vención del Sindicato de Iniciati
vas, organizó. Reguteaban Pedre
ña, Santoña y Promontorio. 

Terminada la guerra «1 39, es 
Castro quien recibe, de manos del 
general Mosoaídó, el trofeo. Hay 
una regata el año 40 inolvidabje. 
Se corre, como todas, en dos días; 
en la primera hay un codo a co
do tremendo entre Peñacastillo y 
Pedreña. Atrás luchan Laredo y 
Castro. - Bl segundo día se ventila 
el duelo, en medio de un fuerte 
temporal del N, W., que mueve 
ías aguas con furia. El espectácu
lo es soiberibio: las traineras, en
tre una lluvia castigadora, mar 
alborotada y proa al viento, ca
balgaban sobre el agua y a saltos 
avanzaban. Cuando retornan con 
ei viento por la popa, vuelan. Lá 
boga da 36 pará Peñacastillo y 38 
para Pedreña, donde Bedia se con
sagra, imponiendo a sus hombres 

una boga de locura. Su 
da es formidable y al llegar» cin
co de sus hombres, en alarde de 
superioridad, dejan d© bogar. M 
gesto no fue muy deportivo, pero 
señaló una positiva ventaja, la que 
Pedreña mantuvo hasta el l ia de 
estas competiciones. 

El 1941 —año de la catástrofe 
o del incendio— no pueden sub
vencionarse, y el 42, al dar Pe
dreña un tiempo de 18 minutos y 
28 segundos, ia,Prensa donostia
rra no cree en la marca, pero en 
el Heal Club Marítimo, que se sa
bía que en remo no puede haber 
record pero sí establecer un tiem
po límite en ©1 íaismo recorrido, 
ee hace la defensa de nuestro re
mo y se entablan negociaciones, 
con Vizcaya y Guipúzcoa, que ter
minan en el famoso puente de 
mando '̂eil envidiado Club, con un 
pacto firmado por las tres pro
vincias para celebrar el Campeo
nato del Cantábrico en remo, bajo 
una reglamentacióa presentada 
por el Marítimo y aceptada por loa 
demás deliberantes. 

Las Fiestas del Mar de Castilla 
ee celebran en ese año y su Co
misión subvenciona espléndiáa-

(Pasa a 1« pág. 38) 

Cretonas 
Sábanas 

Toallas 
Cortinajes 
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s i n o s d e d e p o r t e s e n C a n t a b r i a 
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jjomento de la saüda de una de las clásicas regatas, de traine-
ras, qne tantas veces han tenido por escenario la incomparable 

bahía sa ntanderina. 
(Viene de la pág. 32) 

mente el iprimer Campeonato, que 
liabía de servir para que al año 
¿igitiente Pepe Bedia, oon sus pe-
drerleros, arrancara el poder del 
r#no al viejo lobo de mar, el fa-
fflOSo Mlcjielena, patrón de Orio. 
L,a Montaña vibra* de. entusiasmo, 
cuando las banderas ganadas en 
gan Sebastián y Bilbao . tremolan 
ftl aire en el balcón del Ayunta
miento santanderino y el alcalde 
recibe a los vencedores. Mas aquel 
podér extraordinario, aquella' glo
riosa tripulación, con''su. impon
derable bo,ga picada y' larga, todo 
ritmo, energía y perfección en cía-
bagas, aquel inoonmensurable en
trenamiento, que permilía al equi
po elevar eon una mano sus re
mos al llegar a la meta, mientras 

sus rivales caían destrozados so
bre las bancadas, naufragó, ante 
la vista de sus paieanos, cuando 
en mala hora, desoyendo a la ex-
périéncia, a los expertos del Ma
rítimo, se llevó a un escenario 
impropio, al Sardinero, una com
petición donde no sólo entró agua 
en la embarcación de» los péd're-
ñeros1, sino que se hundió el remo 
en traineras. ¡Y pensar que en 
esa niña bonita que es la bahía 
santanderina se hubiera salvado 
todo! 

Después las trainerillas han. he
cho su labor, pero falta aqüel 
nervio, aquella bendita pasión y 
aquel aliento que ©l ipueblo en
tero prestó a unas regatas que 
en "Sótileza" antaño y en "Valle 
en el Mar" hogaño, inmortalizaron 
Pereda y Concha Espina. 

nuestro, iRjodoifo Ródriguea, atra
vesando también ©l mismo' Estre
cho y glorificando al deporte al 
hacer lo propio con el Canal de la 
Mancha. Dos hombres, dos nada
dores d^ excepción, que han. he
cho mucho por la, Montaña en su 
labor de entrenamiento silencioso 
y con esas travesías qué se hacen 
sin ©1 calor de las masas, pero lle
nas de dificultades y reveladoras 
dé unas facultades extraordina
rias ¡Loor a ellos! 

t r i t o n e s 

Francisco Calatayud, el primer 
montañés que atravesó el 

Estrecho de Gibraltar. 

Desde Amós de Escalante, que 
atravesó a nado la bahía, siempre 
Santander ha sentido el placer de 
la natación. Y después de la L i 
beración, se 'han verificado tres 
travesías de la bahía, en su for
ma clásica, es decir, de Sur a 
Norte, con « participación de nada
dores del Fortuna, de San Sebas
tián; Club Mediterráneo, Matale-
ña, SEiU, Regimiento de Valencia, 
Castro y Santander. Garimendi, un 
filipino estupendo de estilo; Gar
zón y Gibernau entre los nuestros, 
fueron los vencedores en las prue
bas ' organizadas por el Réal Club 
Marítimo. * 

Educación y Descanso, Frente 
de Juventudes y Club de la Mag
dalena, han hecho también, sus 
travesías y las del Cubas, pero los 
dos hechos más salientes en na
tación'han sido las proezas de Pa
co Calatayud, atravesando el Es
trecho de Gibr-^itar en el año 1951, 

I estableciendo un record, que más 
tarde pulverizaba otro paisano 

. o m i u u «oánguez Eguía, na
dador santanderino que batió 

e l "record" dé la travesía del 
Estrecho de Gibraltar y que 
obtuvo un buen éxito en el 

Canal de la Mancha. 

A t o d o t r a p o 
El Marítimo estaba reconstru

yendo su edificio. Guando toda
vía tenía andamies, ladrillos y 
bloques de cemento y una sola 
planta 'terminada, se organiza el 
debut de esa clase tan popula^ 
y que tan buenos resultados ha 
dado, de los "snipes", que aquí 
se las bautizó con el nombre de 
"lagunejas". Son los tiempos ae 
Papárda, Raspa, Marivi y Pluohl. 
qtie miden sus fuerzas con la po
llada del viejo Sporting de B i l 
bao, donde figuran Pilar Careaga 
y Casilda Ampuero, con las seño
ras de Vailejo e Ibarra. 

Un largo compás, el que la 
escuela de navegantes deporti
vos sobre sus lagunejas continúe 
su obra beneficiosa, que se au
menta cuando el Club construye 
nuevos yates j los vende k sus 
propios socios a precio inferior 
al cósto. Nace una nueva clase, 
la "star",, que pronto llena de 
pinceladas blancas el verde mar. 
aventurándose en .regabas por el 
abra del Sardinero. Hay nombres 
que se repiten como vencedores 
constantes,- en "lagunejas", el 
Tragamillas, el Pegolete,, Latas, 
Gasiopea, Lalo,' etc.; en "sta^", 
el Ibio, el Vindio, él Izban, Via 
dil, etc. Las pugnas son locales 

ACADEMIA 

J í i segunda regata trasoceánica entre Nueva York y Santander se disputó el año 1957. La foto, tomada desde avión, 
recoge el híterésante y sugestivo momento de la salida de Nueva York de los siete grandes yates que en ella participaron, 
que aparecen escoltados por un sinnúmero de motoras; regata esta de gran resonancia mundial que, como la precedente, allá 

por el año 39, dio fama y nombradla a nuestra bahía santanderina. 

e Interregionales, llegándose en 
ellas a perfilar un Campeonato 
del Cantábrico, que es condición 
precisa ei puntuar en 1 Gijón^ 
Santander, Bilbao y Sa!n Sebas
tián. Ello refuerza la participa
ción de balandros. 

La flota santanderina tiene lü 
"star" y 18 "snipes", y para ter
minar oon la anarquía en botes 
de vela, se idea un tipo llamado 
cohetes, que populariza enorme
mente y. alegra la bahía todos 'os 
domingos. 

Paralelamente a esta labor dé 
los pequeños jates se vuelven a 
montar jas regatas cruceros, 
empezando por la Brixham-San-
tander, corrida en medio de un 
temporal espantoso - en el , Canal 
de la Mancha, que no impide que 
llaguen 21 barcos, con la entrada 
apoteósica, en una noche de l lu 
via, viento y cerrazón, del Eilum, 
con aquel capitán Mr. Huí, en
carnado como un cangrejo, oon 

su atuendo de pirata, con su bo
ca abierta siempre para saciar el 
hambre que le había salido, cuan
do las aguas de la tormenta ba
rrieron de a bordo sus provisio
nes. Tras esta vieja estampa 
marinera, una espectacular sa
lida para Belle-IUe, con los balo
nes recibiendo el aire del N. W., 
con todo ei trago desplegado. 
Más tarde ,Plymouth, con la lle
gada del yate español -María 
Victoria; con el Erivale, triunfa
dor, y la santanderina Mari Lolo 
Piñeiro a bordo, y la presencia, 
fuera de regatas, del Sopranino, 
ei diminuto barro que no podía 
ser incluido ea ninguna serie dtei 
Royal Ocean Racing, pero con su 
hazafia, mezcla de aventum y 
perfección marinera. 

Alternan oon la presencia de 
estos grandes yates, las lagune
jas, con sus nombres conocidos, 
el Lapa, Maria del Carmen, Mos
quito, Racha, Gabriela, Rayo, y* 

l 

l l i i P i l 

MAS DEFINICION I 

los star, el Duende y el Avatar, 
para arribar a las Bodre de Plata 
del Marítimo, con unas triples re
gatas de crucero entre Brixham, 
Le Palais y Belle-IUe con Santan
der. Es entonces cuando se bate 
el récord dé participantes oon 
treinta y seis y también por otro 
temporal llegan 12. Es un 
preámbulo de los campeonatos de 
"snipe" que, en el año 1955 se 
corren en Santander, en la mis
ma bahía, a la vista de todo el 
pueblo, que presencia, primero, 
el triunfo como campeón de Es
paña, dei Birigaus y, días des
pués, la del italiano Portorose, 
de', campeón del mundo. Maravi
llosa empresa, que culminó ha
ciendo que los snipes santande-
rinos tuvieran una flota de 34 
barcos, y que ios star sumaran 7. 
Ya- estaban navegando Albatros, 
el Tíijún, el Rayo y el Mosquito; 

es campeón de España el star 
Avatar, sobre las aguas del Sar
dinero, y con participación' de 
guipuzcoanos; se empieza a nave
gar sobre los dinghys, y se está 
montando la Nueva York-Sántan-
der. El año 5 i se verifica este 
crucero con la participación de 
siete yates, magnífico esponente 
para estos tiempos, que otras 
competiciones similares no han 
logrado, oon'una llegada de emo
ción, ; de alegría y de vistosidad 
del Criollo, sazonada con el gra
cejo y simpatía de aquellas "v iu
das", como ellas, humorística
mente, se titularon, las mujeres 
de los tripulantes. Y, como final 
de esta navegación de placer, la 
regata Cowes a Santander, con «1 
triunfo dei Lutine, con, la presen
cia de. un santanderino a bordo 
muy unido a mi. Ahora a esperar 
nuevas hazañas de estos depor
tistas puros. 

SfSAS LUJOSA PRESENTACION 

MAS VALVULAS 

Pantalla de £3 «A*. 
80 VALVULAS i 2 ALTAVOCES 

18.973'- PMfc 
(ínt̂ uesío* aparté 

f - 1 2 0 0 
toctoilo «l©43 en». W% 

20 VALVULAS 
fe «|.f>. 14.980'-llnpwMtet aparto) 

c o i n | i p i w 
A v e r i g ü e si e l tefevtser que 
v a a adquir i r e s t á « n o 
" m a d u r o " . Compruebe o 
fiando las ventajas que le 
ofrece un I B E R I A y con* 
v é n z a s e d e q u e l e d o 
m á s s Extrordinarlo sensl» 
b i f ídod, a l to f ide l idad d e 
sonido, m á x i m a def inición 
d e imagen/ regia presen* 
fac ión , a tono con t o d o » 
los estilos. 

LES f MAS CANALES 

\\7 

MAS BRILLO 

Conozca sus ventajas... 
y también usted comprará 

un televisor IBERIA. 

T - 8200 
Gran pantalla de 53 cms. (21"). Ooí ctlovoMf 
especiales para Alta Fidelidad Suntuoso mue
rte barnizado Poliesterven nogal e CSCbo. 

P. V. P. 24.320'- Ptas. 
iimpuestot' aparftt 

SMITMIA BE 1A TEIEUISIOM ESmÑQÜI Una fabrica détada coi» 
las más modernas ins* 
taladonest 

m a marea de tallo mn'mrssl 

La, bella estampa del yate inglés "Lutine", vencedor absoluto 
de la regata crucero Cowes-Safttander, al cruzar la meta de 

llegada a la entrada del puerto santanderino. 

R e v u e l t o d e p o r t i v o 
Bl deporte (geníiinamente mon

tañés, el de los bolos, ha tenido 
en estos veinticinco años un au
ge extraordinario. Se ha logrado 
encajarle en un organismo fede
rativo, que ha tenido la virtud de 
instaurar el Gar^peonato de Es
paña y que na verificado, en Ma
drid, Barcelona, Cádiz, Gijón, 
Ton elavega y Santander. Ha 
existido un lote fenomenal de j u 
gadores, con rombres llenos de 
(historia, de prestigio, con un va
lor exeepcional que les ha llevado 
a Síír campeones de España, como 
Salas, Gándara, Maza, el .Zurdo de 
Bielya; Luciano, Cabello, Ramiro, 
maestros todos ellos y, en su ma
yoría, con un estilo personal, con 
una rivalidad admirable y noble, 
que ha llenado los "corros" de 
tm sabor montañés y ha dado al 
ambiente deportivo una salsilla 
típicamente campera y patriarcal. 

En'este revuelto de cosas de
portivas, apenas si queda ya es
pacio para entrar a , estudiar el 
ciclismo, baloncesto, tiro pichón,, 
hockey en hierba y patín, auto
movilismo, hipismo, tiro al blan-

'co, tenis,, atletismo, motorismo y 
golf, que también se han practi
cado en Santander. Y, a fuer de 
sinceros, que ío lamentamos, 
porque en todas las especialida
des deportivas mencionadas , han 
existido hombres dignos de loa, 
como Trueba, San Emeterio, Mo
rales, en ciclismo 1 tenistas con
sumados, que en la pista de la 
Magdalena han hecho pasar tar
des memorables a los aficiona
dos; jinetes sobre el noble bru
to, que en la misma península han 
corrido con bellas amazonas; 
motoristas que, por el circuito dei 
Sardinero, han alardeado de va
lor y pericia; fuerbordistae que, 
en . la bahía, atronaron con el rui
do de motóres y espantaron a tas 
gaviotas; partidos sobre hierba, 
de hockey, con su Campeonato de 
España, en el Sardinero; campeo
natos de campo a través, por el 
Hipódromo y por la Magdalena, 
Vueltas a España ea bloiclefca, con 
su espectacular caravana anun
ciadora y carrera de bicioletas 
con Báhamonde en plena gloria, 
sobre el circuito de la Magdale
na; exhibición brillante en hoc
key awbre patine», en la Sniaoe^ 

La figura señera de nuestro 
deporte vernáculo, Eli Zurdo 
de Bielva, que llegó a conquis
tar justa fama y nombradía y 
que recientemente desapareció 
entre nosotros, dejando un 

imperecedero recuerdo. 

tiro de pichón, -en Las Diamas; 
rally de automovilismo, en Pe-
dreña, con caddy de talla inter
nacional, y el baloncesto con 
progreso tórmidable y entrando 
de lleno en la afición; en fin, to
da una gama deportiva, verifica
da con clubs de abolengo, por 
atletas sobresalientes y por di 
rectivos magníficos y entusiastas, 
expoleados por irnos cronistas 
deportivos veraces, entendidos y 
brillante^, que desde la prensa 
local y desde la radio lian con
tribuido a que sea póslbíe este 
magnífifco balance de 25 años, 
donde uno no sabe qué admirar 
más, si el esfuerzo realizado por 
todosto si la constancia y entu
siasmo de una afición que siem
pre ha respondido, olvidando los 
rmUos ratos. También de esto 
podemos presumir un poco. 
,Quieia'Dios qué en las Bodas de 
Oro de la HOJA, el historial mon
tañés brille más y sea mejor re
ferido que hoy lo hacemos nos
otros. 

Sepe MOWTAMJL 

A 

REPASO BACHILLER 

REDACCION 

MATEMATICA: 

COMERCIO PRACTICO 

S A N T A N D E R 
' F l o r i d a , 1 - Teléf. 23368 

T Ó R R E L A V E G A 

Mártires; 13 - Teléf. 82247 

m -ér » -to if I ^ ^ » * 



p á g i n a 84 iiiiniMiiiiiiiiMiiiiiííiiiiMiniMiiiiii'ii'^ SUPLEMENTO E X T B A O R MK \KÍO — MAYO tMO H O J A D E L L U N j j j 

> ^ g a 
L a s c u e n t a s d e T a n a s í a , o l a m i t a d d e l a m i t a d 

X a Plaza Mayor de Tórrela 
vega, aparte dé ser la plaza tra
dicional, la Plaza por antono
masia de una progresiva ciudad 
que hace gala en sus soportales 
d© su curtida ejecutoria, es tam
bién, y yo diría que también por 
antonomasia, la plaza señera 
del campo montañés. 
' í Y tener el aéierto de presen-
iarse en ella un jueves a media 
mañana y encontrarse allí a 
Nardo tí de Somonte plantado 
sobre un envase dé manzanas 
entre el meollo del teercado 
como una enhiesta bandera, es 
casi un privilegio de los dioses. 
Me fui hacia él y creo que le 
hubiera abrazado como abraza
ba él a un cordero lechal que 
sin duda acababa de adquirir. 

—¿Y Tanasia? —le pregunté, 
porque me daba el corazóh, a la 
vista del animalito, que no an
daba lejos la media naranja de 
Nardo. 

—Eso es lo mismo que yo es
toy preguntándome. Que en es
te burumbio me se ba escu-
recio. Y por eso rae he puesto 
aquí riba, a ver si así ella acan-
za a verme.' 

—Pues, lo que parece es que 
vas a echar un discurso --jy, en 
efecto, creo que alguien más 
pensaba lo que yo, o si iría a ri
far el cortlerito, porque al ladó 
mío se iban deteniendo otras 
personas con la mirada puesta 
en Nardo. Dándose él cuenta de 
esto, consideró prudente apear
se del escabel y dljoi 

—-Ella amanecerá. 
—¿Y cómo tan lejos de casa? 

—le pregunté. 
—¿Pues no hay aquí gente de x 

toas "partes? ¡válgame DioSl 
—replicó, en- tono admirativo, 
después de girar la vista por 
todo el ámbito del mercado—. 
íMire que está esto atopao de 
personal! I.a verdá es que mu
chas chimeneas arrodean Torla^ 
vega hiciéndola más grande, 
que ni diría yo conócela, de no 
ser por la Plaza, pero por eso 
mismo, digo que Torlavega está 
aqüí más que en tóu esi nego
cio de alreguédorrl*» que es a 
mí, cuando de Torlavega me hí£ . 
blan, de la Plaza y 1/a Llama es 
dé lo que me alcuerdo empri
meramente. Tocante al mercan, 
no había venido ya cuánt'háce, 
pero también l'ama tenía ganas 
dé echar por iquí una paseá, y 
cómo hoy tuvimos a mano el 
hacelo, que donde Somonte no 
es tan fácil... 

— Y pareOido pensarán los de-
snás que vengan de otros sitios 
distantes. Esto es el campo, y 
mejor expresado aññ como ttít lo 
dices; la Plaza del campo. 

Dos hombres, del campo tam
bién, avanzaron en este^mo-
mento junto a nosotros. Pudi
mos oírles unas (rases al pasar. 

'•—¿Y • quf l'dijistis tú cuando 
U vistis endimpués? —dijo uno. 

—Cuando li vij no l'diji ná, 
que si él estaba a lo suyo, yo 
estaba a lo miyu —contestó el 
«tro. 

—¿Y él, qüé ti diju a tí? 
<—Ná tampocu, perú yo di ji pa 

entri mí, "A cuchár vendrás, 
árvejá". 

Aquí se nos perdieron sus vo
ces, y bien que lo sentí. Aun
que me quedaba Nardo, el cual 
apuntó: 

—¿Usté ló vei? Ellos ván pe. 
dricando dé la parte que son. 
Que Ies hablen a efeos de cht-

"meneas altas. De más alto ha
brán ábajau. Y a la mejor se 
arreglan allá riba en una, pero-
jada del tascón y sacan el humo 
por un ventano, como dicén que 
hacía unu que le llamaban el 
ti -Lastras. 

Pasaron- otros: estos eran 
hombre y mujer. E l hombre de-
císt, aspirando mucho las jotas: 

— L a diferiencia está dé re
lugar jancia'arriba de la linde 
a relugar abajo. Que esa jaza 
ha tu vicio más de un argayo. 
¿Pero es/que las fincas van a 
poder estar encaballás? 

—S'hijo, sí, razón no te falta 
—le contentaba ella1— ¿̂ pero qué 
dirá la josíicia? 
* —¡Ahí Ese e» otro cantar, 
Jurgar en un pleito es como lle
varse una vaca a tira ramal. 

Le pregunté a Nardo? 
—¿Y esos, has conocido de 

dónde viepen? 
—Estos que paece que hacen 

gárgaras, vienen de la parte del 
gallego. 

En uña palabra, que tenia ra
zón Nardo. La alegre plaza fes
toneada de arcos y llena de ani
mación y vida, de cosas del país 
y de mercancías ambulantes, es 
la Plaza del campo montañés. 
E l campo trae aquí sus produc
tos y el campo sé lleva a su vez 
los artículos del abigarrado 
muestrario de los tenderetes. 

—Dinero va y dinero viene 
—explicó Nardo—. Quién lo 
trae, quién lo lleva y quién ni 
lo uno ni lo otro, porque con 
una mano lo coge y oón la otra 
lo larga. Y sinó, mir'la usté, ái la 
tiéne, ya agarró ella daque sia-
jundia, «t 

Se refería a Tanasia, que se 
ponía al alcance de nuestra vis
ta trayendo un paquete bastan
te voluminoso. 

—jVálgami! ¡Pues no créu 
que contaba hoy Nardo con 
vele por estas tienrasl ¿O es que 
estaban hechos del habla? , 

—No por cieno. Yo he tenido 
una grata sorpresa. 

—¿Sí? ¡Pues él, no dlgul 
¡Maaadrel No hace má* que 
pensar en córrela. Bueno, ya 
usté lo sabe bien. 

—¿Y qué? ¿Es que se va al
gún día que te haga mucha fal
ta f»n casa? Y además, también 
cuenta contigo, hoy tenemos la 
muestra. 

— Y más vecéis la llevaría, si 
no juera por una razón —ex
plicó Nardo—; que las mujeres, 
el sácalas de la cocina, siempre 
cuesta dinero. ¿No lo vei? —se
ñalaba el paquete—. ¿Qué es 
eso que has comprau? 

—Vaya, si lo adevinas, te pro
meto que té tocará una buena 
ración. 

—¡ Jorrial ^De comer es? 
—No es de comer, pero te pué 

tocar, qué menos que la metá. 
—¿Qué será ello? —decía 

Nardo mirándolo, ya con curio
sidad. 

—Es una casa, hombre. 
—¿Una casa? Que nazca el 

que te entienda. 
:—Y cuando yo te digo que te 

tocará la metá, es porque es 
una casa grande —y riéndose 
toda ella del pasmo de Nardo—: 
Una casa de colchón, sió me
leno. . 

—¡As ampare...! ¿Y pa esu 
tanta escondivirijeu? 

—¡Como estás tan quejioónl 
¿Verdá usté que cuando se vie
ne al mercan es pa traer o pa 
llevar? Deficultu que estuviera 
estu lo bonito que está si anclá
ramos tóus de mirones. ¿Y qué 
dirían los de Torlavega si ná 
más que viniéramos por ver? 

—Bueno, mujer, bueno —se 
achantó Nardos pero volviéndo
se hacia mí cayó de nuevo en 
su Mea—. ¿Usté lo vei? Y a lle
vábamos el corderuco, ¿nover
dá? Pero ¿sabe por qué se ha 
comprau la casa del colchón? 
Porque el nuestro es de rayas 
y ya hace tiempo que andaba 
ella con el mate de tenelo de> 
flores. De flores le has com-
prao, de seguro. . ' 

—íJombre, daritu. 
—¿Usté lo vei? i—me Insistió 

Nardo—. Si a éstas, pa que no 
las entre la necesidá, lo mejor 
es dejarlas en casa y bien aden
tro. Dejándolas onde no vean, 
siempre se ahoFra dinero. 

—¿Y a usté, don Paco, qué 
le paecé? —se defendió Tana
sia—. ¿No es castigo tener un 
hombre así? Que un jueves en
tre mil hai gamos veníu a Tor
lavega y no sea él quién de COM-
vidame a linos pasetelueos. 

—|,Pero a eso te has negado. 
Nardo? 

i—<l Hombre, cáa, callel Le ase
guro que ni se Ha haMao de 
semejante cosa. 

—Pues eso es mesmamente 
lo que yo digo. Que ni se ha 
hablan tan siquiera. ¡Conque 
figúrese qué iba a haber de la 
convidadal Así que... nos ten
dremos que conformar con el 
colchón... —y echó una carcaj-
Jada mientras se metía una 
niano entre sién y pañuelo—. 
Pero con el colchón de rayas, 
¿eh?- Porque este envoltorio 
que yo llevo aquí ni es de flo
res ni es casa. Son dos docenas 
enteras y verdaderas de paste
les, de los que de segura él se 
quedrá comer su media doce-
nuca. 

—¿Cómo, cómo? —me dispuse 
yo a a justarle a Tanasia las 
cuentas—. ¿Y para quién es la 
otra docena? 

— L a otra docena y media» 
quedrá usté 'decir. 

—No; yo he entendido que a l 
comerse Nardo" su media doce
na, tú te comerás otra media. 
¿Y la otra docena? E s le que 
digo. 

Intervino Nardo en este mo 
monto, empezando por querei 
cerciorarse de que esta vez Ta- ' 
nasia no mentía, para lo cual 

se adelanté a poner la mano 
con cautela sobre el paquete. 

—Preta, preta, que no los es
pachurras —le animó ella—; 
pero por tocar tampoco los co
noces, * que he pedido que me 
los pongan en una caja. 

—Pues siendo que sea lo que 
ella dice ahora, don Paco, por
que ya véi cómo las acalda —se 
me volvió Nardo—, más vale 
que no haga usté cuentas, que 
sino, ya sé yo lo que va a pa
sar, que la media docena mía 
se la come la gata. 

— Y a lo mejor te estarla bien 
empleado, por andar lamentán
dote de Tanasia. 

—Verdá es, que yo en medio 
de tóu, no tengo porqué tener 
queja. Y a me se hacía a mí 
mucho, pa lo arreglada-que és
ta ©s. lo de la casa del colchón. 
Los pastelucos, ¡vaya! Come se 
alampa por ellos, eso, diga ella 
lo que diga, ya lo tenia yo des-
contau y la pensaba convidar. 

— Y me convidará enloda-
vía —aseguró Tanasia—, porque 
yo quise madrugar por si se 
acababan, pa no quédame sin 
los de llevar a casa, pero me 
lian asegurao en la confitería 
que más tarde también habría, 
conque podemos golver a lam
ber algo a la hora que sea. 

—Ya ves. Nardo, lo que son 
las cosas —le dije—. Ahora, sí 
creo que te hubiera convenido 
más que se tratara de una casa 
de colchón. 

—Me se hace que no, no lu
ciendo falta, porque menos ha 
de costar la convidada. 

—No, si no te lo digo por esé, 
sino porque en el colchón te 
hubiera tocado tu parte comple
ta, en vez de la mltad.de la 
mitad. 

Guiñóme un ojo Nardo, seña
lándome hacia la ampulosa Ta
nasia, y sentencié muy tranqui
lamente, yo creo que sin el me
nor resentimiento: 

—Apaecíu. ¡Si lo sabré yol 

! 
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S u brillante desarrol lo e c o n ó m i c o repercute 
e n todos los ó r d e n e s d e l a v i d a l o c a l 

Desde la noche gloriosa de la 
batalla del Qlalado( en Qiue eü Rey 
Alfonso X I de Castilla otorgó 
m^cedes y Masones a los del l i
naje de la Tone de la Vega, has 
ta los días de hoy, el anfiguo so
lar nobiliario convertido en prós
pera burgada y después en mo
derna e industri^pa ciudad, ha re 
corrido un camino ascendente, sin 
vacilaciones, que le ha llevado a 
la envidiable .situación actual. 

Enclavada muy cerca de va
rios lugares privilegiados por ta 
Qatumleza o por la historia 
-rSiantillana la de los hidalgos, 
Comillas con el encanto de su mar, 
la playa de Sluances- Torrelave-
ga encontró tamb en la magnífica 
ocasión, no desaprovechada, por 
cierto, de que varias imp. rtantí-
sunas indtistnas se establecie. an 
en su contorno. La Real Compa» 
fija Asturiana de Minas, cuya al
ma fueron los claros varonss de 
la familia Hauzeur, a quienes 
tanto España, como su patria na
tal deben eterno reconocimiento, 
encontró su principal fuente de 
ricueza en el yacimiento de Reô -

•cín; a las mismas puertos de To
rre! avega, en el pintoresco lugar 
de Barreda, fundóse la factoría ae 
SOlvay, pronto convertida en, una 
verdadera ciudad en pequeño, con 
sus impresionantes dependenciat), 
laf- elegantes viviendas de su peí 
sonal, sombreedas por hermosos 
arboles, y el señorial tono de se
riedad, actividad y diligencia que 
caracterizan désele siempre a jos 
•altos puestos de una industria'ya 
conocida y acreaitada en toda E!u-
ropa. A estas concentraciones in
dustríales de primer orden, aña
dióse, en la postguerra, la poten 
te instalación de ta Sniace. que 

risible, tenían resistencia y elas-r 
ticidad / insospechadas, pudiendo 
acomodarse en ellos, sin protestas 
de nadie.) cuantos contasen con 
la buena Voluntad y la cortésia 
del propietario. 

Andando el tiempo, la tran^ul 
idad burguesa de aquellos años sa 

fue transformando en alegría del 
trabajo y bullicio de la industria, 
Afluye el turismo a la ciudad, 
Brotan pou todas partes las ma
sas blancas y armeniosas de las 
nuevas viviendas, mientras en él 
Paseo de Háuzeur se alinean las 
quintas lujosas y las viviendas se 

m 

ñoriales. De toda la previnoia acu 
den productores a trabajar en la 
floreciente industria, y., de toda 
Elspana llegan tratantes éxpertos 
para toamr parte en las transac
ciones del ferial de La liama. 
atraídos por el prestigio del gana • 
di montañés. Así, situada en un 
terreno fértil, rodeada de bellezas 
naturales, elegida por las grandes 
Compañías industriales para 5>e-
de de sus factorías, la ciudad con-
cilia en perfecto y provechoso 
maridaje las dos bases de riqueza 
de la provincia de Santander, in-
con la considerable cifra de pro
ductores que emplea, la perfec
ción y modernidad de sus. insti— 
tucio^es-sociales, y sus continuos 
progresos de fabricación, ha lle
nado de febril animación los al
rededores de Torréisvefá, contri
buyendo de modo definitivo al re
nombre y progreso de la ciudad. 

Hace años,^era Torrelavega una 
deliciosa capital provinciana en 
pequéño, tranquila, con hoteles y 
cafés cómodos y «aienciasob que 
brindaban simpático refugio y 
opíparas meriendas , a los excur
sionistas, cada vez más riumero-
sos, cuyos autos dirigíanse a San-
tillana o a Sluances; entonces, las 
motos y las bicicletas no se esti 
maban aptas para largos recorri
dos-, y tampoco la juventud, un 
poco "agarrada" en, casa todavía, 
hubiera podido urilizarlas para 
esos fines. Solamente los "Rolls 
o los "Citroen." tenían al .privile
gio de conducid por las carreteras, 
en plácida expansión estival, a las 
familias privilegiadas, casi siempre 
acompañadas de invitadós, pues 
aquellos "cacharros", cuya silue
ta nos parece hoy poco mem s que 
dusfcria y agricultura, conjunción 

que siempr e ha contribuido tanto 
a que la Montaña pueda aírontar 
crisis y continRenr.ias sin sufrir 
jpenosas convulsiones. 

Naturalmente, el brillante deg, 
arrollo económico de Torrelavega 
repercute en todos los órdenes de 
la vida de la ciudad: comercio 
prestigioso; lugares de recreo o 
de diversión lujosamente monta
dos, entre los que conserva su tra
dicional primacía el Casino, mien
tras todos los años tiene lugar ea 
Barreda la fiesta mundana mis 
concurrida de la temp srada esti
val ; salas de espectáculos de is 
mejor categoría, y, por supuesto, 
preocupaciones e inquietudes ar
tísticas que se manifiestan en to
dos los géneros. 

Las agrupaciones folklóricas, taa 
justamente revalorizadas hoy, tie
nen representaciones tan afinadai 
y aplaudid^ como la Ronda Gar̂ ; 
cilso y el Cbro José María de f>e. 
reda; durante las fiestas de la 
Virgen, que durante una semana 
llenan las calles de colory de jó-
hilo, se celebra un concurso de 
zarzuelas que alcanza-ya resonan
cia nacional; fundáronse revistas 
que, en la medida de sus medios, \ 
dospertaron y animaron decididas 
vocaciones y nobles curios'dadesi 
la Biblioteca José María de Pe
reda es hoy un centro intelectual 
inílnyente y dinámico, con sus 
conferencias y exposiciones, y, 
fuera del ámbito provincial, sue
nan ya los nombres de pínío-es 
y poetas, jóvenes en «su mavoiía, 
destinados a mantener dignamen
te la estela que, para gloria de la 
Montaña, trazar o i otros anteceso
res ilustres, animados de los mis
mos ideales. 
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HOJA D E L L U N E S 
SUPLEMENTO EXTRAOBDÍNAEIO — MAYO 1960 

25 a ñ o s de crec imiento y de progreso 

Hemos aumentado en pobiacién y en presupuestas municipales 
y h a n c r e c i d o e l n ú m e r o d e t e l é f o n o s , e l c o n s u m o d e c a r n e , 

l a l o c o m o c i ó n y l a e n s e ñ a n z a 

En la fecha memorable en qué 
*ste periódico, vocero dominical 
¿o la provincia, celebra sus bo
das dé plata con singular realce, 
narece natural que desde nuestra 
sección torrelaveguense nos aso
ciemos de corazón al fausto acon
tecimiento, pues esos veinticinco 
años de existencia de la HOJA 

,DBL LUNES" han palpitado para 
Tprrelavega con idéntico calor e 
interés que para la capital en que 
vj0 ia luz.. No cabe la menor duda 
.ue la vinculación es perfecta. 
Sin olvidar su regionalismo, por 
imperativo del nacimiento, la 
proyección al exterior, de su pri-
jnera mirada montañesá tendió a 
nuestra ciudad, en orden a su im
portancia y cercanía. Por eso, des
dé a i principio abrió en ella una 
Corresponsalía, y las Informacio-
¡jes dé la localidad, si no absor
bentes, constituyeron en muchos 
casos, por lo menos, notas de ac
tualidad interesantes. 
ntfBANTE ESOS VEEVTiCIN-
aO AÑOS LA TRANSFORMA-

CION HA SIDO PROFUNDA 
¿Qué mejor ocasión que !a pre

sente para referirnos al ayer de 
Torrelavega, dentro del círcu
lo de ese cuarto de siglo? Claro 
que sin rebasar el marco de un 
ligero artículo periodístico y de
jando a un lado—ahora que nos 
jiallamos en venturosos iiempos 
de paz y de reconstrucción— as
pectos que no fueron otra cosa 
que reflejos bien tristes de un 
estado general, con honda ruper-
cusión en los asuntos económicos 
locales. 

Se aprecia en seguida el salto 
que ha dado Torrelavega, llama
da a muy altos fines —si no nos 
engañamos—, sabiendo que al co
mienzo del ciclo que reseñamos 
contaba únicamente con una po
blación de -17.244 habitantes, 
cuando hoy sobrepasa los 28.000, 
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debiéndose considerar, además, 
que en la actualidad el número 
de los visitantes forasteros, habi
tuales y ocasionales, ha crecido 
de uifa manera exorbitante. ¿No 
lo estamos viendo los domingos y 
días de feria, cuando con los ca
fés-y los cines atestados, resulta 
muy difícil transitar por el Paseo 
de José María Pereda? 

Por aquellas calendas el Ayun
tamiento hacía frente a sus gas
tos con 894.665,15 pesetas. Hoy 
no resuelve todos sus problemas 
pendientes con .los 13.751.501,15 
pesetas que tiene asignadas en el 
presupuesto de este año, pese a 
su buena administración. 

Otros detalles, tomados al azar, 
sirven para establecer compara
ciones .En 1947, por ejemplo, «xis-
tían 619 teléfonos. Ahora son 2;177 
los que hay y todavía se res cnte 
el servicio de falta de aparat >s. 

La carne consumida en 1947 
fueron 338.000 kgs., subiendo a 
965.000 en 1959. 

La locomoción motorizada, que 
aquí, como en otras partes, ha ad
quirido notable incremento, en 

también da a los jóvenes unas 
concurridas clases de contabilidad 
e idiomas. 

En esta relación, como capítulo 
de importancia e índice del vigor 
y el progreso torrelavegúenses, 
debe figurar la cantidad de sus 
comercios, de sus industrias y de 
los edificios que la pueblan, en 
contraste con los que existían en 
fechas pasadas, tomadas al azar, 
como hemos indicado, pero de 
modo que resalte. 

Por ejemplo: En 1936 había 220 
comercios y 147 industrias; en 
1957 los comercios eran 618, y las 
indijistrias 402. Én 1935 la pobla
ción obrera adscrita a diferentes 
industrias se confceptuaba en unos 
4.000 productores. Hoy, sola.mente 
dos importantes Empresas, en 
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1948 ^estuvo representada por die 
cisiete nuevos vehículos matrieu * conjunto, superan esa suma 
lados en la Jefatura de Obras 
Públicas afecta a Torrelavega, 
siéndo 154 en 1959, cifra que es 
de suponer aumente este año. 

Aun cuando los grupos escola
res continúan los . mismos: tres, 
en total, y 29 maestros nacionales 
(seis más), lós estudiantes de am
bos sexos han experimentado una 
progresión que podríamos titular 
"geométrica". ¡Tal han crecido. 
Verdad que vienen muchos mu
chachos de los pueblos a estudiar 
a Torrelavega, pero lo que es in
discutible es*el afán de cultura 
que impera y el deseo de los pa
dres, aunque sean campesinos, de 
acomodar a sus hijos en puestos 
burocráticos, técnicos y facultati
vos. Al decir esto, nos referimos 
a los que acuden a las diferentes 
academias técnicas y comerciales, 
así como al Instituto de Enseñan
za Media, cuya matrícula durante 
el curso 194e-47 fue de 532 alum
nos, varones y hembras, "y en el 
57-58, de 2.161. La Cámara de Co
mercio e Industria de la ciudad 
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En cuanto a los edificios, en 
1945 se censaron 2.080. Estaftios 
hablando del Municipio. En la ac
tualidad éste cuenta cón más de 
3.300. En 1959 se construyeron 
3.000 viviendas. 

Viene a cuenta recordar que en 
el año 1935 se levantaron los pri
meros "rascacielos" torrelave
gúenses, correspondiendo a los 
hermanos Trúeba y al Banco de 
Torrelavega, sitos en la Avenida 
de Menéndez Pelayo, que luego 
se ha hermoseado tanto, prestan
do a Torrelavega una impresión 
de ciudad moderna y pulcra, bas
tante distinta de la que tenía 
cuando la estación antigua, que se 
derribó para edificar la actual. 

¿Y qué aplicaremos a las ferias 
de ganado vacuno, con haber so
bresalido siempre, si por la época 
en que comienza nuestro repaso 
de estadísticas, arrojaron al año 
y en total, un volumen de 12.780 
cabezas vendidas, cuando el año 
pasado finiquitó con un saldo a 
favor de 32.973, correspondiendo 
a la exportación 21.520 animales 

Deseamos cerrar esta informa
ción con 1935, hito de los cinco 
lustros que hemos escogido por 
una circunstancia especial para 
comentar aspectos de nuestra 
querida ciudad desde esta venta
na de la HOJA D E L LUNES, a 
la que hoy nos asomamos y otros 
se asomaron antes. 

No sabemos si se acordarán us
tedes que en ese año se corrió 
la Primera Vuelta Ciclista a Es-
paña. Se , relaciona el recuerdo 
con la decepción que sufrieron 
Jos adicionados de la localidad al 
enterarse que los bravos herma
nos Trueba (Fermín y Manuel) 
se habían retirado de la prueba. 

El Salón Olimpia era entonces 
el recinto donde se ventilaban 
los combates de boxeo, en cuyo 
cuadrilátero sonó mucho ia pe
lea que hizo Rodolfo Díaz contra 
Qregorio González (el Panadero 
de Si nao). * 

También la afición taurina, sin 
la ya veterana y entusiasta Peña 
con que hoy cuentaj luyo ocasión 
de solazarse presenciando varias 
corridas de toros, entre éstas una 
becerrada benéfica para el Asilo" 
v los obreros parados de la ciu
dad. El 15 de agosto, fiesta de la 
Patrona, la corrida füe goyesca. 
Asistió mucho público y hubo de
rroche de alfegría y casticismd! 

La Gimnástica-no giraba —val
ga la frase comercial— con su an. 
tiguo nombre de pila, pues se lla
maba el Club Deportivo. 

Un homenaje que alcanzó reso
nancia fue el tributado a don 
Telesioro Mallavia, con asistencia 
del escritor señor Cubría, que leyó' 
unas cuartillas, y don Darío Gu
tiérrez, uno de los organizadres 
del acto: Tuvo lugar en la bolera 
"Mallavia", ahora de la Peña del 
mismo título, durante el cual se 
Inauguró y descubrió el busto de
dicado a dicho señor con la Ins-

Icripción siguiente: "A don Teles-
foro Mallavia, patriarca del no
ble juego montañés". 

Además de la Sociedad Coral, 
con solera y laureles, y el Orfeón, 
que sintetizaban el gusto y la 
ouena disposición que ha tenido 
siempre el pueblo torrelaveguense 
para el canto y la música, dentro 
del ámbito ciudadano brillaba 
otra Sociedad que murió y no re
sucita: "Los- Amigos del Arte", 
quienes patentizando su entusias
mo, en todo momento se significa^ 
ron con marcada actividad. Or
ganizaron con absoluto desinterés 
y generosidad de amantes, más 
que de amigos, veladas y exposi
ciones. Una de éstas dedicada a 
los niños; que tuvo mucho éxito 
de número, de gracia y de cali
dad, dotada con premios cuantio
sos y de consolación para todos 
los no favorecidos. 

Otra agrupación que bulló lo 
suyo fue "El Club de los Solte
ros". En el año en cuestión reali
zó una excursión a SevHla y otros 
puntos de España, repartiendo 

I profusamente propaganda de To
rrelavega. 

Ahora los veraneantes y los tu
ristas afluyen que es un primor. 
¿Que sería con una Sociedad co
mo aquella de "El Club de los 
Solteros", tan joviales, tan opti
mistas y tan torrelavegúenses, 
viajando también al Extranjero? 

La HOJA DEL LUNES, en 3Us 
bodas de plata, me encarga una 
crónica de Torrelavega. No es 

fácil la cosa. Tanto y tanto se ha 
escrito en todos los aspectos, que 
el campo está ya muy trillado y 
no sé si encontraré tema de un 
escrito, por breve qué sea éste. "V 
s: la elección no es afortunada 
qué le vamos a hacer. Y si nO es 
nuevo, es porque no encuentro 
otro más a mano a su pequeña 
historia. 

Que, mal que nos pese a los to
rrelavegúenses —entre ellos me 
cuento, aunque no nací aquí, pe
ro sí muy cerca—, no es muy re
mota. De esto no podemos alar
dear, ciertamente. 

Enclavada en lo que se llamó 
Asturias de Santilíana, no era 
nada sobresaliente, sobre todo si 
la comparamos con otras 'loCali-^ 
dades cercanas. Y hemos nombra
do, sin querer, a Cartes y Sianti-
Uana. Dentro del valle de Came-
sa no tenía más rango que el que 
pudiera tener otro pueblo cual
quiera. 

Aseguran que el origen de la 
villa se remonta a los tiempos de 
Alfonso V I el Bravo, por un ca
ballero que se llamaba. Diego 
González. M apellido nada nos 
dice, y el newnbre, menos. Y qus 
fue este señor o algún inmediato 
sucesor el que mandó edificar la 
famosa torre, que luego daría 
nombre a la villa, más tarde ciu
dad. Torre que se debió de derruir 
para levantar otra más potente 
y que ofreciera mayores garantías 
a los medios de ataque, en caso 
de guerra, por aquellas calendas. 

El origen, pues, remontándonos 
mucho, dando como bueno eso de 
Diegon González, es a primeros 
del siglo X I I o qutóá, en último 
término y alargándolo mucho, en 
las postrimerías del X I . La cosa 
no es como para mcstrárnos or
gullosos de remotos antepasados, 
pese a qué ese tal Diego debía 
de ser pariente cercano de los 
antiguos condes de las citadas As
turias de Santilíana, # 

Si, efectivamente, la historia de 
Tbrrelaves:a empieza en el, si-
elo X I o XIT, no es muy lejana 
la fecha. Y entonces se debía de 
reducir mucho su población, ya 
aue seria la torre y nox mucho 
más, pues en pocos escritos anti
guos se le nombra. Y que ello es 
así y que su población no crece
ría tan rápidamente, nos lo de
muestra un escrito de 1722 en el 
que aparece "Valle de la Vega" 
—todo el valle sería y no sólo lo 
que hoy consideramos como To
rrelavega a secas— con 335 habi
tantes. Claro está que tampoco 
Sontander sería mucho mayor, 
por cuánto en el mismo escrito 
"Sn. Tander" tiem; 337, a, los que 
hay que apresar 121 de la Abadía 
de'^Sn'^rainder" (sic). (Los nom
bres propios los escribo como es
tán). 

Y decimos que no debía de ser 
muy grande, cuando el valle de 
"Vaídeguña", po^ ejemplo, en el 
mismo tiempo contaba con 683, o 
el de Cabezón, con 438, en tanto 
e' de Reocín Uee-aba a 173 que 
nc ostába mal sobre todo si ad
mitimos comparaciones en rela
ción con el día de hoy. 

En unos ejemplares manuscri-
tos, cuyo comienzo corresponden 
a 1747 —e templares que apare
cieron en un desván y que gracias 
a la Cámara de Comercio se han 
copiado exactamente—• todavía 
era Torrelavega una villa insignl-
íicante. Lo prueba que algunas de 
las sesiones de su concejo, recata
das en esos manuscritos, se l imi
ta el número de vecinos y que 
éstos, para pertenecer a i a villa, 
han menester de fiador avecin
dado en ella; que ese aspirante a 
vecino ha de pagar su porqué. Y 
con una advertencia severísima y. 
al jíarecer, inapelable: que el so-
licltanté ha de ser hijodalgo. Si 
no, advierte taxativamene, de 

tsta aei'sa de ia fábrica Solvay, empresa que tanto ha coadyuvad - a pi oíiíííjndad de Tarreiavega 
ih'oto HURTADO). 

ninguna manera jmede ser 
mitido. 

¿Es que desde el siglo XT —o 
X I I ' — no había crecido la pobla
ción nada más que para contar 
en el X V I I I 395 habitantes? Ello 
nos hace pensar que desde tales 
fechas 'pasaron muchos años en 
que esto no sería otra cosa que la 
famosa torre con su señorío, y 
que éste sólo se limitaría a la 
servidumbre del mismo, pasando 
así muchos años, siglos quizá. 

Pudiera ocurrir también que 
la famosa peste que asoló la pro
vincia en 1503 diezmase la pabía-
ción hasta reducirla al mínimo y 
que tuviera que volver a empe
zar. Máxime, que esa peste.se re 
pitió unos años más tarde, en 1538 

Tampoco hay que olvidar ir 
sangría producida por tanta gue 
rra como se padeció en esos s: 
gios, ni la corriente de "avéntu-
ras qüe produciría el descubrí 
miento de Améiick, aunque esa 
corriente fuese más caudalosa en 
e] sur que en él norte. 

Nó deja de ser curioso que 
cuando el famoso "Pleito de los 
Valles", por petición del fiscal 
Hernando de Cevallos y Phelip< 
de la Concha, aparezca una reía 
ción, dada por éstos, de las torre 
que había en las Asturias de Sar 
tillana. Y por aquí cerca nu cit; 
más que la de '*Quixasf", otra " á 
la dicha de Quixas" y "otra e; 
Río Agüera". Claro está que sien 
do . este pleito con el entonces Du 
cj\xe del Infantado, dueño dé la 
Torre de la Vega, podía pasar por 
alto el tal fiscal y más los seño
res-Cevallos y Dfe la Concha la 
cjué: se levantaba en el Valle de la 
Vega. Y ello ocurría en 1555. A 
mayor abundamiento, en tal pe
tición del fiscal se incluían "las 
leguas y montes, y ríos que ay d̂  
los concejos dellos a la villa de ' 
Santilíana, a do contra su volun 
ta has le yr a juyzio a los vezino^ 
destos valles del Infantazgo". 7 
como no cita entre los ríos al So-
rravides y sí a otros, hace pen 
sar que por la misma razón omi
tiesen en, la relación de torres 
qué había en lo que hoy es plaz 
del Granw. ^ 

¿Cuándo, pues, empieza é 
verdadero proceso de crecimie 
fco de Torrelavega? A finales di 
siglo X I X ese crecimiento fue . 
normal, lo normal que es la muí ' 
tipiieación al casarse los hijos, lo 
nietos y bisnietos, etc., llegando 
así a este siglo. En 19ip contaba 
ya con 7.842, que subieron a 
17.244 en 1934. También normal, 
aunque ya para entonces ia mina 
de Reocín había atraído hacia 
acá a cientos de trabajdores que, 
naturalmente, también se mul t i 
plicaron. Por ello se ven muchos 
apellidos vizceinos y, más, caste
llanos, entre los que poblam^; 
hoy Torrelavega. Más tarde lúe 
Solvay, esa gran industria, mode
lo en su género, la que dio un 
impulso insospechado al creci
miento. 

Todo lo demás está elaio. El 
íiorecimiente de esas dos empre-
sae citadas arriba —Sblvay y la 
Real Compañía Asturiana— con 
el gran desarrollo industrial que 

ad- las caracteriza; el no menor que 
'años después se imprimió con la 

creación de la fábrica de caucho 
y la gran ampliacvóñ de que ha 
sido objeto ya como General; la 
erección de esa otra gran indus
tria con las siglas SNIACB; la 
creación de otras pequeñas indus
trias y talleres de mayor o menor 
cuantía ha hecho qué de toda Es
paña lleguen a Torrelavega t ra
bajadores, familias enteras —gra
cias a que hoy es letra muerta 
ecjuello de "eso, si son hijosdalgo, 
que si no, de ninguna manera"— 
que han hecho posible esa super
población con que se distingue 

hoy a Torrelavega, creando va 
problema de vivienda de dificili-
síma solución, porque constante
mente llegan a este "Ekioradcj* 
de los más apartados lugares d i 
la provincia y de otras. 

Seríamos injustos si al enum©-» 
rar las causas de este rápido cre
cimiento de población de Torre
lavega no tuviésemos en cuenta, 
que a eHo ha influido la ganade-
irta, sus ferias, pues alrededor dfi 
esas ferias hay montado un tin
glado comercial que a ellas debe 
parte de su florecimiento. 

Y burla burlando, le"*/.r.... 
••• •• ~''*fe • 
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wolframio, descubierto 

por un español 
B descubrimiento del galliura 

durante lax guerra franeo-pmsia-
Ba„ y el haberle asignado nombre 
tan patriótico, ha hecho poner de 
moda esta nueva nomenclatura, 
y así es que hoy tenemos ya: JB1 

• , 

"Germanium", hallado por W i o -
kler; ei "Austrium", por Linn* 
man; el "ladium", por Wibskyfj 
el "Noruegium", por D a M , y ñoi 
sabemos si alguno más. 

No estará de más consignar aquí 
dada la índole de esta sota, que 
el "Woiíram", de que tanto « 
habla actúabneate, porque Ale
mania está haciéndole eatrar en 
una aleación especial destinada a 
ciertos proyectiles, fue descubier
to en 1826 por el emineaíe Mhvm 
yar {kgmñés), padre de la m i 
nería española mbdemay «1 mis
mo que edificó en Méjico para 
escuela de samas al suntusoso pa» 
lacio que hoy habita el presiden
te y que aún se conoce eon o! 
nombre de la Minería. 

Bhuyar quiso Mamar ai metal 
por & hallado Wolíraa, porgue 
le extrajo de fe Wollrantía, pe
ro los químicos de entonces se 
empeñaron en llamarle "Tunesw 
tono", y así se le ha nombrado 
basta hoy, que, al cabo de 64 años, 
sé le vuelve a denominar como 
quería el sabio español. ' 

(Da Marcial Oiavarréa, m i® 
publicación "De Cantabria".] 

M E C A N I Z A C I O 

M o t o s e g a d o r a «ALLEN» 
O X F O R D (Inglaterra) 

Siega de QUINCE A VEJINTE CAUROS POR HOÍIA y consume 
poco más de UN ¡LITRO. Trabaja en todo terreno (hasta 18o) 

Se dispone de toda clase de 
recambios y taller especia

lizado. 

33,250 p íos . 

D E L C A M P O 

T r a c t o r « » 
Rinde como TRES PAREJAS. Maniobra en menos tarréno. Se le 
acopla ei arado, máquina segadora, sembradora, grada de ««Seos, roto-
vator, eto, y el remolque para 1.500 k. de carga en tos peores terrenos. 

CON CUPO AGRICOLA DE GAS-Olt 
Consumo: 6 litros en 8 horas de trabajo. 

Pttdo feo. k é i m 
55.000 ptos 

C H I S K I P X 

C A R I O S fERf AN0ÉZ Í G Ü Ü O 
Cuesta Oarmendia, 4 y 6 

H S A N T A N D E R 
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I hacer constante de la Diputación en importantes 
obras de villas y pueblos de la provincia 

l a c o n t c r u c c í ó n « f e u n a s u b e s t a c i ó n e l é c t r i c a d e 2 J 

e n e r g í a p a r a t o d a l a c o m a r c a i e b a d í e g a 
K . V . A . q u e p r o d u c i r á 

L a , magn í f i ca Subes tac ión e léc t r ica de OJedo, que s u m i n i s t r a r á ene rg ía a l a comarca de l i é b a n a . 

I>e entre los múltiples aspectos 
tf© la vida administrativa provía-
cial no parece oportuno volver a 
hablar de las ya conocida* acti
vidades de la Diputación en «uan-
to a la Beneficencia, Garreteras o 
Repoblación Forestal, por lo que 
vamos a concretarnos a la ayuda 
que la í»isima presta a la realiza
ción de obras y servicios raunicl-
pales. Está ayuda se centra en ios 
Planes de Cooperación que son 
elaborados bienalmente y de los 
cuales, el correspondiente a ios 
años -1960 y 1961 ha sido apro
bado reeientemente por el Minis
terio de la Gobernación. Gon esta 
aprobación comienza un nueyo 
período en e^te hacer constante 
de obras y establecimientos de 
servicios en pueblos y villas de 
nuestra - provincia. 

ÍEh dicho Plan se ha concedido 
preferencia a las obras de abaste
cimiento de aguas, de que tan ne
cesitados se encuentran los nú
cleos rurales, y muy especialmen
te en toda la zona costera. Van 
Incluidos én el mismo desde abas
tecimientos de aguas de pequeño 

miento, de Gamargo, el abasteci
miento de agúas a los pueblos del 
valle, con un presuuesto de pe
setas 2.913.564,11, juntamente 
con la Comisión Provincial de 
Servicios Técnicos; en Santa Cruz 
da Bezana se tncuentra en eje
cución ©1 abastecimiento de aguas 
ai pueblo de Maoño, con presu
puesto de 300.000 pesetas; en el 
Ayuntamiento de Villaescusa es
tá en realización el abastecimien
to de aguas ^1 pueblo de Liafio, 
que tiene un presupuesto de pe
setas 602.438,49, obra a la que 
contribuye también sensiblemen
te la Comisión provincial de Ser
vidos Tóemeos, lo mismo que en 
el abastecimiento de aguas a 
Liérganes, que con un presu
puesto de 1.587.332,22 pesetas, 
se encuentra actualmente en eje
cución. E)n Santoña está reali
zándose la obra de mejora del 
abastecimiento de aguas, con un 
presupuesto de dos millones de 
pesetas, y en Puente Viesgo, ei 
abastecimiento de aguas a Var-

?as, con un importe de pesetas 
30.822.63; eB Selaya y Villaca-

i y 408.438,10 pesetas. Igualmente 
' está en construcción el abasteci
miento d© aguas de Cartes y Rio-
coíbo, con un presupuesto de 
463.000 pesetas, y se comenzarán 
inmediatamente las obras de me
jora del abastecimiento de aguas 
de Heinosa, con importé superior 
ai millón y medio de pesetas. 

Construcción de 
caminos y puentes 

En cuanto a las obras de cons
trucción de ciminos y puentes, 
se encuentran en ejecución las 
del camino de Cohicillos, en ei 
Ayuntamiento de Cartes, con un 
presupuesto de 514.777 pesetas; 
el puente de Barriopalacio, en el 
Ayuntamiento de Anlevas, con un 
presupuesto de 130.000 pesetas; 
la carretera de Riolastras, en el 
Ayuntajniento d Solórzano, con 
un importe de 450.000 pesetas 
para la primera parte; en el 
Ayuntamiento de Meruelo está en 

Traoado del canal pava el abastecinstaate de agua a Tonrelavef a. 

porte eeonóimeo basta «tres de 
elevad ¡pre^pTieicHb como ei de 
Santoña^ Sobs^ao, ©a el &yUnk-
miento jde Penados, U<fía9, Medio 
Cudeyo' y, muy &speciai«ieate 
una im^ortaiit© ayuda eeonómiea 
para el 'abaste eíaaiento de a«;«as 
a la zona de 'Porrda'veiga. Tam
bién s«. ha pretendido finalizar la 
labor, -feace años emprendida, 
para el mejoramiento dfi la red 
telefónica de la provincia. Rn 
cuanto ^ las instalaciones eléctri
cas, sOj$ de destacar las muy im-
portanfefi de la comarca lebanie-
ga junisf con considerables e im-
presoinpMes obras de mejora y 
ampliaei&a de los tendidos eléctii-
eos en los Ayuntajrfientos de Me-
ruelc, íJibamontán al Mar, Marina 
de Giideyí», Hermandad de Cam
peo de paso y Válderredifcle. 

Este nuevo Plan sucede ai an
terior de 1958-59, sin que entre 
los mistóos se produíioa interrup
ción á%una ni período de inac
tividad^ Buena prueba de alio es 
el granlntímcro de pbras que ae-
tusum^iíte se eneueiotran ea eje
cución tóy a las cuales qu(«pernos 
cqnoren^inos. 

Dicíafe» obras son las siguieates: 
En ( i Ayuntarntento de L í ^ n m 

* abapecimiento de 8 ,^8 jL_* i -
CÍUÜ piílbio, con im ppesupüeste 
m ZáLM&'M pesetas; Agrunta-

med«!, la segunda y tercera par
te del abastecimient» de aguas 
a estos puebles, con presupuesto 
de 925.8^5 pesétas, y e» Arnue-
ro, la primera parte del abaete-
^miento de aguas a Amuero e 
Isla, con presupuesto de pese
tee 498.917,55. Para las tres üi-
tümae obras citadas realiza una 
fuerte aportación la Gomislón 
Provincial de Servicios Técnicos. 

el Ayuntamiento de Miengo 
está, es ejecución el abastecl-
mients de aguas y saneamiente 
del barííio del Campo, coa un pre
supuesto de 207.700 pesetas; en 
Cabezón de ia Sal, el sahearaiento 
a fiásar de Perledo, con presu
puesto de 280.000 pesetas; en el 
Ayuntamiento de Rúente, el abás-
tecimiento de agua a Gismana, de 
inmediata temiinación, y con pre
supuesto de 228.S00 pesetas,; en 
Molledo está ©a realización. el 
abastecimiento de agua a Santa 
Olalla, que Importa 259.900 pe
setas, y en el de Reoeín, el abas-
teeimiento de aguas a Qutjas, 
Heigueras y Valle, por un importe 
de 706.915,46 pesetás. También se 
saduentrafi atfjudicadas y próxi-

e« precederá a su r*-
plaoteo e tamedláto comienzo de 
ifs Egjsmas. ias obras de abasteoi-

de 4guas a Santiago de 
y ifecttB, »a el Ayirnta-

, de Mead Gudeyo, cu^a 
prR»a?a par*© importa 499.4fl* 
pesetas, y la prw&íra y eegunda 
p r̂fee diel afcastecimien*© de aiguas 
a ^ « e d o áe -Píília^os, con knpor-
fce respectivo de 492.000 pesetas 

realización la carretera de Mies 
de Mella al Alto de Maeda, con 
un presupueste de 300.000 pe-
eetaa, y en ©i Ayuntamiento de 
Gillorigo, varios puentes en ios 
barrios de Bedoya, con presu
puesto de 200.000 pesetas, algu
nos de lo& cuales están casi total
mente terminados. 

Cen apbrtación de la Diputa
ción y del Estada, a través d» !* 
Comisión provincial de ServicioSi 
Técnicos, se están realizando las 
obras de eonstrucolón del camino 
de la iglesia de Lebeña, en Gi
llorigo, por importe de 786.074,82 
pesetas; en el Ayuntamiento de 
Pesquera, ei camino de Pesquera 
& la general de Santander-Palen-
fllía,, que está presupuestado ©n 
664.119,94 pesetas; el pueate de 
Rúmenes, en el Ayuntamieaio de 
Pefiamibia, cuyo presupuestó as
ciende a 181.338,55 pesetas; tn 
el Ayuntamiento de ftuüoba, ai 
camino de Pendo, con presupues
te de 396.497,12 pesetas, en ei 
Ayuntamiento de Val de San V i -
ceate, el camino d© Prfo a Mo-
lls^t . o^yo presupueste es de 
i.a$74M0,89 poseías; ©1 camino 
4» Inopias a Ba6t#>iade, en el 
Ap^a-mácnlio d© ládías, me i a -
pOFta 993.352,0« pesetas; ©I cafml-
iis de MeriUas, ©a <A Ayuntamien
to de San ftoqtie de Rípmiera. por 
m &»t»0fi»to # 1.211.902.21 poe
táis, v ©rcacBítoc de Ven*a-EBCina-
Barrada L^rowes, ©a ©4 AyuHta-
ntíenío d© Fesaieueroí con presur 
#i)eete de i-ífiO-.OOO pesetas. 

Construcciones 
y reparaciones 

Por la Sección de Arquitectu-
, a se eftán construyendo una 
fuente en. Arroyueltís, Ayunta
miento de Váiderredible, que im-. 
porta 30.000 pesetas; cuatro la
vaderos en Polanco, en diferen
tes barrios, uno de ellos reciente
mente, terminado, cuyo presu
puesto es de ICO.000 pesetas; en 
©1 Ayuntamiento de Reociñ con
tinúa sla construcción del óampo 
de deportes, con presupuesto de 
600.000 pesetas; en Luena, la 
reparación y acondicionamiento 
del ferial, con un importe de pe
setas 100.000; ei Centro dft Sani
dad Pecuaria de San Vicente de 
la Barquera, con presupuesto de 
100.000 pesetas, y la misma obra 
©n el d© Puente Viesgo, con igual 
presupuesto. A punto de termi 
narse ge encuentra la obra d 
construcción de un Hogar Rura 
en Santa María de Gayón, con 
presupuesto Superior a las dos
cientas mil pesetas y, conjunta
mente con la Comisión Provincial 
de Servicios Técnicos, se están 
efectuando las obras del Mérca
lo de San Vicenta de la Barquera, 

cuyo .presupuesto asciende a 
1.262.Í'35,44 pesetas, y la refor
ma del matadero de Los Corrales 
de Buelna, con un importé de 
350.000 pesetas, todo esto en lo 
que se refiere a aquellas obras enl 
las que interviene el Servicio de 
Cooperación, ya que fuera las con
signaciones d© éste, pero ©n ínti
ma relación con el mismo, los 
Servicios Técnicos d© Arquitectu
ra están prestando su dirección 
técnica a multitud de obras, muy 
especialmente tn el Ayuntamiento 
de Valdáliga, Conde los ingresos 
extraordinarios producidos por,las 
cortas forestales están permitien
do a las Juntas Vecinales la reali
zación de importantes obras de 
flonstrucciones escolares, consul
torios rurales, etc., e igualmente 
la Diputación, a través de este 
Servicio de Cccperación y con 
fondos ordinarios del presupues
to provincial, está cooperando ^on 
la Gomislón de Servicios Técnicos 
en la construcción de Centros de 
Higiene y Gasa del Médico de No-
ja y Tama, Ayuntamiento de Gi
llorigo. 

Los servicios 
eléctricos 
• Continúa la, extensión y mejora 
de 'las instalaciones del servicio 
elóctrico en la provincia. Se han 
comenzadí» los de conducción eléc
trica a,dif©rente& barrios óe San 
Roque de Riomiera, con presupues
to de 753.000 pesetas;' en el Ayun
tamiento de Miera, la conducción 
eléctrica a La. Veguilla, con im
porte de 64.000 pesetas; ©n ©1 
Ayuntamiento de Puente Viesgo, la 
«enducoión eléctrica a los barrios 
de Monte, La Yungar y Bspría, 
con presupuesto de 148.000 pese
tas: en el Ayuntamiento de Rasi-
nesi la conducción eléctrica a di
ferentes barrios, per import© de 
175.000 pesetas ; ©n ©1 de Voto, la 
conducción eléctrica" a Baujo y. Vi-, 
d'ular, por un presuipuesta de dos
cientas mil pesetas; ea ©i Ayun-
taráieato de - Arnuero, la oonduc 
oión eléctrica a Arnuere y Castillo 
por un valor -de 85.000 pesetas; en 
el Ayuntamiento de Valdcolea, la 
conducción eléctrica a Cásasela y 
La^.Cuadra, cuyo presupuesto se 
©leva a 384.000 pesetas; ©n ©1 
Ayuntamiento de ValderredMe 
diíepentes electrifícaetones, per ur 
import© global de 350.000 pesetas, 
y en ei de Santander, la mejora 
del alumbrado de Giueto, Monte 
San Román y íPeñacastillo, pueblOh 
p©rtoi©eientés a este Ayuntamien 
to,. y cuyo presupuesto asoiehdie a 
197.000 pesetas. También se han 
iniciadlo las obras de mejora y nue 
vas instalaciones en el Ayunta 
miiento d© Ribamontán aí Mar, con 
un presupuesto de' 1.450.000 pe
setas, y las de diferentes pueblo: 
del Ayuntamieato de Entrambas 
aguas, con un presupuesto de pe 
setas 262.000. En el Ayuntami©at( 
de Oiliorigo se ©ncuentran en cons 
trucción las obras d© conducción 
elóotrica al pueblo de Bejes, con 
un presupuesto de 163.895 pesetas 
en el Ayuntamiento d© Potes, las 
de mejora de Ja conducción eléc
trica de la villa, por un importe 
¿e 388.058,11 pesetas; pero en

tre todas, merece ser destacada 
la continuación de las obras que 
tienden a mejorar y abastecer de 
nuevo la energía eléctrica a toda 
la comarca de Liébana, que com-

.prende lo;s Ayuntamientos de po
tes, Vega d© Liébana, Gillorigo, 
Cabezón de Liébána, Pesaguero y 
Gamaleffo, en cuya electrificación 
se ha invertido ya cerca de dos 
millones de pesetas, y se pretende ! 
actualmente una nueva: inversión i 
de otros dos millones. Para el su- | 
ministro de dicha zoha se ha 
construido una línea d© 30.000 
voltios de 18.200 metros de lon
gitud desde Urdón pasando por I 
La Hermida, Caldas, Linares, Le-
befia a Ojedo, donde se está 
dando los últimos toques a la 
construcción de una subestación 
de transformación de 2.000 K. 
V. A. por la Electra Bedón, S. A., 
con lo oual se hace facti|)l© la 
penetración en toda ia zona poi 
medio de líneas radiales, siendo 
previsible un presupuesto de on 
ce millones de pesetas para, su
ministrar adecuadamente a los 
Ayuntamientos interesados con 
un total aproximado de 2.640 v i 
viendas beneficiadas, haciendo 
posible, merced a ia introducción 
en estos puenlos de la energía 
eljóctrica, una adi&cuada indus 
trialización de la zona y, un mejor 
aprovechamiento de las inconta 
bles riquezas naturales dei valle, 
con la consiguiente mejora de jas 
condiciones de, vida de sus mo
radores. 

Centros telefónicos 
En este momento están á punto 

de ser puestos en servicio los 
centros telefónicos de Villapre-
sente y Cerrazo, en el Ayunta
miento de Reocín, d© Pumalverde 
y La Ayuela, eh el de Udlas; el 
de Las Cuevas, en el Ayuntamien
to de Valdáliga; los dé Ucieda, 
Barcenilla y La ' Miña, en Rúente, 
y los de Correpoco, Los Tojos y 
Barcena Mayor, en ei Ayunta
miento de Los Tojos, con un pre
supuesto total de 692.000 pese
tas, a las que han de sumarse el 
importe óe cerca de 4.000 kilo-
arramos de nilo de cobre que s© 
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PUENTE DE ALCEDA, HECHO POB L A SECCION DE VIAS Y OBRAS DE 
DIPUTACION. RECIENTEMENTE. — (POTO MARTINEZ) i . 

con presupuesto d© 44.400 pese
tas, más 120 kgs. de .cobre; los 
de Escobedo y Basilio, en e 1 
Ayuntamiento' de Villafufre, con 
un presupuesto de 70.700 pese 
tas, más 630 kgs. de cobre; lo> 
de Puente el Arrudo, ©n Herré 
rías; Celis, en Ríonansá; Cesíc 
en el mismo Ayuntamiento: L 
Lastra, en ©1 de Tudanca; Sobre 
lapeña, en Lamasón, y el de Lom 
braña, en ei Ayuntamiento de Po4 
laclónos,' con un importe de pese 
tas 640.000, a las \que han de 
añadirse el valor de los 3.750 ki
logramos de hilo de cobf© preci
sos para estas instalaciones, to
das las cuales vendrán a sumarsf 
a las innumerables realizadas po 
todo el ámbito provincial, bastí 
el extremo que el organismo pro 
vincial puede congratularse de 
deberse a su directísima intet 

i í r o detalle de la cons t rucc ión del puente de Espinilla, 
sobre el río Hi jar , ya terminado por l a Dipu tac ión 

Provincia l . 

Detalle de una fuente realizada per el Servicio de 
, Agr icu l tu ra . 

han empleado en estas instalacio
nes. 

También se han realizado los 
trabajos preliminares para la 
instalación de los centros telefó
nicos de Isla y Castillo én el 
Ayuntamiento de Arnuero y de 
Güemes, en ei de Báreyo, con un 
presupuesto de 267.900 pesetas, 
más 1.620 kilogramos de hilo de 
cobre a emplear; ©1 de La Gárco-
ba, ©h ©1 Ayuntamiento de Miera, 

vención la instalación de la ma
yor parte de los centros teléfóni-
cos d© nuestra provincia. 

Aparte' de todas estas obra*, 
merece ser destacada la'interven
ción de la Diputación en la con» 
trucción del nuevo abastecimiento 
de aguas a la comarca de Torre-
lavega, para el cual, a través de 

,»us Planes d© Cooperación, apor
ta la cantidad de cuatro millones 

F> pesetas. 

Se esperan nuevas 
realizaciones 

asta cadena de servicios púbn-
;os que se extiende por la acci
dentada geografía de núestra 
provincia, ha de continuar ininte
rrumpidamente, por la liquidación 
d© unos y Ja ínoorporación de 
otras nuevas instalaciones, que
dando condicionada su realización 
en muchas ocasiones a que los 
recursos previsibles de la Admi
nistración se hagan realidad, ya 
qit©, en otro caso, do que se pro 
duce es una ligera demora, atem
perándose el ritmo de las rean-
zaclones a la situación de las Ha 
ciendas locales y provincial. 

Cada día que pasa se dará un 
paso adelante en la coordinación 
de los recursos d© distinta pro
cedencia, siendo de importancia 

primordial ios procedentes direc
tamente del Estado que, a tra
vés d© ia Comisión de Servicios 
Técnicos, que preside el excelen
tísimo sefor gobernador civil, 
impulsará y alentará una serie de 
realizaciones que no serían posi
bles sin los medios económicos 
que acabamos de citar. 

A pesar de que las contingen
cias económicas de estos últimos 
tiempos han obligado a frenar el 
impulso ascensional de estos años, 
estamos seguros de que nuestro 
gobernador civil-presidente de la 
Comisión provincial de Servicios 
Técnicos e inspirador ,© impulsor 
•de todos los servicios que tien
den a mejorar el nivel de vida 
provincial,' encontrará en todos 
los Organismos y Corporaciones 
provinciales la apasionada cola
boración y espíritu d© servicie, 
para que la etapa que se avecina 
quede jalonada de realizaciones. 

Obras de pe r ío r ac ión del monte Buciero, de S a n t o ñ a , para el abastecimiento de agua a dicha Vil la , actualmente en 
• • , ^ : t L iniil)>i nítn\r,-- • e jecución, con presupuesto in ic ia l de dos millones de pesetas. J_fcM11_-1__i-__-. 
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Saltos fabulosos en los precios de la ganadería y del campo 
Sin embargo, ha mejorado el nivel de vida 

Y ha crecido la rentabilidad del agro 
Para la HOJA DEL L UNES, en el 
extraordinario de sus bodas de plata 

Por Miguel DOASO OLASAGASTI 
Inflenlepo agrícola. (Del Consejó de S» de investigaciones cienuricás). 

lechera' en ganado carnicero, podrán lograr 40.000 productos, 
gastando inútilmente unos cien-1. de los que 20.000 serían hem-

Prado situado en Gajano (Sobremazas), que ha producido 
118.0C0 kilos de forraje verd e al año, contra los 20.000 ki
los en que se estima la producción media de los prados en ia 

Montaña. 
I.a HOJA DEL LUNES de San

tander celebra sus bodas de pjjlta 
con todo el esplendor que requie
re su conocida actividad {íerio-
(JíS'tica, en todas las disciplinas 
que ha venido desarrollando du
rante sus veinticitioo años de 
existencia. 

A nosotros nos ha tocado ha
cer un resumen de lo relaciona
do con las actividades del campp. 
producción ' iechera, ferias y 

• mercado^. , Cuántas alternativas 
en favor o contra, cuántas ilusio
nes cuajadas en realidad, cuántas 
esperanzas fallidas en estos vein
ticinco años ile trabajo y lucha! 

Saltos fabulosos 
en los precios 

¡Veinticinco años se dice pron
to, pero se tarda un i-ato en re
correrlos, semana a semana, gm 
decepcionar a sus numerosos lec
tores! Son, ían trascendentes as 
variaciones sufridas en los he
chos y en los precios que, más 
que veinticinco- añosi'. parece qué 
han pasado cincuenta, por cuan
to nos han encanecido y diferen
ciado, y es que ia verocidádj a ex
tremada marcha, ha constituidó 
la característica esencial de todos 
estos años, que nos han hecho 

; . dar. el salto de la clásica y chi
rriante carreta, la ágil bicicleta y. 

. al monótono pesado tren, a la. ¡ a-
pidez de los tí.ntásticos automó
viles, a los vertiginosos aeropla
nos de reacción y hasta ia inicia
ción de- marchas interpianetarjas, 

,saltando fabulosamente ei precio 
de la leché de 0,30 a 3.50 el l i 
tro; el costo de las vacas, de 
1.700 y 2.000 pesetas, a cifras 
elevadas de 25 a 28.000 pesetas; 
de los 35 céntimos elv kilo del 
niaíz, a las cinco pesetas actua
les; de ios quince céntimos kilo 
qiue regían 3ara las patatas yá 
hechas, a las dos y tres pesetas 
que cüestan ahora; de los. quince 
a veinte céntimos que costaba un 
huevo corriente,, a las dos y trés 
pesetas que se han venido pa-

I gando en los últimos años.. . 

Pero ha mejorado 
el nivel de vida 

l Qué saltos más bruscos y 
trascendentales, teniendo, ade
más, que brujulear con la poca 

, estabilidad de ja peseta! Pero al 
resultado final, al • liquidar las 
cuentas ide los veinticinco años, 
podemos' cantar aleluya, porque 
ha mejorado enormemente el ni-
vél medio de la vida del caitípc; 
ha aumentado su rentabilidad, se 
ha hecho más apaciliíe y alegres 
su vivir hogareño, se van impian-

• tado , las leyes sociales que ase
guren a la población campesina 
una vejez 'apacible , y tranquila. 

Las producciones más impor
tantes del agro montañés son él 
trigo y la pata!a eñ la zona alta; 
la hierba, los- forrajes y el maíz, 
eñ la región vecina del mar, pero 
los ingresos1 de mayor cuantía 

^los oonstituyen la leche y el ga
nado de esta producción. 

Según un censo que tenemos, 
de declaríLcion jurada, nfe vienen 
ordeñando de 80 a 82.000 vacas, 
con una producción actual de un 
poco más de seis litros diarios, 
como promedio, o sea, un rendi-
mier^o individual de dos mil tres
cientos litros al año,que se ha 
venido a alcanzar cdn la mejora < 
de los últimos veinte años. 

Esto da un conjunto de 500.000 
litros diarios,, como promedio 
del afo, repartidos así: 140.000 
litros para consumo humano, ca
si medio litro diario por* habitan
te (180 litros ai año) ; 40.000 l i 
tros para la recría, y 320.000 
litros diarios destinados a. ift 
transformación industrial. 

Los" 180 litros de consumo 
anual per capita, está bien, ya 
q-ue el promedio anual de España 
es de unos 65- litros solamente 
Siguiendo una iniciativa interna
cional, está ordenado se dedique 
un día a la propaganda del con 
sumo de leche, y este año oorr*»' 
ponde ral día 1S de mayo, bajó el 
lema "La leche es salud", 
^Nuestra mejor bebida es la le
che", favoreciéndonos esta pro
paganda, quebrada vez va toman
do más incremento, pues así se 
defienden los interese^ ganaderos 
de la Montaña. 

Los 320.000 litros destinado» 
a la industria," rinden al precio 
real de 3,50 litro, más de un mi
llón diario de pesetas (400 mi
llones al año) a los que hay que 
añadir los 230 millones que, al 
mismo precio, valen los ÍSO.OOü 
litros que sé destinan a consumo 
humano y recría, que tienen su 
valor en la economía doméstica 
ganadera, con lo cual ya se eleva 
a 6S0 millones de pesetas anua
les ei valor de la leche produ
cida. 

Esatimamos que en el año 1950 
se producían sólo unos 350.000 
litros diarios de leche, ¿estínán-

,d«se 170.00Ó ¿ara las industrias; 
ISQ.OOO, para el Consumo huma
no (ajigo menos que ahowO, y 
50.000 para la recría, porque s» 
dedicó más atenoLón a las toíwe-
ras. 
. » l ato 1940 la recogida in

dustrial era menor, unos 160.000 
litros para la industria; 130 para 
consumo humano, y 50.000 para 
la recría, con un total de 340.000 
litros diarios de producción, que 
a 0,50 litro, representaban unas 
170.000 pesetas diarias y sesen
ta y dos millones al año. 

' La producción por vaca na au-
mentkdo, dé unos cuatro litros 
diarios (1.500 anuales, en 1940, 
a 4,50 (1.700 anuales), en 1950, 
v a 6,20 dianos (2.300 anuales) 
que se vienen a. producir ahora. 
Se ha logrado, por lo tanto, una 
mejora gradual muy importante, 
por una selección continuada 
una mejor alimentación y el esti
mulo constante .del aumento de 
precio en la leche, que ha subido 
de 0,50 a 3,50 litro, sin grandes 
exigencias de calidad, ya que se 
admite el tres por ciento de gra
sa. • 

Vacas de gran 
rendimiento 

En relación con esta mejora 
importante de producción leche
ra, se han logrado vacas de gran 
rendimiento, y de ellas está sien
do Santander un vivero constan-
%a para el abastecimiento de to
da España, sin gasto de divisas, 
calculándose en unas 70,000 'ca
bezas las que salen de la pro
vincia, que, a na precio medio de 
7.000 pesetas una, teniendo en 
cuenta que se vende lo mejorci-
to, llega a unos 400 millones de 
pesetas el ingreso anual de la 
exportadión, sumando asi unos 
1.13D millones en total, lo que 
percibe la Montaña por su oa-
baña ganadera de leche. 

Hace unos años se pretendió, 
hacer una campaña para variar 
ja orientación de esta producción 

os de miles de pesetas que«ia 
ealidad ha condenado, y cuan-
lo ya las provincias gaUegas, es-
•ecializadas, de siempre, en la 
iroducción de carne, estaban 
)rujuleando para cambiarlas con 
ganado de leche, orientación ya 
daramente confirmada, a estímu-
os del Generalísimo Franco y del 
Vlinisterto de Agricultura, ha-; 
dendo ya hecho una importación 
nasiva de ejemplares vacunos de-
aza holandesa, con lo que, en el 

porvenir serán posibles competi
dores nuestros, aun cuando el 
•mpuje ya dádo por la Montaña 
m este sentido y 'su experiencia, 
nos darán la ventaja de la iner
cia, pero no «tonviene dormirse 
sobre los laureles y el renombre 
adquirido, ya que habrá que com
petir en calidad y en pesetas/ y 
nosotros debemos tender a pro
ducir mejor y más barato. 

Ya se ha d'cho muchas veces 
que la producción ganadera se 
ha de asentar sobre tres pilares 
sólidos: selección, alimentación y 
sanidad pecuaria. 

No cabe ninguna duda que pa
ra lograr vaeis ~ de gran produc
ción lechera, dentro de una co
rrecta morfología, hay que re
currir a sementales procedentes 
de una genealogía acreditada por 
la producción ^abundante de le
che, de buena calidad, de las 
hembras, en generaciones suce
sivas, lo más numerosas posibles. 

Estos animales se cotizan a 
muy alto precio y no se pueden 
utilizar económicamente, más 
que por medio de fa ins»m}nación 
frígida. Así lo entendió hacg 
ya años el presideqte de la Dipu
tación, don .Icsé Pérez Bustit 
mante, que presidía también el 
Consejo de fomento Pecuario, y 
fue ól, personalmente, el que 
propuso,al Excmo. Ayuntamiento 
•ie Torrelavega la creación, en 
dicha ciudad, de un -gran centro 
de inseminación dirigida, buscan
do luego recursos y apoyo en la 
Dirección General de Ganadería, 
para poblar dicho Centro de se
mentales de raza holandesa' y 
suiza, en número suficiente y al
ta calidad. Estar ha sido una ini
ciativa muy valiosa para la pro
vincia, que no deben olvidar los 
ganaderos, para agradecerlo. 

Se han hecho luego, por la 
Excma. Diputación, concursos de 
control lechero entre los pro
ductos de dicha inseminación, y 
se ha comprobado que algunas 
novillas han' "duplicado" la pro
ducción de leche de sus madres, 
gracias a la influencia genética 
de los toros. 

Como coq, ca(ía toro Se pueden 
fecundar más de mil vacas al 
año, si se dispone de 40 toros, se 

bras, que habrían de producir 
siquiera ei 50 por ciento máfe de 
lo que daban ^us madres, y asi, 
en pocos años, se habría de llegar 
a una producción lechera tan 
abundante, que conviene ir. ya 
pensando en su colocación fu
tura. • . 

L̂ a selección está así asegura
da, y lo que dtbe hacer ahora el 
ganadero es tscoger bien sus 
vacas, "desechando las malas", 
para poder tener mejores novi
llas. El problema de la selección 
está ya resueho en forma segu
ra y económica. Ahora se podrán 
alimentar menos vacas, pero me
jor, logrando el mismo o mayor 
'rendimiento de leche, ya que, en 
general, los ganaderos conservan 
más vacas de ias que buenamen 
te pueden sostener, y ello enca
rece ei costo de la leche. 

Alimentación , 
En general, no se alimenta lo 

suficiente a las vacas para que 
produzcan todo lo que pueden 
dar. El ganadero montañés se re
siste a dar a los cultivos todo el 
abono que deben recibir, y al 
ganado, toda la.alimentación que 
requeriría su capacidad produc
tora. * 

Pafa atender a esta necesidad, 
se hace necesario estimular la 
producción forrajera, y en es^os 
últimos años se ha'"probado" en 
la Montaña que s'us prados, en la 
mayoría de los casos, viejos, an
quilosados, pueden producir, 
cuando menos, ei "doble" de m 
producción , corriente. La Socie
dad Nfstló ha establecido en va
rios lugareside la provinciia, pra
dos "temporales"., como ensaco 
divulgador de enseñanza, que 
han dado tres o cuatro veces'más 
de hierba de lo que dan en gene
ral los prados de la provincia. 
Hace unos quince días, visitamos 
linos cuantos, en Ajo, RubayQ y 
Hoznayo, que estaban frondosí
simos, y 'pueden servir de ejem-, 
pío para lo que se puede mejorar 
nuestras praderías, "doblando" 
nuestra producción forrajera. 

También se Viene sembrando 
desde hace unos años una remo
lacha danesa, tuyo valor nutrit i
vo es el "doble" de nuestras re
molachas comentes, por lo que, 
con el mismo gasto, se puede co
ger el "doblé" de unidades forra
jeras de lo que se coge actual
mente, reducrendo así el costo de 
alimentación del ganadq. 

De este moao, y extendiendo 
más el cultivo de "la alfalfa, sé 
puede conseguir una producción 
forrajera /abundante para mejor 
alimentar a nuestro ganado. En 
cuanto al maíz, con las varieda-

(Pasa a la página 41) 

LIEBAM, maravillosa y desconocida 
Desde 
abierto 

el aire parece un enorme cráter 
entre cuatro provincias y ceri 

por una cadena de montañas 
En el aspecto religlóso, su tradición es antiquísima; en el histórico, 
sus raíces se hunden en los primeros días de la Reconquista; en el 
turístico, por sus bellezas ha merecido el nombre de Suiza Española 

\ Por J . DE L A 
\ L A M A BULNES 

El antiquísimo' y célebre Monasterio de Santo Tortbio de Liéba na, donde se guarda la reliquia 
, • l de la Santísima Cruz. {'Foto^ Bu&tamante, de Potes.) 

Como un enorme cráter abierto bosques frondases, forma una de 
entre las provincias de Santander, 
Asturias, Palencia y León... Así 
aparece, vista desde el aire; a vue
lo de pájaro, esta maravillosa re
gión situada al Suroeste de nues
tra provincia y enmarcada por gi
gantesca» cumbres d'e afiligrana
da crestería, coronadas de nieves 
perpetras. 

Limita al Este con la cordillera 
que va" desda la Peña de la Vento
sa a Peña Sagn • y Peña Labra, 
con el resto de la provincia.- Ai 
Sur, por las cumbres y altos puer
tos -de Pineda hasta Peña •Prieta, 
con la de Palencia. Desde Peña 
Prieta hasta el Puerto de San Gló-
vio o San Glorio, con la de León, y 
al Oeste y Norte, por la crestería 
de los Picos de Europa, con la de 
Asturias. 

Este caos de cumbres con nie
ves perennes, que el sol hace bri
llar como gigantescos diamantes, 
con sus valles apacibles y sus 

Viviendas en Cuatro Caminos 
CH cada vivienda! 

Bañó completo con a p a r a t o s «ROCA» 
Alulojos color y grifería cromado 
Cuarto de aseo independiente 
Cocina mixta para e l e c t r i c i d a d y ges 

con horno eléctrico 
Armario-despensa en coc ina forrado 

interiormente de azulejo 
Portal y escalera de mármol 
Ascensor para subida y bajada 
Agua caliente central 
Exentos del 90 por ciento de derechos 

reales y contribución en veinte años 
Entrega de llaves: Enero de 1961 

Ventas con pagos aplazadas 
MMi su piso podrí íooíoí o olonilor 
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las más encantadoras legiones del 
mundo, asombro de extranjeros 
de'todas las procedencias que se 
extasían, eil k contemplación de 
la maravillosa naturaleza de este 
grandioso aaliteatro. de. verdes to
nalidades, de vigorosa vegétación, 
de ríos salvajes y de cumbres 
in accesibles. 

Pero es que Liébana, que por 
sus bellezas naturales ha mereci
do el nombre de Suiza Española, 
tiene una traaición religiosa e his
tórica que se pierde en la noche 
de ios tiempos. 1 ' 

Pequeña 
Jerusalén 

Antiquísima es toda su vida re
ligiosa. Alguien denominó a esta 
región la Pequeña Jerusalén por 
sus Reliquias, por sus Monaste
rios, por^su intensa vida, espiri
tual. Eran numerosos sus monas
terios, sus iglesias, sus' cenobios. 
El milenario • Monasterio .de* San 
Martín de Turs, llamado después 
y en la actualidad de Santo To-
ribio de Liébana, depositario de la 
reliquia' sacrosanta def Lignum 
Criicis, es'de los más antigües de 
España y d'e más gloriosa histo
ria. Era famoso ya antes de que 
la Santa Reliquia llegara a él. Era 
umversalmente conocida en el 
mundo cristiano dé aquellos tiem
pos, , la santidad y • sabiduría de
sús monjes y allí nacieron los es
critos de San Beato de Liébana, 
bus Comentarios al Apocalipsis de 
San Juan y su controversia con 
el herético Arzobispo de Toledo, 
Edipando que conmovió ai orbe 
católico y que trascendió a Franr 
cia y a otros ipaíses donde la_ Igle
sia . proclamó y r§6onoci0| solem
nemente la verdad de los argu
mentos, de San Beato y la mentira 
y- herejía del soberbio Elipando. • 

Los Comentarios al Apocalipsis 
fueron, desde el siglo VIII , ' la obra 
más estudiada y admirada en los 
monasterios de la Edaá Media y 
su fama'ha llegado hasta nuestros 
días. Aquel libro de San Beato, es

crito en un rincón casi inaccesi
ble de la Liébana, despertó tal 
interés que los miniaturistas te
nían a gran honor el ilustrar lá» 
páginas de las "edicionés" o co
pias a las que desde entonces se 
les da el nombre de "Beatos" y 
que hoy son auténticas joyas d'e 
las más valiosas colecciones bi
bliográficas en todo el mundo. 

El fervor de la 
España visigoda 

En este célebre Monasterio, sê  
había concentrado, durante ia in-' 
vasión sarracena, lá sabiduría Y 
el fervor d'e la España visigoda 
Y cuando comenzó la Reconquista 
cuando la nueva monarquía era 
elevada sobre los''escudos de los 
guerreros cántabro-astures y sus 
huestes'se lanzaron hacia el Sur,, 
con ellos iba extendiéndose por 
nuestra Patria el fervor y el sai
bor que tan fielmente había • con
servado y acrecentado el famoso 
Monasterio. 

Milenaria es también la iglesia 
mozárabe de Santa María de Le-
beña, monumento nacional,- ex
cepcional joya artística, y el an
tiguo Monasterio de Santa María 
la Real de. Piasca —del que fue 
abad una Infanta— y tantos otros 
templos, torres y palacios que 
jalonan las rutas artísticas y re
ligiosas de. Liébana. 

Menéndez Pelayo" habla de es
ta región y de sus hombres, prin
cipalmente del vigor polémico de 
San Beato, con verdadera admira
ción. Menéndez Pidal, en &ji mo
numental Historia de España, y ai 
estudiar la España cristiana, exal
ta la importancia religiosa e his
tórica de Liébana y- ios historia
dores religiosos de todos los tiém-
pos han reconocido la transcen
dencia de Liébana en la historia 
patria y en la consolidación de 
la .España cristiana. 

Terntórialmente esta región 
es pequeña, pero sus anteceden
tes históricos son universales. 
Sus gentes, endurecidas por el 
ambiente agreste en que vivén. 
supieron luchar siempre por la 

fe y por la Patria, Comenzaron 
sus luchas con las fieras que poi 
biaban sus bosques y después 
contra Roma en la epopeya cáa» 
tabro-astur; contra los sarraoe-
nos e'n la Reconquista; en lag 
Cruzadas; en aquel mundo recién 
nacido de América; contra io8 
franceses en la guerra de la In-
dependencia; én las colonias e«> 
pañolas; en nuestra fruzada, en 
Rusia con la División Azul. Sus 
hechos heroicos perduran en \% 
emblemas de sus torres y en los 
escudos de^ sus casas solariegas, 

Región 
maravillosa 

Turísticamente, esta regiój 
maravillosa es casi desconocida. 
Desconocida sobre'todo pe?*, Ia 
mayoría de los montañeses, para 
la casi totalidad de los españo
les, pero no para cientos y miles 
de extranjeros que todos los añog'' 
cruzan nuestras carreteras en sns 
coches, con sus tiendas de cam
paña, con süs ' familias para go
zar, de la naturaleza exuberante 
a orillas de nuestros ríos o al píe 
de las altas cumbres o en los tu* 
pidos bosques de árboles cente
narios 

El turismo de esta región da 
valles paradisíacos, de ríos ' bra» 
víos, de crestas inaccesibles, tie
ne inmensas posibilidades. Liéba» 
na está comunicada con Sant.a-
der por la carretera de Potes a 
Unquera; con Palencia, por ja 
que c r u a el puerto de Piedras 
Luengas, y con León, por la del 
puerto de San Glorio. Debía ser,' 
será, sin duda, paso obligado en 
las rutas de turismo del Norte 
de España. Es como el centro o 
eje de grandes zonas turísticas 
a lo largo y a lo ancho de la oor-
nisa cantábrica. 

Y en sus montañas, en sus va
lles y en sus ríos pueden culti
varse los más emocionantes de
portes en plena naturaleza. Son 
magníficos y fáciles los accesos 
a sus piestas de nieve, no sólo én 
invierno, sino en primavera. 
Cumbres para las escaladas con. 
refugios como los de Aliva des
de los que pueden hacerse cómo
das y atrevidas excursiones de 
una belleza incomparable, por 
paisajes como los que ha inmor
talizado en sus' lienzos Núñez Lo-' 
sada y en sus magistrales foto-r-
grafías ©1 benemérito Marqués de 
Santa María del Villar. 

La caza 
y el tipis.mo 

Y ia caza En sus bosque» y 
montes se ven aún osos, jaba
líes, venados, lobos, corzos y el 
faisán u urogallo entona én los 
robledales de Liébana sus ende
chas de amor que tan caro le 
cuesta cuando está al acecho una 
^uena escopeta. 

En los ríos lebaniegos como 
el Deva, Quiviesa y Bullón, que 
bajan entre peñascales y pene
tran por escalofriantes desfilade
ros, abunda la pesca del salmón 
y de la truchá. 

Y luego, todo el ambiente de 
égloga de esta región privilegia
da brinda pueblos y aldeas para 
un veraneo delicioso salpicado 
con sus fiestas típicas, con sus 
costumbres patriarcales, con la 
bondad de sus gentes, con el cli
ma saludable de sus ríos, valles 
y montañas. 

A las puertas de Castilla, a las 
puertas del mar, Liébana llegará 
a ser uno de los centros turís
ticos más importantes de España. 

Construcciones 
Avenida Calvo 

Las ingentes moles de los Picos de Europa, con sm nieves perpetuas y al pie valles frondoso» 
y bosques impenetrables, son una \atfacción irresistible para el turista. 

(Foto Bustamante, de Potes.) 
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Nuestros antepasados, frente a las legiones de Roma 
Pocos pueblos hay en la histo

ria que tengan una cronologia fi
ja y definida, desde ,61 antiguo 
Egipto hasta la culta Grecia: to
dos ven cenfundidos su origen 
con las leyendas mitológicas o en
vuelto en la oscuridad del olvi
do. ¿Qué eocíraño será que un pe
queño rincón'de la Península ibé
rica no haya podido sustraerse ae 
esta fatalidad, tan frecuente en 
loe fastos de la historia? A partir 
del escaso interés que a la simple 
vista ofrece, su historia se une a 
la de un grao pueblo,, o mejor cu

remos, a la del mundo todo. Si, 
Roma era dueña del mundo y en 
España dominaba hacía muchos 
años, sin que sus águilas vence
doras hubiesen penetrado en este 
recinto, cuyos raoradOTes hacían 
continuas incursiones ' en las co
marcas tributarias, del imperio. • 

Esto hizo que el mismo Augus
to viniese a dirigí Iras operacio-
to viniese a dirigir las operacio
nes de la guerra; la tenacidad de 
el ánimo del emperador; y si en 
Vellica y Aradillos las vence la es
trategia (ie sos generales, el triun

fo es pasajero, y la paz aparente, 
porque se recrudece la guerra ^ j 
más furor: el vencedor de las i®* 
roces y errantes tribus de la Ge*' 
manía ve retroceder la legión fi^' 
gusta ante el aspecto aterrao^ 
de los cárittabjrps, más la fuerza nu* 
mérica superé al valor, y entono» 
sobreviene aquella paz univer^| 
anunciada por ios profetas 
pueblo de Israel y los libros SJJJL 
linos como precursores del 

(De la "Hlatoria", de e r « o 0 * 
Lasaga Larret*4 
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V e i n t e a ñ o s 
H o y h a y 300.000 estudiantes d e 
bachillerato m á s q u e e n 1933-34 

La Enseñanza Libre es cuatro veces 
superior a la estadística de 1936 

Por Eduardo O BREGON BARREDA 

i a 

La organización de la enseñanza 
ha supuesto siempre en todos los 
países no. pocos problemas de di
fícil solución. En rigór, nunca po
drá decirse que se ha llegado a 
Una organización definitivamente 
acertada, porque con el' paso del 
tiempo surgen nuevas situaciones 
que necesariamente han de ser te
nidas en, cuenta a la hora de pla
near cualquier régimen de estu
dios. Las dificultades son particu
larmente considerables cuando se 
trata de Una enseñanza, como la 
de grado medio, que es problemá
tica ííasta en su propia concepción. 

Las dos máximas dificultades 
que cualquier sistema de enseñan
za Media ha de procurar resolver 
son, en todo momento, éstas: con
cepción adecuada de sus finali
dades —traducida en un plan de 
estudios congruente con los obje
tivos perseguidos y de acuerdo con 
la caipacidad cV? los alumnos— y 
organización de un dispositivo ad-
íninistrativo y , docente no ,sólo ca
paz de acoger con la debida hol
gura el alumnado del momento, 
sino ; con posibilidad, también, de 
adaptarse rápidamente al creci-
m i previsible de la población 

. esv ir. • ' 
¡4 ¡nayor parte de las gentes se 

1 extraña ron frecuencia de los re
petidos cámbjos de planes de es
tudio en el ámbito de la Enseñan
za Media. En España piensan mu
chos que estos cambio» son acha
que poco menos que exclusivo de 

.nuestro país. Sin embargo, no hay 
por qué extrañarse de tales cam
bios, que, por otra parte, se régis-
tran también con no escasa fre-

j cuencia en casi todas las nacioines. 
Lo que ocurre es que, mientras que 
tanto la Enseñanza Primaria como 
la Superior tienen objetivos perfec
tamente definidos como iniciación 
o como coronación, respectivamen
te, del ciclo total de la- instruc
ción 'la Enseñana Media se define 
más fácilmente por su condición 
negativa de no ser ni primaria ni 
superior que positivamente como 
un sistema de preparación intelec
tual y cultural adecuado a las pe
culiaridades espirituales de la 
edad y del medio del alumnado 
correspondiente Nada hay, pues, 
de extraño en el hecho de que 
cueste acortar a establecer un plan 
de estudios queden la práctica no 
revele pronto deficiencias impor
tantes, muchas veces casi impre
visibles. > 

El tplan actualmente en vigencia 
en Eápaña data del mes de febrero 
del año 1953, y vino a sustituir 
a la ley promulgada quince años 
antes, en septiembre de 1938. Si 
se tien n en cuenta las modifica
ciones introducidas en el reparto 
de las asignaturas según los cur
sos por el decreto del 31 de ma
yo de 1957, puede decirse que ha 
habido tres planes de bachillerato 
desdé el año 1938 hasta la fecha. 
No son muchos en veintidós años. 

Los objetivos 
de la enseñanza 

El artículo primeEO de laJLeiy 
Vigente dice, textualmente, "que 
"La Enseñanza Media es el grado 
de la ©ducacipn que tiene por fi
nalidad la formación humana de 
los jóvenes y la preparación de los 
naturalmente capacitados para el 
acceso a los estudios superiores".' 
Desde luego, no se puede pedir, a 
nuestro juicio, diferenciación más 
Olara de las dos grandes finali-
dades de esta Enseñanza: forma
ción hpmana de los jóvenes y pre-
paración de los más capacitados 
para los estudio» superiores. 

Sin embargo, preciso es recono
cer que en ©1 camino del primer 
objetivó se ha avanzado todavía, 
niuy poco. La Enseñanza Media 
esipañola —como la de todos o ca
si todos los países— había estado 
concebida siempre como^mera pre
paración para, los posteriores es
tudios superiores. Fue en todo mo
mento una enseñanza —podríamos 
decir—^ de "asignaturas", vesto es, 
de temas y lecciones de carácter 
libr©, concebidos más como nocio-
toea o elementos de un saber abs
tracto —útil, priraordialmente, 
para la prosecución de otros estu
dios posteriores—, que, como base 
P̂ ra la formación de una ooncep-
cién moral y cultural del mundo 
y de la vida. 

Probablemente la novedad más 
Radical que en este orden de cosas 
se ha introducido en la legislación 
docente española oorresponde a 
nna orden ministerial del 14 de 

fíala el establecimiento en los Ins
titutos de complementos educati
vos!, religiosos, euíturales, artísti
cos y sociales, presorifoiendo, a 
propósito de la formación social, 
el fomento en los alumnos "de las 
inquietudes por los problemas so
ciales y. económicos del momento 
y por todos los factores que con
tribuyen a la convivencia social" 

Pero el peso de la tradición de 
la vieja concepción de los estudios 
del bachillerató es todavía decisi
va en nuestra Enseñanza Media. 
Predomina, más o menos incons
cientemente, la idea de lo que más 
importa es preparar los programas 
de los exámenes para superar fe
lizmente las pruebas de Grado al 
final de cada uno de los ciclos del 
bachillerato. Ni siquiera materia 
tan directamente concerniente a la 
formación esipiritual y moral co
mo es la Religión se libra de ser 
tratada, por profesores y por 
alumnos como mera "asignatura". 

La preocupaeión 
por los métodos 

El bachillerato español nunca se 
oeracterizó por el esmero de los 
métodos docentes. Afortunadamen-

Los tpTofesores no tienen todavía 
ese margen de tiempo que promete 
la Ley "para una complementaria 
acoidh educativa". Sin. embargo, 
la continua atención que las altas 
autoridades docentes prestan al 
desarrollo de la experiencia ded 
plan actual, justifica esperar con 
confianza que pronto se Heve a 
cabo una reducción de la exten
sión de muchos programas, con lo 
cual cambiaría rápidamente la faz 
del bachillerato español, que deja-1 original y de más pro metedoras 
ría de ser, definitivamente, una i consecuencia» es la creación de 
atormentada acumulación de no
ciones y datos para convertirse en 
la más bella faena de formáctón 
humana de nuestra juventud. 

nuevos estudiantes de bachiliera-
vto. Pero por esas fechas -Abacia 
1954 y 1955-»- el aumento de lo» 
escolares de procedencia social 
modesta va tomando proporciones 
cada vez mayores, hasta convertir
se en el principal prCblema de 
nuestra. Enseñanza Media. Los 
Centros oñciale9, en los que ía en
señanza es gratuita -—la cuota má
xima -para los estudiantes de los 
úatimdl Cursos que no acrédíten 
insuficiencia de medios económi
cos é&- <ie setenta y cinco pesetas 
al mes¿- están llenos hasta rebo
sar; Jos Colegios han agotado tam
bién suá í^osibilidades : materiales 
y acusan, insuficiencia de profeso
rado; la:'mayoría-d!e los alumnos, 
además, por un complejo de cau
sas de ,aaturáleza -muy diversa, 
proceden dé las clases más o me
nos acomodadas de la media y al-, 
ta burguesía. Los nuevos alumnos 
de procedencia popular trópizan 
con dificultades casi invencibles 
para seguir los estudios de bachi
llerato. Han de acudir a las acade
mias o a íos profesores particula
res, engrosando la llamada Ense
ñanza Libre, que e"n él transcurso 
de los cinco años que van desde 
1953 a 1958 pasa de setenta y cin
co mil alumnos a la enorme cifra 
de ciento cincuenta mil, cuatro "ve
ces superior» a la que registran las 
estadísticas del año 1936. 

Las medidas oficiales tomadas 
para hacer frente a este problema 
suponen la iniciación de una nue
va etapa en la. organización del 
dispositivo escolar dié la Elnfce-
ñanza Media. Aparte de las medi
das de protécción escolar, crista
lizadas ya en un sistema dé ayuda 
económica d^ gran envergadura, 
se ha aumeptádo considerable
mente él profesorado oficial con 
la ampliación de la plantilla de ca
tedráticos y la creación del cuerpo 
de nuevos profesores adjuntos. 
Pero, §iü duda, la iniciativa más 

IMiunnimmimmmmiiiimiiiHinnimimimiimiiiuiiiiimiiiiimim^̂  

fAl l lICA DI LOIá 

A D Á R Z O (Santander) 

La avalancha 
de alumnos 

Los ciento cuarenta mil estu
diantes que en el año 1940 se ins
cribieron en nuestros Gentrofe de 
Enseñanza Media, eran ya a princi
pios del curs'b actual, -—al cabo de 
veinte años— más de cuatrocientos 
mil, y es de esperar que muy 
pronto lleguen al medio millón. 
Podemos, pues, decir que el alum
nado de Enseñanza Mediaren Es

te ,la valía del profesorado suplió paña se ha multiplicado por tres 
eh parte, esta deficiencia tan.gra-, entre 1940 y 1960. Hay hoy tres-
ve. Sin embargo, quedaba tina la-! cientos níil estudiantes de'bactü-
guna que debía desaparecer si se Herato, más que ios matricuiados! 
quería dar a nuestra Enseñanza; en el curso 1933 a 1934. 
Media la eficacia deseable. La i ' r?ut*~nvk*>k**a i» A^i*-*hiAk ¿A 
preocupación por el m e j o r a m i e n t o 5 ' ^ " ^ ^ V . 1 » ^ i f ^ ^ 
Se los'métodos se inicia acusada-1 ^ e d / x b ^ ^ a ™ ^ f S ^ ^ 
mente a ipartir de la ley de 1953 Y núes nO hav S -
sobre todo, tres o cuatro años ^ s f ^ f 0 ^ ™ S t o S e S -

dfante e ^ .por laj amiento del nivel d^ vida que se 
Orden Ministerial de septiembre i advierte en amplios sectores de 
de 1957 a que antes hemos aludí-1 nuestra sociedad, aun siendo, sm 
do, de lo» Seminarios Didáctkos j duda, causa importante de esta 

iliiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiitiiiiiiiiiiiiiiiii iúiiiiHiiiiHiíiiiiiiiiiiMiiiiiitiiiiiiiiiiirtiiiiiiuiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH 
' • - , . , i " i i V ; •••• i T - rv"- - 1 

L a C a s a d e C u l t u r a 

M e n é n d e z P e l a y o 
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Hace dieciocho 
las Secciones Filiales y de los Es
tudios Nocturnos, dependientes de 
los institutos, para acoger en .sus 
aulas al alumnado de las zonas 
periféricas de las agrupaciones ur-
bañas más alejadas de los centros l U S t r Ó S . . . 
de Enseñanza Media y a la pobla-, 
ción trabajadora que no diapone; N0 .es capricho del cronisti 
durante el día del tiempo necesa- traer a cuento .un hecho! —a pn-
río para asistir a las clases ñor* raera vista intrascendente y ocu-

Su inminente funcionamiento señalará una importante 
transformación en el "clima" cultural santanderino 

males. A los cuatro años escasos 
de la creación dé estas huevas ins
tituciones, hay ya en España vein
tiséis Secciones Filiales y sesenta 
y dos Estudios Nocturnol. 

Perspectivas 
El problema planteado por el 
éersiiento del alumnado, dista 

mucho, sin embargo, de estar en 

mdo hace nueve decenios— pa 
ra explicar el contenido i porve
nir de una institución penas na 
cida. 

Cuando se imciába ei último 
tercio del pasado siglo, una no-
norable familia montañesa cons
truía su casa-bhalet en e' barrio 
de la Florida, en una finca limi-

crecimiento del alumnado' dista ¡ ^ . ^ J P^Ja* ^ l i f ^ ^ J 0 1 
mucho, sin . embargo, de estar en. (jravlíia- Ese chalet es ^ !a 
vías de solución. Cada año será, ^ "Casa-Museo" que tan fielmen

te nos conserva el recuerdo dt1 

en cada Instituto, medida esta lla
mada a tener trascendencia deci
siva en el desarrollo de los Gen-
tros. 

Los exámenes de Grado, a pesar 
de las críticas que de ellos se ha
cen, han venido a ser otro ele
mento de capital importancia en el 
perfeccionaciento de los métodos 
de estudio. En efecto, la formula
ción de las cuestiones que se pro
ponen en tal es. exámenes, aunque 
no siempre sea enteramente feliz, 
obliga cada vez^con mayor acierto, 
a modificar procedimientos de en
señanza y de estudio demasiado 
rutinarios. Por no citar si no el 
ejemplo más patente, diremos que 
gracias a estos exámenes se está 
operando una transformación 
afortunadísima en el estudio de la 
Gramática y de la Literatura. En 
general, los cuestionarios de tofia 
clase de exámenes reflejan de día 
en día un mejoramiento promete
dor de las concepciones pedagó
gicas de nuestra Enseñanza Media. 

El alivio de las 
cargas escolares 

El plan de estudiois establecido 
por la Ley de 1938 se reveló muy 
pronto como excesivamente car
gado de materias. Después de seis 
u ocho horas de permanencia en 
los Centros, los escolares regresa
ban a sus casas con labores pen
dientes que requerían, cuando me
nos, dos horas más de trabajo, La 
nueva Ley de 1953 nació, sobre 
todo, del deseo de rémediar tal si
tuación. "Búscase con esta ley 
—-dice en su preámbulo— descon
gestionar los programas para que 
él alumno aprenda mejor las dis
ciplinas esenciales; reducir el ho
rario del traba-jo intelectual de los 
estudiantes para que puedan dis
frutar convenientemente del ejfer-
cicio deportivo y de la vida de fa
milia, dejando, además, a los pro
fesores margen para una comple
mentaria acción educadora". La 
posterior modificación del plan de 
asignaturas llevada a cabo cuatro 
años ^más tarde, acentúa aún más 
la reducción de asignaturas, hasta 
tal punto que en ningún curso se 
cuentan má-? de seis o siete mater 
rias fundamentales, y las horas 
semanales de clase no pasan de 
veintisiete. 

Con todo, la verdad es que, se
gún la opinión común, el bachille
rato español sigue acusando exce
siva carga de trabajo para los es
colares. El primer objetivo del 
preámbulo de la Ley de 1953 no 
ee ha conseguido suficientemente. 
Se ha reducido el número de asig
naturas por curso, pero la exten
sión de -los programas sigue sien-

i&Btieiabre dei año 1957, que ê - d<í excesiva eo muchas materias 

multiplicaoión, casi vertiginosa en 
los últimos cineo años, aclara pér 
completo las razones de la impre
sionante plétora de escolares que 
registran -hoy las aulas de nues
tros Institutos y Colegios. 

¿Qué ha sucedido? ¿Cuál es el 
verdadero motivo de tan rápidé y 
continuado aumento ? A nuestro 
juicio, nos encontramos ante los 
primeroá pasos de una • transfor
mación social, más avanzada ya en 
alguiios países, que constituye uno 
de los múltiples signos del tiempo 
nuevo en que está entrando desde 
hace años toda la sociedad con
temporánea. Nos referimos al ve
hemente deseo que manifiestan las 
clases populares de conquistar las 
mismas oportunidades de estima
ción ssocial y de seguridad econó
mica que hasta el presente han 
sido privilegio, poco menos que 
exclusivo, de las clases más afor
tunadas. Van quedando, en efec
to, 16108 los tiempos en que las fa
milias más modestas se contenta
ban con una instrucción "de las 
primeras I^trasr-' para sus Mjos. 
fioy ea pueblo aspira a "librarse" 
de sus agobios y dificultades mé-
diante el estudio, buscando no 
tanto la liberación espiritual de la 
cultura como la social y econó
mica del cargo, del empleo o de 
lá carrera, cuyas puertas se abren 
con le lláve mágica de la rastruc-
ción. 

No es éste el momento de ex
tendemos en, consideraciones sbbre 
la significación de esta transfor
mación, actualmente en curso en 
todos los países no demasiado Re
trasados socialmente. Diremos so
lamente dps Cosas. Uña, que lejos 
de ser cosa deplorable ese acerca
miento creciente del pueblo a la 
Enseñanza Media, como no raras 
veces se oye decir, es sin duda al
guna uno de los más consoladores 
sucesos de nuestro tiempo. Otra, 
que la más elemental justicia exi
ge transformar a marchas forza
das la estructura docente en este 
dominio de la Enseñanza para po-
der^acbger adecuadamente al in
menso ejército de nuevos espola-
res que avanza hacia las aulas de 
los Centros de Enseñanza Media. 

evidentemente, de mayores pro-
porciones, hasta tal punto que sin los Menéndez Pelayo. A unos po
la cooperación de todas las fuer-' eos metros d* esa casa se eleva 
zas sociales será imposible resol-e! noble y airoso edificio que 
verlo sétísfactortamente. El asun- : Suarda el tesoro iriapreciable le-
to es todavía más complejo y espi- f ^ t t * t ^ \ f S Í P r el 
noso a causa de la ''diversifica- ; lhlstre de sus hl-I0S-
ción" social de los Centros ac- ^ , 
tuales, según la procedencia del j V^OIHO Se 
alumnado ^ 

Son muchos los que todavía no^ a^niitlistrÓ 
se han dado cuenta del derecho, 
del puébío a recibir la instrucción j I p n ^ A n 
fundamental en condiciones de í C l I C g d C l U . 
igualdad con las demás clases so-; _ . 
oíales. Sin embargo, a la hora de i Si nunca recibió nuestro Cón-
considerar los modos y estructura! feJO he/encia más honrosa que 
de la nueva organización de la En-1 Ia por Menéhdez Pelayo. 
señanza Media? el reconocimiento aoaso ^ nada Pueda enorgulle-
de ese derecho debe estar en ¡a cerSe nuestro j ueblo como de a 
base de cuanto se pretenda reali-: sabia y recta administración d* 
zar- La Enseñanza Media de los esa manda. Sábelo así la Montas-
próximos veinte años debe comen- f a; sábenio hasta aquellos qué en 
zar a ser ya una enseñanza para tos primeros n omentos dudaron 
todos, en la que la sociedad alien- dé ia eficacia de tal tesoro en 
da por igual a los escolares de to- \ una capital que, como las otras 
das las clases sociales, cinco que imtgran Castilla ta 

Vieja, carecía de Establecimientos 
con estudios superiores; sábenio 
en todos los lugares en que *é 
investiga sobre e! pretérito de 
España y donde llega —única 
mercancía montañesa que se ex
porta a los cinco continentes— 
esa publicación que ha cumplido 
ya los ocho lustros de vfda y que 
se llama "Boletín dé ia Biblioteca 
Menéndez Pelayó". Compromiso 
de honor es para la Montaña sos
tener esa docta publicación, cü-
ya mención encontramos, tan 
reiteradamente repetida a pié de 
páginas en liaros, monografías, 
ensayos, artículos bistórico-lite-
rarios. 

Mucnos centenares de Investi
gadores que vinieron a benefi
ciarse de nuestro tesoro decü-
mental y otros muchos centena
res de alumno* que cursaron ¡as 
enseñanzas de tengua y euituri 
españolas — t m fefizmente orga
nizadas por la "Sociedad Menén: 
dez Pelayo", que fueron encua
dradas por el Ministerio de i ca
lilo en las actividades de la Uni
versidad Internacional—. lleva
ron a la más varia geografía a 
noticia de lo que era y signifi
caba el Centro de alta cultura de 
la capital santanderina.' 

Tan fecunda ha sido y es su 
tarea, que tuvo que romper el 
cerco de sus et-trictos muros pa
ra desparranurse en otros orga
nismos e instituciones, que no 
hunieran sido posibles sin éi só
lido . fundamento de ese núcleo 
inicial. Y aún no ha conquistado 
ia Montaña todos los objetivos a 
qué tiene derecho en el orden 
cultural. 

Para su logró ess, más que 

Su contenido 
\ Para redactar esta crónica h©̂  
mos leído el Decreto de 10 de fe
brero de 1956 por el que se r i 
gen las "Casa de Gunura" y el 
Reglamento de la de Menéndez 
Pelayo, aprobado por O M. de 
4 de enero de 1958. Si en la p i i -
mera de esas disposiciones se 
dictan, las normas geneiales pa
ra la creación y funcionamiento 
de las. "Casas áe Cultura", en ia 
segunda queda per fectamente 
definida ia de tuestira capital En 
ella quedan integrados los si
guientes organismos: ' Bibliote
ca de Menénd-sz Pelayo1 'Bibio-
teca Publica ^ ovínciai"', "Archi
vo Histórico Provincial", "Centro 
Cpordinadot de Bibliotecas", 

Museo provincia) de Prehistoria 

toncos, sino \S- mucho que sé!;pro-
yefeto. y lo que de per manenje o 
caduco había en aquellas iniciati
vas. Por lo que respecta a.i ám
bito local, no hay duda (Juf él 
.mausoleo qd sabio, modelado por 
Victorio Máctio y la construcción 
de los edificios de la " Casa .le 
Cultura Menéndez Pelayo' fue
ron dos aciertos en el orden ar 
tístico y docente. Como ,!a Junta 
local dei Centenario confió a os 
cinceles dé Macho la eiécución 
dei monumento funerario, ia Dr-
reción Genera! de Archivos y bi
bliotecas, de Acuerdo y con ü 
cooperación de las Corporaciones 
Provincial y Municipal, ordeno 
la construcción de los edificios 
que cobijarían ios organismos n 
tegt ados en "a "Gasa de Cui-
t u r a " ' . ' • 

El nuevo 
dispositivo 

EJl primer gran esfuerzo para 
atender a la enorme masa de nue
vos esco^res que desde 1943 y 
1944 comienza a acercarse a los 
Centros de Enseñanza Media fue 
obra, sobre todo, de ios Colegios 
de la Iglesia, que en el transcurso 
de daos años recibes cien mil 

Fábrítas de tableros c o n f r a c f t ó p e a d o s . 

Puertas, Patieles alistonados^ Parquet, 
Chapas finas y Maderas aserradds 

de Guinea 
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conveniente, necesario que nó ol
videmos nunca ésta historia que, 
acaso por demasiado pr óxima, re
legamos más de lo debido. En 
una publicación reciente se afir
maba con toda verdad que el por
venir cultural y docente de a 
Montaña tenía que asentarse en 
tres creaciones de otros tantos 
hijos de nuestra provincia. la 
Estación de Biología, Marítima 'a 
Bibl'oteca de Menéndez Pelayo y 
la Casa de Salud Valdecilla. 

Uñ centenario 
Cuando se acercaba ei año 

1956, tanto ia» estelas oficiales 
como a.gunos organismos y aso
ciaciones de cu; tu. a se apresta
ron a la conmemoración centé-
d ! ^ ^ naS:entr de l e ^ h " i v Arqueología 'Museo Municipal .d«z Pe,ayú. Algún d.ta aanra que ¿ B*lla \ l t e ^ ., «)>ntrn vde 
considerar seriamente, no sólo ^ ludios Montañeses" 
preferentemen^ lo logrado en- | S ^ T g o ^ t b ae 1958 

fueron inauguradas tas moder
nas instalaciones da ia Sección 
de l-ondos Modernos de la • 'Bi
blioteca de Menéndez Peiayo' y 
en estoá' días se ha acondicionado 
un segundo aepósit'o de libros 
para el que a Dirección General 
de Archivos y Bibliotecas ha ad
quirido un moderno material de 
estanterías cuyo Coste ascendió 
a 226:523,65 pesetas. Es de es
perar que en fecha próxima se 
proceda al traslado de, la Biblio
teca Pública Proyinciaii 

Del esfuerzo realizado en ,os 
dos últimos años son prueba ele-
cuente, no sólo los modernos ea-
tálogos de las dos Secciones 
a Biblioteca sino el. coíectivQ dé 

diferentes coieccionéB 'bibliograr 
ficas de nuestra provincia, que 
rfsefia unos cuatrocientos cin-
cúpnta mil volúmenes. 

Alabanza merece asimismo el 
•ntftligente esfuerzo ''eaiizado 
•>or el Éxcmo. Ayuntamiento en 
a nueva instalación del "Museo 
"íinicipal de lidias Artes'', Pro

bos y extraños han elogiado uná-
ü-memente la transformación ex
perimentada por nuestra Pina
coteca y queremos confia- que, 
sin pasar mucho tiempo se dó 
a las prensas "el Catálogo de esa 
valiosa ooleccióu artística. 

A punto de' ultimarse ¡as 
í)bras de la segunda fase de ios 
nuevos edificios, hay que espe
rar que en ftrha muy próxima 
se reúnan en ei Archivo Histór co 
Provincial los fondos, hoy más o 
menos dispersos, de Protocolos 
notariales, del Archivo Municipal 
en su parte histórica. Catastro 
del Marqués Je la Ensenada, asi 
como los reunidos por la^Excma. 
Diputación Provincial (dei Con-
Sülado del Mar de Laredo. etc., 
etcétera)) ' . Cuando se ultime ia 
instalación del Museo Provincial 
de prehistoria y Arqueología y 
del Centro de Estudios Montañe
ses sólo quedarán pendientes las 
obras de adaptación que hará el 
Excmo. Ayuntamiento para el es
tablecimiento de una gran sala 
(con capacidad para unas qut* 
nientas butacas) en la que se ca« 
lébrarán conferencias, recitales, 
conciertos, eto. 

Todo está previsto en el Re
glamento que extractamos para 
él eficiente funcionamiento de 
los organismos —que seguirán* 
&s claro, rigiéndose por sus res-
pectivos estatutos-— y de los ser
vicios comunes. Mucho tenemos 
que esperar tanto de Patronato 
como de la Dirección y su Comi
sión de Régimen Interior de nues
tra "Casa de Cultura Menéndea 
Pelayo". 

EF esfuerzo mayor eétá ya rea
lizado, tanto por el Ministerio da 
Educación Nacional como por 
nuestras Corporacione4|. Confie
mos en que muy pronto veremos 
en total funcionamiento esta ins
titución, de la que, con justifica
da confianza cabe esperar los 
más saponados frutos tanto en «íl 
orden de la investigación como ea 
el da la superación de nuestra 
"clima" cultural y artístico. 

ft. i 

S A N T A N D E R 
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Dé a sus niños 
G A L L E T A S 
FONTANEDA 
se criarán sanos, 
robustos y alegres. 
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Del Santander antiguo 

Viejos recuerdos de la castiza 
Cuesta de la Atalaya 

^ ^ # » » » » i w » » » » » » r # ^ ^ » y « K » ^ ^ ^ Por José ALONSO No me gwsta evocar los tiempos 
de mi ya remota infancia —nos 
decía don Justino sonriendo bon
dadosamente—. Porque íue la mía 
una infancia triste y desvalida, de 
niño muy pobre, para el que ni les 
señores Reyes Magos tuvieron 
«unfia una de êsas generosas 
atenciones que tanto suelen pro
digar con los chicos de fanvlias 
pudientes. Pero, aun sin desearlo, 
con frecuencia se me fija en la 
memoria la época en que viví en 
la castiza Cuesta de la Atalaya; 
v a pesar de los muchos años 
transcurridos, el recuerdo as tan 
preciso que se conserva con la 
frescura de colorido de un cuadro 
acabado de pintar. 

Habitaba con mi madre una de 
jas guardillas del número 6, o sea 
ja última casa de aquella populo-
ga vía de las destruidas por el te
rrible incendio de 1941. Cuando 
desde lf calle veía a mi hacendo
sa madre" tender la ropa a la ori
lla del tejado, me temblaban las 
carnes y sudaba de angustia an
te el tenior de vérla caer desde 
tan considerable altura y morir en 
terrible .goípetazo contra el pavi
mento. Quizá por eso he sentido 
siempre de una manera pavorosa 
e; vértigo,de las alturas, y nunca 
pretendí subir a más de lo que 
he sido. Y , gracia- a Daos, me ha 
ido tan ricamente. 

Mi afición 
por lo militar 

La Cuesta, de la Atalaya es lo 
Qie pudiéramos llamar el cordón 
umbilical que une el cuartel de 
María Cristina con la ciudad. Por 
esa frecuentada calle han circula
do constantemente, como horm;-
gaf uniformadas, todas las promo
ciones de oficiales y todas las 
quintas de que tenemos memoria. 
Este es el motivo de mi afición de 
siempre por lo militar y con cu
yo simpático elemento llegué a 
familiarizarme. 

puede que también me sirviera 
de estímulo con su ejemplo una 
criadita de nuestra escalera, avis
pada y muy risueña ellk y coqueta 
como lo que más, que llevada da 
su afecto a la milicia había esta
blecido en el portal una especie 
de consultorio amoroso y comple
tamente gratuito para cabos y 
soldados sin gradíjacion. No habia 
otra más paliquera. 

El primo 
de la sirvienta 

Por su repleta figura y su do
nairoso aquel la llamaban la "'Reí. 
jecha", término empleado en al
gunos puntos de la Montaña, y 
Que significa' fuerte, lucida. Solía 
U a vérla éon frecuencia uno Je 
su pueblo, que servía en el regi
miento y . que para, la señora de 

la casa pasaba como el primo de 
la sirvienta. Siempre llegaba él 
presumiendo de buen mozo —ase
guraba que le iban a hacer de la 
escuadra de gastadores—; cantu
rreaba canciones de la aldea, y a 
veces llevaba en la boca un c i 
garro de aquellos que llamaban 
mataquintos, de fuertes que eran. 
Por eso se atarugaba y tosía ca
da vez que tragaba el humo. 

M sorche saludaba confienzudo 
a su paisana y la decía cém 'voz 
recia, sonriendo, y a manera de 
galantería: 

—¡Qué güeña y qué repolluda 
te estás poniendo, "Rejecha'M Có
mo se conoce que aquí te atracas 
de to o más mejor y no tienes 
que sallar panojes ni atropar la 
"herba". { 

—¡Juy! ¡Cómo te lo diría, Co
la són! 

—Amás, Que no probarás la 
borona ni por soñacióm Como que 
tienes a la mano tres grandes pa
naderías de rico pan blanco. (La 
de Machín, la de Cordero y la de 
Pérez). Te vas a poner de com
paranza con la gorrina de la tía 
Quica. 

Al mismo tiempo la palmeaba 
fuertemente con familiaridad las 
espaldas, igual que hacía en la 
aldea cuando acariciaba a las no
villas gorditas y lustrosash. 

—Qué tolondrón eres, Tasugo. 
¡Jo, jo, jo! Elntodía tan desasnao 
bien poco en el cuartel. 

—¡Pero qué burrisna salistte, 
amanta! ,8010 te faltan los cuéva-
nos para presumir como la j u -
irenta de mi güela. 

El soldado, él cabo 
y el sargento 
\ Reíase ella como una tocha es
timando lo que consideraba una 
fineza, y ambos se e ¡fraseaban en 
animada cháchara, salpicad» de 
carcajadas que atronaban la esca
lera. 

El soldado —por si las moscas 
como él decía— se largaba súbi
tamente en ^ cuanto veía asomar 
a cierto cabo muy jacarandoso y 
retrechero, que braceaba con al
ié para lucir mejor sus galones 
rojos y árrancaba densas bocana-
rias de Mumo a un, gordo puro do 
medio real, que acababa de com
prar en el estanco del señor Pan
cho, mientras preparaba para la 
presunta conquista una ruidosa 
andanada de sus celebrados piro
pos cuarteleros. Claro que espe
raba, como recompensa, el favor 
de bailotear con ella el dcmmgo 
en el "Pericote" de la Alameda 
Segunda. 

Cuando pasaba ei sargento l u 
ciendo- fachenda y fumando un 
"canario" .con- sortija, el cabo di
simulaba como antes lo hizo el 
pipiólo, y se iba a paso ligero, de
jando el campo libre. 

A veces se juntaban en el por-
iniMiiimiinimifmHiiiiimiiRiiiiiirmiiniiiiiiitiiiuiHm^ 

BO los precios... 
netofónicas, etc., prestan hoy. 
bien ' aplicados, imüchísimás faci
lidades para una divulgación 
éonvenientemente .orientada y. es
crupulosamente organizada, con 
personal apto y medios econó
micos suficientes! Sobre esto jo 
diían hacer mucho la^ Hermán
ele de,g, saliendo un poco dfel os
tracismo y abulia habitual que 
afecta a la mayoría de ellas 

En resumidas cuentas, que I03 
ventioinco años han servido pa
ra asegurar el bienestar de la 
gente campesina e incrementai 
•enormemente la riqueza agrope
cuaria de la provincia. Deseamos 
ahora que continúe esta marcha 
tnunfal otros veinticinco años. 

Miguel DOASO OLfiSAGASTI, 
Ingeniero agrícola (Del Con

ste jo de S. de Investigacio
nes Científicas). 

CVtene de la página 38) 
des doble-híb.'idas se está di^plí-
cando su rendim'ento, con io que, 
también se aumentan los alimen
tos concentrados. 

Higiene sanitaria 
En cuanto i la higiene sanita

ria, se dispone en la Monla&a d» 
número suficiente de veterina
rios, bien capacitados para pro
ceder a las oportunas vacunas y 
cura de enfe-medades, así como 
para recomendar la nigiene y 
limpieza de IO'? establos y anima
les. Para ello cuentan también 
numerosios productos y medica
mentos que les ayudarán con su 
eficaz labor, para evitar conta
gios y extensión de epidemias. 

En la repoblación forestal se aa 
dado un enorme avance, pues el 
Servicio del Distrito 'Forestal na 
logrado plantar muchos millones 
«ie árboles en nuestros pelados 
montes, y' ahora se- inquieta por 
mejorar los abundantes pastiza
les para el futuro sostenimiento 
¿e nuestro ganado indígena. Por 
otra parte, el establecimiento fa
bril de la "Sniace",. en Torrela-
vega, ha contribuido a que ios 
particulares y Ayuntamientos se 
hayan dedicado a plantar millo
nes de eucaliptos, mediante oon-
cierto^ comunales, de saneados 
ingres'Os, suponiendo esta rique
za muchos millones de pesetas en 
beneficio de nuestro agro. 

Lo que haría falta es que se 
multiplicasen los caminos, para 
facilitar los arrastres, y hacer po
sible la vida de las familias ru 
rales en esas zonas de altura. 

En estos últimos años se ha 
creado en Torrelavega y-Cabe
zón, el Servicio de "Extensión 
agrícola", que bajo la dirección 
'del técnico don Antonio Salvador 
Chico, está adquiriendo un im
portante desarrollo, habiendo ya 
dado muchas conferencias agro
pecuarias, entrando en contacto 
con el Frente dé Juventudes pa
ra formar equipos, que contribu
yan a la divulgación de enseñan
zas y consejos útiles a los gana
deros. Nos parece muy bien esta 
orientación, ya que las personas 
mayores del campo están muy 
aferrados a antiguallas y rutinas, 
y han de ser los jóvenes rurales 
los que aporten su pQiejt>r Pre' 
paración y entusiasmo al cambio 
que es preciso dar a la, produc
ción agrícola y ganadera. 

l a Sección Femenina 
También la Falange femenina 

íleva quince años en su labor de 
divulgación cultural y enseñanza 
doméstica, industrias rurales, la
bores, higiene, puericutura, en su 
Qranja escuela de Polanco, com
pletada, con la enseñanza de cá
tedra ambulante por muchos 
íueblos de la provincia, que han 
Enseñado y adiestrado a miles de 
«mohachas, que luego, en sus 
«asas, han de contribuir a me
jorar y animar la vida del hogar 
"On sus conocimientos e iniciati
vas. 

La enseñanza agropecuaHa ha-
hi'la de extenderse con mucho 
ttiayor impulso en. toda la provin
cia, ya que los ganaderos no es-
i&a muy entrenados en los co-
aoclmientos modernos que tanto 
benefician a los productores ex-
toanjeros. Nunca estaría mejo. 
«npteado el dinero ique en esta 
propaganda y la Radio, el Cine, 
m lolletos, disebs, ointas mág-

tal tres o cuatro "melitares" ra
sos para chicolear a la doméstica. 
Pero ella podía con todos. La "Re-
jecha" alternaba las francas riso
tadas con ^uie acogía los dichara
chos de sus cortejadores con las 
disculpas que daba a gritos a la 
señora cuando ésta le apremiaba 
desde arriba porque se había ido 
la leche o se quemaba el cocidov 
¡Bastante le importaba a ella en
tonces! 

• ' s • • ,' ' ' , : ) • ' 

Obsequio de 
los Reyes Magos 

Eira tanta mi afición por las ar
mas, que un año, por Reyes, ha
bía pedido con gran fervor a los 
señores Magos que me dejaran en 
el tejado de nuestra guardilla un 
sable tan bonito como el que yo 
había visto en el escaparate de 
"El Paraíso de los Nmos". Pero 
en lugar del. arma anhelada, me 
dejaron una modestísima fusta 
con un pito de madera en el man
go, igual a las que yo veía ven
der a quince céntimos en el pues
to que la señora "Cacharrera" te
nía junto al portal de nuestra 
casa. SUfrí una decepción indes
criptible. La rabieta que me en
tró fue una de las mayores de mi 
vida. ¿Para cíué quería yo un p i 
to ¡Valiente cosa! , 
. Desde entonces, mi aversión por 

este instrumentillo ha perdurado 
a todo lo largo de mi existencia. 
Buena prueba de «lio es que ja
más he tocado pito alguno. iDn 
cambio, ¡sentía una envidia por 
un chico, vecino mío. al que ha
bían echado los'Reyes un precio
so uniforme de húsar! Claro, que 
él. era de familia acomodada, v 
mi pobre madre, viuda y sin re
cursos, no tenia la menor influen
cia com los Monarcas de Oriente. 
. Sin embargo, mi inclinación ha
cia lo miHtar'no se entibiaba „ To
dos los domingos, por la maña
na, me situaba en nuestra calle! 
esperando paciente la hora en que 
el regimiento bajaba del cuartel 
del Alta para ir a ,misa. Los -chi
cos comenzábamos a* palmetear 
cuando descubríamos a los solda
dos a la altura de la calle de San 
Sebastián. , 

Ai llegar la tropa k Santa Cla
ra se detenia un momento; pu 
níase en situación de firmes y lue
go de un agudo toque de clarín, 
rompía la marcha a los acordes 
de un pasodoble tocado por la 
nutrida banda de múisca. ¡Qué 
júbilo el nuestro al ver maichar 
con tanta marcialidad a aciuellos 
soidaditos, vestidos de recio paño 
rojo y azul, con sus roses relu
cientes, sus llamativos pompones 
y sus guantes blancos; Y.los ofi
ciales, con sus uniformes impeca
bles, vistosos y elegantes, y sus 
brillantes sable.--:, despidiendo des
tellos al contacto con ¿Os rayos 
del sol. Y'ef coronel, un señor de 
laigos bigotes - entrecanos, seno, 
muy recto y de mal genio, sobre 
un lucido y brioso coree!, y a sü 
lado el dúninuto cornetín de ór
denes, por el que me hubiera 
cambiado yo de buonár gana.:. 
Enajenado me sentía ante este 
cuadro animado^ para nosotros 
magnífico1. 

M regimiento, precedido por 
unfi patulea de chu-uelos. .seguía 
por la Plaza Vieja, embocaba "por 
la calle de San Francisco y lle
gaba .hasta la ant gua iglesia de 
este mismo nombre, donde entra
ban todos ordenadamente para 
asistir al Santo Sacrificio. 

Una nube de crios pugnábamos 
por penetrar'en el templo, dando 
empellones a los fieles y algún que 
otro susto, a las viejas y abstraí
das beatas. El momento de a^ar, 
siempre solemne, con la asistencia 
de la tropa, aumentaba en gran
diosidad. Al levantar el sacerdote 
celebrante el Cuerpo de Cristo, 
los soldados y los jefes, obedien-
teb al toque de clarín, doblaban 

a un tiempo la rodilla, inclinaban 
la cabeza y rendaín armas, al 
tiempo que las bandas de músi
ca, cornetas y tambores rompían 
a tocar la Marcha Real, que ad
quiría en el templo y con tal oca
sión resonancias magistrales. Eran 
unos instantes d-e gran emoción 
en que se aprendía "a sentir hon
do. 

Un día quise ver de cerca la 
bandera, que portaba gallarda
mente un ofiéial. Corazonada de 
niño. Ai bajar despacio por nues
tra calle el regim ento, me apro
ximé resuelto a la bendita ense
ña, que ostentaba con orgullo cor
batas i ganadas bizarramente por 
los soldados que la defendían. 
¡Qué grande y gué preciosa mé 
pareció! La más bonita de cuan
tas había visto: con sus vi,vos co
lores rojo y gualda y su gran es
cudo de España en el centro, bor
dado en oro sin duda por manos 
de hadas. Me quedé estático un 
momento v hondamente impresio
nado. 

Un capitán que iba al lado y 
del que atraje la atención al cui
tarme la boina, tan grande que 
casi nublaba el sol, me dijo cari
ñoso v son^ient*». dándome una 
palmadita 
—Eres un buen chico. Te has 

descubierto al pasar la Bandera, 
que simboliza, a la Patria. Otros, 
mayores que tú no lo han hecho. 

Y al ver que yo no apartaba la 
vista de la gloriosa enseña, volvió 
a. hablarme: 

-¿Quieres besarla? Vaya si lo deseaba; mas que 
ninguna otra cosa. Aquel capitán 
fue ya para mí él dios Marte en 
persona. Además era un hombro 
gallardo, de rostro noble y aira-, 
yente. Todo el mundo le miraba: 

"los chicos a| uniforme 
y las chicas á la cara". 

Inclinóse un poco el teniente 
abanderado y mis labios puros se 
posaron con fervor sobre aquella 
acariciante seda. Fue un instan
te que no. he olvidado a.lo' largo 
de mi vida, porque dejó hondo re
cuerdo en el alma. ' 

Aquel día fui a casa poseído de 
una obsesionante idea, y ¡̂ l entrar 
en nuestra pivbre vivienda, me 
arrojé sollozando en los brezos 
de mi buena madre. Al inquirir 
ésta, alarrpada, el motivo de mi 
congoja, arrecié en la llantina y 
la respondí entre hijos: 

.-¡Quiero ser capitán! ¡Quiero 
ser capitán!... , 

-rjAve María! ¡Túdeliras, cria
tura! 

Eln efepto; deliraba. Pasé la no
che sobresáltado y soñando con 
mi idea fija, que. angustiado y 
Con entrecortados suspiros, exte
riorizaba Üe cuañoo en cuando 

—¡Qire o ser cap;;án-! ¡Quiero 
ser capitán! .. ' / 

La prosaica realidad, cortando, 
como siempre, con crueldad im
placable, las .alas a la idealista 
fantasía, me óbligó a, i r haciendo 
dejación de m-s n-ás caras Aspi
raciones, y me vi en la desilusio-
íiante, precisrón dé renunciar'a los 
anbeiadas grados, uno poj uno, 
hasta quedar convertido en- un 
ciudadano cualquiera de humilde 
clase, según consta en 'a última' 
dé aquellas antipáticas cédulas 
que nos hacían pagar las Dipu
taciones. 
. Pero aquella Bandera... ¡Mi 
Bandera!... Don'e quiera que la 
adversidad o la fo; tuna me lleve, 
ya sea por desrracia o p?r ven
tura, aquella bend ta Bandera ; de 
nuestra Patria que amorosamento 
beteé emocionado de niño, tendrá 
siempre un lugar muy preferente 
en el santuario de mi cora2ón. 

Y el capitán bondadoso qué mé 
permitió besarla —santanderino 
él y que, según es fama, llegó a 
teniente general— contará eter
namente con mi sincera gratitud 
y con mi cariñoso afecto de pai
sano y admirador. 

Una trayectoria histórica 
del BANCO DE BIBAO 
en nuestra ciudad -

Esta Institución, creada en 1S5'7 de 
acuerdo con un espíritu y unas normas' 
que le han dado vida próspera y firme 
durante más de cien años, convertida hoy 
en una fuerte organización que llega a 
todos los lugares de España y de otros 
países, se estableció en nuestra ciudad en 
el año 1931, permitiéndole desde enton
ces estar presente en los diversos ramos 
de nuestra economía, apoyando iniciati
vas o contribuyendo con sus recursos al 
progreso de la misma. 

Es natural que, al repasar las e femé
rides de estos 26 años transcurridos, nos 
sintamos orgullosos de contar con la co
laboración de tan potente unidad banca-
rla, y seguros para continuar el camino 
andado llenando las páginas de la, histo
ria económica de la Montaña. 

Poco después del incendio de Santan
der, en 1946, el Banco de Bilbao, como 
Banco comercial, se instala en sus nue
vos locales, enclavados en el centro de la 
ciudad, desde donde ha estado en ínt ima 
conexión con sus clientes, atendiéndoles 
en la realización de toda clase de opera
ciones bancarias. \ 

Como Banco nacional alcanza, con más 
de 200 Oficinas, cualquier zona de nues
tra Patria, y como Banco internacional, 
instalado en París y Londres, con corres
ponsales en todo el mundo, dedica una 
atención preferente al negocio bancario 
en el exterior con servicios especializados 
y una Oficina centralizadora en Madrid 
dedicada exclusivamente a estos asuntos, 
que permite establecer un continuQ con
tacto con los organismos oficiales para el 
rápido despacho de las operaciones, todo 
ello tan importante para nuestras empre
sas conserveras exportadoras del litoral, 
con ínuchas de las cuales se halla fuerte
mente vinculado. 

Este Banco, que es también un Banco 
industrial, ha apoyado lá promoción y 
desarrollo que ha hecho posible la reali
zación de grandes empresas nacionales, 
tales COrtio ALTOS HORNOS P E V I Z C A 
Y A , S. A.; BASCONIA; I B E R D U E R O , S. A.; 
S. A. E C H E V A R R I A ; SOCIEDAD E S P A 

ÑOLA D E CONSTRUCCION NAVAL; S O 
CIEDAD ESPAÑOLA D E C O N S T R U C C I O 
NES E L E C T R O - M E C A N I C A S , Sj A., con 
participación en la CONSTRUCTORA NA
CIONAL D E MAQUINARIA E L E C T R I 
CA, A.; «CENEMESA»; L A P A P E L E R A 
ESPAÑOLA; SOCIEDAD ESPAÑOLA D E 

AUTOMOVILES D E TURISMO «SEAT»; 
NITRATOS D E C A S T I L L A , S. A., por no 
citar inás que algunas, es también un 
Banco que atendió con igual interés al 
pequeño cliente, comerciante o ganadero, 
este úl t imo sobre todo de tanta impor
tancia .en la región. 

Hay dos factores modernos que han 
hecho su aparición en el campo monta
ñés, s ímbolo , de un desarrollo económico, 
que e s tán transformando sustancialmente 
sus zonas: la vaca lechera seleccionada . 
y el eucalipto. E l cuidado de la vaca ¿Áo-

, duce ingresos complementarios a comar
cas ya fuertemente industrializadas; ep 
que una familia vive a la par de la . f á 
brica y de la granja lechera. Este hecho 
económico, muy importante, ha produ- • 
cido un tipo de hogar de obrero mixto, 
cuya prosperidad está revolucionando el 
modo de vida de la provincia en una sor
prendente medida. A esta elevación del 
nivel de la existencia se asocia el euca
lipto, árbol cuya riqueza celulósica le h a 
ce codiciable para las fábricas de éste 
producto. 

También en este renglón dé la econo
mía montañesa , el Banco de Bilbao ha 
estado presente, apoyando tanto a'las ifi-y 
dustrias derivadas de la leche, como al 
propio ganadero, que siempre encontró 
facilidad y atención en el despacho de 
sus operaciones. 

Debemos, pues, señalar la atención que 
siempre se le ha dispensado a este Banco \ 
por su solidez, seriedad y garant ía , ; base 
de una perfecta continuidad en la inspi
ración, en la gest ión y en el estilo a tra-
Ivés de los tiempos. 

Quede aquí consignada su colabora
ción al desarrollo y prosperidad de la eco
n o m í a de la Montaña, y por tanto de la 
economía nacional. 

) 
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Factorías: 
VICO 

C I L L E R O 

T A P I A 

L U A R C A 

A R E N A 

CANDAS 

R I B A D E S E L L A 

S A N V I C E N T E 

SANTOÑA 

BERMEO 

E n los ú l t i m o s 25 a ñ o s 
las dos factorías montañesas de 
A L B O y las ocho restantes 
del litoral han seguido elaborando: 

La mar de cosas... 
de cosas ¡SABROSAS! 
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/en mando, 48 (Alameda) 
compuesto de bloque de viviendas, cinematógrafo, garaje y locales comerciales, pone a 
su disposición para inmediata habitabilidad, los pisos mejor construidos y más racio
nalmente terminados y modernos, con precios y condiciones de pago muy interesantes 
D e s d e 2 5 0 . 0 0 0 a 9 7 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
podrá ser su vivienda, con el pego inicial del 25 por 100 de su valor y con póliza de baja, por tres años 

¡ESTUDIE NUESTRAS CONDICIONES Y COMPRE LO QUE VALE, AL MEJOR PRECIO! 

LE I N T E R E S A S A B E R ^ J E EN L A S LUJOSAS VIVIENDAS, ENCONTRARA: 
# Calefacción central * Agua caliente cenfral, con contador individual 
# Suelos de parqué * Cuartos de baño terminados con gresite y secador 
de toallas # Cocinas totalmente equipadas con lavadoras mecánicas, 
vertedero de basuras, extracción individual de gases, armarios de plástico' 
para todas las funciones, cocinas mixtas para gas y electricidad, etc. 

# ínsonoridad, mediante falsos techos de escayolo decorativa * Telo* 
visión incorporado # Agua abundante y a gran presión, en toda época 
# Amplios desagües que evitarán atascos # Teléfonos interiores con 
la portería * Abundantes armarios empotrados $ Amplios ventanales 
con lunas # Lujosos ascensores de subir y bajar * Montacargas 

Y también crédito hipotecario y acogidos a bonificación y exención tributarias 
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crecimiento d e Santander , os nuevos Darnos 
j 
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; Crece Santander? ¿Prospera 
u6estra ciudad ¿Aumenta el nú

mero de sus habitantes, de sus 
Industrias? ¿O, por el, contrario, 
nauí no pasa nada, como algunos 
«¿tienen, ni se observan cambios 
de importancia en la vida de la 
ciudad en el transcurso de los 
últimos lustros? _ 

Ño es un artículo periodístico, 
ñor cierto, lo que puede respon-
glr cumplidamente a esta serie de 
interrogantes, que algunos dan 
aor contestados de modo negati-
L sin ulterior investigación, sino 
ujf estudio estadístico de mayor 
extensión y complejidad que las 
observaciones al paso que. inten
tamos anotar, aun cuando conce
damos a éstas Valor probatorio 
suficiente' para dejar sin base la 
postura pesimista de tantos co-
¿30, cerrando los ojos a la reali
dad', con que tropiezan al 'andar 
por' la calle, siguen obsesionados 
¿on que "aquí no hay nada cjue 
hacer", repitiendo que esto no 
crece, cuando todo demúestra no 
sólo que crece sino que ha creci-
dr y va a seguir creciendo, si no 
Impetuosamente, sí a un ritmo que 
¿gue siendo superior al del con
junto del país. 

¿Recuerda el lector los límites 
del perímetro urbano de Santan
der al producirse el incendio de 
febrero de 1941? Situando ideal
mente aquel plano ya histórleo de. 
jg ciudad sobre el que refleja su 
actual zona edificada, hallaria-
pos, aun a primera vista, adicio
nes sustanciales. Pero si, además 
de observar el perímetro del plano 
de nuestra capital, • fijamos la 
atención en los detalles de éste, 
pronto descubrimos que los cam
bios son aún mayores y más sig
nificativos. 

Nuevos grupos 
Dejémonos, sin emüaigo, de 

planos y, aprovechando las bue
nas comunicaciones urbanas de 
Santander -i-a punto, en estos 
días, precisamente, de testimo
niar, coi? la proyectada línea de 
autobuses del Alta, una de las 
realidades de este desarrollo— 
demos un paseo por sus calles y 
barrios y anotemos las novedades 
que, con respecto a lo que la ca
pital de la Montaña era en la 
referida fecha de 1941, yayamos 
adviríiendo. -Aun cuando a nos 
situamos Qn el centro de la ciu
dad nd- habremos de apelar a pies 
ajenos para encontrarnos en ba
rrios totalmente nuevos, es decir, 
los que no han sustituido a los 
que quedaron aniquilados por el 
incendio de hace diecinueve años, 
sino tjue cubren áreas jamás edi
ficadas, en su mayor parte de tas 
que, con imprecisión notable, lla
mamos, • o llamábamos , "entre 
huertas". ' NOs referimos a los 
grandes grupoŝ  de viviendas "Los 
Santos Mártires" y "José -María 
de Pereda", edificados hace ya 
años en Vía Cornelia y en las in
mediaciones de la Cuesta de la 
Atalaya, pero hablamos también 
de otros grupos de construcciones 
que por esta zona, y de ordinario 
por obra de la iniciativa privada, 
han convertido en zonas de edi
ficación continua lugares en que 
lo característico era la vivienda 
aislada, o en ios que los amplios 
solares más o menos vallados, 
prestaban un carácter suburbano 
a las que, por su localización, eran 
vías céntricas. Hablamos de la 
aludida Vía Cornelia, de la plaza 
de Numancia y sus zonas próxi-

VIVIENDA tRUA 
mas, o de la calle de Guevarâ  
jalonada, hoy por grandes bloques 
de casas que si, en parte al me
nos, cubren huecos que el fuego 
abrió en nuestro caserío, no es 
menos cierto que su altura per
mite una densidad de población 
mucho mayor respecto a la ante
riormente existente en tales par
celas. 

Es, sobre poco más o menos, lo 

V I V E E N O A S l o s f i n a r e s 

mismo qué ha sucedido en Cas-
telar y Canalejas, en las zonas de 
Tetuán y de la calle del Carmen, 
en Calzadas Altas y aun en el 
mismo centro de Santander, el 
número y porte de cuyas vivien
das no admiten comparación con 
los de las existentes en febrero 
de 1941. Díganlo también las ca
lles de Calvo Sotelo. San Fran
cisco, Juan de Herrera y Ruala-
sal, o las de Lealtad, Isabel II , la 
plaza del Príncipe o la Alameda, 
Primera. 

Los nuevos barrios 
Pero si queremos realidades ur

banas radicalmente nuevas, lle
guémonos en trolebús hasta Cua
tro Caminos y vayamos mirando 
los bloques, algunos de ellos aún 
en construcción, de San Fernan
do y Vargas, el barrio de San Ja- I 
vier, el de Pedro Velarde, el de | 
empleados de la Renfe en Cajo, 
la ya casi saturada Ciudad Jar-
din, tí barrio de Matienzo y todo 
el. denso surgir de construcciones 
en tomo a la nueva avenida de 
Parayas al Sardinero, las vivien
das de la Albericia, los "ranchos*' 
grande y chico de Peñacastillo... 
Y si el trolebús que elegimos es 
el que nos conduce al Sarinero, 
Reina Victoria, nos mostrará una 
línea casi seguida de chalets, y ai 
Sardinero, prácticamente cerrado 
antaño durante los inviernos, lo 
hallaréinos convertido, por todo ei 
año, en un barrio más de Santan
der, aun sin esperar a que el nue
vo e importante conjunta de "Los 
Pinares" comience a vivir, con
quistando para el extremo occi
dental del Alta la densidad de po

blación que ya existe al otro tér
mino del paseo. 

Y aún faltan en el recuento os 
viejos Arenales, a los que han da
do vida, activísima vida, el ba
rrio pesquero y su aneja zona fa
bril, enlazada con' portuario sec
tor de Maliaño y la zona de las 
estaciones, hoy en el mismo cen
tro de la ciudad. Quizá nada co

mo esto nos pueda dar la medida 
de los cambios de Santander en 
estos decenios, si recordamos la 
entonces aparente lejanía "de los 
terrenos en los que, con solemnidad 
adecuada, un día ya lejano de los 
años cuarenta, se colocó la pri
mera piedra de lo que entoneles 
llamábamos un poco pomposa
mente la estación única. Apenas 
si se hablaba todavía de la calle 
de Castilla como aspiración ur
bana. 

Por q u é crecen 
las ciudades 

Todo esto no quiere decir, na
turalmente, qiue no baya otras 
ciudades españolas que, en el mis
mo período de tiempo, se han ex
tendido más que Santander, ade
lantando k la nuestra en cuanto 
a número de población, e incluso 
á pesó dentro de la vida nacional. 
Cada ciudad es un caso y preciso 
es recordar que jynto a las exten
didas por obra de una industria
lización acelerada, las hay tam
bién que, con su crecimiento, no 
hacen más que denotar la penu
ria de la provincia, región o co
marca que señorean. 

No hay por qué envidiar tales 
desarrollos monstruosos, éxponen-
tes de una falta de equilibrio eco
nómico y social que, existente 
aquí, es, cabalmente, una de las 
razones que impiden el desarrollo 
apresurado de la capital' de la 
Montaña. Por fortuna, no es nues
tra . ciudad el único lugar donde 
haya algo .que hacer en toda la 
provincia y hay que alegrarse de 
que la industira montañesa, no 
gigantesca, pero que representa 

que ni a la gran ciudad n1 siquie
ra a la capital de su provincia han 
de huir, abandonando sus tierras 
y ganados, cuando en el propio 
valle nativo encuentran con faci
lidad el salario complementario 
que ia economía íariiiliar de
manda. 

Felicitémonos por ello de que 
la expansión urbana de Slantanw 
der, de cuya realidad no cabe du
da —éramos noventa y tantos mil 
y hoy somós ciento diez mil habi
tantes— no tenga ese ritmo apre
surado que algunos añoran con 
más megalomanía que- buen sen
tido. • i 
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F é r n a n d o I V , 
en lo Abodío de Santillona 

un suman4o de importancia en 
ei marco de 1¿ industira nacional, 
no esté apelotonada en un sólo 
lugar, sino dispersa en una serie 
de centros fabriles que equilibran 
las actividadeŝ  de los habitantes 
en este privilegiado rincón de Es
paña y sirven de pivotes de fija
ción para los de las zonas rurales. 

Esta es, junto con la ejttendlda 
riqueza agropecuaria montañesa, 
la razón de qne los campesinos 
de esta provincia no se sientan 
empujados a esos movimientos 
migratorios én gran escala que 
sociólogos y urbanistas contem 
plan con preocupada alarma. TPor-

PoCos reyes se han visto en 'las 
a arosas circunstapcias qpe átra-
vesó Fernando IV en su menor 
edad, tos magnates castellanos, 
tan rebeldes mo siempre, y su 
corona vacilante, tenía un sin nú
mero de pretendientes, que se ha • 
llenan protegidos por los reyes de 
Aragón y Portugal, y aun entre 
los que le eran fieles, se suscita
ron divergencias sobre su educa
ción y Ja regencia del reino, pero 
la heroica doña María de Molina 
supo .conjurar todos los péligios 
que rodeaban la cuna de su hijo, 
y depositó en sus manos el cetro 
de Castilla, que se hubiera que
brado en otras menos hábiles que 
las de esta heroína. 

GRUPO VIVIENDAS D E SAN FÍRANCISGO E N WL PASEO DEL ALTA 

El infante don Enrique, habien
do ganado la voluntad de les con
cejos, hizo que le diera la regen-
cía; pero en cuanto a la crianza, 
y educación del rey, declaró con 
firmeza su madre que no la cede-
rís a nadie y por ninguna con-
sidéración ni título. 

Es fácil que entonces le deposi
tara en la Abadía de Santillana, 
pues que en su menor edad sa 
crió allí, según resulta de una es-* 
critura en que -confirmaba sus 
fueros, dada/ en Burgos por Fer
nando IV en 27 de julio de 1302. Es 
lástima qüe los,-historiadores no 
le'hayan da do'a conocer hasta que 
qJ padre Flórez le presenta, al. 
tratár. ed esta Abadía, en la "Es
paña Sagrada". 

Dice así: "A vos el conceio de 
la villa de Santa Ulana, fincán
donos; niño et pequeño, cuando 
ei rey D. Sancho nuestro padre 
fino, que Dios perdone, et abien-
do guerra con nuestros enemigos, 
así con cristianos como con mo
fes, et nos criaste', et nos levastes 
al nuestro estado, et la nuestra 
honra adelante,, con los otros ds 
la nuestra tierra, etc. Eh, recono
cimiento de esto que por nos fl-
ciestes, et fasedes, otorgamos vos 
et confirmamos vos quantos pri-
vitegios et cartas tenedes, etc." 

Bien pudo confiarle a aquella, 
Abadía por indicación del Abad 
de Santander, que era tesorero de 
doña María de Molina, aquel que 
presentó los libros de su" cargo, 
cuando Fernando pidió a su ma
dre las cuentas del reino en su 
menor edad, medida que después 
de confundir a los grandes que 
eran los promotores de todo, pu-
sev más relieve las virtudes de la 
reina madre, a qulon debía la 
corona, y que se desprendierá de 
todas sus alhajas en favor del hi
jo, ahora tan ingrato, teniendo 
que beber en un vaso de barro. 

(De compilaciones histórípas 
"Antigua Cantabria", por Orego-
rio Lasaga Larreta.) 
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Cooperat iva 

l e c h e r a 

Vista parcial de la nave de dietéticos, 
recientemente inaugurada en la fábrica 

de la Cooperativa Lechera SAM. 

P R I N C I P A L E S P R O D U C T O S 
Leche condensada "Altamira" 
Leche condensada "Dulcinea" 
Mantequilla "SAM" 
Leche en polvo 26 por ciento 

materia gras^ 
Leche en polvo 15 por ciento 

materia grasa 
Leche en polvo t por ciento ma

teria grasa 
Leche en polvo 26 por ciento, 

botes de medio kilo 

Harina lacteada 
Leche aciláctica 
Leche maternizada, primer se

mestre 
Leche maternizada, segundo se

mestre 
Leche albuminosa 
Leche Babeurré 
Leche descremada malteada 
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Decia arandmontagtie^ en an articulo firmado a principios 
de este siglo, que los santand erinos habían sabido encontrar 
dentro de sí mismos ias prem isas necesaria® para compen
sarse de la catástrofe coionl ai. Hoy, «a gran escritor po-
{Iria renovar ese juicio de oo servacíop imparcial, ai compro-
bar ante esta perspectiva de l a comercial c^lís de Juan de 
Herrera, qup aquel espíritu e mpr endi dor no séio permane
ce, sino que está ^oreoido po* ei refteratSo /h-echo histórico' 
de superar todas las adversí dades. Porqué, en este encla
ve urbano, se contiene la fue ^za arrobadora de la renova-
of6n: esto eran ias calles de ia Compañía y del Peso^ y en 
«1 «entro aquella Piaea Vieja, cerebro y puíso de la ciudad 
«leja, y ai finai la Puerta de la Sierra. Eran rúas estrechas, 
de Intensa corriente vital en l as que el sol apenas si se atre
vía a meter una cuchillada lu miñosa. Este es uno de los 

exponentes de nue stro "milagro". ^ 

No podían taitar, en estas páginas, unas líneas 
de nuestro Aíóalde, a quien ha coprespondido regir 
la etapa más activa y de mayores alientos urbanís
ticos, el que accediendo amablemente a nuestro re
querimiento, nos envía la siguiente impresión: 

ñámente satisfechos. Mis 
antecesores, desde la Libe
ración, trabajaron ardoro
sa y meritísimamente con 
fe y entusiasmo en jorna
das difíciles, para que en 
la continuidad de la acción; 
se pudiera emprender la 
tared de transformación < 
de la ciudad que hoy con*\ 
templamos. 

Todas las obras huma-\ 
ñas, por humanas son im
perfectas. Hubiéramos que-\ 
rido llegar a las metas más \ 
ambiciosas del deseo; pero] 
bien saben todos los san-' 
•anderinos el cúmulo de 
angustias que la siempre 
limitada economía comu- i 
nal interpone entre el sue~\ 
ño y la realidad. >1 

A7o obstante creemos que 
Santander se ha incorpo- i 
rado, por una reacción ma- \ 
ravillosa de todas las vo-\ 
luntades, al rango de las 
ciudades de importante ca
tegoría, al cuidar cuanto] 
ha sido posible sus belle- \ 
zas naturales. Nadie igno-\ 
ra cómo, para lograrlo, hu
bo en' no pocas ocasiones 
que actuar revolucionaria-

< mente (según el ordenado cumple testimoniarlo asi a sentido ¿ / ^ reü0ittción 

A H I E S T A : 
¡Qué bonita 

y qué fina! 
Y ahí está, brillante y nue» 

va, tan hermosa que casi me 
he echado a llorar cuando he 
visto su retrato. Sobré mi me
sa de trabajo, tan lejos de 

aquella mesa deisde la que di
rigí "El Faro", están los re
tratos de Santander como los 
de una novia que une creyó 
perdida y que de pronto arro
ja sobre nuestro corazón el 
torrente de su ternura. Tomo 
estas fotograbas y. las vuel
vo a tomar ©orno un obseso. 
¡Qué bonita está! ¡Que boni
ta y qué fina! Así la había
mos soñado los que la ama
mos apasionadamente. Y no 
es asi como ta querían los del 
protocolo secreto, que (a pre
ferían feúcha y sucia para 
explotarla elfos en silenoio, 
sórdido silencio en el que ge
mía ia pobre Cenicienta. 

(De un artículo 4e 
Víctor de la Serna). 

Beneficios y mejoras 
que se deben a la volun
tad colectiva de los san~ 
tanderinos y a las Corpo
raciones municipales que 
nos ha cabido y nos cabe 
el honor de presidir, yn 
que como testigo excepcio
nal puedo afirmar rotun
damente qüe esas Corpo
raciones han sido y son 
las colaboradoras más fer
vorosamente entusiastas y 
a ellas Se debe, por tanto 
y principalmente, esta he-

SANTAN D 
saltar igualmente la cola
boración del personal mu
nicipal, que siempre ha 
puesto su mayor interés en 
toátí lo que se le ha enco
mendado. . ^ 

Petra un Alcalde consti
tuye' intima satisfacción 
es<mchar de labios de per-
somis de - competente y 
acredñado prestigio, el 
elogio de, la ciudad y de 
los ciudadanos. Y podemos 
afirmar que esas palabras, 
esos conceptos no fueron 
fríame n t e protocolarios, 
sino expresión sincera, es
pontánea y desapasionada. 
Hubiésemos deseado que 
estumeran presentes todos 
los santanderinos, pues por 
ellos y para ellos se formu
laron km estimulantes y 
laudat»rim manifestacio
nes. Ño cabe orgullo ma
yor para quien las circums-
lancias —que mo los méri
tos— ponen al frente de 
una ciudad, que oir el elo
gio que se hace de la mis-
ma. 

Pero aún es poco para 
nuestra ambición santan-
derina. Todavía hay que 
alcanzar metas más bri
llantes. Desde este puesto 
honroso, hasta que nos lle-

A i l A los Santander i nos 
que ahora nacen o que 

comienzan a abrir los sen
tidos a l a percepción de 

las cosas circundantes, cuando 
se les hable de lo que era su ciu
dad, el corazón de la ciudad, de 
hace 19 años, I© ensoñarán co
mo algo inserto en la fábula y 
decididamente como un recuer
do arqueológico. Porque sola
mente referencias gráficas del 
álbum de algún curioso o de 
un pejino erudito, les podrán 
ofrecer una idea de lo que en 
dos jornadas desapereeió engu
llido por un mar de llamas. Ne 
más que dos vestigios de piedra* 
la evocadora iglesia de la Com
pañía y la mole adusta y 'maci
za de la catedral remozada, mi
rándose por encima del cegado 
'oanal de las Atarazanas, es lo 
que qued^Jdel espíritu antiguo, 
anclado en la teoría de muy mo_ 
dérnas edificaciones. 

Hablar ya de las viejas rúas 
de nombres que recordaban las 
dos pueblas' regidas por los l i 
najes seculares de la villa; evo-
ear lugares donde comenzó a 
fOímarse la ciudad al borde de 
la bahía con sus fondeaderos 
de Las Naos y de los Mártires, 
refugio de bajeles de has anima
das de Barlovento; exhumar la 
estampa romántica de la fraga
ta ''Don Juan" en su última 
reGalaEda del periplo indiano, 
todo eso es de u nayer que to
davía los viejos corredores del 
Muelle guardan en la memoria, 
y es peredianismo puro. 

De la adversidad del fuego y 
el viento, nació esta ciudad de 
ahora tan limpia, porque los 
santanderinos de febrero de 
1941 se hicieron el tácito jura
mento de levantarla.nueva, no 
deteniéndose en la empresa de 

Santander se va tpanaformando, »• suéto en au apartencte es«nc*alm^fce e*terna, sino en 
otros muchos aspectos, de ti» qp» en grad» prtoctpai flgara su poííefa urbana. El Incremen
to dei tráfico de manera e«paepl en artertee prlnctpaies, y paraielamente ai desarrollo 
de las actividades, impuso i* rsQ/tomtfátŝ ^ y pOonU. en este acpeetq, y en «l 
de la limpieza y ei cuidado en i»® détaWes, donde más oerteranventoB so ofrece ai qtoserva-
dór la sensación de ttis&ipiina eiúdadana. Todo ello ha sido «i efecto de la rápida incorpo» 
ración de un concepto rcWKterno Jftistejnétrtie ai»recíado por todoo, ©orno »e revela en la pre

sente foto deá eomlenzo de la Avenida de Calvo Soteio. 

remozarla toda entera. 
Cuatro Caminos al Sardinero. 

Y los que la hemos visto « P O » 

cer día a día, testigos de la ése» 
menda gestación y de su alúa»-

González-Mesones y Díaz, 
a quien le fta correspon
dido regir IEÍ. ciudad en 
e! período más trans
cendente de su impulso 

urbanístico. 

Nuestra más afectuosa y 
sincera felicitación a la 
HOJA D E L LUNES al ce
lebrar sus bodas de plata; 
y al ser publicación edita
da por la Asociación de la 
Prensa santanderina, me 

todos s u s componentes 
que, día tras día, contribu
yen eficazmente, con espí
ritu entusiasta y valiosa 
colaboración, al engrande
cimiento de nuestra ciu
dad. 

A ellos principalmente, 
g con mi afectuoso saludo, 
se dediccm estas lineas que 
nos han solicitado, comol 
Alcalde y con motivo de 

que es evolución hacia lo 
mejor), incluso con dolor 
del desgarro de cosas que 
parecían inmutables e in
tocables: asi en la "ope
ración quirúrgica" practi
cada al Paseo de. Pereda, 
que incluso llegó a causar 
espanto a hs espíritus 
guardianes de la tradición 
local permanente; asU y 
valga asimismo el ejem-

tan fausto aniversario Ulplp, en la transformación 
del antiguo servicio tran
viario, pesadilla de todos, 
destrozador del pavimento 
y de los nervios. Sólo Dios 
y los que en el empeño pu
simos por1 imperativo del 
cargo las mejores apeten
cias de servir a la ciudad, 
sabemos la suma de in
quietudes y hasta sinsabo
res que la obra ha com
portado: pero todo se pue
de dar por bien empleado, 
si con ello se ha logrado 

de su número extraordi
nario. 

Nos ha deparado la Pro-
¡fidenoia la suerte de regir 
el Ayuntamiento en una 
etapa tal vez la más prie
ta de aconteceres santan
derinos. Quince años, casi, 
en el cargo, permiten a 
uno, limpios los ' ojos de 
pasión, ver el camino re
corrido en una perspecti
va de la que si bien no es
tamos del iodo desconten-

jjhsos de «un ayer m más allá 
de veinite aSoa. í^rque líasta ei 
suelo fue removido, viáctado en 
unos sitios, feiaantedo e» ©tres, 
ajwwipre. «a toasea de ía aHê xr 
ho^raontaáidad, íeccióB geoifté* 
trt ea que el mar, aid mismo, f n» 
ouieó a tos «¿bañistas que nos 
tvaearon eséa «iudad nueva, tan 
pulida, que «hora eonteihtpla-

E n etéas págtoas ge contiene 
so poce da k» que ei esfuerxo 

Santander bno ha realizado has* 
ta Segar a este 1960 que apare
ce como ia culminación de los 
sueños de siempre, desde qu« 
Santander es ciudad. E l caráo-
ter provinciano que nos dejó la 
transieíón de la época de Fere» 
da al nuevo siglo, se ha trans» 
formado en este de ahora, más 
universal, aunque el corazón d-
gpa latiendo con «4 mismo amor 

antiguo por nuestras cosas. 

tos, tampoco podemos de-yun beneficio para Sanian-
cir con sinceridad, que pie- ¡ der. 

Las dueades adquieren desdo e] aire un prestigio monum©n.a} difícil de comprender al ras de *a calle. Esta ssosaotón 
cobra caitegoria volando sobre Santander, que aparece compacta y ennoblecida por ia admirable perspectiva captada en esta 
fotografía ds Samot a ia que bien pudiéramos oaüfloar de dóoumento representativo del esfuerzo más poderoso beoho por 
ia ciudad en estas dea ditlmas décadas. Hadie podría advertir aquí Jo que fue antes de 1841, centrado ei recuerdo en la 
zona enteramente nueva,' que ha constituido un eficaz eetimulante para ttegar a la ciudad de 1060, porque de ella iwatíl* 

• > - - ^ •» J - • « J í a fisonomía urbana. ~~ ei ejemplo y en ella puede afirmarse que está contenido ei Impulso transformadop de toda 

»**00&*000**000<0000000**0*0*** lía realidad de ahora; así 
como también a la eficaz 
ayuda que constantemente 
hemos recibido de nues
tros Gobernadores civiles, 
teniendo la seguridad <¿< 
que no nos han de fattar 
en cuantas ocasiones nos 
sea necesaria. Seriamos in
justos si no hiciésemos re-

^7 í. ^ 

CI Sardinero es otra de las sorpresas de la afortunad^ renovación urbanística. Allí, durante 
estas dos últimas décadas se üan introducido modificaciones muy esenciales: una espiéndida 
pavimentación (que se inicia, sin soluciones de continuidad, en la Avenida de Calvo Sote-
Jo)? el modsrno alumbradoí la rsiorma en la Plaza de Italia; la da la AJameda de Cacho; 
la Plaza de las Brisas; la Avenida^de ios Castres; el Parque dei Doctor Qonzález ffteso-
«es. . . En todo sa ha llegado a depuraciones dei buen gustó, y ello abre ej camino a otras 
importantes reformas que aoaso no pase mucho tiempo sin que se lleven a la práotíea. con 

*• <jue «i Sardinel acabará de alcanzar ei gran empaque a que está destinado. 

jfue la hora del relevo, y 
como un colaborador más 
cuando la Jerarquía se sir
va devolvernos a nuestra 
condición del más humilde 
vecino que fuimos siem
pre, seguiremos poniendo 
nuestras más caras ilusio
nes en ei engrandecimien
to de Santander, sin tener 
otras ambiciones ni aspi-

| raciones que las de cum-
i plir este deber patriótico y 
serva' con el mayor entu
siasmo a la ciudad, como 

\ corresponde a todo monta-
1 ñés que se precie de serlo 
; qué Urna en lo intimo del 
'[ corazón ese gran amor, 
: esas grandes ilusiones so-
j bre el bienestar y la belle-
\za .de nuestra capital. 

Podemos proclamar con 
orgullo que Santander ha 
aportado caudales de en
tusiasmo y de realidades 
nagnificas en la tarea de 

reconstrucción nacional en 
estos años de paz de F r a n 
co, nuestro glorioso Cau
dillo, a quien Dios siga 
concediendo muchos años 
de vida para que pueda 
continuar su transcenden
te obra del resurgimiento 
de España y del bienes
tar de todos los españo
les. 

MANUEL GONZALEZ 

ÍESONES Y DIAZ 
calda da Sawtanda^ 

r m 
El archivo fotográfico de 

nuestro compañero «Sa-
mot» nos ha permitido ilus
trar estas páginas evoca
doras de un paso local que? 
los lectores agradecerán, de< 
seguro, porque avivarán sus I 

| recuerdos más entrañables 
de la ciudad desaparecida. 

Igualmente, las ilustra
ciones gráficas del Santan
der actual, y otros muchos 
aspectos recogidos aquí, son 
debidos a la cámara de 
nuestro querido compañero. 

Debemos, en esta ocasión, 
tener un recuerdo emocio
nado para aquel gran ar
tista y compañero en la 
Prensa, que se llamó Tomás 
Quintana, autor de muchos 
le esos documentos foto
gráficos que > cobran cada 
día que pasa mayor valor 

l histórico. Y, también, agra-
I decer la entusiasta colabo-
\ ración que nos ha prestado ¿ 
? don Alejandro Quintana. | 

bramlento, no acabaremos de 
comprender su espíritu. Todo lp 
nuevo es siemípre sorpraadente 
para advertir la síntesis. Tan 
y no "permite entornar Pos o|ós 
cerca y tan lejano ya el instante 
aquel de 1» liquidación del pa
sado, ni siquiera «os es permi
tido identificar uno solo de los 
rincones que tenían sonidos 

S I S T E M A N O V I S I M O D E 

| U M P l i Z Á D C R O P A A L A | 

V I S T A D E L C L I E N T E J 
-»».-Mrt'Éii VÉIIÍI 

LAS P i l U D á S MAS 

L I A N A 

S i L A S D E V O L V E R Á 

N U I V Á S 

P L A Z A P O R T I C 

R e p a r a c i ó n 

y gatos h i d r á u l i c o s 

P O N C t l 

Wil i i i f 
Tan debatida la oportunidad o improcedencia de situar en s» corazón urbano la Piaza PW* 
ticada (que oficia:rhente sigue danomloándoss \le Ve.'arde), "•s sin em5>argo y tal vez lo qu» 
más caracteriza ía pcoonstruocíon. Porque eso cuacirado enm ^ oado por la severa arquitec
tura eapaimia, ts como un remanso y una evocación do nucst a castouaní'a. La Píaza P«*l* 
cad^ ha sido una rép ioa al concepto íouaitarío del urbanismo moderno. En realidad la ci«-
dad necesitaba aiqo que fuesa distinto y al mismo tiempo bl̂ n ordenado entre el utBHartó-
mo de lo nuevo. Y aw fcstá ese estuche de piedra noble, con un historial magnífico: si q»^ 
le propincuan las Feetivalsa internacionales, por los cuaios le Htaza portioada «• 

Móo alié de las fren ter ao. 
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