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SE DICE OUE LOS SOVIETS 
A RECONOCER A 

LA IGLESIA 

P o r l a M a r i n a e s p a ñ o l a 
En la semana de la Virgen marinera E L DEBATE ha querido ofrecer a sus 

lectores un número extraordinario dedicado exclusivamente al mar, a las cosas 
y los hombres del mar, desde la Escuadra a los pesqueros y desde las playas 
a los t rasat lánt icos, sin olvidar recuerdos históricos que demuestren la aptitud 
navegante de la raza. Pero esto en segundo término, que hoy no queremos 
tanto sentir el peso de la Historia como atender a la realidad presente, base 
o, mejor aún, instrumento para forjar el porvenir. 

Una visión de conjunto de lo que el mar es y puede—debe—ser para Es
paña. Quizás sea desmesurada pretensión que, sin embargo, hemos acometido. 
Porque es una verdadera necesidad nacional que los españoles conozcan el mar, 
todo lo que de la actividad m a r í t i m a procede, toda la riqueza que allí existe 
y que, por desgracia, en mucha parte desaprovechamos, y los beneficios que 
de la Marina ha de obtener España , no sólo materiales, sino en rango y en 
dignidad internacional. Mas urge llevar a las inteligencias—lo decimos pensan
do en la Escuadra—la convicción de que en el mar tenemos mucho que defen
der. Cuando se conozca parecerá pequeño el esfuerzo en fomentarlo y escaso 
el sacrificio en preparar las armas de todas clases para protegerlo. 

La actividad mar í t ima se derrama como ninguna otra por todos los campos 
de la actividad humana. No se olvide que un buque, aun pequeño, es una ciu
dad y exige para su construcción el concurso de todas las artes. Por eso la aquélla. El cargo es tá vacante des-

Consentirán que se reúnan los pre
lados para elegir patriarca 

Tendencias cristianas en algún 
grupo comunista francés 

(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 20. — Hoy el "Journal dea 

Débats» publica una crónica de su co
rresponsal en Riga que confirma mis 
impresiones de Pa r í s . Parece que loa 
soviets se han decidido, al fin, a recono
cer la Iglesia rusa ortodoxa y a toU-
rar el que se reúna el conclave de Pre
lados para elegir el Metropolitano de 

El Nuncio presentó ayer una protesta en Berlín 
E N E S T A S E M A N A S E D E C I D I R A L A S U E R T E D E 

L O S " C A S C O S D E A C E R O " 

S e l ia prohib ido la Semana Religiosa de Munich 

riqueza que crea llega a rincones de la industria, insospechados para el pro
fano. E l "Queen Mary", inglés, da trabajo a cinco mi l hombres fuera del as
tillero, y muchos laboran a centenares de ki lómetros de la grada. Y cuando na
vegue será como otros muchos barcos de las naciones que se afanan sobre el 
mar, una aportación, un ingreso permanente en el conjunto de la economía, una 
ayuda continua a esa terrible balanza de pagos, preocupación de todos los m i 
nistros de Hacienda del mundo. 

Razonamientos parecidos habían de hacerse con otras actividades marí t i 
mas: con las conservas de pescado, con los barcos de carga Pero, desgra
ciadamente, todo eso se mueve hoy como al margen de la vida española. Haced 
el examen. ¿ N o es cierto que entre las profesiones la de marinero es quizás 
la más desatendida en este movimiento social, un poco vertiginoso a veces, de 
los úl t imos lustros? E l marinero y el campesino. ¡No se podía juzgar más 
cruelmente a un pueblo como E s p a ñ a que diciendo estas cosas! Y, sin embargo, 
son verdad, como es verdad que en alguna ciudad i r ^ r í t ima importante, donde i 

de 1925, año en que falleció el Prelado 
Tikhon. E l sucesor provisional fué de
portado a Siberia y en su fal ta es el 
Obispo Sergue quien desempeña la Me-
tropolitanía, hasta que pueda celebrarsf; 
la elección reglamentaria. 

Ya no cabe p e n s a r sean sólo 
móviles de política exterior los qu1? 
provocan la actual campaña de la Pren
sa francesa contra la política religiosa 
racista. La opinión se siente herida; és
tos como católicos: aquéllos como libe
rales; los de más allá como hijos de la 
tradición cultural de Occidente. No voy 
a insistir en copiar textos de protesta. 
Aunque la viveza de alguno de ellos 
llega a términos tan extraordinarios que 

¡merece ser transmitido. Un diario de la 
existe un Instituto, una Escuela de Industrias y una Escuela de Comercio, e n ^ . ^ de ^ Journar califica po, 
una ciudad que quizás tenga 80.000 habitantes, no existe Escuela náut ica . Peor ejemp]0i los manifiestos de Goebbels y 

BERLIN, 20.—El Nuncio apostólico 
ha presentado hoy al ministro de Nego
cios Extranjeros del Reich, una pro
testa contra la política del Gobierno 
del Reich sobre la cuestión rtligiosa. 

En la protesta se menciona principal
mente la cuestión de la aplicación de 
la ley de esterilización a personas ca
tólicas. 

N • * 
MUNICH, 20.—La Policía del Estado 

ha prohibido la celebración de la Sema
na Religiosa en Munich. 

personas; pero ner consideraciones de 
evitando todo error. 

El ministro subraya que los procesos 
deben celebrarse sin pérdida de tiempo 
para que los delitos sean castigados in
mediatamente. 

Los procuradores deben pedir penas 
que correspondan al concepto popular 
de la gravedad y del peligro de estos 
crímenes contra el pueblo. 

B E R L I N , 20.—El general Hermann 
Goering ha ordenado a la Policía se
creta que acuda mañana , domingo, a 
las iglesias, presagiando que haya po-

L O D E L 

» • » ¡sibles detenciones del clero protestante 
B E R L I N , 20. — El ministro de Jus- |y católico que no cumplan sus enérgl-

ticía del Reich ha comunicado la orden disposiciones referentes a que no 
del presidente del Consejo de Prusia, 
sobre prohibición del «catolicismo poli-
tico», a todos los procuradores gene
rales 

Esta comunicación va acompañada 
con instrucciones sobre la manera de 
proceder. E l ministro recomienda a las 
autoridades judiciales que colaboren 
con la Policía y la admiinstración, y 
procedan enérgicamente contra todo In
tento de catolicismo político que tienda 
a escindir la unión de la nación, sin te-

aún ; la poseía y la dejó morir. 
Y es tarea ociosa investigar las causas, sobre todo, establecer entre ellas 

la pr imacía . Caer íamos en un círculo vicioso y, por otra parte, no es esa nues
tra intención en el día de hoy. Lo que pretendemos—ya lo hemos dicho—es 
conseguir que los españoles atisben siquiera cuál es su deber y cuál deberla 
ser su destino en el mar. Que adquieran la convicción intima, razonada, firme 
y segura de que el mar es la base de su grandeza futura, que deben atender 
a las cosas marinas como algo esencial. 

Una necesidad y un deber. Pesan sobre los españoles siglos de historia tra
bada por rutas que ahora se convierten en sendas inexorables, marcadas todas 
en el Océano. Ahora m á s que nunca, porque ningún recelo puede enturbiar las 

que piensan que hay un Dios para los 
alemanes y otro para los negros." 

A l acentuarse en Alemania la cam
paña contra los cristianos y los mar-
xistas, estas tendencias han tomado in
creíble auge. Algunos jefes por móviles 
políticos. La masa y los medios intelec 
tuales marxistas, sin embargo, por con
vicción, andan estos días proponiendo 
la formación de un frente común que 
luche—como me dicen—por la defensa 

• de la civilización occidental, sin dispu-a experiencia de Rusia, se vienen apar- ta del cristianism0. 
tando m á s y más del incauto anecien-1 Hasta é 0 crece ega tendencia 
cahsmo. que hoy es patrimonio tan sólo. " L . H u m a n i t é " - s e g ú n ú ya he trans-
de las izquierdas españolas o mejicanas. m i t i do_ t r a t a con . ales reproches Ias 

Por otra parte, en Francia. Bélgica ytcondenas de los comunistas y las per-

Goering de "insolencia que bate todo.s 
los "records" de la mala educación". 
Pero todo eso es ya conocido. Lo que 
importa es resaltar un fenómeno inau
dito y que puede ser trascendental para 
la historia. Los marxistas, y especial
mente los comunistas, por la reflexión y 

relaciones, es preciso despejar para nuestros barcos y nuestros espíri tus el ca- quizá algún otro país, se viene exten-1 Secucíones contra los cristianos. Y en el 
mino del Atlánt ico. Pero no basta la claridad y la elevación del mensaje, ni |die"do la idea áe ^ cristianlsnrio,, <<Rote Fahne:t, (ei ó rgano ilegal de los 
los lazos del alma; hay que cuidar también al mensajero, que debe ser digno en^rincipto aC1S0VoS]^aÍn de i ? a T ? U S f]em&nes)' en su n?mero dg 

. ^ jierentes, en principio, a ias xormas ae,dia ^ COntiene un llamamiento para la 
de la prosapia que ostenta. r ^ x o ™ « t . r,n organ¡zación económica. "Tan católico| unión con los cristianos contra la t i ra 

Por toda clase de razones es preciso reconquistar el Océano. Mas esto no 
se consigue sólo con las Escuadras. Y aun las Escuadras no se construirán, no 
se man tend rán si tanto como el esfuerzo de los marinos y la destreza de ¡os 
constructores no vive en España una conciencia marinera, esa convicción a 
que antes nos hemos referido; mientras la vida de nuestra Marina, en todo lo 
que representa y lo que vale, continúe siendo el esfuerzo heroico de unos cuan
tos entusiastas aislados, para quienes el sacrificio es m á s amargo; porque ape
nas están seguros de que sea provechoso, pueden dudar de que sea admirado 
y deben temer que no se rá comprendido. 

s-? permi t i rá que desde el púlpito se cr i 
tique la política nazi. 

E l conde Von Helldorf, organizador 
de las primeras manifestaciones anti
semitas, ha sido designado jefe de la 
Policía de Berlín para suceder a Mag-
nus Von Levetzow, quien presentó la 
dimisión después que los policías bajo 
su mando detuvieron a varios miem
bros de tropas de Asalto en las mani
festaciones contra los judíos ocurridas 
el lunes en Kurfuerstendann. — United 
Press. 

La impresión en Viena 

V I E N A . 20.—La circular del general 
Goering ordenando la persecución de 
toda actividad política del clero u or
ganizaciones católicas en Prusia ha 
causado gran sensación. La opinión pre
dominante es que la lucha desencade
nada por el hitlerismo es tá dictada poi 
la necesidad de distraer la atención áe) 
malestar económico financiero y social 
en Alemania. 

Los "Cascos de Acero" 

Zarabanda de millones 

Un diario matutino, hablando sobre 
las posibles indemnizaciones a los gran
des de E s p a ñ a por las fincas que les han 
expropiado para la Reforma agraria, 
arma una verdadera zarabanda de mi
llones. Parte de un solo hecho cierto: 
que la Grandeza de España posee algo 
m á s de 500.000 hectáreas de tierra y 
que son noventa y nueve los propleta-
tarios de dicha enorme extensión. Y ahí 
empieza a hacer cálculos de millones y 
millones, sin duda, fiado en que los lec
tores los admi t i rán . 

Cuando se apruebe la reforma de la 
Reforma agraria ya hablaremos de las 
indemnizaciones de las fincas expropia
das a la Grandeza de España . Y verá el 
diario del bienio que no pueden ser 
tantos los millones, porque sus cálculos 
están hechos acaso quintuplicando la 
realidad. Además, se ha olvidado de de
cir a los que le leen que sólo una parte 
de esas fincas ha sido expropiada, y que 
muchas de ellas no lo serán nunca. 

En su momento lo veremos. 

No puede negarse 

es—dicen aquí en ciertos medios mar
xistas—el que cree que los medios de 
producción deben ser propiedad del Es-

nía espiritual del racismo. imadas en contra de la Liga de los 
Sin desconocer todo lo que hay en es- i «Cascos de Aceros, 

tas manifestaciones de peligroso, y aur. Se sa,be que el señor Se]dte es tá dis. 
tado como quien los desea objeto de ¡de rechazable, creo deber de cronista i puesto a aceptar la total disolución de 
la explotación privada. La moral, y por el informar sobre ellas. Acusan, en todo | la organización en todo el país y fun-

caso, una tendencia muy vigorosa y dirse en una nueva organización gene-
muestran al extremo a que puede con-1 ral, integrada por todos los veteranos 
ducir a los hombres la desesperación y l de guerra.—United Press, 
el deseo de defenderse.—BERMUDEZ' 

B E R L I N , 20.—El porvenir de la or
ganización de los «Cascos de Acero» 
se espera que sea decidido al finalizar 
esta semana. 

Se sabe que el jefe de la organiza
ción, Frank Seldte, irá a Berchtesga- ¡los elementos patronales para que no 
den. donde discut irá con el canciller ¡intenten, tomando pie de un resquicio 

¡Hitler las medidas recientemente to- formalista, dilatar a su personal el dis-

Se teme que algunas^ Empresas, sin
gularmente de Asturias, se resistan a 
conceder a sus obreros este verano las 
vacaciones anuales que la ley concede 
a los que hayan prestado sus servi
cios durante un año. 

Rescindidos—dicen—los contratos de 
trabajo a consecuencia de los sucesos 
revolucionarios de octubre, el cómputo 
de ese año ha de hacerse a par t i r de la 
fecha de los nuevos convenios, y en es
ta época todavía no se ha cumplido. 

Esta actitud ha producido justa que
ja del personal al que afecta el caso. 
Concretamente, el Sindicato Católico 
Minero de Moreda ha elevado su pro
testa al ministro del Trabajo. 

Si es Indudable que la ley exige la 
prestación del trabajo durante el año 
para tener derecho al permiso, y que 
desde octubre no ha transcurrido ese 
lapso de tiempo, no es menos evidente 
que la renovación de contratos no rom
pe la situación de hecho de la mayoría 
de los obreros, los cuales están pres
tando sus servicios con anterioridad al 
mes de octubre. 

Es de esperar que prevalezca la com
prensión y el sentido de justicia de 

m oe vmos 
Sólo votaron a favor de la propues

ta 189 diputados de los 222 
necesarios 

El Gobierno obtuvo quorum (229' 
votos contra 4) en la ley de 

Bonos oro 

tanto la misión de la Iglesia, termina 
en lo social. Y es aquí donde el deseo 
de justicia junta a Pío X I con nosotros. 
En cambio, j amás podrán coincidir los 
que creen en un Dios Supremo y los i CASETE. 
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En diez años podría cons

t ru i r España la flota que 
necesita, por Mateo MUle. 

Cádiz debiera ser el princi
pal foco de la actividad 
maritimo-mllitar Pág . 8 

Pese a la discusión de la 
postguerra, el submarino 
es un auxiliar insustituible, 
por Luis Carrero y A r t u 
ro Génova P^gs. 7-8 

La Aviación Naval, por 
Antonio Alvaro Osorio ... Pág. 9 

Nuestras grandes l íneas 
t rasat lánt icas Pág. 10 

E l carbón y la Marina ... Pág. 10 
La construcción naval, por 

G. A. Suances Pág. 11 
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Los deportes náuticos, por 

A. Marín P^gs. 13-14 
Marina de carga, por Juan 

B. Robert ^S- 15 
La Constructora Naval. Págs . 16-17 
La Compañía Española de 

Petróleos p á £ 
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Carloa Batalla Pág. 19 
Las industrias derivadas 

del mar, por el marqués 
de Valterra Pá« 

E l mar, recurso poderoso 
para conservar el equili
brio de la salud, por 
L. Palacios Pelletier ; 

La Marina española fué des
de el siglo X I I I el vehícu
lo de la civilización, por 
Julio Guillen 

Los enemigos del navegan
te, por Mateo Mille 

Casi todas las Compañías 
de Navegación pierden 
dinero, por Rotaccha. Págs . 25-26 

Cataluña, con su Libro del 
Consulado, sentó las ba
ses del Derecho Marítimo Pág. 27 
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por José Mar ía Pemán ... Pág. 28 

Crónica de sociedad Pág. 29 
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Italia ha protes tado en Addis Abeba Italia moviliza otras 
divisiones 
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Aventuras del Gato Félix 
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PROVINCIAS.—Se ha resuelto el con
flicto del hospital clínico de Barcelo
na, Ayer se Inauguró la •línea aerea 

Barcelona-Valencia (pág. 3). 
- -o— 

EXTRANJERO.—El Nuncio ha pre
sentado una protesta al Gobierno de 

Berl ín (pág. 1). 

Desea "lo que los grandes coloni
zadores ingleses y franceses 

obtuvieron" 

Veremos si Europa quiere renun
ciar a su obra de colonización 

Unas declaraciones del "Duce" 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

PARIS, 20.—«L'Echo de Paris» pu
blicará mañana una entrevista de su 
colaborador Kerill is con Mussolini, a 
quien el periodista encuentra tan enér
gico y tan dueño de sí como hace años, 
le dice: «Sobre el problema abisinio 
hay una cuestión previa. L a de si Eu
ropa se encuentra todavía capaz de su 
gloriosa obra colonizadora, o si la So
ciedad de las Naciones es tá para que 
negros y salvajes vengan a dir igir a 
los dirigentes. ¿ S e r á ese Parlamento 
—pregunta Mussolini—donde Europa 
sucumbirá bajo la ley del número y se
rá proclamada su decadencia?» 

Mussolini afirma que I tal ia es tá de
cidida a actuar. Ayer hemos moviliza
do dos nuevas divisiones. 

A los temores del periodista sobre 
las dificultades de una guerra en'una 
reglón análoga, pero tres veces más 
poblada y distante que el Marruecos 
francés, añade: «Sí, he reflexionado 
mucho sobre todo ello. Pero I ta l ia es
tá segura de poder imponer su volun-

L a L e g a c i ó n b r i t á n i c a en E t i o p i a h a rec ib ido u n 
m i l l ó n de sacos t e r r e r o s 

Asociaciones disueltas 

¡ B E R L I N , 20.—La Policía secreta del 
I Estado, actuando de acuerdo con la 
| C á m a r a de Cultura del Reich y con el 
comisario de Estado, señor Mickel, ha 
disuelto, a causa de los elementos hos
tiles al Estado que figuraban en ella, 
a las tres asociaciones siguientes: «Lo
gia internacional de ar t i s tas» , de Ber
lín; «Asociación Internacional de di
rectores de circos», de Berlín, y «Aso
ciación profesional de artistas alema
nes», de Berlín. 

E l órgano de las tres Asociaciones 
«Das P rogramm», ha sido suspendido. 

Especuladores condenados 

frute de la vacación, tan adecuada en 
estos meses estivales. Hemos dicho di
latar, porque, en último termino, no 
conseguirían otra cosa que aplazar has
ta el otoño las vacaciones que ahora 
se resisten a otorgar; hasta el otoño, 
cuando para muchos mineros salir al 
campo a disfrutarlas con holgura es co
sa imposible. 

(Crónica telefónica de nuestro corres
ponsal) 

ROMA, 20.—La Embajada italiana en 
Addis Abeba ha protestado ante el Go
bierno etiópico del discurso del empera
dor en el Parlamento abisinio. Las de
claraciones de Haile Selassié han sido, 
cuando menos, inoportunas. Y parece 
que han servido sólo para levantar un 
aire que favorece las velas italianas. 

Cuando el conflicto estaba apenas in i 
ciado, cuando sólo existían referencias 
y simples corrientes de s impa t í a situa
ban la opinión, la tendencia a la lástima, 
que siempre ha sido el buen fondo de la 
Humanidad, llevaba a compadecerse del 
pueblo etiope, desamparado, indefenso, 

obras de medio millón de soldados. En 
octubre tendrá I ta l ia un millón de hom
bres en filas en la Península. Sin em
bargo, Mussolini cree que "todavía go
zaremos en Europa de dos o tres años 
de tranquilidad relativa". E l "Duce" 
termina exponiendo un pensamiento de 
filosofía polít ica: "Para el estadista no 
es tá mal la formación intelectual. Lo 
decisivo, sin embargo, os la intuición". 

Hasta aquí el "Duce". Con estas de
claraciones y el discurso del Negus, apa
rece totalmente imposible una solución 
amistosa del problema. Y aunque Fran
cia no alienta, ni muchísimo menos, a 

tad». ° N o duda tampoco Mussolini de I I t a l i a a una aventura guerrera, y ha rá 

humilde. Pero el tiempo levantó páginas 
nuevas. Se supo que Et iopía estaba pro
vista de armas modernísimas, que ins
tructores extranjeros adiestraban sus 
tropas, que las gentes del país no se 
asombraban ya de un avión o una ame
tralladora. Luego la intervención ingle
sa, que combatió su propio ejemplo, se 
llevó enganchada la protesta interna
cional. 

Italia, segura de si misma, haciendo 
huellas de cada paso, sin buscar veri
cuetos, queda situada a los ojos del 
mundo en esa admirable linea de con
ducta, ein vacilaciones n i desmayos, que 
ha sido la política del "Duce". 

Abisinia no es ya aquel pobre país, 
sino un enemigo que justificaba todas 
las medidas militares italianas. Hoy se 
insiste desde los círculos ingreses en 
que va a celebrarse en Roma una re
unión i talofrancobritánica. Quienes la 
anuncian sospechan ya que es demasia
do tarde para que puedan conseguir na
da efectivo; pero es que, además, aquí, 
en Italia, se ignora que esa reunión va
ya a celebrarse. Esta misma noche di
ce, textualmente, "11 Giomale d'Italia" 
que "nada de cuanto se ha dicho sobre 
una próxima conferencia italofrancobri
tánica se sabe en el ambiente italiario". 

Hoy ya es más fácil levantar una no
ticia que negarla, porque todo es tá en 
lo posible. Pero las referencias que te-

aue su pueblo le siga. Para eso ha ve- | lo imposible por evitarla, si el conflic- nen30S son .de ^ ^ Pretendida re
nido i lustrándolo y educándolo sobre to estalla proc lamará su amistad con el | 
los grandes destinos de Italia y la ne-l pueblo italiano. Aparte las posibles com-
cesidad de sacrificarse para lograrlo. 
Reconoce que no se con ten ta rá con unas 
franjas de terrenos estériles. Desea las 
altas y fértiles regiones de Ablsinia; 
donde I tal ia pueda enviar a sus hijos 
para que obtengan trabajo y provecho. 

plicaciones en Europa preocupan aquí 
puntos concretos nada fáciles de resol
ver. Ta l es la cuestión del ferrocarril 
Dj ibut i a Addis Abbeba. Constituye éste, 
como se sabe, la única vía de aprovisio
namiento del exterior de Etiopía. Y es 

Desea para I ta l i a «lo que los grandes lógico que sea esa línea el principal 
colonizadores ingleses o los estadistas j objetivo de la aviación italiana. Mas 
franceses de la época imperial se pro
pusieron y obtuvieron para sus pue
blos». , , 

A ello el periodista francés asiente 
proclamando que ni Inglaterra, que Im
puso su soberanía al Egipto o a l Trans-
vaal, países más adelantados que Et io
pía, n i la Francia del imperio africano 
pueden decorosamente oponerse a los 
designios de Italia. 

Mussolini que es tá decidido, a lo que 
se ve, a conquistar el corazón de Et io
pía, no olvida, s egún afirma, "que el 
problema fundamental para su país es tá 
en la frontera aus t r íaca" . Y para pro
barlo cita "no palabras, sino hechos". 
En agosto se celebrarán en esas fron
teras, como es tá anunciado, las mani-

Francia ha de oponerse a su destruc
ción, porque se trata de capital suyo y 
de la vida de algunos cientos de sus sub
ditos en la explotación del ferrocarril 
colocado. 

El próblema en la Sociedad de las 
Naciones preocupa menos. Tratándose 
de ficciones jurídicas, ya se encontrará 
el medio de que I ta l ia no salga de Gi
nebra y hasta haga el papel de intere
sarse por la defensa del derecho. Ingla
terra, a su vez, no exigirá, según se 
cree aquí, otra cosa... aparte el que no 
le toquen a las fuentes del Nilo. 

A la hora en que telefoneo dáse, pues, 
por descontada la guerra en Africa y 
el acuerdo en Europa de los de Stre-
sa.—BERMUDEZ CAÑETE. 

quier modo, una conferencia a estas al
turas no creemos que hiciera variar mu
cho el rumbo de la política italiana. La 
declaración del secretario de la Socie
dad de Naciones, haciendo saber que no 
le incumbe a és ta nombrar un quinto 
árbi t ro que venga a recoger el fracaso 
de la fenecida Comisión, se acoge aquí 
muy favorablemente. Por otra parte, en 
el último "Boletín de la Sociedad de 
Naciones", que relata el conflicto ítalo-
etiópico, se puede advertir con toda cla
ridad las razones que asisten a los de
legados italianos para oponerse a la 
pretensión de marcar fronteras que in
tentaba la Comisión de arbitraje. Ve
mos, pues, a I ta l ia situada en un plano 
político que es una lección de sinceri
dad. Acaso demasiada sinceridad para 
la que requiere una situación como esta 
que vivimos.—Manuel GARCIA VISO
L A S . 

ROMA, 20.—Con respecto al discurso! 
del emperador de Abisinia, se declara, 
de fuente autorizada italiana, que dicho! 

B E R L I N , 20.—Dos corredores de una 
banda internacional de especuladores 
de divisas con su sede en Par ís , el fran
cés Zingle, de veintidós años, y el r u 
mano José Finkelsteln, de sesenta y 
seis, han sido condenados hoy por el 
Tribunal de Berlín, el primero a dos 
años y medio de trabajos forzados y 
3.000 marcos de multa, y el segundo a 
un año de la misma pena y 2.000 mar
cos. 

Más incidentes en Berlín 

PARIS, 20.—Comunican de Berl ín 
que ayer se han reproducido los inci
dentes de la Kurfuerstendamm ante el 
cinematógrafo en que se proyecta una 
película antisemita. 

Varios judíos han sido golpeados por 
el público, pues la Policía continúa in
terviniendo demasiado tarde. 

E l presidente de la Policía ha orde
nado a los vendedores de helados de 
raza judía que desde el 20 al 29 de 
julio cierren sus establecimientos a las 
siete de la tarde para evitar posibles 
desórdenes. 

iiiin!!»iii!niii»iíB!;w 
Con arreglo al artículo 31 de 
la ley de la Propiedad Inte
lectual y al artículo 18 de su 
Reglamento, E L DEBATE se 
reserva el derecho de repro
ducción de los artículos pu

blicados en este número. 

discurso ha provocado una situación 
grave. 

Se cree saber que el discurso, t a l co
mo ha sido pronunciado en lengua am
bara, es mucho más fuerte que el texto 
dado a la Prensa en la traducción fran
cesa. 

Sacos terreros 

LONDRES, 20.—La Legación de I n 
glaterra en Addis Abeba va a recibir un 
millón de sacos para arena, lo que hace 
suponer que la guerra en los circuios del 
Gobierno se considera inevitable. 
(Continúa esta información en cuarta 

plana.) 

E l p r e s e n t e n ú m e r o d e E L D E B A T E 

c o n s t a d e 3 3 p á g i n a s 

S u p r e c i o e s d e v e i n t i c i n c o c é n t i m o s 

Ambiente de sesión ardorosa y com
bativa. Ambiente que se despeja con 
rapidez para dar lugar a un debate en 
el que dominan los tonos tranquilos y 
en el que escuchamos algunos buenos 
discursos. E l Júp i t e r que en un prin
cipio desató el rayo fué el señor Iz
quierdo Jiménez, simpático y autóno
mo ejemplar de republicano histórico 
que combate al señor Azaña por creer
lo enemigo de la República. E l señor 
Izquierdo Jiménez es "republicano de 
siempre". E l señor Azaña "se aproxi
mó a la República muy cerca de su 
proclamación". 

Las izquierdas, aunque parezca ra
ro, no pueden sufrir al señor Izquier
do y cruzan con él unas cuantas pa
labras que no se perciben del todo, 
aunque bien se advierte que se trata 
de adjetivos. Por fortuna, media bas
tante espacio entre el señor Izquierdo 
J iménez y sus contradictores, y de aquí 
que el señor Diez Pastor sea deteni
do en una veloz carrera sobre el mu
llido escaño por veinte manos pacifica
doras. Con este motivo se produce un 
barullo enorme y desde la tribuna se 
divisa una masa humana, como si los 
diputados se dispusiesen a unos ejerci
cios al modo de los que han dado tan
ta fama a los "xiquets de Valls". Ade
más del señor Diez Pastor, se carac
teriza por su actitud agresiva el señor 
Just. Unas palabras del presidente, so
corrido por el altavoz, restablecen la 
calma y entramos en la parte seria de 
la discusión. 

La inaugura un discurso del señor 
Rcig, que lleva la voz de la Lliga Re-
glonalista. Buen discurso en cuanto a 
la forma. Claro en la exposición, no 
exento de energía y vivacidad. Intere
só profundamente a la Cámara . La te-

Espectáculos inmorales, sis es la misma que ya sostuvo en su 
día el señor Ventosa cuando se t r a t ó 
de la toma en consideración de la pro
puesta acusatoria. De una parte, la 
distinción entre la responsabilidad po
lítica y la exigible con arreglo al Có
digo penal. No hay elementos jurídicos 
para mantener la acusación. De otra, 
la C á m a r a que votó la amnis t ía no tie
ne autoridad moral para acusar poli
ticamente. Por últ imo, una apelación a 
la concordia. Aplauden al señor Reig 
la Lliga, las izquierdas y bastantes ra
dicales. 

Replican por la Comisión el señor A l -
varez Valdés y el señor Montas. E l 
primero hace historia del asunto, y ya 
metido en el terreno histórico incurre 
en el "lapsus" de llamar a l fiscal de 
la República "fiscal de Su Majestad". 
El segundo, en una intervención breve, 
acusa al señor Reig de producirse por 
móviles políticos, cosa que éste re
chaza. La Cámara empieza a sentir al
guna fatiga y el señor Alba dispone 
que se verifique la votación de quó-
rum para bonos ferroviarios. E l pro
yecto se aprueba definitivamente por 
229 votos contra. 4 y no hay lugar a 
que se vote el de Restricciones porque 
los tradicionalistas, que habían solici
tado el quórum, retiran la petición. 

Cobra nuevo interés el debate con la 
intervención del señor Barcia. Este pro
nuncia un discurso, breve e inesperado, 
y no decimos lo de inesperado por lo 
de breve. Se l imita a una apelación a 
la concordia. "Pensad en España . No 
nos desgarremos en luchas estériles". 
No es que renuncie a una defensa que 
dice haber hecho en la Comisión; es 
que quiere dejar planteado ante la Cá
mara el gran tema del Interés supremo 
del país. 

Ha llegado la hora del señor Mon
tas y la aprovecha muy bien. Hábil, 
sereno, feliz de palabra, viene a decir: 
¡Ah! Esa posición del señor Barcia, ¿se
ría la misma del señor Azaña si es
tuviese ah í? Esa generosidad y esa al
tura son del defensor, no del defendi
do. Pero nosotros no perseguimos a 
nadie, n i buscamos efectos políticos. Si 
los buscásemos votar íamos con el se
ñor Reig, y el señor Azaña saldría de 
aquí perdonado, no exculpado. Por eso 
mantenemos la acusación y esperamos 
que la mantengan los que presenciaron 
cómo el señor Azaña lanzaba insidias 
contra el señor Lerroux. Una gran ova
ción de la C. E. D . A . acoge este dis
curso. De los radicales aplauden los se
ñores Pé rez Madrigal, Mart ínez Moya 
y Roig Tbáñez. 

Tenía que llegar la intervención del 

En la reciente verbena del paseo del 
Prado se dieron por algunos días cier
tos espectáculos descaradamente in
morales. No hubieran tenido defensa ni 
disculpa en ningún sitio; pero mucho 
menos en plena vía pública y en esas 
fiestas populares a las que concurren 
niños y niñas. Un ciudadano hizo la 
denuncia a la Dirección General de Se
guridad y ese espectáculo, como era 
de esperar, desapareció del paseo del 
Prado. 

Pero desapareció de .allí para insta
larse en otra parte, en la verbena del 
Carmen exactamente. Los t í tulos han 
cambiado, pero las exhibiciones inmo
rales son las mismas. 

Se renueva, como es natural, la de
nuncia y, a pesar de ésta, el espectácu
lo sigue. ¿ E s que basta variar el ró
tulo a una barraca para burlar la ley? 
¿ E s que puede tolerarse en el distri
to de Chamber í lo que es intolerable 
en el paseo del Prado? 

Inamovilidad en Méjico a 
los funcionarios 

El presidente Cárdenas es tá pre
parando el proyecto 

MEJICO, 20.—De conformidad con el 
deseo del Presidente de la República, 
señor Cárdenas, el partido nacional-re
volucionario elabora en la actualidad 
un proyecto para que el servicio del 
Estado sea considerado como una pro
fesión regular. 

Este proyecto será sometido a la 
aprobación del Congreso, que se reuni
rá el primero de septiembre. 

Hasta ahora, todo cambio minlste-
|rial implica una renovación del Cuerpo 
de funcionarios. 

Contra Garrido 

VERACRUZ, 20.—Han llegado pro
cedentes de la capital m á s de un cen
tenar de estudiantes y ex soldados, que 
se dirigen al Estado de Tabasco para 
engrosar los grupos de oposición con
tra Garrido Cabañal . 

En este grupo de estudiantes van doa 
de los Estados Unidos.—United Press. 

Los maestros 

MEJICO, 20.—Las autoridades y los 
maestros del Estado de Méjico han lle
gado a un acuerdo, merced al cual loa 
maestros volverán al trabajo el lunes, 
dando por terminada la huelga.—Uni
ted Press. 

file:///lgerla


Domingo 21 de julio de 1935 (2) E L D E B A T E MADRID.—Aiío XXV.—Núm. 8.000 

pres'.cV-.u ' J3^ns»'_*5.. á u s palabras 
fueron serenas y medidas. E l señor Le-
rroux estima que la disciplina de los 
partidos no puede extenderse a cues
tiones de conciencia. Ya saben sus par
tidarios y amigos que el señor Azaña 
quiso envolverle en acusaciones. Si 
quieren que esas acusaciones se sus
tancien, o si piensan que no merece la 
pena, lo dirán con sus votos. 

ha causado a la República fué la deder-
ción del señor Azaña de aquellas nor
mas y principios de respeto a la demo
cracia. (El señor PRIMO DE RIVERA, 
dirigiéndose a las izquierdas, dice: ¡Qué 
suerte tenéis! Desde los bancos de las 
izquierdas le responden: Desde luepo.) 
Continúa el señor IZQUIERDO J IME
NEZ. (Entra el ministro de Agricultura.} 
Se conduele de que el señor Azaña con
tinúe en esa actitud despectiva para el 
Parlamento de que hace gala desde al
gún tiempo a esta parte. E l señor Azaña 

tituyentes ni siquiera me permitieron ve
n i r a defenderme. (Se produce otro es
cándalo.) 

E l señor REIG: Precisamente por eso 
su señoría ha venido después con mayor 
autoridad; pero no podemos reproducir, 
aunque sea a la inversa, loa casos pasa
dos. (Aplausos en las izquierdas, Lliga 
y cuatro o cinco diputados radicales.) 

L a Comisión 

¿Asunto político? Así parece enten-|ha debido de venir aquí a defenderse; 
su ausencia es una reincidencia más do 
esa posición de desprecio derlo el señor Goicoechea, que lleva su 

discurso a señalar una diferencia en
tre la actitud gallarda del señor Le-
rroux en el mes de marzo y la adopta
da en estos momentos, y asimismo una 
discrepancia entre los partidos que com
ponen la mayoría . Tiene algunas alu
siones hábiles y felices, dirigidas a la 
izquierda, en la que figuran como de
fensores del señor Añaza quienes le 
llamaban asesino. Invitado a dar nom
bres, da el del señor Marco Miranda, 
quien dice que ahora está convencido de 
que las órdenes de ametrallar en Ca
sas Viejas no partieron del Gobierno. 

Nuevamente habla el señor Lerroux. 
¿Quiere el señor Goicoecnea quebran
tar al Gobierno? Pues eso no es pa
triótico. ¿Alude a discrepancias? Pues 
no las hay. El Gobierno tiene conoci
miento previo de la actitud que cada 
uno de sus miembros adopta. 

El debate ha concluido. Se va a vo
tar por bolas. Novedad que atrae y re
gocija. E l señor Alba—previsor—ad
vierte que cada diputado puede coger 
dos bolas, una negra y otra blanca, 
para depositar la que guste. Y, sin du
da, su gran experiencia política le lle
va a advertir además que cada dipu
tado no puede echar más que una bola. 

Lentamente, y entre comentarios di
versos, van cayendo las bolitas. Hecho 
el escrutinio salen 189 bolas negras y 
68 blancas. Como el quóium para acu
sar es de 222, la acusación no prospe
ra. Terminado este debate se pasa al 
de reforma de la Reforma agraria. 
Consumen sendos y breves turnos los 
señores Maura (don Honorio) y Alcalá 
Espinosa. Pero ya los nervios no re
sisten a la fatiga y se suspende la se
sión, puestos todos de acuerdo. 

las institu 
cienes democráticas. 

La ausencia del señor Azaña es deli
berada para cotizar una posición polí
tica ante las masas, pues aunque con 
palabras dice no sor revolucionarlo, con 
los hechos demuestra que lo es, fomen
tando la revolución, que es el único pe
ligro serio para la República. Aquí el 
peligro monárquico no existe. (Algunos 
diputados de izquierda Interrumpen, y el 
señor PRIMO DE RIVERA dice que hay 
que ir al asunto.) 

Un alboroto 

El señor ALVAREZ VALDES, como 
presidente de la Comisión, explica que no 
se trata de una Iniciativa del Parlamen
to, sino—dice—del ñscal de S. M. (Gran
des risas y rumores prolongados. Los mo
nárquicos aplauden.) El señor ALVAREZ 
VALDES recuerda toda la ya conocida 
tramitación del asunto, mientras los dipu
tados conversan, por lo cual no se le oye. 

E l dictamen significa la convicción de 

Decae la obstrucción a la ley de Reforma agraria 
B a s t a r á n unas c u a t r o sesiones p a r a a p r o b a r l a . P a r a 
fines de la semana que empieza p o d r á n c e r r a r 
se las Cortes . U n a l ey p a r a conceder a u t o n o m í a 

a las Confederaciones H i d r o g r á f i c a s 

A U M E N T A N CADA VEZ MAS LAS CONSTRUCCIONES 

sectores de centro. La cuestión de ayer i truccíones, y ahora, con la exención 
nada dice en el conjunto de la labor | de tributos para veinte años y li 
política que viene realizándose, 

Desde primera hora se notó en los 
pasillos de la Cámara gran animación. 
Los diputados de la C. E. D. A. acudie
ron en masa; sólo faltaron seis o siete, 

que existe materia suficiente para for-lentre enfermos, retenidos en sus pro-

El señor IZQUIERDO JIMENEZ si
gue diciendo que hay un acta de acu
sación concreta y que no se puede abrir 
la puerta de la Impunidad a 'los que fi
guran como personalidades de la polí
tica y que son presuntos responsables, 
mientras se juzga en juicio sumarísimo 
a los pequeños delincuentes. (Los DI 
PUTADOS de izquierda promueven un 
ligero alboroto y hay algunas Interrup
ciones humorísticas.) Niega que el se
ñor Azaña personifique la República y 
afirma que en la etapa que precedió a la 
Implantación del régimen el señor Aza
ña no estuvo nunca en los sitios de peli
gro; es más, en alguna ocasión en que 
el peligro era mayor, sin duda, se me
tió debajo de la cama. E l señor JUST: 
Eso es una porquería. 

E l señor IZQUIERDO JIMENEZ In
siste y áiC2 que quien diga lo contrario 
es un inconsciente o un embustero. E l 
señor MARCO MIRANDA le interrum
pe airadamente, y el presidente le llama 
la atención. E l señor IZQUIERDO JI
MENEZ agrega que el señor Azaña, sin 
haber trabajado gran cosa por la Re
pública, llegó a tiempo de aprovecharse 
de su implantaolón (Rumores. Siguen 
las Interrupciones de las Izquierdas), e 
Insiste que es necesario abrir 

mular la acusación. El Gobierno ha pe: 
manecldo totalmente al margen de los 
trabajos de la Comisión. No se trata, por 
lo tanto, de una cuestión de Gabinete. 
Cada cual puede votar con arreglo a los 
dictados de su conciencia. Contesta al 
señor Reig diciendo que estos delitos no 
están comprendidos ni en el espíritu ni 
en la letra de la ley de Amnistía. Ade
más, aun cuando lo estuvieran, hay que 
tener en cuenta que, precisamente, la 
amnist ía supone un reconocimiento de 
que hubo delito, puesto que se aplica a 
quienes lo cometieron. 

E l señor Moutas 

la justicia para que el señor Azaña de-

Interviene el señor MOUTAS, también 
de la Comisión. Sostiene que no es exac
to que haya habido apasionamientos, j 
dice que esto puede atestiguarlo el señoi 
Barcia, que, al terminar la últ ima re 
unión de la Comisión, le dló las gracias 
por su proceder. Contesta a la afirma
ción del señor Relg de que los delitos 
de que se quiere acusar al señor Azaña 
no tienen relación con lo ocurrido en As
turias. Y dice que esa relación está de
mostrada por aquella nota de la Direc
ción General de Seguridad que aludía a 
las visitas del señor Azaña al señor Al
bornoz en Salinas. 

No se muestra conforme con lo dicho 
por el señor Relg, y cree que el señor 
Azaña influyó en el Consorcio de Indus
trias Militares, presionando desde su car
go para el cumplimiento de los contra

cauce alt08! y estima que esto exige la Interven-

La sesión 

muestre su pretendida inocencia y, ade
más, justifique sus acusaciones. (Formi
dable escándalo.) Ante nuevas interrup-
•ciones de las izquierdas el señor Izquier
do Jiménez les replica, y el señor DIEZ 
PASTOR le dice: Diríjase su señoría a 
la Cámara. El señor IZQUIERDO JIME
NEZ: ¿Dónde estaba su señoría, en Cá-

ción de los Tribunales. Dirigiéndose a la 
Lliga, les dice que él considera que no 
pueden participar de su criterio, porque 
están apartados del ambiente en que vi
ven todos los españoles. 

Los diputados de la Lliga protestan ai
radamente. E l señor MOUTAS les dice 
que su conducta es incomprensible. 

El señor MOUTAS prosigue su discur-
al Tribunal de Garantías, se contra

dice con lo que acaba de decir ahora res
pecto a la libertad de votar. Porque aquí 

, ci co-ino se trata sino de que funcione el me-
senoria es un farsante. E l señor DlEZlpír i tu del señor Azaña no permiten eso. |canismo que ha de entender en esas r 

Es persona de quien no se puede espe
rar el arrepentimiento. Contesta al señor 
Relg, dicléndole que la Cámara es la que 
insta y acusa ante el Tribunal de Garan-

E l señor REIG rectifica. 
E l señor ALBA dice que se va a pro

ceder a dos votaciones de quorum para 
dar un descanso a la Cámara. 

La ley autorizando a las Empresas fe-

ceres. durante la época revolucionaria? ¡so, y coincide con el criterio que hoy día 
Su señoría no era entonces republicano. | fiota en el ambiente de llegar a una con-

El señor DIEZ PASTOR replica, y el vivencia de todos los sectores políticos: 
senor_IZQUIERDO JIMENEZ le dice: pero considera que el carácter y el es-
Su señoría es un farsante. El señor DIEZ1—'-'*" J-' ——-• 

I PASTOR emprende una carrera por cn-
A las cuatro y veinticinco dló comlen-ltre los escaños, dirigiéndose hacia el se-

zo la sesión, bajo la presidencia del so- ñor Izquierdo Jiménez, al parecer, con 
ñor Alba. Hay gran número de diputa- ánimo de agredirle. Numerosos diputa-
dos La minoría de Acción Popular ocu- dos intervienen para evitarlo. E! señor tías. 
pa totalmente sus escaños. En las tn - DIEZ PASTOR, (haciendo bocina con las ^1 
bunas "un lleno". manos alrededor de la boca): ¡Tonto, qu-'iuni 

Se aprueban definitivamente los si-,tonto! E l señor IZQUIERDO JIMENEZ 
guientes asuntos: Concesión del empleo coge el vaso del agua para arrojárselo 
de comandante al capitán de la Guardia 1*1 señor Diez Pastor. Lo evitan varios 
civil don José Alonso Nart. Otro facul-1 o'PUt^os, entre ellos el señor Raiz 
tando al Patronato de la Obra P ía de!A19nso. que al Intervenir choca con los 
Jeru^alcn para la venta del terreno quelfmM-es jus t y Marco Miranda. Se pro-
Espana posee en Haiffa (Palestina) y !a |^ce ^ nuevo incidente entre estos tres de i ^n,nPnap?^Q bon°s Por ^ 
adíoisición de otro de Jerusalén; nü¿ re-Imputados, que inten an p e d i r s e Los ^ 50 ^'"ones queda aprobada por 229 
la'ivr, a la desecación de la la^ui a deidemas lo evitan, y el señor ALBA, por vo^9s co"traJ4-
La" Nava ' P a l t ^ ^ de los altavoces, después de gran-1 B t o sobrado 29 votos para el quórum. 
p J r ^ N . o ^ a r t i c u l o U c o * deTa de 27 * V f f i ^ T v T ^ ™ f 0rf - , T a ^ e ü c l ó n En Z & T U ^ 
íío ^í«íQv.,k^ iq^4 E ' señor ALBA llama la atención al iia Pe"clon-J^n total. 44. 
' ^ ' a b ^ l f s e s f o n , estaba en el ban- . P * « ter-L E l , CONDE DE RODEZNO retira la 
co azul el ministro de Marina, y duran
te la lectura del acta entraron el jefe del 
Gobierno y el ministro de Comunicacio
nes 

La acusación contra Azaña 

Aprobados definitivamente dichos asun
tos, se pone a discusión el dictamen de 
la Comisión de los Veintiuno, acusatoria 
contra los señores Azaña y Casares Qui-
roga. 

El presidente de la Comisión, señor 
ALVAREZ VALDES, hace algunas acla
raciones al dictamen de la Comisión. 

El señor IZQUIERDO JIMENEZ con
sume un turno en pro del dictamen. Dice 
que él no siente animadversión contra 
el señor Azaña, pues ha llegado, inclu
so, a admirar en algunos tiempos al ex 
presidente ¿el Consejo, a pesar de que 
se acercó a la República poco antes de 
que ésta se proclamase. Como republl 
cano histórico, se siente defraudado de 
que, por la política seguida por los Go
biernos que él presidió, se malograse ei 

vinclas, y alguno que se hallaba en el 
extranjero. También, en buena propor
ción, acudieron los diputados agrarios 
y monárquicos de las dos ramas y va
rios liberales demócra tas e independien
tes. Se notaba en cambio, a primera 
hora, ausencia casi absoluta de radica
les. Después acudieron en buen núme
ro; pero se supo que su presencia no 
har ía alterar el resultado de la vota
ción sobre el alijo de armas, porque 
votar ían divididos. 

La votación 

más significados del partido, deposita 
ron bolas blancas. 

Puede calcularse que votaron por la 
acusación 105 de la C. E. D. A., vein
titantos agrarios, otros tantos monár
quicos ( alguno más, quizá) de las dos 
ramas, siete liberales demócra tas y 
otros tantos independientes; el resto, 
hasta 189, radicales. Constitucional y 
reglamentario era preciso reunir un nú 
mero de bolas negras igual a la mi
tad m á s uno de los diputados en ejer
cicio. 

"Anuncios incumplidos" 

Decae la obstrucción 

En todo se ha cumplido lo que ayei 
podía preverse y anunciamos en nues
tra impresión política. Seguirá la labor 
de las Cortes por los cauces que Indica
mos en ella, La obstrucción a la ley de 
Reforma de la Reforma Agraria parece 
que decae, y se calcula que bas t a rán 
tres o cuatro sesiones para acabar, En 

¡cuanto a la ley Electoral aumentan las 
posibilidades de un acuerdo, sin que na
da pueda preverse. 

El señor Lucia calculaba que a fines 
de semana e s t a r á todo concluido y po
drán cerrarse las Cortes. 

Los grupos de derecha votaron com
pacta y unánimemente. Los radicales 
depositaron probablemente más bolaa 
blancas (contra la acusación) que ne
gras (a favor). E l señor Lerroux do 
quiso obligar en este asunto a sus di
putados; pero él Inició claramente su 
orientación y los diputados que esta
ban a su lado pudieron ver como depo
sitaba en la urna, pues no tuvo interés 
en ocultarlo, la bola negra. Lo mismo 
hicieron otros diputados radicales, pro
bablemente en número menor de veinte. 
El resto, y en especial los ex ministroá 

comendado lo que cada cual haya de vo
tar. (Aplausos.) 

Renovación Española 

Interviene el señor Goicoechea. Aquí 
solo estamos tratando de un t rámite 
constitucional establecido precisamente 
para que sirva de garant ía a los acusa
dos. Por tratarse de los señores Azaña 
y Casares Quiroga, este asunto ha teni
do que venir a la Asamblea deliberante 

El resultado de la votación fué muy 
comentado en los pasillos. Se recorda
ba que un político que, sin ser de iz
quierda, suele estar enterado de los 
propósitos de ésta, habló la víspera de 
que el señor Azaña anunciar ía en una 
nota que si la Cámara quería acusar 
y faltaban votos dar ía los suyos. Es
ta actitud de tanta gallardía no ha te
nido confirmación. 

En los pasillos varios diputados po
pulares agrarios señalaban que si el 
propio señor Azaña hubiera deposita 
do bola negra hubiera tenido un goi' 
to de gal lardía de resonancia y hubie
ra demostrado que él es el m á s inte
resado en que todo se esclarezca. Ese 
debía haber sido su gesto, señalaba 
el señor Giménez Fernández. Y un di
putado de Unión - Republicana indicaba 
que la figura del jefe izquierdista em
pezaría a decaer. 

Los diputados de izquierda al oír la^ 
manifestaciones de ese tenor de los se
ñores Mar t ín Artajo y Fernández He-
redla replicaron que tal habr ía hecho 
de no tratarse de un Tribunal tan po
lítico como el de Garant ías y en el que 

para ser discutido con serenidad. Lo que iaq riPr^nhao f i ^ - T / 
el señor Lerroux afirmó en ocasión I n - ^ ífrecha5 tienen S^an fuerza, 
tenor diciendo que este asunto tiene que| e n*0 no tiene nadie la culpa, 

comentó el subsecretario de la Gober
nación, m á s que el propio señor Aza 
ña. Las Constituyentes hicieron un T r i 
bunal político. 

Algunos diputados señalaron a los ponsabilidades. No se trata de que n o s - L ^ ? ' , 1 " ^ a a o s 
otros fallemos, Y hay que recordar tam- ^ ^ a l e s que aunque eran libres de vo-
bién que en esas responsabilidades es- 10 <3ue quisieran, era lógico que hu-
tán incursos el señor Echevarrieta yjbieran seguido el ejemplo del señor Le-
otros que no están amparados por el fue-)rroux' 
ro parlamentario. Comprendo algunas ve-' 
ees las vacilaciones de criterio, pero me 
ha sorprendido hace unos momentos ver 
gesticular en los bancos de la izquierda 

mine,_pues ya está fuera del reglamento. ¡ P ^ o ' ó n de quórum para la ley 'de Res-
El señor IZQUIERDO JIMENEZ se la
menta de las Interrupciones. Termina di
ciendo que si la República no es una 
ficción, se debe dejar el camino libre a 
los Tribunales de Justicia para que fa
llen. El señor ALBA anuncia ha acaba
do el turno de totalidad, y se pasa a 
discutir los votos particulares. 

La Lliga 

espíritu y la trayectoria de ella. (Entran 
los ministros de la Guerra y de la Go
bernación.) Hay quien dice, añade, que 
con este debate se ensalza y glorifica la 
figura del señor Azaña. 

No lo niega, pero si esto es así, el se 
ño r Azaña ensalzó y glorificó el movi
miento del 10 de agosto, a consecuencia 
de la represalia que el Gobierno que pre
sidía adoptó contra los que participaron 
o se suponía que participaron en aquel 
movimiento. El mayor perjuicio que se 
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El señor REIG, de la Lliga, defiende 
uno, en el que dice que no procede for
mular acusación contra los señores Aza 
ñ a y Casares Quiroga. Se refiere a los 
artículos 91 y 92 de la Constitución, es
pecialmente al primero. Dice que en es
te orden se ha podido plantear un de
bate sobre la actuación de los Gobiernos 
que presidió Azaña, pero, al equivocarse 
el camino, se ha caído de lleno en el 
artículo 92 de la Constitución. Estima 
que para tachar a un gobernante espa
ñol de malversación de caudales públl 
eos, la base en que se apoye la acusa
ción ha de ser muy firme. Dice que este 
caso es especial y que en cuanto se 
apruebe el dictamen la Cámara se con
vierte en fiscal; por tanto, es necesario 
que el Parlamento se dé perfecta cuen
ta de la importancia del acto que rea
liza. 

Refiriéndose a los contratos del Con
sorcio de Industrias Militares, reconoce 
que quizá no hubiesen existido sin la 
presión del señor Azaña. 

Para acusar al señor Azaña seria ne
cesario que hubiera un principio de prue
ba y no una suposición, como se despren
de del dictamen, puesto que de él no ae 
puede sacar la consecuencia Indestructi
ble de que el señor Azaña conocía el 
subterfugio de los contratos, y que éstos 
tenían una finalidad distinta a la que en 
el cuerpo de ellos se especificaba. En el 
sumario no existe nada que aclare este 
extremo, y como no hay pruebas termi
nantes, él tiene que creer que la presión 
no existía. Pregunta a la Cámara si ha 
pensado en la graveddad de mantenei 
la acusación de un ex ministro de la Re
pública ante el más alto Tribunal de la 
nación, basándose solamente en el juicio 
de unos subordinados de la personalidad 
acusada. (Rumores.) 

El señor R E I G pregunta si hay quien 
pueda hacer la disección de si esas in
versiones de fondos hechas por el señoi 
Azaña están bien o mal. E l haber entre
gado esas cantidades a oficiales republi
canos portugueses puede ser un delito 
político, pero no otra cosa. (Rumores.) 

Hay que pensarlo mucho antes de acor
dar una acusación, habiendo concedido 
una amnist ía que forzosamente habría de 
alcanzar a estos acusados. 

El señor REIG continúa diciendo que 
el Ideal de pacificación no lo sintió el 
señor Azaña cuando gobernó; pero, ¿por
que él haya procedido as í no vamos nos
otros a rectificar esos procedimientos? 
¿ E s que no nos dice nada, por ejemplo, 
el caso del señor Alba, perseguido por la 
Dictadura; el caso del señor Calvo So-
telo, acusado por las Constituyentes? 

El señor COMIN: ¿Me permite su se
ñoría una pregunta? (Protestas de las 
izquierdas.) 

El señor ALBA llama al orden al se
ñor Comín. 

E l señor COMIN: Es que tengo deseo 
de hacer una pregunta. (Otro alboroto.) 

El señor REIG alude otra vez al caso 
del señor Calvo Sotelo y a la persecu
ción de que fué objeto. 

El señor CALVO SOTELO: Perseguido 
Injustamente. 

El señor R E I G : Sí, claro está, perse
guido injustamente, según sus señorías, 
pero no en el concepto de los que le 
persiguieron. ¿Vamop a repetir ahora el 
caso? 

E l señor CALVO SOTELO: Las Cons-

que es aprobada. definitiva-trlcclones. 
mente. 

Continúa el debate sobre el acta de 
acusación. El señor LANDABURU, na
cionalista vasco, defiende un voto par
ticular en contra. La Comisión lo re
chaza 

E l señor BARCIA dice que si este pro
ceso se resuelve solamente con una mira 
política, se causará un daño irreparable 
a las Instituciones de la nación. E l se
ñor MOUTAS. de la CEDA, por la Comi
sión, dice que ante las palabras del se
ñor Barcia se pregunta extrañado cómo 
es posible que éstas, llenas de un deseo 
de armonía, puedan salir de los mismos 
bancos desde los cuales se dijeron por el 
señor Azaña en aquel largo discurso de 
cinco horas acusaciones tan graves con
tra personalidades de la República. E l 
señor Barcia no ha entrado en el fondo 
del mismo. Sabe que de eso no debe ha
blar. Pero yo le digo que sostenemos la 
acusación porque lo creemos de concien
cia. De la suerte del dictamen no me 
hago grandes Ilusiones. De todos modos, 
debemos esperar que la Cámara se ma
nifieste de manera eficaz para que éste 
siga el cauce marcado por la justicia: 
para que este dictamen siga ese cauce 
aquí estamos nosotros los hombres de 
la CEDA, todos como uno solo, a l to
que de clarín de la conciencia. Yo re
cuerdo aquellas palabras del señor Le
rroux que, contestando al señor Azaña, 
decía que, por su parte, no solamente 
podría hacer o dejar de hacer en esta 
cuestión, sino que venía obligado a pro
curar que siguiera adelante el asunto 
para poder demostrar fuera de aqui. an
te un Tribunal libre de pasiones polí
ticas, la inocencia de cada uno. Pero 
¿y la minoría radical? A pesar de algu
nas ausencias no puedo creer que esta 
minoría haga dejación de su deber. 
(Grandes aplausos en la mayoría, inclu
so de los radicales y de los monárqui
cos.) 

E l señor BARCIA rectifica. 
E l jefe del Gobierno 

en defensa del señor Azaña a algún di- | 
putado que en las Constituyentes le ca
lificó de asesino. Algunos DIPUTADOS 
DE IZQUIERDAS: Nombres, nombres. 
El señor GOICOECHEA: Véase el "Dia
rlo de Sesiones" del 2 de marzo de 1933. 
Allí se verá que uno de estos diputados 
decía al señor Azaña: 

"Su señoría al disponer que no hubie
ra heridos ni prisioneros ordenó cometer 
asesinatos". Y ese diputado era el señor 
Marco Miranda (Grandes risas.), y, sin 
embargo, el señor Marco Miranda que
ría lanzarse o se ha lanzado contra el 
señor Izquierdo Jiménez, en defensa del 
señor Azaña. Nosotros no acusamos al 
señor Azaña de malversación de fondos, 
pero si de desviación de poder, puesto 
que empleó aquellos fondos en fines dis
tintos de los requeridos por el Interés 
público. 

El señor MARCO MIRANDA, de Unión 
Republicana, contesta brevemente al se
ñor Goicoechea. 

El señor LERROUX también rectifica. 
Su señoría, señor Goicoechea, ha cum
plido con su deber, como yo con el mío. 
¿Qué desea su señoría? ¿Abrir la mayor 
diferencia entre el núcleo gobernante? 
Pues sepa que lo que yo he dicho es lo 
que debía de decir desde esta cabecera j 
del banco azul y en representación del 
Gobierno. 

Queda desechado el voto particular del 
señor Barcia, y se pasa a votar, por bo
las, el dictamen. 

La votación 

Discusión de una política 

Las derechas gobernantes señalaban, 
que la votación demostraba que las 
derechas, para hacer obra práct ica, no 
tienen votos suficientes y que ha sido 
indispensable unirse al centro, lo que 
ha permitido resultados Innegables en 
todos los órdenes—espiri tual y mate
rial—y que vaya restableciéndose la 

L a sesión del martes 

El programa para el martes es el si
guiente: 

A primera hora, breves intervencio
nes. A continuación, el proyecto de ley 
de conversión de Deuda, y después, ha^-
ta que termine la sesión, Reforma agra
ria. 

Un periodista preguntó al señor A l 
ba si creía se iría pronto al cierre de 
las Cortes, y contestó que estimaba que 
quizá fuera en esta semana. 

También se le preguntó si se reuni
ría el martes con los jefes de minoria 
no gubernamentales, y respondió: 

—Yo preferirla el que alguien traje
se una fórmula escrita. Si así no fue
ra, los ci tar ía para el día siguiente. Se 
había pensado que se procediese a la 
votación de la totalidad, y es posible que 
de esta discusión se apuntase y pudie
se salir la fórmula deseada por todos. 

El señor O'Shea, que actuaba de pre
sidente de la minoría independiente, ma
nifestó que la intervención del señor Iz-

cia.s gratuitas, el aumento es aún ma
yor. 

A l referirse ai paro en las cuencas 
mineras, dijo que en algunas el pro
blema reviste iriportancia, especialmen
te en aquellas donde los yacimientos 
están muy profundos, cuya extracción 
resulta costosísima y no se puede com
petir con el extranjero. Dijo, por últi
mo, que esta clase de paro se remedia
ría en parte con la aprobación del pro
yecto de ley sobre combustible líquido y 
el de repoblación forestal. 

Las Confederaciones 

hidrográficas 

En el ministerio de Obras públicas 
facilitaron la nota siguiente: 

"La versión que la Prensa ha publi
cado de las palabras pronunciadas por 
el ministro de Obras públicas en la se
sión parlamentarla del 19 del corrien
te es, necesariamente, sumaria e in
completa. Y en materia tan importan
te y compleja, esas vaguedades han 
suscitado entre los elementos directivos 
de las Confederaciones Hidrográficas 
inquietudes que, llegadas al conocimien
to del ministro, conviene desvanecer. 

Refiriéndonos al texto del "Diario de 
Sesiones del Congreso" aclaramos esas 
palabras diciendo que el tema del ré
gimen de las Confederaciones, como Ca
ja especial, fué tratado en dos Consejos 
de ministros, en los que el de Obras pú
blicas afirmó—como en la Cámara— 
que estos organismos no pueden con
fundirse con otras Juntas o consorcios 
que, percibiendo recursos por arbitrios 
directos o aminoración de ingresos los 
invierten sin intervención de la Hacien
da pública. 

Las Confederaciones llegarán a po
seer recursos propios y, además de es
tar Intervenidas por Hacienda en los 
libramientos, la gestión y la dación de 

el de la minoría. 

Nueva Sociedad inmobiliaria 

El ministro de Trabajo dijo que al 
amparo de la ley del Paro obrero se 
había constituido una nueva Sociedad 
inmobiliaria, que piensa destinar inme
diatamente millón y medio de pesetas 
para construcciones en Madrid. 

Agregó el señor Salmón que esta se
mana se había constituido el Patrona
to de Socorro al Paro, y expresó su 
satisfacción por el trabajo que este Pa
tronato realiza. Se refirió luego a la 
forma en que se piensa organizar la 
propaganda para las aportaciones vo
luntarias de entidades y particulares, 
rué se h a r á especialmente en los me
ses en que el paro es más agudo. A 
este objeto se h a r á propaganda a base 
de conferencias, carteles y gestiones 
directas, y por los «legionarios del pa
ro» se r ecauda rá en los sitios en que 
se percibe dinero. 

Aumentan las construcciones 

Se most ró optimista por las obras y 
, construcciones que se abren en Madrid, 

prosperidad de país, de lo que dan tes - Icón las que se amino ra rá el paro. So-
timonio la Bolsa y el aumento de la 
construcción, La votación indica—agre
gaban tales diputados—que nada útil 
se hubiera hecho sin la unión con los 
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precisamente quienes — utilizando las 
obras—pagarán especialmente el 60 por 
100 del costo. No es el inomento actual 
propicio para intercalar con la ley de 
Autorizaciones para restringir gastos 
del Estado la que Obras públicas ha 
de presentar un día legalizando la si
tuación de las Confederaciones; pero el 
Gobierno ha reconocido que tales orga
nismos son convenientes, que deben ser 
consolidados por ley, que su adminis
tración necesita libertad y autonomía 
bien intervenidas por Hacienda, y el mi
nistro de Obras públicas contrae el com
promiso de traducir esas normas en un 
proyecto de ley, que presentará a las 
Cortes en el momento en que la de Con
tabilidad sea reformada, o, en todo ca
so, no m á s que en la próxima reunión de 
Cortes. 

Por lo demás, en la actual se logró 
ya llevar a la de Restricciones la fle
xibilidad necesaria para que el régimen 
de las Confederaciones no se vea obs
truido p o r prejuicios administrativos 
que, exagerados, son dañosos." 

A G U A V 1 S N Ü 
I D E A L PARA E L CUTIS 

En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 

Ocre y Bronceado. 

bre este particular dijo que ya antes 
de aprobarse la ley de Paro forzoso se 
percibía un aumento del 25 por 100 en 
las peticiones de licencias para cons-
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E l señor LERROUX comienza dicien
do que el Gobierno ha cumplido el com
promiso de que no se terminara esta 
etapa parlamentaria sin que fuera dis
cutido este asunto. Decía bien el señor 
presidente de la Comisión cuando afir
mó que el Gobierno ha permanecido 
completamente al margen de sus traba
jos. Y decía asimismo bien el señor Mou
tas. Conviene que se abra cauce para 
que ante el Tribunal competente prue
ben los Inculpados la sinrazón de las 
acusaciones. N i aun cuando las pasio
nes desbordadas pedían severidad en la 
represión, intervino el Gobierno, no ya 
cerca de los jueces ni siquiera cerca de 
las autoridades gubernativas. ¿Cuál es, 
por tanto, nuestra posición en este mo
mento? El señor Azaña, a l hablar en la 
Cámara , hizo contra mí acusaciones, se
gún las cuales me consideraba respon
sable de aquello mismo de que a él se 
le acusaba? ¿Fué un simple recurso dia
léctico? No, porque aquello mismo lo ha 
repetido después en actos públicos. Y 
si esas responsabilidades no pueden ser 
por otra cosa que por aquello mismo cíe 
que a él se le acusa, ¿no comprende el se
ñor Barcia que hay en ello una confesión 
de su propia culpa? E l Gobierno desea 
que el señor Azaña tenga ocasión de des
vanecer las acusaciones. Nosotros abri
mos cauce para la actuación de otro t r i 
bunal con la esperanza de que ese tribu
nal halle circunstancias modificativas 
que atenúen la responsabilidad de los 
acusados. La cuestión está ya resuella, 
sin duda, en la conciencia nacional. Es, 
en efecto, una cuestión de conciencia quo 
no puede ser sometida a la disciplina 
de los partidos políticos. E l mío sabe que 
el Sr. Azaña me ha acusado; si entiende 
que es necesario esclarecer esas acusa
ciones vo ta rá en favor de la aprobación 
del acta que se discute; si entiende quo 
no merece la pena de tomarlas en con
sideración, y que sólo deben ser estima 
das como un recurso dialéctico, votará 
en consecuencia. 

El señor ALBA anuncia a los diputa
dos que el que vote bolas negras signi
ficará apoyo a la proposición de acusa
ción, y las blancas en contra de ésta. 
Cada diputado podrá coger la bola que 
le plazca, y, para mayor garan t ía del se
creto del voto, podrá coger dos bolas, 
una blanca y otra negra, y luego votar 
la que quiera; bien entendido que no ha 
de echar más que una bola. (Risas.) 

Los diputados y ministros se mezclan 
agrupados alrededor de la mesa de ta
quígrafos, donde se han colocado doa 
grandes bandejas conteniendo esas bolas. 
A continuación desfilan ante la presiden
cia de la Mesa, y van depositando la bo
la en un recipiente cerrado a propósito 

Los dos últimos diputados en votar son 
Bello Trompeta y Primo do Rivera. Vota 
la Mesa, y principia el escrutinio, que 
da como resultado 189 bolas negras con
tra 67 bolas blancas. Han tomado parte 
en la votación 256 diputados. Según el 
Reglamento, para que la acusación pros
pere hace falta la mitad m á s uno de los 
diputados que componen la Cámara . Co
mo el número de éstos son 442, haría 
falta para prosperar la acusación 222 en 
pro; siendo, por lo tanto, nula esta vo
tación, y queda desechada la proposición 
acusatoria. 

La reforma de la Refor-

y a v a n z a l a e s t a c i ó n 

M a y o r e s b a j a s a ú n 

B A J A S D E L 2 0 A L 5 0 P O R 1 0 0 

raa agraria 

A continuación, el señor A L B A anun
cia que empieza la Reforma de la Refor
ma Agraria, y se concede la palabra al 
señor Daza. 

E l señor MAURA (don Honorio) in
terviene brevemente y dice que le parece 
excelente la idea de hacer pequeños pro
pietarios, pero con la Reforma agraria 
sólo se puede hacer política. Pide que 
al crear nuevos propietarios se proceda 
con espíritu de justicia. 

E l señor RODRIGUEZ JURADO tra
ta del despojo que se hizo a los grandes 
de España. Después pasa a ocuparse a 
grandes rasgos del dictamen. 

E l PRESIDENTE (señor Giménez Fer
nández) concede la palabra al señor Del 
Río, pero se le guarda el turno para la 
próxima sesión. 

Interviene e! señor ALCALA ESPI
NOSA. 

A continuación el PRESIDENTE con
cede la palabra a l señor Daza, pero el 
señor Martínez Barrio pide lectura de un 
articulo del Reglamento y ruega se le
vante la sesión. 

E l señor GIMENEZ FERNANDEZ di
ce que puede continuar és ta hasta las 
nueve y media. E n vista del vehemente 
deseo de discutir esta ley, no quisiera 
hurtar ningún tiempo posible de discu
sión. 

E l señor MARTINEZ BARRIO insiste 
en su petición. 

E n todos los Z A P A T O S de 

C r e a c i o n e s 

u l t im a c r e a c i ó n 

L o s 
79 

d e h o y m i s m o 

pese tas , H O Y de 1 5 a 2 4 
19 99 

99 

2 0 a 3 2 

2 5 a 4 0 

El ministro de AGRICULTURA dice 
i?"Ln0i hay .^conveniente en que se le-

consecuencia. | vante la sesión, y así se hacp n la^ nnp. 
A la conciencia de cada cual queda en- ve y diez. ' ^ asi se nace a las nue-
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S e h a resue l to e l conf l ic to de l 
H o s p i t a l C l í n i c o de B a r c e l o n a 

A h o r a se e s t u d i a r á l a s o l u c i ó n def in i t iva . U n loca l 
p a r a a r c h i v a r los expedientes de vagos y maleantes 

(Crónica telefónica de nuestro co
rresponsal) 

BARCELONA, 20.—Con todo inte
rés siguen los partidos revolucionarios 
catalanes las incidencias del Parlamen
to de Madrid en torno a Azaña. Todos 
los grupos revolucionarios, excepto la 
P. A . í., que no olvida ni olvidará en 
mucho tiempo las deportaciones a Ba
ta, las represiones del bienio y, sobre 
todo, Casas Viejas. Nosotros hemos vis
to cómo en los mít ines anarquistas las 
mujeres llevaban, en señal de protesta, 
un rótulo en la frente con las pala
bras "Casas Viejas". Para la F. A. I . , 
A z a ñ a no es m á s que un tirano que 
organizó implacables matanzas de anar
quistas. Pero para los demás sec
tores revolucionarios, A z a ñ a es un 
símbolo y una esperanza. A l mit in 
monstruo que se le prepara en Barce
lona asis t i rán los separatistas, comu
nistas y toda la gama de revolucio
narios que pululan por Barcelona. E l 
m i t i n se verá lleno, pues a él acudi
rán, sin faltar uno solo, todos los com
prometidos el 6 de octubre que deam
bularon, fusil al brazo por las barria
das de la ciudad y que no osaron pre
sentarse en los sitios donde la tropa 
se ba t í a y sonaban los tiros. 

No as is t i rán al acto Badia y Dencás 
por hallarse fuera de E s p a ñ a ; pero ni 
uno solo *de sus "escamots" separatis
tas f a l t a rá a la concentración. Y si no 
fuese porque la autoridad ha de impe
dirlo, veríamos cómo en lugar de aco
gerle con los puños cerrados se le sa
ludaba ondeando banderas subversivas 
con la estrella solitaria de la indepen
dencia. Y es lógico y natural el interés y 
s impa t í a con que se están siguiendo los 
incidentes en tomo a la responsabili
dad de Azaña, a quien siguen y admi
ran precisamente por aquello que mo
tivó su acusación. 

L a Esquerra, y especialmente el se

paratismo, es tá carente de jefes. E l 
fracaso de octubre ha acabado con el 
escaso prestigio que, como revolucio
narios y como hombres de Gobierno, 
pudieran conservar los dirigentes del 
partido. A Dencás y Badia se les acu
sa de «agentes provocadores al servi
cio de la reacción». Companys y todos 
los ex consejeros de la Generalidad per
dieron, todo predicamento entre los su
yos desde el momento en que al verse 
en peligro entregaron sus pistolas y 
municiones a un militante de Alianza 
Obrera, que las repar t ió entre los re
voltosos que estaban en las barricadas. 
Nadie piensa ya en ellos como conduc
tores de masas. P i Suñer tampoco 
consigue ser considerado como líder. Y 
en esas circunstancias, ante el descré
dito e inutilidad de sus hombres, el ca
talanismo de izquierda—incluso el se
paratismo extremista—vuelven sus ojos 
al político castellano que si a lgún día 
busca un acta, no la encon t ra rá segu
ramente por sus tierras de Alcalá de 
Henares, sino en los distritos de Ca
taluña, donde m á s acentuado es tá el 
separatismo antiespañol . 

La Esquerra estos días se e s t á es
forzando por concertar pactos y alian
zas de matiz revolucionario. Parece 
que ya ha llegado a un acuerdo con 
todos. E incluso es tá en trato con 
la C. N . T. Los sectores comunistas 
acen túan con especial empeño el ma
tiz separatista. Todo hace presumir que 
nos hallamos en presencia de un con
glomerado revolucionario m á s absurdo 
que el que se ult imó en 1931. Todo ello 
se espera f r aguará definitivamente en 
presencia de Azaña, que va a actuar 
en esta ocasión de catalizador. Aunque 
esta vez con la experiencia de los años 
pasados, los elementos separatistas y 
el comunismo y la F. A. I . (si al f in 
entra en la combinación a pesar de 
Azaña) se impondrán rotunda y ter
minantemente a la Esquerra. — A N 
GULO. 

u m w i o n , m t 
REMEDIO CONTRA LA 

EOCi DE CEASES 
Los hombres se agruparán, no por 

el cargo, sino por la profesión 

Al Estado corresponde solamente 
fomentar estas entidades 

Conferencia de don Angel Herrera 
en los Cursos Internacionales 

de San Sebastián 

Se resuelve el problema^-

del H. Clínico 

BARCELONA, 21, — La Generalidad 
ha dado a la publicidad una 'nota en 
la que, bajo el t í tulo "Se ha resuelto 
el conflicto del Hospital Clínico", la 
Consejería de Asistencia Social da 
cuenta de la dificultad del problema 
hospitalario de Barcelona, de su pre; 
ocupación ante el mismo y dé las ges
tiones realizadas para resolverlo. La 
actitud d é los acreedores—dice la no
ta—ha permitido llevar a feliz t é rmi 
no las gestiones. Resuelta la dificul
tad perentoria, hay que estudiar la so
lución definitiva, en la que una armó
nica actuación de las Corporaciones pú
blicas, la part icipación del Ayuntamien
to y otras medidas ayudarán a. resol
ver el problema. Termina diciendo la 
nota que la base de solución ha de ser 
el control absoluto por medio de una 
oficina central. 

Los expedientes a vagos 

y maleantes 

BARCELONA, 20.—El Juzgado es
pecial encargado de aplicar la ley de 
Vagos y Maleantes ha habilitado un 
local para archivar todos los expedien
tes instruidos con este motivo, que ac
tualmente son 370. Con el bando de re
presión de la mendicidad se espera que 
aumente considerablemente este núme
ro. En lo sucesivo no será preciso con
sultar al registro central sobre los an
tecedentes de los detenidos. 

Arden el motor de un autobús 

f y un coche particular 

BARCELONA, 20.—Se ha facil i ta-
do una nota en la Comandancia de la 
cuarta División, en la que se da cuen
ta de tres sucesos ocurridos. Uno de 
ellos en la plaza Urquinaona, en donde 
ardió el motor de un autobús. El fue
go no fué casual y fué apagado con la 
intervención de los bomberos y emplea
dos del coche. También se manifiesta 
en la nota que en la calle de Cortes fué 
atropellado por un automóvil de ma
tr ícula francesa un barrendero muni
cipal, que resul tó muerto. E l conduc
tor fué detenido. Y, por úl t imo, se da 
cuenta de que en la Rambla de Cata
luña, esquina a la calle de Consejo de 
Ciento, ardió totalmente un coche par
ticular, quedando destruido antes de que 
llegaran los bomberos. 

Alarma en Atarazanas 

Mañana las maniobras de 
tiro real en Oviedo 

S A N SEBASTIAN, 20. — Hoy han 
concluido los cursillos de don Angel 
Herrera, don Celso Arévalo y la doc
tora Jorissen, en los Cursos Interna
cionales católicos. 

Don Ismael Rodríguez Orduña t r a t ó 
hoy del «Conocimiento vulgar como ba
se espontánea, evidente e indestructible 
de la filosofía». 

La doctora Jorissen expuso las obras 
católicas auxiliares de la Acción Ca
tólica. Entre ellas es tán la Confedera
ción Alemana de Caridad, cuyo f in es 
ejercer la caridad en todos sus aspec
tos, y la organización de escuelas ca
tólicas, cuyos dos fines esenciales son: 
desarrollar el interés por la escuela ca
tólica y organizar las Asociaciones de 
Padres de Familia, y por úl t imo, el 
Insti tuto de Pedagogía Científica, que 
se propone el progreso de los estudios 
pedagógicos de ideología católica. 

Don Celso Arévalo abordó el tema 
«San Isidoro como creador de un tec
nicismo grecolatino, con deseo de crear 
un idioma científico». 

Don Jesús Enciso disertó sobre "La 
Redención, según San Pablo". 

E l Estado Corporativo 

Char las del tiempo 
Domingo 31 julio 1935 
L U N A menguando (cuar

to menguante, m a ñ a n a ) . En 
Madrid sale a las 10,35 de 
la noche y luce hasta las 
12,31 de la m a ñ a n a del lu
nes. 

SOL: En Madrid sale a las 5,1 y se 
pone a las 7,41; pasa por el meridia
no a las 12 h., 20 m., 56 s. Dura el día 
14 horas y 40 minutos, igual que ayer. 
Cada crepúsculo, 32 minutos. 

PLANETAS: Lucero de la mañana . 
Saturno (próximo al meridiano). Luce
ro de la tarde. Venus (a poniente); 
también Júp i te r y Marte (inclinándose 
a poniente). 

Lunes 22 julio 1935 
L U N A en cuarto men

guante. En Madrid sale a 
las 11,7 de la noche y luce 
hasta la 1,43 de la tarde 
del martes. 

SOL: En Madrid sale a las 5,2 y ge 
pone a las 7,40; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 21 m., 0 s. Dura el día 
14 horas y 38 minutos, o sea, 2 minu
tos menos que ayer, ^ada crepúsculo, 
32 minutos. 

PLANETAS: Lucero de la mañana . 
Saturno (próximo al meridiano). Luce
ro de la tarde. Venus (a poniente); 
también Júp i te r y Marte (inclinándose 
a poniente). 

EN LA A M I A EXIGEN 
FIANZA A LAS AGENCIAS 

DE 
Agencias y corresponsales deberán 

guardar copia de cuanto 
transmitan 

El Gobierno quiere garantizarse así 
contra las noticias falsas en

viadas al extranjero 

Asistirá el ministro de la Guerra 

OVIEDO; 20.—Se ultiman los prepa
rativos para el desfile mili tar que ten
d r á lugar el lunes en presencia del mi
nistro de la Guerra, señor G i l Robles, 
después de asistir a las maniobras mi
litares que ee celebrarán en los montea 
de Riosa. En el paseo de los Alamos 
se han instalado tres grandes tribu
nas para el ministro, autoridades civi
les y militares y demás personalida
des. 

Para Mieres han salido fuerzas del 
regimiento de Milán y del Tercio, y alli 
se concentrarán todas. Hoy, a las sie
te de la tarde, es esperado el general 
Goded, en cuy honor se celebrará una 
recepción en el Hotel Asturias. 

Llega el general Goded 

OVIEDO, 20.—A las ocho de la no
che llegó el general Goded, acompa
ñado de sus ayudantes, el teniente co
ronel señor Daguillo y el comandante 
don Carlos Lázaro, que vienen a pre
senciar las maniobras militares. Fué 
saludado por todos los jefos de la guar
nición de Oviedo y otras autoridades. 

Mañana, domingo, i r á con el coronel 
Aranda a recorrer los terrenos donde 
se celebrarán los ejercicios. Termina
dos éstos permanecerá unos días en As
turias para revistar las fuerzas de guar
nición en la provincia y luego recorrer 
toda la zona minera, así como Gijón 
y Avilés. E l miércoles r eg resa rá a Ma
drid. H a r á el viaje por Santander pa
ra detenerse unos momentos en Cova-
donga. 

Un obsequio al hijo de 

BARCELONA, 20.—En los alrededo
res de Atarazanas ha habido esta tarde 
gran alarma a consecuencia de que, por 
la puerta de Santa Madrona, huía un 
maleante perseguido por la Policía. Co
rro no obedecía las voces de alto, la 
Policía le persiguió a tiros. E l maleante 
pudo huir. 

Se declara autor de un robo 

BARCELONA, 20.—En l a Jefatura 
de Policía se ha recibido una carta del 
súbdito austr íaco Schiro Kauen, en la 
que se hace responsable de los robos 
cometidos en el piso de la calle de Mun-
tener, donde vivía. Acusado por esos 
robos había sido detenido su hijo. Afir
ma que éste es inocente y que él, cuan
do vuelva a España , se p re sen t a r á a 
las autoridades. 

•iimiiiiwiiiiiiiiiiniiiMin^ 
Nuestros suscriptores de Ma
drid que se ausenten durante 
el verano, recibirán E L DE
BATE en el punto de su resi
dencia, sin aumento de pre
cio, previo abono de un tri-

Cil Robles 

OVIEDO, 20.—Un joven de esta ca
pital, Fernando Mayo, ha confecciona
do un avión miniatura, todo de concha, 
que ha dedicado al hijo del señor Gil 
Robles. E l señor Mayo piensa entregai 
el avión al ministro de la Guerra el 
lunes, durante su visi ta a esta ciudad. 

E l aparato, que tiene unos cuarenta 
cent ímetros de largo, es del tipo del 
" A i r de France", que hace la t ravesía 
de viajeros Par ís-Londres . Pueden apre
ciarse en él hasta los menores deta
lles, incluso la brújula y una redeci
lla para equipajes de viajeros. E l se
ñor Mayo manifestó que h a b í a tarda
do ochenta y tres horas en construir 
el aparato. 

En la parte exterior es tá grabada la 
inscripción siguiente: " A Gil Robles, 
hijo. 21-7-35." Esta era la fecha en que 
tenía anunciada su llegada a Oviedo el 
ministro de la Guerra y que hubo de 
ser dilatada por las razones ya cono
cidas. 

"Hacia el Estado Corporativo" se t i 
tuló la conferencia pronunciada ayer 
por don Angel Herrera. 

Pío X I , antes de llegar a t ra tar de 
la Corporación, explica las je rarquías 
de personas sociales que se interponen 
entre el individuo y el Estado. Refirién
dose a las divisiones y oposiciones de 
las clases, dice: "La perfecta curación 
no se obtendrá sino cuando, quitada de 
en medio esta lucha, se formen los 
miembros del cuerpo social bien orga
nizado. Es decir, órdenes o profesiones 
en que se unan los hombres, no según 
los cargos que tienen en el mercado del 
trabajo, sino según las diversas profe
siones que cada uno ejercita". 

E l principio es, pues, clarísimo para 
remediar la división, porque és ta im
plica una lucha. Asi vemos que cuando 
un obrero se encuentra desamparado, 
busca a otro que esté en sus condicio
nes y surge el Sindicato; de otro lado 
se alian los patronos y queda la so
ciedad dividida en dos clases. No se 
trata, pues, de crear sindicatos de obre
ros cristianos para que se entiendan 
con los patronos, sino de algo m á s pro
fundo, cual es el pensamiento aristo
télico de colaboración de ambas par
tes. E l Papa considera estos Sindica
tos como instituciones naturales, fun
dándose en que «siguiendo un impulso 
natural, los qúe están juntos en un lu
gar forman una ciudad; así, los que se 
ocupan en una misma arte o profesión, 
sea económica o sea de otra especie, 
forman asociaciones o cuerpos, hasta 
el punto de que muchos consideran es
tas agrupaciones que gozan de su pro
pio derecho, si no esenciales a la socie
dad, al menos connaturales a ella". 

En este párrafo se dibujan los prin
cipios básicos del derecho de asociacio
nes: La corporación es algo del derecho 
natural. Estas asociaciones son conna
turales a la sociedad. Son anteriores ló
gicamente, al Estado. Tienen autonomía 
dentro del orden general de aquél. La 
corporación no debe ser una creación 
del poder público del Estado, pues el 
gran peligro de las corporaciones mo
dernas es la estatificación, que lleva al 
cesarismo, contra las doctrinas de la 
Iglesia. E l Papa concede al Estado una 
función supletoria, que se resume en 
estas cuatro palabras: dirigir, vigilar, 
ungir y castigar. E l señor Herrera con
densar ía aún estas palabras en una sola: 
fomento. 
IHl!liB!l!¡:lll¡!!l;<ílll!Iiin!i!l¡l!llíll!liliHll!:l fi B 1' B 

San Sebastián.—En la capital donostia
rra, a juzgar por los encargos que se han 
hecho en los mejores hoteles, se espera 
este verano una gran concurrencia. Si
guiendo una tradicional costumbre, las 
familias ar is tócratas españolas se han 
dado cita en el Hotel Mar ía Cristina, que 
seguirá siendo el centro de reunión pre
ferido por la gente distinguida. 
iiiiniiininiiiraiiiiniiiiniiiiniiiiwiiimiî ^ 

U L T I M A H O R A 

Tarifa de suscripción de 
EL DEBATE 

Mes Tr in i . Sem. Año 

Madrid Ptas. 3,50 10,50 21,00 
Provincias „ " — 10,50 21,00 
América " — 11,00 22,00 

42,00 
42,00 
44,00 

Hallazgo de documentos 
subversivos 

En la Dirección General de Seguri
dad facilitaron de madrugada las si
guientes notas: 

"Dando cumplimiento a una orden te
legráfica de Cuenca, agentes de la B r i 
gada Social practicaron un registro en 
la tarde del sábado en determinada casa 
de Chamar t í n de la Rosa, obteniendo 
como resultado el hallazgo de 17.000 se
llos de cotización y propaganda, 1.000 
ñojas de contribución mensual, 990 pas
quines de texto subversivo, 32 "carnets" 
de organizaciones libertarias, 45 folletos 
de ca rác te r anarquista, gran cantidad 
de reglamentos de Ateneos libertarios, 
impresos de carác ter revolucionario y 
una pistola de dos cañones." 

"Por un agente de Invest igación y V i 
gilancia fué detenido en la estación del 
"Metro" de la Puerta del Sol un indi
viduo que hab ía dejado abandonado un 
paquete de papeles que, examinados por 
el agente, resultaron ser gran cantidad 
de sellos de cotización y del Socorro 
Rojo Internacional, varias listas de co
tizantes y buen número de hojas clan
destinas de propaganda revolucionaria 
marxista. E l detenido fué conducido a 
la Brigada Social, en donde quedó a dis
posición de las autoridades." 

L a temperatura de las 
afueras 

¿ H a c e menos calor en los arrabales 
que dentro de los grandes núcleos de 
población? Según la hora. , 

En el extranjero, especialmente en 
Austr ia y Alemania, se han ocupado 
mucho de este asunto y han hallado 
que la temperatura de los arrabales di
fiere por té rmino medio de 0,5 a Io de 
la del interior de la ciudad. 

Pero la diferencia depende mucho de 
la hora. A mediodía—a la sombra siem

pre—, la diferencia es nula. En cam
bio, al amanecer y al anochecer, hay 
2,05 menos en las afueras que en el 
interior. 

Sin embargo, existe una anomal ía : 
Las máx imas absolutas no se registran 
entre calles, sino en el campo. 

Lectores: ¿Qué les diremos para con
solarles del calor? Pues que lo senti
r á n menos porque... e s t án acostum
brados. 

METEOR 

BUENOS AIRES, 20.—El Gobierno 
ha dictado disposiciones de un gran al
cance para regular el trabajo de las 
agencias de noticias y de los corres
ponsales que envíen noticias al exterior 
o interior de Argentina, con el fin «de 
evitar peligros al país y a sus institu
ciones», a consecuencia de la propaga
ción de noticias falsas. 

El decreto provee que todas las agen
cias de noticias y los corresponsales de
berán estar registradas en la oficina ge
neral de Correos; segundo, todas las 
agencias deberán depositar una suma 
que oscilará entre cinco mi l y cincuen
ta mi l pesos, como garan t í a de su bue
na fe; tercero, las copias de todos los 
despachos recibidos o enviados deberán 
depositarse en Correos, para que las ins
peccionen las autoridades; cuarto, to
dos los mensajes deberán llevar la auto
rización del director local de la agen
cia o de sus ayudantes, cuyos nombres 
estén registrados; quinto, los directores 
de las agencias de noticias son, perso
nalmente, responsables de las consecuen
cias y daños causados por los falsos 
despachos enviados por sus agencias y 
serán sometidos a la correspondiente pe
na; sexto, la oficina de Correos vigilará 
el cumplimiento del decreto y podrá 
adoptar todas las medidas necesarias 
para su cumplimiento, puesto que es tá 
autorizada, a requerimiento del minis
terio del Interior, para cerrar las agen
cias de noticias, o eliminar a cualquier 
persona o personas de los registros, de 
acuerdo con las cláusulas del decreto; 
séptimo, el decreto provee que cualquier 
agencia permanentemente cerrada en 
virtud de estas disposiciones no podrá 
intentar que se le registre nuevamente 
antes de que haya transcurrido un año 
de la fecha en que fué cerrada. 

El decreto ha sido atacado con gran 
violencia por la Prensa argentina. "La 
Nación", en un art ículo que encabeza 
con las palabras "Absurdo decreto", con
viene en que ei Gobierno debería tomai 
medidas contra las agencias de noticias 
y corresponsales que sean responsables 
de despachos injuriosos contra la nación, 
pero declara que no debería hacerlo poi 
procedimientos tan poco lógicos. "La 
Prensa", en otro art ículo titulado "Un 

La conversión de Deuda El Japón ha rechazado 
la protesta rusa E L MINISTRO OBRA DE ACUER

DO CON LA BANCA 

"Respeto absoluto a lo pactado. 
Conversión realmente voluntaria. 

No se forzarán las cosas" 

Todavía no se ha pensado en na
da inmediato; una autorización 

tan sólo 

El anuncio de la conversión de Deudas 
del Estado fué el comentario del día en 
todos los centros financieros. ¿Cómo? 
¿Cuándo? ¿En qué proporciones? 

El ministro de Hacienda hizo ya ayer 
alguna manifestación que aclaraba algo 
estos extremos: no se ha pensado en nada 
Inmediato, no se ha previsto por qué 
deudas haya que empezar, ni la forma. 
Es simplemente una autorización. 

Por nuestra parte, hemos procurado 
indagar en los centros que m á s en con
tacto viven con estas cuestiones. Según 
hemos podido saber, el ministro llevó la 
idea al Consejo del viernes, sin redactar 
siquiera el proyecto leído en el Congre
so por la tarde. En realidad, no tenía 
aún una decisión concreta, puesto que 
su propósito era realizar las conversio
nes en noviembre o diciembre. 

El ministro celebró el viernes una re
unión con los representantes de los gran
des Bancos y les expuso con toda sin
ceridad sus propósitos. 

Autorizadamente podemos rectificar al
gunos rumores circulados en el día de 
ayer por los centros financieros: Dentro 
de diez días tal Deuda, y dentro de quin
ce esta otra y después la de más allá... 
El ministro—nos han dicho—expuso a los 
banqueros su intención de proceder en 
todo momento de acuerdo con lo que la 
realidad diga. No quiere forzar para 
nada los acontecimientos; respe tará todal 
clase de normas legales y no i rá más 
allá de lo que el mismo mercado indi
que, de lo que aconsejen las circunstan
cias, con toda prudencia y tacto. Se en
contraba el ministro con que la Bolsa 
se había anticipado a sus propósitos y 
estimó que no podía dejar que las Cor
tes se cerraran sin obtener de ellas una 
autorización amplia, que le deja el ca
mino expedito para poder utilizar este 
resorte, si a ello le aconsejaran las cir
cunstancias. 

La intención del ministro no es Ir in
mediatamente, pasado mañana, a la con
versión. Ha buscado tan sólo evitar la 
posibilidad de encontrarse con las Cor
tes cerradas y sin autorización, si lle
gare el caso, para efectuar estas opera
ciones. 

Por lo demás, continúan diciéndonos, 
el público hace mal en esta súbita alar
ma, que es tá desprovista en absoluto de 
fundamento. No se han fijado muchos 
que en el artículo primero del proyecto 
existe alguna cláusula de máximo inte
rés, la referente "al tipo de negociación 
que el Gobierno acuerde", y que echa 
por tierra todo cálculo y vaticinio. 

Y es que hay más aún: en el acopla
miento de los créditos presupuestos a 

Protesta a su vez contra la publi
cación de la nota y contra nuevos 

incidentes fronterizos 

E L EJERCITO AMENAZA A 
GOLIA EXTERIOR 

M 0 -

TOKIO, 20.—La respuesta japonesa a 
la protesta de la Unión Soviética, rela
tiva a los incidentes de frontera, ha si
do entregada al embajador de los So
viets. 

En esta respuesta, el Gobierno japo
nés declara ca tegór icamente que no ad
mite la protesta soviética, y enumera 
una serie de pruebas demostrativas de 
la falta de fundamento de las alegacio
nes de la U . R. S. S. 

La respuesta contiene, además, una 
enérgica protesta contra la publicación 
prematura de la nota soviética por la 
Prensa xusa. E l Japón dice que este pro
cedimiento no es habitual, y que podría 
hacer empeorar las relaciones entre el 
Japón y Manchuria, de una parte, y la 
Unión Soviética de la otra. 

Entre tanto, se han producido nuevos 
indicentes de frontera, que han motiva
do otra nota de protesta del Gobierno 
manchó . 

L a cuestión mOo-ola 

golpe contra la libertad de Prensa", dice las necesidades de la transformación, de 
que es inconcebible cómo el Gobierno se 
considera a sí mismo facultado para im
plantar un sistema que implica la com
pleta derogación de la cláusula consti
tucional por la que se garantiza el de
recho absoluto de publicar ideas en la 
Prensa sin la previa censura.—United 
Press. 

EL DEBATE Alfonso X I , 4 

LONDRES, 20.—Comunican de Dai-
ren a la Agencia Reuter que, en una 
declaración, el Ejérci to japonés del 
Kuangtung ha aprobado la actitud del 
Manchukuo en su querella relativa a la 
cuestión de fronteras con Mogolla ex
terior, y que el mencionado Ejército 
exige que se designen representantes 
para que se discuta la cuestión. 

E l documento agrega que, en caso de 
negativa, el Ejérci to del Kuangtung 
ar ro jar ía por la fuerza a las tropas mo
goles de la región de la frontera. 

* * * 
TOKIO, 20.—La Agencia Rengo co

munica que el ministro de Negocios 
Extranjeros del Manchukuo ha entre
gado esta m a ñ a n a en Kharbin una no
ta de protesta con motivo del tiroteo 
de los soldados rojos contra una canoa 
automóvil japonesa que remontaba el 
río Amur. 

El general Hayashi 

TOKIO, 20.—Se considera en gene
ral aquí que el viaje de inspección que 
el ministro de la Guerra, general Ha
yashi, va a emprender la p róx ima se
mana a Osaka es una prueba de la fal
sedad de los rumores relativos a la di
misión del ministro. 

También se desmienten los rumores 
relativos a un cambio de Gobierno. 

que habla el artículo segundo, caben mil 
combinaciones, que podrán tranquilizar a 
los tenedores de Deudas, que hoy se coti
zan con prima sobre la par. 

Esta es una de las operaciones de con
versión voluntaria verdad, que se hacen 
con toda clase de miramientos y de bue
na disposición, por parte de ministro, 
Banca y público. Conversión voluntaria, 
como pocas se realizan ya en estos tiem
pos, con respeto absoluto a lo pactado. E l ¡puso al habla con el presidente del Con
público debe pensarlo, para que no le sejo Superior Bancario, y esta entidad 
ocurra lo absurdo sucedido con los Bo-' estudiará este detalle. 

nos oro; esto es, para que no obre pre
cipitadamente. 

Los banqueros recomendaron al mi
nistro que se estudiaran detenidamente 
las condiciones técnicas de las operacio
nes—aun no determinadas—y que empe
zaran por acoplarse algunos tipos de in
terés de la Banca al nuevo proyectado 
para la Deuda. A este fin, el ministro se 

Boletín meteorológico 

Estado general.—Por todo el Continen
te se ha debilitado la presión, y las p r » 
sienes altas, más intensas que ayer, que
dan a lo largo de las costas del Atlán
tico, centradas entre las Azores y Ga
licia y prolongándose por el golfo de 
Vizcaya y Sur de Francia. Por Alema
nia se observan tormentas y lluvias por 
el Canal de la Mancha y Norte de 
Francia. 

Por España, salvo algunas lloviznas 
por el Cantábrico, donde además está 
el cielo cubierto, por el resto del país 
el cielo está despejado, con vientos flo
jos y temperatura elevada. 

Temperaturas. — Coruña, mínima 15; 
Santiago, mínima 11; Pontevedra, máxi
ma 23, mínima 14; Vigo, 23 y 16; Oren
se, 28 y 16; Gijón, 20 y 17; Oviedo, 23 
y 15; Santander, 21 y 17; Igueldo, mí
nima 17; San Sebastián, 22 y 16; León, 
máxima 32; Zamora, 30 y 16; Falencia, 
31 y 13; Burgos, 24 y 13; Soria, 31 y 16; 
Valladolid, 33 y 14; Salamanca, 31 y 16; 
Avila, 28 y 16; Segovia, 31 y 15; Nava-
cerrada, 26 y 9; Toledo, 36 y 22; Gua-
dalajara, 33 y 20; Cuenca, 33 y 17; Ciu
dad Real, 35 y 18; Albacete, mínima 21; 
Cáceres, 37 y 15; Badajoz, 35 y 14; Vi
toria, 19 y 13; Logroño, 25 y 15; Pam
plona, 26 y 15; Huesca, mínima 15; Za
ragoza, 29 y 19; Gerona, 31 y 19; Bar
celona, 29 y 22; Tarragona, 27 y 20; Tor-
tosa, 33 y 22; Teruel, 35 y 19; Caste
llón, 29 y 22; Valencia, 31 y 23; Alican
te, 31 y 21; Murcia, 39 y 20; Sevilla, 37 
y 19; Córdoba, 37 y 20; Jaén, 36 y 21; 
Baeza, 33 y 16; Granada, 35 y 20; Huel-
va, 33 y 19; San Fernando, mínima 21; 
Algeciras, mínima 22; Málaga, 32 y 24; 
Almería, 28 y 21; Palma de Mallorca, 
mínima 18; Mahón, 31 y 22; Santa Cruz 
de Tenerife, mínima 19; Melilla, míni
ma 19. 

Detención de un extremista 
E l agente de Vigilancia don Servan

do Corrales y los guardias civiles afec
tos a servicios especiales Lorenzo Gar
cía, Vicente P r á d e n a s y Nazario Pra
do, en varios registros practicados en 
el pueblo de Griñón, de esta provincia, 
se incautaron de tres pistolas con ba
yoneta y un puñal de grandes dimen
siones, cuya procedencia no supo ex
plicar Miguel Ajenjo Vivas, de cua
renta y siete años, soltero, apodado «el 
Migúelo». Asimismo se le ocuparon va
rios periódicos y hojas extremistas. Fué 
puesto a disposición del Juzgado de 
Getafe. 

Se inaugura la línea aérea 
Barcelona-Valencia 

Muere un párroco de Gijón 
GIJON, 2 1 . — Hoy ha fallecido don 

Angel G. Valdés, párroco de San Lo
renzo, a los. setenta y nueve años. Era 
persona queridísima en todos los sec
tores sociales, en los que gozaba do 
grandes afectos. Fué fundador del ca
tecismo de los niños y otras institu
ciones de carác te r religioso. 

A l entierro, que se celebrará m a ñ a 
na, concurr i rán las Asociaciones cató-

V A L E N C I A , 20. —Esta m a ñ a n a se 
inauguró la nueva línea a é r e a Valencia-
Barcelona. A las diez y quince de la 
m a ñ a n a salió de la base el primer t r i 
motor, llevando como pasajeros al al
calde de Valencia, al secretario particul-
lar del gobernador, al jefe del aeropuer
to de Manises, delegado de la entidad 
y algunos representantes de la provin
cia valenciana. El tr imotor despegó sin 
novedad y llegó felizmente a Barcelona 
después de una hora y cincuenta y cin
co minutos de vuelo. Aterr izó en el aeró
dromo de Prat de Llobregat. 

E l regreso se efectuó esta tarde, a 
las cuatro cincuenta y cinco, hora en 

m 

U N D E R W 0 0 D P O R T A T I L 

L a f á b r i c a U N D E R W O O D c o n s t r u y e 

c i n c o d i f e r e n t e s m o d e l o s d e m á q u i 

n a s p o r t a b l e s . 

Adquiera para su uso particular uno de estos mo
delos. E n hoteles, balnearios y en su propio domi
cilio puede usted escribir, incluso de noche, sin ser 
molestado por el ruido ni molestar a otras personas. 
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Constitución de la Unión de Federaciones Deportivas 
"Leo's F a n c y " g a n ó l a g r a n c a r r e r a d e l S t á d i u m . S i l -
v e r l o Maes t r i u n f ó en l a e tapa P e r p i n á n - L u c h ó n . 

Es tados Unidos -Alemania en l a C o p a O a v l s 

£ 1 G r a n Premio de España se correrá el 22 de septiembre 

Deportes en general 
La U . F . E . D . A . 

E l Alpino, a los Cotos. 
A^er ha quedado constituida la 

Unión de Federaciones Españolas De
portivas "Amateurs". 

Tenemos a la vista los Estatutos, 
de los cuales, con m á s espacio, dare
mos a conocer los detalles m á s salien
tes. 

La Junta deportiva de la U F E D A 
queda integrada por los delegados de 
cada Federación que a continuación se 
expresan: 

Don Joaquín de Aguilera, por la Fe
deración Española de "Hockey". 

Don Antonio del Campo, por la Fe
deración Española de Esquí . 

Don Antonio Victory, por la Unión 
de Sociedades Españolas de Alpinismo. 

Don Carlos de Sat rús tegui , por la 
Asociación de «Lanv Tennis» de Es-

Don Luis Ramírez, por la Federación 
Española de Esgrima. 

Don Bianor Sánchez-Mesas, por el 
Comité Central de Sociedades Hípicas 
Españolas. 

Don Gonzalo Aguirre, por la Federa
ción Española de «Basket-Ball». 

Don Francisco M . La r rañaga , por la 
Federación Españo la de "Football 
Rugby". 

Don Miguel Guevara, por la Confe
deración Gimnás t ica de España . 

Don Joaquín Miñana, por la Federa
ción Española de Natac ión "Amateur". 

Para la presidencia de la UFEDA 
ha sido elegido por unanimidad don Ra
fael Sánchez Guerra, y como miembros 
del Consejo ejecutivo los señores s i
guientes: vicepresidente, don Joaquín 
de Aguilera; secretario, don Joaquín 
Miñana; tesorero, don Antonio Victo
ry, y contador, don Bianor Sánchez-
Mesas. 

paña . 
Don Francisco Carvajal, por la Fe- C a r r e r a ¡ ' d e " í a l 7 í i 

deración Española de "Golf". 
Don José Hermosa, por la Confede

ración Española de Atletismo. 

PROGRAMA D E L D I A 

T B A C T O R E S O l P f i P 

C A T E R P I L L A R 
U8BAN UNA HECTAQCA 
POS MENOS OC 10 PT& 

A.MA'GNO-RODRIGUEZ 
ALMIRANIf 1080, 2. SEVULA 
KPOSITOS tN SEVIUA. CORDO
BA. JEREZ. ZARAGOZA V AMORIO 
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Calzoncillo 
corto y 
cómodo 
agradables para verano 
Sin cosíuras ni arrugas 

Manufacturas & Marfull Barcelona, 

P E R S I A N A S 
LENOLEUM — SALINAS 

Carranza, 5. •— Teléfono 32370 

S^ATOiüO VILLEGAS 
T R A T A M I E i m í ANTITUBERCULOSO 

Director: 

Doctor Auge] Villegas 
Pensiones completas con todos los ser
vicios, sin extraordinarios. Precio úni

co y moderado, 
informes: 

A L C A L A ZAMORA. 30 

Reunión extraordinaria. Esta tarde, a 
las seis, en el cinódromo del Stádium. 
Ciclismo 

Prueba del Velo Club Portillo. Sobre 
un ki lómetro con salida lanzada. A las 
nueve, en la carretera de L a Coruña. 
Excursionismo 

L a S. Gimnástica, a l Puerto de San 
Juan. 

L a P e ñ a Badía, a Miraflores. 
L a Sociedad Peña la ra , a Navafría . 
L a Gimnástica, a L a Pedriza. 

Carreras de galgos 
«Leo's Fancy» gana la gran carrera 
La inmensa mayor ía de los aficiona

dos suponía que la reunión de anoche 
iba a resultar de las m á s interesantes 
de la temporada, y acer tó plenamente. 
En primer término, se bat ió sobrada
mente el «record» de público de todo el 
año pues, en general no se podía dar 
un paso y en cuanto a la entrada de 
preferencia hubo m á s de media entra
da. La principal a tracción estaba en 
la carrera de primera categoría, en la 
que se alinearon los mejores galgos de 
España . La carrera respondió maravi 
liosamente a la expectación, porque su 
desarrollo resultó de gran in terés y, so
bre todo, muy emocionante. 

«Leo's Fancy» pudo lanzarse en ca
beza, sacando en las primeras 50 yar
das unos tres o cuatro cuerpos sobre 
«Mountain Mahony» y «Alacrán». Este, 
como en su anterior carrera, par t ió 
un poco rezagado. Hasta la segunda 
curva parecía fácil la victoria de Leo's 
Fancy» ; pero ya en el frente apretaron 
tanto «Alacrán» como «Mountain», que 
tomaron contacto con «Leo's Fancy», 
aunque éste tuvo todas las ventajas 
por llevar la cuerda. En la recta, aun
que "Leo's Fancy" llevaba siempre la 
cabeza se entabló una buena lucha en
tre los primeros que cruzaron la meta 
con escasas diferencias. Una nueva ca
rrera sería sensacional. 

Las otras carreras respondieron al in
t e rés de la prueba principal, especial
mente la de fondo y la de vallas. 

He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), cuarta cate

goría, 154 pesetas; 500 yardas.—1, «MA
R A V I L L A H», de Marcelino Casado; y 
2, «Cuco», de Florentino González. No 
colocados: «Eva», «Bravio I», «Traga
vientos», «Art is ta n » y «Fígaro». 

_ 
32 3/5. 3 1., 1 1.,,?. 1. 

'^S'egÜnda (lisa), tercera categoría, 
265 pesetas; 500 yardaa.—1, "VOLUP
TUOSA CUTLET", de Leopoldo Pozue
lo; 2, "Pasos Largos I I " , de Antonio 
Navas, y 3, "Solapa", de Diego Gómez. 
N . C.i "Violeta I V " , "Saeta V" , "Cuar
telera", "Paleto" y "Pichi I I " 

33". 1 1., 2 t, 1 1. 
Tercera (lisa), tercera categoría, 

290 pesetas; 500 yardas.—1, "GBTA-
FE", de Doroteo Olivares; 2, "Hace-
falta", de José Gallarza, y 3, "Caúca", 
de Fidel Aláez. N . C : "Royalty", "Car
mela", "Tangerina", "Golfo" y "Ca
rioca". 

32". Cabeza, cuello, 1/2 1. 
Cuarta (lisa), primera categoría , 430 

pesetas; 500 yardas.—1, "LEO'S F A N 
CY", de Jorge A. Gray, y 2, "Alacrán" , 
de Baudilio Mesa. N . C : 3, "Mountáin 
Mahony"; 4, "Merry Scales"; 5, "Dou-
ble Declare", y "Coquito de Museros". 

29" 3/5. 1/2 L, cuello, 1/2 1. 
Quinta (lisa), segunda categoría , 310 

pesetas; 500 yardas.—1, " N O V E L A I I " , 
de Manuel D. F. Valderrama; 2, "Mu-
ley", de Miguel Mart ín , y 3, "Verbena", 
de Vicente de los Bois. N . C : "Bromu
ro", "Minerva", "Nube", "Madriles" y 
"Velocette". 

31" 4/5. 2 1., 4 1., cuello. 
Sexta (lisa), tercera categoría, 305 

pesetas; 675 yardas.—1, "BURGOS", 
de Nicolás Santos; 2, "Caifás", de Die
go Gómez, y 3, "Camarera 11", de Teó
filo Calle. N . O.I "Vasallo", "Gitanito", 
"Four Balls Tí", "Alpeilla" y "Cuerpo 
Goma". 

43" 4/5. Lejos, 1 1., cuello. 
Sép t ima (vallas), segunda categoría, 

370 pesetas; 500 yardas.—1, "PESO-
MOSCA", de Cañamero-García ; 2, "Cas
cabel I I I " , de José Luis Ruiz, y 3, "Gue
rra", de Romanita Ugena. N . C : "Lan
cero I H " , "Sultana I I " , "Riza", "Chi
le n i " y "Bejarana ü " . 

32" 1/5. 5 L, 4 1., cuello. 

Para esta tarde 
Las pruebas de hoy domingo en el 

S tád ium Metropolitano, se celebrarán 
por la tarde, a las seis. E l programa 
no tiene una gran carrera como la de 
anoche e n t r e los «ases», pero el 
conjunto es tan interesante. Puede de
cirse que es una reunión para todas las 
ca tegor ías y distancias; son seis prue
bas lisas y una de vallas; seis de ve
locidad y una de fondo. 

Por ca tegor ías se d i spu ta rán una de 
primera, otra de segunda, cuatro de 
tercera y una de cuarta. 

Lo m á s saliente es que las siete ca
rreras se presentan a cual m á s difí
ciles. 

L a salida de la primera carrera se 
d a r á alrededor de las seis y cuarto, y 
la de la ú l t ima a las nueve y cuarto. 

Ciclismo 
L a Vuelta a Francia 

LUCHON, 20.—Resultado de la déci-
moquinta etapa de la Vuelta Ciclista a 
Francia Perpiñá-Luchón, 325 kilóme
tros. 

1, S. Maes, 11 h., 20 m., 23 s. 
2, Vervaeck en el mismo tiempo. 
3, Thierbach, 11 h., 32 m., 58 s. 
4, Vietto, 11 h., 59 m., 28 s. 
5, Morellí. 
6, R. Maes. 
7, Teoni. 

.8, Archambaud. 
9, Umbehauer. 

10, Ruozzi. 
11, Lowie. Todos en el mismo tiem

po que Vietto. 
12, Cardona, 12 horas, 1 minuto. 
24, Prior, 12 h., 20 m., 14 s. 
30, Bachero, 12 h., 30 m., 45 s. 
Durante la etapa corrida hoy han 

abandonado la prueba los corredores 
Bergamaschi, Hardiquest, Rimoldi, Ca-
muso y Giaccobe. 

Clasificación general 
LUCHON, 20.—Clasificación general 

A G U A M I N E R A L N A T U R A L - A f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o 

Üe la. Vuelta c h i s t a a Francia, después 
de la X V etapa, corrida hoy: 

1, R. Maes, 98 h., 36 m., 28 s. 
2, Vervaecke, 98 h., 45 m., 35 s. 
3, S. Maes, 98 h., 49 m., 50 s. 
4, Morellí, 98 h., 50 m., 47 s. 
5, Speicher, 98 h., 50 m., 47 s. 
6, Lowie, 99 h., 10 m., 52 s. 
7, Vietto, 99 h., 14 m., 15 s. 
8, Archambau, 99 h., 16 m., 59 s. 
9, Rouzzi, 99 h., 29 m., 38 s. 
10, Thierbach, 99 h., 46 m., 21 s. 

Posición de los españoles 
24, Cardona, 101 h., 28 m., 22 s. 
32, Prior, 102 h., 14 m., 19 s. 
42, Bachero, 103 h., 8 m., 29 s. 

Clasificación internacional 
He aquí la clasificación por naciones: 
1, Bélgica, 296 h., 11 m., 51 s. 
2, Francia, 297 h., 23 m., 49 s. 
3, Alemania, 300 h., 39 m., 39 s. 
4, España , 306 h., 50 m., 50 s. 
5, Italia, 307 h., 2 m., 42 s. 

E l entierro de Cepeda 
BILBAO, 21 .~A las seis de la tarde 

se celebró en Sopuerta el entierro del 
malogrado corredor ciclista Francisco 
Cepeda. E l acto consti tuyó una enorme 
y sent idís ima manifestación de duelo. 
En el entierro estuvieron representadas 
todas las entidades deportivas de la re
gión, que enviaron numerosas coronas. 
De Bilbao acudieron muchas personas 
en "autocars" y coches particulares, 
También fué grande el número de in
dividuos que llegaron en bicicleta. E l 
duelo iba presidido por M . Gervais y 
los familiares del infortunado Francis
co Cepeda. 

Lawn tennis 
La Copa Davis 

W I M B L E D O N , 20.—Los equipos nor
teamericanos y alemanes de «tennis» se 
preparan para enfrentarse hoy en ios 
partidos individuales de la final ínter-
zonas para la Copa Davis. 

Don Budge, de Oakland, California, se 
enf ren tará con el a lemán Henri Henkel, 
y Wilmer Allison, de Austin, Texas, con 
el barón Gottfried Von Cratt.—United 
Press. 

E l primer partido 
W I M B L E D O N , 20.—En el primer par

tido de simples para la final interzona-
de la Copa Davis, el joven norteameri
cano Donald Budge, venció al a lemán 
Henri Henkel por 7-5, 11-9, 6-8, 6-1.— 
United Press. 

Se suspende el otro partido 
W I M B L E D O N , 20.—A consecuencia 

de la lluvia ha sido preciso aplazar el 
partido entre el jugador a lemán Gett-
fried Von Cratt, y el norteamericano 
Wilmer Allison, de la interzona final 
para la Copa Davis, entre Alemania y 
los Estados Unidos, para decidir el re
tador a Inglaterra, actual nación posee
dora del codiciado trofeo.—United Press. 

Automovilismo 
El Gran Premio de E s p a ñ a 

S A N SEBASTIAN, 20.—El Gran Pre
mio de España , en el circuito automo
vil is ta de Lasarte, se ce lebrará el día 22 
de septiembre y no el 29. 

Carreras de caballas 
"Omaha" en Ar l ington 

CHICAGO, 20.—El caballo "Omaha", 
ganador del Derby de Kentucky, es el 
favorito en las carreras del premio de 
treinta mi l dólares de las carreras de 
Arl ington, que se celebran hoy en el 
parque de Arl ington de esta ciudad.— 
United Press. 

Un automóvil incendiado 
Ayer, a las diez de la noche, cuan

do bajaba por el paseo del Cisne el 
automóvil de la mat r ícu la de Madrid 
22.093, y debido, sin duda, a una ave
r ía en el motor, se inflamó la gasoli
na. E l conductor hubo de abandonar el 
coche al llegar a -la entrada del paseo 
de la Castellana, No fué posible atajar 
el fuego y el vehículo ardió en su tota
lidad. 

Ayer se hicieron 1.537 
detenciones en París 

De ellas 770 son funcionarios 

PARIS, 20.—El jefe del Gobierno, 
señor Laval, ha tenido esta m a ñ a n a 
una larga reunión con los ministros, 
estudiándose las medidas convenientes 
a adoptar a consecuencia de la mani
festación de ayer, aun cuando é s t a ha
bía sido prohibida terminantemente. Se 
ha decidido que los manifestantes que 
siendo funcionarios sean detenidos en 
el momento de la demostración se rán 
sometidos a Consejo disciplinario. 

Según las cifras oficiales, de 1537 
personas que han sido detenidas, 770 
han resultado ser funcionarios, 749 
obreros sin trabajo y 18 individuos ex
tranjeros. Estos últ imos, de acuerdo con 
la disposición promulgada por el Go
bierno hace unos días, s e rán expulsa
dos de Francia. La Confederación Ge
neral del Trabajo ha pedido al Gobier
no, por medio del ministro de la Go
bernación, que no se sancione a los fun
cionarios detenidos por manifestarse. 
Autorizadamente se cree que el minis
tro, señor Paganon, dijo a los dele
gados de la organización obrera que el 
Gobierno no puede comprometerse a ac
ceder a ta l pretensión. 

Varios grupos afectos a Asociaciones 
de funcionarios han celebrado hoy mí
tines para decidir su acción futura. Los 
empleados es tán decididos a proseguir 
su lucha contra los decretos variando 
de táct ica , lo cual significa que no vol
ve rán a recurrir a manifestaciones ca
llejeras, pero que piensan hacer paten
te su protesta de otro modo, quizá de
clarándose en huelga. Los veteranos, de 
la guerra también han celebrado ano
che un mi t in monstruo, resultando el 
acto tan tumultuoso que los oradores 
no fueron escuchados. Así, in ten ta rán 
reunirse nuevamente el próximo lunes, 
para definir su actitud contra los de
cretos. 

Sin embargo, la Unión Nacional de 
Ex Combatientes, organización derechis
ta, dirigida por Georges Lebecq, ha 
anunciado hoy que aceptaban los de
cretos, teniendo en cuenta el interés na
cional. 
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V I A J E S POR E U R O P A 
Sal. 2 agosto. Excur. a Alemania, Che
coslovaquia, Dinamarca, Holanda, Bélgi
ca y Francia. 28 días. Hoteles primera, 

por 1.500 ptas. 
Sal. 3 agosto. Excur. a Inglaterra, Es
cocia. Bruselas y París . 26 días. Hoteles 

primera, por 1.597 ptas. 
Sal. 3 agosto. Excur. a los castillos del 
Rhin, Bruselas y Par ís . 15 días por 

855 ptas. 
Sal. 16 agosto. Excur. a Suiza, Austria, 
Alemania, Luxemburgo. 15 días por 

825 ptas. 
AUT-EXPBES. C. de Gracia, 24. T.» 26102 
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Una organización juvenil Anoche en la plaza 
en Abisinia 

(Viene de primera plana) 
LONDRES, 20.—Los periódicos de la 

m a ñ a n a dicen que la información publi
cada por la Prensa italiana según la 
cual el Gobierno inglés había propues
to al señor Mussolini, por mediación de 
su embajador en Roma, someter á la 
próxima reunión del Consejo de la So
ciedad de Naciones una exposición del 
punto de vista italiano en lo que se re
fiere a Abisinia, es, por lo menos, pre
matura. 

Se anuncia, por el contrario, en Roma 
que se ha preguntado al Gobierno ita
liano si quería discutir este asunto a 
base del Tratado de 1906 con los Go
biernos inglés y francés. 

E l "Daily Telegraph" anuncia que las 
perspectivas de una conferencia que se 
celebraría en Roma, y en la que toma
rían parte los representantes de Ingla
terra, I ta l ia y Francia, han ganado mu
cho terreno. 

Se cree en Roma que el Consejo de 
la Sociedad de Naciones no podrá reunir
se antes de que terminen las conversa
ciones proyectadas y que no podrá acep
tarse una conferencia m á s que si se 
discuten en ella las condiciones de un 
protectorado italiano en Abisinia. 

* * * 
N U E V A YORK, 20.—Italia ha adqui

rido en los Estados Unidos varios va
pores, destinados al transporte de sol
dados y municiones. 

L a Juventud abisinia 

MAS SEÑORITAS TORERAS 

Tras la actuación de las hermanas 
Palmeño del sábado anterior, presentóse 
anoche en la Monumental Soledad Mira-
lies, que hace años destacóse en el tea
tro'como bailarina. Como torera no tie
ne tantos recursos, por lo que anduvo 
menos suelta y triunfadora. No es lo 
mismo bailar que salir a una plaza. 

También trabajó el chófer Aguado, 
"que lució m á s en sus evoluciones con el 
volante que en el rejoneo del becerro, 
parte secundaria de su trabajo. 

Hubo muchas palmas para la parte 
musical del programa, y mucho regocijo 
en la porción festiva de toreo acrobático. 

Lo que no hubo es fresco, que es lo 
que, sin duda, buscó la gente. 
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LA M E J O R 
INSTALACIÓN 
DE ESPAÑA 
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Escuelas y m a e s t r o s 

Eeingresos.—Por el turno de reingreso 
se nombra a don Federico Ortega Sán
chez para la escuela de Serranillos del 
Valle (Madrid); a doña María de los An
geles Villamayor Zurdo, para la escuela 
de párvulos de Barrio, Pueblo Nuevo de 
la Concepción, Canillas (Madr id) ; a do
ña Joaquina Jó r r e t e Cifre, para la es
cuela de Viete, Leiro (Orense), y a doña 
Felipa Andrade González, para la escue
la de párvulos de Tejeiro (La Coruña) . 

LONDRES, 20.—Comunican de Addis 
Abeba a l "Daily Telegraph" que el dis
curso pronunciado por el emperador ha 
desencadenado una ola de patriotismo 
exaltado. 

Se ha fundado una Sociedad patr iót ica, 
que lleva el nombre de "Unión del pue
blo et íope por amor al país" , con ciento 
setenta y tres ramificaciones locales en 
toda Abisinia. 

El presidente de la Sociedad es uno 
de los grandes sacerdotes, y sus miem
bros pertenecen a todas las clases so
ciales. 

Según el "Times", la nueva organiza
ción, "Juventud abisinia", celebra dia
riamente dos reuniones en la capital. 

L a organización viste un uniforme es
pecial y una gorra con una insignia, en 
la que sobre una cinta azul se lee: 
"Amor de la Patria". 

La nueva organización goza del apo
yo de los gobernadores de provincia y 
del clero. Sus propagandistas predican 
la unión para la defensa de la Patria e 
instruyen a la población en la guerra de 
guerrillas. 

La organización celebrará m a ñ a n a do
mingo en todo el país reuniones y ma
nifestaciones. 

Ciento setenta y tres instructores re
corren las provincias propagando la ins
trucción mil i tar . La organización ha re
cibido armas y municiones, y cuenta ya 
con veinticinco m i l miembros. • 

O P T I C O 
PRINCIPEIS 

MADRID 
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Demasiadas institutrices 
extranjeras 

MOSCU, 20.—Un periódico denuncia 
la costumbre adoptada por numerosos 
funcionarios soviéticos y miembros del 
partido, de confiar la educación de sus 
hijos a institutrices extranjeras. 

Estas institutrices—dice el órgano j u 
venil comunista—inculcan a los jóvene» 
ciudadanos soviéticos costumbres y edu
caciones burguesas e ideologías contra
rrevolucionarias. 

Sólo en Rostoff sur Don, población 
de medio millón de habitantes, hay anas 
1.800 institutrices y criadas extranje
ras. 
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Ayer salieron de Martigny 
el escritor y el elefante 

M A R T I G N Y (Suiza), 20.—El perio
dista norteamericano Richard Hallibur
ton, ha emprendido la primera etapa de 
su viaje a t r avés de loe Alpes, en el 
que tiene que cubrir un recorrido da 
quinientas millas, montado sobre un ele
fante de doce años. 

Es la primera excursión a t ravés de 
los Alpes, en elefante, desde el históri
co paso de Aníbal.—United Press. 
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CARRERAS DE GALGOS 
E l mejor espectáculo de verano. 

SIETE CARRERAS DE SELECCION 
en la pista, donde se disfruta la tempe
ratura m á s agradable de Madrid. 
BAR - ORQUESTA _ RESTAURANTE 

Esta tarde, a las SEIS 

i n i n i i n i i i n i n 

J A B O N 
^ B I C A R B O N A T A D O ^ K 

^ T O R R E S M U Ñ O 
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# > L i M O m PURGANTE IDEAL 
D E L DOCTOR CAMPOY. - MUY 
EFICAZ Y NO SABE A MEDICINA 
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x L A C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R I A / - 5 0 
S O C I E D A D Continúa abierta la suscripción a sus 

D E C R E D I T O „ , 

IMPOSICIONES DE CAPUAr al 
Pídanse folletos al domicilio social: PLAZA DE SANTA ANA, 4, M A D R I D 

FUNDADA 
EN 1912 

6 por 100 

ANUAL 

EMP' 

Un alarde de la Empresa 

B A R C E L O 
Exhibir en pleno verano, desde 
mañana lunes 22, la superpro

ducción UFUiMS 

Oro en la montaña 
Narración histórica, interesante, 
emotiva, con la grandiosidad 

del Mont-Blanc 
6,45, salón, refrigerado; 

10,45, gran terraza. 

e n 
Una escena de "Campeones Olímpicos", superproducción 
Paramount que mañana presenta el Cine Madrid-París sustituible, ya que la interpretación 

principal corre a cargo de Fer-
nand Gravey y de Max Dearly. 

Marta Eggerth en "La Prin
cesa de las Zardas", super
producción Ufa que mañana 
presenta el Cine de la Prensa 

"Si yo fuera el amo" 
E l Palacio de la Música se ha 

propuesto este año hacer olvidar 
al público madrileño la fecha que 
marcan los almanaques. En la sa-

Actual idades 
Lunes, sensacional programa de 

rigurosos estrenos 
L a r a z a p e r d i d a 
Interesante documental en tec

nicolor 
E l c a n g u r o d e 

M i c k e y 
Nuevo y divertido dibujo de 

Walt Disney 

C ó m i c o s d e l 

r e i n o a n i m a l 
Documental, comentado en es

pañol 
REVISTA FEMENINA, NOTI
CIARIOS D E INFORMACION 
M U N D I A L CON E L ACCIDEN
T E D E L SEÑOR SCHUSCH-
NIGG Y LA VUELTA CICLIS

TA A FRANCIA 

Cine M a d r i d - P a r í s 
Lunes estreno 

lARRy BU5TER 
E > L2LL14-

M M P E 0 N E S 

Olímpicos 
(paramount 

Un espectáculo deportivo in
igualable, con un divertido ar
gumento; el desfile de las mu
jeres más bellas del mundo y los 

atletas internacionales 

P R E N S A 
Inauguración de la temporada 

de reestrenos 
Mañana lunes, presentación 

La princesa de 
las Czardas 

por MARTA EGGERTH 

la del lujoso "cinema" se disfru
ta, sin salir de Madrid, de un am
biente maravilloso, fresco y agra
dable, a la par que , de los mejo
res programas cinematográficos, 
pues desfilan por su pantalla pe
lículas que sólo se acostumbraban 
a estrenar en plena temporada. 

Mañana se ofrece en el Palacio 
de la Música un "film" delicioso, 
de graciosa trama argumcntal, con 
un fondo musical atrayente y mo
derno: "Si yo fuera el amo". Es
ta regocijante comedia francesa 
ha rá las delicias de los asistentes 
a su estreno. No es aventurado 
predecir que pasarán un rato in-

UN SENSACIONAL PROGRAMA El 

LUNES EN ACTUALIOAUES 

REAPARICION D E MICKEY 
MOUSE 

E l lunes se estrena en el popu 
lar Cine Actualidades un formida
ble programa, del que es impor
tante a t racción 'la primera pelícu
la que se estrena en la actual tem
porada del popular dibujante Walt 
Disney, y cuyo título es "El can
guro de Mickey". En esta película 
de dibujos, como en todas las del 
genial artista, al cuidadísimo di
bujo de todas sus escenas se aña
de una historieta de continua y 
constante gracia, que h a r á las de
licias del público en general. 

También se estrena una preciosa 
película en tecnicolor, titulada "La 
raza perdida", documental intere
santísimo, realizado por la famo
sa marca Educational, que tantos 
éxitos ha conseguido en la pasada 
temporada. 

"Cómicos del reino animal" es 
otro interesante documental de la 
TJfilms, que se ofrece en el progra
ma del próximo lunes, que, como 
de costumbre, será completado con 
la popular "Revista Pemenina" y 
los interesantes noticiarios con los 
últimos acontecimientos de la se
mana, entre los que destaca muy 
especialmente el accidente auto
movilista del canciller Schusch-
nigg, las fiestas del 14 de julio en 
Francia y las nuevas etapas de 
la Vuelta Ciclista a Francia. 

Fernand Gravey, intérprete principal de "Si yo fuera el 
amo"^ magnífico "film" francés que mañana se estrena en 

el Palacio de la Música 

nífico intento de "cinema" nacio
nal con carác ter propio, en el que 
se ha cuidado del tipismo madri
leño con un tacto moderno y un 
sentido de ponderación a que no 
se nos había acostumbrado en 
producciones de tal índole. 

Los directivos de la editora 
aguardan con interés el fallo del 
público. Confían en la honradez de 
los medios empleados y en la bon
dad de sus propósitos. Lo que el 
público opine sobre su esfuerzo 
inicial en pro del resurgimiento de 
nuestra cinematografía, será como 
la respuesta inapelable de un 
oráculo consultado con toda fe y 
con una ilusión romántica y pa
triótica... 

Una escena de "Oro en la montaña", superproducción 
Ufilms que mañana presenta Barceló 

E l lunes, en el Cine 
Madrid-París 

Se estrena "Campeones olímpi
cos", la película de la Paramount 
que representa una nueva huma-

O P E R A 
E l local de clima artificial de 
.playa, de temperatura suave, 

fresca y agradable. 
Mañana limes, presentación 

Déjame quererte 
por W I L L Y FRITSCH 

y PAUL HOBBIGER 

P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
(Ambiente incomparable, fresco y delicioso) 

MAÑANA LUNES, ESTRENO 

S I Y O F U E R A E L A M O 
Una regocijante comedia francesa, cien por cien parisina, con 

su fondo musical alegre y moderno... 
FERNAND GRAVEY y M A X DEARLY 

" L a princesa de las 
Czardas" 

Ha terminado el roda
je de "Don Quintín, 

el amargao" 

La primera producción de Fil-
móíono ha llegado a feliz término, 

en el plazo previsto por los direc
tivos de la entusiasta entidad. El 
orden y precisión del rodaje de 
"Don Quintín, el amargaio" ha 
marcado un serio antecedente en 
nuestra cinematografía, que obli
gará a mucho en lo sucesivo. 

Conviene a d v e r t i r que "Don 
Quintín, el amargao" es un mag-

M a ñ a n a inaugura rá la tempora
da de reestrenos el "cine" de la 
Prensa. 

No hay aficionado que no re
cuerde el éxito que "La princesa 
de las Czardas" obtuvo en el Al -
kázar, donde se proyectó durante 
mes y medio. 

Esta versión moderna de la de
liciosa opereta es la mejor pro
ducción U. F. A. en el género en 
que esta editora no tiene rival. 

Además, la obra de Kalmann 
tiene por intérprete principal a 
Marta Eggerth, la actriz y can
tante que más admiradores cuen
ta en el público.' 

"La princesa de las Czardas" es 
la^ película ideal para la inaugura
ción de la temporada en la Prensa. 

nidad heredera de la belleza he-
rénica, y cuyos protagonistas son 
el popular creador de "Tarzán", 
Buster Crabbe, y la bellísima "es
trella", recientemente descubierta 
en Hollywood, Ida Lupino. Más de 
cuarenta jóvenes atletas interna
cionales y otras tantas bellezas fe
meninas son, en este " f i lm" extra
ordinario, ejemplo vivo de un ideal 
moderno de salud y de belleza. Un 
espectáculo inigualable, como 
lo la vida moderna podría 
cernes. 

"Campeones olímpicos 
mensaje a la juventud en busca de 
ideales de pureza moral y belleza 
física. 

"Campeones olímpicos" es, ade-

Oliver Hardy que, con su in
separable Stan Laurel, hace 
las delicias del público en el 

Capitel 

más. una película con un argu
mento de finísima gracia y cuyas 
constantes aventuras tienen al pú
blico interesado hasta las úl t imas 
escenas. 

só-
ofre-

es un 

C I N E C A P I T O L 

1% 



S u p l e m e n t o 

e x t r a o r d i n a r i o 

Domingo 21 de julio de 1935 

C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Adulón., ALFONSO X I , 4.—Teléfono» 81690, 21068. Z109S, 81694, 21095 y 21096 

Cuatro acorazados, ocho cruceros, treinta y seis destructores, cuarenta submarinos, 
buques auxiliares. Construir este núcleo de Marina 

pssetas, de los cuales el setenta por ciento se i 
ñeros, 

ocho portaminas, doce caño-
militar costaría tres mil qui

en jornales 

C U A L Q U I E R N A C I O N G A S T A MAS QUE E S P A Ñ A EN SU M A R I N A N A C I O N A 
Sería tarea harto prolija la enume

ración de los fracasos marineros habidos 
en nuestra nación cuando se ha tratado 
de formar un Poder naval adecuado a 
sus necesidades; pueden resumirse estos 
fiascos en una causa común a todas las 
épocas: la falta de un plan orgánico en 
el que se estableciesen de manera razo
nada cuáles eran y en qué ponderación 
los elementos constitutivos de la Mar i 
na que hubiese de mantener nuestras 
miras internacionales. 

No puede tenerse una flota construi
da a capricho sin un plan orgánico es
tudiado maduramente y con arreglo a 
la orientación política y juegos de alian
zas, posibles o probables. La razón prin
cipal de la eficiencia tan ráp idamente al
canzada por la Escuadra alemana do los 
primeros años del siglo estaba en la 
acertada distribución de fuerzas a po
seer, plazos de construcción y detenido 
estudio de los fines de guerra que a es
ta Escuadra se habían de encomendar. 
La resurrección—que de tal puede cali
ficarse, sin miedo a ser tachados de exa
geración—de la Marina francesa en los 
años inmediatamente posteriores al ar
misticio, es obra exclusiva de la juicio
sa labor del ministro Leygues, que sér 
nunció a las famosas "escadres d'echan-
tillons" .para dar a la flota de Francia 

4- /ACORAZADOS 

8 CRUCEROS 

56 DESTRUCTORES 12 LA^NCH/kS 
TORPEDERAS 

2 CAÑONEROS 8 PORTAMINAS 4-0 SUBMARINOS 

Gráfico de io que podría hacerse en diez o doce años para crear un núcleo mínimo de Marina de guerra 

lador de café, y que lleve el ánimo de 
una corporación primero y de todo el 
país más tarde, los postulados de lo que 
debe ser la flota en todos sus aspectos. 

Se ha dicho en una frase tan afortuna
da como justa que si Guerra y Marina 
deben ser departamentos hermanos, Ma
rina y Estado debieran serlo "siameses"; 
indudablemente, el medio coercitivo ex
terior por excelencia, en tiempo de paz, 
es la Marina de guerra, cuya sola pre
sencia puede ser suficiente para resol-

b.\ cruesro "'Almirante Csn/era" 

la ponderación, la elasticidad y el obje
tivo claramente estudiado por el Estado 
Mayor de la rué Royale, que han dado 
tan felices resultados en doce años. 

E l plan Maura 
El plan de Escuadra de la ley de 1909, 

obra del Gobierno Maura y en detalle 
de su ministro de Marina, el almirante 
Ferrándiz , era un esbozo digno de ser 
tenido en cuenta en aquellos años en que 
la doctrina verdad se abr ía paso aún coa 
dificultades. Algunos reparos pudieran 
ponerse a aquella ley, mas son de po
ca monta en parangón con sus virtudes. 
No había criterio definido—que es fruto 
siempre de una doctrina—, y mal po
dían desaparecer los leves lunares habi
dos. Cuando estaba la ley Ferrándiz en 
período de construcción, vino la guerra 
con todas sus vacilaciones y espejismos 
—no olvidemos que la de 1914-18 es una 
guerra de "casos particulares" y de ia 
que es sumamente peligroso querer sa
car deducciones demasiado concretas—, 
y quebró la posibilidad de una continui
dad por todos anhelada. No puede creer
se que las Escuelas de Guerra Naval ha
yan de producir genios artificiales de la 
guerra capaces de emular las glorias 
marineras de los almirantes que fueron 
célebres un día en la Historia, pero su 
misión innegable es la creación de una 
doctrina que prescinda de futurismos, in
geniosidades y soluciones fáciles de ve-

ver las vacilaciones de un posible ad
versario. La Marina de guerra es la que 
da jerarquía internacional y por razón 
de la continuidad de la presión que es 
capaz de ejercer en todas las . circuns
tancias—en la paz y en la guerra—no 
puede ser desplazada de su puesto por 
arma alguna actual, ni de las que se pue
dan vislumbrar en el horizonte de la 
ciencia. 

E l papel esencial de una Marina de 
guerra es la derrota de la contraria o 
su inmovilización por su sola existencia. 
Este último caso, que se ha dado en las 
guerras del pasado, es cada vez menos 
posible por las coaliciones que será nor
ma en las luchas del porvenir; por con
siguiente, toda i l o t a que no posea todos 
los elementos indispensables para la lu
cha en alta mar no puede asumir la de
fensa nacional, en la parte a ella ene )-
mendada, con las debidas ga ran t í a s de 
éxito. 

El acorazado 
La espina dorsal de una fuerza comba

tiente, la verdadera fuerza combatien
te, mejor dicho, es el acorazado; para 
explorar su camino y poder apreciar la 
potencia de sus contrincantes necesita 
quien le preceda o le flanquee, y éste es 
el crucero. Y a modo de luchadores, l i 
geros de coraza y capaces de dar un gol
pe audaz y afortunado, lleva unos bu
ques, cuya arma—el torpedo—pueda re
matar a lo? grandes barcos enemigos. 

maltrechos ya por sus similares amigos 
He aquí, en esquema, lo que debe ser una 
fuerza naval. Los demás barcos que la 
integran, tales como los auxiliares en
cargados del abastecimiento de los ante
riores y los derivados de los tipos enun
ciados — un poco híbridos, generalmen
te—no son sino m á s comparsas del a o 
razado, sin el cual no pueden vivir. Los 
submarinos alemanes, cuya acción en la 
pasada guerra parece más admirable, a 
medida que transcurren los años, fraca
saron en parte por la falta de apoyo que 
no les prestó, por lo que fuese, el nú
cleo principal de la flota alemana en
cerrada en sus puertos, porque los que la 
concibieron fueron incapaces de darle un 
empleo adecuado cuando llegó el d ramá
tico instante del combate. 

El acorazado es el buque capaz de re
sistir a toda clase de ofensas; el que se 
quiera decir alegremente que su reino 
ha pasado porque armas nuevas han des
truido acorazados viejos, indefensos y 
construidos cuando no se pensaba en ta
les medios de ataque, no pasa de ser una 
genialidad que se derrumba en cuanto 
se analizan serenamente los acaecimien
tos reales. La evolución del material lo 
va fortaleciendo siempre, y la lucha del 
cañón y la coraza es el símbolo de có
mo el acorazado resiste a t ravés de to
das las edades los embates de la "escue
la joven", que ya no tiene de tal sino 
el nombre, como muchas señoras maqui
lladas, y que sigue haciendo piruetas fu-

ciar la inmediata puesta de las quillas 
de acorazados de un tipo poderoso, aun
que sin llegar a los mastodontes de to
neladas 35.000, lo cual nos parece un 
acierto, dicho sea con toda modestia. 
I ta l ia y Francia ya tienen comenzada la 
construcción de potentes acorazados, e 
Inglaterra y los Estados Unidos anun
cian el comienzo de la construcción de 
los que han de reemplazar a los que van 
alcanzando el límite de edad estipulado 
en los Tratados vigentes. Si examináis 
un anuario mar í t imo veréis que son Po
tencias de primer, orden, precisamente, 
las que cuentan acorazados modernos en 
las listas de sus flotas, y son secunda
rias las que sólo poseen cruceros ligeros, 
destructores y submarinos, incapaces ae 
dominar los mares por sí mismos. 

E l papel de España 
España, como se verá en otro lugar 

de este número, puede ofrecer en el 
juego de alianzas ,unas bases navales 
de espléndida si tuación es t ra tégica que, 
equipadas y defendidas, dan gran valor 
a la carta geográfica de triunfo que Es
paña no ha jugado nunca en el tapete 
verde internacional. Pero unas bases sin 
flota—como una flota sin bases—no son 
suficientes; es necesario poder poner 
al lado del bando beligerante que sea 
—el que nos convenga a nosotros, na
turalmente, y no el que nos lleve en su 
partido por su propia conveniencia—las 

d/mtes (petroleros, carboneros, hospita 
iles, escuelas, etc., etc.). 

Los acorazados pudieran construir., 
en dos grupos; mientras el primero en 
traba en servicio — entre proyecto j 
construcción no es aventurado calculai 
un mínimo de seis a siete años para la 
entrada en servicio, contada desde el 
momento de votar la ley—los dos "Es
paña" que conservamos, podrían perma
necer en servicio activo y a clips ha
brían de substituir la segunda pareja 
de los nuevos. Habrían de tener un des
plazamiento algo superior a las veinte 
mil toneladas, art i l lería de 381 milíme
tros y un andar de 24 nudos. Bastarla 
esta división acorazada para que Espa
ña se convirtiese en el árbi t ro del Me
diterráneo, papel bien sencillo, ya que 
Italia y Francia se hallan práct icamen
te igualadas en la actualidad. 

Los cruceros con siete mil toneladas, 
36 nudos y arti l lería de 152 mil ímetros; 
el crucero llamado "Wáshington" , decli
na francamente y no se construye en 
ninguna nación; es demasiada potencia 
artillera en un casco ayuno de protec
ción y expuesto a la ofensa de un tiro 
afortunado de menor calibre. 

Los destructores y submarinos no de
ben tener gran tonelaje; los buques de 

!esta clase, fundan su eficiencia en el 
: número, no en la potencia unitaria, y 
¡como quiera que el precio es corolario 
ide su t amaño , hay que armonizar éste 
Ide suerte que, poseyendo las condicio-
nes marineras y militares necesarias, 
su número pueda ser grande. Cuando se 
presupone éste, como hemos hecho, si
quiera sea aproximadamente como lo es 
todo en este estudio, ge puede f^canzar 

Vista aérea de los destructores en la base de Cartagena 

los actualmente en construcción en El 
Ferrol : son de 2.100 toneladas, andan 
18 nudos y llevarán cuatro piezas de 
127 y 270 minas. 

Finalmente, las lanchas torpederas se 
han construido para el empleo en la de
fensa de Baleares, y son, desde luego, 
en el único paraje en que pueden ope
rar, de modo semejante a como las ut i 
lizaron los italianos en el Adriático en 
la guerra de 1914-18. 

La conservación de la flota 
Una flota necesaria debe conservarse, 

una vez decidida su composición. Es de
cir, debe fijarse un estatuto, una ley 
orgánica, en la que se detallan las uni
dades que deben componer la flota. Pe
ro estas unidades tienen una vida l imi
tada, que se justiprecia en veinticinco 
años, para los acorazados, veinte para 
los cruceros y quince para destructores 
v rubmarinos I.a~ cantidades que se 

El destructor '•Diez"' 

El "Ferrándiz" 

turistas con cada nuevo vehículo capaz 
de conducir un arma más espectacular 
que de eficacia verdadera. Siendo el aco
razado la base de toda acción naval—y 
aquí no hay peligro en extrapolar y de
cir que no se vislumbra el ocaso de esta 
clase de buques de guerra—, una Mar i 
na no lo es, verdaderamente, sino posee 
una fuerza adecuada de ellos. E l primer 
cuidado de Alemania, al dar por vencido 
el Tratado de Versalles, ha sido anun-
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El "Jaime I", les crucaros tipo "Cervártiss", ci •'Kcpúbüca" y el "IViéndez Núñez", amarrados 
en Cartagena 

fuerzas navales indispensables para no 
ser un peso muerto en la coalición, sino 
una ayuda efectiva. Cuando se tienen 
bases navales propicias al éxito del que 
las necesita, éste puede quedarse con 
las bases y con la flota, si es exigua y 
no inspira respeto alguno, como sucedió 
con bases y barcos griegos, por parte 
de los aliados en la guerra 1914-18. 
Grecia no sacó provecho alguno de es
ta «incautación», ni se recordó esta 
ayuda forzosa en los días triunfales del 
armisticio. Es un ejemplo que no debe 
olvidarse nunca, porque fué un caso de 
«imposición mediterránea», por tener lu
gar una parte de la campaña en un 
mar localizado, en espacios pequeños. Si 
la flota helénica hubiese sido entonces 
lo bastante fuerte para que, al sumar
se a la turca o a la aus t rohúngara , hu
biese amenazado con desequilibrar la 
balanza naval, es posible que no se bu 
biese consumado el atropello. 

España puede verse en el trance de 
tener que imponer su" neutralidad, pro
bablemente deseada por el país entero. 
No hay objetivos en el mundo que pue
dan sacarnos de nuestras casillas; las 
guerras que en España son todavía po
pulares, al cabo de los siglos, son aqué
llas en que sonó la mágica palabra «In
dependencia». Y esta independencia pue
de perderse, siquiera sea en la forma ve
lada de una alianza impuesta por un 
grupo, si se carece de Marina. 

Lo que debiera ser la flota 
española 

El núcleo que debiera integrar la Ma
rina sepañola, pudiera ser el siguiente: 

Cuatro acorazados. 
Ocho cruceros. 
36 destructores. 
40 submarinos. 
Ocho portaminas. 
Poce cañoneros. 
Doce lanchas torpederas. 
Esta ser ía la k a r i n a combatiente pro

piamente dicha, a la cual habr ía que 
añadir los buques auxiliares correspon-

la cantidad requerida con un gasto me
nor. 

Los destructores españoles habr ían de 
tener un desplazamiento inferior a los 
catorce del tipo "Barcáiztegui" , actual
mente en servicio, armamento o en 

'construcción; 1.400 toneladas, seis tu-
i bos lanzatorpedos, 38 nudos y cuatro ca
ñones de 127 podrían ser las carac te r í s 
ticas generales de esta clase de buques. 

|En cuanto a los submarinos se dividi
r í a n en dos tipos: de mi l y de seiscien
tas toneladas, en menor cantidad—do-

!ce—ios primeros. Diez, cuando menos, 
Ide los de menor desplazamiento ser ían 
minadores. 

E l cañonero es un tipo de buque que 
puede prestar variados servicios en tiem
po de paz, relevando a los barcos rápi
dos de las prestaciones inevitables de 
Policía mar í t ima, que deterioran tan cos
toso y delicado material. Pueden ser 
portaminas al mismo tiempo, y su m i 
sión, en tiempo de guerra, es la escol
ta de convoyes en el tráfico de cabo
taje, indispensable de conservar en nues
tro país, después de haber coadyuvado 
con los portaminas puros a la instala
ción de los campos minados que se ha
yan decidido con la consiguiente ante
lación. Su desplazamiento podría ser de 
1.300 toneladas, dieciséis nudos y cua
tro piezas de 127, m á s las consiguien
tes minas, cargas de profundidad, etc. 

Los portaminas, basta con reproducir 

presuponen anualmente han de bastar 
para el mantenimiento de la flota, su 
aprovisionamiento y reparaciones perió
dicas y su subst i tución: cuando un bu
que termine su vida mil i tar , debe en
trar au tomát i camen te en servicio el en-
t ru i r todos los barcos que se acaban de 
cargado de ocupar su hueco. 

Naturalmente, no es necesario cons
t ru i r todos los barcos que se acaban de 
enumerar; hay que contar con los exis
tentes, que ya serían reemplazados al 
terminar su vida, según la edad de re
tiro fijada anteriormente. En este caso 
se hallan los dos cruceros del tipo "Ca
narias", próximos a entrar en servicio; 
los tres "Cervantes", todos los subma
rinos tipo "C". los destructores "Sán
chez Barcáz tegui"—aun no completa la 
serie—y los tres submarinos " D " , que 
ni siquiera han sido botados al agua. 

No deben existir presupuestos de los 
llamados extraordinarios; con el co
rriente, deben atenderse todas las ne
cesidades. Es muy conveniente tener en 
cuenta que en la Marina el personal es 
m á s importante aún que el material, 
ya que su formación es m á s lenta que 

la construcción del buque, aun sin con
tar el adiestramiento total. En corpora
ciones forzosamente escasas, como ha 
de ser siempre el Cuerpo General, no 
se pueden incrementar irrazonadamente 
las promociones; es indispensable calcu
lar el número de oficiales que ha de t r i 
pular los barcos, porque de lo contra
rio se puede llegar a unas carreras de
sastrosas con estancamiento en cada 
empleo y la consiguiente desilusión del 
personal, y lo que es peor, a que éste 
se encuentre desembarcado durante lar
gos períodos de su carrera, s i tuación 
harto peligrosa para el marino entusias
ta. Enunciamos estas circunstancias en 
apoyo, una vez más , de que la Marina 
no se improvisa. 

En diez años 
La construcción del programa naval 

que hemos bosquejado pudiera llevarse 
a cabo en diez a doce años, a tenor de 
la capacidad de producción de nuestros 
astilleros y la del Erario español. Por
que cuando se adquieren buques en el 
extranjero, el gasto no es remunerador. 
Son millones que pasan la frontera coa^ 
escaso beneficio nacional, fuera del p t w 
ramente defensivo. En cambio, cuando^ 
se construye en entidades nacionales, co
mo quiera que un tanto por ciento del 
costo que se puede fijar en un setenta 
—y que varía según los buques, su des
plazamiento y especialmente su tipo—• 
se invierte en jornales, es dinero que 
circula, como la sangre en el cuerpo 
humano, porque no desaparece nunca; 
y esta circulación, también como la san
guínea, va vivificando todo cuanto en
cuentra a su paso, que es toda la indus
tr ia nacional. 

E l valor global de los buques enun
ciados se puede justipreciar en unos tres 
mil quinientos millones de pesetas, que, 
repartidos en doce anualidades, signifi
carían poco m á s de doscientos noventa 
en cada presupuesto. Cualquier nación 
gasta más que "España en su Marina 
nacional. 

Con este volumen de jornales nó ha
bría astilleros inactivos en la. Penínsu
la; los especializados en construcciones 
navales, esencialmente militares, ten
drían a su cargo éstas y todos los bu
ques auxiliares irían a manos de enti
dades constructoras magníficas que han 
dado pruebas fehacientes de su capaci
dad. Para algunos barcos—hospitalea* 
transportes—pudiera recurrirse a la ad
quisición de algunos de tantos como e^-
tán amarrados a causa de la crisis 
mundial de los fletes y se aliviaría la 
s i tuación de sus compañías navieras, 
siempre que las transformaciones no 
fuesen excesivas, como no lo eerian en 
la mayoila de los casos. 

Mateo M I L L B 

El nuevo cruce ro "Canarias" 
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por su estrategia 
Convendría ampliar su defensa con 

artillería capaz de dominar 
- las rías próximas 

Las Baleares, representación típi
ca del concepto Base de 

operaciones 

Bases navales son los puntos del lito
ra l en que se concentra, en circunstan
cias normales, la actividad marí t imo-
mil i tar de la nación: Bases de opera
ciones son las localidades en que las 
fuerzas navales se encuentran en mejo
res condiciones para la consecución de 
sus objetivos estratégicos. Admitida es
ta distinción, podemos considerar a la 
Base naval como un "centro defensivo", 
esto es, como el úl t imo escalón de reti
rada de una flota inferior que se ve for
zada a ceder ante el adversario; por 
este concepto debe estar enclavada en 
el mismo litoral del país, único modo 
de tener aseguradas sus comunicacio
nes con el interior; las islas, a menos de 
encontrarse muy próximas al l i toral, no 
es tán en el mismo caso, porque en la 
guerra aquellas comunicaciones pueden 
verse amenazadas, o por completo inte
rrumpidas, si no se cuenta con una su
perioridad naval indiscutible. 

La Base de operaciones, por el con
trario, es un "centro estratégico", y a es
ta condición ha de subordinarse su elec
ción cuando se estudia un teatro de gue
r r a determinado. Una Base de operacio
nes bien situada es t ra tég icamente tie
ne en si un valor potencial considera
ble que se convierte en real por la pre
sencia de las fuerzas navales, las cua
les, por el hecho de encontrarse en esa 
posición ventajosa, disfrutarán de un 
mayor grado de disponibilidad para ac
tuar; la flota, en otros términos, repre
senta la fuerza; la base es su punto de 
aplicación. 

Las Bases navales se califlcan en 
"principales" y "secundarias", con arre
glo a la importancia de los elementos 
en ellas acumulados, y su número y po
sición depende de las condiciones y des
arrollo del litoral y de la entidad de las 
fuerzas navales del país. Las Bases de 
operaciones pueden ser "permanentes" 
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de todo lo que se pueda, y descongestio
nar la localidad de lo que no sea ab
solutamente necesario; los depósitos de 
municiones y explosivos, por ejemplo, 
pueden y deben estar lejos de la Base 

dencial, requiere, lo mismo que la Base 
naval, condiciones topográficas e hidro
gráficas que faciliten la defensa. En la 
guerra futura la situación normal de la 
escuadra de combate será en su Base 

con los muelles. 
Segundo. Configuración topográfica e 

hidrográfica que permita su defensa efi-
o eventuales : las primeras ocupan po- caz contra la arti l lería, los submarinos 

si se asegura la rápida comunicación1 de operaciones, que sólo dejará con un 
objetivo determinado; la defensa directa 
del fondeadero es, pues, indiscutible, 
pues de lo contrario se vincularía la flota 

siciones es t ra tégicas bien definidas, cu
ya importancia no admite la improvisa
ción; las segundas surgen, por lo ge
neral, durante el desarrollo de la gue-

y la aviación del adversario. 
Claro es tá que la Base naval debe 

estar en condiciones de garantizar la 

a la Base, desviándola o impidiéndole la 
realización de su misión peculiar, que 
es la destrucción o la paralización de la 
flota enemiga. Pero esta defensa no debe 

seguridad de la flota en el fondeadero y|llevarse más allá de límites razonables; 
la de las costosas instalaciones que en-

La distinción hecha entre Bases na-1cierra. Esto requiere: a) Un conjun-
ales y Bases de operaciones no tiene, to de fortificaciones costeras a conve-
aturalmente, carác ter general. El idcaí niente distancia, para evitar los bom- ™ ^ que proiblemático^ el t i ro de bom-
;ría que las primeras pudiesen desem

en la actualidad puede excluirse, por 
absurdo, el ataque a fondo a una plaza 
m a r í t i m a medianamente defendida, y es 

fendidos para los convoyes de aprovisio
namiento es evidente. 

Ferrol 
Nuestros antepasados nos legaron 

unas Bases navales cuya si tuación res
ponde plenamente a las carac ter í s t icas 
del l i tora l peninsular. Descartada la 

2ñar también las funciones de las se-
Igundas, pero la geografía se impone y no 
| siempre ocuparán aquéllas la posición!campos minados, que, situados bajo el 

bárdeos procedentes del mar o la in-1 Jardeo ejecutado por los buques, si és-
cursión de fuerzas Ugeras al interior del j^s saben que la costa esta en condi-
puerto; al mismo fin contribuyen los cic,nes de responder; piezas de gran al-
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canee, aunque el calibre sea inferior al 
máximo que montan los buques moder
nos, e instaladas en posiciones elevadas 
que aseguran su protección, son suficien
tes para poner en peligro las cubiertas 
acorazadas; si a esto se añade la even
tualidad de tropezar con minas y el va
lor extraordinario de las unidades de 
combate, cuya reposición es imposible 
durante la guerra, se comprende que no 
son absolutamente necesarias las extra-
potentes instalaciones artilleras en las 
Bases de operaciones. El islote de He-
ligoland. aislado en la periferia de la 
bahía alemana, contaba únicamente con 
ocho piezas de 30.5, como armamento 
principal; esto es, escasamente la fuerza 
de los primitivos "dreadnoughts"; a pe
sar de ello y de constituir la única base 
de operaciones avanzada para destruc
tores y submarinos, no fué atacado ni 
una sola vez durante la guerra. 

La defensa ant iaérea, activa y pasiva, 
la aviación de bombardeo y torpedera 
y la de vigilancia y exploración deben. 

¿>AHll\ 

CADIZ. 

bahía de Algeciras, la elección de Cádiz 
era forzosa; tampoco cabía vacilar en 
la de Cartagena, único puerto natural 
en nuestras costas medi ter ráneas . La 
duda se presentó en el frontón noroeste 

por el contrario, prevalecer en las Ba- ¡ ^ se justifica por la abundancia de puer-
ses de operaciones avanzadas, objetivo tos naturales en aquella región; se optó 

guran la inmunidad del fondeadero fren
te a un ataque procedente del mar; la 
defensa an t i aé r ea y submarina es rela
tivamente fácil, y la amplitud de la ría. 
que puede complementarse con la inme
diata de Ares, permite la conveniente 

La Carraca en una gran base capaz pa 
ra varias flotillas de submarinos y des 
tructores; los trabajos de dragado y de 
habilitación necesarios para ello no son 
grandes. Más tarde hab rá que pensar en 
utilizar la misma bahía para el aprovi-

dispersión de elementos, acumulados hoy sionamiento de los buques mayores, en 
la construcción de un gran dique y en 
promover el desarrollo de los astilleros 
privados existentes. Pero todo ello a 
condición de que se acometa decidida
mente la defensa del frente del mar. 

Cartagena 
Todas las ventajas que presenta el 

Hay que ampliar la base 
de Cartagena 

Debería utilizarse el puerto co
mercial; draqar éste y construir 

un dique mayor 

El Mar Menor podrá aprovecharse 
para Base permanente de 

flotillas de superficie 

El archipiélago cuenta con un solo 
puerto natural, Mahón, y con tres am
plias bahías en la isla principal. A l 
cudia y Pollensa, abiertas al nordeste, 
y la de Palma al sudeste; esta condi
ción geográfica es muy de tener en 
cuenta al tratar de Mahón como Base 
de operaciones. Mahón presenta los 
mismos inconvenientes que Cartagena, 
más acentuados aún : la falta de espa
cio, el hacinamiento, la dificultad para 
entrar y salir en corto tiempo una 
fuerza naval de mediana importancia. 
Para fuerzas ligeras constituye Mahón 
una base excelente; pero no lo es si 
se t rata de buques de línea o grandes 
cruceros. La expansión de Mahón hay 
que i r a buscarla en Pollensa o Alcu
dia; en Mahón, un gran dique, los ta
lleres para reparaciones urgentes y to
do lo necesario para las flotillas; en 
Pollensa, el fondeadero, amplio y segu
ro, con todos los medios logísticos que 
caracterizan a una Base de operacio
nes, y, además, la Base aeronaval prin
cipal de las Baleares. Claro está que 
esto exige la defensa del conjunto Po-
llensa-Alcudia y la construcción de un 
dique de abrigo en una de las dos; lo 
último es lo más grave, pues la defen
sa artillera, submarina y ant iaérea do 
las tres grandes bahías de Mallorca es 
absolutamente necesaria para la segu
ridad y la utilización de Menorca; si 
el enemigo, superior en el mar, se ins
tala en Mallorca, las comunicaciones 
con Menorca quedarán definitivamente 
cortadas y nuestro l i toral de Levante 
expuesto a todos los peligros. 

Las Bases secundarias 
Dos palabras acerca de las Bases na

vales secundarias. Ferrol, flanquea
do al sur por la actual Base de Rios 
(Vigo), carece de todo apoyo hacia le
vante en el extenso l i toral del Cantá
brico, completamente indefenso, donde 
se asientan importantes centros indus
triales. La necesidad de una estación 
de submarinos en esta zona ha sido re
conocida desde hace tiempo; la duda 
es tá en la elección entre Santander, 
San toña o Bilbao. 

Del mismo modo la posición de Ba-

seguro de los ataques aéreos y puntos 
de partida, por lo general, de la acción 
ofensiva de la propia aviación. 

por el de Ferrol, y no hay razón para la
mentarlo. Por lo demás, los tres puertos 
de guerra desempeñaron cumplidamen-

adecuada para la conducción de la gue-fuego de las baterías, constituyen un 
rra . 

Caracteres generales de 
las Bases navales 

La caracter ís t ica esencial de una Ba
se naval es el arsenal, entendiendo por 
ta l el conjunto de elementos necesarios 
para el armamento, aprovisionamiento, 
conservación y reparación del material 
flotante. U n arsenal exige, por consi
guiente. • la existencia de diques pro
porcionados a las dimensiones de los 
buques propios o del eventual aliado: 
talleres para toda clase de reparacio
nes en los cascos, máquinas y arma
mento; almacenes para los pertrechos 
de uso corriente; grandes repuestos de 
municiones y explosivos, torpedos, com
bustibles y aceites, con medios adecua
dos para el rápido abastecimiento; agua 
abundante, cuarteles, hospitales, cte. El 
numeroso personal especializado que 
requieren las grandes carenas o repara
ciones de los buques modernos obliga, 
por lo general, a complementar el ar
senal con un astillero, en el cual, las 
construcciones navales, además de ve
rif icar y regular las de la misma clase 
ejecutadas por la industria privada, ab
sorben, de ordinario, las actividades de 
aquel personal, que, de otro modo, cons
t i tu i r ía un peso muerto durante largos 
períodos. 

La necesidad imperativa de que la 
Base naval pueda ser utilizada por la 
flota en todas las circunstancias, y el 
volumen e importancia de los elementos 
que contiene, exige: 

Primero. Fondeadero amplío, seguro-
de fácil acceso y con agua suficíenie 
para que las grandes unidades, aun con 
aver ías que aumenten notablemente su 
calado, puedan llegar sin dificultad a 
las dársenas y a los diques. 

La amplitud del fondeadero permite 
l a dispersión de los buques y de los 
elementos fijos de la Base, lo que es 
muy de tener en cuenta en áquellas que 
por su situación están expuestas a los 
ataques- aéreos en gran escala. En los 
puertos restringidos, donde necesaria
mente existe acumulación en pequeños 
espacios de diques, talleres, buques, etc., 
no queda otro recurso que la ocultación, 

obstáculo permanente a la aproxima
ción del enemigo, b) Un sistema de 
obstrucciones (minas a diferentes pro
fundidades, redes, obras de maniposte
ría), destinadas a detener o destruir a 
los submarinos en inmersión, comple
mentado con estaciones de escuchas, cu
yo objeto es delatar la situación de aqué
llos a los elementos fijos o móviles en
cargados de llevar a cabo el contraata
que, c) Defensa ant iaérea en sus dos as
pectos: "pasiva", constituida por bate
rías de cañones convenientemente situa
das para romper el ataque antes de que 

Una-Base de operaciones no requiere ite su misión en las pasadas centurias 
la existencia de un arsenal; pero sí ne- tan pródigas en acontecimientos marí t i -
cesita contar con diques para toda clase'mos' ¿^0 h a r á n lo mismo en el porve-
de unidades y con los talleres indispon- nir? ¿Responden nuestras Bases a las 

condiciones impuestas por las nuevas 
armas de combate ? Con la excepción de 
Ferrol, podemos anticipar que no; pero 
esto mismo les ocurre por lo general a 
las Bases navales extranjeras, y como 
no existen otras capaces de sustituirlas, 
la única solución es adaptarlas en la 
medida de lo posible. 

sables para las reparaciones urgentes 
para poner en condiciones de trasladar
se a la Base naval más próxima a los 
buques averiados. 

La capacidad logística de una Base 
de operaciones depende, no sólo de las 
cantidades de pertrechos de todas cla
ses en ella acumulados y de la eficiencia 
y seguridad de las instalaciones, sino 
también del grado de facilidad con que 
puede aprovisionarse durante la guerra; 
esto adquiere importancia excepcional 

Ferrol es un excelente puerto natural 
en el que se encuentran enclavados los 
principales astilleros de la S. E. de C. 

existen en éste los "stocks" de guerra 
necesarios. 

Cuarto. La Base naval no debe estar 
expuesta a un golpe de mano por un 
desembarco en sus proximidades; esta 
posibilidad exige prolongar por los flan
cos la defensa artillera del frente ma
rítimo hasta que queden bajo sus fue
gos aquellos lugares que por sus con
diciones hidrográficas y facilidad de ac
ceso a la plaza se presten a una ope
ración de esta clase. A prevenirlo con
tr ibuirán los elementos encargados de 
la vigilancia, y a contrastarlo las fuer
zas móviles, navales, terrestres y aé
reas afectas a la defensa. 

Las Bases de operaciones 
independientemente de su capacidad 

estra tégica, una Base de operaciones 
necesita también ciertas condiciones 
" tác t icas" o defensivas, y "logíst icas" 
o de aprovisionamiento. La actitud de
fensiva de una Base de operaciones, si 

bajo tierra, con el gasto consiguiente,! ha de obtenerse dentro •'e un coste pru-

alcance el cielo de la Base, y por grupos ¡sos y puede verse aislada de la metrópo-
d- ametralladoras repartidos por todo su 11 durante largos periodos. La convenien-
perímetro para la defensa inmediata 
de los objetivos amenazados, y «acti
va", a cargo de la aviación de "caza", 
estacionada en las proximidades de la 
Base; todo ello complementado con un 
sistema de iluminación y con puestos 
detectores, cuya misión es avisar la pro
ximidad y dirección del ataque. 

Tercero. Comunicaciones fáciles y se
guras con el interior del país para u t i l i 
zar en lo posible las industrias del inte
rior o del l i toral y proveerse rápidamen
te de los centros productores. Esta con
dición queda asegurada si la Base se 
encuentra en el territorio nacional y 

en las Bases insulares, especialmente si E l amplio brazo de mar comprendido en-
lá isla en que radica carece de recur- tre la punta en que se asienta la torr 

de Hércules , en La Coruña, hasta más 
allá del Cabo Prior, queda batido por 

cía de contar con puertos de etapa de- modernas y potentes bater ías que ase

en su mayor ía en un arsenal anticuado, 
apenas suficiente para los buques en ar
mamento o reparación. Muchas cosas 
faltan por hacer en Ferrol, pero todas 
quedan perfectamente a nuestro alcan
ce sin gastos excesivos. 

Pero esta formidable posición marí t i 
ma puede verse neutralizada con la ocu
pación de cualquiera de las r ías situa
das al sur de Finisterre—Muros, Arosa, 
Pontevedra, Vigo—por un adversario 
superior en el mar; un peligro m á s re
moto, por sus defectuosas condiciones, lo 
representan las r ías altas enclavadas en 
las proximidades de Ortegal. La defensa 
artillera de este amplio frente, en el 
que se encuentran los mejores puertos 
naturales de la península, es desde lue
go costosa, pero no tan difícil como a 
primera vista parece; por fortuna, lo 
accidentado del terreno, la situación 
avanzada de las islas y la complicada > 
peligrosa hidrograf ía permiten una 
gran reducción en el número de bater ías 
y el empleo en gran escala de los cam
pos minados; las fuerzas ligeras, en es
pecial los submarinos, pueden constituir 
un poderoso auxiliar. 

Cádiz 
Una E s p a ñ a dispuesta a intervenir 

activamente en la política internacio
nal y a ocupar el puesto que por tan
tos títulos le corresponde en el mundo, 
tendr ía que hacer de Cádiz el foco 
principal de su actividad mar i t ímomi-
l i tar; para ello ser ían necesarias obras 
hicTráulicas de gran consideración, pe
ro no superiores a las efectuadas por 
Alemania para la creación del puer
to mil i tar de Wilhelmshaven, n i tan 
siquiera como las que la Argentina 
acometió en Puerto Belgrano; pero la 
realidad obliga a contentamos con algo 
mucho m á s modesto. Lo cierto es que 
en el momento actual se encuentran acu
muladas en la bahía de Cádiz, absolu
tamente indefensas, diferentes factorías , 
una de ellas—los magníficos talleres de 
fabricación de arti l lería, de la S. E . del 
C. N.—de importancia capital. La de- . 
fensa art i l lera del frente mar í t imo com- vista defensivo se desvir túan en partel pecto'a la costa de Ca ta luña a c n í S " 
prendido entre Trafalgar y Bonanza, de-1 por la falta de espacio y el hacinamien-! ja la creación de otros puntos d-- anol 
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puerto de Cartagena desde el punto de loares, y en especial la de Mahón, 

bido a las condiciones del terreno y a to consiguiente. La dársena del arse-
la necesidad de llevar las ba te r ías a) 
mismo li toral , se rá costosa y no fácil 
la defensa an t iaérea ; sí lo es, en cam
bio, la defensa submarina, que puede 
alejarse de la costa todo lo que permita 
el alcance de los cañones. 

L a bahía de Cádiz, que hay que acep
tarla tal como es y de momento l imitar
se a transformar el vetusto Arsenal de 
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nal, ocupada en parte por los buques 
en armamento, apenas será suficiente 
para los submarinos y sus elementos 
auxiliares cuando tomen incremento 
las flotillas. Día por día se impone la 
necesidad de echar mano del puerto 
comercial, de acometer el dragado de 
éste y la construcción de un dique de 
las mayores dimensiones; es lo menos 
que se puede pedir a nuestra única 
Base naval en el Medi terráneo, sin la 
cual la acción de una flota apoyada en 
Baleares podría verse gravemente com
prometida. La utilización de Mar Me
nor como base de las flotillas de su
perficie y la instalación en esta zona 
de todo lo que no sea absolutamente 
necesario en Cartagena puede ser una 
solución a los inconvenientes apunta
dos, siempre que a ello preceda la de
fensa del frente desde Cabo Cervera a 
Cabo Palos; los campos minados, pro
tegidos por la arti l lería, tienen aquí 
adecuada aplicación. 

Ferrol, Cádiz y Cartagena consti
tuyen los tres pilares de nuestra de
fensa naval; los tres, previamente habi
litados, pueden actuar indistintamente 
como Bases navales o de operaciones, 
según las condiciones de la guerra. Ba
leares es un caso distinto. Suficiente
mente destacado de nuestras costas le
vantinas, el conjunto Mallorca-Menor
ca, o mejor aún, Mahón-Pollensa-Alcu-
dla, constituye una excelente posición 
«defensiva» con relación al litoral pen
insular, y "ofensiva" respecto a las co
municaciones que se entrecruzan en el 
Mediterráneo occidental y a las mismas 
costas de los países que lo circundan. 
El concepto de Bases de operaciones 
—naval y aérea—tiene su representa
ción típica en Baleares; pero a condi
ción, naturalmente, de que la flota exis
ta; de no ser así, aquel concepto pierde 
su significado y todos los elementos 
que allí se acumulen serán completa
mente inútiles. 

yo en la Península; descartada la ba-
hia de Rosas, por su proximidad a la 
frontera, parece el más indicado el 
puerto de los Alfaques, en el delta del 
Ebro, a menos que un estudio detenido 
aconsejare llevarlo más al norte. 

La defensa de Canarias la efectúa 
indirectamente la flota actuando en el 
teatro de operaciones decisivo. Si la flo
ta fracasa, se perderá irremisiblemente 
el archipiélago, cualquiera que sea la 
entidad de sus defensas; sería, pues, 
contrasentido emprender allí costosas 
obras de fortificación, «que no tendrán 
ocasión de actuar>. Pero los golpes de 
mano son siempre posibles y contra 
ellos hay que prevenirse; además, la 
posición de las islas amenaza de cer
ca importantes líneas de comunicación 
y debe explotarse esta ventaja. E l gru
po oriental—Lanzarote, Fuerteventu-
ra—, pobre en recursos, sólo cuenta con 
un mediano fondeadero, el denominado 
Estrecho del Río, entre la primera de 
dichas islas y la Graciosa; no es lo más 
indicado para una Base. La posición de 
ésta hay que ir a buscarla en el grupo 
central—Gran Canaria, Tenerife—, 'el 
más rico y poblado del archipiélago; 
el Puerto de la Luz, con sus nuevas ins
talaciones, nos la da medio hecha. E n 
él, con poco gasto, es posible estable
cer la estación para una flotilla de sub
marinos, arma la más indicada para :a 
defensa del archipiélago contra las i n 
cursiones de cruceros enemigos y para 
actuar contra las comunicaciones. De
fensas: las de art i l lería, indispensable 
para dejar a cubierto los puertos de 
la Luz y de Santa Cruz de Tenerife 
contra esta clase de ataques; an t iaé rea 
eficaz, activa y pasiva, de los mismos 
puntos; fuerzas móviles para oponerse 
a un desembarco, y, para el caso even
tual de que sea posible el envío desde 
la Península de la aviación de ataque, 
campos de aterrizaje donde sea posi
ble. 

F. M. F. 

r. 
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P e s e a l a d i s c u s i ó n d e l a p o s t - g u e r r a , e l s u b m a r i n o e s u n a u x i l i a r i n s u s t i t u i b l e 
Quizás no haya cuestión naval m á s 

discutida que la de la eficiencia mil i tar 
del submarino. A raiz de la terminación 
de la pasada guerra, en la que tanto jue
go dió éste en su campaña contra el 
comercio aliado, empezaron a manifes
tarse dos opiniones extremistas, que, 
quizás por el solo hecho de serlo, tu
vieron en seguida gran cantidad de 
adeptos. 

Según unos, si bien el submarino ale
m á n fracasó en su intento de estrangu
lar el comercio enemigo, estuvo a pun
to de ganar la guerra, y la hubiese ga
nado, si la campaña submarina hubiese 
sido mejor dirigida. Estos sacaban la 
consecuencia de que el submarino seria 
el arma del porvenir, «el arma de los 
débiles», y, en fin, la solución econó
mica para resolver el aspecto naval del 
problema de la defensa nacional en un 
país de escasos recursos. 

Según otros, el submarino había fra
casado y era preciso relegarlo al olvido, 
supripirlo, en una palabra. Tal fué la 
tesis inglesa en las conferencias inter
nacionales de la post-guerra, pero no 
hace falta ser muy lince para ver en 
ella m á s interés que verdadero conven
cimiento. 

Ninguna de las dos conclusiones resis
te a un sereno examen de la cuestión. 

Es cierto que el escaso número de 
unidades con que se comenzó la cam
paña, los titubeos que la caracterizaron 
durante los años 1915 y 1916, por el te
mor a un neutral fuerte como los Esta
dos Unidos, y el retraso en decidir la 
«guer ra sin restricciones» (única posi
bilidad de llegar a una solución favora
ble), tuvieron una inñuencia considera
ble en el fracaso final. E l submarino 
pudo por sí sólo haber ganado la gue
rra, si sus operaciones se hubiesen dir i 
gido m á s en consonancia con las posi
bilidades del arma «entonces», es decir, 
explotando su novedad, empleándola a 
fondo antes de que el enemigo dispu
siera del ant ídoto adecuado. Si Alema
nia hubiese esperado a poder disponer 
de 100 ó 120 submarinos antes de co
menzar la campaña , y entonces los hu
biese lanzado contra el comercio ene
migo de una manera violenta, brutal, 
si se quiere (como hoy día se preco
nizan los bombardeos aéreos, sin que 
nadie se escandalice), es posible que es
ta acción, combinada con una ofensiva 
enérgica en los frentes de tierra y con 
una actividad de la flota, semejante a la 
que inició Von Scheer, en 1916, hubie
ra producido un colapso en el comercio 
de los aliados de la suficiente duración 
para obligar a és tos a pedir la paz. 

Ahora bien; esto que pudo haber da
do resultados entonces, f racasar ía pro
bablemente en el futuro, si se intentase, 
puesto que ya se conocen los ant ídotos 
del submarino. Las armas nuevas no 
pueden producir efectos fulminantes, 
sino cuando son empleadas en gran es
cala antes de que el enemigo sepa cómo 
reaccionar contra ellas; después, es ya 
tarde. Por eso no es posibel pensar hoy 
que pueda nadie ganar una guerra si 
no dispone en el mar de m á s fuerza que 
de una flota submarina. 

¿Debe desaparecer el 
submarino? 

¿Debe el submarino desaparecer por 
haber fracasado durante la guerra? L a 
contestación, bien explícita por cierto, 
puede encontrarse en los ú l t imos anua
rios de las marinas de guerra. En la 
pasada guerra se asignó al submarino 
una misión superior a sus posibilidades; 
debía él sólo llevar a cabo una tarea 
que correspondía a todo el conjunto de 
las fuerzas navales de los imperios cen
trales. 

Si, por ejemplo, se tuviese la preten
sión de que la guerra en tierra la ga
nase sólo un arma, la In fan te r í a ponga
mos por caso, mientras las demás estu
viesen en actitud pasiva, ¿se r ía justo 
calificarla de inútil , porque fracasara 
en la empresa? 

Tal es, en cierto modo, el caso del 

Especialmente apto para la guerra al tráfico, complica extraordinariamente la vida al enemigo. Ni los buques ni los 
aviones pueden lograr la característica del submarino: obrar por sorpresa. Progresos notables han completado la 
eficacia ofensiva de los submarinos; pueden descender a grandes profundidades y evolucionar rápidamente en inmersión 

POR SER INVISIBLE, ES E L MEJOR AGENTE DE ENLACE E N T R E TERRITORIOS DISTANCIADOS 
de 1917 solamente Inglaterra tenía 2.700 
buques y 244 entre dirigibles y aviones, 
dedicados a hacer frente a 178 subma
rinos alemanes, de los cuales sólo el 30 
por 100, próximamente , solía estar en la 
mar; al final de la guerra, el conjunto 
de los buques aliados destinados exclu
sivamente a la acción antisubmarina al
canzó la enorme cifra de 5.000. 

Esto, quizás más que ^os 18.700.000 
toneladas de buques mercantes hundi
dos (unos 6.000 buques de m á s de 100 
toneladas), constituye la mejor ejecu
toria del submarino. 

Por lo que respecta a la situación ac
tual de los elementos de lucha contra el 
submarino, no puede decirse que és ta 
sea mejor que en 1918; por el contrario, 
los perfeccionamientos que desde en
tonces han sufrido submarinos y armas 
antisubmarinas, quizás inclinen la ba
lanza del lado de los primeros. 

Durante la guerra fueron aparecien
do sucesivamente, como medios de lo
calización: la red indicadora, remolca
da o dejada a la deriva por los llama
dos «drifters», que dió muy escaso ren
dimiento; el avión y los hidrófonos, que 
descubrían o trataban de descubrir al 
submarino por el ruido de sus motores; 
y como medios de destrucción: el abor
daje, el cañón de los patrulleros, el tor
pedo de los submarinos propios, la bom
ba de los aviones, que sólo consiguió la 
destrucción de cinco submarinos de los 
178 que fueron hundidos en acciones de 
guerra; la red armada de las obstruc
ciones de Otranto y de la costa belga 
(seis buques destruidos); la mina sub
marina, utilizada en cantidades astro
nómicas en las dos salidas del mar del 
Norte y que, debido a la desfavorable 
situación de las bases alemanas, fué el 
arma de mayor rendimiento (más de 40 
submarinos hundidos); y, por último, 
la carga de profundidad, arma antisub
marina por excelencia, que lleva la des
trucción al seno de las aguas donde el 
submarino busca su refugio, cuyos efec
tos dependen, en primer término, de la 
precisión con que el submarino haya si
do localizado; debido a esta causa, a 
pesar de que procuró la destrucción de 
39 buques, su rendimiento fué chico da
da la enorme cantidad de cargas que 
los aliados lanzaron al mar; en el últ i
mo semestre de las hostilidades se lan
zaron m á s de 12.000 cargas y sólo fue
ron destruidos 12 submarinos.' 

Progresos 
Todos estos medios de lucha no han 

mejorado de una manera notable desde 
1918. Por el contrario, los perfecciona
mientos llevador a cabo en el submarino 
le permiten usar periscopios de la su
ficiente longitud para hacer muy pro
blemático el peligro del abordaje; ra
pidez de inmersión p á r a evitar el peli
gro del cañón y, en muchos casos, el 
de la bomba de aviación (si no tiene 
tiempo de desaparecer bajo el agua an
tes de que el avión se le venga encima, 
le queda el recurso «de esperarlo en 
superficie con sus ametralladoras); el 
aumento de la máx ima profundidad a 
que el submarino puede descender y el 
mejoramiento de sus cualidades evolu
tivas en inmersión, lo permiten neu
tralizar en muchos casos el terrible 
efecto de las cargas de profundidad. 
Por último, y esto tiene una importan
cia enorme, parece dentro de las posi-
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Submarino español tipo C, 915 toneladas 

dica; en condiciones favorables de vien
to, puede hacer emisiones de gas tó
xico contra ellas. Puede operar conjun
tamente con las fuerzas de superficie, 
en la misma zona de la acción o en las 
derrotas probables de retirada del ene
migo; en este aspecto, representa una 
preocupación terrible para los buques 
que averiados en un combate se retiran 
a sus bases. 

Dada su cualidad de invisible, es el 
único agente de enlace posible con los 
territorios lejanos (amigos, enemigos o 
neutrales), cuando no se dispone del do
minio del mar en las regiones del mis
mo que conduzcan a ellos. Por medio 
de los submarinos, los alemanes envia
ron agentes de espionaje del comercio 
aliado a los países neutrales, trataron 
de sublevar las colonias de los aliados 
y prepararon, desembarcando al "lea

der" del separatismo y algunos recur
sos, las revueltas irlandesas de Dublín 
del 24 de abril de 1916. 

Como minador, el submarino es el 
minador por excelencia para minados 
ofensivos, es decir, para minados en las 
costas del enemigo. Esta posibilidad 
del submarino constituye una de las 
manifestaciones más patentes de su la
bor de desgaste sobre el enemigo. Pu-
diendo acercarse sin ser visto (cosa que 
no siempre podrán lograr los minado
res de superficie) a las costas del ene
migo, y dejar allí sus minas, delante 
de las bases o sobre las derrotas que 
a ellas conduzcan; siempre temerá aquél 
que estas zonas estén "infestadas", y 
no se l levará a cabo ninguna salida sin 
un previo rastreo de • un "canal de se
guridad". Una acción combinada de 
submarinos minadores con buques de 

superficie, que obligue al enemigo a sa
l i r inmediatamente sin tomar esa pre
caución, podrá dar los mejores resul
tados. 

Su acción contra el 
tráfico 

En sus operaciones contra el tráfico, 
el rendimiento de la guerra submarina 
hasta la adopción del sistema de con
voyes y la aportación de recursos de 
los Estados Unidos, son la mejor prue
ba de los resultados que puede conse
guir el submarino. E l único medio pa
ra neutralizar sus efectos es efectuar 
el tráfico en convoyes escoltados; pero 
el tráfico en convoyes escoltados, so
bre no garantizar de una manera ab
soluta que los buques que se protegen 
no sean atacados, y m á s hoy dia, en 

Submarino inglés "Severn", de 1.850 toneladas y 22 nudos 

submarino en la guerra pasada. La 
inactividad que se impuso a las fuerzas 
de la superficie, privaron al submarino 
de un apoyo inestimable. L a acción an
tisubmarina aliada pudo desarrollarse 
como lo hizo, en gran parte, porque 
fuera de las proximidades de la bahía 
alemana y del Adriát ico, un simple pes
quero con un modesto cañón de 101 m i 
l ímetros podía pasearse tranquilamen
te en la seguridad de que sólo podría 
encontrarse frente, a un submarino, de 
similar «poder artillero», en la mayor 
parte de los casos, pero mucho más 
vulnerable que él a l cañón, y esta cla
se de «patrulleros» constituyó uno de los 
elementos más importantes de la de
fensa antisubmarina aliada. ¿Hubie ra 
sido esto posible sin la inactividad (en 
gran parte consecuencia de la desfa
vorable situación geográfica de sus ba
ses) de las fuerzas de superficie ger
manas? 

En definitiva, la pasada guerra fué un 
«caso part icular», y no se deben sacar 
de ella consecuencias demasiado rígidas. 
N i el submarino es una panacea, ni es, 
ni mucho menos, inútil. 

L a sorpresa, cualidad sin 
rival 

Su cualidad caracter ís t ica , que es po
der obrar por sorpresa, en una propor
ción que ni buques ni aviones pueden 
lograr, le da un considerable valor, que 
se manifiesta, principalmente, por la ex
traordinaria «labor de desgaste» que 
opera en el enemigo. En su úl t ima obra, 
«The submarino peril», el almirante ^ 
llicoe dice que en el mes de noviembre 

bilidades de la moderna construcción, 
que se pueda conseguir hacer «silen
cioso» a l submarino a determinados 
regímenes de velocidad. 

Por o t ra parte, el torpedo automó
vi l , arma clásica del submarino, se ha 
perfeccionado, también aumentando su 
alcance y su máx ima velocidad, y esto 
redunda, claro está, en provecho del 
submarino y en perjuicio de la protec
ción de convoyes mercantes y fuerzas 
navales, que fué, a l final de la guerra, 
el medio m á s eficaz para neutralizar la 
acción de aquél. 

Arma indispensable 
El submarino, pues, sin ser un "arma 

definitiva", cuya sola acción pueda ha
cer inútil la existencia de las demás 
armas navales, construido con miras a 
desarrollar lo más posible sus cuali
dades submarinas, aun a costa de sa
crificar sus cualidades como buque de 
guerra en. superficie (velocidad y ar t i 
l ler ía) , es un arma indispensable como 
auxiliar en las operaciones puramente 
militares, y la m á s apta y de mayor 
rendimiento en la acción contra el t rá 
fico enemigo, siempre, claro está, que 
su acción sea apoyada y combinada con 
la de las demás armas navales; es de
cir, siempre que no se trate de repe
t i r la arriesgada experiencia que los 
alemanes realizaron de 1914 a 1918. 

En las operaciones puramente mi l i 
tares, el submarino es el único medio 
de mantener con permanencia l a vigi
lancia de las bases enemigas, comple
mentando la acción de la Aviación, que 
en este servicio sólo puede ser esporá-

U n i ó n N a v a l d e L e v a n t e , A . 

REPARACIONES de buques y maquinaria 
D i q u e S l o t a n t e d e 4 . 2 0 0 t o n e l a d a s 

Proyectistas y constructores de 
buques de guerra, de pasaje, carga, 
petroleros, remolcadores, pesque
ros, diques flotantes, grúas flotan

tes y terrestres 

Proyectistas y constructores de 
calderas, máquinas de v a p o r , 
motores " D i e s e l " , maquinaria 
auxiliar para buques (a vapor y 

eléctrica) y material ferroviario 

F a c t o r í a s e n : 
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C a s a c e n t r a l : M A D R I D 

que el torpedo automóvil ha mejorado 
sus caracter ís t icas , ocasiona una serie 
de perjuicios considerable. Por lo pron
to, exige una cantidad enorme de bu
ques de protección, reduce el rendi
miento de la flota mercante, ya que 
ocasiona un retardo en el tráfico, como 
consecuencia de que los convoyes tie
nen que ajustar su andar al del buque 
más lento; representan derrotas más 
largas, baja de precio en las mercan
cías por la acumulación de éstas en 
los puertos de llegada; dificultades en 
la carga y descarga por la congestión 
de buques en los puertos a la llegada 
de los convoyes; dificultades en la na
vegación en grupos de los buques mer
cantes, que no es tán habituados a esto, 
y, generalmente, serán heterogéneos en 
sus carac ter í s t icas . A l mismo tiempo, 
el convoy es mucho más vulnerable a 
la mina; si un buque mercante aislado 
choca con una mina, descubre el cam
po y los rastreadores pueden inutilizar
lo; pero si es un convoy quien se me
te en él, las pérdidas serán mucho m á s 
considerables, y los submarinos son ap
tos para minar las derrotas comercia
les. Los convoyes son mucho m á s vul
nerables también al ataque de los cor
sarios de superficie, si no se les da una 
protección consideráble, cosa que no es 
posible hacer en la mayor parte de los 
casos; y, por últ imo, como exigen gran
des concentraciones de buques mercan
tes en los puertos comerciales, la Avia
ción puede cooperar con el submarino 
en su guerra al tráfico, bombardeando 
estas concentraciones en los puertos 
donde se organicen los convoyes. 

Vemos, pues, la enorme importancia 
de la guerra al tráfico con submari
nos, sobre todo, cuando su acción pue
de ser apoyada por los buques de su
perficie y los aviones. En una futura 
guerra, sobre todo si el dominio de la 
superficie de los mares no es tá con
quistado tan en absoluto como en la 
pasada, por uno de los beligerantes, el 
tráfico en convoyes puede ser un "ar
ma de dos filos". 

Ahora bien; el submarino, n i puede 
defender el comercio propio, n i puede 
con su sola acción garantizar la segu
ridad de las costas. Estas misiones, que 
son las misiones primordiales de la Ma
rina, dentro de la defensa nacional 
(pues el Ejército, ni puede vivi r , ni ase
gurar las fronteras terrestres, si no 
dispone de las comunicaciones marí t i 
mas que le aporten elementos de vida 
y guerra, y si no se desentiende de las 
fronteras mar í t imas , sobre todo, sí és
tas son tan extensas como las nues
tras), e s t a s misiones, decimos, sólo 
pueden ser cumplidas por el núcleo de 
las fuerzas de superficie, que no son, 
ni pueden ser, "nada" si su nervio prin
cipal, su medula, no es tá constituida 
por el buque de línea. 

E l submarino no es, pues, dentro del 
conjunto de las fuerzas navales, sino 
un poderoso auxiliar, del que nadie po
drá prescindir, especialmente apto pa
ra la guerra al tráfico y para, en una 
palabra, "complicar extraordinariamen
te la vida al enemigo", lo que en la 
guerra significa mucho. 

Su máximo rendimiento se obtendrá 
cuando la situación geográfica de sus 
bases sea favorable, es decir, cuando 
disponga de bases en "mar abierto", 

cho Bacon, y es lás t ima que no nos 
haya legado el nombre del Inventor, 
al que debemos suponer español, por
que considerando que el Emperador pa
só gran parte de su reinado fuera de 
España no es verosímil que si se tra
tase dé un extranjero hubiera venido 
a exhibir su ingenio al Tajo. A partir 
de entonces los proyectos de que se 
tiene noticia, muchos de ellos no reali
zados, pasan quizás del centenar, pero 
los primeros resultados tangibles no se 
encuentran hasta que Fulton, en los al
bores del siglo X I X , hizo unas demos
traciones con su "Nautilus" en el Sena. 
Como no le hicieran caso en Francia 
las autoridades, por entender que "eran 
métodos desleales de hacer la guerra" 
—¡lo que cambian los tiempos!—, pasó 
a Inglaterra a ofrecer sus servicios, y 
allí le despacharon con cajas destem
pladas: el almirante lord Saint Vicent 
despidió a Ful tón diciéndole que Pitt , 
el célebre Pitt , que a cuanto parece le 
había acogido con alguna s impat ía , -xes 
el mayor necio que j amás ha existido 
al alentar un género de guerra inútil 
para quienes son dueños del mar, y que 
si diera resultado les pr ivar ía de esa 
superioridad". Inglaterra ha tenido 
siempre hombres de larga vista. 

Entre los muchos intentos habidos 
después descuella el de Bauer, un tor
nero a lemán de gran ingenio y acciden
tada historia, que no es posible relatar 
aquí. E l caso es que Bauer pasó luego 
a Rusia, donde en 1855 logró terminar 
lo que no había conseguido en Alema
nia: un submarino rudimentario, "el 
"Diablo Marino", impulsado, como el de 
Fulton, por el esfuerzo muscular de la 
dotación. Llegó a sumergirse hasta 130 
veces, siempre en escaso braceaje, en 
las cercanías de Cronstad, e hizo cosas 
interesantes, como comprobar que la 
aguja magné t i ca se orienta bajo el agua, 
sacar fotografías del fondo, estudiar la 
t ransmisión del sonido y regenerar el 
aire interior por medio de una finísima 
lluvia de agua, con lo que reanimaba 
las bujías de cera por tres cuartos da 
hora más . Aquellas experiencias tuvie
ron un f i n lamentable por desavenen
cias, como ya había ocurrido en Ale
mania, entre el autor y la "Junta téc
nica", que nunca fal ta en estos casos, 
y que dieron al traste con todo. Desde 
este punto de vista la historia de Bauer 
tiene muy curiosos aspectos de seme
janza con la que treinta y cinco años 
después había de escribirse en España 
en torno a Peral. 

Casi contemporáneo de Bauer fué 
Monturiol en E s p a ñ a con sus "Ict íneos", 
el segundo de estos barcos fué con gran 
diferencia el m á s perfecto entre los de 
su época y aun comparado con los de 
bastantes años m á s tarde. Los "Ictí
neos" (1859-67) fueron los primeros 
submarinos de dos cascos—adelantán
dose medio siglo al sistema que des
pués habr ía de estar tan en boga—t 
utilizando el espacio entre ambos para 
anular, inundándolo, la flotabilidad, y 
para alojar diversos pertrechos. Mon
turiol adoptó lastres sólidos de seguri
dad, desprendibles, y suya es la prima
cía en vaciar los tanques de inmersión 
por medio del aire comprimido, asi co
mo en emplear los reductores del anhí
drido carbónico. También fué el prime
ro en prescindir del trabajo muscular 
para mover el barco: al efecto, proyectó 
y construyó una caldera que a flote 
quemaba carbón de cok, y manten ía 
bajo el agua la producción del vapor 
introduciendo en el hogar unos cartu
chos termógenos, mezcla de zinc, clo
rato de potasa y peróxido de man
ganeso; es notable que con ellos no 
sólo lograba alimentar la máquina, sino 
que, a favor del exceso de oxígeno ob
tenido en la reacción, compensaba el 
consumido por los tripulantes y aun le 
sobraba para mantener encendidas va
rias l ámparas . Monturiol hizo más de 

Submarino alemán " K . 18' 

sin que para operar tenga que pasar 
por pasos estrechos donde el enemigo 
pueda intensificar s u s obstrucciones 
(en cuyo caso e s t án nuestras bases); 
cuando se adopte un tipo de subma
rino, en el que se cuide de desarrollar 
lo m á s posible sus cualidades evoluti-
ves en inmersión y todas aquél las que 
le permitan defenderse lo mejor posi
ble de la acción de las armas antisub
marinas; cuando la industria esté pre
parada para poder, durante la guerra, 
no sólo reponer las bajas (que dada la 
actividad de los submarinos, han de 
ser considerables), sino aumentar y 
perfeccionar con arreglo a las enseñan
zas de la campaña los buques en ser
vicio; y , por últ imo, cuando las ope
raciones de los submarinos se proyec
ten de una manera coordinada con las 
de las demás fuerzas navales. 

Submarinos de ayer y 
de hoy 

E l hombre viene tratando de meter
se bajo el agua con fines belicosos na
da menos que desde tiempos de Ale
jandro M-agno, según cuenta Aris tó te
les. A l parecer, en los intentos de aque
lla remota fecha se utilizaba algo se
mejante a la campana de buzo. Hasta 
pasados muchos siglos no encontramos 
el primer precursor del submarino pro
piamente dicho, y la prioridad corres
ponde... a Toledo, donde Carlos V pre
senció en 1538 las pruebas de un arte
facto "parecido a una pequeña embar
cación, en la que algunos hombres pue
den recorrer bajo el agua distancias 
bastante largas". Así lo ha dejado di

cincuenta inmersiones, llegando a per» 
manecer bajo el agua ocho horas y al
canzar ios setenta metros de profundi
dad, máx ima hasta entonces, y que no 
tenemos noticia de que haya sido supe
rada hasta bien entrada la guerra eu
ropea. 

En 1862 Burgeois y Brun, en Francia, 
construyeron un submorino enorme pa
ra su época, 459 toneladas. Tras dos 
años de pruebas se renunció a conti
nuarlas, en vista de que la velocidad 
y el radio de acción—dos horas a cua
tro nudos—resultaban exiguas, y de que 
los dispositivos destinados a regular la 
profundidad y la estabilidad longitudi
nal no respondieron satisfactoriamente. 

La guerra de Secesión americana co
noció el primer éxito del submarino co
mo arma de combate. Los confederados 
construyeron algunos, denominados con 
el nombre genérico de "Davids", de una 
sencillez rayana en la tosquedad; uno 
de ellos, después de haberse ido a p i 
que hasta cinco veces en diversas ex
periencias, y después de ser recuperado 
otras tantas, consiguió embestir con su 
botalón explosivo a l blindado "Housa-
tonic", al ancla en aguas de Charles-
ton. Voló el "Housatonic" y también se 
perdió el «Davids» con sus nueve t r i 
pulantes, esta vez definitivamente. En 
sus andanzas anteriores había ocasio
nado ya otras treinta y cinco víct imas. 
A l parecer, en estos barcos se usaron 
por primera vez los timones horizonta
les para l a navegación entre dos aguas. 

Muchos fueron los proyectos sucesi
vos, siempre con poca fortuna, hasta 
que en 1885 Nordenfelt, el célebre sue-
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co inventor de ametralladoras y caño
nes, construyó un submarino propulsado 
a vapor. No debieron ser muy convin
centes las pruebas cuando el Gobierno 
de su pais no se decidió a adquirirlo. 
Intervino cierto agente de ventas, que 
se iniciaba por entonces en el lucrativo 
negocio de vender armamentos, con lo 
que el submarino pasó a manos de Gre
cia y no se volvió a hablar más del 
asunto. 

Peral 
Poco antes, desde 1884, Peral, que ya 

habla acreditado su prodigioso talento 
en diversas actividades científicas de su 
carrera, concibió una solución eléctrica 
al problema d3 la navegación submari
na, solución que dió a conocer al año 
siguiente, y que habría de ser el origen 
de los submarinos modernos, Tras di
latada t ramitación quedó aprobado el 
proyecto por el Gobierno español en 
1887. El 1.° de enero del 88 se puso la 
quilla del «Peral» en el arsenal de La 
Carraca, y a fines del mismo año se 
iniciaron las pruebas preliminares. (Ci
tamos estas fechas para demostrar que 
el «Peral» fué anterior en su concep
ción—y desde luego por completo inde
pendiente en su ejecución—al «Gimno-
te», pequeño barco experimental, tam
bién a propulsión eléctrica, que empezó 
BUS experiencias con la mayor reserva 
en Francia, en 1888). Era nuestro «Pe
ral» un casco fusiforme de veintidós me-

éstos, en evitación de explosiones o en
venenamiento del ambiente, eran aná
logos a los consagrados ahora en tocio 
el mando. No cabe reseñar aquí la odi
sea det «Profundo Isa^.fc»; un hijo, suyo, 
don Antonio, ha publicado con ese t i 
tulo un documentado tomo do 300 pági
nas, y es fuerza limitarnos aquí a afir
mar que sus pruebas, mucho más con-
cluyentes que las de su contemporáneo 
francés, citado hace poco, representan, 
sin género de duda, el adelanto más po
sitivo realizado hasta entonces. En efec
to. Peral obtuvo un radio de acción de 
132 millas a 6 nudos, mientras el «Glm-
note> sólo alcanzó 65 a 5. A 3 nudos 
(5.556 metros por hora) el Peral podía 
recorrer hasta 390 millas (722 kilóme
tros), cifra que en aquellos tiempos era 
colosal. 

Con la experiencia de Peral en Es
paña y de ^edé en Francia, con el 
«Gimnote» quedaba resuelta técnica
mente la navegación entre dos aguas y 
trazado el camino a seguir; perp, mien
tras aquí se renunció a proseguir las 
investigaciones, en el país vecino, por el 
contrai-io, se aplicaron a corregir las na
turales deficiencias, obteniendo de ese 
modo sucesivos buques, todos eléctricos 
y cada vez más perfeccionados. A Lau-
beuf (1898) se debe la iniciativa en 
Europa de dotarlos a los submarnos de 
propulsión mixta, creando el «Narval->, 
de 117 toneladas, que la tenía a vapor 
para navegar en - superficie y eléctrica 

Holland 
En América, anticipándose un año a 

los franceses, Holland construyó su pri
mer submarino.a doble propulsión, pero 
empleando el motor a gasolina en vez 
del de vapor. En 1902 entra Lake en la 
competición, con menos fortuna; en 
1908 tienen los Estados Unidos su pri
mer submarino con motores «Diesel», y 
desde entonces hasta 1914 ordenan va
lias docenas, siempre de desplazamiento 
relativamente moderado, que no pasó de 
600 toneladas. Inglaterra, que siempre 
miró con ant ipat ía el progreso de r la 
nueva Arma, carecía de tipo nacional, 
y hasta 1901 no encargó sus primeros 
submarinos, para lo cual recurrió a las 
patentes americanas, empezando por pe
queños tonelajes (108 toneladas), que en 
años sucesivos fueron ampliando. En 
1911 la Marina br i tánica tenía ya va
rias decenas de submarinos, los mayores 
de 730 toneladas. 

La Marina alemana, que desde los 
tiempos de Bauer no había vuelto a ocu
parse de esta cuestión, botó en 1905 el 
primero de sus famosos «U» (185 tone
ladas), que tanto trabajo habían de dar 
a sus enemigos de diez años m á s tarde. 
A l año siguiente construye una corta 
serie de un tipo mayor, 225 toneladas, 
muy satisfactorio en general, y que ya 
se dist inguía por su elevado radio de 
acción. Desde luego, los alemanes inicia
ron sus construcciones submarinas con 

"Drifter" (pesquero armado) remolcando una red indicadora contra submarinos 

tros y que desplazaba 77 toneladas arpara la inmersión; aumentó la flotabi-.el tipo a doble casco y doble motor, y 
flote y 8 5 en inmersión; disponía de do-[lidad de que tan escasos andaban los ¡con clara visión del porvenir fueron me-
bles fondos al medio y tanques extremos tipos precedentes, con lo que mejoró jorando cuidadosamente las caracter ís-
y central destinados al ajuste de pesos y 
equilibrio, así como de otro para com
pensar el peso de los tres toipedos que 
llevaba, una vez disparados: todo en 
forma muy semejante a como se hace 
hoy. Corresponde a Peral la primera 
aplicación del tubo lanzatorpedos sub
marino y la de los acumuladores eléc
tricos como recipiente de energía a bor
do, con la particularidad muy notoria 
de que sus dispositivos para ventilar 

considerablemente las cualidades mari- ticas en todos los aspectos, con el con-
neras. Este fué en realidad el punto de siguiente aumento de tamaño. E l fámo-
partida del submarino moderno; más 
tarde, ya en el siglo XX, la sustitución 
del motor a vapor por el de combus
tión interna y sucesivos perfecciona
mientos en todos los órdenes fueron 
dando lugar a sucesivos ejemplares, 
casi siempre con tendencia a aumentar 
el desplazamiento, que en 1 9 1 4 alcanza
ba ya las 9 3 0 toneladas. 

so " U 9 " ( 1 9 0 8 ) tenía ya 500 toneladas, 
y el no menos célebre " U 3 5 " , proyec
tado; en 1 9 1 3 y que andando el tiempo 
había de ser el que mayor número de 
toneladas destruyese — unas 4 0 0 . 0 0 0 — , 
desplazaba 6 8 0 toneladas. 

E n Alemania 
L a dura experiencia de la guerra 

contribuyó enormemente al desarrollo 
del submarino, principalmente en Ale
mania, cuya poderosa industria corría 
parejas con su técnica; gracias a ello 
pl Reich, que , al empezar las hostilidu-
rlcs disponía solamente de un par de 
docenas de buques sumergibles, muchos 
de ellos inadecuados, logró poner en 
servicio desde agosto de 1914 hasta sep
tiembre de 19;9 aada menos que 343 
submarinos; al - í í rmarse el armisticio 
tenían en grada o encargados cerc£\ de 
400 más ; los alemanes, ante Ifts exigen
cias de la campaña, fueron definiendo 
las misiones encomendables a sus sub-
marinos y créando diversos'tipos, como 
los "minadores", los "mercantes" y los 
que se dió,en llamar "cruceros",.de grani 
tonelaje y poderosa arti l lería, con los| 
que hicieron expediciones cuya dura
ción excedió de cien días. Los mayores 
que llegaron a entrar en servicio (pres
cindiendo de otros aún m á s grandes no 
terminados a l acabarse la guerra) te
nían 1.930 toneladas; algunos iban ar
mados con dos piezas de 15 cm., y todos 
tenían una autonomía enorme y podían 
sumergirse en medio minuto. 

Como es sabido, el tratado de Ver-
salles, con que se dió fin a la guerra, 
prohibió a Alemania poseer submai-i-
nos. Las restantes naciones, convenci
das de su inmensa eficacia, se han de
dicado a perfeccionarlos y, natural
mente, los progresos en todos sentidos 
son important ís imos, cosa a la que ha 
contribuido, y no poco, el adelanto, no 
menos importante, de las armas anti
submarinas. Hoy no se proyecta ya nin
g ú n barco que no pueda bajar, por lo 
menos, a los 80 ó 100 metros de pro
fundidad, donde es totalmente invisible; 
se ha adelantado mucho en el empeño 
de hacerlos silenciosos; hay experien
cias muy prometedoras sobre torpedos 
de trayectoria invisible, y es de esperar 
que no esté muy lejana la posibilidad de 
dispararnos sin necesidad de asomar el 
periscopio a la superficie. E l perfeccio
namiento de los aparatos detectores de 
ruidos y ultra-ruidos, creados precisa
mente para perseguir buques sumergi
dos, ha de favorecer, en definitiva, m á s 
a éstos al darles posibilidad de acechar 
en silencio oyendo la aproximación de 
su víc t ima y lanzarle torpedos sin se
ñal alguna previa de su presencia, A l 
adoptar para sí esos aparatos, el sub
marino recobra la facultad de sorpresa 
que, en parte, había perdido en los úl
timos meses de la guerra, época en que 
la técnica del submarino, por la nece
sidad de producir más que dé inventar, 
estuvo casi estabilizada, mientras su an
tagonista la técnica ant i submár ina , na
cida entonces, se desarrolló , de modo 
sorprendente, como no podía por menos 
de suceder, estando servida por cereferos 
privilegiados y que, además contaban 
con dinero a manos llenas. Por últ imo, 
el avión explorador, o mejor, él auto
giro de rotor plegable, asociado al sub
marino en mar abierto, ha de facilitar 
en gran medida su actuación, ' por cuan
to le aumenta enormemente su horizon
te de visibilidad. Actualmente son ya 
varios los submarinos dotados de un 
pequeño avión. 

'C. M. B." ("Coast Motor Boat") inglesa armada con cargas de profundidad contra submarinos 

Cuyen la primera y menos numerosa losido sin aprovisionarse de combustible (el 
"cruceros submarinos", destinados a la ecuador terrestre tiene 2 1 . 6 0 0 ) . y van 
destrucción del tráfico oceánico a gran armados con dos cañones de 1 5 2 mi l i -
dis táncia de la costa. Esta forma de 
actuar exige un considerable radio de 
acción, gran reserva de torpedos y po
deroso armamento artillero, todo lo cual 
implica elevado desplazamiento, que se 
aproxima o rebasa las 2 . 0 0 0 toneladas. 
E l tratado de Londres ( 1 9 3 0 ) , cedien
do en parte a la demanda inglesa, que 

metros. De sus dimensiones da idea la 
longitud de su casco, 1 1 6 metros, que 
excede en 28 a la altura del edificio de 
la Telefónica de Madrid. 

Inglaterra conserva el " X - l " , de 2 .400 
toneladas, construido en 1 9 2 3 , armado 
con cuatro piezas de 1 3 2 mm.; tipo que, 
como sus predecesores de la clase " M " , 

pre tendía la abolición total, ha l imita- que montaban un cañón de 3 0 5 mm., no 

Cuatro categorías 
Los diversos tipos de submarinos, de

rivados de las misiones que han de des
empeñar en la guerra naval, pueden cla
sificarse en cuatro categorías . Consti-

Submarino en un campo de minas 

do el desplazamiento máximo a 2 .000 to- ha sido, a l parecer, del todo satísfac
uciadas, autorizando, por excepción, a torio. Modernamente ha construido al- breves líneas de minas en parajes ca

nos de alta mar", pertenecen loa destir 
nados a operar en combinación, más o 
menos directa, con la flota, si bien en 
la práct ica puedan asumir, aunque con 
alguna limitación, gran parte de las 
funciones del crucero submarino. Pue
den incluirse en ella, en general, los 
mayores de 9 0 0 toneladas; suelen ir ar
mados con cañones de 10 a 1 2 cm., al
gunas ametralladoras ant iaéreas y un 
número de torpedos variable, según el 
t amaño del barco, de 12 a 1 8 ; su veloci
dad llega en algunos casos a los 2 1 nu
dos, si bien la mayor parte no pasan de 
los 1 8 ; algunos, como los italianos "Fie-
ramosca" y "Pietro Micca", de unas 
1.350 toneladas, llevan también un 
avión. En esta categoría, como en la 
anterior, es frecuente hallar ejemplares 
preparados para sembrar minas. 

Constituyen la tercera categoría los 
llamados "submarinos de defensa cos
tera", de desplazamiento inferior, sin 
que se pueda marcar con precisión una 
divisoria entre ellos y los de alta mar, 
de cuyas facultades participan en ma
yor o menor grado, según su t amaño y 
modernidad, o de sus condiciones de ha
bitabilidad; por lo regular, tienen me
nor reserva de torpedos y menos auto
nomía, que, en rigor, no puede calificar
se de pequeña, pues siempre es muy 
superior a la de cualquier destructor. 
Son, como todos, barcos capaces de 
aguantar toda clase de tiempos, y du-
ante la guerra hicieron frecuentes ex

pediciones de m á s de un mes. 
Finalmente, nos que da el submarino 

minador, de t amaño medio generalmen
te y destinado a fondear sigilosamente 

Francia y los Estados Unidos a conser
var los pocos que tenían mayores en 
aquella fecha. Así, el "Surcouf", fran
cés, desplaza 2 . 8 0 0 y monta dos caño
nes de 2 0 3 mm., 14 tubos de lanzar y 
lleva 3 6 torpedos y un avión; va t r ipu-

gunos barcos de 1.850 toneladas, carac
terizados por su gran velocidad en su
perficie, 2 2 nudos ( 4 0 , 7 5 ki lómetros por 
hora). E l Japón posee también excelen
tes y modernís imos submarinos de 1.950 
toneladas y enorme autonomía, como 

lado por 150 hombres. Los americanos,corresponde a las dilatadas navegacio-
conservan seis submarinos que pasan delnes que han de realizar en el gran Océa 
las 2 . 0 0 0 toneladas; los mayores ( 2 . 7 3 0 ) 
tienen 1 8 . 0 0 0 millas de autonomía, con 
lo que casi pueden dar la vuelta al mun-

no Pacífico. Todos ellos llevan su co
rrespondiente avión. 

A la segunda categoría, o "submarl-: 

tratéglcos, con preferencia en aguas 
enemigas. Es ésta una clase de barco 
que ha tomado carta de naturaleza en 
todas las Marinas del mundo. E l que no 
tengamos ninguno en España no quiero 
decir, ni mucho menos, que no sea un 
tipo de buque mil i tar absolutamente in
dispensable. 

Luis CARRERO. 
Arturo GENOVA 
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p e l o f e n s i v o e n c a s o d e g u e r r a 

Escuadrilla de la Marina de guerra en vuelo 

Aviación naval 
Del adelanto técnico conseguido en la 

aviación, se deduce lógicamente, la po
sibilidad de empleo de este arma en m i -
eiones de guerra diferentes a las tradi
cionales de mar y tierra. Estas teorlaa 
han sido expuestas de modo completo y 
lógico por el general italiano Douhet. En 
una'de sus primeras publicaciones, "El 
dominio del aire", expone la necesidu/l 
de contar con un Ejército aéreo, que 
coordinadamente con los de mar y tie
rra, actuase en la guerra. Concebía en 
este tiempo, como necesarias, la exis
tencia de las aviaciones particulares del 
Ejérc i to y de la Marina. 

Posteriormente, y especialmente en el 
suplemento a la obra antes mencionada 
y en otras publicaciones, cambia de pa
recer, opinando, que el desprenderse ei 
Ejérci to aéreo de parte de sus fuerzas 
para ponerlas al servicio del Ejército 
y la Marina debilitaba al Ejérci to «leí 
aire o Armada aérea , pudiendo inhabi
litarse para sus funciones propias. 

L a doctrina de Douhet 
Base de la doctrina integral del gene

ra l Douhet son las hipótesis: Primera, 
que del perfeccionamiento de las armas 
de fuego, se derivan tales ventajas para 
la defensiva, que forzosamente en una 
guerra próxima los frentes de mar y 
t ierra quedarán estabilizados, siendo im
posible, o al menos muy difícil encon
t rar la victoria, la decisión en tierra 
como sucedió en la últ ima guerra; .se
gunda, que la aviación es arma ofensiva 
por excelencia, por lo que es la indicada 
para buscar la decisión en la guerra; 
tercera, que la aviación es arma impo
sible de interceptar en sus "raids", por 
lo que la actitud lógica defensiva, es 
crear, a su vez, una Armada aérea que 
busque la anulación de la Aviación con
traria, destruyéndola en tierra, destru 
yendo sus hangares, sus "stocks"; cuar
ta, que una vez conseguido ésto, posee
remos el dominio del aire y así la gue
r r a ráp idamente se habrá decidido; quin
ta, que para permit i r la actuación de las 
fuerzas del aire es preciso, que con an
terioridad se haya organizado un Ejér
cito y una Marina, que mantengan la 
Invulnerabilidad del suelo nacional y de 

ce la victoria en el mar de Inglate-ra, 
y el consiguiente bloqueo de Alemana, 
causa de su desmoronamiento! 

El panorama internacional no confir
ma las teorías de Douhet. Todas las na
ciones se arman con Marinas, cada vez 
m á s potentes, "más ofensivas" y con 
Ejércitos motorizados, mecanizados al 
límite, ejércitos de maniobra nada apro
piados para la guerra de posiciones, si
no específicos para la invasión... 

Confirmamos el siguiente punto de 
Douhet: "La Aviación es arma ofensiva 
por excelencia". Claro es que la actitud 
estrictamente defensiva es ilógica e inú
t i l en el aire. Si nos reducimos a defen
dernos, "donde nos ataques" ser ía pre
ciso en cada punto amenazado, contar 
con fuerzas de capacidad de combate al 
menos iguales a la del atacante y dado 
el considerable número de puntos bajo 
el radio de acción del enemigo, harían 
falta fuerzas mucho mayores que las del 
ofensor. Pero tampoco hay que ir al ex
tremo opuesto y suprimir toda aviación 
de defensa para poseer la m á x i m a de
fensa; lo sabio, lo prudente es, por una 
parte, actuar ofensivamente tratando 
de destruir la aviación enemiga en su 
casa y no desatender la aviación de de 
fensa ant iaérea . 

Un nuevo Ejército 
Concedemos que la Aviación es ar

ma de ofensa; pero afirmamos que con 
su creación sólo se ha conseguido au
mentar un Ejército más , pero nunca 
crear una panacea. Las soluciones per
fectas o absolutas no existen. 

Según la situación geográfica, econó
mica, etc., de un país y sus probables 
enemigos y aliados, la importancia de 
cada dominio (tierra, mar o aire) es 
trascendental en cada caso. Una nación 
espera rá conquistar la victoria por mar I 
por ser elemento decisivo derivado de| 
su situación geográfica e internacional; 
otra nación tendrá otro frente decisi
vo. . . Existe un nuevo Ejérci to; sí una 
sola nación crea esas fuerzas de agre
sión, los países que entren en el juego 
internacional con aquél necesitan al me
nos equilibrar esas fuerzas con fuerzas 
propias; ahora bien, dadas sus caracte
r ís t icas especíales, d a r á preponderancia 
a las fuerzas que ac túen en aquel do-

se podrá seguir la guerra aérea; la de
cisión revierte a las armas tradiciona
les: Ejérci to y Marina. Este primer pe
ríodo es en el que Douhet trata de anu
lar la Aviación enemiga por medio del 
bombardeo; período que podemos llamar 
defensivo-estratégico. E l segundo perio
do, el ofensivo-estratégico, se rá aquel 
en que se busque la decisión por medio 

jdel bombardeo de centros políticos, de-
Imográficos, militares, industriales, de 
comunicación, etc. Si las Armadas aé
reas eran suficientes, inicialmente, a es-

jtos fines, reducidas a su más mínima 
¡expresión, tras el primer período, se rán 
incapaces de conseguir la decisión.. . ; la 
decisión revierte a las fuerzas de super
ficie. Por otra parte, consideradas las 
Aviaciones aéreas como dos armas ofen
sivas "que no se pueden estabilizar ni 
interceptar en su medio, t r iunfará en 
la guerra aérea el país que haya orga
nizado mejor la defensa del suelo con
tra el aire...; la decisión revierte al sue
lo, lo que es lógico, ya que no existen 

por excelencia, debiéramos poseer un 
Ejérci to que garantice la invulnerabi
lidad de las fronteras terrestres y una 
Marina que garantice nuestras líneas 
navales de comunicación, para asi per
mi t i r que las fuerzas aé reas puedan 
decidir la lucha en el aire. ¿Poseemos 
un Ejército y una Marina en esas con
diciones, que son las mínimas reque
ridas? No, categór icamente no; por 
lo tanto, es una locura tratar de crear 
el ejército del aire en España . Douhet, 
el creador e impulsor de esas doctri
nas, nos lo dice: «Ante todo es pre-

Para llegar a este punto hemos con
siderado preciso un estudio de las nue
vas teor ías es t ra tégicas . Era necesario. 
La malicia, ,1a ignorancia y la buena fe 
sorprendida han tergiversado en Espa
ña el problema aéreo lamentablemente. 
Frecuentemente leemos «que como Es
paña no puede tener un Ejérci to y una 
Marina, debe poseer una Aviación». . . ; 
«que con una Aviación estamos salva
dos» ( ¿ d e qué. Señor, de q u é ? ) . . . Nadie 
en el mundo con algo de sensatez pue
de predicar eso. N i el general Douhet, 
el sostenedor de las teorías más avan-

ciso poseer las ga ran t í a s en tierra y¡zadas y radicales, pudo decir semejan-
mar, y «los recursos sobrantes, que pue- tes disparates... Si las teor ías de Dou-
den ser nulos», emplearlos ín tegramen- het no han sldo implantadas en país 
te en crear una Aviación independien- alguno, ¿cómo vamos, n i a conside-
te de ofensa lejana.* rar' insensateces que excedan mil ve-

Ahora bien, supuesto existentes un 
Ejército, una Marina y un ejército aé
reo suficientes a los fines propios de 
la defensa nacional en España, ¿deben 
poseer Ejérci to y Marina aviaciones 
propias independientes de la Armada 

ees las doctrinas douhetianas? 

Dependencia de la Avia
ción naval 

El alto mando naval es el responsa-
Escuadrilla "Dornier" en vuelo 

Ha. (Información del Estado Mayor de torreta-lanzabombas, para cuatro bern
ia flota.) 

c) Reglaje del t iro en los buques.) 
d) Defensa an t i aé rea de los buques. 

(Defensa inmediata, colaborante con la 
ar t i l ler ía ant iaérea . ) 

e) Aviación ofensiva de la flota. (Re
fuerzo y complemento de las Armas na
vales. Torpedeo.) 

Avión de adiestramiento "Hispano E-30" 

Hidroavión escuela despegando 

las comunicaciones navales indispensa
bles a la subsistencia nacional. 

Establece Douhet, claramente a lo lar
go de sus numerosos escritos de exposi
ción y de polémica, que él habla espe
cialmente para I ta l i a y que por lo tanto 
sus teorías han de adaptarse lógicamen
te a 1§LS condiciones especiales que pre
sente la defensa de cada país. 

No vamos a hacer una refutación de 
estas teorías, lo que sería forzosamente 
largo y excedería los limites impuestos 
a este trabajo. Nos contentaremos con 
hacer unos razonamientos, breves, en lo 
posible, que ilustren al lector sobre te
ma tan apasionante y de tan notoria ac
tualidad. Esto es tanto m á s necesario, 
cuanto, con relativa frecuencia se está 
tratando de esta materia en la Prensa 
tan equivocadamente, con malicia o con 
Ignorancia, que el problema aéreo cons
tituye en España , un gal imat ías , un con
fusionismo asombroso. Douhet cree que 
en una próxima guerra los frentes de 
tierra y mar se rán estabilizados rápida-
mente "como sucedió en la ú l t ima gue
rra, donde no se vió victoria definitiva 
de uno u otro contendiente". Hace su de
ducción en consecuencias que extrae de la 
guerra europea, pero al hacer esta deduc
ción no se fija que en otro de sus libros 
("Probabili aspetti della guerra futura", 
edición 1928. P á g . 31), establece con 
cierta justicia y propiedad "que se equi
vocan quienes, de la guerra europea, de
ducen la inutilidad de las grandes Ma
rinas", "la guerra en el mar se decidió 
en el mismo momento de declararse el 
conflicto", "las flotas tienen la propie
dad de actuar potenclalmente sin nece
sidad de llegar al contacto tác t ico" ; en 
resumen, que la flota inglesa, sin nece
sidad de disparar un tiro, ganó la gue
r ra en el mar, ya que Alemania se con
sideró de antemano vencida en el mar, 
renunciando a su comercio y comunica
ciones mar í t imas . ¿Dónde está, pues, l a 
estabilización de los frentes terrestres y 
nmr í t imos? ¡Si Douhet mismo, estable-

minio estimado como de máximo rendi
miento. Sí se considera que el dominio 
decisivo es el terrestre, se o rgan iza rá 
un potent ís imo Ejérci to maniobrero, de 
agresión; se formará una Marina su
ficiente a impedir que las lineas navales 
de comunicación, imprescindibles para la 
subsistencia de la nación, sean cortadas 
(pues entonces la guerra la decidirá el 
enemigo a su favor en el mar como 
aconteció con Alemania en la guerra 
europea). No se olvide que un 9/10 del 
comercio exterior de España se trans
porta por el mar, y que no hay país 
capaz de bastarse a sí mismo; y se cons
t i tu i rá una Armada a é r e a capaz de equi
librar la lucha en el aire, esto es, que 
actuando ofensivamente adopte una ac
t i tud defensiva-estratégica; se contente 
con devolver los golpes al enemigo, sin 
buscar la decisión en la guena (lo que 
corresponderá a una actuación ofensiva-
es t ra tég ica ) , ya que la misión decisiva, 
ofensiva táct ico-estratégica, se ha asig
nado al Ejérc i to . 

E l dominio del aire 
Con respecto al cuarto punto, consi

deramos imposible el dominio del aire 
en absoluto, si se admite la dificultad de 
interceptar en todo caso a la Aviación 
y de prohibir en absoluto su vuelo. 

En el primer período de la guerra 
aérea, las Armadas aé reas rivales se de
dicarán, separadamente, a la destruc
ción de las Bases, industrias aé reas , et
cétera de sus enemigos. Si tan eñcaz es 
la Aviación, si comprende bajo su ra
dio de acción al total del pa í s contra
rio, si es ininterceptable, s i rehuyen el 
combate decisivo..., pues no quedará na
da de la Aviación n i de las industrias 
aé reas en breves días. Y considerando 
las pérdidas sufridas en los bombar
deos enemigos, los aviones derribados 
por medio de la ant iaérea, el desgaste 
rápido de motores y estructuras some
tidos a una actuación intensísima..., no 

países aéreos colgados de las nubes, SIT 
no países en tierra firme, aprovisiona
dos por tierra firme y por el mar. En
tre dos buques armados de igual a r t i 
l lería t r iunfará el mejor blindado. Pre
cisa constituir las defensas activas y pa
sivas contra el aire. 

Quinta proposición de Douhet.—Este 
general establece, en suma, que del pro
greso de la Aviación se deduce la ne
cesidad de reconocer un nuevo dominio, 
un nuevo frente de batalla: el aire. Pe
ro establece que para permitir la ac
tuación del Ejército del aire se preci
sa, inexorablemente, de un Ejército y de 
una Marina potentes, a fin de impedir 
que la nación sea invadida o privada de 
las subsistencias o las materias preci
sas para continuar la lucha, incluso la 
lucha aérea, o que la guerra se decida 
en t ierra o mar independientemente de 
la ac tuación aérea. 

Anteriormente exist ían dos frentes 
de batalla: la tierra y el mar. L a gue
r ra se decidía por la victoria en uno 
de estos elementos. Ahora, si acepta
mos las teor ías de Douhet, existen tres 
elementos: tierra, mar y aire, en los 
cuales se podrá decidir la guerra. Dou
het establece que lógicamente la gue
rra podrá decidirse, como anteriormen
te, en t ierra o mar; si el enemigo ocu
pa nuestro país hab rá ganado la gue
rra; si el enemigo corta nuestras co
municaciones navales y nos vemos pr i 
vados de, las subsistencias necesarias, 
habremos perdido la guerra. 

Existen tres dominios, tres frentes de 
batalla; no podemos dejar desamparado 
uno de ellos, porque el enemigo en ese 
dominio decidirá la guerra a su favor. 

No se puede estar desarmado en tie
rra, en mar o en el aire. Considerando 
el caso m á s favorable a la preponde
rancia de los elementos aéreos; consi
derando que la Aviación fuese, en nues
tro caso particular, el arma decisiva 

a é r e a ? Categór icamente , sí. Circuns-|ble de la S^TT^. en el mar y de su pre-
cribiéndonos el caso de la Marina. ia paración; por lo tanto si la acción aérea 
Aviación naval constituye una valiosí- en e l 'mar tiene, como es en realidad, 
sima arma de cooperación y auxilio, &ran influencia, gran trascendencia en 

2.° Aviación naval costera 
(Indispensable por no poderse llevar 

embarcada la aviación necesaria y por 
proveer a la defensa de costas donde 
" íncidenta lmente" no se encuentre la 
flota. Aquí t endrá igual c a r á c t e r na
val que el submarino, obstrucciones, m i 
ñas, etc.) 

a) Exploración y reconocimiento de 
alta mar. (Exploración de bases nava
les, exploración es t ra tég ica de la flo
ta, etc.) 

b) Descubierta de la f lota y de la 
base naval. (Contacto, conservación de] 
contacto. Tác t i ca probable del enemigo 

inaval.) 
i c) Vigilancia. (Antisubmarina, cam-
¡ pos minados y obstrucciones submari
nas, convoyes navales, escoltas, etc.) 

d) Aviación defensiva contra fuer
zas navales enemigas. (Refuerzo de las 
Armas navales costeras.) 

en y desarrollo de la 
Aviación naval 

Creada por decreto del año 1917, pue
de decirse que nació a la luz el año 20. 

Actuó en diversas ocasiones en la 
guerra de Africa, y asiste a cuantas 
maniobras navales se celebran. 

Posee en la actualidad una magnifi
ca base principal en Cartagena (mai 

Orig 

bas de 116 libras. Instalaciones de vue
lo sin visibilidad y vuelo nocturno. Ins
talación de radiotelegrafía y radiogo
niometría. Peso, 2.207 kilogramos. Car
ga útil, 1.143 kilogramos. Carga máx i 
ma, 1.593 kilogramos. Horas de vuelo^ 
10 horas en exploración. Horas de vue
lo en bombardeo, 6 horas. Velocidad 
máxima, 220 kilómetros hora. Velocidad 
de crucero, 160 ki lómetros hora. Motor, 
600 C. V. Hispano-Suiza. Este hidro
avión se construye en condiciones mag
níficas por los talleres de la Aviación 
Naval en Barcelona. 

Hidroavión Dornier-Wall.—Gran ex
ploración y bombardeo. — Armado da 
cuatro ametralladoras "Vickers" y 4 
lanzabombas para bombas de 250 kilo-, 
gramos. Provisto de instalaciones para 
vuelo nocturno y sin visibilidad. Insta
lación de radiotelegraf ía y radiogonio
metr ía . Peso en vacío, 4.350 kilogra
mos. Carga útil máxima, 2.600 kilogra
mos. Superficie sustentadora, 97 me
tros cuadrados. Dos motores Hispano-
Suiza L . b. r., de 600 C. V. cada uno. 
Velocidad máxima, 220 ki lómetros ho
ra. Radio de acción, 9 horas. 

Hidroavión lanza - torpedos "Vickers 
Vüdebeest", con motor Hispano-Suiza.— 
600 C. V.—Armado con ametralladoras 
tirando a t r avé s de la hélice y de to-
rreta posterior. Ins ta lación para vuelo 
nocturno y sin visibilidad. Ins ta lación 
de radiotelegraf ía y radiogoniometr ía . 
Carga un torpedo marino "Vickers" de 
453 mil ímetros de diámetro y próxima
mente 900 kilogramos de peso. Veloci
dad máxima, 220 kilómetros. Radio de 
acción, con torpedo, 5 horas y media. 

Avión Hispano "E-SO". Entrenamien
to de observadores y de vuelo sin visi-

que aumenta el poder de los medios 
a flote y economiza sus fuerzas. Si la 
Marina poseía antes y ahora aviación 
auxiliar, ¿por qué privarla de un ar
ma que aumenta su poder porque haya 
surgido u n a necesidad «exterior a 
ella» ? 

Por otra parte, si la Marina tiene 
que ser suficiente (en las necesidades 

el resultado de la guerra naval, es el 
alto mando naval quien ha de formar, 
instruir y emplear la aviación marí 
tima. 

Sus necesidades, su adaptación, su 
entrenamiento, la . s i tuación de sus ba
ses, las caracter ís t icas del material, el 
personal y, en f in, todo lo que la cali
fica como Arma, tiene que estar pre 

Menor), denominada "Base Aeronaval de bllldad para pilotos.—Motor "Híspano 
San Javier"; un Aeródromo Escuela cnl250 C. V. Velocidad máxima, 210 kiló-

mínimas de la guerra en el mar) a visto, acordado y dirigido por el Esta-
mantener las líneas navales de comu- do Mayor de la Armada, único órgano 
nicación indispensables, ¿cómo vamos responsable del Estado para preparar 
a desposeerla de un arma, la Aviación, 
sin la cual se vería inutilizada, ven
cida, ante una Marina que la poseye
ra, quedando incapaz de desempeñar su 
misión, y obteniendo, por tanto, el ene
migo la victoria, la decisión en el mar? 

Finalmente, Douhet mismo, el após
tol del aire, dice que si el Ejérci to y 
la Marina estiman que les son nece
sarias las fuerzas aéreas auxiliares pa
ra la obtención de sus objetivos, ellos 
son perfectamente competentes para 
definir sus necesidades, siempre que las 
provean de sus presupuestos particula
res. 

«Si se considere, a las aviaciones au
xiliares como indispensables a la ac
ción de las fuerzas armadas de super
ficie, es necesario que en la organiza
ción de estas fuerzas encuentren pla
za los medios aéreos auxiliares, análo
gamente a los otros medios de guerra. 
En la composición orgánica de las gran
des unidades terrestres y navales se de
ben prever partes bien terminadas de 
medios aéreos, como se prevé un por
centaje bien definido de art i l ler ía) (sic) 
Según esto debemos considerar al avión 
naval con igual categoría orgánica y 
específica que el cañón naval, el torpe
do, etc. 

y ejercer la guerra en el mar. 

Misiones de la Aviación 
naval 

La Aviación tiene exactas misiones 
intr ínsecas que las que corresponden aj 
la Marina: defensa de las costas y II-1 
neas navales de comunicación nacíona-¡ 
les y ofensa a és tas mismas rivales (ac
ti tud defensiva y actitud ofensiva). Por 
tanto, respecto a las costas tiene idén
ticas funciones y respecto a la flota de 
superficie o submarina o a las demás 
Armas activas o pasivas de que dispo
ne la Marina. Su acción se sintetiza en 
las siguientes palabras: "aumentar sus 
fuerzas y economizarlas" o "aumentai 
su rendimiento". 

Dividida en aviación embarcada y 
aviación naval costera, podemos asig
narle las siguientes misiones: 

1.° Aviación embarcada 
a) Exploración táct ica de la flota. 

(Descubierta de la flota en sus cruce 
ros. Complemento de las unidades na
vales exploradoras.) 

b) Observación del campo de bata-

A v i ó n l a n z a t o r p e d o s " . V i c k e r s " 

Autogiro "C-30" 

Barcelona, donde se hacen los pilotos metros hora. Radio de acción, 3 horas 
y observadores, mecánicos y radiobom-
barderos; un aeródromo en el Prat del 
Llobregat, actualmente sin fuerzas; una 
base-estación en Marín, donde se alo
jan los hidroaviones que se dedican a 
la observación del t i ro en el Polígono 
Janer de la Marina de Guerra, y una 
base secundaria en Mahón. 

La pobreza es absoluta, los presu
puestos que atienden a este importante 
servicio son 1/7 ó 1/10 de los de la 
Aviación del Ejércitov también pobre: 
se hacen maravillas con el material; la 
Escuadrilla de Combate es de tipos de 
la guerra europea, c o n motores de 
"stock" de guerra del año 17; con ellos 
se desarrolla un plan de ejercicios e 
instrucción exacto a los que desarrollen 
en países aeronáut icos con material del 
año 1935... Sin comentarios. 

La Marina necesita imperiosamente 
Bases A é r e a s principales en el Atlán
tico, en el Cantábr ico, en Baleares (Po
l i ensa o Alcudia) y Bases secundarias. 
Estaciones auxiliares. 

En la Aviación naval sólo existe la 
técnica del oficial de la Armada y su 
espíritu.. .; nada más . 

El material actual que dota a la Avia
ción de la Marina de Guerra es: 

Avión de caza o combate Mart ín-Sy-
de. — Armado de dos ametralladoras 
"Vickers"), sincronizadas con la hélice; 
dos lanzabombas, con cuatro soportes 
para bombas de 20 libras; instalación 
de vuelo sin visibilidad y de noche, etc. 
Velocidad máxima, 229 ki lómetros ho
ra; techo, 7.500 metros. Este avión se 
construye inmejorablemente por los ta
lleres de la Aviación Naval en Barce
lona. 

Hidroavión de c a s c o central Sa-
voia-62.—Exploración naval. — Dotado 
de cuatro ametralladoras "Vickers" de 

y 5 horas. 
Hidroavión Hawker-Osprey.—Comba* 

te y acompañamiento.—Motor Hispano" 
Suiza X. b. r. s., sobrealimentado. Ve
locidad próxima a 300 kilómetros ho
ra. Armado de ametralladoras sincro
nizadas y torreta. Lanzabombas para 
bombardeo 1 i g e r a s . Instalaciones de 
vuelo nocturno, sin visibilidad y radio
telegrafía. Avión e hidroavión escuela 
Avro 504 y Macchi 18. 

La Aviación Naval es pobre, los cré
ditos destinados a ella son irrisorios 6 
imposible atender con ellos debidamen
te un arma tan cara como es la Av ia 
ción. Esto no es i,motivo de desesperan
za, para los aviadores de la Marina. En 
su perfecta disciplina sólo se t ra ta de 
conservar cuidadosamente el material y 
extraer de 61 el máximo rendimiento, 
sin tratar de pedir lo que el material 
no puede dar en absoluto. 

Es absolutamente notable se pueda 
poseer un material abundante (relat i
vamente a los reducidos presupuestos)^ 
y que siempre no da los úl t imos mo-
delos, no se puede decir sean inútiles, 
ni malos. 

Todas las escuadrillas dirigen sus ac
tividades con abnegación nunca apre
ciada, a perfeccionar su instrucción y 
su valor militar)» sin preocuparse de ex
hibicionismos, de justicias o injusticias; 
trabajo sólo recompensado con la satis
facción del deber cumplido, excedido. 
Lema de la Aviación del Mar: "Conser
var el material, perfeccionándolo sia 
desánimo dentro de sus forzosas l i m i 
taciones, nada de exhibicionismos, nada 
de aplausos, n i un segundo de vuelo da 
placer ni deportivo, formar 'un arma, 
aumentar su rendimiento naval y aé
reo... Abnegación; cumplimiento del de
ber. Disciplina. 

Antonio A L V A R E Z OSSOKIO 
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E l c a r b ó n y l a M a r i n a 
Desde el Instante mismo en que la vida hicieron que lentamente desapa-

vida industrial tomó caracteres de vér
tigo y el hombre aprovechó hasta don
de le fué posible para su comodidad ma-

reciesen de los organismos oficiales ta
les elementos, y que los nuevos, afortu
nadamente para el carbón nacional, con 

terial las fuerzas que supo descubrir en ideas más ajustadas a la realidad que 
la Naturaleza, aparecen unidas estre-|a la opinión personal, diesen entrada 
chámente las actividades del mar y del franca a ésto y demostrasen que cum-
carbón, pie. Puedo decirse con satisfacción que 

Influyeron en ello, de un lado, la u t i 
lización casi exclusiva de éste como me
dio de propulsión -e l viento quedó pron
to desaprovechado para las rutas de lar
ga duración, cada vez más numerosas e 

la flota dedicada al cabotaje de puer
tos españoles. . 

E l coso de España se repite en ca.'.i 
todo el comercio marí t imo del mundo, 
y muy especialmente en Inglaterra. Tan 
unidas se encuentran allí la industria 
del carbón y la de los transportes por 
mar, que difícilmente habrá otro pro
ducto que, como el carbón, su baja en 
el consumo y, por tanto, en la produc
ción, haya influido de modo tan desas
troso en la escasez de fletes. 

Los países c'.e gran produce ón carbo-
hoy los elementos del "ministerio ^de ncm no se resi8:nan a esta pérdida in-jy para conmemorar acontecimiento tan 
Marina que informan y determinan lo8,dustrial ^ £e aPiestan a contrarrestar faust0i im conced¡do la Empresa un cré-
suministrog de combustible, percatados i •sus cfcc-os- Inglaterra, a la cabeza dé dito repartido entre el personal a su 
con acierto de la primordial función toclos' ha dedicado esfuerzo.; sin cuento, servicio en proporción a la ant igüedad 
de éste, hacen cuanto les es posible cn económicos, morales, industriales, mer-|del m¡smo, y ha realizado, además, un 
favor del carbón nacional. | cantiles, etc., encaminados a buscar 'a abundante reparto de pan entre los po-

N U E S T R A S G R A N D E S L I N E A S T R A S A T L A N T I C A S 
E l cincuentenario de una Empresa es a navegación 

La Empresa de navegación Ybarra y; 
Compañía acaba de cumplir el quincua
gésimo aniversario de su nacimiento 
como tal razón social. Con tal motivo, 

importantes—, y de otro, el no pequeño -
capitulo de! transporte de combustible I Ha sido a partir del año 27 cuando manera do aminorar en lo posible una|bres de Sevilla, por ser esta capital la 
mineral desde los lugares de producción1 paulatinamente, hasta los momentos ac- comPetencia ruinosa a sus minas, no sede en que la Compaftia se haiia domi-
a los de consumo. i tuales, se ha ido incrementando la ad- con la mira de volver a lo antlguo. <lUí;,ciliada. 

Pero el carbón ha sufrido en estos quisición de carbón nacional, Interrum-
íiltlmos tiempos un rudísimo golpe con pidas únicamente con aisladas, aunque 
la aparición de su Implacable competi
dor, el petróleo. Inferido, más que por 
ninguna otra, por la Industria del mar. 
No hay que negar la realidad: cada día 
es mayor el número de buques movidos 
por derivados petrolíferos, y por conse
cuencia de su gran consumo en la vid.i 
moderna y de los relativamente escasos 
centros productores, es también mayor 
el número de los que se dedican a su 
transporte alelándose de su antiguo 
aliado el carbón. 

importantes adquisiciones de extranje
ro, motivadas acaso por ese procedi
miento un poco extraño de que el m i 
nisterio de Marina abone la libra ester
lina a la par y corra a 

sobradamente conoce no ser posible, sino venia existiendo desde l.» de enero' 
atemperando lo nuevo con lo tradi,-!de 1878 en Bilbao, bajo el nombre dej 
cional. Vasco-Andaluza, una empresa que po 

Justo es reconocer que si sus resul
tados no son todo lo maravilloso y apa
ratoso que la gente necesita para admi-

seia la siguiente flota Inicial: 
Vapores Tonelaje 

Hacienda el exceso de su cotización 
el cambio. 

Esta trayectoria favorable al carbón 
nacional seguida hasta el presente año 
podrá ser continuada gradas al Inte
rés que en ello tiene nuestro actual mi
nistro de Marina, quien, percatándose 

na»»» .iñi ,i« iarse y enterarse de los descubrimlen-,• — . „,,„,.,„,. 

S S S J S % tos y de los inventos, al menos ha con-1;;Vasco Andaluz 
tos y de los ln\v...—., — — — n«Tfán n' 
seguido ya resolver práct icamente la (.Jcan/;a ., 
utilización de los finos—polvo de car-i ^ucha"a 

Hispahs 

Fases distintas y caracter ís t icas pre-i<,eI. Prol>lema, ha decidido que so ad-

350 
400 
430 
750 

Total 1.930 

las totales necesidades del servicio, do-
jando para el extranjero únicamente un 
18 por 100. 

Tal coeficiente para carbones extra
ños, aunque pequeño, debe tender a 
desaparecer. Quienes lo defienden lo 
justifican alegando ser necesario un 
carbón de determinada calidad. Inglés, 
para quemar en los barcos de gran ve
locidad. A nosotros, respetando desde 
luego ese criterio, nos parece un poco 
anómalo el que se reserve precisamente 
para los buques m á s rápidos las máxi
mas dificultades para su abasteci
miento. 

¿Qué ocurriría en el caso de un con
flicto armado? Pues que, a menos de 
haber tenido la oportunísima precau
ción de abarrotar de esa calidad de 
combustible todos los puertos del Uto-
ral—cuestión que no puede confiarse a 
la furia hispana—•, nos encontrar íamos 
con que nosotros mismos habr íamos 
embotelladlo los buques acaso más ne
cesarios. 

Se nos contesta que, en caso de ne
cesidad, se habi l i tar ían lo más rápida
mente posible para consumir el carbón 
de nuestra propia casa. Pero, ¿cuándo 
se vió dejar la instrucción y los prepa
rativos para los casos de necesidad? 
Lógicamente, y en conclusión, no cabe 
m á s que, "como hacen en todos los paí
ses del mundo 

sentan al más elemental examen estos 
tres órdenes de la vida dol mar: la gue
rra, el transporto y la pesca. 

Veamos, pues, por separado el pro
blema del carbón en la Marina de gue
rra, en la mercantil y en la pesquera. 

Marina de guerra.—Uno de los te
mas que ha encendido las más vibran
tes campañas de los productores de car
bón nacional, en la obligatoriedad de 
consumir nuestros combustibles, ha si
do precisamente este de la Marina de 
guerra. 

Parece natural que. si al grito de la 
Independencia económica nacional se ha 
iQgrado introducir el carbón en Indus
trias privadas con una bien orientada 
política carbonífera, sea el propio Es
tado quien, dando acertado ejemplo a 
todos, se apresure a utilizarle en cuan
tos elementos tenga aplicación, y muy 
especialmente en los de la defensa na
cional. 

.Precisamente en estos días en que el 
fantasma terrible de una nueva lucha 
Internacional parece alucinar a las na
ciones—mas cuanto más poderosas—y 
en que todas ellas se aprestan con ar
dor inusitado a preparar la defensa de 
sus territorio y derechos con las má
ximas garant ías—también España quie
re echar su cuarto a espadas—, este te
ma c o b r a extraordinaria actualidad. 
¿Qué valdrían todas las medidas bien 
tpmadas y todos los elementos bien con
trastados si, careciendo España por na-' 
turaleza de petróleo, se abandonase el 
carbón en sus yacimientos? 
, Porque éstos no se pueden poner en 

actividad con la premura que la vida 
moderna requiere, y no digamos con la 
exigida para un caso de Intervención 
urgente. En mucho menos tiempo del 
que requiere la sola Iniciación de los 
trabajos se habr ía decidido ya nuestra 
suerte. 

SI los buques de guerra españoles 
han de rendir la utilidad para la que 
han sido construidos y dotados, será 
condición precisa e inexcusable que pue
dan tener a su disposición y en cual
quier momento combustible abundante 
y bueno. Si, por el contrario, tienen que 
supeditar sus movimientos a la conve
niencia de otro país, por muy amigo y 
aliado que sea, es casi seguro que la 
historia se repita: que cuando lleguen 
no hagan falta. Así, pues, es elemental 
política de defensa la de utilizar y apro
vecharse de cuantos elementos y me
dios pueda suministrar la producción 
nacional. 

Numerosísimos informes, pruebas y 
ensayos han sido realizados, tanto en 
los laboratorios de Marina como en los 
propios buques de la Escuadra, para co
nocer, mejor aquilatar, al extremo, la 
eficacia y rendimiento de nuestros car
bones. Sus resultados han sido, no ya 
buenos, sino excelentes. 

No fué fácil n i corta la tarea de con
seguir que el carbón nacional se acep
tase en los servicios de nuestra de
fensa; lalncomprenslón unas veces, un| abanderados en España el llamado* co
mal entendido concepto de la econo- mercío de cabotaje. Y es lógico y es 
mía otras, y, quizá, sobre todas, el pre
juicio que más daño ha causado al des
envolvimiento industrial de España, de 
creer que lo extranjero y exótico es 
siempre mejor que lo nacional e indí
gena, fueron durante muchos años los 
muros más temibles contra los que se 
estrellaban de continuo las razonadas 
y justas demandas de los productores 
nacionales de carbón. 

Pero las mutaciones racionales de la 

bón—con derivados petrolíferos, para 
encontrar gran economía y utilidad .so
bre ol primitivo empleo de aquellos ma 
terlales aisladamente. Se observa en. E1 l 0 de julio de 1gg5 se veriflCó el 
estos últimos días una important ís ima mbio DE RAZÓN S Q C ^ I , y quedó la Em-

qulora en proporción dei 82 ^por 100 de ^ favorable corriente hacia este nuevo presa Ybarra y Compaftia. sucesora de 
método. lia Vasco-Andaluza, domiciliada en Se-

Por lo que a España se refiere, exis- vil la. La primera flota con que contó la 
ten factores important ís imos que han nueva entidad fué: 
atenuado notablemente la crisis de 'a' T i i 
navegación. Uno de ellos, la ancianidad Vapores ioneiaje 
de nuestra flota: más del 40 por 100 de "Luchana" 430 
los vapores han cumplido sobradamen- "Vizcaya" '. *.'.'.'.'."... 950 
te la edad de treinta años y, por lo 
tanto, no han variado su sistema pro
pulsor. Otro, la escasez de Marina mer
cante, cn relación con nuestros 3.144 
kilómetros de litoral. Y, acaso el más 
importante, el de que, gracias a la po
lítica comercial hullera de estos últi-

Triana" 950 
"La Cartuja" 1.100 
"Vasco" 1-100 
"I tá l ica" (nuevo) 1-400 

Total 5.930 
mos tiempos, se haya conseguido man- Tan pronto como se adoptó Ia razón 
tener el tráfico de carbonos nacionales social Ybarra 1 ni . i L " r i b o 

ron seis buques: dos de ellos, Cabo a un nivel muy estimable, si se compa
ra con el de otras naciones. Veamos 
unas cifras para confirmarlo: 

EMBARQUE DE CARBONES POR 
LOS PUERTOS DE ASTURIAS 

Años 

1926 
1927 
1928 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

Tonelaje 

3.072.774 
2.577.609 
2.719.844 

3.528.672 
3.436.156 
3.143.752 
3.045.715 
2.735.183 

La situación de privilegio para el ca
botaje, que más arriba indicamos ya, 

la utilización total de i motivó el señalar a esta Industria una 
carbón nacional para todos los buques obligación de consumir para sus nece-
de la Escuadra española, realizando! sldades exclusivamente carbones nacio-
aquellas habilitaciones y adaptaciones i nales. Obligación que, naturalmente, no 
ahora, es decir, en tiempo de paz, si!reza con los cien buques que, según -a 
bien debe procurarse al propio tlem-j ú l t ima estadís t ica oficial, alimentan sus 
po escoger y seleccionar con el mayor máquinas con productos derivados del i canal izac ión "de transporte, tanto en 

Creus" y "Cabo Ortegal", de 1.900 to
neladas cada uno; otros dos, el "Cabo 
Palos" y el "Cabo Trafalgar", de 2.100 
toneladas, y otros dos, el "Cabo Mayor" 
y "Cabo Flnlsterre", de 2.500. Quedó 
así constituida una flota de 13.000 to
neladas. 

Dicha flota ha ido aumentándose pro
gresivamente con sucesivas unidades, y 
hoy la Empresa Ybarra cuenta con 27 
buques, que suman en total 191.671 to
neladas de desplazamiento, la mayor í a 
de los cuales han sido construidos en 
España , y entre ellos figuran las moto
naves "Cabo San Antonio", "Cabo San 
Agust ín" y "Cabo Santo Tomé", de 
17.000 toneladas cada una, que son los 
barcos más grandes de España. 

La flota Ybarra realiza al año un re
corrido total de 700.000 millas, ponien
do en relación a España con Ion países 
de Amér ica y habiendo realizado con 
sus solos y exclusivos medios una na-

cuidado las minas que produzcan el 
combustible más apto y mejor para los 
barcos que han de utilizarlo. 

Y todavía se llega a m á s en pura 
lógica y por el propio interés del pa ís : ¡ sobradamente el hecho de ser los puer-
aun en el caso de que nuestros carbo-jtos asturianos, esencialmente carbona-
nes fuesen muy inferiores a los que se iros, los de mayor movimiento de Es
emplean del extranjero, habr ía que | paña en navegación de cabotaje de sa 
adaptar los buques de la Escuadra a lida. De los seis millones de toneladas 

viajeros como en mercancías , que cons
ti tuye un factor important ís imo en fa-

dícha calidad del carbón, y de ninguna 
manera tener una flota guerrera que, 
a la hora de la verdad, por carencia 
del elemento básico, hiciese estéril, co-!turias. 

petróleo. 
Que en España influye el carbón co

mo art ículo de tráfico sobre el mercado "de \& economía nacional, por la me-
de fletes en modo decisivo lo prueba ^ora ^ signifiCa en la balanza de pa

gos del país. 
La comparación del barco "I tá l ica" y 

de una de estas motonaves a que que-
L da hecha referencia, así como el haber-

*. i Ue elevado la flota de aquella cifra pr l -
que se embarcan anualmente con ta |Se e antecesora la Vasco-Anda-
distinción, tres millones, es decir, el J e sói0 era de 1.930 toneladas, a 
por 100 corresponde únicamente a As-1 actual que Se acerca a las 

& ^ J S ¡ ¡ ^ * Z Í ! Z ± . f u e r o s - M e r e c e m pena, en e. ^ ^ i S J ^ T ^ & í i * 
lo cual significa una centupli-

raje que es tradicional en nuestros ma
rinos, convirtiendo los elementos de de
fensa en artefactos muy bonitos para 
maniobras pacíficas o viajes de estudio. 

Marina mercante.—Aquí se comple
mentan en gran parte una y otra in
dustria: si los buques mercantes consu
men en sus calderas carbones naciona
les, los productores de éstos, a su vez, 
entregan al transporte marí t imo su im
portante capitulo de fletes. En no pocos 
casos el suministro de carbón para ol Patrocinado3 Por alg:unos armadores de 

de la industria pesquera como consumí-jse pUede hacer de los esfuerzos tenaces 
dora de carbón nacional, hacer una bre-jy acumulados en orden a esta Em-
visima reseña de hechos que, d e s c o n o c í - ^ g . ^ de navegación. 
dos para la mayor ía de los españoles. ,m\m\* 
resul ta rán Indudablemente eficaces co-, rH-fflBiililiiB'IiHH'illlBaiBWF' r» a s 
mo ejemplo a seguir en no pocos casos, 
especialmente cuando se trate de aqui
latar esfuerzos. 

En diversas ocasiones han salido a 
relucir' en la Prensa, pleitos y juicios 

Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en E L DEBATE 

consumo de los vapores se relaciona 
mercantilmente con la carga que éstos 
van a conducir. 

Es sabido que, entre otros beneficios 
de larga enumeración, se encuentra re
servado exclusivamente a los buques 

justo que estos buques, libres en esto 
aspecto de toda competencia extranje
ra, reserven el consumo de sus calderas 
al carbón español, para corresponder 
con una medida, por lo menos justifi
cada, al privilegio que se les tiene otor
gado. 

Y m á s aún, cuando el proglo carbó:i, 
como antes decimos y luego confirma
remos, representa la mercancía que ma
yor volumen de operaciones facilita :> 

p r t K L O M a s j r 
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buques pesqueros, pretendiendo lograr ' 7 ~ T • ir»« 
con ello un apoyo popular que pesase mezclar con satisfactorio resultado los 
sobre ciertos sectores políticos al ob- carbones cribados y los ^ e n u d ^ . Jlue 
jeto de alcanzar una más amplia 11- no se les marchaban P0^las P * ™ ^ ' 
bertad en el cumplimiento obligado d e . g ^ c ü ^ a su manera racional de colo

carlos para su combustión. Y con ello, 
nuevamente los organismos estableci
dos para la defensa de la producción na
cional lograban convencer con ejemplos 
vividos a quienes tanto temor inspira
ba el combustible español. 

En efecto; actualmente ya no hay 
armador español que asegure, como se 

consumir carbón nacional sin atender 
a otra consideración que ?5. de su ut i 
lidad inmediata. 

No está muy lejos el caso de protes
tar algunos pesqueros nacionales con
tra ese impuesto consumo, especialmen
te del l i toral Mediterráneo. Se alegaba 
como razón fundamental—a veces se 
han expuesto otras—que las parejas y ¡hiciera públicamente no ha mucho, que 
^ rJ- Jf__ ^„ leí consumo de carbón nacional trae la buques de cierto tonelaje no podían ha
cerse a la mar con nuestros carbones, 
porque, - necesitando permanecer varios 
días fuera del puerto, este combustible, 
por su inferior calidad con el Inglés, 
no consentía tales proezas. 

Pero, afortunadamente para el car-

ruina de la industria pesquera, que el 
consumo de una parte de menudo pro-¡ 
duzca resultados desastrosos y que los 
carbones nacionales no poseen poder ¡ 
calorífico superior a 7.500 calorías. 

Por el contrario, en estos úl t imos 
bón español, los pesqueros de otras re-'tiempos, de una parte el esfuerzo de 

': giones que consumen exclusivamente de los organismos oficiales y oficiosos y de 
" esta procedencia—los de Asturias, por otra el propio convencimiento de los 
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I P E S Q U E R I A S C A N T A B R I C A S , S A 
| Vapores de pesca-Vagones frigoríficos 

D I R E C C I O N : 

| A v e n i d a d e P i y M a r g a l ! , 1 2 . T . 1 6 7 5 2 

D E S P A C H O S : 

Claudio Coello, 43. Teléfono 54628. 
| Augusto Figueroa, 30. Teléfono 11684. 
| Carretera de Aragón, 4. Teléfono 52103. 

Plaza Santo Domingo, 8. Teléfono 15446. S pío de los armadores asturianos, quic-
S " ¡ n e s ya se habían adelantado, buscando 
' • l l l l l l l i m i i m i l l l l l l l l i l l l l l l l l i i m m i i m i l l l l l l l l I l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l mi l lT la mayor economía en los precios, a 

armadores, llevan el problema por ca
minos de concordia y provecho para to
dos, consumiendo en los buques, no sólo 
la mezcla de cribado y menudo, sino 
éste sólo, en forma de aglomerado, e 
incluso tratan ya de aprovechar los 
«schlams» mediante la renovación o ins
talación de calderas con parrlllaje es
pecial. 

Puede apreciarse fácilmente, resu
miendo cuanto en estas notas queda 

la Marina 
tienen una vida en gran parte interde-
pendiente. Más arriba hemos cifrado 
la categor ía del carbón como contribu
yente a la actividad del mercado de 
transportes. Veamos ahora, para ter
minar, otros datos de lo que la Mar i 
na consume en carbón; es decir, su 
significación como cliente: 

CONSUMO DE CARBONES 

ejemplo—y con el mismo tonelaje, lo
graban en mar más duro navegaciones 
no ya iguales a las de aquéllos, sino 
m á s largas aún. 

Con este simple razonamiento, ade
cuada y cordialmente expuesto, no tu
vieron tales armadores más remedio 
que convencerse y rectificar su error, 
si bien no tardaron en hallar un segun
do argumento para su pretendida im
posibilidad: que los armadores astu
rianos, decían, acaparan para sus bu- ^ J ^ l ^ ^ ^ J ™ ™ " Z 
ques el mejor carbón de aquella cuen
ca y lanzan al mercado las clases in
feriores, merced a la cual podían lo
grar los favorables resultados indica
dos. 

Los órganos adecuados, representa
tivos de los productores de carbón na-

S¡c ional . Intervienen una vez m á s y 
Si garantizaron a todos los armadores de 
5 pesqueros por igual, a los del Norte 
•¡¡ como los del Sur, a los del Naciente co-
s mo a los del Poniente, la buena calidad 
= del combustible español que se les ha

ya de suministrar, ya que lo del aca
paramiento de la mejor calidad no po
día estimarse como un fundamento se
rio. 

Tampoco así cedieron en absoluto los 
Alarmadores m á s reacios. Demostrada la 
S buena calidad de nuestro carbón y ga-
S rantizada su procedencia, exigieron que 
S éste había de ser precisamente del ta-
" m a ñ o llamado cribado y nunca menu

do, que se caerla por las parrillas sin 
aprovechamiento ni utilidad. Hay que 

Sj advertir que este t amaño cribado exi
gido es uno de los más escasos de nues
tra producción, y que el menudo recha
zado es, en cambio, el más abundante 
y, por tanto, el que origina los verdade-

S| ros y agobiantes problemas de falta de 
salida. 

Si Otra vez fué preciso acudir al ejem-

Nacional 
Años tom. 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

427.105 
431.037 
373.581 
334.977 
306.783 

Extjo. 
tons. 

12.195 
16.332 
14.323 

6.006 
3.743 

Total 
tons. 

439.300 
447.369 
387.904 
340.983 
310.526 

Tales son, someramente expuestas, laf 
relaciones económicas entre las Indus
trias del mar y la del carbón. Las úl
timas cifras que apuntamos señalan cor. 
claridad meridiana el descenso que se 
viene produciendo en el consumo de 
carbón por la Marina, y que, como an
tes señalamos, repercute extraordina 
riamente en ésta. 

Prestamos nuestra confianza a un por 
venir inmediato, cuyos primeros paso' 
ya es tán iniciados: en él la Marina y 
el carbón recobrarán su antigua e In
tima amistad, gracias a los trabajos, 
desvelos, estudios y p rác t i cas de hom
bres beneméritos ocupados de ello cons
tantemente. 

"Victoriano CASTAÑO SAN J U A N 

Buque "Itálica", mixto de ve! 
vicios de comnnic o'^nes 

veía y vapor. Fué construido en el año de 1860 paru inaugurur !o« sec-
mar?t:!Tr.s de la Empresa VascÓ-Ar.cláiu^a, do !r. v ' - s-icecors Yba-

0 v Compañía 

L a magnífica motonave "Cabo Santo Tomé", el último de los buques puesto en servicio por 
Ybarra y Compañía. Está destinado, lo mismo que sus gemelos "Cabo San Antonio" y "Cabo San 
Agustín", a la línea Mediterráneo-Brasil-Plata, y todos ellos llevan el pabellón español con la ma
yor dignidad entre los grandes trasatlánticos extranjeros que afluyen a los puertos de la Améri

ca del Sur. Estos buques son obra de los arsenales españoles 

En estos amplios comedores, dotados de los m á s modernos servicios y comodidades, entre otras 
ozonización del aire, se sirven inmejorables m e n ú s a los pasajeros de la clase única que trans 

portan los grandes "Cabos" de la Compañía Ybarra en la línea de Brasil y Buenos Ains 

Arranque de la escalera y oficina de informes 
en el "hall" de entrada, "Cabo San Agustín" 

y "Cabo Santo Tomó" 

Salón de té en el "Cabo San Agustín" y "Cabo 

Santo Tomé" 
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L a c o n s t r u c c i ó n n a v a l h a l l e g a d o a o d e florecimiento e x t r a o r d i n a r i o 

M á s carga ú t i l . M á s ve loc idad . M á s 
segur idad . Me jo r acond ic ionamien to . 
M á s "conSort" . Menos consumo. Me
nos gasto de e n t r e t e n i m i e n t o . Por 
t odo esto l u c h a l a t é c n i c a y l o g r a 
notables progresos . La so ldadura 
e l é c t r i c a y e l a l u m i n i o son noveda
des interesantes de l a c o n s t r u c c i ó n 

En el aspecto técnico, la construc
ción naval se encuentra en el mundo 
en un periodo de florecimiento extra
ordinario. En estas materias es preciso 
graduar el progreso por su velocidad 
de desarrollo, es decir, por su avance 
en -1 tiempo, y sin temor a equivocar
se, puede decirse que los últimos diez 
años han representado en este aspecto 
mucho más que los veinte anteriores, 
a pesar de que en éstos quedó encua
drada la guerra europea. 

¿ C a u s a s ? Varias y complejas. 
El progreso científico e industrial, 

muy acentuado en el último perlado, ha 
repercutido, naturalmente, en una cien
cia que, como ninguna otra, es suma 
y síntesis de las más variadas, y que 
en muchos aspectos se convierte a su 
vez en conductora o avanzada de ellas. 

La crisis de transportes, tan ligada 
a la general económica, ha estimulado 
la competencia en forma desconocida. 

¡Más carga útil! ¡Más velocidad: 
¡Más seguridad! ¡Mejor acondiciona
miento! ¡Más «confort»!. . . ¡Menos con
sumo de combustible! ¡Menos gasto de 
entretenimiento! ¡Menos precio por mi
lla de la tonelada o el pasaje trans
portado! 

En la; construcción de buques de gue
r ra los tratados limitando el armamen
to en los países más fuertes produje
ron efecto similar. Se impusieron las 
limitaciones en los desplazamientos to
tales y calibres de la arti l lería. La con
secuencia lógica fué la de disminuir lo 
que pudiéramos llamar «densidad me
dia» para aumentar el «volumen» ofen
sivo y defensivo. Más andar. Más po
tencia de art i l lería, concentrada en to
rres triples y cuádruples. Más elemen
tos y mejores disposiciones de todas 
clases. Como contrapartida, potencias 
enormes, pesos por caballo reducidos 
al límite, mejoras de rendimiento en 
todos los órdenes, materiales ligeros 
empleados extensamente. ¡Precios por 
tonelada subiendo sin limitación! 

De todas maneras la situación, tanto 
en las Marinas de guerra como en las 
mercantes, puede resumirse en la mis
ma forma: Disminución cuantitativa. 
Aumento cualitativo. Depuración en to
dos los terrenos. Situación de t ráns i to 
activo entre una época de gran pros
peridad artificial y otra de mayor equi
librio, que es tá ya cercana, que se pre
siente. En dos millones al año dismi
nuye aproximadamente el tonelaje mun
dial, por desguaces intensivos, y nron-
to de ja rá de sentirse el contrapeso de 
las flotas sobrantes, envileciendo los 
fletes. 

¿Y en qué aspecto, en qué sentido 
se polarizan las mejoras? Paralelamen
te y con fortuna en todos los que pa
recía posible. Expondremos una sínte
sis. 

Cascos 
Formas. Se multiplican los ensayos 

en los tanques de experiencias, en los 
que con modelos reducidos de los bu
ques y utilizando fórmulas de simil i
tud se hacen mediciones directas ce las 
potencias necesarias para arrastrarlos 
o remolcarlos a ciertas velocidades. A u 
menta el número y dimensiones de d i 
chos tanques, en los que las olas ar t i 
ficiales, reproducción teórica de las au
tént icas , hacen también su aparición, 
permitiendo medir su influencia en la 
velocidad y en las condiciones marine
ras de los barcos. Aparecen las proas 
de bulbo (henchimientos a los costados 
de la roda), que popularizan los gran
des t rasa t lán t icos alemanes «Europa» y 
«Bremen», reyes de un día en las de
rrotas del a t lánt ico . 

Se dan a conocer varias formas pa
tentadas de carena, y para explicar me
jor la importancia que se da hoy a es
tas ' cuestiones, indicaremos que para 
elegir las mejores líneas del gran mas
todonte francés «Normandie», que aca
ba de terminar su primer viaje a Nue
va York , a r reba tándole a los italia
nos el «gallardete azul», se celp.bran 
varios concursos y se verifican ¡más de 
cien ensayos! en tanque, con diferentes 
trazados, en un período que excede los 
dos años, hasta definir las m á s ade
cuadas. 

Los apéndices en las popas, timones 
y salidas de los ejes de propulsión son 
objeto de detenidos estudios por su In
fluencia en la resistencia. Se patentan 
tres o cuatro formas de timones, en 
general gruesos, facilitando las salidas 
de agua, y su aplicación se extiende 
rápidamente . 

Las hélices merecen la atención de 
los especialistas, que con las altas po
tencias y revoluciones han de afrontar 
los problemas activados de la cavita
ción y sus curiosos y desastrosos efec
tos destructores sobre los materiales 
más duros. 

Túneles especiales permiten estudiar 
directamente estos fenómenos con mo
delos reducidos de los propulsores. 

Las obras muertas y superestructu
ras, puentes y chimeneas, inician una 
moda, adoptando formas de mínima re
sistencia al viento, que dan esa aparien
cia tan impresionante y airosa a los 
barcos rápidos, que hasta fondeados lle
van impreso el sello de la velocidad. 

En beneficio de las formas es ya cosa 
corriente, al modificar los barcos de 
todos los tipos y t amaños , cortarlos, 
añadirlos, y variarles las l íneas, en ope
raciones de alta cirugía Naval, nada 
frecuentes anteriormente. 

Construcción 
Los desplazamientos, llegando a 70.000 

toneladas, cifra que se comenta por sí 
sola. Las enormes esloras por una par
te, (excediendo los 300 metros), y la 
necesidad de economizar pesos, condu
jeron al uso, cada vez m á s extendido, 
dj los aceros especiales de alta resis
tencia en la construcción de los cas-
coar y al estudio de las disposiciones 
para mejorar la reeistencia longitudi
nal. Se calcula ésta, considerando el 
barco como una viga apoyada en los 
extremos, en las crestas de dos olas, 
o al centro de una de éstas, y como 
tal hay que estudiarla, dando un pre

dominio cada vez mayor y más lógi
co a los elementos longitudinales. 

La soldadura eléctrica toma carta de 
naturaleza en la mayor parte de la cons
trucción accesoria (mamparos, super
estructuras, soportes de máquinas , et
cé te ra ) , y también en la principal. Va
rios bareqs «totalmente» soldados na
vegan ya felizmente y hay un gran por
venir abierto a este sistema. 

Entran a formar parte importante 
de los materiales constructivos: El alu
minio, que ha de luchar contra los efec
tos destructores del agua del mar, ven
ciendo en aleaciones especiales. Los 
bronces resistentes al desgaste, corro
sión y temperatura. El cromo-níquel, 
cupro-níquel. metal Monel (mezcla na
tural de estos dos metales), y bronces 
de aluminio, resolviendo múltiples pro
blemas, y entre ellos el gravísimo de la 
destrucción rápida de los tubos de con
densadores, obsesión de armadores e in
genieros durante varios años. Los ace
ros fundidos, de alta resistencia o in
oxidables. Toda la gama, en f in . de la 
siderurgia y la metalurgia, puesta al 
servicio del menor peso, de la mayor 
resistencia en todos sentidos, de la eco
nomía y seguridad, en definitiva. 

La electricidad se extiende en todas 
sus aplicaciones. La ausencia del va
por en muchos de los barcos propulsa
dos por motor Diesel precipita el fe
nómeno. Aparatos de gobierno (servo
motores), cabrestantes, chigres, eléc
tricos o electrohidráulicos, se instalan 
cada vez en mayor número. 

La ventilación y refrigeración se hace 
cada vez más científica, afrontándose 
con anticipación respecto a las insta
laciones terrestres, todos los problemas 
de acondicionamiento del aire, tan a la 
orden del día. 

Las precauciones contra incendios son 
llevadas al límite, estimuladas por tres 
o cuatro resonantes desastres, espe
cialmente en barcos franceses: made
ras y pinturas Ininflamables. Estudio 
de la ventilación y de la construcción 
para evitar corrientes de aire que ac
tiven la propagación. Seguridades en 
la instalación eléctrica. Extintores v 
detectores de todas clases, ácido car
bónico, vapor, humos, temperaturas, 
con repetidores y mandos a distancia 
centralizados en estaciones especiales. 
E l «Normandie» aparece a estos efec
tos, dividido en cuatro zonas comple
tamente independientes, separadas por 
mamparos cortafuegos, y con un equl-1 
po de veinte profesionales al mando! 
de un oficial, dedicado exclusivamente 
al servicio contra incendios y de pre
vención. 

Toda una gama de aparatos espe
ciales extendiendo su aplicación a to
dos los buques: agujas o compases de 
navegación giroscópicos. Autogobierno 
o gobierno automático sin timonel. Son-

El "Artabro", buque construido en España para la expedición ai Amazonas 

cía ha de elevarse «por lo menos» en 
la relación del cubo de 20 al cubo de 
10, o sea, que ha de multiplicarse por 
8. E l consumo, en general proporcional a 
la potencia, sube en la misma propor
ción y el peso del equipo igualmente. 
Se llega al punto del destino en la mi
tad del tiempo pero cuesta ocho veces 
más, y el peso de la carga útil dismi
nuye en la misma cantidad que aumen
ta el de la máquina. 

En las altas velocidades Se pone lo 
expuesto m á s de manifiesto, y así, por 
ejemplo, para que un "destróyer" an
de 40 millas en lugar de 30 ha de mul
tiplicar su potencia por tres, y uno de 
nuestros cruceros tipo "Cervantes" anda 
30 millas con la mitad de sus calderas, 
y requiere duplicar la potencia para las 
úl t imas cuatro o cinco millas. 

Pero no es esto sólo. A mayor velo
cidad, utilizada en condiciones satisfac
torias, corresponde mayor eslora (longi
tud), y és ta (largo de la viga) repre
senta siempre un incremento despropor
cionado en el peso del casco. Un aumen
to de máquinas queriendo conservar las 
demás caracter ís t icas implica, natural
mente, aumento de casco, servicios, etc., 
el peso total (desplazamiento) sube en 
proporción elevada con aquel aumento 
neto. Todo ello es una progresión geo
métr ica de muchos términos. 

Resumiendo: la velocidad, elemento, 
por otra parte, indispensable ( táct ica y 
económicamente) , competencia, m á s 
viajes y, por consiguiente, m á s fletes 
al año, etc., «es el elemento m á s caro 
en construcción naval», y el que hay 
que tratar con mayor discreción. 

De ahí la importancia que se asigna 
a todo lo que representa economía de 
peso, precio y consumo de las instala
ciones de maquinaria. 

E l progreso y la lucha están plantea
dos en condiciones diyas. \ 

La máquina de vapor dormida en sus 
laureles de muchos años cedió con gus
to, y sin modificarse apenas, parte de 
su terreno a su hermana la turbina, 
con frecuencia combinada con la calde
ra tubular de alta vaporización. Se di
vidieron el campo, reservando a esta 
úl t ima las altas potencias y velocida
des, y en paz. 

Taller de construcción de artillería (Torres). Cádiz 

das por eco en tipos normales y ultra-
sonoros, dando la profundidad por re
flexión del sonido lanzado, en el fondo. 
Correderas eléctricas, registrando auto
mát i camente la velocidad. Señales sub
marinas y receptores de sonidos dan
do la dirección de los recibidos. La ra
diotelegrafía, radiotelefonía y radiogo
niometr ía en todas sus formas.. Esta
bilizadores o reductores de balance por 
medio de enormes giróscopos o de tan
ques de agua laterales en sistemas per
feccionados. Catapultas para el lanza
miento de aeroplanos. 

En los barcos de guerra, todo lo ex
puesto, en los grados m á s perfectos, más 
todos los problemas (solamente enun-
ciables), relacionados con la parte mi
l i tar que son en ellos la razón de exis
tencia: arti l lería, torpedos, minas, di
recciones de tiro, corazas, protección 
submarina, defensa an t iaé rea y anti

gás , etc. Submarinos, portaaviones, lan
chas rápidas. 

Propulsión 
Es el caballo de batalla y el terreno 

en el que se han concretado los mayo
res progresos. 

En los barcos, hay dos caracter ís t i 
cas fundamentales, por su trascenden
cia y consecuencias. L a velocidad y el 
consumo por caballo hora, milla nave
gada, o singladura (día) , que de las 
tres maneras suele expresarse. 

Sucede, que la resistencia a ' moverse 
un cuerpo en el agua a una cierta ve
locidad, y por consiguiente la potencia 
mecánica necesaria para propulsarlo, 
var ía proporcionalmente a las poten
cias ar i tmét icas tercera o cuarta de di
cha velocidad, según la influencia que 
en su función de ella, tenga la resis-
tncla «por formación de olas en la su
perficie», término importante, que con 
el de rozamiento, constituye el de Is 
ecuación de la resistencia total. 

Reducida la cuestión a estos térmi
nos simplistas, para que la velocidad 
de un barco en proyecto pase de diez 
a veinte millas, duplicándose, la poten-

L a caldera cilindrica o escocesa con
tinuó reinando casi sin excepción en la 
Marina mercante. 

E l combustible líquido en substitución 
del carbón tuvo una recepción triunfal, 
por los grandes progresos, en econo
mía de peso y consumo, rendimiento, fa
cilidad de maniobra, etc., que represen
taba. Los países carboníferos sufrieron 
un rudo ataque, e Inglaterra, con toda 
su fuerza, tuvo que resignarse a ver 
prosperar a este tremendo enemigo. A 
la turbina y la máquina alternativa les 
afecta poco el fenómeno. 

Pero surge el motor Diesel, con to
das sus indudables ventajas de econo
mía de consumo, manejo y espacios ocu
pados, y la decoración cambia por com
pleto. Hay una época en que, ante el 
aumento progresivo y fantást ico de las 
instalaciones Diesel a flote, parece ma
terialmente que en corto plazo el va
por va a ser eliminado del mar. Surge 
al mismo tiempo la crisis económica. 

Hay que convenir que, ante el estí
mulo, el vapor reaccionó espléndida
mente: calderas, tubulares, altas pre
siones. Recalentamiento. Mejoras en to
dos sentidos del ciclo térmico, utilizan
do el vapor de los gases de combus
tión, recalentando el agua de alimen
tación y el aire. Mejoras del vacio. Va
riación de las disposiciones, válvulas de 
distribución, etc.. tomadas en gran par
te de su r ival . Intento de quemar el 
carbón pulverizado y de perfeccionar 
sistemas de combustión o emparrilla
do automát ico , que, sin resolverse to
davía satisfactoriamente, constituyen el 
problema más interesante actual. Estu
dio a fondo de los auxiliadores de las 
máquinas y extensión a ellas de las 
turbinas: turbobombas, turboventilado-
res, etc. La turbina y la alternativa se 
unen ante el enemigo común y surgen 
espléndidos tipos de instalaciones mix
tas, turbinas de escape en la exhausta-
ción de las alternativas. 

Hacen su aparición las calderas ma
rinas de alta presión y grandes veloci
dades c'e circulación de agua y gas, t i 

pos Velox, Lóeffler, Bensom, Sulzer, 
etcétera, y, t ímidamente, empiezan a 
instalarse a flote, con sus enormes ven
tajas de volumen escaso, fácil manejo 
y maniobra, presión en cinco minutos. 
La caldera se asemeja asi más a un mo
tor de combustión y puede volver, a ins
talarse en la cámara de máquinas. 

En fin de cuentas: oros son t r iun
fos, y los pesos, volúmenes ocupados 
y consumos de la maquinaria de va
por disminuyen en proporciones tremen
das. Una instalación moderna de tur
binas y calderas consume la mitad que 
hace pocos años, ocupa dos tercios de 
espacio, pesa la cuarta parte. 

Los armadores empiezan a reflexio
nar y frenan su arrancada fnicial, los 
constructores y partidarios del vapor 
respiran. Es la labor de los úl t imos diez 
años. Hay como una tregua. 

Pero el motor Diesel no se queda 
a t r á s . Aumentos enormes de las po
tencias por cilindro: 1.000 caballos «en 
cada uno de éstos» era una cifra que 
parecía hace poco elevada. Hoy puede 
hablarse de 2.500 ó 3.000 y de 25.000 
caballos en una sola máquina. Dismi
nución de pesos y consumos. El proble
ma del doble efecto, resuelto. La so-
brepresión con turbinas movidas por 
gases de escape. La alianza con el r i 
val en las calderetas de evacuación 
utilizando dichos gases. E l motor pe
queño, ligero y rápido, base en otro 
aspecto de la propulsión Diesel terres
tre, automotoras y autovías . 

Simul táneamente , y en ambos terre
nos, se desarrolla la propulsión eléc
trica, coto cerrado un día de los nor
teamericanos. Las máquinas mueven 
dínamos que envían la corriente a mo
tores en los ejes porta-hélices. Se sal
va así la discrepancia entre el rendi
miento de las turbinas y el peso de 
és tas y de los motores Diesel, propio 
de las másquinas revolucionadas, y el 
de las hélices que deben ser lentas. Se 
suprimen otros órganos intermedios 
ruidosos o molestos, como los engrana
jes. La inversión de marcha la reali
za la parte eléctrica «con toda» la po
tencia. Se facilitan todas las maniobras 
y el manejo de las máquinas desde el 
puente. 

El campo resulta hoy partido en la 
siguiente forma: 

Grandes trasatlánticos 
Calderas multitubulares quemando 

petróleo. Presión hasta de 28 ó 30 kilos 
y recalentamientos. Turbinas engrana
das a los ejes o con transmisión eléc
trica, mejor esta última, a mi juicio. 

No se ve fácil la substitución de 
este método de propulsión, que es. el 
de los seis últimos y m á s modernos 
t rasa t lán t icos ingleses, alemanes, fran
ceses e italianos. 

El motor Diesel no renuncia, sin em
bargo, a este terreno y lucha y trabaja. 

Pequeños trasatlánticos. 
Buques mixtos de carga 
y pasaje y grandes buques 

de carga. Petroleros 
E l motor Diesel, de dos o cuatro 

tiempos1, de simple o doble efecto, t r iun
fa en este terreno en casi toda la linea. 

La turbina continúa la lucha, en un 
campo de la que ha sido muy desplaza
da, utilizando todas las modernas ca
racter ís t icas . Tiene un difícil trabajo 
a desarrollar. 

Buques de carga 
División del terreno prác t icamente 

entre las máquinas alternativas y las 
Diesel. 

En las de vapor, por consideraciones 
de otro orden, carbón o combustible lí
quido. En general (en todas las insta
laciones modernas), calderas cilindri
cas, vapor recalentado, distribuciones 
especiales, calentadores de agua de al i 
mentación y de aire. 

Con bastante frecuencia, turbinas dé 
exhaustación en el escape de la máqui
na alternativa. 

Como caracter ís t ica más destacada, 
recuperación del vapor que presenta 
franca batalla al Diesel, en condiciones 
cada día m á s favorables. E l hecho de
be dar qué pensar a nuestros armado
res. 

La turbina no ha entrado prác t ica
mente en este terreno por falta de tipo 
adecuado. Se apresta a entrar y puede 
dar que hacer. 

Buques de guerra 
Salvo para los submarinos y algunos 

buques auxiliares como cañoneros, la 
turbina engranada o en t ransformación 
eléctrica, la caldera multitubular pro
duciendo vapor recalentado, el combus
tible líquido y los auxiliares de tur
binas son dueños y señores de este te
rreno. El motor Diesel ha hecho y es tá 
haciendo diversas exploraciones en este 
campo. La más destacada desde luego 
la ^correspondiente a los mal llamados 
acorazados alemanes de bolsillo, en rea
lidad "Cruceros protegidos". La combi
nación de las turbinasi para la alta ve
locidad y motores Diesel para la mar
cha económica (Cruceros Alemanes),, 

puede ser satisfactoria desde muchos 
aspectos. 

Resumen 
Después de lo expuesto solamente a 

manera de índice, con desplazamientos 
de 70.000 toneladas y potencias de 
200.000 caballos en una sola unidad, ¿ se 
comprenden todas las dificultades de 
desarrollo del proyecto y construcción 
de los buques que constituyen una flo
ta ? ¿ S e entiende bien que se trata de 
un problema de movilización moral y 
material del país, en el que se precisan 
todo género de colaboraciones y apo
yos, sostenidos por un ideal común? 
Así se han creado y se crean todas las 
Marinas que son grandes, y ojalá po
damos vernos nosotros pronto en ese 
trance. Francia acaba de conquistar el 
gallardete azul en el Atlántico, que. 
sostenido en el "Mauretania" por Ingla
terra durante veintidós años consecu
tivos, pasa en los ocho úl t imos por ma
nos alemanas e italianas, dando idea de 
la velocidad del progreso. 

L a situación en España 
v 

No es difícil extractarla siempre des
de el aspecto técnico en que está orien
tado todo este artículo. 

En primer término, debemos indicar 
que la Industria Naval tiene en Espa
ña la m á s remota y espléndida tradi
ción, desde la época en que éramos 
maestros reconocidos y mundialmente 
admirados, y dictábamos reglas en el 
arte de construir. Con m á s o menos 
intensidad y con alternativas, esta t ra
dición ha sido sostenidai y con las pr i 
meras épocas de la construcción metá
lica y el vapor, coincide un mínimo ele 
actividad que se salva, porque como 
país metalúrgico, marinero, exportador 
y aventurero, pese a la política desdi-
chadamenté centrípeta de los últimos 

L a p r o p u l s i ó n es e l cabal lo de bata
l l a en que se concre tan los mayores 
progresos. E s p a ñ a ha m a n t e n i d o su 
e s p l é n d i d a t r a d i c i ó n en l a c iencia 
c o n s t r u c t i v a . Hay que v o l v e r a m i 
r a r a l m a r pa r a que E s p a ñ a vue lva 
a ser grande . H a y que hacer Es ta tu tos 
p a r a las Mar ina s de gue r ra y mercan te 

siglos, esta industria tiene alma, vida 
y aliento propio. 

Voy a referirme, en particular, a la 
época moderna, condensada en los úl
timos veinticinco años. 

Año 1909. Marasmo completo. Cons
trucciones que duran veinte años. Fal
ta total de orientación y espíri tu. Nc 
hay Marina de guerra, representada por 
un muestrario de barcos viejos y ape
nas mercante. 

La energía, la decisión, la inteligen
cia del único gran político español mo
derno, con una visión y una prepara
ción completa para nuestros problemas 
marí t imos, don Antonio Maura, secun
dado por un almirante, ministro ejem
plar, don José Ferrándíz. sientan en ci
mientos firmes las bases de una Mari
na y una Industria. 

1910-1930. Desarrollo activo y opti
mista, trabado fecundo bajo directrices 
firmes, perturbado primero por la gue
rra europea, que paraliza nuestra evo
lución en curso, y después por un prin
cipio de desorientación al faltar arriba 
directrices claras y abajo, opinión. De 
todas maneras, se va creando una Ma
rina moderna de guerra y mercante y 
se desarrolla lógica y paulatinamente 
una gran industria que todavía España 
no conoce. La nacionalización llega a 
ser "total" . Nuestra industria metalúr
gica responde a todos los requerimien
tos. Se fabrican turbinas y calderas y 
maquinaria auxiliar y cañones y torres 
"completas". No se importa nada de 
elementos pesados y medianos, y salve 
para corazas y aparatos especiales y 
patentados, como giroscópicas y sondas 
acúst icas y, en especial, todos los de 
óptica de precisión, como periscopios y 
telémetros, «no sale dinero de España>. 
Se nacionaliza el personal técnico y di
rectivo y se va desarrollando con éxi
to la nacionalización de los proyectos. 
Exportamos los primeros barcos, empe
zamos a ser mirados con atención en e 
mundo. Se crean o modernizan facto
rías de todas clases, Se construye el 
tanque de experiencias de El Pardo. No 
tenemos ya limitaciones respecto al des
plazamiento de los barcos que podemoí 
construir en nuestras gradas, hay una 
vibración industrial intensa, muy en 
adelanto respecto a la media del país. 

1930 - 1935. Derrumbamiento. Des
orientación otra vez. Falta de plan e 
iniciativa. Crisis de trabajo. Pararse, 
que es retroceder a escape, cuando Jos 
demás corren. 

Quedamos al margen de todo el pro
greso en los úl t imos tiempos. Se cons

truye poco y lento. Abandonamos o res
tringimos nuestras líneas de navega
ción. Renunciamos al t rasa t lánt ico y al 
acorazado. Amarramos un tercio de 
nuestra flota que, sin reemplazo, enve
jece toda a un tiempo, y sin moderni
zación no podrá competir con nadie. 
Dictamos una serie de leyes sociales que 
perturban todo el organismo. Hacemos 
desaparecer todo estímulo con una po
lítica pesimista e incapaz que mina to
da la organización. 

¿ 1935 ? Hay un enorme programa a 
desarrollar. 

Con una visión amplia, patr iót ica, in
teligente y optimista, hay que señalar 
un programa a seguir a largo plazo, y 
seguirlo sin vacilaciones, buscando a la 
opinión nacional, que ya hoy seguirá 
decididamente a los que sepan interpre» 
tarla y merecerlo. 

Hay que reducir a chatarra la mitad 
de nuestra Marina mercante, moderni
zar casi la otra mitad y crear dos tone
ladas, inteligentemente concebidas, por 
cada tonelada que desaparezca. Hay 
que construir t rasa t lánt icos , volviendo 
por nuestro prestigio, "qií^ también es 
dinero", y una flota frutera y otra pes
quera, interesando todo lo posible al ca
pital, que nunca ha acudido a estas 
atenciones. 

Hay que crear una Escuadra y acon
dicionar unas bases navales, para ser 
en pocos años la gran potencia naval 
que tiene que ser España. No para pre
tender luchar con nadie, desde luego; 
pero para ser, por nosotros mismos, 
respetados por todos, y la cabeza visi
ble del hispanismo, "que ha de volver a 
preponderar en el mundo.» 

H a y q u e nacionalizar totalmente 
nuestra industria naval, que, económica 
y técnicamente, ha de ser española, y 
en lo técnico mi l i ta r libre de toda tu 
tela o influencia extranjera. 

Hay que ser exportadores de barcos, 
compitiendo en los mercados internacio
nales y procurando ser principales pro
veedores de las Marinas suramericanas. 

J. A. SUANCES 

• i 

P a r o u n n i ñ o s o n ó , l o s 
C h i q u i i í n s o n u n v e r d a d e r o 
b a n q u e t e . D e s p i e r t a n e l 
a p e t i t o c o n s u s a b o r a 
h u e v o , s u s u a v i d a d y s u 
p u n t o d e t u e s t e . P o s t r e 
e x q u i s i t o y g r a n a l i m e n t o 
q u e n u t r e y a y u d a o c r e c e r . 

P A Q U E T E D E 2 0 0 G R A M O S , U N A P E S E T A 

MARÍA ARTIACH, 
lo flor de las gaiietoSe 
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La Marina es como un pequeño muii-
do en que existen todas las profesiones; 
el marino propiamente dicho, es decir, 
el navegante y todas las profesiones 
que son indispensables en la vida que 
pudiéramos llamar social. Médicos, jus
ticias, quienes manejen ei dinero, inge
nieros constructores, bien sean de cas
cos, de máquinas o de arti l lería y otros 
artefactos destinados a ofender a! ene
migo, radiotelegrafistas que pongan en 
comunicación el buque con el planeta en
tero, Infanter ía de Marina, que antaño 
guarnecía los buques cuando estos los 
tripulaban las «levas» tn que se captu
raba en los muelles a gentes de toda con
dición—nunca de muy buena, salvo con-

Administradores, médicos, justicias, ingenieros, radiotelegrafistas, farmacéuticos, aviadores, 
subalternos. Seis años de estudio para ingresar &i el Cuerpo general de la Armada. Hay en 

treinta y tres oficiales de Marina 
el ingreso en la Escuela Naval, más la 
parte correspondiente de Ordenanzas, 
moral militar, ejercicios marineros y 
militares, etc., etc. El segundo compren-

esencialmente científica y sus cultiva
dores son los que levantan las cartas 
de navegar que todo país, a tenor de 
los Convenios internacionales, tiene el 

tadas y honrosas excepciones—, maqui-'ras, motores térmicos y electricidad, más 
nistas. farmacéuticos y los correspon-jias primeras nociones de Astronomía y 
dientes Cuerpos subalternos, cada uno de Navegación y la continuación de los 
los cuales es auxiliar de los arriba men- ejercicios arriba mencionados, 
cionados. Todo este mundo puede div¡- El tercero es el dedicado a la A s t r > 
dirse, en general, en dos partes: los que nomla y a la Navegación. Artillería y 
navegan y ios que mantienen en t ier ra]métodos de dirección del tiro, torpedos, 

minas y electricidad; en todos tres con
t inúa la clase de inglés y en este ter
cero hay ejercicios de trabajos manua
les de taller mecánico, esgrima y tiro 
de fusil y asistencia a los de Artillería 
y torpedos, que se practican en buques 
afectos a la Escuela. 

El cuarto año y el quinto son—como 
queda dicho — sencillamente prácticos 
y de servicio marinero de guardias en 
la mar y en puerto, y durante el sex
to toman parte en cuantos ejercicios, 
maniobras o servicios a bordo de los 

de el estudio de la Química y explosi- compromiso de publicar para todo su l i -
vos. máquinas de vapor. Inglés, calde-1 toral y poner a la venta. Son los que 

los establecimientos que dan vida a los 
barcos 

De los Cuerpos citados, los que pasan 
a flota más tiempo son el Cuerpo ge
neral—los marinos puros—y los maqui
nistas; los restantes sólo embarcan tem
poralmente y algunos n u n c a . De 
los subalternos, los contramaestres, au
xiliares del Cuerpo general y los ma
quinistas de la sección correspondiente. 

Cuerpo general de la 
Armada buques en que se hallen embarcados a 

La carrera dura seis años; se ingre-jlas órdenes directas de los oficiales de 
sa por oposición, en condiciones que »-r. guardia v con su jefe de estudios, aue 
les últimos años han sido objeto de fre- a m á s de conferencias, les ordena :a 
cuentes cambios, y que consisten en re-| redacción de memorias acerca de cuanto 
fiidos exámenes, previa la presentación se hace a bordo. Una vez terminada la 
de los certificados de haber aprobado ¡carrera y conseguidos los ansiados ga-
cinco años de bachillerato. La Escuela ¡Iones de alférez de navio, han de hacer 
Naval se halla instalada, desde 1 
en San Fernando; de 1871 hasta el año 
mencionado radicaba en la vieja fra
gata «Asturias», en el Ferrol. 

La carrera consta de tres años co
mo aspirante de Marina en la Escuela 
Naval, dos de guardiamarina en los cua
les se llevan a cabo las prácticas a flo
te, de navegación especialmente, y en 
uno de los cuales se da la vuelta al mun
do a bordo del motovelero «Juan Sebas-

tre- cursillos, de dos meses de duración 
cada uno de ellos, en Aeronaútica. sub-

tripulan el, o los buques dedicados a 
sondar, triangular y situar puntos de la 
costa y trazado del fondo de los ma
res, trabajo penoso y de una minucio
sidad que no es necesario encarecer. 

El curso de submarinos se hace en 
Cartagena; es esencialmente práctico 
y sus frecuentadores salen a la mar pa
ra adiestrarse en el manejo de esta cla
se de buques; no son solamente oficiales, 
sino subalternos y marinería, los que 
han de pasar por este período antes de 
ser declarados aptos para embarcar en 
esta clase de barcos. 

Aviadores navales 
Los aviadores navales se forman en 

aeródromos del Ejército, en parte, y se 
especializan en los navales de Barce
lona y San Javier; huelga añadir que 
se t rata asimismo de ejercicios prác
ticos sin limitación de tiempo, que se 
llevan a cabo hasta declararlos aptos 
para el servicio aeronáutico; la espe
cialidad de tiro naval y Artillería se 
estudia en el polígono Janer, sito en 
Marín (Pontevedra), instalación que ha 
producido v e r dadera admiración en 
cuantos marinos extranjeros han tenido 
ocasión de visitarla, y cuyo nombre es 

marinos y t i ro naval, en las escuelas deL, de) capitán de corbeta Jaime janer 
especialidad correspondientes, ai cabo de|verdader0 precursor en España de los 
cuyo tiempo embarcan como tales oti-
ciales. 

E.' oficial de Marina moderno na de 
continuar estudiando constantemente, 
si no quiere quedar bien pronto retra 

modernos métodos de tiro, muerto en 
la cubierta del crucero «Cataluña», en 
la ensenada de M'Ter, en 1924, por una 
granada disparada por los moros. 

Los cursos de Electricidad y Radio-
sado en sus conocimientos; siendo la telegrafía se hacen en Cartagena, y los 
Marina el mayor exponente de los pro- oficia,es ue poseen tal especialidad son 

tian Elcano», buque escuela construido Igresos de todas las ramas del saber hu- ios encargados en tierra y a bordo del 
ex profeso con tal objeto en el año 1927.|mano. que se refleja inmediatamente " i n j ^ n e j o y djrecci^n de los aparatos co-

El sexto y último año es el que sei'as construcciones navales y los apara-
cursa como alférez de fragata, embar- tos montados a bordo, es indispensable 
cado en un buque de la Escuadra conlse&uir cuidadosamente el desarrollo de 
objeto de que los oficiales se familia-|toda disciplina. Para ello existen di-
ricen con el servicio genuinamente mt-iversas escuelas para cursar las diver-
l i tar a bordo de los barcos, ya que lajsas especialidades encaminadas a que 
parte marinera 
quieren en 
men especial severisimo, pero peculiari(3u'! requieran conocimientos especiales; 
de las escuelas. En este último año el|los cursos—Q116 duran desde cuatro años 
embarco mencionado dura seis meses. !hasta cinco meses—son Hidrografía, 

rrespondientes 
Las especialidades .nencionadas son 

obligatorias—una. por lo menos—para 
poder ascender, además de las condi
ciones de embarco, que han de ser por 
lo menos, las dos terceras partes del 

•inera de la profesión la ad-jlos oficiales, con arreglo a sus afielo- u e m p ó que se n̂ ^̂ ^̂ ^ 
. el "Elcano". buque de régi- nes y aptitudes, sirvan en los destinos ' ^ d e ^ i a ? sin aue esíe neriodo Ine 
,ioi aMMWf.i ,*Joii-> rPfiniP.ran onnnHmipnfr.s P^nprnalpo- P, S ae on-lal> sln que este Periodo pue

da ser. en ningún caso, inferior a cua
tro años en cada graduación. Al aseen-

que se complementan c o n u n c o n o ^ f ^ ^ S ^ ^ T i r o Naval, Elec ! ^ ^ f ' ^ f ^ ^ c%*t¡n Te 
nodo de tarea, en que los oficiales f ^ M f ^ ^ ^ l ^ l ^ i . u J ' V I S " ^ c o r b e t a y de dos en los de capitán de 
nos permanecen en la Escuela N a v a l , ^ de siendo ^ torio 
nuevamente para prepararse para e l ^ los ^ el que un año sea de mando de buque 
examen de reválida o de fin de carrera i cíue se hacen en la Escuela de Gimna-
Los tres primeros años son los exclil- sia que 61 Ejército Posee en Toledo, 
sivamente teóricos y en los que se for-1 
ma ma temá t i camen te el futuro oficia!! Ingenieros hidrógrafos 

en perfecto estado de navegar; los as
censos son por rigurosa antigüedad, sin 
defecto, aunque se abre paso el criterio 

maquinistas y 
España mil quinientos 

Otros ingresan jóvenes como aprendí 
ce .i marineros y pueden lograr una ca 
rrera muy recomendable económica 
mente. Este es un porvenir para mu 
chos jóvenes que no es suficientemente 
conocido cu España, acaso por falta 
de una propaganda bien encaminada 

Los aprendices—cantera de la que 
han salido magníficos contramaestres 
que todos recuerdan en la Marina—se 

educan paralelamente a los " « ^ ' e * d^' 
Cuerpo general, y hasta hace pocoa 
años iban en el mismo buque-escuela 
aquella veterana -Nautilus ' que fué el 
crisol de tres generaciones de pannos, 
que en ella visitaron todos los puertos de, 
mundo Ahora un velero, el f ^ ^ ' 
hace .u viaje anual, en el f V™ E 
dice, van practicando el duro oficio 
que ha de *er en él porvenir 1« razón 
de ser de su vida 

Por la misma razón de las indispen
sable? especial izaciones del marinero 
moderno, se impone el servicio a lar-
tros plazos—ocho a doce años—, que si 
bien sea más oneroso para * 
ésta encontrará una segura compensa
ción en la mejor conservación de ma
terial flotante y una mayor eficiencia 
guerrera del mismo 

los motores "Hispano Saiza" producto de 

Los diferentes tipos de motores de avia- el lanzabombas puede llevar el aparato 
una maquina fotográfica con sus acce
sorios, y un aparato de "radio" emisor-
receptor, para el entrenamiento de los 
observadores, para enseñanza de vuelos 
sin visibilidad y poniendo un deposito 
suplementario previsto para vuelos de 

ción "Hispano-Suiza" no son resultado 
de invenciones distintas, sino de perfec
cionamiento y evolución de una concep
ción única y del mejoramiento constan
te y metódico de los órganos y dispo
sitivos que caracterizan todas sus crea
ciones navegación. 

Esto hace que cada tipo de motor "His- Por lo expuesto se ve que este av.on 
pano-Sulza" se beneficie de la experien-. permite reducir el material mil.tar no 
cia adquirida. utilizable en tiempo de guerra a dos t -

La primera Empresa que intentó en'pos: un aparato-escuela propiamente cu-
España la construcción de cociies auto-|cho y un aparato de transformación pa-
móviles, se constituyó en JSOO. |ra el entrenamiento de los pilotos de 

En 1904 se constituyó "La Hispano-¡cada especialidad antes de su paso a un 
Suiza". En 1911 abrió una Sucursal en aparato do guerra. El "HISPANO-SUI-
Levallois-Perret (Francia), la que se tras-I^A E-30" puede también servir como es-
ladó posteriormente a una fábrica pro- tafeta armado, 
pía en Bois-Colombes. que en 1923 se con-j sus caracteristicas son: 
virtió en "Société Frangaise Hispano-1 Envergadura: 12 metros; largo, 7,991); 
Suiza". altura, 3,530; altura alas plegadas, 3,500; 

En 1914 instaló en Ripoll (Gerona) su 
sección de Forjas, y en 1917 los funda
dores de Hispano-Suiza constituyeron en 
Guadalajara la nueva Sociedad titulada 

altura alas plegadas, cola en el suelo. 
3,520: superificie del ala, 22,47 metros 
cuadrados. 

Superficie del empenaje horizontal: 

El buque escuela " Juan S e b a s t i á n E l c a n o " 

para los altos empleos directores y de entran tras unas oposiciones con sus 
gran i-esponsabilidad. 

Maquinistas 
Son, como queda dicho, ios que re

visten mayo 
Cuerpo genera 
demia de El 
tre loa subalternos 

esencialmente práctica, 

"La Hispano", fábrica de Automóviles yipiano fijo, i.g metros cuadrados; t imón 
Material de Guerra, en la cuál ultima-1 prof . j-gg;. 3,08 metros cuadrados, 
mente y ya a nombre de "La Hispano-i sUperficjé del empenaje vertical: de-
Suiza" Sección de Aviación, se dedica a,r.va 1Qg5 metros cuadrados; timón di-
la construcción de aviones. reccióñ, 0,83 metros cuadrados; 1,915 me-

Hasta el año 1913 "La Hispano Suiza j tros cuadrados 
fué la única casa en España que se de-1 peso vacío kijos. pes0 máximo, 
dicó a la fabricación de automóviles. \1.3S0] velocidad mínima, 94 kilómetros 
A lgunas e f e m é r i d e s en el h i s to r i a l hora: velocidad máxima, 227; subida a 

Aa "Wiet-.oiir. QIMTS»" 3.500 metros; 12 minutos; subida a 5 200 
ae nispanO-SUIza metros, 24 minutos. Techo práctico- 6.500 

En 14 de octubre de 1927, Costes y Le; metros. 
Brix efectúan la primera travesía del " A v i o n e t a " Escuela E lemen ta l . 
Atlántico Sur de San Luis a Natal. 4( " u ; ™ - , ^ C. . ; - ,Q" F -34 

En marzo de 1929, los gloriosos avia- L a MispanO-bUlza t . ¿ 4 
dores españoles capitanes Jiménez e Peso en vacio, 520 kilogramos; peso 
Iglesias, vuelan de Sevilla a Bahía sin i total, 770 kilogramos. Coeficiente de en-

El Cuerpo Jurídico es reducido, y se escaias. En septiembre de 1930, los avia-¡sayo estático: En el primer caso de vue-
ocupa en la administración de Justicia, jdores Costes y Bellonte efectúan el no-, lo. 13; en el tercer caso de vuelo. 4. Sus-

A cada uno de los Cuerpos enuncia-I tab'le vuelo de París a Nueva York sin i tentación: Perfil Clark Y. H . Ipersusten-
dos corresponde uno de subalternos, que ¡escalas. En marzo de 1932, Bossoutrot y¡ tación: Planos superiores con ranuras 

títulos obtenidos en las Facultades. 

Iónico d© sdGcción puesto QU6 si to* /-i 
de Marina. Los ingenieros hidrógrafos cursan sus;dos sirven para ofi¿iales. a medida q u e ® s ? ^ ^ ^ ^ SSZS^t .^"¡l izado en sus misiones. 

El primer año es un complemento de estudios en el Observatorio de Marina, se va ascendiendo en graduación va " Por últ imo, hay dos 
la preparación matemát ica exigida para'en San Fernando; es una especialidad siendo menor el número de ios aptos ^ V . i ^ ^ son los de astrónomos, de-

'os estudios duran tres años, al caboldicados a los trabajos de gabinete del 
r v 1*1 rr- a,:.;•lüi'Biiij-pnrDiürsiiiSiü: Biiii'BüirBnüS ra '^a iiiiB'iíiiRiiiBiiuniiBiiivm niB wB'fflBaiBi'B 

Gipsy-Major cani

les estudios duran tres años, al 
de los cuales embarcan para prestar Q ' - - ; ^ ^ 
servicio en máquinas y calderas, bajo nand d farmacéuticos. 
la inspección directa de los maquinis
tas "hechos". Terminan esta primera 
fase de su carrera embarcando como 
tales subalternos, y han de volver a la 
Escuela para hacer estudios que du-l E 
ran otros dos años, y al terminarlos | t ra Marina es el siguiente, incluyendo 
se examinan e ingresan en la "prime- todas las graduaciones hasta el último 

1.533 oficiales 
número total de oficiales de núes-

E Q U I P O S E L E C T R I C O S P A R A B U Q U E S 

Instalaciones de propulsión Diesel-eléctricas y turbo-eléctricas 
Instalaciones eléctricas completas de luz y fuerza 

Molinetes, cabrestantes y chigres eléctricos 
Servomotores eléctricos, goberi-idos mediante accionómetro o pulsadores 

Bombas eléctricas para todos los usos 
Proyectores de todos los tamaños 

Ventiladores eléctricos, centrífugos y especiales para montar 
dentro de la misma tubería 

Aparatos para iluminación, calefacción y cocinas eléctricas 
Timbres, teléfonos, aparatos de mando, teleindicadores de revoluciones 

y de p^3lc:ón del timón 
Instalaciones de tubos neumáticos 

Aparatos de control térmico 
instalaciones de aviso hidráulico de incendios 

Indicadores de rumbo, correderas 
P R O V E E D O R E S DE L A MARINA D E G U E R R A ESPAÑOLA Y 

D E TODOS LOS A S T I L L E R O S IMPORTANTES 

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

S . A . 
A d m i n i s t r a c i ó n c e n t r a l : B a r q u i l l o 9 3 8 . M a d r i d 

F á b r i c a y t a l l e r e s e n C o r n e l i a 

ra sección" del Cuerpo, que es la de 
oficiales. Llegan hasta general, que es 
el inspector del Cuerpo. 

El reclutamiento de los maquinistas 
ha sido el caballo de batalla en to
das las Marinas del mundo, y en al
gunas se intentó fundirlos con el Cuer-

alumno: 
Cuerpo General de la Armada... 749! 
Ingenieros navales 44 i 
Idem artilleros 49 
Infanter ía de Marina 117 
Maquinistas (oficiales) 76 
Intendencia 151 
Sanidad US 

^ ^ f & . f ? q u ^ ^ u j e í a ^ u l t ^ F a r m á c é ú ^ s V. 4 
Eclesiástico (a extinguir) 7 
Jurídico 43 
Maquinistas (subalternos) 175 

Los Cuerpos subalternos auxiliares 

dos aceptables; en Italia se unieron en 
una sola escala con los ingenieros na
vales. Los intentos de hacer la carrera 
teórica adolecieron de escasez de prác-
p í g . T " £ * f T proceden de marinería, para cuya pre-
el plan adoptado en España es el más ¡ ^aración existen escuelas adecuadas; 
general y el de mejores resultados en ^ eXceptúan algunos, como los prac-
la realidad. Es profesión en la que se|t icant se reclutan de manera se-
reqmeren magnificas aptitudes físicas.; mejante l los médic0Si es deCir. por 
un gran amor al cumplimiento del de- sición entre Ios qUe se hallan en 
ber y gran serenidad en los momentos 
difíciles, que no escasean. 

Ingenieros navales 
Los ingenieros navales e ingenieros 

artilleros son dos Cuerpos bastante se
mejantes, a cuyo cargo corren las 
construcciones e inspección de las mis
mas, de cascos, máquinas, cañones, fa-

posesión del título civil . 
Pueden llegar hasta a capitanes de 

corbeta, como categoría, y tienen una 
sección de oficiales y otra de gradua
ción subalterna. 

En la Marina mercante 

Avione ta de Escuela E lemen ta l 

tán Barberán y teniente Collar, en el;revoluciones; hélice de madera forrada 
avión "Cuatro-Vientos". En enero del metálicamente; instalación con tubería 
mismo año los aviadores Mermoz y Ca- flexible; bomba de aceite de recupera-
rretier efectúan la primera travesía co-lción; llave de gasolina con filtro y llave 
merclal del Atlántico Sur. En enero dejde gasolina a la salida del depósito, de 
1934, el hidroavión cuatrimotor "Croix tsistema de corcho extensible por medio 
du Sud", tripulado por Bonnot y cinco de un tornillo; depósito de gasolina y 
pasajeros, unen San Luis a Natal. En 
marzo del año actual el gigantesco hi
droavión "Lieutenant-de-Vaisseau-París", 
equipado con seis motores de 890 CV., 
efectúa con éxito sus primeras pruebas 
en e'l agua de Viscarosse (Francia). El 
mismo hidroavión, el mayor del mundo, 
en ocasión de la llegada a Europa del 

aceite de Dural y aluminio, soldados; ta
pones de Chevrolet; tren de aterrizaje 
con amortiguadores Douty de muelles 
sin eje; ruedas de presión media sin fre
nos; fuselaje de tubo de acero al car
bono F-3, soldado a la autógena. 

Tabique cortafuegos de amianto y cu
bierto de dos chapas, una por cada la
do, evitándose el tener que taladrar este 
tabique y haciendo que todos los man
dos y cables de los diferentes aparatos 
de control vayan por la parte del fuse
laje cubiertos por un carenado, y única-

bricación de pólvoras y explosivos, 'etc., neL son las mismas, aunque libremen-
etcétera, respectivamente. Actualmen-

Ite se hallan declarados a extinguir una 
i vez más, pues son numerosas las oca
siones en que se han dictado medidas 
semejantes, volviendo a nutr i r las es
calas cuando estaba a punto de lograr

te contratadas; las Escuelas de náuti
ca son el vivero de donde salen los 
pilotos y capitanes; los estudios difie
ren poco, esencialmente, de los profe
sionales que se cursan en la Escuela 
Naval Mil i tar , y una vez obtenido el 

se la extinción, y dando lugar a carre- de P.iloto han de ,l?i?iar un* ver-
ras verdaderamente rapidísimas para dadera odls.ea en P°s del armador o 
los ingresados a raiz de tales "resurrec
ciones". Tienen a su cargo en arsena
les, astilleros y las factorías corres
pondientes la vigilancia de cuanto se 
construye para la Marina. Se forman 
en la Academia de Ingenieros Navales, 
que hasta hace poco radicaba en El 
Ferrol y hace dos o tres años ha sido! 
trasladada a Madrid. En terrenos d e i , ^ mér , tos ^ i o s en Kuna eleccilón 
El Pardo se ha construido un canal pa-lllbre c°n arreflo1 ansus h^hos ^ las 
ra experiencias de cascos de buques, en 
el cual tienen los futuros ingenieros 
navales un centro experimental. La en
señanza que se da en la Academia de 
Madrid es libre, y los ingenieros, de, 

¡carácter civi l . N i los ingenieros artille- ^ no ^ m p r e puede encontrarse en e 

transatlántico "Normandie", vuela de 
Viscarosse a Le Havre en ocho horas, o 
sea, a una media de 210 kilómetros por 
hora. E l pasado mes de junio el hidro
avión "Croix du Sud" bate el "record" 
de distancia en línea '-ecta para hidro-lmente el solo taladro y paso de mando 

En la Marina mercante las profesio-j aviones. de gases y corrector, que por no poder 
Avión "Hkn- ino -S i J i7a E-30" 'levarse por fuera tiene que atravesar 
«vion msp.ino-auiza t-^u !dich0 tabique so reduce al minimo e3te 

El avión "HISPANO SUIZA E-30" es taladro, haciendo una chapa que se tras-
un monoplano biplaza militar, destina- lada por sistema de corredera, acompa-
do al entrenamiento de los pilotos y dejñando la varilla de este mando, 
los observadores, según sus especiallda-| He aquí sus caracteristicas: 
des respectivas. Establecido para resis-¡Velocidad máxima 170 Kms. 
t i r a un coeficiente de seguridad muy Mínima 55 " 
elevado y para poseer una manejaoili-jSubida a 1.000 metros 7 minutos 
dad muy apreciable, unida a la estabi-¡Rodadura en el despegue... 80 metros 
lidad muy bien estudiada, puede servit Rodadura en el aterrizaje... 90 metroa 
como aparato de transformación para en- precio de la avioneta con motor G I p . 
señar la acrobacia de los futuros pilotos gy , pesetas, 85.000. que teniendo premio 
de caza, sea en dob e mando, sea solos, !por la Dirección General de Aeronáutica, 
para el entrenamiento de tiro al blanco, |p0r ser la avioneta de fabricación nacio-
el avión puede llevar delante una ame- nal de pesetas 5.000, quedaría reducido 
tralladora sincronizada, y detras unos so-la pesetas. 30.000 (treinta mil pesetas) su 
portes para fijar una torreta para el ü-icoste real con este motor, 
ro de observación. Debajo del fuselaje La avioneta provista de motor WALr 
esta previsto un lanzabombas con cuatro iTER JUNIOR, de fabricación nacional 
o más bombas, así como un visor para su coste sería pesetas 4.000 menos por 
el entrenamiento al bombardeo. Las ame
tralladoras de delante y de detrás, así 

la casa naviera que los embarque para 
poder cumplir las condiciones de días 
de mar imprescindibles para la prác
tica de ios conocimientos adquiridos y 
poder aspirar al examen para capitán. 
Las grandes Compañías tienen verda
deros escalafones formados con sus pi
lotos y capitanes, los cuales ascienden 

conveniencias de la Compañía, 
Todo este mundo vive, se agita y 

trabaja a flote como funciona la socie 
dad humana; puede verse és ta a través 
de la Marina con la diáfana claridad 

ros ni los navales tienen que embar
car permanentemente. 

La Infantería de Marina tenia a au 
cargo la guarnición de los buques y 
su príst ina razón de ser data de cuan
do en los barcos se embarcaba la gen
te por el sistema de "levas": presta
ban el servicio exclusvamente militar, 
dejando e] puramente marinero a la 
gente de mar profesional. Ha sido ob
jeto de diversas reorganizaciones, y en 
la actualidad se halla pendiente de una 
presentada a las Cortes; no embarca 
desde hace algunos años y presta el 
servicio de guarnición y "custodia de 
los arsenales y factorías militares de 
la Marina. 

Intendencia tiene a su cargo ios su
ministros, manejo de caudales y cuan
to en general se refiere a las materias 

premio del motor, y pesetas 3.000 por di
ferencia de precio entre uno u otro tipo 

como las bombas, pueden ser llevadas de motor, o sea, que quedaría en pese-
simultáneamente, formando el equipo de|tas 23.000 (veintitrés mil pesetas) su 
"Tiro aéreo". Suprimiendo la torreta y coste real. 

mundo, 
Puede decirse que ha desaparecido e 

marinero clásico, para dar paso al es 
pecialista en todos los ramos; el mari 
ñero de «cubierta» ha dejado el pase 
franco al electricista, al radiotelegra 
fista, al artillero, al telemtrista, al en 
fermero, al apuntador... Por ello en lat-
Marinas militares se bosqueja con ma 
yor precisión cada día la necesidad del 
voluntariado, y esta es la fuerza prin 
cipal de la actual flota alemana, cons 
treñida al servicio a largo plazo, poi 
la prohibición del obligatorio, que ei-
una de las cláusulas del Tratado de 
Versalles. 

i-.a mar iner ía se recluta en España 
entre los inscritos que antes de los die? 
y seis años piden prestar en la Ma 
riña el tiempo de servicio obligatorio 
algunos de éstos se reenganchan y pa 

ñor o n o S n H S e [ n ^ e s a \ ^ a Escuelas de mariner ía de Ei 
por opo^ción directamente y hasta! Fer ro l -de organización perfecta- y 
ahora y por espacio de bastantes años, salen con la especialidad que eligie 

Sanidad es un Cuerpo técnico de l i - ron o se les asignó como la más í d e 
cenciados o doctores en Medicina quelcuada a sus condiciones o afleioneá 

Motor "Hispano-Suiza", tipo 12 N. b., de 650 C. V, 
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emoción. Las regatas de traineras Bilbao-San Sebastián, una prueba llena de belleza y 
Levante dirige el deporte del remo. Los años 1928 y 29 fueron los de mayor "balandris-
mo". En natación hay que mejorar, pero en "water polo" se cotiza alto el papel de España 

m á s económico que el vaciar y rellenar 
nuevamente la piscina con agua nue
va. Diariamente, y de cuando en cuan
do, se ponen en depuración las aguas. 
Se ha visto que se puede mantener el 
mismo agua de una piscina por espa
cio de cerca de dos meses limpia y sin 
estropearse. A l cabo de este tiempo es 
recomendable cambiar el agua, pues los 
rayos de la luz la h a b r á n descom
puesto. 

Una piscina de placer puede tener 
cualquier forma y las m á s varias di
mensiones, pero siempre es convenien
te tengan dos lados paralelos sepa
rados 25 yardas o metros—mínimo que 
permite el reglamento internacional— 

los procedimientos de nado rápido y 
bien, y que no ha sido igualado en la 
evolución técnica de nigún otro de
porte. 

Abelardo, maestro velero español de 
la "Nautilus", muchacho grande, fuer
te, hecho en fel agua, era tenido en 
España, en 1920, por el mejor nadador; 
su recorrido Ferrol-Coruña, 14 millas 
de mar, era admirado. Par t ic ipó en 
la Olimpiada de Amberes, comprobán
dose que su velocidad en 100 metros 
era la que usaban las muchachas ame
ricanas en los 1.000. Ellas se desliza
ban con el "crawl". 

Era por entonces todavía este pro
cedimiento discutido, pero poco a po-

Perspectia del Stádium de la Base Aeronaval de San Javier (Cartagena), donde recientemente 
se celebraron los Campeonatos de Atletismo de la Marina 

L a función crea el órgano. 
La vida es movimiento. Sin movimien

to no hay vida. 
Si uno quiere v iv i r necesita de movi

miento, de energías para el mismo, de 
actividad, de fortaleza. Y esas energías, 
que los antiguos encontraban en el 
campo de su misma vida por el contac
to con la Naturaleza, en la actualidad, 
alejados de ella, abs t ra ídos en un am
biente artificial de desgaste, necesita
mos buscarla y revestirnos de ella. 

Con la prác t ica del deporte, combi
nándolo sabiamente con la gimnasia 
educativa, conseguimos la vida física 
¡que necesitamos. 

Si no queremos vernos arrollados por 
l a gran rueda de la vida precisamos de
fendemos, prepararnos para recibirla. 
No basta con tener desarrollada la inte
ligencia y poseer buenos pensamientos; 
hay que obrar, llevarlos a la práct ica . 

En general, casi todos los países edu
can al ciudadano en un sentido eminen
temente práct ico, quizás los germanos y 
los americanos con exageración. 

E l deporte para que sea út i l precisa 
Bea tomado como diversión o entreteni
miento, es decir, que pese a su conve
niencia y necesidad, hay que aceptarlo 
con ilusión y alegría , sin darle más 
que la relativa importancia que tiene. 
Otra cosa har ía desvirtuar la vida inte-

Vizcaya) donde existe la pasión por las 
traineras. 

Regatas 
Antiguamente conocidas por "correr 

el palio", especie de "gallardete" que 
ondeaba en el palo de la embarcaci'ón, 
meta y trofeo que ganaba el vencedor. 

Si buscamos en E s p a ñ a una prueba 
de belleza, emoción y pasión la encon
traremos en las clásicas regatas de 
traineras de Bilbao o San Sebastián. A 
ellas concurren escogidas las mejores 
dotaciones de los pueblos del l i toral 
cantábrico, a los que animan y acom
p a ñ a n los pueblos íntegros. Quien gana 
goza de la mayor felicidad, recibe la 
gloria y buen número de pesetas. E l 
pueblo se enriquece. E l que pierde, ade
m á s del pesar, le supone su ruina; gene
ralmente apuesta algo m á s de lo que 
tiene; esta es su confianza. 

San Sebast ián en Bilbao, llevándose 
la bandera en lucha contra doce pue
blos bien preparados, se llenó de gloria. 
San Pedro, consiguiendo cinco veces se
guidas la bandera de San Sebastián, de 
admiración. Pero si los de San Pedro go
zan de ser buenos remeros, Orio posible
mente les aventaja; es quien m á s ban
deras tiene. De traineras sólo una más 
que San Pedro. 

1 

número de paladas por minuto, y éste 
dió 40 por 34, 36, 37, 48 y 46 de los de
más . Todos corrieron con el mismo bo
te, iguales distancias de bancadas a 
"chumacera", iguales remos con el mis
mo buen tiempo. Unos llevaron la "bo
ga" excesivamente larga, otros excesi
vamente "picada"; y aunque la bcga 
depende mucho de la clase de bote, la 
habilidad consiste en saber cuál es e¡ 
verdadero punto medio. 

Piscinas 
Para que un deporte "entre" precisa 

muestre facilidades a quienes puedan 
practicarlo, y esto ha pasado con la 
natación mediante las piscinas. 

Las piscinas son asequibles a todo el 
mundo. E n ellas se divierte quien no 
sabe nadar, aprende a sostenerse y 
después hacer pinitos natatorios el tí
mido o apocado, mejora sus movimien
tos el nadador incipiente y perfecciona 
el estilo el aspirante a campeón. 

Todos y cada uno encuentran en el 
agua un entretenimiento siempre va
rio, siempre atrayente. En este senti
do supera la piscina a l mar. 

Pero la piscina, para que sea útil, 
requiere que sus aguas estén limpias 
de impurezas; de lo contrario las en
fermedades que pueden ocasionar, y la 
repulsa que producen, dañar ían la afi
ción y acabar ían con ella. Para evitar 
lo, a las aguas de las piscinas se las 
hace pasar por filtros depuradores (ge
neralmente químicos a base de "cloro"} 
y calentadores, volviendo nuevamente a 
la piscina. En esta forma, en unas ho 
ras se depura el agua de toda la piscv 
na, y este procedimiento es mejor y 

El ejercicio de la cuerda 

para que en un momento dado puedan 
los nadadores competir y confrontar 
sus marcas, un atractivo m á s de las 
piscinas. 

Natación 
Desde que el húngaro Haghe ganó 

en la Olimpíada de Atenas (1896) los 
100 metros libres, en 1 minuto, 22 se
gundos, hasta los 58 segundos que hoy 
hacen varios nadadores en el mundo, 
media algo m á s que veinticuatro se
gundos. Media un perfeccionamiento en 

co se impuso por el aprovechamiento 
máximo del impulso al reducir al mí
nimo las zonas de choque del agua con
tra el cuerpo. 

Se consideraba al "crawl" como es
tilo de velocidad para cortas distan
cias. Bien printo se impuso al hacer 
con este estilo la t ravesía del Canal de 
la Mancha. 

Hoy día se enseña a nadar el "crawl" 
desde un principio, y es un error creer 
es necesario saber la braza con ante
rioridad. 

En los concursos se emplean los es-

•HIIIB I 

Exposición de Barcelona. Exhibición de Gimnasia Educativa 
de la Marina 

lectual hacia la animal, con detrimento 
de la civilización. 

E l deporte es creador de voluntad, nos 
hace ser activos, enérgicos; estimula el 
compañerismo. Es un gran amigo del 
espíri tu, al que proporciona un eñcaz re
poso sobre el que elabora con facilidad. 

Además , nos sirve para gastar placen
teramente el exceso de energías , que 
llega hasta intoxicar el cuerpo con ma
nifestaciones forzadas, algunas bordean
do los l ímites del bien hacer o en pug
na con los principios de la civilización 
m á s rudimentaria. 

El deporte, aun siendo una diversión, 
ha dejado de ser u n lujo para conver
tirse en necesidad. 

Los náuticos 
Así como en el rigor del invierno ape

tecemos comidas calientes y en verano 
bebidas y manjares fríos, en la p rác
t ica del deporte t ambién tenemos nues
tros gustos, y éstos dependientes de 
nuestras facultades, medios y clima. En 
el Verano deseamos los náuticos. 

No nos detenemos a fijar las excelen
cias del deporte náutico, a l que acom
p a ñ a n el agua, la luz, el sol y el aire. 
Pasados a comentarlo, a recordar al
gunas de sus incidencias. 

Remo 
Si en t ierra se considera el "rugby" 

como deporte varonil por excelencia, 
en los náut icos corresponde el remo. 

Precisa el remo un caudal de energías 
grandes; en su p rác t i ca participan casi 
todos los músculos muy activamente. 
Por ello es un deporte para hombres, 
se "boga" haciendo el esfuerzo intenso 
con las piernas, músculos abdominales 
y, en úl t imo término, aunque también 
intenso, con los brazos. 

Se "rema", cuando se hace una sua
vidad, sólo con los brazos y muñecas . 
Esto es lo que hacen las señori tas . 

En la Escuela Naval, en los barcos, 
nos enseñan a bogar, lo otro no se co
noce n i se nombra. 

Dentro del remo existen dos clases 
distintas, las de las embarcaciones cons
truidas especialmente para regatas, 
"yolas", y las de uso práct ico, acondi
cionadas para las pruebas, en esta des
tacan las clásicas traineras del Cantá
brico y los botes de guerra de los 
buques. 

En España es la costa levantina quien 
lleva la dirección de las "yolas", A l i 
cante, seguido de Barcelona, Valencia 
y Málaga. En Cantabria (Guipúzcoa y 

Hoy día la regata de San Sebast ián 
tiene algo m á s de importancia que la 
de Bilbao. Su recorrido de tres millas 
se hace la mitad dentro de la Concha, 
la otra mitad fuera, virando en las bo
yas situadas frente a la Isla de Santa 
Clara. E l tiempo "record" hasta ahora 
lo poseen los remeros de Pasajes de San 
Juan, con 19 m., 17 s. 

Siendo el valor de la dotación impor
tant í s ima, la del pa t rón es, si cabe, tan
ta o más . Tiene que tener habilidad, in
teligencia y saber. Conocer mucho a su 
dotación y sacarla el máximo partido. 
Es quien lleva el "r i tmo" y a este ha
b r á que hacerle variar de acuerdo con 
la potencia de su dotación y curso de 
la regata; va r i a r á también según la 
clase de. mar del día de la prueba, vien
to, etc. 

Este " r i tmo" en mar libre nunca sue
le ser constante; si hace mar y olas es 
muy dependiente de és tas . Llevándola 
por la popa debe de "picarse" la "boga" 
cuando se van a la "cresta"; con ello se 
a v a n z a r á con la ola. Cuando corres
ponda a l "seno" se c o n t r a r r e s t a r á la 
resaca de la ola con paladas largas. V i -
ceversamente conviene hacer llevando 
la mar por la proa. 

Patrones célebres son "Ki r iko" y "So-
tereche", de San Sebast ián; "Olaizola" 
y "Uranga", de Orio; "Machet", de Pa
sajes de San Pedro. 

E l precio de las traineras suele osci
lar alrededor de 20.000 pesetas, y es 
Guetaria quien tiene m á s fama de cons
trucción. Sin embargo, el año pasado 
Orio se llevó la bandera con su traine
ra, construida en Aspe (Vizcaya). Y es 
que en esto de la trainera mucho es de 
suerte. Con buen tiempo, sin viento ni 
mar, es la trainera ligera quien lleva la 
ventaja; pero como haya mar interesa 
una trainera de peso. 

Los té rminos medios siempre son 
buenos; no conviene exagerar, y en el 
" r i tmo" o número de palabras por mi
nuto ocurre también así . 

Todos los años se verifican en las Ba
ses navales y en la Escuadra las rega
tas de botes de guerra. E l año pasado 
en Ferrol, participando seis embarca
ciones de los acorazados "Jaime", "Es
p a ñ a " ycuatro más de otros buques y 
Arsenal. Como no hubo acuerdo, por 
considerar francamente en desigualdad 
los botes que iban a participar, y dada 
la pasión que existía, hubo que decidir
se a hacer la prueba "contra reloj", per
diendo gran parte de su espectaculari-
dad, pero en bien de hacer m á s just i 
cia a las dotaciones. 

Ganó el "Jaime l " l se contaron el 

N o r d d e u t s c h e r L l o y d B r e m e n 

( L l o y d N o r t e A l e m á n ) 

P r ó x i m o s 

C R U C E R O S M A R I T I M O S 
en el reputadísimo vapor de recreo 

" G e n e r a l V o n S t e u b e n ' 
1. ° 17 agosto-31 agosto: 
Genova - Messina - Catania - Atenas-Istanbul - Santorín-Nápoles-Génova. 

2. ° 3 septiembre - 13 septiembre: 
De BARCELONA a Palma de Mallorca - Argel - Malta - Atenas - Bari -

Ragusa - Venecia. 
3. ° 19 septiembre-2 octubre: 
Venecia - Split Spalato - Corfú - Santorín - Atenas - Trípolis - Malta - Ca

tania - Messina - Nápoles - Genova. 
4. ° 3 octubre - 23 octubre: 
Génova-Ajaccio-Barcelona-Palma de Mallorca-Cartagena-Motril-Málaga-

Gibraltar-Casablanca-Las Palmas - Santa Cruz de Tenerife - Madeira-
Lisboa - Vigo - Bremen. 

P I D A N S E PROSPECTOS Y PRECIOS, T A M B I E N P A R A 
TRAYECTOS P A R C I A L E S 

V i a j e s c o l e c t i v o s a l o s E s t a d o s U n i d o s 
en los supertrasatlánticos 

" B R E M E N " , " E U R O P A " y " C O L U M B U S " 
con programas completos para estancias en los Estados Unidos de Amé

rica del Norte, de 9, 12, 16 y 19 días 

P I D A N S E PRECIOS Y PROSPECTOS ESPECIALES 

Para toda clase de informes, diríjanse al 

L L O Y D NORTE A L E M A N . — Agenc ia genera l de M a d r i d : 
Ca r r e ra de San J e r ó n i m o , 33. T e l é f o n o 1 3 5 1 5 

tilos braza de pecho y "crawl" de 
frente y de espalda. Aquellos procedi
mientos que llenaron de a legr ía a sus 
descubridores, y que se llamaban "ower" 
y "doble ower", han desaparecido de 
los sitios donde se nada bien. Nuestros 
nietos sólo s a b r á n de ellos por refe
rencia. 

Madrid, en dos años, gracias a las 
piscinas, se ha puesto a la cabeza de 
la natación en España . " E l verdadero 
artífice de la afición en Madrid es el 
profesor Granados"; primero fué en 
Barcelona, luego en Madrid, el creador 
de Jos Ruiz Vilar, Cuñat , etc. Este 
hombre, no satisfecho con la labor 
constante de enseñanza, dedica sus ho
ras libres a la enseñanza gratui ta de 
los escolares públicos. Esto nos da una 
muestra de su afición, de su corazón. 

Habiéndose adelantado mucho la na
tación en España , todavía no podemos 
compararnos con el extranjero. Las si-
guinetes relaciones nos lo dicen. 

Sólo presentamos unas cuantas dis
tancias que nos dan suficiente idea: 

100 metros: Record "España" , 1 m., 
2 s., 4; Record "Europeo", 58 s., 4. 

400 metros: Record "España" , 5 m., 
20 s., 2; Record "Europeo", 4 m., 47. 

1.000 metros: Record "España" , 14 
minutos. 31 s., 6; Record "Europeo", 
12 m., 57,6. 

1.500 metros: Record "España" , 22 
minutos, 33 segundos; Record "Euro
peo", 19 m., 7,2. 

Aunque a los "records" de E s p a ñ a 
enfrentamos los Europeos, el amplio 
margen de diferencia nos indica lo mu
cho que en natación nos queda por ha
cer. 

No ocurre así en "water-polo", en 
que nuestros equipos (en especial Bar
celona) han cosechado numerosas vic
torias, y en donde el papel de España 
es tá en alza. 

Vela 
E l viento que en t ierra no nos pre

ocupa, en el mar es el medio económi
co de propulsión que a tantas familias 
da la vida. Su fuerza es aprovechada, y 
mediante orientaciones de las velas de 
las embarcaciones, é s t as navegan en to
das direcciones, aun en las casi opuestas 
a] viento. 

Como curiosidad adjuntamos el cro
quis en que se pone de manifiesto la re
sultante del viento aprovechable en la 
dirección de la ruta del velero. Se pone 
el caso m á s difícil, en que la ru ta del 
barco es casi opuesta a la dirección del 
viento, lo que llamamos el barco va "ci-
fiondo". 

Cuando hay poco viento los veleros 
andan poco. Cuando hay demasiado es 
perjudicial. E l menor descuido en una 
maniobra de velas a l cambiar de rum
bo, puede producir, sin tiempo de reme
diarlo por la gran fuerza del viento y lo 
rápido que é s t e obra, desgracias perso
nales, la clásica voltereta, la ro tura del 
palo. 

En caso de mucho viento no se izan 
m á s que las velas bajas, se toman pre
cauciones reduciendo ei t amaño, "toman
do rizos". De todas formas, e l exceso 

mar la boya en primer lugar, es decir, 
sacar el mayor provecho al viento y a 
nuestra embarcación, precisa obrar con 
inteligencia, rapidez de maniobra y sa
ber. Por ello los balandristas buenos no 
abundan y los buenos adquieren renom
bre. 

Dependiendo mucho en una regata las 
cualidades del balandro, a fin de t ra ta t 
de conseguir las del pa t rón y tr ipula
ción en general, suelen regatearse con 
embarcaciones de un mismo tipo. Para 
ello se ha buscado una fórmula de apro
ximación, una relación entre la super
ficie bélica y desplazamiento; esto da 
un número y las embarcaciones en lu
cha deben ajustarse a este número . Es 
decir, que teniendo los balandros dis
tintas velas y formas, los numerosos 
resultantes de una proporción deben 
ser los mismos. Los tipos "seis", "ocho", 
"doce" metros, clásicos en los balandros, 
corresponden a la proporción de refe
rencia. Esta fórmnla, permite a los 
constructores afinar las líneas de forma 
de los balandros, agudizar su ingenio, a 
fin de sacar el mayor partido posible 
para un t a m a ñ o o desplazamiento más 
o menos detérminado. Existe una clase 
superior a dos doce metros; los veinti
uno o veint i t rés metros, verdaderos g i 
gantes, precisan de tripulaciones de 
unos sesenta hombres y son costosísi
mos;; por ello abundan poco. Son loa 
clásicos de la regata "Copa 'de Amér i 
ca". Los grandes de la semana de Co-
wes. 

Balandrismo 
Inglaterra ha vivido siempre en el 

mar, con un dinamismo excéntrico que 
la llevaba a los m á s lejanos l ímites . 

Habiéndose distinguido sus habitan
tes por el amor a l deporte, nada tiene 
de ext raño que en el balandrismo im
peren. 

Desde que Carlos n de Inglaterra se 
hizo construir el "Jamaie" en el año 
1660, y desafió al "yath" holandés "Be-
zan" hasta nuestros días, la afición en 
Inglaterra fué en aumento. Las regatas 
tomaron mayor interés . Los sucesivos 
reyes intervinieron activa y personal
mente en las mismas. 

La gran semana de Cowes, en la Isla 
de Wikht , es el pensamiento del balan
drismo inglés y mundial. "Cowes" ha 
merecido ser llamada la Meca del ba
landrismo. En estas regatas toma parte 
el rey Jorge V con su renombrado " B r i -
tania". 

Estas aficiones deportivas las mani
fiestan los ingleses aun combinándolas 
con la vida prác t ica . Existe una prueba 
especial: regata Australia, Inglaterra 
con balandros que transportan mercan
cías (la regata del t r igo) . 

De todas las regatas quizá la que 
despierte m á s emoción es la "Copa de 
Amér ica" . Esta prueba hasta ahora só
lo la han corrido Amér ica e Inglaterra. 
A Inglaterra, durante largos años . la 
ha representa^ y defendido sir Tho-
mas Lipton, quien ha luchado, él solo, 
contra ei Estado americano. A su serio 
"Shamrock" tuvieron 1 o s americanos 
que i r construyendo/ agudizando y mejo
rando nuevos tipos—"Reliance", "De-
flanee", "Resoluto", "Vanitie"—. S i r 

r 

Concurso de natación celebrado en el Arsenal Militar de El Ferrol 

del viento levanta mar, y és ta no deja 
andar y deslizarse a las embarcaciones, 
res tándolas velocidad. 

Balandros 
Los balandros son embarcaciones de 

vela, a las que se las cohstruye inspira 
das en conseguir el mayor andar. Se las 
provee de un máximo de superficie de 
vela compatible con su estabilidad; se 
asegura é s t a mediante la quilla espe
cial "orza", y se cuida su línea de for
mas alargadas, a f in de que sea la más 
airosa que tenga mayor facilidad al 
avance en el agua; se cuida para que 
puedan avantear recibiendo casi el vien
to por su proa, es decir, que "c iñen" al 
máximo. 

E l manejo de estas embarcaciones re
quiere pericia: Las velocidades, esco
ras e incidencias, producen emociones. 
El conseguir mejorar al contrario, tener 
m á s "barlovento", situarle bajo el cono 
de nuestra vela dejándole sin viento, to-

Thomas Lipton corrió su úl t ima regata 
en 1930 con "Shamrock V", contra el 
representante americano "Enterprise"-, 
No consiguió ganar, pero dejó patente 
su ilusión, constancia y tesón. 

Luchó contra un Estado y la desven
taja que supone la condición de la Copa, 
a l tenerse que trasladar a l lugar de la 
regata, haciendo la t ravesía Inglaterra. 
Amér ica por los propios medios del 'oa-
landro. 

No ganó la copa de la vistoria, pero 
le concedieron la de mayor honor cono
cida hasta ahora, titulada " A l mejor 
perdedor". 

Balandrismo en España 
Si en hipismo E s p a ñ a es tá bien situa

da, en balandrismo debiera estarlo. Laa 
pocas veces que se ha salido al extran-
jero se ha hecho buen papel. 

Los años 28 y 29 fueron los de ma« 
yor balandrismo en España . 

En agosto del 29 se corrió la célebre 
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regata Plymouth-Santander, modelo de 
organización y éxito de participantes. 
Hubo dos ca tegor ías : la A para m á s 
de 60 pies de -eslora y la B para los de 
35 a 60. 

En la primera participaron el "Ma
ría del Carmen Ama", de 400 toneladas, 
de Echevarrieta; el "Cetonia", del lord 
Stabrigde, de 295 toneladas, y "Culée" 
de Mme. Herriot, de 495 toneladas. 

En la clase B. junto al "María del 
Carmen", de Careaga, regatearon siete 
balandros más , Ingleses, franceses y ale
manes. 

La clase A la ganó el "María del 
Carmen Ana", cubriendo la distancia de 
435 millas, igual a 806 kilómetros, en 
50 horas, 26 minutos, 30 segundos. 3u 
inmediato seguidor, el "Cetonia", inver
n ó 71 hora, 4 minutos y 10 segundos. 

El "Culée", a pesar de sus espléndidas 
cualidades, no tuvo suerte con el viento 
y se encerró en zonas sin salidas. 

La clase B la ganó "Joile Brise", de 
Somerset ( inglés) . 

Aprovechando esa regata se corrieren 
en Santander las pruebas internaciona
les, comparables, sin exageración, a las 
mejores habidas en el mundo de su cla
se. Tomaron parte doce de ocho metros 
y veinticuatro de seis. Los balandristas 
extranjeros que acudieron a ella queda
ron encantados. Entre los balandristas 
figuró slr Pomeroy Bur tón con su fa
mosa "Sirena", el galgo del Mediterrá
neo. 

Con la marcha de don Alfonso y dofta 
Victoria perdió el balandrismo español 
sus mejores animadores y la afición de
cayó muchísimo. 

De Santander, Bilbao j San Sebast ián 
casi han desaparecido los ocho y seis 
metros; ún icamente quedan los Galíndez, 
Alonso Allende y Candarlas, con sus 
barcos Frómis ta" , "Ysoba" y "Lau". 

Con la aparición del nuevo tipo do 
balandro, el "Star", consecuencia éste de 
la crisis económica, balandro de un cos
te nada más de 4.000 pesetas, surgieron 
el año pasado nuevos balandristas de 
este tipo, y abre esperanzas de supo
ner que el balandrismo vuelva a brillar 
nuevamente en España . 

Anualmente se corría la prueba Fran
c ia -España con balandros de ocho me
tros; con Francia solía participar la 
célebre balandrista Mme, Herriot. Espa
ñ a ha cosechado siempre mayor número 

: de victorias en esta prueba. 
Internacionalmente han participado 

• en América, Inglaterra y Alemania, ob-
: teniendo éxitos los balandristas españo

les Luis Arana, Eduardo Ubao, Victo
riano López Dóriga y Javier Peña. Se
r ía una lást ima que éstos que han de
mostrado su pericia, los nuevos, los me
jores, no participasen y representasen a 
E s p a ñ a en las futuras regatas de Kiel, 
en la Olimpiada. 

Estas se rán del 4 al 14 de agosto de 
1936, reservadas para ocho metros, seis 
metros. "Star" y "Monotipos". 

E s p a ñ a debe de estar representada, 
su balandrismo lo merece, sus actuacio
nes pasadas la han hecho acreedora a 
ello; sería, además , una oportunidad pa
ra levantar el balandrismo español. Exis
te clase. 

Las Federaciones náut icas deben tra
bajar para conseguirlo. La nueva Fe
deración de Federaciones y el Comité 
Olímpico, apoyarlo. 

D e p o r t e s e n l a M a r i n a 
Nunca se debe de Ir contra los gus

tos, contra la naturaleza. La variedad 
siempre agrada, la rutina acaba por abu
r r i r y mermarnos cualidades. No hay na
da como la ilusión. 

'. Ejemplos pasados nos lo atestiguan. 
Era muy corriente en lo¡? militares que 
sintiesen aficiones ar t í s t icas , y los artis
tas y literarios eran los primeros que se 
enrolaban en empresas guerreras. 

El que vive en el campo le gusta a l 
mar. E l que vive en los barcos tiene Ilu
sión por los deportes terrestres y en 
cuanto encuentra oportunidad los prac
tica. 

Los que han vivido en Ceuta, Melilla, 
en donde existen facilidades para montar 
a caballo, recordarán que en cuanto lle
gaba a lgún barco al puerto era corriente 
ver a sus oficiales montando a caballo. 

Hace tres años hubo en la Escuela 
Central de Gimnasia un concurso de 
Academias Militares, y la Escuela Na
val (en donde sólo habla 30 alumnos) 
ganó la prueba la aplicación mili tar. La 
prueba de natación la ganó Infanter ía . 

No sé si exist ir ía alguna otra razón; 
si puedo asegurar que en la Marina exis
te afición al deporte, y en particular a 
los terrestres. 

En enero de 1933, la importancia de 
los deportes en la Marina fué puesta 
en evidencia en Inglaterra a raíz de pu
blicarse la nota del estado sanitario, que 
decía: "Los diversos deportes que acti
vamente se practican en la Marina 
arrastran un personal tan numeroso de 
participantes y espectadores, que les de
j a poco tiempo para dedicarse a diver
siones malsanas. 

" E l alcoholismo prác t icamente ha des
aparecido y las enfermedades han dis
minuido. E l ejercicio ha mejorado y 
desarrollado a su vez las cualidades fí
sicas y morales." 

SI en Inglaterra su Marina siempre 
ce había preocupado por la educación 
física y los deportes, a raíz de esta nota 
se intensificaron. 

A toda persona le es recomendable 
y necesaria la p rác t i ca de los deportes, 
a l mi l i tar le es inherente a su uniforme. 

E l hombre de laboratorio, el químico, 
es pos!ole pueda v iv i r con su ciencia; 
e l militar, además, necesita ser hombre 
de acción, tiene que estar preparado pa
r a la hora de la verdad, saber arrostrar 
responsabilidades, mirar con serenidad 
el peligro, sab^r apreciar distancias, me
dir fuerzas, etc. A todo ello el deporte 
ayuda y alecciona. Además, el deporte 
es una gran escuela del espíritu, y el 
mi l i ta r en todas partes debe dar ejem
plo del- mismo. 

En su libro "Cincuenta años de his
toria Naval", el almirante inglés "Mak 
Ker r " escribe: "Corrientemente los ofi
ciales > eportistas son los mejores jefes, 
y el barco que tiene mejores jugadores 
es el primero en sus ejercicios de tiro 
y navegación. Es Igualmente el barco 
donde 'iay menos castigos. 

"El espíri tu del Cuerpo, el espíritu de
portivo son los elementos principales del 
espír i tu militar. Estas dos cualidades 
se desarrollan con los deportes." 

Todas las Marinas procuran atender 
la educación física de sus hombres. En 
todas existen el oficial de Deportes y 
el auxiliar Monitor, encargado en el bar
co, en la Dependencia del desarrollo de 
l a Educación Física. E l "animador de
portivo", como le llaman en Francia, y 
en verdad que esa es una muy impor
tante misión. 

Todos ellos hacen cursos preparativos 
en Escuelas de Educación Física. 

En Francia, en Lorient, donde es tá la 
escuela de "fusileros-marineros", siguen 
el método de su creador, el conocido 

escuadra, acusan en general los 100 me
tros en un minuto, veinte segundos, que 
es a lo que se puede llegar sin ellas. 

En el verano se verifican los campeo
natos de natación y '-egatas, pero de
partamentales, mientras no exista algu
na piscina en sus Bases. 

De "foot-ball", "cros", "tennis" son 
también locales. De atletismo, cumbre 
de la educación física, se celebran cam
peonatos de la Marina. Recientemente se 
acaban de- celebrar los V Campeonatos 
en San Javier (Cartagena), en donde se 
puso de manifiesto el grado de perfec
cionamiento a que ha llegado en' educa
ción física la Marina. 

Menos en tres pruebas, se batieron 
todos los "records". 

Cien metros, 11' 2/5; 400 m., 55' 4/5; 
800 m., 2' 13" 2/5; 1.500 m., 4' 28" 1/5; 
5.000 m., 16' 10" 4/5; 10.000 m., 37' 24"; 
400 v., 1* 3" 2/5; 110 v., 20" 3/5. 

Son los "records" actuales. 
Al tura , 1,63; longitud, 6,01; pért iga, 

3,03; disco, 32,80; peso, 11,39; marti l lo, 
23,80; jabalina, 46,90. 

Agus t ín M A R I N 

Un crucero ruso acude a 

maniobras suecas 

L a r e p r e s e n t a c i ó n en E s p a ñ a de uno de los m á s importantes 

grupos hulleros de Cardiff ( Ing la terra) 

L a f i r m a d o n R a m ó n A l f r e d o R o s a l t i e n e l a d e l e g a c i ó n s e n e n l e n 
n u e s t r o p a í s d e " T h e P e a c o c k ( I b e r i a ) C o a l C o . L t d . y d e I h e 

O c e a n C o a l C o . L t d . 

P O R M E D I A C I O N D E L A P R I M E R A E N T I D A D S E C O L O C A N E N 

E L E X T R A N J E R O G R A N D E S C A N T I D A D E S D E S A L 

L a zona carbonífera del Sur de Ga
les, región de la Gran Bre t aña cuyos 
yacimientos minerales, en general, son 
de los más extensos y valiosos del 
Reino Unido, se extiende en un espacio 
de 89 millas de Este a Oeste, con una 
anchura m á x i m a de veintiuna millas, 
y ocupa una superficie de unos dos mil 

ñola PEACOCK ( I B E R I A ) COAL 
CO. LTD. , que, como hemos dicho, po
see la exclusiva de la distribución pa
ra nuestro país de la casa T H E OCEAN 
COAL CO. LTD. . de Cardiff, tiene de 
Delegado general en España a don RA
MON ALFREDO ROSAL, cuyas ofi
cinas centrales se hallan instaladas en 

en Huelva,, Ayamonte y Santander. Des
de estos 'tres últimos se efectúa el 
abastecimiento de los vapores de pesca, 
industria cuya relevante importancia 
en España no necesita ponderarse. 
También se surte en los mencionados 
depósitos a los barcos de la Marina de 
o-uerra y de la mercante. 

escritor y propagandista del método na
tural, teniente de navio Hebert. 

En España los oficiales y auxiliares 
siguen cursos en la Escuela Central de 
Gimnasia de Toledo, modelo de orien
tación y de enseñanza. Cursos que os
cilan de cuatro a cinco meses. E l perso
nal previamente es seleccionado; tiene 
que haber hecho en su ficha física, una 
puntuación por encima de lo corriente. 

Desde el año 1933, funciona un Regla
mento de Educación Física "que se cum
ple". Este trata de las Juntas de Depor
tes de las Bases, y Escuadra, que son 
las encargadas de organizar los cam
peonatos y concursos locales y cuidar 
los campos. De los medios económicos 
de sostenimiento de estos campos, de 
las fichas médicas y físicas, marca sus 
puntuaciones mínimas para los ascen
sos y reenganches del personal, etc. etc. 

La Marina posee actualmente campos 
deportivos con sus pistas en todas las 
Bases. Campos que se empezaron cons
truyéndolos ella misma sin medios ni 
ayudas económicas especiales. Campos 

que Iniciaron, trabajando en ellos los afi
cionados; oficiales, auxiliares, marineros; 
posteriormente las Juntas de Deportes 
que se organizaron se encargaron de su 
terminación y mejoras. 

Sin embargo, lo que aun fal ta son 
piscinas. Estas son m á s difíciles de cons
truir , m á s caras, y aunque existe un 
proyecto de piscina, todavía no se ha 
conseguido su construcción. 

Debido a esta falta el deporte nata
ción no es tá desarrollado como debiera; 
las marcas de los campeones de Base y 
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M A D R I D 

No es la vez primera que se co
mete esa indiscreción 

ESTOCOLMO, 20.—Según el periódi
co "Afton Bladet", los círculos mar í t i 
mos suecos se muestran muy sorprendi
dos de que, durante las recientes mani
obras de la Escuadra sueca en el Bált i
co septentrional, el crucero-escuela so
viético "Komsomoletz" haya aparecido 
repentinamente durante una operación 
t ác t i ca nocturna. 

E l periódico supone que esta partici
pación inopinada e indeseable de un 
navio de guerra soviético en las ma
niobras de la flota sueca, no es segu-
ram<ente debida a la casualidad. Si el 
navio soviético hubiera seguido la ruta 
normal, no hubiera tenido necesidad de 
atravesar la zona de operaciones sueca. 

Por otra parte, este incidente no es 
único en su género ni es tá falto de cau
sa. No debe, por lo tanto, quedar así. 

A u n n o s e h a n e n c o n t r a d o 
l o s r e s t o s d e l " L u s i t a n i a " 

LONDRES, 20.—Según el "Daily Te-
legraph", el vapor "Ophir" busca en la 
actualidad el casco del t rasa t lánt ico 
"Lusitania", hundido durante la guerra 
mundial por un submarino alemán. 

Hasta ahora, los trabajos del "Ophir" 
no han tenido ningún éxito. Este fra
caso obedece a que, como los cálculos 
de los peritos bri tánicos sobre el lugar 
en que fué hundido el navio al ser tor
pedeado, difieren mucho entre sí y las 
buscas han de realizarse en una am
plia zona, comprendida entre dos pun
tos distantes, respectivamente, nueve y 
quince millas marinas, de "Oíd Head", 
cerca de Kinsale (Irlanda). 
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seiscientos ki lómetros cuadrados. Esta 
singrular riqueza del suelo ha hecho de 
Cardiff, situado en la parte meridional 
del bello país de Gales, el mayor puer
to exportador de carbón del mundo, y 
el tercero de Inglaterra en todos los 
órdenes. Para dar idea de su preponde
rancia en el primer aspecto, citaremos 
el hecho de que, en algunas épocas, la 
exportación de hulla ha alcanzado allí, 
en un año, la respetable cifra de veinte 
millones de toneladas, no Igualada ni 
con mucho, por ninguna otra ciudad 
del planeta. 

Uno de los m á s importantes grupos 
mineros de Cardiff T H E OCEAN COAL 
CO. LTD. , empezó por el año de 1927 a 
trabajar directamente el mercado es
pañol. Hoy, al cabo de sólo ocho años, 
ha conquistado en éste un puesto de 
primerisima fila. En el relativamente 
corto tiempo desde tal fecha transcu
rrido, T H E OCEAN COAL CO. LTD. ha 
visto aumentar progresivamente el vo
lumen de sus negocios con nuestro país . 

Tan rápido desarrollo se debe, en p r i 
mer lugar, a la insuperable calidad de 
los carbones que produce aquel grupo, 
que son umversalmente reconocidos co
mo los mejores de Cardiff. Las exten
sas propiedad de T H E OCEAN COAL 
CO. L T D . es tán precisamente enclava
das en el corazón de la zona carbonífera 
del Sur de Gales, donde los filones de 
mineral tienen un espesor mínimo de 
cuatro pies (o sea, un metro, veintidós 
cent ímet ros) . THE OCEAN COAL CO. 
LTD^ y sus Compañías mineras afiliadas 
producen en la actualidad la cantidad de 
seis millones de toneladas al año. En
tiéndase bien que esta cifra represen
ta el to ta l de la producción colocada, 
pues la capacidad de explotación a l 
canza números infinitamente superio
res. Es de propiedad del grupo la zona 
más extensa que existe todavía por ex
plotar. Lo cual suministra un dato bien 
elocuente para juzgar sobre las amplias 
perspectivas que ofrecen los negocios 
de esta empresa. 

También, y de . modo principalísimo, 
ha contribuido al éxito apuntado la ac
tividad de la excelente organización co
mercial que tiene a su cargo la distribu
ción exclusiva en E s p a ñ a de los produc
tos TRE OCEAN COAL CO. LTD. 

Corre esta distribución a cargo de 
la importante firma PÉACOCK ( I B E 
RIA) COAL CO. LTD. 

L a s f a m o s a s m a r c a s d e 
c a r b ó n 

He aquí las marcas que produce T H E 
OCEAN COAL CO. LTD., considera
das como las ' mejores entre los car
bones minerales ingleses del Almiran
tazgo: 

OCEAN MERTHYR, N A T I O N A L 
MERTHYR y STANDARD MER
THYR, que constituyen el primer gru
po, y BURNYEATS N A V I G A T I O N , del 
segundo grupo del Almirantazgo. Es
tos carbones son los de mayor acepta
ción y los m á s apropiados para uso de 
ferrocarriles, Marinas de guerra y mer
cante, vapores pesqueros y, en general, 
para aquellas industrias que necesitan 
mayor rendimiento con el menor con
sumo. 

Como carbones secos posee INSO
LES MERTHYR y BUTE MERTHYR, 
ambos de la mejor calidad, e ideales 
para usos domésticos. 

Y, por últ imo, como carbones altos 
de volátiles, del distrito de Newport, 
tiene en propiedad los RISCA y SIR-
HOWY BEST B L A C K V E I N . También 
produce el afamado coque RISCA. 

L a mencionada Sociedad angloespa-

MADRID, calle del MARQUES DE 
CUBAS, número 23. 

E l domicilio social de T H E PEA
COCK ( I B E R I A ) COAL CO. L T D . se 
encuentra en Glasgow (Gran Breta
ñ a ) , 121 West George Street. Glasgow, 
según es sabido, es el centro indus
t r ia l m á s importante de Escocia y la 
capital mayor del Reino Unido, después 
de Londres. Cuenta, además, la Casa 
con sucursales en Cardiff, Newport, 
Swansea, Newcastle-on-Tyne y Hull . 

Los carbones escoceses y los del dis
t r i to de Newcastle forman también 
parte del volumen de operaciones que 
en E s p a ñ a viene haciendo, con los mag
níficos resultados a que se alude al co
mienzo de estas líneas, la F i rma T H E 
PEACOCK ( I B E R I A ) COAL CO. L T D . 

El delegado general de la misma, 
DON RAMON ALFREDO ROSAL, tiene 
establecido un depósito terrestre en Va
lencia, y cuenta con depósitos flotantes 

La Firma RAMON ALFREDO RO
SAL opera también con carbones del 
país, y su preponderante situación entre 
los principales productores de Asturias 
y entre los consumidores españoles le 
permite realizar anualmente una cifra 
de negocios muy considerable. 

Desde el punto de vista del Interés 
nacional, conviene hacer constar que la 
casa T H E PEACOCK ( IBERIA) COAL 
CO. LTD. no limita su actividad comer
cial al envío a España de los productos 
que representa, sino que es, a su vez, 
una de las principales compradoras de 
sal española, producto que distribuye en 
los mercados consumidores m á s Im
portantes del mundo. THE PEACOCK 
( IBERIA) COAL CO. LTD. contribuye 
de esta forma al Intercambio comercial 
angloespañol, y a compensar a nuestro 
país, en buena parte, de las exportacio
nes inglesas de carbón. 
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Carga de un barco con carbón "Ocean Merthyr", destinado a España 

B U R G O S 

H O T E L N O R T E Y L O N D R E S 
DE PRIMER ORDEN. 80 HABITACIONES. 60 BAÑOS 

RESTAURANT A LA CARTA 
G A R A G E 



SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
E L D E B A T E ( 1 5 ) Domingo, 21 de julio de 1935 

E l b u q e s t o m o e d e c a r g a , e l e m e n t o b á s i c o d e l a e c o n o m í a n a c i 
Buque de carga en general es el que 

tiene todas sus bodegas y espacios dis
ponibles para recibir mercancías de 
cualquier clase. Los hay especialmente 
construidos y habilitados para transpor! 
tar géneros determinados de m e r c a í -
cias: barcos petroleros, cuyo casco 
t á dividido en tanques esUncS para 
contener combustible líquido exclusivl 
mente; buques fruteros con bodegasTm-
plias y ventiladas, hasta con refrfge^-
ción artificial; buques para el tranfpor-
te de cai-nes congeladas con depósitos 
frigoríficos "ad hoc", etc w ^ U 8 » M » 

Cada día se extiende más la especia-
hzación en la clase de carga a que se 
destinan los barcos. Ultimamente se h l n 
habilitado en Francia buques "vTnate" 
ros", con tanques adicionados para 
transportar vinos sin envasar, prescin 
diendo de los bocoyes, desde kígeTia v 
TTH V°f.PUert0S de la Metrópol La 
finalidad del buque vinatero es c o n s í 
guir economía de tiempo y mano de 
obra en las operaciones de o í t i ^ y des-
estiva. Por eso han tenido que luchar 
con la hostilidad del elemento obrero 
como en el reciente caso del "Bacchus"' 
c Í r | a r . Bona sin 

Buque mixto de carga y pásale PS 
el que está dispuesto para conducir car
ga de cualquier clase, y además posee 
instalaciones permanentes para llevar 
pasajeros de cualquier categoría en nú
mero inferior a cuatro por cada cien 
toneladas de arqueo total; es la defini
ción que contiene el proyecto de ley de 
protección a las industrias y comuni
caciones mar í t imas , todavía pendiente 
de discusión y aprobación de las Cor
tes. 

Por la clase de navegación a que se 
dedican los buques de carga, fprman dos 
grandes grupos: los adscritos a lineas 
regulares y los "tramps" afectos a la 
navegación libre, que van a buscar el 
flete y los cargamentos allá donde pue
de haberlos, a la ventura, que a veces 
pasan m á s de un año sin tocar puerto 
nacional, navegando de puerto a puerto 
extranjeros. 

Las flotas br i tánica y alemana se em
plean más especialmente en el servicio 
de líneas regulares de navegación, con 
itinerario fijo y periódico. Ello requiere 
organización, estudio constante de las 
grandes corrientes comerciales, política 
m a r í t i m a tenaz y de resistencia econó
mica para soportar los períodos de es
casez d tráfico; tesón poco frecuente 
en los países meridionales. 

Por eso el "tramping", la navegación 
aventurera del buque vagabundo, ha po
dido adquirir carta de naturaleza entre 
los navieros españoles. La carac ter ís 
tica del buque "tramp", o alquilón, es 
el flete barato. Verdad es que suelen 
dedicarse al "tramping" los buques vie
jos, de valor casi amortizado, aunque 
por su misma vejez resulten de antieco
nómico manejo. 

La Marina griega es la que m á s se 
distingue en esta clase de navegación. 
Los vapores helenos recorren todo el 

España posee una excelente flota petrolera, pero carece de buques fruteros. La exportación frutera, considerable 

fuente de riqueza, abandonada a las Marinas extranjeras. Hay que crear uná flota frutera nacional. Cuantía into

lerable de los gastos de explotación de un buque carguero español. Se deben conectar los transportes marítimos 

LAS MARINAS DE GUERRA Y MERCANTE SON HERMANAS, Y COMO TALES HAN DE CONVIVIR 
Francia, Alemania, Holanda. España, 
Suecia y Dinamarca. Total unos 3.200 
buques de vapor o de motor, que suman 
sobre 15 millones y medio de tonela
das registro bruto. 

Inglaterra cuenta con 950 "ocean 
going'^ sumando 4,5 millones de tone
ladas. España, ocupando el décimo lu
gar en la lista, tiene 108, con 434.000 
toneladas: de ellos sólo seis con 34.000 
toneladas cuentan menos de cinco años 
de edad, o sea que pueden calificarse de 
buques jóvenes, existiendo, en cambio, 
una veintena sumando 80.000 toneladas, 
que navegan desde hace m á s de un 
cuarto de siglo, período de vida que los 
"tacha" de indeseables para la navega
ción, incapaces de soportar la compe-

Unicamente disponemos de una exce
lente flota de buques petroleros moder
nos, con tonelaje suficiente para abas
tecer las necesidades del mercado nacio
nal de combustible líquido; y de cuatro 
buques, también de reciente construc
ción, que pueden calificarse de fruteros 
y sirven la linea de Canarias para la 
exportación de plá tanos . Los demás son 
de tipo común, para cualquier clase de 
carga. 

La Compañía Arrendataria del Mono
polio de Petróleos (C. A. M . P. S. A.) 
posee dos vapores y nueve motobuques-
tanques, desde 4.000 a 8.000 toneladas, 
que suman 66.000 toneladas, construí-
dos en España», a excepción de cuatro ] 
de ellos. La flota petrolera española! 

M o t o b u q u e ' " A x p e - M e n d i " , de S o t a y A z n a r . Pertenece a u n a 
serie de 3 .000 tone ladas y 12 nudos de andar , que comprende 
ocho buques cons t ru idos en los as t i l le ros E u s k a l d u n a , y ded i 

cados al cabota je nac iona l 

tencia de buques jóvenes y baratos en 
su explotación. 

La flota española de carga 
Según los datos de la ú l t ima "Lista 

Oficial de Buques", referentes al pr i 
mero de enero de este año, la Marina 
de tráfico española constaba en dicha 
fecha de 591 buques de motor, vapor y 
vela« mayores de 100 toneladas de re
gistro bruto, sumando 1.095.364 tonela
das. No se incluyen los buques de pes-

puede adjetivarse de magnífica, sin in
currir en hipérbole. 

¡Lás t ima que no podamos decir lo mis
mo de la flota frutera, inexistente, cuya 
falta permite que se abandone a pabe
llones ex t raños una copiosa fuente de r i 
queza, que reside especialmente en la 
exportación frutera levantina! 

Valoración y volumen de 
nuestro gráfico marítimo 

Muelle f ru t e ro en el puer to de Va lenc i a . Todos los buques que 
se ven son ex t r an je ros 

cías de todo género que España envía No sucede así con el gran cabotaje, 
a los países extranjeros o recibe de 
ellos, noventa se transportan por mar. 

La contracción económica que univer-
salmente se padece, ha hecho descen
der a la mitad en el año últ imo los 
diez millones de toneladas que expor
tamos por vía mar í t ima en 1930, cuyo 
descenso ya se había iniciado en 1931. 

En los últ imos años de normalidad, 

zarpan mensualmente del puerto de 
Valencia conduciendo naranjas, y hay 
mes que los barcos salidos han supe
rado la centena. Pues entre todos ellos 
no se cuentan m á s allá de la media 
docena con pabellón español: la linea 
Sota y Aznar, de Valencia-Liverpool, 
con salidas semanales; el servicio irre-

! guiar de Pinillos, que destina tres va
pores a la línea Mediterráneo - Gran 
Bretaña , y alguno que otro «tramp» 
solitario que arriba por casualidad. En 
te "a la temporada actual no se han re
gistrado más q u e cinco viajes de 
«tramp» español. 

Fijándonos en el mismo puerto de Va
lencia, los embarques de cebolla pueden 
cifrarse por término medio en una ter
cera parte de los de naranja; y* hay que 

tica y de Ybarra que las sirven, no hay 
I m á s líneas regulares a América que una 
de la Compañía Mar í t ima del Nervión 
y otra de la Española de Navegación 
Marí t ima, ambas a Nor teamér ica ; y 
la de Sota y Aznar al Rio de la Plata, 
que liquidó el año 1934 con 711.609 pe
setas de pérdida. 

Alguno que otro "tramp" vizcaíno se 
arriesga a cruzar el Atlántico en viafeá 
aislados, cuando hay demanda de fletea 
en la Argentina. Pero estas navegacio» 
nes son circunstanciales. 

La navegación de cabotaje 
nacional 

Sobre seis millones de toneladas de 
mercancías se mueven anualmente en 
España en régimen de cabotaje nacio
nal. También este tráfico ha sufrida 
merma durante los últimos cinco años, 
respondiendo a la contracción universal 
que se padece y a otros motivos pecu
liares de nuestra economía. 

La función m á s importante del ca
botaje nacional estriba en la distribu
ción de los carbones de la cuenca m i 
nera asturiana por los puertos peninsu
lares, que da vida a una flota numerosa, 
reclutada por lo general entre lo m á s 
inferior de nuestros vapores de carga. 
Algunos t rasa t lán t icos terminan su ca
rrera como simples barcos carboneros. 

Sobre tratarse de navios de poco pre-

La navegación de cabotaje nacional 
es tá reservada por ministerio de la ley 
a los buques nacionales, de pabellón y 
construcción, salvo circunstancias ex
cepcionales a favor de buques de cons-
trucción extranjera, pero abanderados 

Para que se vea la significación bá- en España, bajo determinadas condicio-
sica que el tráfico mar í t imo de mer-|nes, De manera que en el cabotaje na-
cancias alcanza en nuestra economía; cional( que antes hemos definido, no 
nacional, citaremos unas cuantas cifras.; hay posibilidad de competencias extra-

De cada cien toneladas de mercan- ñas. 

que admite la libre concurrencia de to- i 
dos los pabellones. Y por las deficién-
cías tan lamentables de la economía 
m a r í t i m a española, por la baja calidad 
de la mayor parte de nuestra flota de
dicada a esta clase de navegación y por 
la falta de protección estatal, resulta 
que en esa concurrencia libre de bar
cos de todas procedencias los nuestros 

el promedio anual del volumen de mer- |sóIo recogen las migajas de los fletes.. 
Apenas si existen lineas regulares es- j 

pañolas de navegación que unan nucs-1 
tros puertos con los europeos donde | 
fluye y refluye la corrieiite comercial 
hispana. Se pueden contar con los de
dos de una mano, y aun queda exce
dente digital . . . 

Un caso bien típico nos lo brinda !a 
exportación frutera, tanto de Levante 
como de Canarias. 

Dentro del tráfico frutero, la expor
tación naranjera, que tiene su centro 
principal de embarque en el puerto de 
Valencia, representa su capítulo m á s 
importante, 

Durante la temporada de 1934-1935 
(los embarques de naranja empiezan 
en noviembre y terminan en junio del 
año siguiente) se han embarcado en el 
puerto de Valencia para la exportación 
9.426.311 cajas de naranja, que repre
sentan 471.315 toneladas, lo que supo
ne cerca de un millón de cajas m á s 
que en la anterior temporada de 1933-
1934. 

Más de medio centenar de barcos 

canelas movidas por mar ascendía a 22 
millones de toneladas, con valor que 
excedía de 3.000 millones de pesetas, 
comprendiendo la exportación, la im
portación y el cabotaje, tráfico que su
ponía 700 millones de pesetas en fle
tes. 

La mitad de estos 700 millones los 
beneficiaban y siguen cobrándolos en 
proporción las flotas extranjeras. 

Necesidad de una flota 
frutera nacional 

Motobuque f ru t e ro " E b r o " , de Pinil los, uno de los c u a t r o igua 
les dedicados a la e x p o r t a c i ó n de p l á t a n o s cana r ios . De 2 .522 
tone ladas y ve loc idad de 15 nudos . Cons t ru ido por la i n d u s t r i a 

nac iona l 

añadir todavía la patata temprana, 11- ció que en muchos casos han amorti-
mones, arroz, melones, etc., que repre
sentan en conjunto un volumen mayor 
que la cebolla exportada. 

La par t ic ipación del pabellón español 
en el tráfico mar í t imo del puerto de Va
lencia, no llega a l 20 por 100, pero en 
ese coeficiente se computan las lineas 
de cabotaje. En puertos esencialmente 

zado ya su coste de construcción, su ex
plotación por el crecido consumo de 
combustible de sus máquinas caducas y 
su lento andar, resulta muy cara. Y, 
sobre todo, por lo considerable de las 
nóminas del personal impuestas por 
nuestra novísima legislación social. 

Por ejemplo, un vapor de 3.800 tone-

Hüiwiiniiiniiiiini 

Buque t a n q u e a m o t o r . " C a m p o a m o r " , de 7 .873 tone ladas de 
r eg i s t ro , de c o n s t r u c c i ó n nac iona l 

mundo persiguiendo el flete barato, de 
mercancías a granel, como el carbón 
bri tánico y el trigo sudamericano y aus
traliano. No importa que el barco sea 
anciano, con tal de que cargue mucho; 
una tripulación reducida al mínimo nu
mérico y un vapor adquirido de lance 
por poco dinero permiten ofrecer un 
precio de flete que buques nuevos de 
elevado coste de construcción y sin 
amortizar no pueden admitir sin nave
gar con pérdida. Y así, una Marina que 
desde el punto de vista .técnico deja mu
cho que desear, en el aspecto de su 
productividad, y del movimiento de ca
pitales que invierte, alcanza alt ísimos 
coeficientes y da ocupación a mucho 
personal. 

Las flotas escandinavas presentan un 
tipo intermedio. Contando con un t r á 
fico seguro, a la cabeza del que figura 
la exportación de maderas, vienen al 
Medi ter ráneo y encuentran flete de re
torno con los frutos levantinos, cuya 
transporte a los puertos septentriona
les van acaparando a costa de los va

ca, de tráf ico portuario y de recreo. 
Descontando las bajas ocurridas des

de el principio del año por naufragio y 
por desguace, y algunas inclusiones in
debidas que figuran en dicha estadíst i
ca oficial, podemos calcular que los efec
tivos de nuestra flota de tráfico suman 
"un millón de toneladas" en números re
dondos. 

No llega, pues, a la mitad del total 
tonelaje español, el que corresponde al 
tipo de barco de carga "ocean going", 
al de primera calidad. 

Se descompone la o t ra mitad un po
co larga, entre los buques de pasaje que 
vienen a sumar unas 180.000 toneladas 
( t rasa t lán t icos y barcos de los servicios 
subvencionados a cargo de la Trasme-
di te r ránea) , sobre 20.000 toneladas de 
veleros, dedicados al cabotaje nacional; 
y el resto, de 366.000 toneladas apro
ximadamente, pertenece a la flota de va
pores de cabotaje nacional y una pe
queña porción de vapores de gran cabo
taje, que no alcanzan la ca tegor ía de 
"andadura oceánica", por tratarse de 
buques menores de 3.000 toneladas. 

Vapor "Cabo Razo" , de la casa Y b a r r a , de 2 .879 tone ladas , 
dedicado al cabota je n a c i o n a l . Cons t ru ido en Bi lbao 

pores ingleses, antes los principales be
neficiarios de ese comercio.. 

19 El "ocean going 
Se considera que el buq;ie de carga 

más apropiado para la navegación ac
tual, buscando el máximo rendimiento 
económico a sus viajes, es el que mide 
m á s de 3.000 toneladas registro bruto 
y anda más de 12 nudos. Este tipo de 
barco se denomina "ocean going", o de 
"andadura oceánica". 

En orden al tonelaje de barcos de 
carga "ocean going" que poseen, se ca
talogan las principales flotas mercan
tes de mayor a menor, con la siguiente 
prelación: Gran Bretaña, Estados Uni
dos, Japón, Grecia, Italia, Noruega, 

¡No e s t a r á de más advertir que cabo
taje nacional es la navegación y tráfi
co que verifican los buques de nuestro 
pabellón, entre los puertos españoles de 
la Península, los de las islas Baleares y 
Canarias y los de todas las posesiones 
y colonias de Africa; pudiendo en di
cha clase de navegación tocar en ruta 
de t ránsi to los buques que la efectúan, 
en puertos de Portugal y en los de Gi-
braltar, Tánger , Argel y Orán. 

Navegación de "gran cabotaje" es la 
que verifican los buques nacionales en
tre los puertos de cabotaje y los extran-
ieros de Europa, los de Asia y Africa 
en el Mediterráneo y los africanos del 
Atlántico Norte. 

La generalidad de los "cargo-boats 
españoles no está acondicionada para el 
transporte de mercancías especiales. 

B I L B A O 

S E R V I C I O S R E G U L A R E S 

LINEA DE CABOTAJE.—Servicio rápido semanal para carga gene
ral entre los puertos de Bilbao a Barcelona, escalas y viceversa, efectuado 
por ocho buques motores gemelos, de 3.850 toneladas, construidos e! 
año 1930. 

Salidas de Bilbao todos los lunes, haciendo escalas, según itinerarios 
A o B, en los puertos de Pasajes, Santander, Gijón-Musel, Coruña, Vi l la 
garcía, Vigo, Huelva, Sevilla, Cádiz, Ceuta, Melilla, Málaga, Motril, A l 
mería, Cartagena, Alicante, Valencia, Sagunto, Tarragona, Palma de Ma
llorca y Barcelona. El regreso se efectúa de Barcelona, saliendo todos los 
>ábados, con escalas hasta Bilbao. 

TURISMO.—Pueden visitarse los puertos citados, viajando a precios 
económicos, en cualquiera de los modernos buques motores adscritos a 
esta línea. 

LINEA DE SUDAMERICA.—Servicio mensual para carga general 
desde Bilbao y Gijón a Montevideo y Buenos Aires, admitiéndose carga 
con conocimiento directo y transbordo en Buenos Aires para los demás 
puertos de la Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. 

LINEA DE INGLATERRA.—Servicio quincenal para carga gene
ral desde los puertos de Glasgow, Liverpool y Swansea a los del litoral de 
España y regreso a Inglaterra. 

Pidan folleto de turismo y detalles sobre fletes, etc., a la 
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M o t o b u q u e " M a r N e g r o " de la M a r í t i m a del N e r v i ó n , de 6 .632 
tone ladas , uno de los mejores " c a r g o - b o a t s " e s p a ñ o l e s , de cons 

t r u c c i ó n n a c i o n a l . P res ta servicio a Nor t e A m é r i c a 

de exportación fruteja, como Burriana 
y Castellón, sólo participan los buques 
españoles en un 2 por 100 y un 8 por 
100 de su total tráfico mar í t imo. 

Y no se crea que los escasos barcos 
españoles que sirven la exportación fru
tera levantina reportan grandes bene
ficios en semejante tráfico, al contrario. 
La línea semanal Levante-Islas Bri táni
cas, a cargo de los vapores de Sota y 
Aznar, produjo una pérdida de 669.972 
pesetas en el año 1934. ¿Cómo se com
prende que los buques extranjeros ob
tengan beneficios en semejante tráfico? 
— p r e g u n t a r á el lector—. Es sensible de
clararlo. Los barcos que en mayor nú
mero efectúan el tráfico frutero levan
tino son escandinavos en primer tér
mino y después alemanes e ingleses. Y 
un barco noruego o danés tiene un pre
supuesto de sostenimiento en cuanto a 
las nóminas de su tripulación, la mi
tad que uno español de su mismo por
te, por el número de personal enrolado, 
que exige nuestra legislación y por los 
sueldos y salarios que cobran los t r i 
pulantes españoles. 

Nuestro tráfico exterior 
de altura 

Navegación de altura es la que se 
veriñea fuera de los límites a que se 
circunscriben las dos clases de cabotaje.) 

Antaño, nuestros veleros recorr ían to-] 

ladas que transporte 3.525 toneladas de 
carbón desde Avilés a Barcelona, re
quiere, según la legislación vigente, una 
tripulación de 34 hombres, entre ellos 
un capitán, siete oficiales y un radio
telegrafista, mientras que en 1915 le 
bastaban 23 tripulantes, entre ellos cin
co oficiales, incluyendo el capitán, con 
sueldos crecidísimos en comparación con 
los que se pagaban hace veinte años. 
En cambio, no ha subido el precio de 
los fletes m á s que en cuant ía insigni
ficante. 

En cuanto a l cabotaje de carga gene
ral, de mercancías diversas, en la ac
tualidad sólo subsisten dos líneas de na
vegación con viaje redondo desde el ex
tremo Norte de la Península en el Me
diterráneo hasta los puertos del golfo 
de Vizcaya: las sirven las Empresas 
Ybarra y Sota y Aznar. 

Se da la coincidencia de que la Tras-
medi te r ránea se fundó en 1917, precisa
mente para remediar con una organiza
ción racional de concentración de em
presas navieras, el caos del cabotaje, 
servido por tres Compañías sevillanas, 
dos gijonesas, dos valencianas y otras 
de gran cabotaje. Pero poco a poco, la 
Trasmedi t e r ránea ha ido abandonando 
los tráficos puramente comerciales para 
quedarse explotando sólo las líneas sub
vencionadas de Baleares, Canarias, Fer
nando Poo y Marruecos. 

En fecha muy reciente, el 1.° de Ju-

Cor te v e r t i c a l de un v a p o r f r u t e r o n o r t e a m e r i c a n o , pa ra el 
t r a n s p o r t e de p l á t a n o s 

dos los mares del globo. Hoy no existe 
un solo velero dedicado a ]a navegación 
t rasa t lán t ica . 

La línea de Filipinas se supr imió en 
1930, y desde entonces el pabellón espa
ñol ha desaparecido en absoluto de ¡a 
ruta de Asia y Oceanía, que emboca por 

| el Canal de Suez. A l Pacíñco no llegan 
los barcos españoles. El comercio espa
ñol, con aquellas partes del Mundo, es 
tributario por completo de los navieros 
extranjeros. 

Los t rasa t lán t icos de las líneas sub
vencionadas que van a las Américas. 

I suelen pasear sus bodegas casi vacías 
jpor los puertos de escala peninsulares, 
en busca de unos cargamentos que ya 

|se llevaron los barcos extranjeros. 
Aparte de los buques de la Trasa t lán-

lio, ha suprimido la Trasmed i t e r r ánea 
una línea de cabotaje de las de m á s 
abolengo y tradición en España, el ser
vicio bisemanal que unia los dos puer
tos españoles m á s importantes del Me
diterráneo, Barcelona y Valencia, que 
regía con éxito desde hace medio siglo, 
a cargo de otros navieros, antecesores 
de la Trasmedi te r ránea . 

La causa determinante de la supresión 
de esta linea resulta muy deplorable, 
pues se ha producido por el "dumping" 
de precios, tanto para el pasaje como 
para la carga destino Valencia-Barce
lona y viceversa, establecido por las 
Compañías ferroviarias en competencia 
con la linea mar í t ima , que no ha podido 
resistirla. 

Juan B. BOBERT 
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c i e d a d E s p a ñ o l a d e C o n s t r u c c i ó n N a v a l y n u e s t r a E s c u a d r a 

Cómo hemos logrado hacer en España barcos, cañones y motores. Marina mercante y trasatlánticos 

N E C E S I D A D D E Q U E R E S J A N T O D A S E S T A S A C T I V I D A D E S 
L a Marina de guerra v la est:án contisuos a las Ba^es navales y 

como partes inherentes a és tas ; de aquí 
la capital importancia de que tales zo
nas se encuentren constantemente en 
actividad y aptitud para poder hacer 
frente con rapidez y eficacia a cualquier 
necesidad de la Marina, motivo éste que 
eliminaba toda otra elección. 

Viendo el Estado el empuje y entu
siasmo con que la Constructora Naval 
comenzó su actuación, no decaídos, cier
tamente, durante su ya larga vida in
dustrial, y cómo demandaba en su 
ayuda a nuestros mejores marinos v a 

ley de Escuadra 
A l dedicar EL DEBATE este número 

extraordinario a las manifestaciones 
mar í t imas nacionales no podía faltar 
en el mismo una referencia sobre la 
Sociedad que es el exponente de nues
tras posibilidades en todo lo que se re
fiere a construcciones navales y a cuan
to con ellas se relaciona. Hemos aludido 
a la Sociedad Española de Construcción 
Naval. 

Fué en el año de 1909 cuando, en vir
tud de la ley de enero de 1908, debida 

Guerra tienen asignado unos volúme
nes mínimos para tiempos de paz y de 
guerra, y que están perenne y prefe
rentemente adscritos a la defensa na
cional, l imitándose sus beneficios in-

l ímet ros y los proyectiles correspon
dientes. 

En estos talleres se han llevado y 
llevan a cabo, entre otros, la construc
ción de los cañones de calibres superio-

dustriales y condicionando éstos como1 res a 10 cent ímetros que disfrutan to-
aquella ley prescribe. dos los buques de nuestra flota moder-

Implantadoa los talleres de Reinosa, na, que suman hasta hoy m á s de 200 
fueron ampliados en los años 23 y 24,1 piezas. 
a vir tud de pedidos hechos por el m i 
nisterio de la Guerra a consecuencia de 
los planes de Defensa Nacional, y, final
mente, en los años 27 y 28, el progra
ma de aumento de las Bases navales, 
la construcción de los cruceros "Ba
leares" y "Canarias" y de la serle de 
destructores, que ya se están entregan-

los más sabios técnicos de la ingenie
r ía naval, no sólo por cumplir en este 

al gesto del insigne político don Anto-j aspecto los dictados de la ley, sino| 
nio Maura, y como resultado de un con-iPara mejor conocer por ellos las neceado a la Marina hicieron necesarias 
curso público, por su importancia me-'sldades de la Marina y meior servir a nuevas instalaciones en Reinosa. 

Como resultado de todas esas insta
laciones, España , a par t i r de 1928, se 
encuentra en las mismas condiciones 
que todas las grandes potencias, o sea, 
que puede construirse su Marina de 
guerra con elementos nacionales; pero 
esto se ha conseguido a costa de sa
crificios financieros que suponen cien 
millones de pesetas, incluidas las in
versiones realizadas en otros talleres 

Vista panorámica de las gradas del astillero de Cartagena, ocu
padas por varios slmergibles de la serie " C " , en construcción 

Al ordenarse la construcción de loa 
cruceros «Baleares» y «Canarias», fué 
cuando erigió la Sociedad en San Car
los unos talleres para la construcción 
de torres, cañones y proyectiles hasta 
de grueso calibre. En ellos se lleva a 
cabo la construcción de siete torres y 
14 cañones de 203 mil ímetros para los 
repetidos buques. 

Los talleres de Reinosa son los que 
producen las grandes forjas para caño
nes, torres y montajes. 

Ya hemos dicho antes que, anejo a 
éstos, la Sociedad construyó otros ta
lleres de ar t i l ler ía para el Ejército, en 
los que ha construido cañones de cos
ta, obuses de campaña y diversas bate
rías contra aeronaves, proyectiles para 
todos estos cañones y obuses y gran 
cantidad de proyectiles para cañones de 

construidos en San Carlos (Cádiz), de- costa, entre otras fabricaciones de me
dicados, con los de La Carraca, a la nor importancia. Se eleva a cerca de 
fabricación de torres, cañones, tubos quinientos el número de piezas entre-
lanza-torpedos y material de ar t i l ler ía 
de todas clases, los que están traba-

xnorable, se constituyó la referida enti- éstas, le fué sucesivamente entregado 
dad. j otras instalaciones conectadas con la 

Latente estaba todavía el recuerdo de Marina de guerra en cumplimiento de 
adversidades padecidas a fines del pa-'la misma y básica ley, y asi vemos quejtre el Estado y la Constructora Naval, 
sado siglo y de los estériles sacrificios pasan a la susodicha empresa en el dieron a és ta ciertos márgenes para 
pa t r ió t i camente ofrecidos por los Cuer- año de 1915 los famosos Talleres de( utilizar personal extranjero de toda cla-

jando en la actualidad para los nuevos 
cruceros «Baleares» y «Canarias» y los 
destructores que va entregando Carta
gena. 

Tiene la Constructora un competente 
personal que goza de ganado prestigio. 
Sus técnicos llevan hoy el nombre de 
E s p a ñ a en Asambleas y Congresos ex
tranjeros con la misma autoridad que 
un bri tánico y un yanqui, y nadie pue
de discutírsela, porque los cruceros, des-
troyers, submarinos y todas las unida
des de nuestra Escuadra son sobrada
mente conocidas y alabadas por cuan
tos siguen de cerca los progresos de la 
Marina de guerra. 

Es de hacer resaltar que las leyes y 
contratos que rigen las relaciones en-

«Dlesel», de gran velocidad, para sub
marinos, a cuyo fin habilitó los talle
res de Bilbao, con herramental ex pro
feso para esta índole de construcciones, 
de suerte que permitiera dar gran im
pulso a esta clase de trabajo. 

Los primeros motores «Diesel» cons
truidos fueron destinados a la propul
sión de los submarinos «B-5» y «B-6», 
comprendiendo cuatro motores de tipo 
«Nelseco», de cuatro tiempos, ocho ci
lindros y capaces de desarrollar una po
tencia de 700 caballos cada uno a 370 
revoluciones por minuto. 

El peso relativamente ligero ae es
tas máquinas para la potencia que de
bían desarrollar exigió el empleo de 
materiales especiales en su fabricación, 
y por ello, una de las primeras dlficul-

queriamo* t ene r ' l í s cuad ra t e ^ W como excepción, y en a lgún puesto es-!tades con que hubo de tropezarse al 
construírnosla nosotros, como lo hacen [febril en los trabajos de la empresa. - '. 
tolos los países mar í t imos ; lo demás era que prosiguió después de prorrogar el " \ | | | | | | | 
t i r a r millones para que, en la hora de. año de 1916 el contrato que tenia con 

pos de nuestra Armada. la Carraca, en Cádiz, con el fin de que 
Maura, en la citada fecha, con su gran en ellos pudiesen fabricarse cañones y 

visión política y son la valent ía y arro-: proyectiles para los buques que empe
gante oratoria con que defendía sus zaban a surgir en Ferrol y Cartagena. 

se; pero el espíri tu nacionalizador de 
la empresa, puesto siempre al servicio 
de las directrices legales que le dieron 
vida, ha logrado que hoy dia todo el 

proyectos ante las Cortes, expuso que si | A part ir de esta época puede decir- personal directivo sea español, y sólo 

gadas. 

La fabricación de motores 
En 1921, adelantándose la Sociedad 

Española de Construcción Naval a los 
requerimientos del Estado, expuestos en 
la real orden de 20 de abril de 1922, 
inició la construcción de los motores ' . j^g^ ios Astilleros de Sestao y adqul-

mo terrestres (y con una potencia glo
bal de 10.130 caballos), y tiene actual
mente en construcción ocho motores, 
también de diversas dimensiones, de una 
potencia global de 15.150 caballos. 

Es de advertir que todos estos mo
tores tipo "Naval-Sulzer" se constru
yen por completo en los talleres de la 
Sociedad con los recursos propios de la 
misma, sin que sea menester recurrir 
a ninguna ayuda ajena a la Sociedad 
para su fabricación. 

Además de los motores mencionados, 
construye la Sociedad un tipo de motor 
rápido de potencia hasta unos 50 caba
llos, patente "Weber", de los cuales tie
ne suministrado bastantes unidades. 

Como complemento de esta fabrica
ción de motores, la Sociedad construye 
también compresores de aire de gran 
variedad de capacidades y presiones, de 
los cuales existen actualmente un gran 
número en servicio de buques de gue
rra y mercantes. 

L a Marina mercante y la 
Constructora 

Independientemente de cuanto antece
de, y sin que directamente haya afec
tado a las obras militares, la Naval, 
estimando que era de su deber aliviar 
las cargas del Estado con el auxilio que 
podían proporcionar las construcciones 
mercantes, y siguiendo la política de 
nacionalización que para és tas inició la 
ley de Comunicaciones mar í t imas , esta-

rló la Fac to r í a de Matagorda (Cádiz), 
y m á s tarde compró los Astilleros del 
Nervión. 

Esto ha dado como fruto que E s p a ñ a 
se haya podido construir la flota tras
a t lán t ica que posee: el «Colón», «Haba
na», «Magallanes», «Elcano», los tres 
cabos. «Santo Tomé». «San Agustín» y 
« S a n Anton io» , son buena muestra 
de que la Constructora puede aceptar 
cualquier obra de Marina civil , por mu
cha que sea su importancia. E l único 
barco de a lgún tonelaje elevado en que 
se trabaja ahora en los Astilleros nacio
nales es el «Dómine», de 10.000 tonela
das, para la Compañía Trasmed i t e r rá -
nea, que se es tá terminando en los ta
lleres de Sestao. 

Kn Astilleros del Nervión ha cona-

capaz de tratar de fingir una crisis pa
ra conseguir ayudas oficiales; no. La 
conocemos a fondo hace muchos años 
y sabemos de sobra que cuantos ele
mentos trabajaron y trabajan en ella en 
crear tan magna Industria, siempre po
nen por delante la buena fe y su senti
miento de amor a la Patria, que quizás 
sea doloroso decir, pero que e& la rea
lidad en el orden mercantil, les ha per
judicado extraordinariamente. 

A unos doscientos sesenta y siete 
millones de pesetas se eleva la cantidad 
invertida por la Sociedad en sus Insta
laciones, pagadas primero con el capi
tal social, después con emisiones de 
obligaciones, que autorizaba a hacer el 
porvenir seguro que para la Sociedad 
se preveía, y en los últimos años con 

clonada a su marcha industrial, que en 
los años de falta de trabajo y mal ren
dimiento de éste que se avecinaban ha
bla de traer, como ha traído, conside
rables pérdidas del haber social. 

No es de ex t r aña r que la marcha f i 
nanciera de la Sociedad se haya resen
tido de la excesiva rapidez de su evo
lución industrial, que constantemente 
ha obligado a montar nuevas instalacio
nes cuando aun no hablan empezado a 
dar rendimiento las hechas como obli
gación Inherente a contratos anterio
res; a emprender diflclllsimas fabrica
ciones, entrando, desde luego, en la ple
na producción que los contratos exigían; 
y en muchos casos a montar estas Ins
talaciones y emprender estas fabrica
ciones, aun a sabiendas de que su sub-

tante, cuya consolidación, con un au
mento del capital social y con nuevas 
emisiones de obligaciones, era impres
cindible realizar. 

Desgraciadamente, en la ú l t ima parte 
del crecimiento de la Sociedad, la cri
sis industrial y económica que se Inició 
en 1930 impidió completar el programa 
financiero, y cuando en el año 1932, no 
pudiendo ya prolongarse la si tuación y 
siendo imposible la emisión de acciones 

as realidades, surgieran nuevas páginas, 
como las de Cavite y Santiago de Cuba. 
Asi consiguió, con la aquiescencia de 
todos los sectores políticos del Parla
mento, sacar adelante la ley de Es
cuadra. 

Después de aprobada aquélla se es
cribió mucho sobre su conveniencia, y 
hasta bastantes años después se ha se-

el Estado sobre cesión de las zonas in
dustriales de los arsenales de su pro
piedad; los Gobiernos que se suceden 
en el Poder no cesan de, pedirle la im-, 
plantación de nuevas modalidades in
dustriales con las que se vayan resol
viendo todos los problemas que lleva 
consigo la creación de una Escuadra, 
sin tener que acudir para nada a los 

guldo comentando si serian beneficciosj Arsenales extranjeros, y ella, entu-
o pérdidas a la Economía nacional lo slasta y sumisa, obedece esas indicacio-
que acarrearla a España el hacerse sus Inés y llega hasta transformar los an-
barcos; si bien, a part ir del lanzamicn-1 tiguos Arsenales en las grandes facto-
to del acorazado "España" y con la r ías que son hoy. 
puesta en marena de los arsenales de 
El Ferrol y Cartagena y de los grandes 
talleres e industrias que a la sombra de 
ellos empezaban a surgir, la opinión 
pública se dió perfecta cuenta de que 
empezábamos a resolver un problema 
que ya tenían solucionado todas las na-

Toda esa labor en el orden de la 
nacionalización especialmente hubo de 
completarse por la Constructora Na
val con la erección del establecimiento 
de Reinosa. donde, como consecuencia 
de las dificultades que suponía durante 
la guerra europea la importación de 

clones que poseen grandes salidas aJ¡ios materiales y piezas necesarias para 
los barcos en construcción, y cum
pliendo la ley de Ordenamiento y Na
cionalización de las industrias, se ins
talaron unos talleres que son algo úni
co entre todas las actividades nacio
nales. 

Esos son los talleres que, como de
claró la entonces Junta de Defensa 
Nacional, previo informe de los Esta-

Sociedad Española de Cons-|dos Mayores de Marina y Guerra Ue-
trucclón Naval a llenar la primordial f a n la P r i s t a en dicfia 
*• IJ^WJ ^ ir. K A „ ; ^o i „ , „ ley y que habilitan a la Sociedad para finalidad de la ley básica en lo que . . ..^ , „ • u . i que el Gobierno contrate con ella el organizaciones mar í t imas y armarnt-ntos ^ . • , , t-,, . 0 . a . • •? ,1 material de artillería, aceros espe^ia-navales se refiere, a saber a sustituir el , . , , . ^ ^ 
r é e t a e n de a — r a c i a n e r t ^ . ^ ^ ^ ^ ^ » " - ^ 
en las zonas industriales de los Arscua- n 

mar, si quieren ser independientes, y 
que lo que algunos agoreros ignorantes 
presagiaban como ruinoso para la na
ción era la iniciación de una brillante 
etapa industrial. 

Actuación intensa de la 
Constructora 

Vino la 

Los acorazados "España" y "Jaime I" y los cruceros "Libertad", "Almirante Cervera" y "Miguel de Cervantes", todos ellos obra de 
la Sociedad Española de Construcción Naval en los arsenales de El Ferrol 

aquéllos quede asegurada. 
Gracias a esos talleros se hizo efec-

les por un régimen de contrata: en su 
ma, a industrializar las construcciones 
navales. Ello habíia de hacerse, como la. t iva por completo la independización en 
ley dispuso, se cumplió y se sigue cum
pliendo, mediante una Sociedad nacida 
e España y sometida por completo a los 

nal extranjero. 

La fabricación de artillería 
y la Constructora 

La art i l lería de grueso calibre de los 
acorazados y parte de la de calibre me
dio de dichos buques tuvo que ser t r a í -

dictados de sus leyes. Dicho es tá , en lo mentos necesarios para los mismos, 
que enunciado queda, que era requisito ampliado todo ello con unos importan-
indlspensable que esa Industrialización | tes talleres para fabricación de ar t i -

, se llevara a cabo en los Astilleros del Hería de costa y campaña, que por vi r -
' Estado, precisamente por ser los que tud de contrato con el ministerio de la 

da del extranjero. 
A l ordenarse la construcción del cru

cero hoy denominado «República», de 
la construcción de nuestra Armada, y 5 500 toneladas, se obligó a que la ar-
hoy contamos con los aceros forjados t i l ler ía fuese de construcción nacional, 
y fundidos, con las máquinas y ele- y a este fin obedeció que los talleres 

de La Carraca, de que hemos hablado 
anteriormente, se habilitasen por la 
Constructora para ponerlos en condi
ciones de llevar a cabo la construcción 
de cañones hasta el calibre de 152,4 mi

rla de fundiciones complicadas 
rro fundido acerado de gran resisten
cia ,de que estaban constituidos los ci
lindros, sus tapas, bastidores y zóca
los. 

Vencidas al fin todas las dificultades 
que hubieron de surgir en los comien
zos de esta fabricación, se logró que 
todo este material de fundición especial 
fuese elaborado en los talleres de la So
ciedad. 

Del mismo modo, las piezas forjadas, 
tales como cigüeñales, bielas, ejes de 
distribución, etc., se logró también, por 
fin, elaborar estos elementos en los es
tablecimientos de la Sociedad. 

Estos cuatro, que fueron entregados 
a la Marina en 1925, es tán prestando 
desde entonces su servicio con resulta
do satisfactorio. 

A estos motores siguió la construc
ción de una serie de diez m á s para la 
propulsión de los sumergibles "C" de 
tipo "Víckers", de cuatro tiempos, seis 
cilindros y capaces de desarrollar una 
potencia de 1.000 caballos cada uno a 
450 revoluciones por minuto. 

Estos motores, no obstante ser de 
mayor potencia que los primeramente 
construidos para los sumergibles " B " , 
eran, sin embargo, de construcción m á s 
ligera que la de estos últ imos, a cuyo 
efecto se utilizó el acero fundido en 
lugar del hierro fundido especial en los 
bastidores, tapas de cilindros, placas de 
asiento, etc., y por ello fué menester 
vencer igualmente, al principio, las di
ficultades inherentes al empleo de dicho 
material en piezas de espesores bien aqui
latados y diseños bastante compllcaaos, 
lo que pudo lograrse después de reali
zados diversos y cuidadosos ensayos en 
los talleres de la Sociedad. 

Otro tanto aconteció con algunas pie
zas de forja, tales como bielas y ejes 
de distribución de acero de alta tensión 
o de aleaciones de acero níquel. Los 
ejes cigüeñales fueron fabricados tam
bién en los talleres de la Sociedad. 

Todos estos motores fueron entrega
dos entre 1926 y 1927, y desde enton
ces se hallan prestando su servicio sa
tisfactorio en los sumergibles "C". 

En 1929 concertó la Sociedad un con
trato de licencia con la casa "Sulzer" 
para construir, los acreditados motores 
«Diesel» patentados por dicha Casa en 
los talleres de la Sociedad, que desde en
tonces viene realizando casi sin inte
rrupción para diversas atenciones;, asi 
resulta que. hasta la fecha, lleva cons
truidos treinta y seis motores «Diesel» 

Serie de obuses de campaña que para nuestro Ej ército han sido fabricados en los talleres de Reinosa ños! S t ^ A ¿ ^ M ^ í ^ ^ 

T ^ i a i subordinado aueda aljnin perso- principio fué la obtención satisfacto- truido la Constructora material de fe- por la falta de trabajo que la Sociedad 
pecial suborcunaao, queaa cuguu p ^ a ; r r fundiciones complicadas de hie- rrocarriles, locomotoras eléctr icas y ve- y.-, sufría, se crearon sesenta millones de 

hículos automóviles industriales. 

Situación actual de la 
Sociedad 

Hemos hecho un resumen de todas 
las actividades de. la Constructora Na
val en sus relaciones con nuestra Ma
rina, que es la base de su vida Indus
tr ial ; podr íamos también aludir a otros 
aspectos de és ta en construcciones de 
material feroviario y eléctrico; pero eso 
no encaja en este trabajo, destinado a 
un número dedicado al mar;, ahora, para 
final, queremos hacer unas referencias 
sobre su si tuación en el momento que 
escribimos estas líneas. No es la Socie
dad Española de Construcción Naval 

Cañonero "Dato", uno de los tres que forman la segunda serie 
de los construidos por la Sociedad Española de Cosntrucción Naval 

disponibilidades, o sea con deuda fio- sistencla y posible aprovechamiento es
taba fundado en programas que sólo 
existían con el carác te r de proyectos. 

Tal es la sitúaclón de una gran em
presa que agrupa muy diversas activi
dades industriales, nacionalizadas a cos
ta de muchos y continuos esfuerzos; 
que es, por la especialidad de sus tra
bajos y las zonas propiedad del Esta
do en que realiza gran parte de ellos, 
un instrumento de aplicación a los f i 
nes de la defensa nacional, como se ha 
reconocido con destacada unanimidad 
por todos los Gobiernos, y que tiene a 
su servicio más de doce m i l hom
bres, entre el personal de todas cla
ses y esto sin contar el de las múlti
ples Industrias y actividades comer
ciales que es tán en relación con ella, 
que reciben sus pedidos y cuyas orga
nizaciones e importantes instalaciones 
están trabajando para la Constructora. 
Tal sucede, por ejemplo, con Altos 
Hornos de Vizcaya; con la Constructora 
Nacional de Maquinarla Eléctrica (fá
bricas en Reinosa y Córdoba); con la 
Sociedad Española del Acumulador Tu-
dor: Experiencias Industriales, de Aran-
juez; Unión Española de Explosivos; 
Electra, de Viesgo; Gallega de Electri
cidad; Sevillana de Electricidad; Plre-
l l i y Compañía y otra mult i tud de fir
mas proveedoras, que sería prolijo enu
merar. 

La Constructora Naval, como antes 
queda dicho, puso su fe y su patriotis
mo al servicio del país , y sin titubeo 
y sin regatear su esfuerzo realizó cuan
to de ella demandaron las leyes y los 
Gobiernos. 

La labor, como humana, podrá juz
garse er rónea en algún aspecto: pero 
el altruismo con que la realizó y la 
realidad de haber dotada al país de 
cuanto éste necesitaba y de ella se de
mandó hay que reconocerlos y agrade
cerlo a fuer de españoles. 

Con esta misma y pat r ió t ica fe se 
sostiene y por ella tiene el convenci
miento de que sus actividades, que son 
de España, a lcanzarán de nuevo el gra
do de pujanza que han tenido y que 
fundadamente hacen esperar los pro
yectos que el Gobierno tiene y la evo
lución que con optimismo ofrece el país 
hacia cuanto se refiere a la defensa na
cional. 

pesetas de obligaciones hipotecarias, fué 
imposible colocar en el mercado m á s que 
una pequeña cantidad, y el resto sólo 
ha servido para garantizar créditos con 
la consiguiente anulación de los mismos 
y considerable aumento en las cargas 
financieras. 

Empezó la crisis Industrial y econó
mica en el momento más peligroso del 
desenvolvimiento de la Sociedad, y al 
impedir desarrollar y completar el plan 
financiero que las nuevas instalaciones 
ú l t imamente hechas requerían, la dejó 
en situación pésima para la lucha, con 
un capital de acciones escaso, un vo
lumen de obligaciones de imposible colo
cación en un mercado enraecido, y una 
deuda flotante enteramente despropor-

J. RÍURCIANO 
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Los teléfonos de E L DEBATE 

son: 2 1 0 9 0 . 2 1 0 9 2 . 2 1 0 9 3 

2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 

Grupo de cañones de costa construidos en los talleres que en Reinosa posee la Sociedad Espa-
ñola de Construcción Naval ^ . « o a a tspa-
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L A A R T I L L E R I A E N L A M A R I N A 
La dirección, base de toda Escuadra. Experiencias Industriales en Aran-
juez construye todos los complicados aparatos de relojería que pre
cisa un buque de guerra para la actuación eficaz de sus cañones. 
Asi como los proyectores eléctricos para la iluminación a grandes 
distancias. Labor entusiasta de la oficialidad en sus centros de prácticas 

El afán lógico de nacionalización de 
industrias de vi tal interés para la de
fensa de nuestro territorio ha compren
dido una especialidad, sin la cual de po
co servirían los potentes medios de de
fensa artillera que España puede cons-

Sabido es qua la Constructora Na-i 
clonal de Maquinaria Eléctr ica fué cons1-! 
t i tuída por la Sociedad Española de! 
Construcción Naval, la Sociedad Espafto-! 
la de Construcciones Electro-Mecánicas,: 
el Banco de Bilbao, la Westinghouse, 
Electric Internacional Company y Le 
Material Electrique Schnelder Westln- ' , 
ghouse, para fabricar en España alterna
dores, dinamos, motores, grupos con
vertidores, transformadores, aparellaje 

dos a tomar los datos del blanco, alzaj ellos las agujas mecánicas de cada re- ^e aita tensión y material diverso, todo 

L A F A B R I C A C I O N N A C I O N A L D E M A Q U I N A R I A E L E C T R I C A 

directora para apuntar los cañones en'ceptor, que son las que participan del 
fuego dirigido y demás aparatos nece
sarios para transmitir órdenes, hacer 
fuego y observar el t i ro una vez que cae 
la salva. En la estación calculadora o 

movimiento que se le da al cañón, con 
las agujas eléctricas que acusan el mo
vimiento del alza directora, se tendrán 
correctamente orientados los cañones. 
Existen, además, las correcciones por 
Inclinación de plataforma, por tempera
turas de las pólvoras y por diferencias 

dustrial tan necesaria, sobre todo en ca- combinadas adecuadamente, nos dan el 
Bo de posibles conflictos Internacionales.1 alcance y la deriva, que sirven para di-

La especialidad a que nos referlmos| r lg l r las piezas y transmiten por medios 
es la necesaria para la construcción de apropiados los datos que calcula, cons-
las modernas estaciones de dirección de tltuyendo asi dicha estación el "cerebro 
t iro, constituidas en esencia por un con- d d sistema". 
junto de aparatos que permiten mante- A éste acuden los datos iniciales obte-

t ru i r actualmente, dada la capacidad-transmisora se encuentran los aparatos 
técnica e industrial adquirida por gru- que calculan las distintas correcciones 
pos españoles, siempre atentos a lograr,motivadas por las variables diversas que 
pn^i nuestro pais la Independencia ln- | influyen en el tiro, las cuales, una vez!en la velocidad inicial del proyectil, las 

cuales se efectúan au tomát icamente en 
cada receptor, previa la introducción de 
los datos correspondientes. E l sistema 
corrige también por separación de las 
piezas en el sentido horizontal y por 
diferencias de nivel de las mismas. 

Creemos suficiente lo expuesto para 
que el lector forme juicio acerca de la 
serle de mecanismos necesarios para 
materializar funciones tan diversas que 
han de responder a las mayores exigen
cias en precisión, ocupar poco espacio, 
ofrecer gran robustez y presentar un 
conjunto de muy fácil manejo, teniendo 
en cuenta el momento de la Interven
ción de tan importante servicio y la ne
cesidad de huir en éste del factor per
sonal, puesto que dicho servicio, en mu
chos de sus aspectos, corre a cargo de 
personal de marinería, al cual no pue
de exigirse dotes especiales ni someterse 
a un largo periodo de instrucción. 

En E s p a ñ a no podía quedar desaten
dido un problema de esta naturaleza des
de el punto de vista de la construcción 
nacional, y desde hace años se intere
só en dicho problema uno de nuestros 
m á s Importantes g r u p o s Industriales, 
confiando a los talleres de Aranjuez de 
"Experiencias Industriales", S. A., la fa
bricación de la mayor parte de los apa
ratos componentes de las estaciones de 
tiro, mediante una Información de toda 
g a r a n t í a que constantemente va respon
diendo a los grandes progresos de la 
técnica especialista. Todo ello ha exigi
do la Imposición de sacrificios de dife
rentes órdenes, hasta llegar al momen
to actual, en el que técnicos y opera
rlos españoles, con el empleo de mate
riales nacionales y maquinaria de ver
dadera precisión, apropiada a este gé
nero de trabajos, atienden con absolu
ta ga ran t í a a la fabricación de la gran 
variedad de elementos que Integran las 

Vista general del taller de Dirección de Tiro, donde se aprecia 
toda la complicada maquinaria del mismo 

ner constantemente apuntados los ca
ñones de una instalación arti l lera a !a 
posición futura del blanco, y de modo 
que pueda abrirse el fuego a mayor dis
tancia que el del enemigo, respondiendo, 
en lo que a tiro naval se refiere, al prin
cipio de la "prioridad", uno de los fun
damentales para ei t i ro indicado en la 
moderna acepción de los especialistas: 
"Dar desde más lejos". 

nidos en la torre directora, la cual pue
de recibir con todos sus aparatos los 
movimientos de orientación necesarios 
paar la rápida aparición de la imagen 
del blanco en el campo de los elementos 
ópticos. Así, pues, la estación calcula
dora recibe en su reloj calculador la dis
tancia dada por el telemetrista, la in
clinación y la velocidad, datos todos del estaciones a que venimos refiriéndonos 

ello en unidades y tipos de tal capaci
dad que no producía la industria na-, 
clonal. Para lograrlo hubo de habilitar 
convenientemente su fábrica de Cór
doba y montar una fábrica de nueva 
planta en Reinosa, contigua a los Ta-! 
llores de la S. E. de C. N., dotando! 
a ambas fábricas de las instalaciones! 
nuevas, adecuadas y especialisimas, que 
permiten realizar aquellos trabajos con 
arreglo a los métodos m á s modernos 
y perfectos. 

Dentro de la labor general, Córdoba 
es tá especialmente dedicada a cons
trucción de material eléctrico del t i 
po de serle de t amaño hasta unos 
150 HP.; y Reinosa a la de maqui
naria eléctrica, de t amaño mediano y 
grande; hay, pues, todas las posibilida
des necesarias para abastecer el mer
cado eléctrico de motores, dinamos, al
ternadores y transformadores, cualquie
ra que sea el tipo que se necesite, co
rriente o bien especial, viniendo a cons
t i tu i r por primera vez dentro del corres
pondiente sector de la industria nacio
nal una Empresa cuyo advenimiento 
era de desear, muy particularmente con 
el ca rác te r que ofrece, de reunir, junto 
con unas condiciones de la m á s amplia 
responsabilidad técnica, las de una ca
pacidad industrial adecuadamente pro
porcionada a las máximas exigencias de 
las instalaciones eléctricas modernas. 

La maquinaria en tipo medio y gran
de requiere una parte mecánica impor
tante, que no cabe obtener sino en 
talleres de la importancia de los que 
la Naval posee en Reinosa. De aquí 
la ventajosa situación, en cuanto al mer
cado, de la C. N . de M. E. por las po
sibilidades que puede ofrecerle sin el 
dispendio de consideración que para ello 
hubiera representado tener que fabri
car por sí esos elementos. Tal es la 
razón de proximidad de la nueva fá
brica a los talleres de Reinosa de la 
Naval, de la que se provee y a la 
que cuenta como principal cliente, aten
didas la ga ran t í a de las fabricaciones 
eléctricas y su m á s completa naciona
lización. 

Así se comprende que en el terreno 
de las instalaciones navales, la CONS-

Dínamo de 100 kilovatios, propio para buques de guerra, en 
el banco de pruebac 

dido siguieron otros de dinamos de 100 
kilowatios y otros varios. 

Las instalaciones eléctricas a bordo 
de los barcos de la flota mejicana cons
truida en España han dado también 
a la CONSTRUCTORA N A C I O N A L 
DE M A Q U I N A R I A ELECTRICA una 
ocasión favorable de mostrar su gran 
pericia en la fabricación de material 

marino especial, pues que en su totali
dad el material eléctrico principal y 
auxiliar de dichas instalaciones ha si
do ejecutado en las Fac tor ías de Rei
nosa y de Córdoba, que, aparte del 
crédito que logró a raíz de sus fabrica
ciones para la Marina, la CONSTRUC
TORA N A C I O N A L DE M A Q U I N A 
R I A ELECTRICA ha obtenido unos re

sultados no menos lisonjeros, orienta
do su esfuerzo en la producción, entre 
otros sectores, por ejemplo, en moto
res de tracción, que únicamente ella 
construye en España , habiendo sumi
nistrado ya un lote de ellos, en tipo 
de 114 HP., a la Compañía Metropoli
tana de Madrid, y otro lote de tipo 
mayor, o sea de 230 HP., para las l i 
neas electrificadas de la Compañía de 
los Caminos de Hierro del Norte de 
España . 

Destaca también por su significa
ción el hecho que en la Fac to r ía de 
Reinosa ha sido construido totalmen
te un tipo de máquina como es un al
ternador de alta tensión de 770 K V A . 
de potencia, del peso de cerca de 14 to
neladas, suministrado en 1933 a la 
Electra Carear para formar grupo ge
nerador con una turbina hidráulica de 
1.200 caballos, que gira a la velocidad 
de 250 revoluciones por minuto. 

También ha fabricado esta Sociedad 
la maquinaria eléctrica que forma par
te de la propulsión del "Artabro" y de 
esta misma especialidad ha recibido un 
nuevo pedido para un remolcador para 
Pasajes. 

Tenemos, pues, en España una Em
presa, cual la CONSTRUCTORA N A 
CIONAL DE M A Q U I N A R I A ELEC

TRICA, capaz de dotar al país de má
quinas eléctricas que antes, tanto por 
la complejidad de su tipo y por la im
portancia de sus dimensiones, habían 
dé importarse del extranjero, con gra
ve daño de la economía nacional, desde 
múltiples aspectos. 

cimacion y la velocidad, datos todos del i estaciones a, que vcimiiuo ^ « x ™ ^ ™ TRUCTORA N A C I O N A L D E M A Q U I -
buque enemigo; recibe también, median-! con la sola excepción, hasta la tecna, N A R I A ELECTRICA haya hecho muy 

Cuando las velocidades de los barcos te receptores adecuados, las variables del de la parte esencialmente óptica. Aho-
y el alcance de su ar t i l ler ía eran peque
ños el problema no ofrecía grandes di
ficultades, pero el aumento de las prime
ras, la rapidez conseguida en la mani
obra del buque moderno y las grandes 
duraciones de vuelo de los proyectiles 
obligan a Introducir en los datos Inicia
les, de un modo preciso, las predicciones 
debidas a la velocidad del barco propio 
y del enemigo, y las consiguientes a las 
modificaciones en las trayectorias por 
efecto del viento, densidad del aire, etc. 
Si a esto se une la rapidez obtenida en 
la realización de las salvas, como con
secuencia de los grandes progresos de 
3a Artillería, se comprenderá la necesi
dad de dotar al armamento de los bar
cos de ciertos elementos que permitan 
calcular ráp idamente las diferentes le
yes de variación, tendiendo, naturalmen
te, al funcionamiento automát ico del 
sistema. Así nacieron las direcciones de 
t i ro , cada día más perfectas, elemento 
imprescindible y fundamental de la A r t i 
l lería y contrincante del único enemigo 
del cañón: las leyes. "Contra las leyes 
luchan las direcciones de t iro", frase 
del culto capitán de corbeta don Inda
lecio Núñez, en su interesante libro 
" V I siglos de Tiro Naval". 

La precisión y oportunidad de inter
vención de los aparatos componentes de 
una estación de t i ro es de ta l natura
leza, que ellos mismos denuncian los 
errores cometidos a l estimar o medir la 
velocidad e inclinación del barco enemi
go, y logran en pocos segundos "purifi
car" todos los datos para llegar a la 
exactitud que los mismos requieren. 

No es éste lugar apropiado para con
fiar a un técnico el enunciado claro y 
detallado del problema que resuelven las 
estaciones de tiro, y menos para dar 
cuenta de las soluciones aportadas poi 
la técnica de los diferentes pwses. Nucs-

vlento aparente, la demora del blanco'ra bien; en cuanto a esta parte, cuyo 

i i i l l 

haya hecho muy 
pronto la demostración de su pujanza 
con motivo de varios encargos que le 
han sido confiados y realizó con pleno 
éxito, habiendo sido el primero impor
tante de ellos el suministro efectuado 
ya en el año 1932 de seis dínamos de co
rriente continua de 300 kilowatios para 
su acoplamiento a turbinas de vapor, 
como generadores principales de ener
gía eléctrica, a bordo de cruceros de 
nuestra Marina de guerra. A este pe-

iinmi:! 

Sala de verificación de piezas componentes de aparatos de Di
rección de Tiro en los talleres de Aranjuez 

obtenida de la orientación de la torre| desarrollo constituye un problema emi-
y las guiñadas del buque propio, que nentemente nacional, desde muy diver-
son corregidas au tomát icamente por un 
mecanismo controlado por la aguja g i -
roscópica. Por último, también se intro
ducen en el reloj, mediante volantes 
adecuados, el coeficiente balístico y la 
velocidad propia, así como también las 
correcciones por observación después de 
verificada la salva. 

Con todos los elementos introducidos, 
el reloj calcula el alcance, distancia ac
tual, más la predicción en distancia, y 

sos aspectos, nuestros Poderes públicos, 
asesorados por técnicos ópticos españo
les, entusiastas de su especialidad y 
perfectamente capacitados, tienden a so-

iiiiiiiiiisiii!:ü'J!!:s:ii!;Hiiimi;Bi:{>Bi!iiii 

A l e fec tuar sus c o m p r a s haga 

referenc ia a los anuncios le í 

dos en E L D E B A T E 

perfecto funcionamiento no es fácil con
seguir, no sólo por lo que se refiere a 
la l ámpara au tomá t i ca de alta intensi
dad de que van dotados los proyectores 
de gran potencia, sino por los elemen
tos que lleva consigo la t ransmis ión a 
distancia empleada en la mayor parte 
de las instalaciones de este género fa
bricadas y en fabricación por los talle
res de Aranjuez. Desde que iniciaron 
éstos la prác t ica én la especialidad de 
proyectores, en época relativamente ré -
clnte, han sido favorecidos con encargos 
de verdadera Importancia para nuestro 
Gobierno y para alguno extranjero, con
sistentes en proyectores de 25, 45, 60, 90 
y 120 cent ímetros , con un total de 60 
unidades, dotadas las de mayor t a m a ñ o 

ras 

lucionar ráp idamente este problema, y de l ámpara de arco de alta intensidad, 
es de esperar que en breve desaparezca! espejo parabólico de cristal, mecanls-
la excepción antes aludida, contando Es
paña con todo lo necesario para conse
guir por sí la máx ima eficacia de las 
instalaciones encargadas de nuestra de
fensa. 

Por el momento, los talleres de Aran-

mos para la t ransmisión a distancia, y 
en general, de los elementos necesarios 
a la m á x i m a eficacia que puede exigir
se en la actualidad a los aparatos de 
esta naturaleza. 

No podemos abandonar esta ligera 
juez, ayudados por importantes Socie- información sin cumplir por nuestra 
dades nacionales, con las cuales man- parte con el deber de dar cuenta de la 
tienen ín t ima relación, e s t án llevando a existencia de organismos dependientes 
cabo la fabricación de una gran parte del ministerio de Marina, sin los cuales 
de los elementos de la dirección de t i 
ro de los modernos cruceros "Canarias" 
y "Baleares", la casi totalidad de la co
rrespondiente a los destructores tipo 

perder ía su eficacia la labor que viene 
desarrollando nuestra industria en rela
ción con la especialidad de dirección de 
tiro. Estos organismos, que son las Es-

"Antequera" y el completo de las des-! cuelas de Tiro Janer, de Mar ín (Ponte-
tinadas a los buques que se construyen1 vedra), la Junta de Métodos y la Es-
actualmente para el Gobierno mejicano.: cuela de Armas Submarinas de Carta-
Tiene estudiadas también otras estado- gena, bajo la dirección de la Sección co-
nes de t i ro con aplicación a nuevas rrespondiente del ministerio, constituyen 
unidades que se construyen actualmente 
para nuestro Gobierno. 

No juzgamos necesario hacer hinca
pié sobre la calidad de las instalaciones 

la autoridad a cuyas órdenes funciona 
la industria especialista, impone los mé-j 
todos, marca las carac ter í s t icas del sis
tema y de los aparatos, vela por el exac-. 

de que disponen dichos talleres para la to cumplimiento de sus instrucciones. 

Algunos de los proyectores eléctricos construidos en Experien
cias Industriales para buques de guerra. De estos proyectores 
lucirán varios en los buques hechos para la Escuadra mejicana 

labor que les está encomendada, aun 
cuando sí merece llamar la atención so
bre la existencia de un control seve-
risimo de piezas fabricadas y en fabr i 
cación, a cargo de un personal perfec
tamente capacitado para funciones de 

juntamente con la Inspección Oficial cer
ca de los talleres, y crea, mediante cur
sos especialistas, a oficiales de Marina,! 
el director de Tiro, cuyo papel no en
con t ra rá una descripción m á s perfecta 
que la contenida en el siguiente párra-l 

esta índole, que funciona en un lugar fo, que nos hemos permitido copiar del 
apropiado y cuenta con los elementos libro antes aludido " V I siglos de Tiro 
de medición m á s perfeccionados hasta Naval": 
la fecha, dada lá necesidad de respon-j "El personal es función de las armas, 
der a las tolerancias tan estrechas que como éstas son de los principios, aun 
exige el funcionamiento del sistema. I cuando las leyes que rijan sus varia-

Intlmamente ligada a la especialidad ¡clones escapan al rigorismo ma temá t i -
de que nos venimos ocupando es tá la co. En el primer periodo culmina el ca
de proyectores de iluminación a distan-|bo de cañón. Este, con su entrenamien-

t r a ' m i s i ó n se reduce u. poner a; ;nani-]la deriva, datos que va suministrando cia y dirección de estos proyectores, de to, maneja el arma y todas las jerar-
liesto ia importancia del problema en si 
y los rasgos generales comunes a todor 
los sistemas empleadas para su resolu
ción, Estos se hallan constituidos por 
elementos ópticos de medición de dis
tancias y obtención de valores angula
res montados sobre torres directoras, 
situadas a bastante altura, que eléctri
ca y au tomát icamente transmiten dichos 
datos a estaciones calculadoras de fun
cionamiento automát ico también, las 
tos de t i ro necesarios para mantenerlos 
cuales envían a los cañones los elemen-
apuntados a la futura posición del blan
co, en espera del momento oportuno de 
la ejecución de la salva que ha de or
denar el director de Tiro, al cual nos 
referiremos después. En la torre direc
tora deben Ir jólo los aparatos destina-

au tomát l camen te y sin Interrupción, 
aproximándose al valor exacto de las 
correcciones que por error, al introdu
cir alguna variable, pudieran no partici
par al principio de esta exactitud. 

Una vez obtenido el alcance y la de
riva, para dirigir los cañones a l blan
co se pueden seguir dos procedimien
tos: Pun te r í a dirigida por el alza direc
tora o pun te r í a directa por las alzas lo
cales de las piezas. E n el primer caso, 
el alza directora es la que recibe los 
datos del reloj calculador, y al apuntar 
el blanco transmite a los cañones los 

acuerdo con la de tiro de los cañones. 
A ella atiende también "Experiencias 
Industriales", mediante instalaciones es
pecialistas. No se ha pretendido dar 
nueva solución al problema de Ilumina
ción a distancia, sino se ha considerado 
como punto de partida el resultado al
canzado ya por importantes casas es
pecialistas extranjeras, y ha convertido 
dicha Sociedad en Industria nacional la 
fabricación de todos los elementos de 
proyectores que venían siendo objeto de 
Importación, excepto los espejos reflec
tores, sin perjuicio de I r Introduciendo 

quías superiores l imitan su acción al 
consejo, por no ser activa su partici
pación en el combate de art i l lería. Con 
la adopción del alza pierde sencillez 
el arma y ésta se complica más y m á s 
con la introducción de los cierres, los 
montajes, etc.. Imponiendo al condesta
ble, cuya competencia reina hasta la 
aparición de las direcciones de tiro, me-1 
canismo perfecto, pero sin alma, pues 
aunque tenga cerebro para calcular y 
ojos para ver, no sabe ni puede rela
cionar entre sí ambos elementos. E l a l 
ma radica en el director de tiro, pero 

ángulos de orientación y de elevación cuantas mejoras aconseje la verdadera! no por ello puede creerse que sobran las 
para la posición futura del blanco. Di 
chos ángulos son recibidos por los ca
ñones en receptores apropiados del tipo 

práct ica consiguiente a la lucha en el! je rarquías subordinadas, &.ntes al con-; 
taller con la materialidad de la fabr i - trarlo, en la actualidad son Imprcscin-j 

Motor de tracción, construido en la factoría de Reinosa, en curso de prueba 

Alternador de 770 kilovatios, fabricado por Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica para la 
Electra Carear, con un peso de catorce toneladas 

caclón, en la inteligencia de que se tra-
de "seguir agujas", y a l coincidir eií ta de una construcción delicada cuyo 

dibles, ínterin la política no decida el | 
desarme absoluto.' 

Dínamos de 300 kilovatios, antes de ser sometida a sus pruebas de plataforma, construida para 
la Marina de guerra 
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SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 

E l petróleo y nuestra eco
nomía 

España no cuenta, desgraciadamente, 
en su territorio con yacimientos petro
líferos; hasta la fecha, los sondeos he
chos en distintas provincias y los re
conocimientos llevados a cabo en varias 
zonas no dan hasta ahora existencias de 
combustible líquido en el subsuelo na
cional. Así como hace años tenemos re
suelto el problema del abastecimiento 
de combustible sólido o carbón, el dei 
aprovisionamiento de gasolinas y acei
tes pesados, sigue preocupándonos por 
la carencia, dentro de los límites dol 
terri torio en que se asienta la soberanía 
española, de pozos productores de pe
tróleos. Esto se agravaba aún con otra 
circunstancia más difícil para indepen
dizarnos en el abastecimiento de esa 
clase de combustibles, que era el que 
en España no existiese ninguna empre
sa o entidad privada propietaria de con
cesiones petrolíferas, a semejanza de lo 
que ocurre en otras naciones, que de 
este modo se aseguran el aprovisiona
miento de un producto tan indispensable 
en el caso de cualquier contingencia bé
lica. Pero este segundo aspecto de tan 
vi ta l interés para la economía patria 
es tá plenamente resuelto, ya que hoy 
cuenta con la Compañía Española de 
Petróleos, sociedad privada, constitui
da con el ahorro español, que tiene pe
tróleo crudo de sus propiedades en la 
República de Venezuela y lo reñna den
tro de la misma nación española, para 
lo cual tiene establecida una factoría 
en Santa Cruz de Tenerife. 

La Compañía Española de Petróleos 
se consti tuyó en Madrid en 26 de sep
tiembre de 1929, con un capital que 
monta a 75.000.000 de pesetas, y a pesar 
de su corta vida mercantil, es hoy una 
industria que, no obstante la crisis en 
el negocio petrolífero, se desenvuelve so
bre sólidas bases y con prósperas pers
pectivas, ya que a estas fechas ha con
seguido cumplir los dos fines que la 
crearon: la nacionalización de la pro
ducción de petróleo y el refino del mis
mo; cómo logra ambas cosas es el ob
jeto que motiva las líneas sucesivas. 

L a C E P S A como produc
tora 

La Compañía Española de Petróleos 
cuenta para su abastecimiento con una 
producción susceptible de irse aumen
tando paulatinamente, como viene su^ 
cediendo, pues sus concesiones son de 
un porvenir espléndido. 

En primer lugar tiene un canon sobre 
la producción de las zonas mar í t imas 
I , I I y I I I en el Lago de Maracaibo, de 
Venezuela, explotadas por la Lago Pe
troleum Corporation, cuya superficie es 
de 9.874 hec táreas . 

L a producción en la zona mar í t ima 
del Lago de Maracaibo se ha mantenido 
con una gran regularidad, permitiendo 
esto asegurar una larga y próspera vida 
a los campos productores. Este censo ha 
producido a la CEPSA entre 3 y 4.000 
barriles diarios en los años 1929 a 1932, 
estando actualment» 

a j i • "" 

Con las concesiones de Venezuela, España podría asegurarse una gran parle de su consumo de combustibles líquidos, sin 
necesidad de acudir a proveedores extranjeros. La obra que representa la refinería de Santa Cruz de Tenerife para 

la población y su puerto. Conviene ayudar a una Empresa que produce pingües beneficios a todos 
chísima frecuencia, en campos de carac
ter ís t icas geológicas como las del Lago 
de Maracaibo, nuevos y potentes yaci
mientos productivos. 

En resumen, que no sólo lleva el cen
so una producción normal, sino que se 
puede manifestar que tiene asegurada 
una vida próspera durante muchos años, 
no ya sólo a base de lo actualmente re
conocido, sino con una ampliación a nue
vas perforaciones. 

Además del censo, la CEPSA cuenta 
con concesiones de las que es única pro» 

Muy interesantes son también las con
cesiones que posee en el distrito de M i 
randa, del Estado de Zulia, situadas al 
levante del estrecho que une el Lago 
de Maracaibo con el Mar Caribe. Estas 
concesiones están situadas estratégica» 
mente, no sólo por su proximidad al 
campo en producción del Mene, sino por 
cruzarlas anticlinales reconocidos como 
petrolíferos, teniendo estas concesiones, 
además , la ventaja de que su explota
ción sería fácil y económica por su pro
ximidad a la ciudad de Maracaibo y a 

Trasatlántico italiano "Principessa Giovanna", aprovisionándose 
con 1.700 toneladas de combustible líquido, por medio de la ins
talación de la C. E . P. S. A., en Tenerife. En la fotografía se 
aprecia muy bien la sencillez y limpieza con que se realiza este 
servicio, que, además, se hace con gran economía de tiempo 

píe tar ia y que se pueden clasificar en un puerto petrolero, cruzando, además, 
dos zonas, que son: región del Lago Ma-" 
racaibo, y región Este (Estado de Mo-
nagas). 

Uno de los distritos m á s interesantes, 
situados en la orilla occidental del Lago 
Maracaibo, es el de Peri já, en el Es
tado de Zulia, en el cual tiene CEPSA 
gran número de concesiones, cerca de 
las cuales se han hecho varios pozos de 
investigación y estudios geofísicos por 
distintas Compañías, que han probado 
la existencia de estructuras favorables 
para la acumulación de petróleo. 

En el Estado de Táchira , que linda 
mprendido en t r é ' con la frontera colombiana, tiene CEPSA 

el distrito un ferrocarril y varias tu 
berías de conducción de petróleo crudo. 

En el Este de Venezuela, Estado de 
Monagas, posee CEPSA unas 37.437 
hec tá reas de concesiones petrolíferas, 
situadas es t ra tég icamentó en esta re
gión, considerada como una de las que 
tendrán mayor desarrollo en el porve
nir. Estas concesiones es tán por una 
parte rodeadas completamente por cam
pos productivos, como el de Guanoco, 
Quiriquiri y Pedernales, y forman una 
continuación de los campos petrolíferos 
situados al Sur de la Is la de Trinidad, 
en el Golfo de Paria. 

los nuevos sondeos darán un resultado y en cuanto a los productos que pueden 
definitivo. 

Tal es el haber con que cuenta la 
Sociedad, representado por unas conce
siones cuyo valor habrá de aumentar, no 
sólo por los trabajos que ella efectúe, 
sino también por los de las Compañías 
colindantes, que serán demostrativos de 
la riqueza de estas zonas, llamadas a 
un porvenir espléndido, y en donde es tá 
puesto en la actualidad, el interés de las 
mayores Compañías del mundo, por con
siderar que Venezuela encierra grandes 
esperanzas de ser la reserva del futuro 
petrolífero. 

La refinería de Santa Cruz 
de Tenerife 

En las anteriores líneas hemos ha
blado de CEPSA propiamente producto
ra; ahora vamos a presentarla como in
dustrial, y si bajo el primer enunciado 
no merece m á s que encomios por su 
entusiasmo en conseguir que una em
presa española figure entre las de los 
grandes países que se disputan la su
premacía del mercado petrolífero, bajo 
el segundo, es digna de que se le apoye 
y ayude por los Gobiernos, pues nos 
trajo una industria que hoy seguir ía 
inédita en España , a pesar de lo mucho 
que se discutió sobre su conveniencia 
para el abaratamiento de los combus
tibles líquidos en nuestro mercado. 

Desde que se fundó CEPSA fué una 
verdadera obsesión que dominó a sus 
elementos directores el establecer una 
gran refinería en territorio español, en 
la que pudieran tratarse los petróleos 
crudos procedentes de sus explotacio
nes. Se eligió para su emplazamiento 
el de Santa Cruz de Tenerife, que se 
est imó como el más apropiado por sus 
condiciones para dar vida a la nueva 
industria. 

Con este emplazamiento se consiguió 
aprovechar para la economía nacio
nal la es t ra tég ica situación de las Is
las Canarias, avanzada flotante del te
rr i tor io nacional en medio del At lán
tico, dotándolas de una instalación 
para el suministro de combustibles lí
quidos, constituidos principalmente por 
los productos pesados obtenidos en la 
refinería y logrando con ello no sólo esta 
ventaja, sino que el puerto de Santa 
Cruz de Tenerife recobrase su antigua 
importancia mar í t ima, haciendo conver
ger a él todas aquellas líneas que desde 
la implantación del consumo de combus
tibles líquidos en los buques se habían 
desviado a puertos extranjeros. 

L a refinería fué proyectada por una 
de las primeras Casas americanas dedi-

• • 

Vista parcial del yacimiento de Lagunillas en el lago de Maracaibo, de cuya producción posee parte muy importante la Compañía 
Española d e Petróleos 

2 a 3.000 barriles diarios, debida a la 
política de limitación de la producción 
del petróleo. 

El número de pozos en producción es 
de unos 200, pudiéndose perforar aún en 
estos campos, actualmente en produc
ción, gran número de pozos nuevos, co
mo lo demuestra que sólo en los cam
pos La Rosa y Punto Benítez se puede 
todavía perforar 90 más , con la casi 
absoluta seguridad de encontrar gran 
producción, ya que la capa de arena pro
ductiva presenta en esta zona una gran
dís ima regularidad. 

En la parte meridional de la zona 
hay un anticlinal, el de Pueblo Viejo, 
de un enorme potencial, y prueba de 
ello es que el pozo «Laguní ta núme
ro 1» dió una producción inicial de 
35.000 barriles diarios, cerrándose in
mediatamente, debido a l acuerdo de res
tricción en la producción de las Com
pañ ías que allí operan de no explotar 
por ahora esta comarca, concentrando 
los trabajos en los campos de Ambrosio, 
Punto Benítez, La Rosa y Lagunillas, 
que son los que actualmente están en 
producción. Sin embargo, este pozo de 
exploración ha demostrado la existencia 
de otro campo de producción de gran
des perspectivas, y asimismo ha demos
trado la posibilidad de que existan otros 
campos petrolíferos en la zona del Lago 
de Maracaibo, afectada por el canon 
propiedad de CEPSA. 

Independientemente de esto, cabe la 
posibilidad de que haya horizontes más 
profundos cuya existencia es por el mo
mento desconocida, pues las Sociedades 
que explotan estas zonas ocupadas en 
el beneficio de las ricas arenas produc
tivas entre los 3 a 5.000 pies de pro
fundidad, no han efectuado taladros pro^ 
fundos de exploración, y es sabido que 
la técnica moderna, con sondeos hechos 
con facilidad hasta 10 a 11.000 piea 
de hondura, está encontrando con mu-

concesiones s i tuadás al Sur y a l Norte 
del río Lobaterita, existiendo un anti
clinal, reconocido por distintos trabajos 
geofísicos, que cruza las mismas, y al 
pie de la ser ranía de Trujil lo, en los 
Estados de Zulia y Truji l lo, posee tam
bién CEPSA varias concesiones, en las 
cuales no sólo se conoce la existencia 
de estructuras geológicas favorables, se
g ú n se desprende de estudios efectuados 
hace años por varios geólogos, sino que 
se ha determinado por varios sondeos 
la existencia de petróleo en tres ramos 
geológicos distintos, pudiéndose asegu
rar que tanto en la zona de Yaguasa 
como en la de Pedregosa, donde hay 
ubicadas concesiones, son de evidente 
porvenir, e Incluso es muy probable que 
en reciente renacimiento de la actividad 
perforadora en Venezuela, alguna Com
pañía efectúe, en fecha no lejana, al
gún sondeo, que de tener éxito, dadas 
las formaciones petrol íferas de Vene
zuela, va lorar ía sobremanera la Impor
tancia de estas propiedades. 

E n dichas concesiones se ha efectuado 
un profundo estudio geofísico de los te
rrenos, con miras a una explotación 
mancomunada con las restantes Compa
ñías petrol íferas que tienen concesiones 
lindantes. E l resultado de estas explo
raciones geofísicas ha sido verdadera
mente brillante, pues se han determina
do en la zona ocupada por las conce
siones de CEPSA cuatro estructuras 
geológicas admirablemente caracteriza
das, que reúnen todas las condiciones 
para almacenar cantidades enormes de 
petróleo. En una de ellas, llamada es
tructura de L a Pica, se emboquilló el 
31 de marzo de 1933 el primer tala
dro, habiéndose cortado potent ís imos n i 
veles de arena con gas a enorme pre
sión, e impregnados de petróleo corres
pondiente a las formaciones geológicas 
de los importantes campos en produc
ción de la Isla de Trinidad, situados en 
la proximidad del Estado de Monagas. 
Este pozo demostró que el terciario de 
estas concesiones es petrolífero, y que 

cadas a esa especialidad y para una 
capacidad de refinación de 280.000 to
neladas de petróleos crudos, suscepti
ble de ser ampliada en caso que el au
mento de ventas lo requiriese. 

Los aparatos de destilación, que cons
tituyen la parte esencial de la refinería, 
cuentan con ba te r ías de recuperadores 
del calor del gas-oil y fuel-oil termina
dos, condensadores, refrigeradores, et
cétera . L a unidad principal de desti
lación consta de retortas tubulares («pi-
pe-st i l l») , que trabajan a temperaturas 
de 400 grados cent ígrados y a 35 at
mósferas de presión; torres de rectifi
cación, etc., teniendo lugar en su con
junto la destilación por desintegración 
o «cracking». La instalación principal de 
destilación se controla au tomát icamen
te por medio de p i rómetros o registra
dores eléctricos, situados en el cuarto 
de control, bastando un solo hombre pa
ra v igi lar la marcha de és ta . La refi
nería tiene, una gran elasticidad para 
tratar toda clase de petróleos crudos. 

obtenerse, son también variadísimos en 
sus carac ter ís t icas , pudiéndose fabricar 
gasolinas l igerísimas de aviación; pe
sadas, propias para camiones o tracto
res, y corrientes de turismo; «kerose
nes» (petróleo de alumbrado) en todas 
sus gamas, para lámparas , hornillos, fa
ros, etc.: también se pueden obtener 
«white spirits» o sustitutivos del agua
r r á s ; carburantes diversos para motores 
de combustión interna; gas-oils ligeros, 
medios y pesados, propios para moto
res de explosión; diesel-oils para mo
tores marinos o grandes motores in
dustriales, y fuel-oils de las más va
riadas caracter ís t icas , propios para d i 
versos usos. También se pueden obte
ner productos como «topped-crude», pa
ra la fabricación de asfaltos. 

Existen también instalaciones para la 
redesti lación de gasolinas, nafta, ke
rosenes, etc.; y para tratamiento quí
mico, dotadas de todos los adelantos mo
dernos: agitadores, filtros, mezcladores, 
bombas, etc., etc. 

Hasta la fecha, los petróleos crudos 
tratados han sido, en primer lugar, los 
de Venezuela, propiedad de la Compa
ñía, y también norteamericanos, como 
el de Humble o East Texas; rumanos, y 
el nuevo petróleo crudo del Irak. Tam
bién se han hecho ensayos satisfactorios 
con petróleos de Colombia y Perú. En 
todos ellos se ha demostrado las mag
níficas condiciones de instalación de la 
refinería. 

Para el almacenaje del petróleo crudo 
y productos elaborados, cuenta con un 
vasto pat ío de tanques con depósitos 
metálicos de grandes dimensiones, con 
una capacidad de almacenaje de 95.000 
metros cúbicos, todos ellos planeados 
de acuerdo con los adelantos moder
nos, y habiéndose tomado precauciones 
que imposibiliten en caso de incendio 
en un tanque cualquiera, se corra el 
producto inflamado a los tanques con
tiguos. E l complemento de estas ins
talaciones es una central de producción 
de vapor y energía eléctrica, con capa
cidad de 1.000 caballos de fuerza. La 
energía eléctrica para toda la refinería 
la producen dos grupos turboalternado
res, sumando una potencia to ta l de 300 
kilowatios. 

Por úl t imo existe un laboratorio mo
derno, con todos los aparatos y elemen
tos necesarios para el control de las ca
lidades de los productos elaborados, y 
para investigación y estudios petrolífe
ros, y varias instalaciones comple
mentarias, como centrales de bombas, 
taller de reparaciones, almacenes, ofi
cinas, etc., etc. 

Aprovisionamiento de 
buques 

A d e m á s de la refinería, establecida 
en las proximidades de la población, tie
ne la CEPSA otras instalaciones en Te
nerife, de la que merece citarse su es
tación en el puerto para aprovisiona
miento de buques, que está en inmejora
bles condiciones para los que hacen 
la t raves ía del At lánt ico. 

Base de este servicio es una potente 
instalación de bombas de carga, tipo 
Dúplex, en número de cinco, movidas 
por máquinas de vapor, lo cual, favore
cido por el desnivel existente entre la 
instalación de tanques y el puerto, hace 
que la capacidad horaria de carga sea 
inmejorable. Uniendo la instalación de, 
tanques y el puerto, existen cinco tu 
berías o «pipelines»; tres con un diá
metro de 254 milímetros, que se utilizan 
para productos pesados, y dos, de 203 
mil ímetros, para productos ligeros, pu
diéndose utilizar todos estos productos 
tanto para la carga como para la descar
ga de buques, siendo la extensión de este 
oleoducto de tres ki lómetros, distancia 
a la cual es tá situada la refinería del 
puerto. A lo largo de éste, y en el sitio 
de atraque para los buques, se extien
den las cinco tuber ías , con arquetas dis
puesta para que por medio de mangue
ras se efectúe el suministro de combus
tibles o la descarga de petróleo crudo. 

Desde el año 1928, el movimiento de 
barcos en el puerto de Santa Cruz de 
Tenerife empezó a decrecer como con
secuencia de la crisis mundial de la na
vegación y de la sust i tución del carbón 
por el consumo de aceites pesados. Esto 
último hac ía que las líneas de navega-, 
ción buscasen otros puertos donde po
der proveerse de combustible líquido, ya 
que Tenerife no tenía instalaciones para 
ello, y la escala de este puerto se susti
tu ía por la de otros extranjeros, donde 
poder efectuar el aprovisionamiento. Pe
ro empezó a funcionar en el año 1931 
la es tac ión abastecedora mar í t ima de 
CEPSA, y empezó a incrementarse el 
tráfico mar í t imo , hasta alcanzar un au
mento de 1.250.000 toneladas en los pr i 
meros años , y aproximarse a los tres 
millones en el pasado año de 1934, re
presentados por 369 buques, llegando la 
cifra de combustible suministrado a és
tos a cerca de las 300.000 toneladas. 

Los buques de bandera española, es
pecialmente los de las Compañías Tras
a t l án t ica y Trasmedi te r ránea , vienen 
suminis t rándose en Tenerife de com
bustible nacional, habiendo ascendido en 
el año 1934 las ventas a buques de la 
flota mercante española a la cifra de 

2.538.678 pesetas, cantidad que con an
terioridad, ín tegramente , era suminis
trada por Compañías extranjeras, con 
la consiguiente exportación de divisas. 

El Gobierno suponemos que se ocu
pará de que en la estación de aprovi
sionamiento de Tenerife se surtan todos 
los buques españoles de líneas subven
cionadas o que reciban auxilios del Es
tado, pues en la cita que hacemos de 
Compañías de este carác ter faltan al
gunas que son hoy de las más Impor
tantes. 

Con ello se seguir ía el ejemplo de 
países europeos refinadores que obligan 
a sus Compañías navieras a suminis
trarse de la cantidad máxima posible 
de combustible líquido en territorio na
cional, no sólo para evitar la consiguien
te exportación de capitales, sino tam
bién para dar trabajo a sus obreros, ya 
que en definitiva és ta es la verdadera 
forma de combatir el paro obrero, sin 
que tenga el Estado que hacer sacrificio 
alguno. Como cifra indicadora de lo que 
esto representa en nuestro país, hemos 
de decir que el valor del combustible 
líquido que consumen las líneas navieras 
españolas que pasan por Canarias as
ciende anualmente a más de 6.000.000 
de pesetas. Si se orienta nuestra polí
tica de suministros como en esos países 
europeos, esta cantidad podría, casi en 
su totalidad, quedar en el país, con la 
consiguiente mejora en nuestra b lianza 
de pagos. 

También esperamos que nuestra Es-, 
cuadra, en sus escalas en Canarias, sea 
cliente de la CEPSA, pues con todo esto 
se protege la industria del refino, que 
tan extraordinarios servicios puede apor
tar a la defensa de nuestras costas. 

La Marina de guerra francesa compró 
en el año de 1934 a CEPSA un total de 
26.700 toneladas de combustibles, por 
un importe de 1.823.000 pesetas, en
viando para retirarlas tres de sus más 
modernos transportes de guerra. 

Beneficios que la Compa
ñía Española de Petróleos 

produce a la nación 
Es este un tema sobre el que con

viene insistir, dado que son muchos los 
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En el gráfico se aprecia claramen
te que las ventas de la CEPSA han 
ido en aumento considerablemen
te (columnas punteadas). Estas 
ventas se descomponen en dos su
mandos que han seguido una mar
cha contraria: mientras las ven
tas en los mercados exteriores (co
lumnas negras) van aumentando' a 
pesar de la competencia extranje
ra, en cambio las ventas en nues
tra propia patria (columnas raya
das) han disminuido considerable

mente en los últimos años 

que es tán llamados a favorecer el des
arrollo de una empresa que tanto su
pone para nuestra defensa nacional y 
nuestra economía. 

Desde el punto de vista de la inde
pendencia nacional en el caso de gue
r ra entre potencias extranjeras, hay que 
tener presente el enorme valor que re
presenta el que E s p a ñ a cuente con com
bustible líquido. Aun cuando E s p a ñ a per
maneciera neutral, la dificultad extra
ordinaria de importar los productos pe
trolíferos indispensables para evitar la 
paralización de la vida en la Península, 
nos recuerda los tiempos angustiosos 
de la gran g-uerra, durante los cuales 
se vió E s p a ñ a privada de toda clase de 
combustibles extranjeros, sólidos y lí
quidos, y solamente gracias a l carbón 
asturiano pudo vencerse tan difícil si
tuación. ¡ E s p a n t a pensar cuál sería 
nuestra s i tuación hoy ante l a repro
ducción de un conflicto semejante y 
con el enorme desarrolla que han ex
perimentado ú l t imamente los motores 
de explosión y toda la mecanización de 
la vida moderna! ¡Ya no se podr ía re
solver el problema con el solo concurso 
de los combustibles sólidos como hace 
veinte años! Gracias al carbón asturiano 
España pudo mantener en 1914 su neu
tralidad. Hoy, si surge otra guerra, los 
que no tengan combustible líquido ten
drán que supeditarse a lo que le impon
gan las naciones que sean sus provee
doras. 

Vista parcial de la refinería de Tenerife, en la que puede apreciarse lo completo de esta instalación, que consta de patio de tanques de almacenaje, laboratorio, central 
de producción de vapor y energía eléctrica, estanque de refrigeración del agua y sección de tratamientos químicos de gasolina y kerosene 

De aquí el interés enorme de que Es-
paña posea, a t ravés de la Compañía 
Española de Petróleos, una producción 
de petróleo propia, de la que siempre 
podrá disponer en la forma más conve
niente a los intereses de la nación. 

Pero prescindiendo del aspecto de los 
beneficios en el orden de la Independen
cia nacional, o sea en el que pudiéra
mos llamar militar, fijémonos también 
en los de carác te r exclusivamente eco
nómicos, que reporta a nuestra balanza 
comercial la CEPSA. Dichos beneficios 
los clasificamos en directos e indirec
tos. 

Pertenecen a los primeros los logra
dos como consecuencia de haber evitado 
en parte la Importación de productos 
elaborados en el extranjero, importa
ción que hasta la constitución de CEP
SA se hacía con la consiguiente total 
exportación de divisas extranjeras. 

A los segundos corresponden aquellos 
beneficios obtenidos de una manera re
fleja, tales como la reducción considera
ba observada en los precios de los pro
ductos petrolíferos en las Islas Cana
rias y en I?. zona del Protectorado es
pañol de Marruecos, reducción debida 
única y exclusivamente al estado de 
competencia creado por la CEPSA, los 
beneficios reportados a la Isla de Santa 
Cruz de Tenerife por el aumento de 
movimiento de su puerto; la gran can
tidad de mano de obra española em
pleada en sus múltiples actividades, y, 
finalmente, por las cuantiosas sumas 
que por impuestos y arbitrios de todo 
género ha satisfecho durante los cinco 
años de su vida. 

De la importancia de la exportación 
de capitales evitada, puede fácilmente 
juzgarse, examinando las cifras totales 
de ventas realizadas, que excluyendo, 
naturalmente, aquellas operaciones que 
pudieran llamarse decompra venta; han 
llegado a 28.721.631,07 pesetas en un 
solo año. el de 1934. 

Las ventas o distribución de gasolina, 
petróleo y gas-oil producidos en Tene
rife por la refinería han influido, como 
es lógico, en las necesidades de divisas 
extranjeras de Canarias, dejándose de 
exportar por este conepto, en los cuatro 
años de vida de la CEPSA, la conside
rable suma de 12.380.000 pesetas. 

Estas cantidades, juntamente con el 
importe de las ventas en Marruecos es
pañol que venían periódicamente expor
tándose al extranjero, han quedado su
primidas en la actualidad. 

En nuestras posesiones del Golfo de 
Guinea CEPSA está comenzando a des
arrollar sus actividades comerciales, y, 
por lo tanto, en breve plazo también 
los combustibles fabricados en España 
sust i tu i rán en gran parte a los extran
jeros en la citada zona, circunstancia 
que tiene gran valor, ya que en nues
tras colonias el consumo de combusti
bles es muy considerable. 

En cuanto a lo que representa el aho
rro obtenido por la Economía nacio
nal, debido únicamente a la concurren
cia hecha por los productos de CEPSA 
en el mercado español no sujeto a mo
nopolio, unas breves consideraciones v 
datos permi t i rán justipreciarlo. 

A raíz de la implantación de la In
dustria del refino en Santa Cruz de Te
nerife, las Casas extranjeras estable
cidas en el archipiélago vendían sus 
productos al público consumidor a pre
cios fuera de toda concurrencia. De to
dos es sobradamente conocido que fué 
sólo en el momento en que la refinería 
comenzó a efectuar la distribución de 
sus productos en el mercado insular 
cuando los precios empezaron a expe
rimentar sensibles bajas. 

Lanzados los productos de CEPSA 
al mercado insular, el precio existente 
en 1929, de 0,78 pesetas por l i t ro de 
gasolina, experimentó varias reduccio
nes sucesivas, hasta llegar en 1934 a 
un promedio de 0,40 pesetas. De estas 
reducciones resulta el precio medio de 
venta al consumidor en todo ese período 
de 0.53 pesetas por l i tro, impuestos in
cluidos. 

Esto ha supuesto al público un aho
rro de 18.500.000 de pesetas, sin contar 
los beneficios que ha producido a l con
jurar el paro obrero, que presentaba 
caracteres agudísimos en Tenerife y 
que gracias a las obras de la refinería 
y al incremento del tráfico marí t imo que 
como consecuencia del funcionamiento 
de és ta se ha producido, no existe en 
la actualidad, apesar del derrumba
miento producido en la exportación fru
tera. 

Por últ imo, dos palabras acerca de 
los impuestos, arbitrios, cuotas y gra
vámenes varios soportados por la Com
pañía Española de Petróleos. Además de 
los arbitrios e impuestos que como So
ciedad anónima le afectan, ha soportado 
cuantiosas sumas en concepto de Im
puestos de transporte, arbitrios de des
carga y muellaje por las importaciones 
realizadas de la materia prima y otros 
productos precisos para su refinería. 

A quien esté acostumbrado a inter
venir en cuestiones fiscales le será fácil 
darse cuenta de la importancia que tie-
ne este renglón en la marcha económí-
ca de una Compañía que como la CEP-

1UChar ^ seria C0»Petencla 
con la concurrencia extranjera, e i n 
cluso hacer frente a fuertes e Inten-
Clonadas bajas de precios, sin ayuda o 
estírnulo oficial alguno. «Hasta fines dei 
pasado año de 1934, y por los concepto 

CEPSA * J ? T ^ s a t i ^ c h a por 
nocof o a-*cienáe a m á s de 9.000.000 i e 
pesetas, lo que significa un promedio 
fnl ^Tf™ a 1-800-000 Peseta™ v 
ann hínÍab,0r reseñada realizado 
aun hallándose en condiciones desventa-
& i C O n resPfct0 a industrias na-
cionales, puesto que contrariamente a 
és tas que disfrutan de protección ofic'al 
que alcanza a veces al 200 por 100. CEP-
SA no disfruta del más mínimo apoyo 
estando a merced de todas las hostilida-' 
des de la concurrencia extranjera in 
cluso de la desleal, en forma d'e 5 u m -

Sólo con que se cumpliera realmente 
la L E Y DE PROTECCION A L A TN 
DUSTRIA NACIONAL, aplicándote co"-
mo es justo, ya que CEPSA fué decla
r a da PRODUCTOR N A C I O N A L en 
1931, sm sacrificio para nadie, podr ía 
és ta extender sus actividades en forma 
tal^ que en pocos años los beneficios que 
repor ta r ía al propio Estado y a la Eco
nomía general, con la expansión de sus 
negocios, a lcanzarían cifras varias ve
ces superiores a las tan importantes ob
tenidas hasta ahora. 

J. MURCIANO 
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a ñ a s e p e s c a a n u a l m e n t e p o r v a l o r s u p e r i o r a 3 0 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s 
El Cantábrico y el 
Atlántica dan más 
cantidad; el Medite
rráneo, mejor cali
dad, y, por consi
guiente, mejor pre

cio por kilo 

La vigilancia de la 
pesca en el mar es 
importantísima pa
ra la industria. Fal
tan buques vigilan
tes y "cartas" de 

pesca 

Hoy se extraen anualmente del mar 
en España más de 400 millones de k i 
logramos de peces, crustáceos y molus
cos, con un valor aproximado en su 
primera venta de más de 300 millones 
de pesetas, valor que en su mayor par
te se duplica y triplica en las reven
tas sucesivas de los mercados interio
res, incrementando también grande
mente su valor la parte correspondien
te a la industria conservera de pesca
dos. 

Para los efectos administrativos ofi
ciales y estadíst icos la costa pesquera 
española es tá dividida en ocho regio
nes: la Cantábrica , que comprende des
de el limite con Francia a Ribadeo; 
la Noroeste, todas las costas y r ías de 
Galicia; la Sura t lán t ica , de la línea de 
Portugal, es decir, de Ayamonte a las 
proximidades de Tarifa; la Surmedite-
r r ánea , de Tarifa a Cabo Gata, que 
comprende las costas de Málaga y A l 
mer ía ; la de Levante, de Cabo Gata a 
Cabo San Antonio; la Tramontana, de 
Cabo San Antonio a la frontera fran
cesa, y la Balear y Canaria, que com
prenden las costas de sus respectivas 
islas. 

De las costas de estas regiones las 
m á s importantes en producción pesque
ra son las de Cantábrica , Noroeste y 
Sura t lán t ica , que representan el 80,5 
por 100 del peso total de lo que se pes
ca en España , aunque en pesetas re
presente el 76 por 100 solamente, pues 
su valor con relación al peso es menor 
que lo pescado en el Mediterráneo, que 
es el 17,50 por 100 de peso, con un va
lor de 21,5 por 100 en pesetas, y luego 
queda, para las regiones insulares, Ca
narias, con un 2 por 100 de peso y un 
2,50 por 100 de valor. 

En Galicia se registra un precio in 
ferior con relación al peso, quizá por 
predominar en su pesca especies de 
peces de poco valor, como sardina, an
choa, etc.; en cambio, en la región Tra
montana y Balear aparece un precio 
excesivo con relación al peso, por ¡a 
poca pesca y ser és ta de especies más 
finas, salmonete, pescadilla, langosta, 
calamar, etc., y existir en esta región 
dos grandes núcleos de población, co
mo Valencia y Barcelona, donde se pa
ga bien el pescado. 

En las estadís t icas de pesca se acu
sa el máximo de és ta en los meses 
de octubre y septiembre, y el míni
mum en febrero. 

La región Cantábrica , según la esta
dística de 1933, contribuye aproxima
damente a la riqueza pesquera nacional 
con unos 80 millones de pesetas; la re
gión Noroeste (Galicia), con 75 millo
nes; la Surat lánt ica , con 47; la Surme-
di ter ránea , con 20; Levante, con 10; 
Tramontana, con 27; Balear con cinco, 
y Canarias, con seis. 

Más pesca en 1934 
Estos datos, como decimos, es tán to

mados de la estadís t ica del año 1933, 
que por deficiencias en su elaboración 
y de lo que haya ascendido el volumen 
total de la pesca ha aumentado con
siderablemente en el año 1934; véase 
el estado comparativo de diez n.cses 
del año 1933 y diez del 1934, que aun 
no es tá publicado, y en el que se ele
va este aumento a más de un 20 
por 100. 

ESTADISTICA DE PESCA POR 
MESES 

AÑO 1933 
Peso 

toneladas 

Miles 

Valor 
pesetas 

Millones 

Enero 
Febrero ... 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 

24 
17 
22 
27 
26 
25 
32 
•2'J 
26 
36 

AÑO 1934 

toneladas 

Miles 

Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
Julio , 
Agosto 
Septiembre 
Octubre .... 

19 
15 
20 
21 
23 
20 
24 
25 
21 
24 

Valor 
pesetas 

Millones 

20 
25 
18 
22 
26 
30 
30 
31 
28 
24 

26 
25 
17 
28 
36 
39 
36 
37 
39 
36 

319 
Aumento de 20,83 por 100. 
El banco Canario Africano con las 

costas de Cabo Jubi, Ifni , Villa Cisneos, 
Cabo Blanco, etc., son muy ricas en 
pencado; varias Compañías e s p a ñ o l a r e 
buques de arrastre trabajan en alguna 
de estas costas, desembarcando la pes
ca en Sevilla, Cádiz, Málaga y Barce
lona; por el Norte nuestros buques pes
queros de altura van al «Gran Solé», 
que es también un banco pesquero de 

gran riqueza que se halla al sur de 
Irlanda, y en algunas ocasiones, de es
tar la l ibra alta, han vendido el pes
cado en puerto inglés (en el año 1932 
se vendió por valor de 54.000 libras es
terlinas, y en el año 1933 se vendieron 
por valor de 47.000 libras.) 

Como curiosidad, y sin afirmar su ve
racidad, expongo un estudio estadíst i
co que leí en el año 1932, en el que 
se consigna que en España se consu
men 130 mil toneladas de pescado, 200 
mi l toneladas en Francia y 1.300.000 en 
Inglaterra, correspondiéndoles por ha
bitante un consumo de 6 kilos en Es
paña , 4 en Francia y 19 en Inglaterra. 

Las embarcaciiones que se dedican a 
la pesca en España son: 1.756 de va
por, 5.179 de motor y 19.499 de vela, a 
más de 14.225 de remo, que hacen un 
total de 40.659, con un tonelaje total 
de 195.000 toneladas y un valor de 148 
millones de pesetas; se emplean 156.470 
tripulantes embarcados y 34.426, entre 
hombres, mujeres y niños, empleados 
en tierra, en ce tá reas , marisqueo, par
ques de pesca, compostura de redes, etc. 

Las diversas artes de pesca emplea
das en E s p a ñ a tienen un valor aproxi
mado de 48 millones de pesetas. 

Los viveros de mejillones, parques os
treros, ce táreas , corrales, encañizadas, 
e tcétera , que hay en toda la costa de 
España son 127 solamente (y otros que 
abandonaron), que sacan un producto 
de 900.000 pesetas, con un gasto de 
personal de 186.000 pesetas y 250.000 
de gasto de material. 

La riqueza pesquera se derrama sobre 
otra de las industrias que m á s exten
sión comercial abarca, como es la de 
construcción naval, pues en el año 1932 
se construyeron 259 embarcaciones pa
ra la pesca, que produjeron 2.985.102 pe
setas de jornales. 

Tres clases de pesca 
La pesca, en general, en E s p a ñ a se 

clasifica, por los lugares en que se e-jer-
cita en tres clases: pesca de "gran al
tura", de "altura" y pesca " l i to ra l" o 
"costera". 

La pesca de "gran altura", en la cual 
se hallan comprendidas la de la balle
na y del bacalao, es tá hoy reducida en 
España a esta última, por haber cesa
do en su explotación, por escasez de la 
ballena, dos Empresas que se dedicaron 
a la de la primera. 

La industria bacaladera es tá represen
tada en España únicamente por la 
PYSBE (Pesquerías y secaderos de ba
calao de España ) , establecida en Paca
jes; entidad que merece aplausos e imi
tación, pues gracias a su perseveran
te labor en los ocho años que lleva de 
existencia, no sin serias dificultades ea 
los cinco primeros, por tener que crear 
personal especializado, tanto para la 
pesca como para el secado, hoy consi
gue una producción de 10.000 toneladas 
de bacalao, pescado con seis hermosos 
buques o "trawlers" de 1.250 toneladas 

del intermediario y de los transportes. 
Esta clase de pesca, que como la an
terior del bacalao es de "arrastre", l la
mada así porque el barco o barcos lle
van a remolque a una red de forma de 
embudo, cuya boca va abierta, bien por
que se va pescando en "pareja", o sea, 
que la red es remolcada por dos bar
cos, o en el caso en que pesque un bar
co sólo, por la intervención de unos pla
nos de madera, llamados "puertas", si-

El puerto de Bermeo 

cord», pues pesca el 66 por 100 de la 
captura total, pescándose muchas tanu 
bién en las costas de Huelva. De an
choas se pesca 23.000 toneladas, con 
un valor de diez millones de pesetas, 
batiendo el «record» en este caso la 
región cantábr ica , con un 62 por 100 
de la captura total. 

Procedimientos 
Los procedimientos para capturar la 

tes gastos de la vida actual, para ob
tener más grandes y rápidos beneficios 
en la pesca, emplean medios ilícitos, co
mo redes de malla menor a la regla
mentaria, arte?; de arrastre en lugares 
de sonda o fondo menor a la permitida, 
que, como su nombre indica, «a r ras 
tran», arrasan con ello pastos subma
rinos necesarios para las especies de 
pesca, cuyo fomento y propagación los 
requieren, aparte que, arrastrando todo 

Guardapescas "V-7", "V-8" y "V-9" saliendo a lámar para distribuirse en funciones de vigilancia. 

tuados en los extremos de los cables, y 
que, orientados convenientemente con 
respecto a la dirección a la marcha del 
buque, hacen de "cometas", mantenien
do la separación debida de los cables, y 
abriendo la boca de la red, cuyo borde 
inferior arrastra el fondo. 

La mayor ía de los barcos que se em
plean en esta faena son (de los dei t i 
po que aparece en la fotografía, en el 
puerto de Bouzas) aproximadamente 
de unas 100 toneladas de arqueo to
tal, y van a ejercer su pesca los mayo
res y más valientes a los bancos situa
dos a l sur de Inglaterra o al oeste de 

Procesión de la Virgen del Carmen en Portugalete 

que, equipados con todos los adelantos Irlanda; otros a la costa de Africa, con 
modernos, pescan en Islandia, banco de^frecuencia hasta la lat i tud de Canarias 
Terranova y Groenlandia, llamando a|y aún m á s al sur, y los que por sus 
diario la atención a su paso por entre 
los demás pescadores de bacalao extran
jeros, que aun siguen empleando para 

años padecen achaques o son de tonela
je tan reducido que no reporta bene
ficio económico mandarlos tan lejos, 

esta pesca barcos de vela y procedí-i pescan en la planicie continental de la 
mientes primitivos. En el año 1927, en Península ; pero "deben hacerlo" siein-
que empezó sus trabajos esta Empresa, pre fuera de la zona de "seis millas" 
se exportaba al extranjero, especial
mente a Islandia, 80 millones de pese
tas oro para comprar el consumo de 
nuestro bacalao; hoy, con vida propia, 
la PYSBE cubre el 17 por 100 del con
sumo nacional, y pronto será aumén ta -

de anchura de nuestras aguas jurisdic
cionales, debido a que el procedimiento 
de arrastre que emplean es perjudicial 
para la repoblación de las especies, cu
ya explotación en dicha zona nacional 
se reserva, o trata de reservarse, a otros 

do este porcentaje, pues proyecta cons. procedimientos do pesca que no sean 
t ru í r dos buques m á s y ampliar su fac-|destructores de aquella riqueza. 
toría de Pasajes; y de desear se r ía que 
el capital español, a la vista de este 
ejemplo, crease nuevas empresas para 
absorber el 83 por 100 del bacalao q^e 
aun se importa, con el consiguiente per
juicio para la economía nacional. 

En la pesca de "altura" ae capturan. 

La pesca del «litoral» o «costera» 
proporciona una var iadís ima lista de 
pescados, pero entre ellos los que tienen 
mayor importancia económica son la 
sardina, la anchoa, el bonito, en el nor
te, y el a tún de almadraba en el sur 
de España . De sardina se viene a peá-

cntre otras especies, la merluza, la peé- car en España anualmente unas 100.000 
cadilla, besugo, robalo, lenguado, que toneladas, con un valor en su prime-
tan caro se paga en el mercado, no en ra venta de 34 millones de pesetas, acn-
provecho del pescador, por cierto, 3ino|do la región gallega la que bate el «re-

sardina y la anchoa son idénticos y re
ducidos a dos: uno, que consiste en de
jar una red rectangular suspendida 
verticalmente por corchos en la super
ficie, en la cual la sardina o anchoa sa 
enmalla al t ratar de cruzarla, y otro 
m á s intensivo, que consiste en buscar 
los «cardúmenes» o aglomeraciones de 
sardinas, que frecuentemente se acusa 
su presencia por las gaviotas que re
volotean sobre ellas para cazar su pre
sa, o por los delfines que lo acechan con 
el mismo fin, y, cercándolo con una red 
rectangular que después, con una jare
ta, se cierra por la parte inferior, «ri
zando», podríamos decir, o recogiendo 
su lado inferior, convirtiéndola en un 
inmenso saco en que queda la sardina 
aprisionada. 

Entre la pesca de «litoral» es tá , co
mo dijimos, la del bonito en el norte, 
quo se pesca en marcha y con anzuelo 
(en «curricán»), y la del a tún, que ej 
la má-s importante en el sur de Espa
ña, pescado con almadraba, arte éste 
de paredes de red muy fuerte y costo
sísimo que se si túa atravesado dentro 
de las aguas jurisdiccionales, fijo al 
fondo por un sinnúmero de anclas y 
sostenidas sus relingas superiores por 
voluminosos flotadores de corcho. Su 
trazado y colocación tiene algo de la
beríntico, con el f in de atajar el paso 
del atún, que ya en su viaje de ida o 
de retorno del Mediterráneo va con
torneando la costa sur de España y 
Norte de Africa al i r o volver de des
ovar, y le obliga a entrar en un recin
to central del cual es recogido cuando 
el número de los encerrados merece la 
pena de efectuar tal operación, muy 
vistosa y muy emocionante, por cierto, 
pues deja la mar tinta en sangre, que 
es tá negra de voluminosos atunes y que 
de una manera imperfecta da idea la 
fotogragía. 

Esta industria almadrabera del a tún , 
según las ú l t imas estadíst icas de 1933, 
capturó, entre atunes, atuarros, alba-
coras, cachorro tes y otros en las catorce 
almadrabas que hay por la costa sur 
de España , desde Ayamonte (Huelva) 
a Almer ía (en esta ú l t ima sólo pescó 
melva y bonito), más de nueve millo
nes de kilos de pescado, con un valor 
de once millones de pesetas, sin con
tar los productos de las almadrabas 
que están largadas por la costa Norte 
de Africa. 

Los medios ilícitos 
Esta inmensa riqueza pesquera rápi

damente se agotar ía si no estuviera .sos
tenida por una intensa y eficaz vigU 
lancia de los medios y usos de pesca, 
tanto en la mar como en la costa o l i 
toral, pues con una lógica parecida a 
la del famoso cuento de la «gallina de 
los huevos de oro», gran parte de los 
pescadores, faltos muchos de ellos de la 
más elemental cultura de estos asun
tos, y agobiados con los siempre crecien-

nes se expone a perder la vida o al
gún brazo en la explosión, y la otra 
clase, que abunda mucho en Galicia, 
que es el armador o dueño de barco 
pesquero que, por ambición, tolera y 
aun facil i ta los explosivos que usan sus 
buques; este es el infractor que debe 
incurrir en mayor responsabilidad, por
que debe tener conocimiento del mal 
nacional que causa. 

Es tal el perjuicio que el empleo de 
explosivos produce en la pesca, que fue
ran suficientes pocos años de su em
pleo para desterrar las más conocidas 
especies de peces en las costas, pues 
qu-;, como se ha dicho, no sólo mata 
al pez que por su t amaño es aprove
chable, sino que destroza sus crías. 

E l pescado capturado por medio de 
explosivos es fácil reconocer entre los 
demás por su fal ta de rigidez o exce
so de flexibilidad que caracteriza al 
pescado muerto por explosión, y con 
una vigilancia en algunos mercados o 
rulas en este sentido por personal ex
perto se c rear ían dificultades al em
pleo del explosivo, pudiendo dar resul
tados beneficiosos. 

L a vigilancia 
La Subsecre ta r ía de la Marina Civil, 

con certera visión, inició firmemente el 
camino para cortar esta inevitable rui
na pesquera creando el Cuerpo de Vigi 
lancia de la Pesca, en sus dos secciones: 
en el "mar" y en el " l i tora l" ; la prime
ra, construyendo, en principio (y que ac
tualmente tiene en servicio), nueve pe
queñas y sutiles embarcaciones tipo 
"trainera", usuales en el norte de Espa
ña, las que, es t ra tég icamente colocadas 

destinadas, pues se dió el caso de que 
en los meses de julio, agosto y septiem
bre del pasado año una sola embarca
ción de las m á s pequeñas, la "V-2", 
aprehendió más de 35 embarcp,cioneó i 
motor infractoras, en su mayor ía cuan
do pescaban con explosivos. 

En la Vigilancia de la Pesca está la 
clave del verdadero fomento de la r i 
queza nacional pesquera de nuestras 
costas, porque es la grarantia del cum
plimiento de las leyes y reglamentos 
que la fomentan. 

La Inspección General de Pesca cuen
ta hoy con doce embarcaciones do v i 
gilancia, nueve de las ya citadas del t i 
po "trainera", distribuidas en Cantábr i 
co y Galicia, y tres m á s en el Medite
r ráneo; dos de tipo falucho, muy vie
jas, una destacada en Baleares, otra l i 
mitada a la vigilancia en el interior del 
Mar Menor, y otra de tipo canoa rápi
da en Barcelona. En construcción se 
encuentran dos buques, ya mayores, de 
motor de combustión interna, de 78 to
neladas, para ser destinados a servicios 
m á s alejados de la costa, no apropiados 
para las ya citadas embarcaciones meno
res, tales como el de nuestras costas de 
Canarias, Sahara español, etc., y protec
ción de nuestros pesqueros de altura en 
el Norte. 

Esta escasísima flota guardapescas 
para la gran extensión de costa españo
la es de urgente necesidad sea aumen
tada, puesto que las costas del Medite
r ráneo y sur de España están comple
tamente desatendidas, y se reciben con
tinuamente de los gremios de pescado
res y centros oficiales de la costa peti
ciones angustios&s para que se les man

en los puertos del Cantábrico y Galicia, | de embarcaciones de Vigilancia de la 
desempeñan excelentes servicios, no só- Pesca, que no pueden ser atendidas, dan-
lo de vigilancia de la pesca, sino como do lugar con ello a tumultuosas luchas 
protección o auxilio de los pescadores y, 
hasta cierto punto, como "guardias de 
orden público" de los barcos pesqueros 
en la mar, entre los que con frecuen-

en la mar entre pescadores infractores 
y pescadores que emplean procedimien
tos lícitos, que defienden la riqueza pes
quera de sus costas, función que es in-

lo que encuentran en su camino, se des
trozan también los huevos que, en pe
ríodo de incubación, se encuentran ad-! e tcétera . 
heridos a las algas y fondos marinos, 
haciendo así emigrar a otras costas las 
referidas especies de pesca y, sobre iodo, 
con el empleo de explosivos. Estas In
fracciones de la pesca con explosivos 
merece punto aparte, puesto que, sien
do calificado el empleo de éstos como 

cía, hay tumultuosas diferencias profe- eludible obligación del Poder oficial, 
sionales; y la segunda sección, de Agen- Como mín imum (para mal nevar la 
^ ! ! „ l . y Íg l^"^ !_d_! l a / ! fC .a :_P^ ra . e | e r " obligación sac ra t í s ima del Estado en 

cuanto a la Vigilancia de la Pesca) es 
de urgente necesidad cubrir las desaten
didas costas citadas, con seis embarca
ciones guardapescas, destinando cuatro 
al Mediterráneo y dos al sur de España. 

Faltan "cartas" de pesca 
Existe otra urgente necesidad, muy 

cer estas funciones en tierra, puertos, 
costas y playas, que vigilan a l pescado 
desde el momento en que és te llega a 
puerto, procurando se cumpla lo man
dado sobre "vedas" en cada una de las 
especies capturadas, t amaño reglamen
tario de las mismas e inspección de co
rrales de pesca, criaderos, artes, redes. 

En este Cuerpo de Vigilancia de la sentida en el fomento de la riqueza pes-
Pesca el personal de sus dos secciones quera nacional, que es la de "cartas" o 
es tá integrado en sus categorías , tanto 
de patrones y marineros de embarcacio
nes guardapescas, como de los Agentes 

"planos" de pesca que sirvan de guia y 
"cicerone" al pobre pescados que. ago
tados los "caladeros" o sitios a los que 

de Vigilancia en tierra, por personal se- ya P01" tradición va en busca ds su pes-
leccionado entre los propios pescadores, !ca' se encuentra desorientado al no sa-

delito de «daños» en nuestro Código curtidos en las faenas de pesca v aue '^1" dónde emigró la especie que busca, 
penal común, fué tal la lenidad y bene-
violencia empleada al castigarlos pol
los Juzgados ordinarios, que ha llegado 
este mal a ser costumbre generalizada, 
sobre todo en las costas y r ías de Ga
licia, en la pesca de la sardina, que 
en ocasiones estas faenas de pesca dan 
al ext raño una sensación de combate 
naval. 

Entre los infractores con explosivos 

por aquello de que "no hay peor cuña 
que la de la misma madera", ejercen 
su autoridad, conociendo todos los tru
cos y sistemas de los pescadores infrac
tores, buscándoles en los acostumbrados 
lugares que aquéllos frecuentan para in
fr ingir las leyes de pesca, por lo que au
menta su eficacia, y no pudiendo, ade
más, por ello el pescador alegar incom-

los hay de dos clases: el pobre pesca- P1-6^1011 de.sus faenas por el que ejer-
dor que, en vista de la escasez de pes
ca y la ineludible precisión de dar de 
comer a los suyos, no vacila en em
plear el explosivo, aun ante el conven
cimiento de que destroza la riqueza 
pesquera, que es el porvenir suyo y el pesca, tuvo gran é x i t o / a pesar de" las moderto (íue fuera 

ce la inmediata autoridad. 
La Vigilancia de la Pesca en la mar, 

en las costas y r ías gallegas, donde con 
tanta frecuencia se emplea la "dinami
ta" como medio rápido y destructivo de'debiéramoa tener uno al menos, por 

y para encontrar otros nuevos, en loa 
que por desconocerlos se expone a per
der sus artes, le es de necesidad las 
"cartas" de pesca que le den datos sobre 
clase de pastos submarinos, corrientes 
locales, sonda y calidad de los fondos 
que requieren esta especie y demás da
tos que le guíe a donde pueda encontrar 
la que busca; hoy todos los países que 
se precian de atender su riqueza pesque
ra, incluso Portugal, nuestr ovecino, 
ienen "cartas" de pesca de su litoral, 
con los correspondientes barcos plañe
res a estos fines, menos nosotros, que 

de ssu hijos, y que en no pocas ocasio-escasas embarcaciones de vigilancia allí Carlos B A T A L L A 

Un puerto del Cantábrico, 
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L A S C O N S E R V A S D E P E S C A D O E S P A Ñ O L A S S O N L A S M E J O R E S D E L M U N D O 

Al fondo de esta "foto" se ve el edificio de tres cuerpos, en cu
yos bajos e s tá instalado el Pósito de Pescadores de Adra 

Si España ha de ser grande como me
rece serlo, y como lo fué, no tiene más 
remedio que dar la cara al mar. No tie
ne otro camino que crear, o mejor di
cho, fomentar, desarrollar el poder na
val que la Providencia le ha concedido. 
De un modo sintético podemos afirmar 
que el poder naval—en su m á s amplia 
acepción—nace de la Marina mercante 
y de las industrias derivadas de la mar 
L a flota mil i tar , que es indispensable 
en todo poder naval, nos atrevemos a 
decir que es una consecuencia de esos 
factores antes anunciados; una de sus 
misiones principales es, como sabemos, 
proteger las comunicaciones. No hay que 
olvidar, y esto se lo brindamos a nues
tros gobernantes, que m á s del 80 por 
100 del comercio mundial se hace por 
mar; y España contribuye, y, aun con
siderándola sola, no desmiente esta pro
porción que aquí sentamos. 

De todas las industrias derivadas de 
la mar, la principal es la pesca; bien 
probado queda con el trabajo que sobre 
su riqueza aparece hoy en este mismo 
número de E L D E B A T E . 

E l que periódicos de la importancia de 
és te en un número extraordinario dedi
que preferente atención a los asuntos 
de la mar, nos llena de alegría, pues 
ello pone de manifiesto ei ambiente de 
s impa t í a que hoy se respira en secto
res importantes de la nación. 

Las actividades pesqueras de nues
tro país son objeto de preocupación de 
alguno de nuestros grandes partidos po
lít icos; quiera Dios que las dilaciones 
burocrá t icas no le impidan llevar ade
lante, con el ritmo acelerado que se 
propone, el desarrollo de las leyes pro
tectoras del humilde pescador que tie
ne en el Parlamento. 

En cualquier país mar í t imo, y el nues
tro lo es por excelencia, debe ser obje
to de especial interés de todos y cada 
uno de sus ciudadanos el de vocear y 
difundir por los medios que tenga a su 
alcance la bondad del desarrollo de sus 
industrias mar í t imas . Por ello nos com
place sobremanera que E L DEBATE nos 
haya encomendado este trabajo de di
vulgación, pues con él contribuímos 
la c a m p a ñ a pro pescadores que em
prendimos activamente hace unos cuan
tos años. Y cuando la industria sobre 
que hemos de hablar—la conservera-
e s t á pujante y puede presentarse como 
modelo ante ei mundo entero, como por 
fortuna ocurre en España , nuestra 3a 
tisfacción no tiene l ímites . 

En España hay que intensificar el con
sumo de pesca, lo mismo el pescado en 
fresco que el pescado en conserva. Nues
tras conservas, podemos proclamar con 
orgullo nacional, son las primeras del 
mundo. Para dar m á s fuerza a mis ar
gumentos hago pública declaración de 
que no poseo n i una sola acción en nin
guna fábrica de conservas. 

E n España existen, según las estadio 
ticas que publicó recientemente la Sub
sec re t a r í a de la Marina civil, alrededor 
de un mi l la r de fábr icas de conservas 
[(salazón, conservas, escabeche). 

Los Gobiernos debían fomentar el 
consumo del pescado en los cuarteles; 
en los grandes establecimientos que de
pendan del Estado debía darse a dia
rio, cuando menos, un plato de pesca
do; hacerse concursos y fomentar los 
" d í a s de pescado", como se hace en 
ctras naciones. E l pescado es m á s nu
t r i t i v o y m á s barato que la carne. Hay 

E x i s t e n u n m i l l a r d e S á b r i c s s . H a y q u e i n t e n s i f i 

c a r e l c o n s u m o d e p e s c a d o . M á s b a r a t o y m á s n u 

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

LAS INDUSTRIAS DERIVADAS DEL MAR SON UN FACTOR IM 
PORTANTE DE LA POTENCIA NAVAL 

que difundir la idea entre la gente del 
pueblo de que el pescado alimenta m á s 
y cuesta menos. Las conservas de sar
dinas tienen m á s vitaminas que la car
ne, y su elevada proporción de yodo y 
fósforo permanecen casi intactos. 

Opiniones de hombres 
ilustres 

Grandes eminencias médicas extran
jeras, como R. Legendre, director de la 
Escuela de Altos Estudios de Par í s , ha 
dicho: "Aprendamos a comer pescado 
en conserva. Las investigaciones últi
mamente realizadas se inclinan todas 
a favor del pescado, sustituyendo a la 
carne." G. Hinard, químico de las Ofi
cinas Técnicas de Pesca Mar í t imas de 
Francia: "La digestión to ta l del pesca
do es m á s rápida que la de la carne. Es 
más rico en fósforo, yodo y otros prin
cipios. Recomendable a los convalecien
tes, a los obesos, ar t r í t icos , diabéticos 
y tuberculosos." 

I . Perard, doctor en Ciencias y pro
fesor de la Escuela Central de Parip; 
"La sardina y el bonito poseen un va
lor alimenticio energético superior a la 
carne." 

Los señores Massó, dueños de las fá
bricas de conservas que trabajan en Es
paña, nos proporcionaron algunos datos 
y gráficos, que aquí constan; entre ellos, 
éstos del doctor Giral, académico de 
Medicina, catedrát ico de la Universidad 
Central de Madrid (y que recientemen
te fué ministro de Marina) . Hizo el es
tudio comparativo entre un filete de va
ca (sin hueso), de peso 159 gramos, y 
una caja de sardinas, cuyo peso neto es 
de 158,98 gramos; las calorías totales 
del primero fueron 298,25 y las de las 
sardinas 711,10, y si nos atenemos al 
resto del dictamen, "su contenido en 
g r a s a s "cuatro veces mayor", su 
proporción de compuestos minerales 
"seis veces mayor" y superior también 
en riquezas albuminoides". Además, en 
el filete de vaca casi siempre queda un 
residuo de un 20 por 100, mientras quo 
en las sardinas el aprovechamiento se 
puede decir que es total. 

Y opiniones como las reseñadas las te
nemos a montones. 

Todo lo que se necesita en la fabri
cación de las conservas es español y, 
además, por serlo, no tiene r ival en el 
mundo; ta l pasa con los aceites y vina
gres, los tomates y otros artículos, que 
se producen en nuestro pa ís de una ca
lidad que no tienen igual. 

Lo mismo el pescado que los demás 
componentes en la conserva son inimita
bles, y se da el caso de que Portugal, al 
fabricar sus conservas con el mismo pes
cado que nosotros, resultan inferiores 
porque no tienen los aceites refinados 
que E s p a ñ a posee. Prueba la bondad de 
nuestros productos el que muchas fá
bricas extranjeras compran el pescado 
en conserva con la lata en blanco para 
ponerle su etiqueta o hacen pedidos a 
n u e s t r a s fábricas encargándoles los 
nombres y letreros que han de llevar en 
los envases. 

Algo de historia 
Desde los tiempos remotos en que los 

fenicios se establecieron en las costas 
andaluzas, y luego en las levantinas, hay 
noticias que, con sus artes rudimenta
rias de pesca, t ra ían fórmulas para ob
tener la conservación del pescado. 

En las guerras del pasado y en la na
vegación antigua las conservas han 
constituido plato predilecto en la al i 
mentación de las masas combatientes. 
La facilidad de su suministro, por el 
poco espacio que ocupa y las formas re
gulares de sus envases, todo hace que 
la Intendencia de los Ejércitos, al pre
parar los "stocks" de al imentación de 
las tropas y de las poblaciones expues
tas a aguantar a lgún "sitio", hayan da
do gran preferencia a las conservas; y 
por su economía y nutrición, las de pes
cado han sobrepujado a las de otros ele
mentos. 

En los viajes de exploración y de es
tudio, que se pusieron tan de moda a 
fines del siglo X V I I I , lo mismo en Fran
cia, en Inglaterra que en España, se 
usaron, con magníficos resultados, las 
conservas. En las "memorias" que al 
rendir viaje presentaban aquellos mari
nos, astrónomos, naturalistas, etc., que 
iban en los barcos, todos convenían en 
que el aprovisionamiento de las dota
ciones y de los campamentos que arma
ban en tierra, a l establecerse para ha
cer sus estudios, la alimentación no era 
nunca motivo de preocupación de loa 
directores de las expediciones. E l caso, 
de nuestras corbetas "Descubierta" y 
"Atrevida", al mando de Malaspina y 
Bustamante, que duró cinco años, es un 
ejemplo de lo que decimos. 

En los tiempos modernos, con los ade
lantos de la industria, se asegura, sin 
miedo a equivocarse, que las conservas 
no sufren al teración ninguna durante 
muchís imos años. La gran higiene con 

En todos los países, y especialmente, 
como hemos dicho, en las guerras, las 
conservas fué el alimento principal del 
soldado en campaña. En las guerras de 
América, en la déT Transvaal, en la ru
so-japonesa, etc., etc. 

A l recorrer los turistas los campos de 
batalla de la guerra pasada, en todos los 
teatros de la brutal contienda, pero con 
especialidad en los calurosos e inhospi
talarios de Palestina, los Dardanelos y 
el Asia Menor, l lama la tención por su 
abundancia, aun hoy en día (tres lus
tros después de la hecatombe), dos co
sas: los bosques de cruces de palo de 
los cementerios y los grandes montícu
los de latas, oxidadas, de las conservas 
que por allí se consumían. Y no pode
mos por menos de consignar la satisfac
ción que experimentamos cuando, al re
mover alguno de aquellos montículos, v i 
mos en las etiquetas de las latas mar
cas españolas y, puntualizando aun más, 
leímos: "Vigo ( E s p a ñ a ) " . Confesamos 
que nos produjo impresión el pensar 
que al soldado que comió aquel conte
nido, ta l vez en el último día de su v i 
da, el único rato de solaz que disfrutó 
en aquella jornada se lo había propor-
c i o n a d o un alimento—exquisito—de 
nuestra Patria y, por añadidura, con
feccionado por manos femeninas espa
ñolas y ¡gal legas! 

En nuestro país la industria conser
vera durante la gran guerra ganó mu
cho dinero y se perfeccionó grandemen
te. Se llegaron a agotar los grandes de
pósitos de nuestras primeras fábricas. 

que se fabrica, la esterilización perfecta 
y el cierre hermét ico de los envases, re- Nos debemos bastar a n O S -
sistentes y bien acondicionados, hace no 
solamente que no se estropee el conte
nido, sino que conserve en toda su ple
nitud las materias alimenticias que con
tiene. 

En algunas clases de conservas de 
pescado sucede como con los vinos: ga
nan con los años. Y ello ha hecho que 
en las buenas fábricas de conservas las 
clases m á s selectas de sardinas, por 
ejemplo, se tengan almacenadas algunos 
años. Después de terminada la elabora
ción, con la lata ya cerrada y lista pa
ra la venta, se guarda un cierto tiem
po, pues se ha comprobado que allí se 
sazona su contenido y que llega a ad
quirir mucho mejor gusto. 

En los países modernos que van a la 
cabeza de todas las industrias se han 
preocupado sus gobernantes, especial-

otros solos 
E l grado de perfección a que han lle

gado nuestras fábricas de conservas de 
pescado (sin la protección oficial), úni
camente debido al trabajo y conocimien
to de los directores y del personal, nos 
hace sentar la afirmación de que Espa
ña debe bastarse a sí sola y no necesi
tar importar materias alimenticias del 
extranjero. Lo creemos fundamental; el 
Gobierno debería tomar cartas en el 
asunto. En los ú l t imos años E s p a ñ a ha 
importado m á s de quinientos millones 
de pesetas de sustancias alimenticias 
—casi la quinta parte de nuestro co
mercio de importación—, y esas mate
rias alimenticias que nos faltan: carnes, 
huevos, etc., pueden muy bien suplirse 

que hace abrir el corazón a la espe
ranza. 

Fábricas de conservas 
Hemos dicho que son orgullo naclo^ 

nal. 
De las ocho regiones pesqueras en 

que se halla dividido nuestro l i toral 
va la del noroeste, con Vigo a la cabe
za, muy distanciado de todas las de
más . Le sigue en importancia la región 
cantábr ica y luego la sura t lán t ica . Me
recen detallarse las seis primeras po
blaciones que tienen las mejores fá
bricas de conservas: Vigo, Santa Euge
nia de Riveira, Isla Cristina, Barbate, 
Luanco y Bueu.. 

Vigo elaboró en 1933 m á s de trece mi
llones de kilogramos de pescado, por va
lor de diez millones de pesetas, y de ello 
exportó cerca de seis millones de k i 
logramos, con un valor aproximado de 
ocho millones de pesetas. En sus fábri
cas trabajan m á s de 3.500 mujeres y cer
ca de 500 hombres. 

Las provincias gallegas, con la de 
Santander y Huelva, tienen m á s del 
25 por 100 de las fábricas que existen 
en nuestro l i toral . 

E l personal de las fábricas de con
servas es, en su mayoría , femenino; 
solamente emplean hombres en la pro
porción de un 15 a un 20 por 100, lo 
que permite que el cabeza de familia 
trabaje en la mar y la mujer y las hi
jas trabajen en tierra. Como en algu
na ocasión se ha dicho, toda la fami
lia del pescador vibra con el mar. Es 
su caracter ís t ica . 

Por lo que se refiere a Galicia, que 
son las fábricas que más conocemos, hay 
alguna en que se hace en ella todas las 
operaciones que requieren las conser
vas de pescado, desde su captura en la 
mar, con vapores propios, hasta los 
clavos de los cajones que encierran las 
latas; las llaves para abrir és tas , te
nedores, cuchillos, etc., etc. Todo, ab
solutamente todo, hasta estar listas las 
cajas para su envío y embarque en el 
tren o en el vapor. 

Durante el úl t imo medio siglo se 
puede decir que se ha desarrollado to
da la industria conservera en E s p a ñ a ; 
de no haber fabricación intensiva de 
conservas de pescados, a poseer las fá
bricas mejores y m á s completas que 

I se conocen. 
Corr ía el año 1882 cuando se traje

ron técnicos especialistas de Francia, 
que, a la sazón, era la nación m á s ade
lantada y de m á s fama en estos asun-

m ... 

Embarcaciones de socios del Pósito de Pescadores de Palma 

cesas e italianas fueron montadas, y 
los mercados se fueron conquistando, 
como si dijéramos, palmo a palmo. 

En el extranjero se convencieron de 
la bondad de nuestros productos y, con 
una dirección acertada en la propagan
da, se llegó a lo que se había soñado. 

E l buen emplazamiento de nuestras 
fábricas y la habilidad de los opera
rios españoles, que hizo ae pudiese 
prescindir pronto del personal extran
jero que habíamos traído, nos permitió 
competir con ventajas de baratura y 

calidad, y nuestras conservas invadie
ron los mercados de Europa y Amé
rica. 

Hoy día es timbre de gloria decir que 

de la gran guerra se emplearon, como 
sabemos, en mejorar las fábricas, en 
ampliarlas, y aunque hoy día, norma
lizado el consumo, ha disminuido el in
greso de aquellos tiempos anormales 
en que Bélgica y la misma Francia 
(preferentemente a otras naciones) noa 

hacían pedidos de mucho volumen, hoy, 
decimos, la industria se defiende y-
aun hay fábricas que amplían sus ac
tividades, buscando algunas de ellas 
completar su negocio dedicándose a 
elaborar cosas útiles con los residuos 
del pescado. 

Es digno de mención citar los apa
ratos de esterilizaciones, los laborato
rios de estudio y los depósitos para sa« 

Barbate: industria almadrabera: captura de atunes 

mente los que dirigen instituciones mar
ciales, del descubrimiento de las indus
trias particulares conserveras, y han es
tablecido fábricas, que pudiéramos de
cir oficiales, reguladoras, para estimular 
el desarrollo de la industria y para ejer
cer un control m á s eficaz sobre ella. Ale
mania tiene varias y Francia también, 
la Marina de guerra tiene algunas en 
Cherburgo y Rochefort. Durante la gmn 
guerra se ha puesto de manifiesto la ne
cesidad de ello. 

Reparando las redes 

Preparando las redes 

con una buena organización en el trans
porte de pescados e intensificando la 
pesca y los mercados nacionales, pues 
España es, entre las grandes potencias, 
de las que consume menos pescado. 

Se nota un aumento de consumo en 
nuestras poblaciones, pero aun hay en
tre los cuatrocientos pueblos m á s Im
portantes de E s p a ñ a m á s del 15 por 100 
que no comen pescado, y m á s de la mi
tad del to ta l de los poblados de nuestro 
país no consume pescado ni fresco ni 
en conserva. 

La sardina, fresca o en conserva, de
bía ser el alimento del pueblo, pues re
úne todas las condiciones para ello—y 
repet ímos que es sumamente alimenti
cia—. Hubo años que se empleó como 
abono para el campo, y aun otros se 
tiró en Galicia la sardina: tan abun
dante era; ¡y en el interior del pa ís la 
gente pasaba hambre! Sí en E s p a ñ a hu
biese, como en otros países, grandes de
pósitos—semioñciales—de conservas, se
rían almacenes reguladores del precio 
del pescado en el mercado. 

Hace poco que se creó, con induda
ble acierto, la Junta Pesquera y Con
servera, de la que se esperan grandes 
resultados; en ella tiene sus delega
dos el Estado, y allí tienen representa
ción la pesca de gran altura y de al
tura por medio de la Federación de 
Armadores de Buques de Pesca; la 
pesca l i toral , por las Asociaciones de 
Pósitos y Cofradías; la. industria con
servera, el Consorcio almadrabero y la 
industria bacaladera. 

Es el organismo más apropiado para 
representar nuestra riqueza nacional en 
estos aspectos, y es tá capacitada para 
empresas de gran envergadura. Las im
perfecciones de que adolezca, como todo 
organismo de nueva creación, es de es
perar que se vayan arreglando, y, pues
tos en contacto los diversos interesados 
en la industria, no hay duda de que se 
l legará a tomar acuerdos beneficiosos 
para todos, y los Gobiernos tienen un 
órgano de orientación y asesoramiento 

tos de fabricar conservas de pescado. 
Aquí en E s p a ñ a hubo que improvisar
lo todo. Sólo exist ía pescado de condi
ciones inmejorables; el personal había 
que prepararlo, pues trabajaba del mo
do más rudimentario que darse puede. 
Y con trabajo y constancia merecedo
res de todo encomio se fué logrando 
vencer las mi l dificultades de todo or
den que se presentaban, y los éxitos 
que se iban obteniendo daban ánimos 
para emprender trabajos de mayores 
empresas. $ 

SI no ten íamos personal, tampoco 
ten íamos mercados nacionales n i ex
tranjeros donde colocar la producción 
que se iba obteniendo. La conquista de 
estos mercados, especialmente los ex
tranjeros, fué muy dura, pues las con
servas francesas gozaban de justa fa
ma, y hacerles la competencia era al
go serio que acredi tó a quienes ven
cieron. 

En España existían las materias pr i 
mas esenciales, como los aceites, a que 
ya nos hemos referido. No estaba nues
t ra industria tampoco en aquella época 
a la altura de la extranjera, y los acei
tes españoles se iban al extranjero pa
r a ser allí refinados, y nos los devolvían 
obteniendo con ellos pingües ganancias. 

Y gracias al tesón y actividad de 
nuestros conserveros se fueron abrien
do camino sus productos. Como la ca
lidad de la sardina y demás pescado 
era inmejorable y se aderezaban con 
sustancias de primera calidad, la com
petencia qué ha r í amos a las conser
vas extranjeras no podría tener rival. 

Con esta convicción se comenzaron 
estudios de laboratorio y de comercio. 
Se refinaron los aceites en nuestras pro
pias fábricas, se seleccionaron los v i 
nagres, se eligió la primera calidad de 
los art ículos que habían de Intervenir 
en la fabricación de las conservas. Con 
los envases se hizo otro tanto: latas, 
estaños, alambres, llaves, etc., etc.; se 
estudiaron modelos práct icos. No se 
repa ró en gastos; los mejores filtros, 
las m á s renombradas máquinas fran-

todo el ciclo que requiere la fabrica
ción de las conservas se hace con téc
nicos y obreros españoles. 

Los «xeitos», las «traíñas», como las 
artes de pesca llamadas «jábegas», han 
ido sufriendo las transformaciones que 
los tiempos iban imponiendo, y hoy los 
modernos vapores de pesca y las mo
toras son modelo de nuestra industria. 

Otro tanto decimos de la industria 
del frío y las accesorias para la obra 
de que tratamos; en varias máquinas 
se ven modificaciones y verdaderos in
ventos, muy superiores a los extran
jeros, debidos a modestos operarios. 
No en balde el ingenio de nuestros obre
ros es español. 

Las ganancias fabulosas del tiempo 

zonamiento de la conserva. Y no que
remos dejar de citar los suculentos 

«menús» que se nos pueden servir só
lo con productos de la pesca en con
serva. Las latas vienen ya preparadas 
para, con poquísima o ninguna manipu
lación, saciar al más exigente de los 
«gourmands». 

Para terminar, repetimos que nuestra 
fabricación conservera por todos esti
los es orgullo de España . 

M . DE V A L T E R K A 

Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 

21094, 21095 y 21096 

B S 
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Suministro de carbones. Precios reducidos 

y rapidez en la entrega 
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SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
E L D E B A T E (21)' Domliigo, 21 de julio de 1935 

E l m a r , r e c u r s p o e r o s o p a r a c o n s e r v a r e e i b n S S I i u I 

Masque el agua beneficia 
el aire de la playa 

El sol es un medicamento que 
conviene Josificar 

Sin precauciones, puede producir; 
accidentes mortales 

Antes de b a ñ a r s e , es conveniente 
haberse acl imatado a l a p laya 

Mar o montaña. Dilema terrible del 
vivir veraniego, que hay que resolver 
en el seno familiar, sin promover con
flictos que rompan el equilibrio conyu
gal. 

De un lado se colocan la m a m á y 
los hijos, que quieren ir a la playa de 
moda, buscando los atractivos de su 
ambiente frivolo y mundano. Del otro, 
el cabeza de familia. Hombre de tra
bajo, hormiguita que trae el pan al ho
gar con sus afanes e inquietudes de una 
vida intensa. Negocios, arte, profesión 
en la que sus energías se gastan. Hay 
que buscar un descanso a sus nervios 
en tensión y habla de la montaña. No 
de la colonia veraniega al uso, con su 
«kermese», becerrada benéñea, velada 
teatral cursi, piscina y té «dansant», 
sino del campo solitario con su casita 
aislada del mundo, sin « r a d i o , luz eléc
trica, ni gentes que turben su paz inte
rior 

¿Quién gana en la contienda? Siem
pre la mujer, que su debilidad aparente! 
encuentra los supremos recursos quej 
nunca fallan. E l médico de familia es! 
llamado a consejo y casi siempre el 
mar es recomendado en verano, a no I 
ser que algún miembro de la familia! 
sufra alguna de esas enfermedades que i 
son incompatibles con el clima marino. 

Para vosotras, mamás , que en estos 
días discutís aún del veraneo con los 

esposos en un íorcejeo incesante, para 
los hijos que ansian recibir la caricia 
espumosa de las olas saladas, sean es
to consejos higiénicos como un argu
mento más a favor de la vida cerca del 
mar. 

Ventajas del clima marino 
Una estancia veraniega en el mar es 

uno de los más poderosos recursos del 
hombre para conservar el equilibrio de 
la salud. 

Contribuyen al beneñcio del veraneo 
marí t imo unos cuantos factores que va
mos a destacar: el agua de mar, el 
aire marino, el sol. 

El agua de mar tiene una poderosa 
acción estimulante. La composición es 
aná loga a la del suero sanguíneo. Su 
base principal es el cloruro de sodio o 
sal común, pero contiene, además, sa
les de potasio, sodio, cesio, litio, rubidio, 
estroncio, bario, aluminio, magnesio, 
hierro cobalto, cobre, cinc, plata, esta
ño, arsénico, iodo, bromo, fósforo, ácido 
sulfúrico, amoniaco, sílice y flúor. Dife
rentes materias coloidales y una gran 
radioactividad. Esta composición tan 
compleja influye directamente sobre el 
organismo humano, que, según algunos 
biólogos, es un verdadero aquár ium. Cé
lulas vivientes en sueros fisiológicos, que 
no son más que soluciones salinas aná
logas al agua de mar. Así se explican 
esas maravillosas curaciones que se ob
tienen con los baños de mar en algu
nas enfermedades consuntivas y después 
de haber fracasado toda medicación. 

Hay muchas gentes que creen indis
pensable el baño de mar para alcanzar 
los beneficios de una cura mar í t ima . 

Bien es verdad que el baño es un factor 
importante; pero la sola estancia en una 
playa mejora y estimula el organismo. 
El aire marino es de una pureza extra
ordinaria y no es tá contaminado como 
el de la ciudad. Es muy rico en oxíge
no y contiene muchísimo ozono. La esta
bilidad de la temperatura es una de las 
enormes ventajas del clima marino. No 
hay bruscas oscilaciones, debido al es
tado higrométr ico de la atmósfera. 

Respiramos, además, en el ambiente 
marí t imo, iodo y sales marinas que se 

El cuerpo bien protegido por el traje 
de baño del cuello a los tobillos. Hoy 
el torso desnudo, la cabeza destocada 
sin sombrero, velos ni sombrillas. Se 
huye del toldo protector, buscando la 
caricia de los rayos solares, y parece 
establecerse como un pugilato entre los 
bañistas que exhiben con orgullo sus 
tegumentos pigmentados en ocasiones 
tan intensamente, que nos parece estar 
en una tribu de raza negra. 

¿ Pero es que en el sol se ha encon
trado la panacea universal que todo lo 
cura? Queremos inculcar a las gentes 
lo siguiente. El sol es como un medi
camento que hay que dosificar, con v i 
gilancia médica. Los médicos que ejer
cen en las playas, tienen ocasión de 
comprobar accidentes muy graves y, en 
ocasiones mortales, por los abusos que 
se cometen. 

Hay veces en que los eritemas o que
maduras solares son tan intensos que 
parecen análogos a los producidos por 
un chorro de vapor hirviente. La piel 
se llena de ampollas, hay fiebre, atas
camiento gástr ico, vómitos, dolores y 
en algunos niños o personas débiles, de
lirio. Enfermedad solar que puede du-

Sobre la pomada se extienden los pol
vos. 

Baños de mar 
A l penetrar en el mar se siente una 

sensación desagradable de frío. Se pro
voca una contracción de la piel (vaso 
constricción). E l riego sanguíneo aflu
ye de la periferia al centro del orga
nismo. Los tegumentos se enfrían, pe
ro la temperatura central permanece 
invariable. 

fantil de exploración,, buscando los pe
queños animalitos del mar. Pero pro
teged sus piececitos (con sandalias) de 
la mordedura del cangrejo, de las aris
tas cortantes de la concha o de la pi
cadura violenta de a lgún erizo de mar. 
Las rocas no ofrecen la estabilidad de 
las playas. Las algas que l^s recubren 
hacen resbalar con facilidad; entre sus 
repliegues os pincharéis con los pe
queños moluscos. Pinchazos que hay que 
curar en seguida con un buen lavado 
y pinceladas de t in tura de yodo. 

Hay que tener cuidado con la pica
dura de la a r a ñ a o dragón de mar. No 
contiene aparentemente ningún órga
no con veneno a inyectar. Tiene una 
secreción viscosa que rodea sus espi
nas, y como és tas son muy frágiles, se 
quiebran, y en el pinchazo o cortadu
ra en el pie que pisa o la mano jue 
estruja se incrustan, produciéndose he
ridas de difícil cicatrización y, en al
gunos casos, hasta la gangrena. 

Las actinias o anémonas de mar, de 
tan vivos colores, deben mirarse con 
precaución, pues si tocáis sus finos ten
táculos se adhieren momentáneamente 
y producen una impresión muy des
agradable. Hay una variedad de escás 
actinias, que son las actinias verdes, 
que producen una viva quemadura y 
hasta ampollas, con grandes picores en 
el punto tocado, en forma aná loga a la 
producida por las ortigas. 

Ciertas personas muy sensibles tie
nen fenómenos de anafilaxia, y, sea 
cualquiera la actinia que toquen, pade
cen trastornos generales de urticaria. 

con grandes picores, como si hubtésen 
comido pescados o mariscos. 

Los nadadores de altura saben bien 
los peligros de la medusa de largos 
tentáculos, , del torpedo eléctrico, los 
grandes peces carniceros, celentéreas. 
urticantes, sinóforos, pulpos, etc., que 
ponen en peligro su vida. 

En todos los casos de pequeños ac
cidentes, heridas, etc., debe acudirse 
inmediatamente al dispensario de la 
playa, si lo hay, y si no, a la farma
cia m á s próxima, para que la acción 
ant isépt ica de la cura sea inmediata a 
la lesión. Con esto se evi tarán compli
caciones enojosas que pueden amargar 
los placeres veraniegos. 

Envío 
A todas las m a m á s que en estos mo

mentos planean el veraneo, a los pa-
pás indecisos que llenan de números 
sus cuartillas para no desequilibrar el 
presupuesto familiar . . . Buscad el mar. 
Es donde las vacaciones tienen m á s en
canto. Donde vuestros hijos se cur t i 
rán bajo el sol contra la enfermedad. 
Y allí el espíri tu descansa mirando a 
esa inmensidad azul en movimiento 
constante, que envía a la tierra firme 
el perfume fuerte y sano de sus brisas 
ozonizadas. 

Luis PALACIOS PELLETIER 

El baño de sol de ios niños 
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I EN LAS PLAYAS ESPAÑOLAS DE MODA I 
San Sebastián 

Sitges 
Alicante . . . . 
S'Agaró . . . . 
Cádiz 

H O T E L M A R I A C R I S T I N A 

H O T E L T E R R A M A R P A L A C E 

G O L F H O T E L T E R R A M A R 

C A S I N O P I S C I N A P L A T J A D ' O R 

H O T E L P A L A C E 

H O T E L P L A Y A 
H O S T A L D E L A G A V I N A 

H O T E L D E L A P L A Y A 

i Bajo la dirección de 

| H O T E L E S U N I D O S , S . A 
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hallan en el aire que inspiramos. De 
modo que la sola permanencia en una 
playa sin bañarse beneficia al organis-

1 mo, puesto que estamos rodeados de 
una a tmósfera impregnada de todos los 

| elementos constitutivos del agua de mar. 

¿Qué mar elegiremos para 
el veraneo? 

Nuestra patria bañada por tantos 
mares y con tantos ki lómetros de cos
ta, presenta para el veraneo distintos 
aspectos muy interesantes, desde el pun
to de vista climatológico. A l Norte, el 
Cantábrico, con sus costas bravias, em
pujadas por un mar inquieto, cuyas olas 
golpearán en las playas a los bañistas . 
Fuertes vientos, ambiente fresco. L l u 
vias. Las costas gallegas, batidas por 
el At lánt ico con el mismo clima. 

En el Sur de España, el Atlántico y 
el Medi ter ráneo, que se extiende por 
las costas levantinas hasta el cabo de 
Creus. Ambiente cálido. Temperaturas 
altas; mar tranquilo, con poco oleaje. 
Días en que el mar parece un lago. Es
casas lluvias. Pocos vientos. 

Los individuos bien constituidos so
por t a rán muy bien la energía estimu
lante de las playas del Norte. Los ner
viosos y personas delicadas deberán bus
car las playas medi te r ráneas o parte 
Sur del Atlántico. Las débiles mareas 
ac túan con suavidad sobre los sujetos 
poco resistentes a la reacción. 

La acl imatación también tiene un in
terés grande. No debe someterse brus
camente al organismo que va del inte
rior, a una brusca exposición a los ba
ños de sol y de mar. Serán mucho m á s 
beneficiosos sus efectos, si después de 
seis a ocho días de estancia en la pla
ya se van graduando poco a poco los 
baños solares y mar í t imos. Este conse
jo se refiere muy especialmente a los ni
ños y personas delicadas. Individuos bien 
constituidos soportan perfectamente el 
cambio sin ningún trastorno. Pero si 
llegados del interior a una playa, se 
siente alguna depresión nerviosa, es que 
se ha cometido alguna imprudencia, abu
sando del sol o del agua, y hay que rec-
t iñear en seguida, pues la estancia en 
el mar es casi siempre beneficiosa. Só
lo en contadas enfermedades está con
traindicada. 

Expuestos en rasgos generales estos 
consejos higiénicos, vamos a ocuparnos 
especialmente de dos aspectos intere
santís imos en las playas. Los baños de 
sol y los baños de agua. 

Baños de sol 
¡Cuánto ha cambiado en veinte años 

el ambiente en las playas! Antes se evi
taba el «golpe de sol». Gustaban los cu-

S tis blancos, pálidos, se evitaban los ra-
sjyos solares con sombrillas, toldos y an-
~ | chos sombreros. 

Las caras bajo velos verdes o rojos. 

rar seis u oenu días, convirtiendo 
veraneo en un suplicio. ¡Y todo esto 
que se pudiera haber evitado con unas 
sencillas precauciones higiénicas! 

Vamos a sintetizar estos consejos. 
Exposición graduada. L o s primeros 
dias, cinco a diez minutos sesión. Una 
sesión antes del baño y .otra después. 
Gafas protectoras de luz solar. Aumen
tar gradualmente cada día en cinco mi
nutos las sesiones hasta llegar a trein
ta minutos. Bajar g radua lménte hasta 
diez minutos. Seguir ascendiendo. Una 
vez la piel pigmentada (mprena), la 
resistencia contra los rayos solares es 
mayor y pueden, resistirse, largas se
siones, sin que se produzca el eritema. 
Protéjase la cabeza con gorros blancos 
ligeros. Especialmente los calvos o per
sonas de cabellos escasos, deben tomar 
esta precaución, para evitarse Insola
ciones peligrosas. 

Existe un peligro para la mujer. Las 

pecas o efélides que dan a la piel un 
aspecto sucio y antiestét ico. Tanto pa
ra la protección contra las pecas como 
para la defensa de la piel, al tomar e l 
baño solar, vamos a dar un remedio 
sencillo de protección. 

Se pedirán en una farmacia estas 
fórmulas: pomada, vaselina, 25 gra
mos; lanolina, 10 gramos; clorhidrato 
de quinina un gramo y veinte centigra
mos; agua destilada, 24 gramos. 

Polvos: Kaolín extrablanco, 50 gra
mos; t ierra siena, 25 centigramos; sul
fato de quinina básico, 3 gramos; esen
cia de jazmín, 10 gotas. 

Se aplicará primero la pomada antes 
del baño de sol, bien extendida sobre 
la piel. Si se quiere proteger especial
mente la cara, se dará una capa de un 
milímetro de espesor. Es decir, en ma-

[yor cantidad que en el resto de la piel. 

A la salida, el fenómeno es Inverso. 
¡Vaso dilatación periférica, acompañada 
de una sensación de bienestar. Esta 
reacción es proporcional a la diferen
cia de temperatura del agua a la del 
organismo. 

Los movimientos de las olas, que "du
chan" y percuten el cuerpo, producen 
un efecto tónico y de estimulación cir
culatoria muy marcado. La densidad 
del agua de mar, su composición quí
mica y radioactividad, son factores de
cisivos en sus efectos benéficos. 

La primera precaución que hay que 
tener es no tomar el baño en período 
de digestión. Casi todos los accidentes 
mortales que se registran en las pla
yas, son debidos a que los bañis tas im
prudentes se olvidan esta medida higié
nica. 

Antes del baño será conveniente ha
cer un ejercicio moderado, sin llegar 
a sudar. E s t á muy indicado el baño de 
sol antes y después de bañarse . Los 
baños deben ser cortos. En el Medite
rráneo, donde hay gran concentración 
de sales y el mar es tá en calma, la 
estancia se puede prolongar mucho 
tiempo. Pero en mares muy agitados, 
como el Cantábrico, y donde las olas 
en ciertos días golpean con furia a l ba
ñista, hay que acortarlos, si no se quie
re salir con una fatiga grande, que 
puede debilitar el organismo. 

Respecto a la duración, no puede dar
se una regla general, pues depende de 
la edad y de la reacción de cada in
dividuo. Los niños entre quince meses 
y siete años y personas delicadas, cin
co minutos. Niños menores de quince 
meses, no deben bañarse en el mar. De 
siete a diez y seis años, diez minutos. 
Pasada esta edad, seguiremos afirman
do que no puede establecerse una re
gla fija. Hay personas bien constitui
das que gozan de perfecta salud en un 
constante entrar y salir en el mar du
rante toda la sesión diaria de playa. 
Como regla general puede establecer
se para los adultos un baño higiénico 
de mar como de media hora. 

Seguiremos insistiendo en que no de
ben darse baños el mismo día en ^ue 
se llega a la playa. Si se deja trans
currir seis u ocho días le sen ta rán mu
cho mejor los baños. 

No vamos a citar aquí contraindica
ciones, que el médico en cada caso de
be señalar ; pero especialmente a los 
cardiacos, ciertos tuberculosos y nefrí
ticos, sen ta rán muy mal los baños y 
hasta el clima marino. Obrarán muy 
atinadamente todas las familias antes 
del veraneo, si tienen algún enfermo 
crónico en casa, en consultar a un mé
dico para que dictamine acerca de la 
conveniencia de trasladarle a u n a 
playa. 

Los pequeños peligros 
Vuestros niños corren ágiles por las 

arenas, por las rocas, en un afán in-

,V.-.'A-.V.V.v.\v 
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La hora del baño. Bullicio y alegría en chicos y grandes 
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Marqués de Valdeíglesias, 5, 2." 
Apartado 375 MA D R I D Tel. 22930 

D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : CORES A 

ABACA-MANI LA, SISAL, COCO, E T C . 
HILADOS, TORCIDOS, C A B L E S MIXTOS 

CORDELERIA DE TODAS C L A S E S 

Manufacturas de aplicación general para 
MARINA - PUERTOS - MINAS - HIDRAULICA 
AGRICULTURA - INDUSTRIA - CONSTRUCCION 

Fabricación mecánica con el más moderno utillaje.—Selección 
de fibras apropiadas para su mayor perfección y rendimiento.-— 
El consumo nacional aprecia desde muchos años la calidad de 

nuestros productos como garantía de su mejor resultado 

F A B R I C A S : 
A n d r é s Gamga . -Barce lona 

Jaime R i b o , S. A. -Barce lona 

Domenech Herma-

C o r d e l e r í a M e c á n i c a Pardo Sa
ras, S. A . - G i j ó n 

H i l a d o r a I l l ic i tana , S. A.-EIche 
Hi jos de A r r a r l e , S. L.-Santan-

der 

H C o r d e l e r í a 
M 

* nos, S. A . - B a d a l o n a . 
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, ~. * ̂  ^ ^ motores 
de a v i a c i ó n . B a r c e l o n a 

Fundada esta fábrica en 1908 por don] Todos estos estudios, trabajos, expe-
Arturo Elizalde—malogrado cuando pu- riendas y construcciones, se han des
do empezar a ver el resultado de sus arrollado durante un período de aguda 
esfuerzos en pro de la industria aero
náut ica—se dedicó a la fabricación de 
automóviles durante bastantes años. En 
el curso de ellos, a l lá por los años 1916 
y 1917, y ante la dificultad creada por 
la guerra europea para importar mo
tores de aviación, construyó dos de és
tos, con sistema de refrigeración por 
agua, uno, y por aire, el otro. El fin de 
la contienda mundial hizo que a este 
esfuerzo no se le concediera la atención 
debida has.ta que, en 1925, elevadas per
sonalidades de nuestra Aeronáutica re
quirieron a E L I Z A L D E para la pro
ducción, en serie, de motores de avia
ción de gran potencia. 

En ese año y por decisión de nues
t ra Aeronáutica, se adquirió la licencia 
LORRAINE, motor francés de fama 
mundial en aquella fecha. En el año si
guiente, 1926, fueron entregados los 
primeros motores y en los sucesivos se 
han entregado a Aviación Mi l i t a r hasta 
365 motores de ese tipo, la mayor par
te de ellos entre los años 1926 y 1931. 
Son escasas las bajas que ha habido, 
y puede decirse que todos ellos conti
núan prestando servicio a plena satis
facción. 

La fábrica es tá instalada en pleno 
centro de Barcelona, teniendo su facha
da principal en el Paseo de García Her
nández, 149 (antes de San Juan). Ocu
pa un solar de 10.000 metros cuadra
dos, de los que m á s de 6.000 correspon
den a superficie cubierta. Entre Direc
ción, Oficinas y Talleres da actualmente 
ocupación a 260 empleados y obreros, 
todos ellos españoles. Esta cifra es la 
mínima desde que E L I Z A L D E se dedi
ca a este género de construcciones; ha 
sido considerablemente mayor. La re
ducida producción actual, debida a la 
escasez de pedidos, podría duplicarse sin 
gran esfuerzo n i aumento de plantillas; 
para triplicarla bas t a r í a poner algunos 
turnos dobles. 

Aun cuando los motores citados sean 
construidos bajo licencia, E L I Z A L 
DE, S. A. los fabrica integramente con 
materiales genuinamente españoles, y 
tanto la mano de obra como la dirección 
y alto personal de la Casa, son nacio
nales. 

En su firme deseo de dotar a España 
de una técnica propia, emprendió E L I 
Z A L D E el estudio y construcción de 
motores propios, de enfriamiento por 
aire y gran potencia. Después de varios 
años de trabajos, fué presentado el mo-

crisis, que ha reducido la plantilla de 
personal a un límite del que es muy 
difícil descender, pues sabido es lo cos
toso que resulta formar y especializar 
un núcleo de mano de obra, tan esco
gido como el que se necesita para tan 
delicadas construcciones. Muy doloroso 
sería tener que desprenderse, por fal
ta de trabajo, de elementos de tanta va
lía. Se vienen conservando, a toda cos
ta, sin tener en cuenta el factor eco
nómico, porque desperdigados esos ele
mentos, sería muy difícil, o imposible, 
reunirlos en el momento deseado; la 
creación de otros requeri r ía grandes 
gastos y, lo que es peor, enorme pérdi
da de tiempo. 

ja, tratamientos, cementaciones, etc.; 
igualmente se verifican en sus fases de 
mecanización. Una vez el motor mon
tado, pasa a efectuar sus ensayos en el 
banco de prueba, para ver si cumple las 
condiciones del pliego de recepción (po
tencia, consumo de gasolina y aceite, 
etcétera, e t cé te ra ) . Tras ello se des
monta y verifica concienzudamente, 
montando de nuevo y pasando a efec
tuar otra prueba en el banco. 

Como se ve, están tomadas las má
ximas ga ran t í a s para evitar averías, y 
puede asegurarse que con la técnica des
arrollada por ELIZALDE, S. A., sus 
motores son tan buenos como los de m á s 
fama del extranjero. 

En cuanto a la organización del tra
bajo, creemos poder decir, sin incurrir 
en hipérbole, que, entre los técnicos, se 
considera como modelo la organización 
científica de la fábrica, que solamente 
por este concepto es visitada periódi
camente por diferentes centros cultu
rales, entre otros, la Escuela Superior 
de Aerotecnia y las Escuelas de Inge
nieros de Madrid, Barcelona y Bilbao. 

LA ASOCIACION DE 
OEL NORTE ! LAS 

C o n s t r u c c i o n e s A e r o n á u t i c a s , S . A 
T A L L E R E S D E G E T A F E Y C A D I Z 

Comenzó la Sociedad Anónima de 
Construcciones Aeronáut icas la edifica
ción de sus Talleres de Getafe en 1923, 

Hemos tenido ocasión de conversar con y fueron terminadas en 1929 las obras 
algún elemento naviero de la Asociación' de la primera parte del plan proyecta-
de Navieros del Norte, a propósito del do. Posteriormente fué ampliado consí-
proyecto de ley de Comunicaciones ma
rítimas, que está ya en la Mesa del 
Congreso. 

Hemos de empezar por reconocer—se 
nos decía—que el proyecto tiene grandes 
aciertos y, además, la ventaja de que en 
sus líneas generales coincide con los que 
se prepararon o se iniciaron por los an-

derablemente el Taller de Fundición, es
pecializado en aleaciones ligeras y u l -
traligeras, con lo que llega a unos 12.000 
metros cuadrados la superficie cubierta 
de los talleres. 

Para atender a las necesidades senti
das por la Aeronáut ica Naval y poder 

tar a los navieros es la de llamar la 
Incidentalmente indicaremos que ELI-1 atención sobre los defectos que en él 

ZALDE, S. A. está construyendo una |veamos, para que se puedan corregir a 
tiempo y no malograr el esfuerzo rea
lizado y la competencia y buena volun
tad que en él han puesto cuantos han 
intervenido. 

En un turno de totalidad la Asociación 
de Navieros del Norte combatir ía el pro
yecto en cuanto al exceso de interven
cionismo del Estado. Comprendemos su 
intervención en materia fiscal y en !o 
que a tañe al exacto conocimiento de la 
marcha del negocio; en aquello que pue
de ser preciso en lo que a las lineas sub
vencionadas se refiere, para poder ha
cer con garant ía para el Estado las re
visiones de la subvención. 

Pero señalada ésta el naviero marcha 
a su riesgo y ventura. Y no es posible 
en un negocio de la magnitud e índole 
del de la navegación, sujeto a tantísi
ma contingencia, que requiere libertad 
de movimientos y celeridad en las re
soluciones, admitir la supeditación que 
se patentiza en el proyecto de ley, pues 

teriores ministros de la República, lo construir 1:3 grandes hidroaviones me
tálicos pedidos por a Aeronáut ica M i l i 
tar creó la Sociedad su Fac to r í a de Cá
diz, dotada de todos los adelantos moder
nos y en ella se han construido hidros 
Wall y Superwall, aviones-torpederos, 
e tcé tera . Entre ambas factor ías (Geta-

cual ha de asegurar su estabilidad; pe
ro, como es lógico, hecha la justicia 
que merecen los que en él intervinieron, 
la colaboración que nos corresponde pres-

fe y Cádiz) , y en sus secciones de tor
nos, fresadoras, prensas excéntr icas y 
de fricción, bancos de estirar para ob
tener, perfiles de acero de alta resisten
cia, aleaciones ligeras, calderería, ajus
te, pintura, etc., cuenta la Sociedad con 
unas 250 máquinas , en gran parte de 
los tipos m á s recientes para las indus
trias aeronáut icas . 

Las instalaciones de tratamiento de 
materiales, hornos de baños de sales, 
hornos eléctricos fijos y basculantes, 
forja, y en especial los de baños electro
líticos, pulimentado, cadmiado y anodi-
zado pueden considerarse de los tipos 
más modernos en la industria mundial, 
y en cuanto a los métodos de anodizado, 
puestos a punto recientemente por el 
Instituto de Investigaciones Industria
les de Londres, puede decirse que han 
sido los Talleres de C. A. S. A . los p r i -

aleaciones de magnesio conocidas, de
nominada «Elektron», para equipar la 
totalidad de los vehículos de ese impor
tante servicio público de la ciudad. 

entregas de material que lleva realiza
das, que pueden cifrarse en unos cuatro^ 
cientos aviones terrestres y unos cin
cuenta hidroaviones bimotores, to ta l 
mente metálicos y de tipos selecciona
dos por las autoridades. (Breguet, Dor-
nier, Wall y Superwall, Vickers, Haw-
ker, etc.) 

Esta posición, firmemente mantenida, 
de nacionalizar los tipos considerados 
por los diferentes Servicios aeronáut i 
cos como los más convenientes, ha, per-

Para satisfacer las necesidades de la 1 . ^ 1a mayor ía de ios grandes 
industria naval en elementos de Pes0 l ^ s ^ n ^ d o g a cabo por los ases.ue 
reducido y altas carac ter í s t icas mecá- r,iintnR eo-
nicas dispone C. A. S. A. de aleaciones nuestra aeronáut ica ( ^ / ^ P ^ . ^ 
resistentes de la oxidación, selecciona- zan de una ^ f ^ ^ ^ ^ ™ 1 coñu
das en países de gran tradición mari- hayan sido efectuados ^ . f P f / ^ ^ . 
ñera y de g a r a n t í a técnica indiscutible, truidos por C. A. f-rA;nE1i° . 

Dados los medios de trabajo y las l i - tido, ademas, contar en épocas pre ter í 
cencías y g a r a n t í a s técnicas con que 
cuenta C A. S. A., puede afirmarse que 

tas con más de un millar de personas 
especializadas (entre empleados y obre-

ta entidad se halla a la altura de las ¡ros), y aunque en la actualidad osta c 

i l i l i l i l 

fabricación de hélices ordinarias y hé 
lices protegidas de paso reglable en vue
lo, tipo el más moderno, para cuya fa
bricación ha adquirido recientemente 
las licencias necesarias. 

Merece mención especial la Sección 
de Fundición, la mejor de España en 
cuanto a aleaciones ligeras y ultralige-

m á s modernas industrias aeronáutica^ 
mundiales en cuanto a adelantos profe
sionales y perfecta organización se re
fiere. 

fra ha tenido que ser considerablemente 
disminuida, por la reducción de los pro
gramas oficiales, no por ello ha dejado 
la Sociedad de preocuparse de obtener 

Su capacidad de trabajo es hoy día licencias y ga ran t í a s para estar en ca-
muy superior a las órdenes recibidas 
en los úl t imos años, y con facilidad 

" S u p e r d r a g ó n S. D . M . R " . Po tenc i a n o m i n a l , 750 C. V . a 2 .200 
R. P. M . Peso t o t a l , 4 1 4 k i l o g r a m o s 

Es tónica de ELIZALDE, S. A. la de serie de motores de aviación WALTER-
tor DRAGON I X B, y efectuó, con br i - tener entre sus elementos gran canti-
llante éxito, las pruebas reglamentarias 
de la homologación, primero a 420 C. V. 
y luego a 470 C. V., con velocidades de 
1.800 y 2.000 vueltas-minuto, respecti
vamente. Continuando su esfuerzo en 
pro de la creación de modernos moto
res netamente nacionales, E L I Z A L -

dad de personal técnico, circunstancia 
poco común en nuestro país, en la que 
la labor del técnico no se suele apreciar 
con exceso. 

E l trabajo se efectúa sobre fichas de 
fabricación, en cuya redacción inter
vienen los ingenieros de las Secciones y i DE, S. A. puede resumirse en tres pa-

DE, S. A. puso en estudio y construc-!los contramaestres y encargados de fi-|labras: conciencia, perseverancia y or-
ción sus compresores de alimentación, | chas, tiempos y utilaje, presididos por! ganización. Es de esperar que un es-
que hoy son una realidad y dan a sus el Jefe de Fabricación. E l operario reci- j fuerzo tan considerable como el reali-
motores caracter ís t icas similares a las be las indicaciones de su trabajo, jun-1 zado por esta fábrica, premiada hasta 

JUNIOR por encargo del artna de Avia
ción Mil i tar , que adquirió la correspon
diente licencia en Checoslovaquia. Bue
na parte de esos motores serán entre
gados en el curso del año actual. 

Terminaremos estas líneas indicando 
que el modo de trabajar de E L I Z A L -

meros del Continente en comenzar su 
que lo mismo para construcciones, trans-'instaiaci5n< 
formaciones y reparaciones de los bu- Cuenta la Sociedad en sus factor ías , 
ques que para modificaciones de las t.a-icon imp0rtanteg talleres de carpinter ía V i s t a genera! de la f a c t o r í a de Cons t rucc iones A e r o n á u t i c a s en ü e t a f e 
rifas de carga y pasaje, etc., etc se en log lleva a cab entre otraSi la i 
impone en aquel la intervención oficial, ^ ^ ¿ ^ V , h í H ^ ordinarias v h¿-
y esto bien claramente se ve cuan per
judicial habría de ser por cuanto coar
ta la libertad de iniciativa, que es siem
pre indispensable en todo negocio; pero 
aún más en este de la navegación. 

Así, por ejemplo, en materia de fle-
| tes de pasaje y carga, cuyos tráficos 
son objeto de conferencias entre las Com-

Ipañias más importantes que concurren 
en los mismos, si hubiera de admitirse 
esa intervención oficial, ¿cómo podría 
hacerse compatible la rigidez oficial con 
las disposiciones que, frecuentemente, y 
a tenor de competencias u otras causas 
que surjan, se dictan por las indicadas 
conferencias? 

No cabe duda que por el propio bene
ficio del Estado los concesionarios ne
cesitan una mayor libertad en su des
envolvimiento, porque es el único camino 
de obtener un mayor rendimiento y, por 
consiguiente, una mayor economía para 

de los motores m á s modernos construí-
dos en el extranjero. Con ello se ha lle
gado a tener el motor SUPER-DRAGON 
SDMR de 750 C. V. a 2.200 revoluciones. 
E l DRAGON I X B, provisto de reduc
tor, llega a 600 C. V. Estos motores se 

tamente con los útiles y los elementos | hoy con la confianza ilimitada que el 
de comprobación. 

Los materiales son escrupulosamen
te recibidos por el Laboratorio Metalúr
gico (químico, mecánico, metalográfi-
co); y verificadas las piezas individual-

construyen con y sin reductor de hélice, .mente después de sus procesos de for-

personal volante tiene en los motores 
E L I Z A L D E , podrá alcanzar la mereci
da recompensa de no ver cesar activi
dades tan provechosas para el progre
so de la Aeronáut ica au tén t icamente es
pañola. 

'<:•••. 

ras se refiere, y de la que se surten las I puede aumentarse considerablemente, 
principales industrias navales y aero- ya que dispone de locales y terrenos pa-

el Estado. 
El rigorismo de algunas normas de 

las señaladas en el capítulo que se re
fiere a las comunicaciones transoceáni
cas, marca de un modo muy especial 
esa tendencia. Ya comprendemos nos
otros que esas medidas no nacen por 
generación espontánea, sino por temor j 
a que se puedan dar abusos o como j 
consecuencia de suponer que se hayan ¡ 
dado; pero creemos que es un error de 
la Administración el atar las manos del 
naviero para evitar abusos, porque con 
las manos atadas no se puede trabajar, 
y la preocupación, por consiguiente, re
sulta un mal aun mayor que ese posi
ble abuso, que bien puede resaltar y 
comprobarse sin una intervención que 
coarte. 

Y si de la totalidad pasáramos al de
talle, ya que estamos de hecho en el 
tema de las inspecciones, ¿por qué la 
inspección y fiscalización de los servicios 
no las puede hacer la subsecretaría de náut icas del país . Posee, asimismo, ta-

ua instante en disposición de fabricar 
los tipos m á s modernos, como son loa 
aviones-torpederos «Vildebeest», de pa
tente Vickers, de los cuales ha de en
tregar este año a la Marina española 
veintisiete aparatos idénticos a los que 
construye Inglaterra, nación que, como 
es sabido, ocupa hoy día el primer lugar 

¡en esta clase de armas, y donde no se 
j vislumbra todavía tipos que puedan su-
| cederle. 

Ser ie de aviones t ipo to rpederos en c o n s t r u c c i ó n en los ta l le res 
de Getafe 

1 

la Marina civil por medio de su perso
nal especializado, de la misma manera 
que las Delegaciones de Hacienda la 
ejercen por medio de sus inspectores? Y 
si la ejercen asi, ¿para qué se necesi
ta la delegación o intervención constan
tes por el nombramiento de un inter
ventor o un delegado especial para las 
Compañías? Y aun resulta más extra-

;ño lo de reservarse el nombramiento de 
un consejero designado por el Gobier
no, porque, aparte de que fatalmente 
trae consigo todos los cambios y todas 
las naturales influencias de la política, 
¿qué ventaja tiene para el Estado, ni 

i para la buena marcha de los servicios, 
|ni para la Compañía? Y, además, se po
dría dar un caso un poco extraño. ¿Qué 
pasaría si el Estado designara un con
sejero para una Compañía en que el 
consejo no estuviera retribuido? Si nos 
atreviéramos, diríamos que disuena del 
espíritu del proyecto la coletilla del con
sejero. 

V i s t a pa r c i a l de u n a de I as naves de m á q u i n a s 

lleres dedicados a la construcción de ma
terial para ferrocarriles, t ranvías y au
tomóviles, y ha suministrado a la So
ciedad General de Autobuses, de Barce
lona, ruedas de la más ligera entre las 

Puede añadirse que durante el pró-
[ ximo año en t r ega rá C. A. S. A. a nues-
¡ tra Mari..a otros aviones tipo Hawker, 
\ para ser lanzados con catapulta desde 
| los cruceros. Estos tipos Hawker son 
: considerados en el Imperio - bri tánico, 
; como los m á s adecuados actualmente, 
; para reconocimientos mar í t imos y pe
queños bombardeos. 

En resumen, cabe tener fe ciega en la 
capacidad de la industria aeronáut ica 
española, para satisfacer totalmente los 
requerimientos de la defensa nacional 
en cuanto conc ie rne ' á la construcción 
de aparatos, así como en la posibilidad 
de contar en breve plazo con tipos neta
mente españoles. Sólo falta para esto 
últ imo que los Gobiernos se decidan a es-

¡ timular a los no escasos técnicos de mé-
| r i to que en E s p a ñ a existen, dedicando 
• a prototipos sumas similares a las que 
¡para estas atenciones dedican los países 
que van a la cabeza de la producción 

ide elementos cada día m á s potentes o 
siquiera, para no pecar de ambiciosos, 

ra extenderse, de personal técnico y sumas similares a las que gastan en es-
operarios nacionales perfectamente es- i te importante menester otros países de 

S a l a de p ruebas p a r a motores de los t ipos " A - 4 " , " A - 5 " , ' ^ - 4 " y " D r a g ó n " 

Se limitan en el proyecto los gastos de 
entretenimiento y de conservación de la 
flota. Ya de por sí es bien difícil poner 
ese límite, y mucho más si se" ha de 
señalar desde ahora con vistas a veinte 
años, y en cambio tiene el peligro de que 
una mala conservación y un mal entre
tenimiento no sólo desprestigian la flo
ta, sino que acortan su vida. 

Tomado a la letra el art ículo que se 
refiere a la revisión de las subvenciones, 
puede deducirse de él un automatismo 
que no creemos que sea su espíritu, por
que pueden subir o bajar los ingresos o 
los gastos de las Compañías por causas 
que tengan un carácter permanente y 
por causas que tengan un carácter es
porádico. Los que tienen una cierta per
manencia es lógico jjue pesen; pero no 
pueden tener el mismo peso los que son 
de carác ter transitorio, que se han po
dido dar en un período de dos años, 
pesando en el negocio en un número de 
meses determinado y produciendo las na
turales alteraciones de las cifras, y que, 
sin embargo, no hayan de darse o no 
haya motivo para preverlos en los años 
siguientes. Pero esto es tan claro que 
nosotros creemos que no de jará de pre
valecer el espíritu por encima de la le
tra, y si lo citamos es porque convendría 
que se aclarara para no dejar lugar a 
dudas. 

La fórmula económica más convenien
te, tanto para el Erario como para el 
concesionario, sería la de que los ser
vicios se prestasen a riesgo y ventura 
de éste y dentro de un margen de am
plitud y libertad de desenvolvimiento que 
permitiese el mejor desarrollo de los 
servicios, estableciendo un límite pru
dencial dentro del cual encuentre el con
tratista la retribución económica razo
nable a tenor de sus esfuerzos, y que 
sean el justo premio a sus actividades. 

Aun podríamos decir más en lo que se 
refiere a este capítulo, en puntos como 
los del seguro, en los que el naviero n-j-
cesita una gran flexibilidad y, desde lue
go, el poderse asegurar a sí mismo, que 
es uno de los tornillos que más abaratan 
la prima del seguro. 

Es tá bien la limitación a los accionis 
tas extranjeros, pero no tanto que no sr: 
les deje tener n i una sola acción. Lo 
lógico sería que, como se hace en el res
to de la industria nacional, se fijara un 
tanto por ciento, y si se quiere, aun más 
pequeño que el del resto de la industria 
nacional; pero a veces estos buques que 
tienen que moverse en contacto con todo 

el resto del mundo pueden encontrar 
ventaja en que haya algunas gentes de 
fuera de España que" estén un poco in
teresadas en los resultados. 

Se ha tocado con mucho acierto la 
materia de salvamentos, y está muy bien 
interpretados los casos de excepción, ya 
que por nuestra parte no ponemos en 
duda que el que por de pronto lo re
suelve es el capitán de la nave, que es 
quien lleva la responsabilidad. 

Suponemos que quedan para el Regla
mento aclaraciones que, por no hacer 
una ley excesivamente casuística, no ha
brán ido a ella, y entre ellas están las 
garant ías que el Estado ha de tomarse 
para que, al dar facilidades para la na
cionalización de buques, esto no se con
vierta en un arma contra los españoles 
que han hecho el esfuerzo, o lo hagan 
en lo sucesivo, de construir en España. 
Y en este concepto creemos que se tra
ta con olvido al cabotaje regular, y pre
cisamente en momentos en que más ne
cesitado de protección está, dada la si
tuación precaria por que atraviesa, y 
por ello no se le desgrava de los im
puestos correspondientes al tráfico ma
rítimo por carga y pasaje, ni tampoco 
se le favorece con reducciones o bonifi 
cacknes en otros gastos de carácter ofi
cial, como sucede con las líneas de gran 
cabotaje y altura. 

Se faculta, en cambio, a las líneas 
subvencionadas y primadas que cuenten 
con buques de construcción nacional, a 
hacer el cabotaje, creando así él propio 
Estado una competencia seria al cabo
taje regular que no podrá subsistir a 
esta nueva competencia, olvidándose de 
que la ley de Protección a las industrias 
sostiene una teoría absolutamente moral 
y equitativa, por la cual las industrias 
que reciban una protección oficial del 
Estado no pueden utilizar los medios que 
les proporciona esa protección para es
tablecer competencias con las industrias 
libres, carentes de aquélla, y, por con
siguiente, se impone una rectificación 
fundamental en esta materia de tanta 
gravedad como trascendencia. 

Ha de tenerse presente que si en esa 
competencia—a la que por desigual lla
maríamos poco lícita, ya que unos ciuda
danos españoles vendrían con subvención 
del Estado a hacer la competencia a 
otros que no la tenían—venía el cabo
taje regular nacional a no poder vivir 
por sus propios medios; como, por otra 
parte, no es un servicio suprimible, ya que 
es el cauce más importante de trans
porte entre todo el l i t o r a l español, 
las consecuencias vendría a pagarlas el 
propio Estado, que no tendr ía más re
medio que subvenir al sostenimiento de 
un servicio que hoy se paga a sí mismo. 

Son los detalles que hemos ido citan
do, tal vez para quien no viva la reali
dad de estos negocios, nimios; pero a 
nuestro entender pueden contribuir, algu
nos de ellos esencialmente, al éxito o al 
fracaso de la ley, y por eso, sin mermar 
en lo más mínimo el sincero reconoci
miento a la capacidad y al eofuerzo de 
los autores y colaboradores de este prd-
yeoto, hemos creído cumplir un deber 
llamando la atención sobre los puntos 
que van señalados. 

potencialidad económica análoga a la 
nuestra. 

pecializados, a m á s del personal en pre
paración en las Escuelas que en Geta
fe y Cádiz sostiene la Empresa, por su 
propia iniciativa. España, que en otros ramos de su in-

La sociedad Construcciones Aero- i dustria, hace de «linterna roja»—según 
náut icas puede ser considerada por las la frase que han hecho popular los ele-
clases directoras del país, como una de mentes deportivos—tiene la obligación 
las herramientas más poderosas para1 , . j , '• . . 7 . . 
la defensa nacional, en cuanto a tañe a ^de cuidar y hasta mimar una industria 
la construcción de material aeronáutico, ¡ Ql116' cual esta de Construcciones Acro-
como se acredita por las considerables! náut icas , gana una etapa cada día. 

i 

Tal leres p a r a c o n s t r u c c i ó n de " h i d r o s " , en C á d i z , propie
dad de C. A. S. A . 

Avión t i p o to rpe redo en vuelo 
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L a M a n n a e s c i v i l i z a c i ó n 

Tres siglos de historia, durante los cuales Castilla y Aragón resumían el "summum" de la ciencia y de la experiencia en las cosas del mar 
Dos inventos el de la brújula y el del 

timón, que ordinariamente no se men 
clonan con la importancia y trascenden
cia debidas, acontecieron en el sielo X m 
y revolucionaron la técnica marinera, 
facultándola para desempeñar la erai^ 
r.tisu.n dcscuoridora, primero- la de 
vehículo por excelencia de la 'c ivi l iza-
íioi.. después; porque eso fué nu.\Ura 
Marina ante la ciencia y la cultura 

La brújula, aunque atribuida durante 
muchos años al físico Gioja. es de orl-
g-en catalán, segnin lo acepta la moder
na critica, pues, que en efecto, muchos 
años antes de la fecha atribuida al ita
liano, ya Luho la citaba en "De Medi-
tatione" y en su "Ars Magna" como al
go consabido, y hasta Alfonso el Sabio 
hizo lo propio en las Partidas, precedien
do en esto a cualesquier otro documen
to de Indole oficial. Pedro el Ceremonio
so, de Aragón, asimismo, fué el primero 
en declarar su uso obligatorio en aque
llas Ordenanzas célebres que redactó el 
almirante Cabrera; el oficio de "boxo-
ler"—constructor de brújulas—era co
rriente en la Ca ta luña de entonces, y 
hasta existían tratados de este instru-

"Mudó l a Saz del Universo, v a r i é la 
c o n s t i t u c i ó n del orbe, a l t e r ó las le
yes, los usos, las opiniones, el co
mercio, el poder, la salud, las vir
tudes y los vicios de los hombres 

y de las naciones" 

nórdicas hasta el mismo Báltico, con 
una organización comercial que abar
caba a Flandes y a la Inglaterra como 
casa propia. Sus naves y mariner ía eran 
las más estimadas por mejores, y aún 
subsistía la tradición aquella de la "Her
mandad de las Marismas", que compren
día las gentes de la Bayona de Galicia 
a la de la raya de Francia, verdadero 
poder dentro del de Castilla, disputa
da su amistad por naciones extranjeras 
en sus guerras, sabedoras de que su 
alianza significaba tanto como su victo
ria. Región que creó el verdadero es
píritu marinero, que había de caracte-

la más estupenda de las navegaciones, 
no ya la Edad Moderna—haciendo épo
ca en el sentido estricto del vocab lo-
sino la gran era de los descubrimien
tos. E l momento es tan grande, su 
transcendencia tan enorme que debo de 
ceder la pluma, ya que no la emoción 
y el entusiasmo, a la galanura de aquel 
ingenio que fué don José de Vargas 
Ponco, marino, historiador tenido ya 
por clásico en la República literaria: 
"Y esta es aquella época en que la Ma
rina española remontó el vuelo de su 
gloria a esfera tan superior que no la 
ha alcanzado, y se pUede asegurar sin 

HASTA 1579 E S T E 
E X C L U -

N T E NA-
O 

E Ó P A ^ I O L - E S . 

La actividad de la Marina española cambió la faz del mundo 

mentó maravilloso, que permi t ía el 
guiarse sin costa a la vista, ni esperar 
a la referencia de la estrella del norte. 
L a navegación, con esto, fué perdiendo 
timidez, engolfándose más y más , y la 
propia naturaleza del Mediterráneo, pe
queño y con numerosas islas de altoza
nos, visibles a gran distancia, favoreció 
este entonces atrevido modo de navegar, 
perdiendo de vista las riberas. 

Por aquellos tiempos usábase por go
bernalle, desde tiempos remotísimos, 
uno o dos remos calados a popa de di
fícil acomodo y manejo y no de gran
des efectos, con vientos punteros o de 
proa, sino más propio para navegar en 
popa y con mares tranquilas. La brúju
la—que en nuestra Marina llamamos 
aguja—aún con sus errores primitivos, 
propios de todo ingenio tosco en sus 
comienzos, dejaría ver elocuentemente 
lo necesario de un gobernalle más per
fecto y de más sensibilidad, y a esta 
necesidad se unió indudablemente la 
adopción general de la vela latina o 
triangular—que a pesar de su nombre 
no nació en el mar de este nombre, si
no que se importó de las remotas islas 
de la India—, que permit ía el aprove
char aun vientos contrar íos para nave
gar. Hubo, pues, que arbitrar el verda
dero, timón idéntico a l actual, a conti
nuación d'» IR üilllla v rosirtn a charne-

rizar más tarde a los argonautas por
tugueses y españoles del Atlántico. Con 
sus fuertes naves de alto bordo—no ga
leras, como en el Mediterráneo—, Viz
caya y la Montaña se empleaban en el 
gran cabotaje por mares hoscos y du
ros, iniciando el comercio en gran esca
la, que les llevó incluso a batir moneda 
propia en Flandes; pescando la ballena 
y el bacalao, cuya técnica aprendieron 
de nuestros arponeros, los extranjeros 
se remontaron tan al norte que alcanza-
zon Terranova, cuyas pesquerías em
prendían periódicamente con navega
ción tan dura y remota que aún cons
tituye viaje temido y azaroso. 

Con todo ello, las naves vizcaínas ga
naban en fortaleza y manejabilidad; pe
ro aún cierta novedad a bordo debía re
volucionar la técnica de construcción y 
és ta aconteció también en nuestra Ma
rina: aludo a la aparición de la a r t i 
llería con sus nuevas exigencia? en 
la fábrica de naos, por primera vez usa
da en los buques españoles del almi
rante Bor-anegra, que en 1273 derrota
ron a los del inglés Pembrock. por ¡ ren
te a La Rocheía. 

E l sumo de la ciencia 
marítima 

Castilla y Aragón, por lo tanto, re

temeridad ni jactancia que no es dable 
la álcance ninguna otra. El engañado 
o incrédulo, a quien parezca encareci
miento esta verdad, figúrese dos gran
des globos que le representen el mundo 
que conocieron los antiguos y el que 
conocemos. Si en éste nota un vastísi
mo contingente que equilibra el nues
tro, que duplicó el elemento del hom
bre, ese es un fruto de la Marina es
pañola. 

La mayor de las revolu
ciones 

"Sí echa de ver un anchuroso mar que 
lo separa de las antiguas Indias, su 
conocimiento se debe a la Marina eipa 
ñola, que por largo tiempo lo fregüentó 
exclusivamente. Si le ve poblado de ar
chipiélagos numerosos sujetos a nues
tros soberanos, descubrimientos y con
quistas son de la Marina española. Si 
columbra un lejano y tortuoso estre
cho, que horadando la nueva comarca 
hacia su extremo meridional comunica 
los dos magnos océanos, hallazgo es de 
la Marina española. Si extiende sus ojos 
por el inmenso ámbito de estos dos 
mundos, si sigue el continuado piélago 
que los baña, hal lará el gran viaje, el 
viaje sin modelo que por primera vez 
se debió a la Marina española. Colomb, 
Vasco Núñez de Balboa, Magallanes. 
Elcano, en menos de una centuria aña
dieron al conocido un nuevo mundo, 
averiguaron sus más cortas comunica
ciones, y con la demostración más atre
vida y más gloriosa presentaron la ex
tensión y figura de la tierra. Este con
junto de novedades estupendas ocasionó 
aquella revolución única que con un 
trastorno sin exemplar mudó la faz del 
universo, varió la constitución del orbe, 
al teró las leyes, los usos, las opinio
nes, el comercio, el poder, la salud, las 
virtudes y los vicios de los hombres y 
de las naciones. Ella ocasionó la mu
danza más notable que j a m á s ha ha
bido en las costumbres, en la industria 
y en el gobierno de los pueblos. Enton
ces fué cuando los entes divididos por 
el d iámetro del globo se unieron con 
nuevos vínculos, nuevas relaciones, nue
vas necesidades; y entonces, cuando des
de el reducido lapón a los membrudos 
patagoneses, el género humano, compo
niendo una sola sociedad, se socorrió 
recíprocamente. Los frutos de los cli
mas situados baxo el Ecuador fueron a 
reanimar a los habitantes circumpola
res; las producciones de septentr ión y 
mediodía, a ser comunes en las zonas 
templadas y en la tórr ida; y el hombre 
de mar, único móvil y agente de tanto 
bien, entonces tuvo por suyos todos los 
climas de la tierra. Revolución sin exem-
pío, que sólo la proporcionó la Marina, 
y que en la principal y mayor parte la 
efectuaron los marinos españoles.» 

Tres siglos por todos los 
mares 

Observad el gráfico, que resume y 
condensa los brillantes párrafos de Var
gas y admiraos considerando el ampulo
so y solemne escenario en donde se 
desarrolló la actividad de nuestros ar
gonautas; desde los hielos de Alaska. 
a los que blanquean las tierras pata
gónicas y los canales fueguinos; el in
menso azul salpicado de las infinitas Is-

L a Casa de la C o n t r a t a c i ó n en Sevi
l la , I n s t i t u c i ó n g l o r i o s í s i m a , que 
c o n s i g u i ó mantener nuestra prima

c í a en publicaciones de n á u t i c a . L a 
b r ú j u l a y el t i m ó n , inventos catalanes 

del siglo X I I I 

laa de iñefable ensueño que són las del 
gran mar Pacífico, exclusivamente es
pañol durante casi todo el siglo X V I ; 
imaginaos, con poco que os diga, la zo
zobra de embarcar en aquellas naos y 
carabélas , muy pocas superiores a las 
cien toneladas actuales y las más, de 
sesenta a ochenta, con veinte metros 
escasos de largura y eélora y én cuyo 
bordo se revivía toda la inconlódidad 
que rodeaba al hórñbre primit ivo en 
cuanto a rudeza del vivir, al imentación 
y lucha cón los elementos. Imaginad 
asimismo las endemoniadas corrientes 
que muchos siglos después habían de 

la contrariedad que son los solapados 
pamperos del Plata y el terrorífico ba
guio fiilipino, colaboradores del desas
tre, mil veces más temibles entonces 
por ser desconocida su esencia y aun su 
ley. Unid a todo esto—sin derecho al 
calofrío siquiera—las mil leyendas te
nebrosas que toda la Ant igüedad forjó 
y que la Edad Media plasmó y popula
rizó con toda su deliciosa ignorancia y 
su calenturienta fantasía; agregad tam
bién cuanto suponga el luchar contra 
lo ignorado que por su desconcertante y 
grandiosa magnitud se tenia pór sobre
natural y fatalmente invencible, cuando 

r í t ima la mas prestigiosa que puede 
'apetecer, aun hoy día, un marino, y que 
ningún extranjero osó repetir sino me-

idio siglo más tarde. Demostración pa
tente, y tenida por peligrosa, de la re

dondez de la Tierra, que la Geografía 
¡debe a nuestra Marina. 

Siguieron, sin embargo, los reconoci
mientos para encontrar otro estrecho 
más viable e incluso para conocer la 
magnitud del continente enorme, que ya 
los extranjeros, con desenfadada injus
ticia, denominaban América, y la figu
ra de lo que poco antes era Ignorado y 
aún insospechado, fué señalándose en 
las cartas con sorprendente exactitud, 
tenida cuenta de la grosera técnica de 
entonces. 

Toda la América, desde San Francis
co de California abajo, las Filipinas, Cé
lebes, Nueva Zelanda, Australia, en su 
extremo norte, y gran parte de las is
las del Pacífico, cuya verdadera con
quista realizó Urdaneta, constituyen el 
balance del siglo X V I . 

Nuestra postración del siglo X V I I no 
nos impidió, siquiera con menos fuerza, 
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El mundo, tal como se creía en 1492, según el globo terrestre de Behauin, que existe en Nuremberg 

desesperar a un Cook y a un Laperou-
se; el traidor bajerío de las Antillas, 
aun sin contar con el terrible hura
cán; los peligros de los miles y miles 
de costas inabordables aun con tiempos 
bonancibles, catadas por nosotros, sin 
embargo, hace tantos años; las dificul
tades de encontrar vientos favorables 
y manejables y de inventar por la mar 
de Canadá, la alta California, que re
corrieron toda los españoles; as í como 
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El puerto de Sevilla en los últimos años del siglo XVi 

l a en el plano de s imet r í a de la nave 
en su extremidad de popa, n i m á s ni 
menos que la cola de los peces, porque 
el hombre, aunque tarda en comprender
la, no hace sino inventar copiando la 
Naturaleza que nos rodea. 

Así provistas de timón y aguja, .as 
naves medievales pudieron enmararse 
m á s y m á s ,y tras muchos años de ex
periencia, casi dos siglos, pudieron apre
ciar las distancias y orientaciones entre 
unas tierras y otras, dando lugar, al re
presentar gráficamente este conocimien
to, a la carta de navegar, de abolengo 
esencialmente ca ta lán y de importancia 
suma que no es preciso encarecer. 

Las naves vizcaínas 
Mientras tanto, en Castilla Iba en 

auge aquella formidable escuela de co
lectores, que con el Rey Sabio por ca
beza había de impulsar la dormida afi
ción al estudio de las ciencias, y de la 
que había de aprender toda la Europa. 
El cultivo de la as t ronomía y la geogra-
' í a . con sus problemas y aportaciones 
^ otros ramos del saber, hicieron de 
nuestro país la meca obligada de todos 
los que iban camino de doctos o de sa
bios, y mientras en Toledo se incubaba 
la ciencia náutica, que había de encon
trar todo lo necesario en los "Libros A l -
fonaíes del Saber de Astronomía", los 
vizcaínos (asi llamados los del Cantá
brico), en lo puramente marí t imo, se 
aplicaban con denuedo y fruto, consi
guiendo la hegemonía en las regiones 

sumían cual ningún otro país, el sumo 
de ciencia y experiencia necesarias pa
ra las cosas de la mar. Bien es verdad 
que Portugal, con su problema interno 
resuelto y ya constituida su unidad po
lít ica y geográfica, inició por el sur sus 
actividades mar í t imas a imitación de 
los vascos por el septentr ión; pero, 
cuando quiso dar pa t rón debido a sus 
ansias, fué trayendo al mallorquín Fe-
rrer con acostamiento cerca del infan
te navegante, que llevó consigo toda la 
ciencia de su escuela; más tarde ut i 
lizó aquel pa ís los conocimientos de Za
cuto y de Vicinho, españoles ambos y 
así hasta el carcumen de la única na
ción que en achaques de navegaciones 
puede darse la mano con la nuestra, 
fué trasunto español én sus comienzos. 

Realizada nüéj t rá reeonq.. - . í .ié-
iyefl Católicos pUd'^OTÍ rn -n, ,-,n 
Ultramar, y en estas circunstancias 
tres carabelas españolas, escribiendo la 
página más gloriosa después de la de 
Cristo, según frases de Gomara, descu
bren el Nuevo Mundo. ¿ L a nacionali
dad de Colón? ¡Qué importa! Nos bas
ta con la certeza de que fueron españo
les: la ciencia, la experiencia, las na
ves y, sobre todo el corazón de aque
llos Pinzones, cuya familia entera com
pletó las dotaciones, gracias, precisa
mente, a aquel hombre calumniado que 
fué Martín Alonso, prestigioso arma
dor y marino de cuenta. 

Y España, el país m á s preparado y 
m á s adecuado, con la pujanza de su 
raza aventurera y heroica, abrió con 

E S P A Ñ O L A D E E X P L O S I V O S , S . A 
Proveedores de los ministerios de G u e r r a y Marina 

Pólvoras y explosivos, para uso del Ejército y de la Armada. Cargas 
completas para proyectiles de alto explosivo. Cargas explosivas para 

minas submarinas y torpedos 

Bombas y bengalas de iluminación, bombas incendiarias y cartuchería 
trazante, para Aviación militar y naval 

Explosivos para minas y canteras de todas clases 

Pólvoras de caza sin humo, de fabriración nacional 

"U. E . E . I M P E R I A L " (pólvora especial para T I R O D E PICHON) 
"U. E . E . ' (laminada) - ^METEOR" (laminada) 

<<ZAFIRO,, (laminada) - <<VICTORIA,, (nueva fabricación) 
"COVADONGA" (cargada en cartuchos) - "KS. G " (granulada) 

^PROGRESISTA" (granulada) - " V U L C A N O " (granulada) 
Pólvoras negras: "FINA" " F F F " - " F F F " tipo Inglesa UDIA-

M A N T E " Y "SUPERIOR" 

Pidan la cartuchería de caza cargada en nuestros talleres y comprobada 
en nuestros Laboratorios balísticos 

Sucursal: MADRID Villanueva, l l 

no castigo ineludible de Dios; sumar, 
además, los continuos rigores del cli
ma tornadizo; la contrariedad del vien
to escaso o la contumacia del cascarrón; 
el pavor ante unos alimentos que esca
seaban siempre con aterradora precipi
tación al pudrirse; la amenaza de una 
tablazón siempre pronta a abrirse ante 
unas bombas de achique que de poco 
servían; y, si en cambio, todo salla bien 
—corrientes, mar y viento—figuraos en
tonces la duda terrible de si ello, por lo 
mismo, no imposibil i taría el tornaviaje 
al puerto del hogar que les vió salir. 
Considerar asimismo el constante temor 
al incendio brevísimo de toda aquella 
balumba de maderos y jarcias harto en
sebados y alquitranados; imaginaos, por 
fin, el terror al escorbuto, pavorosa ca
lamidad que cuando aparecía no mar
chaba sin el tr ibuto de la vida de los 
m á s y la ruina corporal de todos. 

; Resolved todo esto aun sin pintura 
m á s expresiva y real,, pensar que desco-
nocian las causas, pero no los efectos, 
dolordsamente ciertos y sabidos, por ya 
experimentados, y podéis imaginar aún 
con probreza,- el espectáculo casi diario 
en aquellas breves embarcaciones espa
ñolas que durante tres siglos tri l laron 
todos los mares con alto espíri tu de su 
misión y sin m á s estímulo que el saber
se ante la Historiad Circunstancias que 
no quisieron ver nuestros detractores de 

el continuar la gloriosa y sin par tradi
ción de la centuria anterior, descubrien
do y fijando nuevas regiones, y aunque 
los mares se infestaban por momentos 
de otro nuevo contratiempo, los piratas, 
que consumían arteramente la Marina, 
y España se desangraba en guerras sin 
tregua, aún quedaron alientos de aven
tura y audacia para emprenderlas. 

En el siglo X V I I I resurgimos: es la 
época de la ciencia especulativa pura 
Conocido ya casi todo el mundo, aún se
guimos nuestra apor tación a la Geogra
fía, y de un modo m á s exacto se van 
dibujando las costas, redactando derro
teros y aun descubriendo las pocas is
las desperdigadas por el Pacifico que 
quedaban por reconocer, con la noble y 
t a rd ía competencia, ahora, de ingleses y 
franceses. 

Tras la de Jorge Juan y Ulloa. siem
pre de feliz recordación, para medir el 
grado de meridiano por el Ecuador, me
nudean las expediciones científicas, esta 
vez con - la., novedad de llevar a bordo 
físicos, pintores y naturalistas, culmi
nando con la de Malaspina por todos los 
mares, mientras Alcalá Galiano rompe 
el único gran misterio que quedaba por 
resolver, demostrando la inexistencia del 
"estrecho de Fuca", m á s arriba de Ca
lifornia, que de antiguo se tenía por 
cierto que comunicaba el Atlántico con 
ej Pacifico 

A mediados del siglo XVI aún se creían poblados asi los ma
res remotos 

siempre, que achacaron todo al a fán de 
oro, que quizás alcanzaron algunos con-
quitadores, pero que j a m á s enriqueció a 
nuestros marinos, todos pobres a la pos
tre y, si a la vuelta ricos, lo eran só
lo—amén de achaques—de noticias y ex
periencias que otros habían de aprove
char para explorar y conquistar más 
tierra adentro. 

Las expediciones 
Descubierto el Nuevo Mundo, las mi-

núsculás embarcaciones de la Andalu
cía occidental se afanarori tanto por 
m a r c h á r a las nuevas regiones, que du
rante el siglo XV, moribundo, sólo a 
ellas les fué dado el gozar del secreto 
que, huraño, guardaba el Mar Tenebro
so y, a l comprobar que la t ierra firme 
no era sino un nuevo continente, nació 
el ansia de encontrar el paso que con
dujese al as iá t ico. 

Todas las expediciones, con método y 
constancia maravillosos, se dirigieron a 
esta búsqueda por el seno mejicano y 
por el sur, hasta que, al fin, no por ca
sualidad, dió con él Magallanes, que. al 
arribar a las Islas de la Especiería, rea
lizó, en verdad, el ansiado sueño de Co
lón. Completóse este suceso con el re
mate más venturoso de la vuelta al mun
do, que glorificó a Elcano. H a z a ñ a ma-

Y así, a l alborear la independencia de 
sus hijas, si España pudo ofrecerlas es-
piritualmente en sazón, la Marina lea 
dió, por. el trabajo y sacrificio de sus 
hombres m á s representativos, la forma 
material exterior y fisonomía con la que 
habían de incorporarse al concierto uni
versal de las demás naciones cultas. 

L a Casa de la Contratación 
E l método y la rigurosa ciencia guia

ron, presidiéndolos, todos estos viajes de 
descubierta que organizaba y estimula
ba la Casa de la Contratación, en Se
villa. Insti tución gloriosísima que consi
guió mantener nuestra pr imacía en 
cuanto a publicaciones de Náutica, maes
tros y enseñanza de ella, car tograf ía y 
derroteros. Nuestros marinos la sirvie
ron con lealtad y honradez científica y 
sus relaciones, seguramente, por ser tan 
sinceras y sobrias, carecen de lo suges
tivo para el vulgo, que encuentra de
licioso el sin fin de disparates de un Ves-
pucio o de un Pigaffeta, Intrigantes y 
embaidores. 

Y, con el público, nuestros editore», 
cuyas prensas raramente lanzan dianoa 
o biografías de aquellos hombres auste
ros y recios en todo que fueron los ma
rinos españoles. 

Julio G U I L L E N , 
Capitán de Corbeta. 
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SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 

L a s c o r n e o s b a j o s y l a n i e b l a s o n l o s e n e m i e s n a v e g a n t e 

La niebla ha originado infinidad de 
desastres. £1 mayor de los conocidos 
ocurrió el año 1923 en las costas de 
California. Se estrellaron siete des
tructores americanos que navegaban 

a veinte nudos de velocidad 

£1 acorazado "France", el crucero 
español "Lezo" y otros barcos han 

sucumbido por los bajos 
Los enemigos del navegante son las 

Corrientes, cuya exacta apreciación es 
«u constante pesadilla: los fondos de es
casa profundidad—bajos—, sobre los que 
puede ser arrastrado su buque; la nie
bla, tremendo enemigo desconcertante, 
que apenas si logran vencer aún los 
progresos del día, y los errores inevita
bles, de los cuales es un ejemplo elo
cuente el cometido por el comandante 
del "Serpent". hombre ducho en la na
vegación, y cuya equivocación no es ex
plicable en quien toda su vida demos
trara ser un experto navegante. 

La niebla es la sensación de la cegue
ra; pocos pueden imaginar la impresión 
de desamparo de quien apenas ve des
de el puente de su buque la proa del 
mismo. E l desconcierto de escuchar las 
sirenas de los otros barcos en todo el 
círculo del horizonte y la visión de una 
sombra que cruza a escasa distancia, 
que aun parece m á s corta en la gasa 
húmeda que los envuelve, desconcierta 
al navegante. Fué en el Río de la Pla
ta, allá por el año 1909, en una de nues
tras primeras navegaciones, a l anclar 
bajo aquel monte cónico que se llama 
el Cerro, delante de Montevideo, en una 
madrugada invernal, en pleno mes de 
agosto, la "Nautilus"—el velero de ga
llarda silueta que antes de ser barco-
escuela de España, en el que se educa
ron tres generaciones, era el que supe
raba en andar a todos sus compañeros 
en la entonces famosa carrera del té, y 
dió fama a esta especie de regata co
mercial, con su antiguo nombre de "Ca-
r r ick Cast le"—hacía sonar su campana, 
para advertir su presencia a los que cru
zaban por aquellas aguas fangosas. Y 
de repente, de la escala de guardia el 
guardiamarina vió surgir una sombra 
borrosa, que avanzaba rápidamente so
bre la esbelta corbeta española. Pasó 
cerca; tanto, que és ta se balanceó ruda
mente ante el oleaje levantado por aquel 
vapor, "Rio Amazonas", de la Compañía 
" L a Veloce", de Génova, que hubo un 
instante que fué para nosotros la gr i 
sáceo visión de una muerte en los co
mienzos de la carrera soñada. Muchos 
años después, en el "Canguro", ante Lis
boa, en la noche, las pitadas y las som
bras fugitivas hubieron de poner en 
nuestro ánimo el pavor que siempre 
produce la indefensión, la imposibíldad 
de vencer un peligro cualquiera. Y en 
el canal de la Mancha, en 1911, cuando 
el crucero "Reina Regente" se dirigía a 
la revista que tendr ía lugar en la rada 
de Spithead, con motivo de la corona
ción del Rey Jorge V — y de la cual sólo 
podrá ser un remedo la que se anun
cia para el d ía del Carmen de este 
año—, supimos de lo que es la niebla en 
una aglomeración flotante, cual la que 
existe en ese callejón marinero, que se 
para a Inglaterra del continente. E l ra-

encontrarse; las cartas de navegar 
—planos en que es tán detalladas las 
profundidades que se encuentran en ca
da paraje—sirven para que el marino 
si túe su buque siempre que le es nece
sario y trace su rumbo para salvar los 
peligros que advierte en las inmedia
ciones del punto en que se encuentra. 
Cuando los fondos son normales, las 
profundidades merecen confianza. Para 
el trazado de estas cartas o mapas, ca
da nación mantiene un servicio hidro
gráfico con buques especiales y oficia
les que estudian una segunda carrera, 
quienes llevan a cabo todos los tra
bajos para la construcción de las car
tas de navegar; las cartas se cambian 
con las que las demás naciones levan
tan de sus propias costas. Por ello es 
pueril y demuestra una ignorancia 
completa el atribuir sondeos a los bu
ques extranjeros que llegan a puertos 
nacionales; les es suficiente adquirir 
una carta cualquiera, que se halla a 
la venta en los establecimientos oficia
les, para estar sobradamente a l co
rriente de los secretos (!!) de nuestro 
litoral, que estamos obligados a reve
lar. No obstante, hay bajos en forma 
de aguja, es decir, que afectan la for
ma tronco-cónica, en derredor de los 
cuales resbala el escandallo—plomo de 
forma cónica que, sujeto al extremo de 
una cuerda y provisto en su fondo de 
una cavidad de plomo para que lo que 
se adhiera al sebo en ella depositado 
diga la calidad del fondo—, llega hasta 
el fondo que rodea a la piedra, pero no 
acusa la mínima agua que hay sobre 
ella. En tales casos, muy frecuentes en 
nuestra costa gallega y en el l i toral del 
F ín is te r re francés, las dolorosas sor
presas son tremendas. Y vamos a citar 
algunos casos para demostrar la vera
cidad de este aserto. 

L a inseguridad de la mar 
En agosto de 1923 el acorozado fran

cés «France», de 25.000 toneladas, ar
mado con doce cañones de 305 milí
metros y construido en 1912, regresa
ba al puerto de Quiberón, utilizado con 
suma frecuencia por la flota francesa, 
cuando al entrar por el canal de la 
Teigneuse tocó en un bajo y se hundió 
con bastante rapidez. Parece inexplica
ble que siendo tanta la frecuencia con 
que el paso de la Teigneuse era recorrido 
por barcos de gran tonelaje, haya trans
currido tanto tiempo sin que acaeciese 
una desgracia de tal categoría. Ello de
muestra hasta qué punto es aleatoria 
la seguridad en el mar. 

Algo análogo sucedió el 11 de julio 
de 1932 con el crucero español «Lezo», 
de 4.825 toneladas, armado con seis pie
zas de 152 milímetros y construido en 
El Ferrol en 1926. Se llevaban a cabo 
unas maniobras de partidos contrapues
tos, y durante ellas la división azul. 

m 

El acorazado inglés "Howe", varado en la ría de El Ferrol en 1892. En este buque era guardia-
marina sir David Beatty 

fuego en las proporciones de todos co
nocidas. Antaño los incendios a bordo 
eran m á s raros, y aun cuando se quie
ra atr ibuir a manos criminales el ori
gen de las catás t rofes que dieron al 
traste con buques magníficos, y que 
en los tres casos citados dió la casua
lidad de que fuesen recién construidos 
—el «Georges Phi l ippart» realizaba su 
primer viaje—, es indudable que sin la 
composición de las pinturas actuales y 
la fatal intervención de los sistemas 
de ventilación, ninguno de los sucesos 

hubiese alcanzado la importancia que 
tuvieron. 

E l "Reina Regente" 
Algunas veces, como cuando se per

dió el vapor español «Valbanera», de 
la Compañía naviera Pinillos, de Cá
diz, es la Naturaleza la causante; le 
sorprendió un ciclón en el canal de Ba-
hama y desapareció misteriosamente. 
Tal fué asimismo el caso del crucero 
español «Reina Regente», perdido en 

un mal tiempo, en aguas del Estrecho 
de Gibraltar, en la noche del 10 al 11 
de marzo de 1895, con toda su tripu
lación. Hab ía salido de la rada de Tán
ger, adonde fué conduciendo una em
bajada mora, con muy mal tiempo, uno 
de esos temporales que se recuerdan 
siempre, con objeto de asistir a la bo
tadura del «Carlos V», que tuvo lugar 
en los astilleros de Vea Murguia—hoy 
de Echevarr íe ta—, en la bahía gadita
na. Era t a l la cerrazón y se sucedían 
los chubascos con frecuencia tan inu-

Los incendios a bos*do han sido muy 
frecuentes en los últimos tiempos. 
Temporales y ciclones han hecho 
desaparecer barcos sin dejar rastro. 
La pólvora ha originado muchas ex
plosiones en los buques de guerra 

Excelentes capitanes, de sólido pres
tigio, han perdido barcos ante in

significantes "enemigos" 

Vapor ardiendo 
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El bajo traidor que pueden no acusar las cartas 

diogoniómetro, conforme decimos m á s 
arriba, y los cables radioeléctricos que 
jalonan los puertos sujetos a nieblas 
frecuentes, sirven de guía al buque ce
gato que va siguiendo su dirección y 
llega sano y salvo a l fondeadero. 

Siete naufragios simul
táneos 

E n agosto de 1923—mes fatídico en 
que también se perdieron el acorazado 
"France" y el " E s p a ñ a " — acaeció un 
naufragio "muy americano",, verdadero 
desastre mar í t imo sin precedentes en la 
historia. E n las costas de California, 
cerca de Punta Pedernales, se estrella
ron siete destructores norteamericanos 
que navegaban a veinte nudos de velo
cidad encerrados en una densa niebla. 

Todos eran de construcción reciente 
botados al agua en 1919 y 20, y del t i 
po de serie de la Marina norteamerica
na; es decir: 1.250 toneladas, 35 nudos, 
cuatro piezas de 102 mm. y 12 tubos 
de 533. A causa de la niebla, y quizás 
t ambién a una mala interpretación de 
las señales radiogoniométricas, el "Del-
phy", que marchaba en cabeza, notó que 
estaba demasiado cerca de la costa; pe
ro por pronto que metió a babor no tu
vo tiempo de evitar e l estrellarse con
t r a las rocas con seis de los destructo
res que le seguían; los onoe restantes 
fueron advertidos a tiempo por la sire
na de los náufragos y pudieron escapar 
a una pérdida semejante. 

E s posible que los fenómenos seísmi
cos de aquellos días pudieran haber pro
ducido corrientes desusadas, que empu
jasen a los destructores fuera de su 
rumbo; pero es indudable que sin la es
pesa niebla reinante no hubiese ocurri
do esta ca tás t rofe material, ya que los 
muertos fueron, afortunadamente, muy 
escasos. 

Sondeos extranjeros 
Los bajos fondos no siempre pueden 

integrada por los destructores «Sánchez 
Barcáiztegui» y «Lepante» y cruceros 
«Blas de Lezo» y «Méndez Núñez», ha
bía de pasar por el estrecho que se for
ma entre el cabo de Finisterre y el 
islote llamado E l Centollo; por este 
paso habían navegado en ocasiones an
teriores buques como el crucero «Car
los V» y el transporte «Cont ramaes t re 
Casado», según declaraciones de sus 
anteriores comandantes, y, pese a su 
mayor calado, no tocaron en el fondo. 
El «Lezo», que entraba en el paso poco 
después del mediodía, tocaba en un ba
jo en forma de cuchilla que se encuen
tra situado en el centro del canal, bajo 
que le produjo una cortadura en el cas
co que se calculó en unos 40 metros de 
largo, de los 132 que med ía el barco. 
Tras largos esfuerzos, hubo de ser 
abandonado parcialmente, conservando 
a bordo a l comandante, jefes y oficia
les y unos cuantos marineros; los in
tentos de remolcarlo a la costa fueron 
fracasando, y el «Lezo» se hundió a 
las nueve menos siete minutos de la 
noche. Es posible que nunca volvamos 
a sentir una sensación de tan profun
da tristeza como la producida por la 
visión de la popa al aire y los cruj i 
dos que se escuchaban en el interior 
del buque cuando éste desapareció bajo 
las aguas. 

Más incendios que 
antaño 

E l incendio a bordo es un peligro na
da remoto; en los barcos mercantes mo
dernos, la abundancia de las pinturas 
y barnices hacen que los incendios to
men prontamente caracteres de ca tás 
trofe. Recientes es tán en la memoria 
de todos los t rágicos finales del "Geor
ges Phil ippart», el «Atlantique» y el 
«Morro's Castle», incendiados en el 
mar Rojo, en pleno At lánt ico y en las 
costas de la Florida, respectivamente, 
en los cuales las modernas decoracio
nes y los sistemas de decoración fue
ron los que tendieron a incrementar el 

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

H O R N O S D E V I Z C A Y A 

| B I L B A O 
I F á b r i c a s e n B a r a c a l d o y S e s t a o 

Lingote al cok de calidad superior para fun
diciones y hornos Martín-Siemens 

Aceros Bessemer y Siemens-Martín en las di
mensiones usuales para el comercio y cons

trucciones 

Carriles Vignole, pesados y ligeros, para fe
rrocarriles, minas y otras industrias 

Carriles Phoenix o broca para tranvías eléc
tricos. Viguería para toda clase de construc
ciones. Chapas gruesas y finas. Construcciones 
de vigas armadas para puentes y edificios 
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baños galvanizados. Latería para fábricas de 
conservas. Envases de hoja de lata para di

versas aplicaciones 
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sitada, que poco después de abandonar 
el fondeadero de la ciudad africana, los 
que lo miraban luchar denodadamente 
con el oleaje creyeron advertir que pa
raba sus máquinas un momento. Sobre
vino entonces un chubasco torrencial 
que lo ocultó a la vista de ^los que lo 
contemplaban, y cuando, escasos mi
nutos más tarde, se hizo una relativa 
claridad, el crucero había desaparecido; 
es cierto que no ofrecía grandes segu
ridades la estabilidad del cruceso, ex
cesivamente armado para su tonelaje, 
conforme se hubo de comprobar en su 
hermano gemelo el «Lepanto» — cuya 
art i l lería se redujo en número y cali
bre—; pero no lo es menos que el «Re
gente» había ya navegado algunos años, 
sin que se creyese advertir en sus con
diciones marineras un peligro inminen
te. Sin el terrible temporal no hubiese 
habido tan desgraciada pérdida. Aque
lla misma noche, el transporte de gue
rra francés «Jean de Vienne», que ha
bía embocado el Estrecho a puesta de 
sol, procedente de Poniente, desapare
cía también, amén de infinidad de bar
cas pesqueras y barcos menores. Mu
chos años después aun hemos oído co
mentar en Cádiz las incidencias de 
aquella noche a esos viejos. pescadores 
ingenuos, cuyas narraciones t i e n e n 
siempre un innegable encanto. 

Por falta absoluta de condiciones 
marineras hubo de perderse un acora
zado inglés, en aguas de nuestro cabo 
de Finisterre, en la noche del 6 de sep
tiembre de 1871. E l «Captain», que tal 
era su nombre, era proyecto del capi tán 
de navio Cowper Coles, afortunado in
ventor de la torre o cúpula giratoria, y 
que había sido también el autor del 
monitor «Huáscar», el eje de la guerra 
chileno-peruana, y que se conserva en 
Chile como una reliquia. E l «Captain» 
era muy bajo de borda, llevaba dos to
rres y aparejo de fragata. Cuando ve
mos hoy el aspecto del «Captain» nos 
asombra el proyecto; el caso fué que 
en la citada noche, el «Captain» na
vegaba con el resto de la escuadra a 
que pertenecía, al mando del almiran
te Milne, y desde el buque que le pre
cedía, el "Lord Warden", se le veía per
fectamente navegar con el aparejo da
do, con rizos en las velas, con el vien
to por babor. Hacia la medianoche, un 
fuerte chubasco le hizo escorar a estri
bor fuertemente, y la lluvia fué bo
rrando la luz roja de babor que se ad
ver t ía claramente desde el «Warden». 
E l viento fué cobrando mayor inten
sidad, y todos los buques redujeron su 
aparejo; cuando a las dos y cuarto de 
la madrugada, la cerrazón se hizo me
nos intensa, el «Captain» había des
aparecido. Dieciocho supervivientes que 
llegaron extenuados a la costa, cerca 
de la ensenada de Llagosteira, rela-

El «Jena» era un acorazado de do
ce mi l toneladas, que hallándose en el 
dique seco del arsenal de Tolón, con 
objeto de limpiar sus fondos y efec
tuar algunas reparaciones, hizo explo
sión en las primeras horas de la tarda 
del 12 de marzo de 1907. Una primera 
explosión de escasa importancia sem
bró la alarma, y los obreros que t ra
bajaban a bordo intentaron huir; unos 
segundos después vino una tremenda 
detonación sorda que fué seguida de-
una enorme columna de humo y llamas 
que ensombreció el cielo de Tolón, al 
mismo tiempo que caían pesados tro
zos de hierro a m á s de quinientos 
metros, y los restos humanos eran dis
persos en todas direcciones; la cir
cunstancia de estar el barco en seco 
dificultaba la extinción del incendio 
producido por las explosiones sucesi
vas. La dotación se comportó serena
mente, y el alférez de navio Roux 
—cuyo nombre lleva un destructor— 
se pres tó abnegadamente a abrir la 
inundación del dique cuando ya la po
pa del «Jena» era un informe montón 
de hierros enrojecidos. Alcanzado por 
una plancha murió al cumplir su na-
zaña, y como no fuese posible inun
dar el dique con la rapidez deseada, 
el acorazado «Liberté»—el mismo que 
en 1911 hab ía de sufrir la misma suer
te—destrozó a cañonazos la puerta del 
dique, y el agua anegó los restos del 
acorazado humeante, en el que encon
traron la muerte más de doscientos de 
sus tripulantes. 

L a costa "de la muerte" 
En 1906, cuando estaba a punto de 

entrar en servicio el «Dreadnought», 
el primer buque de ar t i l ler ía monocall-
bre, que es el punto de partida de to
da la Marina moderna, se eligió entre 
los capitanes de navio ingleses el m á s 
capaz para mandar el nuevo acoraza
do. Fué designado el que a la sazón 
mandaba el «Montagu», uno de los de 
tipo m á s reciente, hombre que había 
escalado ráp idamente su empleo y 
prestigio sólido en la corporación. Unos 
días antes de abandonar su buque, en 
una niebla cerca de las islas Scilly, 
perdió el barco que, al bajar la marea, 
quedaba entre rocas y en posición tal , 
que era difícil saber por dónde hab ía 
entrado hasta allí. Así acababa una 
brillante carrera... 

En los escarpados del cabo Villano, 
en nuestra temible costa gallega, l la 
mada «de la muer te» con harta jus t i 
cia, se yergue un modesto monumento 
dedicado al pequeño crucero inglés 
«Serpent», allí perdido. Su comandan
te decidió dar un rodeo al salir de 
Inglaterra, para pasar alejado de núes -
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Un vapor de pequeño tonelaje, arrojado a la costa por una galerna 

tro litoral. Una equivocación cometida 
en la m á s fácil de las correcciones, 
de esas correcciones de rumbo xjue sé 
hacen diariamente cincuenta veces, lo 
llevó a estrellarse en las rocas, y ' pe 
reció con toda su dotación. 

E l "tribunal del café" i 
El almirante Tryon manejaba sus 

barcos con competencia indiscutida Y 
un buen día, en el Mediterráneo no 
lejos de Trípoli, se obcecó en una re. 
solución, y dos acorazados—el «Victo-
n a » y el «Camperdown»—se embiste-
ron, y uno de ellos se hundió. E l error 
donde menos se espera, en una profe
sión en que siempre acecha el peliff-o 
y no anda lejos la muerte, es el cas
tigo del marino que ha de decidir en 
instantes la suerte de su buque y de las 
vidas de sus tripulantes, de todo 'o 
cual responde ante Dios y ante loa 
hombres. Como no es infalible, es cruel 
culparle ciegamente de los errores de 
los eiue muchas veces es una t rág ica 
fatalidad la responsable. No siempre ea 
condenado en los Consejos de guerra 
a que es sometido, y en las compañías 
navieras conserva su empleo muchas 
veces. Los que se atrincheran tras ese 
Tribunal tan español que es la mesa 
de un café, y sentencian con todo el 
aplomo que suele dar la ignorancia 
debieran meditar un poco sobre las 
circunstancias concurrentes 'en cada 
naufragio antes de emit i r un juicio 
temerario muchas veces, juicio que p«l 
sa sobre el honor profesional de quiea. 
en la mayor parte de los casos, ha de
jado salud y prestigio en una vida de 
abnegación y de sacrificios que se h£ 
deslizado sin sentir, en el supremo en
canto de la mar. Y un día un error y 
la muerte moral, peor cien veces aue 
la física.. . 

taron que el «Captain» había ido es
corando lentamente hasta dar la vol
tereta bajo un fortísimo chubasco de 
viento; hubo un instante en que se 
mantuvo tumbado, y vieron perfecta
mente cómo entraba el agua por la 
chimenea. Después, el barco te rminó 
de hacer su t r ág i ca pirueta... 

En 1895 causó verdadera sensación 
el naufragio a dos destructores ge
melos de la Marina inglesa, el «Vi-
per» y el «Cobra», construidos en los 
tiempos en que no era factible el a l i 
geramiento de los aparatos de propul
sión, y deseando alcanzar una veloci
dad elevada, se ahorró el peso en los 
cascos con tan marcada exageración, 
que resultaron débiles, y en la prime
ra ocasión en que encontraron mar 
grueso, se partieron en dos como se 
parte una barra de pan. 

Como el "Maine", muchos 
Otras tragedias navales se deben a 

explosiones internas en los buques de 
guerra. En los primeros años del siglo 
y los postreros del pasado, menudea
ron los accidentes de este género . 
Cuando se comenzaron a usar las pól
voras químicas actuales, nadie creyó 
que en ellas bullía el germen de la 
descomposición, y que se requería una 
vigilancia extrema sobre su posible 
deflagración; desde 1890—pasando por 
la tragedia del «Maine»—podemos c i 
tar solamente de memoria los casos si
guientes: acorazado brasileño «Aquida-
ban», acorazados franceses «Jena» y 
«Liberté»; japoneses «Mikasa», «Tsu-
kuba» y «Kawachi»; ingleses «Bul-
wark» , «Vanguard», crucero «Natal», 
monitor «Glat ton; ruso «Impera t r i t za 
María»; italianos «Benedetto B r i m y 
«Leonardo da Vinci»; portaminas i n 
glés «Princess Irene»; crucero ale
m á n «Karlsrühe»; nombrando única
mente a aquéllos en que el accidente 
significó la pérd ida total del buque. 
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La quinta parte de los viajeros 

erica lo 
Las líneas trasatlánticas no son negocio, sino presti-

que eoarbolan los barcos difícil para España 
hacen 

mmmmw^ 

El 17 de julio de 1819 el «Cutter» in
glés del Resguardo «Kate», de vigilan
cia a pocas millas de Cabo Lizard, cc-
r r ia presuroso nacía una pequeña ' em
barcación avistada con su velero apie-
jo al viento, y en la que se observaha 
en el centro una gran numareda salien
do de una ex t raña protuberancia de cu
bierta. Tanto le alarmaba el espectácu
lo, que sni eopeidi a mao Í-AÍjas 
salvas de cañón para llamar la atención 
OJ ous u ipaianic j , que suponía •¿¡V.uu-
gados y sin darse cuenta del incendio 
qae ijcvaüán en la bouuya. 

Aquel fuego no era incendio ni mu
cho uiwiio~, w.iio una ruu...ijiiia» ia cal
dera a bordo del barco americano «Sa-
wannah», de 350 toneladas, primer ban
co que auxiliado por el vapor cruzaba 
t rtoiannuo. iiaoiciiuu OALL Í̂U m .\<.̂ vu 
York veinticuatro días antes y siendo 
despedido con solemnidad por el pro-
p.o cíüaiáeüJi hnuiii'oc.. .-̂ .1 ¿w^iriiu con
servador inglés no satisficieron las prue
bas, y una autoridad técnica de enton
ce^ Diioter Li'd,iAtiL, aiirmaua íju-. cea 
una quimera el pensar pudiese el vapor 
propulsar una nave en viaje directo de 
ÍNUcVit i o n ; a Liverpool, o.n e.'noctrgó, 
es America audaces hombrea de o:ppre
sas se afanaban en conseguir un bu
que apto para el transporte de pasaje
ros, no lográndolo hasta el año 1S33 
con el «Royal Willian». Simul táneamen
te se fundaba una empresa ingiesa y 
amencana con e) mismo hn; pero lod 
ingleses no se mostraban satisfechos de 
la colaboración, y ponían las mult i tu-
des', ajToipad^-'í ». lak pni iás Ü M 'íumio.us. 
todo su amor propio nacional y depor
tivo en la competencia, mejor dicho, «n 
ei éxito que uaoan por deácoa'-ade 
del buque totalmente inglés "Brltish 
Queon". Kn el año 38 se fundaba !a pri
mera Compañía de Navegación inglesa 
«Cunard», con la cual el Gobierno in
glés firmaba un contrato de servicio 
postal con una subvención de 55.000 l i 
bran esterlinas anuales. 

Hnv día. en que las naciones se en
vanecen con un sencillo triunfo depor
tivo, no nos será riificíl comprender có
mo se amasa el patriotismo en un éxi
to de m á s envergadura, en que se mez
cla, además, la posibilidad de abrir mer
cados, ya que estamos en un siglo.en 
que el problema fundamental, m á s que 
en producir, es tá en encontrar consu
midores. 

Pocas obras supondrán un compen
dio mayor del adelanto industrial que 

El "Normandie". Sección longitudinal 
t r i a l y pensar cen preferencia en el 
prestigio de la bandera. 

Cuando Alemania se lanzó a la com
petencia mar í t ima de Inglaterra que 
terminó en la guerra, hizo también un 
esfuerzo en los grandes t rasa t lán t icos 
y los colosos de la Hamburguesa sur
caron los mares movidos por el gran 
imperialista Albert Ballín. Dice uno de 
sus biógrafos que en una ocasión un 
accionista se le fué a quejar por la 
falta de dividendo, y que él le respondió: 
"LOT barcos son para navegar v no pa
ra dar dividendos». No dice el historia
dor lo oue respondió el protestante: pe
ro si hubiese sido en España , que tene
mos otras ideas sobre la finalidad de 
la navegación, seguramente hubiese cos
tado la dimisión del gerente, 

j En Inglaterra hay varias l íneas que 
no tienen m á s finalidad que la de «en-
1 s eña r In bandera", y este mismo crite
rio lo tiene América del Norte y no .«li
gamos los países coloniales, como Fran
cia e Italia, e incluso Alemania. 

Esta filt 'má nación, después de la gue
rra, inicialmente sirvió líneas m á s mo
destas, casi todas mixtas de carga y 
n a ^ i f . v ésto rlp r íase i'in'ea; nom po
co tiempo duró esta política, pues con 
el «Bremen» marcaron en seguida un 
nuevo jalón importante en la navega
ción t r a sa t l án t i ca con la introducción 
del «Diesel» para grandes velocidades 

Independientemente de este deseo de 
tener el primer puesto de la navega
ción t rasa t lán t ica , todas las naciones se 
ven forzadas a atender las comunica
ciones entre la metrópoli y los dominios 
«•> r^Vín^aa, o países donde ejercen su in
fluencia. 

Inglaterra, cuyo Imperio se extien
do r>nr todo el <rlobo. tieno unn fuente 
natural de ingresos para sus t r a sa t l án 
ticos, no únicamente con los comercian
tes, industriales y funcionarios, sino 
también en • el intercambio natural. No 
ha necesitado recurrir a medidas de ex-
cluciv'c-mo. aunque el Imperio autorizó 
al Gobierno en la conferencia de Otawa 
para hacerlo, pues ya el patriotismo in
glés determina que el 90 por 100 de 
ese tráfico se haga, desde luego, en la 
bandera inglesa. 

Francia tiene un Imperio colonial di
latadísimo, y aunque la vida de estas 

¡regiones no ofrezca la intensidad que en 
|los dominios bri tánicos, sin embargo, 
I t ambién es una base para mantener eco-
jnómicamente sus comunicaciones. 
I I ta l ia se extiende en Africa y ha te-

día, pero con desplazamientos reducidos, 
inferiores a los de la Trasmed i t e r r ánca 
para Baleares y Canarias. Los servicios 
preferentes se desempeñan actualmente 
con buques de 17.000 toneladas y 19 mi
llas, que recorren el trayecto allí de 

El "Magallanes" 

más categoría, o sea, de Yokoama a San 
Francisco. 

Pocos de estos servicios se pueden 
mantener en esta época de depresión sin 

se cuidadosamente, y aun las personas 
versadas en estos temas, aficionadas a 
ellos y ocasionalmente en el extranjero, 
en puestos que se prestan a la indaga-

sübvcndoncs c u a n t i é no ^ han conseguido. Unas veces 
ciles de investigar, pues suelen ocultar-1,por figurar las subvenciones como gas-
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(VAPORES CORREOS ESPAÑOLES) 

El "Cristóbal Colón 

H Servicios rápidos y regulases para pasaje y carga entre g 
ifi España y Ultramar == 

un buque t rasa t lán t ico , exposición mo
vible de una técnica depuradís ima que 
no sólo en la ligereza de sus aceres, 
sino también en el rendimiento de las 
grandes pe cencías térmicas de sus pio-
pulAores, reflelanán la actividad del país; 
confort y lujo qu^ a sombra rá y mostra-

- r á las exigencias de la vida y bienes
tar del pa ís productor. Será el mejor 
reclamo, la más sólida propaganda de 
la afortunada bandera que ostente en 
la popa Por eso empezábamos con la 
reseña del primer viaje a vapor tras
at lánt ico para señalar sus inmutables 
caracter ís t icas . Dos naciones animando 
la competencia de sus barcos: el más 
cnorv n «i h de lo« '«fes <U' Kstado mv 
pulsándola; la nación m á s enemiga del 
proteccionismo otorgando largamente 
sus ayudas... y todo con un espír i tu de 
continuidad reflejado hasta en el nom-
brp ríe Ins unidades, que sí la de hoy se 
llama «Queen Mary» ia de ayer fué 
«Bristish Queen». Unicamente parecen 
notarse algunas diferencias en la índo
le de los agasajos al vencedor, pues lefs 
que le hicieron a -Samuel Cunard en el 
p r r "M v ^ i p ronsistieron. en 1^73. invi
taciones de almuerzo y comidas. Ya en
tonces ios americanos amaban los «re
cord» de. todas clases. 

Por prestigio de la bandera 
Para triunfar en estas competencias 

hay que despojarse del carác ter indus-

nido que poner líneas que la circundan; 
pero, además, su sobrepoblación insta
lada en América , de Norte a Sur, tam
bién ofrece posibilidades muy estima
bles. 

Holanda, aunque con pocas colonias, 
las tiene pobladas y en un estado de 
grande adelanto en el Extremo Oriente, 
y la comunicación con ellos le permite 
aprovechar los países intermedios. 

De Alemania ya hemos hablado. 
Las naciones escandinavas, aunque de 

gran Marina, és ta es de carga princi-
1 pálmente . 

E l Japón, alejado de estas competen-
¡cias de supremacía, no lo está, en cam
bio, de la aspiración de monopolizar en 

¡lo posible el tráfico en Oriente, y hasta 
|ha presentado en la Conferencia Ma-
¡r í t ima de Londres la audaz propuesta 
ide que los buques europeos no pasen a 
¡Asia, ofreciendo como compensación el 
i que ellos no vendrán a Europa. 
' Sin esa preocupación han hecho unos 
barcos para servir sus comunicaciones 
mar í t imas con la costa del Pacífico ame
ricana muy peculiares, y que se pueden 
asimilar a los que España necesita. Por 
ejemplo, el "Montevideo Maru". "La Pla
ta Maru" y el "Santas Maru" son bu
ques mixtos de 9 000 toneladas de re
gistro y 15 millas de velocidad; por tan
to, inferiores a los que ha construido 
Ybarra con el mismo destino. Para la 
t ravesía con China tiene barcos más ve
loces, pues llegan a las 20 millas y me-

L I N E A D E L C A N T A B R I C O A 
C U B A Y MEJICO 

Una expedición mensual salien
do de Bilbao, Santander, Gijón, 
Coruñay Vigo (fva.) para Habana 
y Veracruz. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O 
A CUBA-MEJICO Y N. Y O R K 

Una expedición mensual salien
do de Barcelona, Tarragona (fva.*). 
Valencia, Málaga (fva.)> Cádiz y 
Canarias o Vigo para Habana, Ve
racruz y New York. 

L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O = 
A P U E R T O RICO, V E N E Z U E - 1 
L A , COLOMBIA Y PANAMA ® 

Una expedición mensual salien- | | 
do de Barcelona, Valencia, Mála- =i 
ga (fva.), Cádiz y Canarias para § 
San Juan de Puerto Rico, Santo | | 
Domingo (fva.). L a Guaira y Cris- = 
tóbal, haciendo escala en el viaje Eg 
de retorno en Puerto Colombia H 
(fva), Curacao (fva), Pto. Cabello | | 
(fva.) y demás puertos de eos- g 
tumbre. == 

Servicio tipo Gran Hotel, T . S. H . Cine, Radiotelefonía, Orquesta &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la 

altura tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combi

nados para los principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 

tos postales; otras, por estar incluidos 
en presupuestos de reserva naval; otras, 
como estímulos de propaganda comer
cial, industrial o de protección a emi
grantes en el extranjero, y las m á s de 
las veces por ser el resultado de su
marse muchos de estos conceptos. 

Ayudas estatales 
A continuación publicamos cifras to

madas de una revista económica de Sue-
cía, de reconocida solvencia, aunque en 
ella se involucran subsidios a la Marina 
mercante, en general. Hoy es tán incre
mentadas estas cifras con la entrada en 
vigor de dos millones de libras como 
subsidios a la navegación libre en In 
glaterra desde el primero de año, y en 
Francia con la ley Tasso. 

Gran B r e t a ñ a : libras 350.000, subven
ciones postales. 

Japón : Yens 11.500.000. 
Alemania: Marcos 20.000.000. 
Francia: Francos 365.000.000. 
I ta l ia : Liras 263.200.000. 
Inglaterra ha concedido un p rés t amo 

de 9.500.000 libras a la Cunard para su 
buque gigante "Queen Mary", y además, 
para su capital flotante. No contamos lo 
que da Canadá, por ejemplo, que a su 
línea del Pacífico le da 7.000 dólares por 
salida. 

A pesar de ello, la situación financie
ra de estas Compañías no tiene nada de 
próspera, y en I ta l ia la fusión^ ordenada 
por Mussolini de las tres principales 
Compañías de navegación ha tenido una 
pérdida en el úl t imo año de 66.131.625 
liras, contra 19.773.893 el año anterior. 

Si se suma la amort ización de la flota, 
se llega a una pérdida efectiva de liras 
561.600.000. 

En Alemania, la pérdida de otra gran 
concentración, Hapag-Lloyd, asciende en 
1934 a 36.000.000 reichmarks. 

Coste de la velocidad 
Los "records" del paso del Atlán

tico han seguido el siguiente curso 
hasta llegar a l reciente del "Norman
die", barco dé 79.280 • toneladas y ca
ballos 160.000 de potencia (mayor que 
la de los saltos de agua de la Hidro
eléctrica, que surten de energía a Valen
cia, Murcia, Alicante y Madrid) . 

1819, "Sawannah", veintiséis días. 
1838, "Sirius", 18-12 horas. 

sangre, su historia, o el número de sus 
hijas, constituyendo hogares esparcidos 
por el mundo y que hay que visitar, 
no resulta tan primario. 

Es un concepto que todos saben, que 
el peso de un buque se descompone en: 

a) Peso útil , es decir, de los pasa
jeros con sus equipajes, más las mer
cancías transportadas. 

b) E l del casco y útiles" de navega
ción, accesorios de su equipo, lo que re* 
presenta una fracción del peso total, y 
que es próximamente constante para *••''?* 
dos los buques del mismo tamaño . 

c) Queda un tercer peso propulsivoi 
de la máquina y combustible, que pode
mos llamar peso de la velocidad. 

Este factor y el primero son, pues, 
de compromiso, y todo aumento de uno 
de ellos va en detrimento del otro, y po
cas millas de velocidad suponen una re
ducción desproporcionada del peso u t i -
lizable. U n barco de 10.000 toneladas, 
por ejemplo, si anda diez millas, tiene 
de peso útil la mitad del total; y, en 
cambio, si anda veinte, nada m á s deja 
a la utilidad que el 6 por 100. 

Y no sólo es el poco rendimiento en. 
peso, sino que es fantás t ico lo que au
menta el precio del barco veloz. 

De un estudio del ingeniero Albini , en 
que se analiza al "Mauritania", que ha 
conservado tantos años su "record", sa
camos que si un barco de veinte millas 
cuesta 100, el mismo, andando vemti--
cuatro, cos ta rá 131, y s i anda veintiocho 
llega al doble: 202, Y la explotación si* 
gue un crecimiento aun más alarman
te, pues sí tomamos también como 100 lo-
del primero, va ld rá 140 el segundo, y 
234 el tercero; y el billete que. valga, 
en el primer caso también 100, valdrán. 
125 en el segundo y 200 en el tercero,, 
pues aunque el viaje de 4.000 millas le. 
cueste 8,33, 6,94 y 5,59 días, como las 
estancias en puerto se rán iguales y aun, 
mayores las de reparaciones y entrete
nimiento, en los casos favorables el nú
mero de viajes anuales no compensar ía 
de ninguna forma los mayores gastos.. 

Pocos viajeros hab rá que quieran pa
gar el doble para ahorrar tres días de, 
navegación, y menos los que, aunque, 
quieran, estén en disposición de hacerlo. 

El aumento de potencia de máquina 
¡ exige mayores refuerzos en todo el cas
co, y tal vez molestias en las vibracio-

Un detalle del "hall" del magnífico trasatlántico "Cristóbal 
Colón", de la Compañía Trasatlántica Española 

Para Informes, en las ÜSIMnas 
P L A Z A D E M E D I N A C E L I , 

y en la Agencia en 

la Compañía: 
• — B A R C E L O N A 
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1840, «Bratania», 14-8 horas. 
1841, "Acadia", 9-21 horas. 
-866, "Scotia", 8-2-48 m. 
1888, "Et rub ía" , 6-1-55 m. 
1910, "Mauritania", 4-10-41. 

(Hasta aquí se contaban los "records", 
entre la punta m á s occidental de I r lan
da y Nueva York, 2.780 millas.) 

1922, "Mauritania", 5-9-50 m. Diatac-
cia, 3.157 millas. 

1929, "Bremen", 4-17-42 m. Idem. 
1933, "Europa", 4-16-48 m. Idem. 
1933, "Rex", 4-13-58 m. (Desde Gi-

braltar.) 
1934, "Bremen", 4-17-27 m. Idem. 
1935, "Normandie", 4-11-42 m. Idem. 
Dentro de un año, aproximadamente 

e n t r a r á en servicio el "Queen Mary", y 
veremos a lo que se llega, aunque su 
gerente, sir Percy Bates, haya afirmado 
que no piensa especular con estos cam
peonatos. 

Pero estos "records", estos viajes en 
cuatro días y medio, cuando antes coa
taban veinticuatro, no se hacen sino a 
costa de grandes sacrificios de dinero, 
que dan un triunfo por demás pasajero, 
pues tras el éxi to por un esfuerzo pron 
to viene otro gigante a sobrepasar. 

Es un reclamo lo que se logra, pues 
hasta las cifras fabulosas provocan la 
admiración. ¿ E s juicioso tal alarde? En 
las naciones que "necesitan" conservar 
sus hegemonías , ta l vez; pero en las 
que sus ejecutorias son la nobleza de 

nes, pues hay que ver también la como
didad de la navegación. 

Los barcos en que se atiende .ai mjo 
deben tener, como consecuencia, mayo
res espacios destinados a aplicaciones 
suntuarias, y así resulta que el barco 
"Etruria", que en 1885 ocupaba el p r i 
mer puesto, conducía 1.500 pasajeros, 
én 10.500 toneladas, o sea, siete tone
ladas para cada uno, mientras que el 
"Normandie" lleva, con t amaño siete ve-, 
ees mayor, únicamente 1.971 viajeros, o' 
sea. cuarenta y dos ' meladas para cada 
uno. 

S i en esta escala vamos interpolando, 
tendremos dónele estaban los "records" 
cada año, olvidando que también ha ha
bido intentos de treguas análogas a los 
militares del tratado de Wáshington, y, 
además, que las economías posteriores 
a la guerra han dejado tranquilo a l 
"Mauritania" en su soberanía. 

Las ayudas del Estado no soló ten
d rán que seña la rse para la construcción 
de los barcos, sino para la explotación 
del mismo, pues es imposible que el 
barco "se gane su vida". Lqs vendedo
res.de periódicos de Nueva York, de 4 de 
junio, pregonaban la llegada del "Nor
mandie", diciendo: "¡Ha llegado e\ bar
co de los 60 millones de "dollars"!" Son 
muchos dólares para estos tiempos de 
empobrecimiento mundial. 

E l combustible del "Normandie" cuea-
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ta en un viaje redondo 1.200 000 pese-ique quiere abrirles camino; c que en ia.-
tas; la nómina, 560.000 al mes, y como 
quieren hacer 22 viajes redondos anua
les, el barco se deter iorará mucho. Su 
capacidad de transporte anual seria de 
42.362 pasajeros, difícil de alcanzar, pues 
entre todos los barcos de la Compa
ñía francesa transportaron 40.000 en 
1934, y no hay que olvidar al "Rex", 
"Bremen". y la próxima entrada de! 
coloso de Cunard 

Comunicaciones trasatlán
ticas españolas 

El problema que se presenta a las na
ciones mar í t imas es diferente al que te
nemos en España. Ellos desean abrirse 
un mercado donde colocar sus produc
tos, mientras que España ejerce una fun
ción obligada, y diremos que soberana, 
al no desamparar a sus compatriotas, 
que en gran número pueblan aquellos 
países. Nuestro mercado lo hicieron loa 
tripulantes de las carabelas, navios, fra. 
gatas, etc., que llevaron siglos vertiendo 
en aquellas costas el espíritu hispano, 
allí donde siguen llamando a Espa&a la 
"madre patria". 

Verdad es que nuestra condición de 
"señores venidos a menos" es sobrado 
notoria para esforzarnos en engañarlas 
y aspirar a que nuestros buques ocupen 
un primer puesto en la internacional 

estaciones propicias van a emplearse en 
los trabajos más rudos para volver ai 
año siguiente, constituyendo la "emigra
ción golondrina"; o a constituir un mo 
iesío capital inicial que les permita re
gresar a comprar su "casiña" o con
traer matrimonio. El de regreso es con 
frecuencia el fracasado, y en muy es
casa proporción el afortunado. En esto 
como en todo, son muy , pocos los triun
fadores que no pueden volver en nues
tros barcos por parecerles pobres, a 
pesar de que el triunfo hab rá sido o 
costa de privaciones. Además, estos po
cos son los que menos se mueven, y nun
ca justificaría su escaso número el man
tener unas costosas comunicaciones do 
lujo. 

Por otra parte, nuestra posición geo
gráfica presenta muchas desventajas en 
la competencia. Las grandes corrientes 
de tráfico mundiales que del Mediterrá
neo o del mar del Norte se dirigen a 
la América hispana pasan todas mu> 
cerca de nuestras costas, y sin sacrifi
cio alguno, los que las siguen entran 
en nuestros puertos para barrer los 
muelles de carga y pasajeros, mientras 
que nosotros, aunque fuésemos a tomai 
como origen puertos extranjeros, haría
mos el trayecto entre España y elloí 
casi vacíos. 

Tal vez si hubiese buenos y director: 
l a ^ I ^ r 0 \ ^ hacifnd° un esfuer™ 'o servicios ferroviarios, con menos forma-
h i S n 62 tomasen y reci-'lidades aduaneras, podríamos lograr que 
S a d J r Z t CenSUra C01 qUe eilel "viajero de lujo", para ahorrar días 
^n m S n f • ^ Una Prodigalidad de maJri siempre molestos, viniese a 
hnda H L S ^ ^ . f Stener,1,a y qUd embarcar a España, como país m á s cer-
encL^Ln Z í 0- orgullosos se cano al objeto de su viaje; pero no hay 
encuentran de su madre los hijos bue- olvidaJr el t r a spor t e por mar nos si la ven en su puesto, que en ios 
hogares es el doposítario de unas vir
tudes morales ejemplares, sin pasar de 
una justa medida en toda manifesta
ción externa. E] amor que nos tengan 
m á s se deducirá de conocer los sacrifi
cios que nos costaron su formación, de 
los dolores al engendrarlas, hasta de la? 
lágr imas que derramamos al verlas lle
gar a la mayor ía de edad y salir de ca
sa para formar un nuevo hogar, pero 
que luego reprimimos y cambiamos por 
satisfacción al verlas venturosas dea-
arrollarse. En esta incomparable histo
ria, en su divulgación sin pasiones, de
bemos cifrar nuestro programa de rela
ciones..., que en ello sí que seremos in
superables. 

Pero si no podemos llegar a la puer
ta de la casa de nuestros hijos en un 
"Rolls", ello no quiere decir que no de
bamos visitarles con frecuencia y no 
tolerar que podamos quedar sin visitar
los como sea..., aunque fuese necesario 
para ello i r a pie. 

La fuerza de la tradición y la faci
lidad que da la misma lengua de IOJ-
cien millones de humanos tiene forzosa
mente que originar una corriente de 
tráfico de intereses materiales y cultu
rales, cuyo vehículo, aparte de lo ne
cesario, puede ser apetecible. 

No sería solamente la falta de recur
sos lo que aconsejaría no lanzarnos a 
la construcción d e super t rasa t lánt icos . 
sino que el más elemental sentido co
mercial lo impondría. E l público es
pañol que viaja entre América y Es
p a ñ a es más bien modesto; unos que 
van a lograr una posición que aquí nc 
consiguen y llamados por un familiar 

es mucho m á s barato que el terrestre, 
y, en cambio, que las comodidades de 
los barcos hacen a diario olvidar que se 
encuentran en la mar, y que no sería 
mucho el tráfico que buscase ese ca
mino. 

Para darse una idea de la distancia 
que separa los precios de transporte por 
mar y tierra, citaremos tiempos (verdad 
que desastrosos) en que el transporte 
de una tonelada de Inglaterra al Pla
ta valia unas 15 pesetas, que es lo que 
nos cos ta rá el traslado de casa a la 
estación del Norte del equipaje de ve
raneo de una persona. Hoy no son los 
fletes mucho mejores. 

Tenemos, en cambio, a nuestro favor 
que el régimen de vida y costumbres de 
mesa de aquellas Repúblicas se parecen 
a las nuestras, y, por tanto, encuentra 
m á s grato el viajero el hacerlo en bar
cos nuestros. E l régimen de etiqueta 
de un "liners" resulta extraño a la cam
pechanería de nuestro carác ter ; pero el 
pasajero de lujo, frecuentemente afran
cesado, que tiene su destino final en Pa
rís, preferirá barcos de esa nación... Cla
ro es que son los menos. 

Desgraciadamente este espíri tu de 
que acusamos a algunos hispanos de 
América lo comparten los nacionales, 
incluso en puestos oficiales. ¡Cuántas 
veces hemos visto Comisiones oficiales 
y diplomáticas embarcar en buques ex
tranjeros ! 

Las fuentes del tráfico 
Vamos a analizaf muy someramente 

las fuentes económicas naturales de 

5H. - ^ ¿ í V ^ ^ ^ W » ^ 

nuestro tráfico con América y Fi l ip i 
nas. 

Movimiento emigratorio.—Es muy va
riable, y para un estudio de línea de 
navegación es aventurado elegir qué 
año ha de tomarse como base. Desde 
luego todo el mundo es tá de acuerdo en 
que una de las manifestaciones m á s v i 
sibles de la crisis económica es la 
disminución de transporte, que alcanz¿t 
en pesaje, según autorizada revista, el 
53,4 por 100, y en mercancía el 35.2 por 
100 del año 1929, considerado como el 
normal después de la guerra y el prin
cipio de la aludida crisis. A esta fecha, 
pues, de 1929 es a la que se aspira lle
gar como mínimo, y la que ha sido to
mada como tipo de reposición de pre
cios, no sólo por las Conferencias eco
nómicas internacionales, sino por el 
Board of Trade para las recientes sub
venciones de navegación. 

Claro es que en pasaje la política res
tr ict iva, que parece hacerse doctrinal en 
todas partes, pero especialmente en las 
Repúblicas americanas, puede dificul
tar en grado sumo la vuelta dicha. El 
bastarse a sí mismo, origen de restric
ciones para el tráfico, se aumenta con 
las dificultades para el cobro que la de
fensa de la moneda respectiva impone 
en todas partes. 

E l año dicho de 1929 se cifraba en 
86.835 el número de personas de nues
tra nacionalidad que cruzaban el Atlán
tico con pasaje de tercera, dejándose de 
contar 4.033 criados o dependientes de 
viajeros de lujo, no se pueden llamar 
propiamente emigrantes. Los pasajes de 
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estos españoles valen unos 60 millones 
de pesetas. 

Tomando como una de las corrientes 
la del Brasil-Uruguay-Argentina, allí va 
el 69 por 100 de esa cifra. A la otra lí
nea, Cuba-Méjico, el 82,2 por 100; a 
Nueva York, ej 3 por 100, y entre todas 
las demás el resto. 

De este caudal, sin embargo, poco nos 
aprovechamos en España. Sólo va en 
nuestra bandera el 22,5 por 100, o sea, 
unos 13 millones de pesetas. E l resto 
nos lo arrebatan los extranjeros, lo que 
es una importante salida de dinero, pe
ro principalmente de espiritualidad. 

Muy dura es la competencia, mayor 
en el Cantábr ico que en el Mediterráneo, 
pues también allí es m á s cuantiosa la 
fuente de emigración. Los que van a 
Amér ica del Sur desde el Norte supo
nen el 68 por 100; para Cuba la casi to
talidad de nuestra emigración sale de 
esos dos puertos. Del Norte sale, pues, 
para América el 70 por 100 de la emi
gración. 

Vemos, pues, subdividída nuestra co
rriente, no únicamente emigratoria, sino 
de todas clases, con el Plata en dos 
perfectamente definidas y con caracte
r ís t icas no idént icas: una Mediterráneo-
Plata y otra Norte-Plata. 

En la primera participamos en ma
yor proporción que en la segunda, y el 
transporte es m á s rico en mercancías ; 
m á s pobre en emigrantes; mejor en pa
saje de clase. Supone el 62 p o r 100 de lo 
primero y el 46 por 100 de lo segundo 
el que usa barcos españoles. Como los 
barcos españoles no están orientados 
preferentemente a coger emigrantes ita-

líanos, no llevamos de esa nacionalidad; 
pero en carga hace nuestra bandera un 
buen papel, pues lleva con destino a 
puertos extranjeros el 40 por 100 de lo 
que pasa por España en total, y hay 
que ver que los servicios franceses, y 
principalmente los italianos, son nume
rosos al lado del barco que mantiene 
España , cuya mayor frecuencia es Ja 
de tres semanas. 

Desde el Cantábrico es m á s favorable 
nuestra balanza, pues no hay barcos es
pañoles de pasaje y solamente una línea 
de carga, que languidece a falta de in
tercambio con el Plata. Supuso grandes 
esfuerzos el crearla, y se llegó a desalo
jas a las banderas extranjeras casi to
talmente; pero, como decimos, sólo es 
de carga, y como este trabajo se dedica 
exclusivamente al pasaje lo pasaremos 
por alto. 

Sólo usaremos la estadís t ica para ci
frar la modestia de categoría del pasaje 
español. Mientras que los que desembar
can en España , la mayoría compatrio
tas de primera clase, son el 2,5 por 100 
del total, en la t raves ía suponen los que 
van a otras naciones el 15 por 100 del 
total; y, en cambio, los de tercera que 
quedan aquí suponen el 40 por 100. 

La competencia, difícil 
La competencia en este terreno es 

sumamente difícil. Es un principio de 
derecho internacional, confirmado en 
Versalles, que no es posible hacer dife
rencias entre banderas. No se puede dar 
trato de favor a los barcos españoles, y 
todo lo que se legisle en esta materia ha 

ios buques. Sin embargo, se retuerce ese 
de ser aplicable idénticamente a todos 
principio, y con exigir loe cumplimientos 
de las leyes con distinta severidad se 
hace ilusorio el pr íncipi j dicho. 

Por ejemplo, llega un barco español 
a ciertos puertos y se le exige hoy i na 
entrada en dique para inspeccionar sus 
fondos: o desembarcar toda la carga pa
ra hacer una profunda desinfección, o 
mejorar en esta u otra forma la venti
lación, etc., y nosotros..., faltos de fir
meza o fuerza para utilizar armas aná
logas, no oponemos a ello ninguna de
fensa eficaz. 

Otro modo de burlar ese principio es 
¡la combinación de tarifas ferroviarias 
:con las mar í t imas , que alcanzan rango 
i de "ententes" internacionales, y así con
siguió Alemania llevarse por sus esca-

¡sos puertos del mar del Norte a la emi
gración de Polonia y Repúblicas bál
ticas. El pasaje de Yugoslavia, Balka-

Ines y, en general, de Centro de Europa, 
¡ ha sido tremendamente trabajado para 
I llevarlo a los puertos de Hamburgo y 
¡Génova, y, por f in, se ha hecho un 
^cuerdo con divisoria práct ica desde el 
i Danubio. 

En el otro tráfico importante trasat-
| lántico, o sea el de Cuba y Méjico, las 
condiciones son más favorables para el 
predominio español, pues se trata de na
ciones donde es m á s predominante el 
número d e nuestros compatriotas y 
donde la relación de la cifra de éstos 
al resto de los extranjeros es mucho 
mayor. Por tanto, las otras naciones eu-

Iropeas tienen m á s modestos barcos en 
| las t ravesías , y ese factor, unido al an-
iterior, hace que esta corriente sea la 
¡menos onerosa para el Tesoro, e inclu
so le dé ganancias. 

Su porcentaje es, pues, diferente que 
en las anteriores y nada menos que el 
64 por 100 del pasaje de clase viene en 
barcos españoles y el 34 por 100 del de 
emigrantes, siendo la cifra de éstos na
da más que el doble de la clasificada. 

Se puede decir que, exceptuando un 
poco de pasaje emigrante que lleva la 
línea inglesa, todo lo demás viene en 
los españoles «Colón» y «Habana», y, 
probablemente, más que todos los ex
tranjeros juntos es el que toma y deja 
en España estos dos barcos. No olvide
mos que los datos son de los años 29 y 
30, pues posteriormente, con haber en
trado en servicio mejores barcos ex
tranjeros, va empeorando la situación 
para nosotros. 

Otra corriente importante es la de 
Centroamérica y, además, definida con 
las carac ter í s t icas anteriores m á s acen
tuadas, o sea, con un buen caudal de 
pasaje de c á m a r a y tres veces mayor 
en los competidores. Es verdaderamen
te satisfactorio para nosotros el oír las 
ponderaciones que de la Trasa t lán t ica 
hacen estos compatriotas nuestros y la 
preferencia que demuestran por España 
en todas sus manifestaciones. 

Línea de Filipinas 
Hay en Extremo Oriente unas islas 

en las que se respira hispanismo en 
medio de razas amarillas; que viven 
el cristianismo en el umbral del paga
nismo, y cuyo espíri tu es un home
naje a nuestra historia, tradición y co
lonización. Cuando se oye hablar de 
la influencia del clima o de la econo
mía o de otras circunstancias del país ' 

colonizador se invoca la diferencia de 
los progresos de la civilización entre 
América en plena mayoría de edad y 
el estado de los pueblos asiáticos. No 
se fijan en Filipinas, rodeada de tie
rras inferiormente culturadas, y que 
si ya es tá madura para su indepen
dencia es por la Influencia nuestra Hoy 
día Japón es el faro de Extremo Orien
te; pero hace cincuenta ahos «ran 
aventajados por nuestras Filipinas, 

Los contratos de comunicaciones ma
rí t imas era natural que no olvida
sen estas circunstancias, y las que exis
tían cuando era colonia nuestra, algo 
atenuadas, siguieron en lo sucesivo; pe
ro para hacer las inevitables econo
mías se fueron reduciendo el numero 
de expediciones anuales hasta desapa-
cer y paralelamente disminuyó la clien
tela ' en carga y pasaje de nuestros 
barcos. Es Indudable que donde hay !a 
seguridad de tener salidas fijas de bar
co se crean lazos comerciales qut1 des
aparecen en cuanto falta esa certeza. 
Los extranjeros, principalmente los ale
manes, han ocupado nuestro sitio, y 
ahora que se aspira a restablecer la 
línea tendremos casi que empezar de 
nuevo. 

El tráfico de España con Filipinas 
y Extremo Oriente fué en el año úl
timo de que conozco la estadística: 

Filipinas 54.340 
Japón f'66 
China 2.511 
India inglesa 71.793 
Posesiones holande
sas 39.128 

2.440 
2(1 645 

1 386 
ir.6 

1.639 

Total 168.338 2K 266 

Claro es tá que parte de este t rá
fico se h a r á en barcos extranjeros siem
pre, y sólo nos vendrán, cuando .-o re
anude el servicio, lo que suponga ser
vicio estatal o monopolizado, como por 
ejemplo los tabacos de Filipinas y los 
de nuestros compatriotas poco a poco. 

Pero en la explotación de esta línea 
juega un papel muy Importante para 
fijar sus gastos el precio del paso del 
canal de Suez, que, al cambio actual, 
supone 10 pesetas la tonelada y que 
para barcos de t a m a ñ o reducido supo
ne 1C0.CC0 por t raves ía , y con seis 
anuales determina una carga de 600 000 
pesetas por buque, lo que no puede por 
menos de preocupar a los que proyec
tan reanudar el servicio. 

Para asegurar la carga se puede 
combinar esta línea con las de Espa
ña a Nor teamér ica y con las de Eu
ropa occidental, formando asi un ser
vicio entre estos extremos: Estados 
Unidos-Filipinas o Europa-Filipinas, 
que a t r ae r í a a nuestros barcos mu
chas de las mercancías que en la metró
poli se adquieren por nuestros con
nacionales de f i l ipinas. 

Otros navieron entienden más prác
tico i r a Filipinas por el canal de Pa
namá—que también es de gasto aná
logo—, y así los barcos seguirían la co
rriente del tráfico, que en el mundo 
es principalmente en el sentido diM Sol, 
o sea, de Oriente a Occiden. 

Este sistema de no hacer viajes de 
ida y vuelta, sino dar la vuelta al mun
do en el mismo sentido, es el que ex
plota la Dollar Llne, con evidente fru
to económico. 

ROTAECHE 
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Motonave "Ciudad de Sevilla". Servicio rápjdo. Gran expreso lujo. 
Barcelona-Cádiz-Canarias. (9.000 toneladas.) Motonave "Ciudad de Alicante", destinada línea Algeciras-Tánger 

Motonave "Ciudad de Cádiz". Línea gran expreso lujo. Barcelona-
Cádiz-Canarias. (9.000 toneladas.) 

O M P A N I A 
Paseo de la Castellana, 14.—-MADRID 

Servicios regulares de vapores comerciales y correos entre la Penínsu
la, Norte de Africa, Canarias, Guinea Española. 

Línea rápida de gran lujo Barcelona-Cádiz-Canarias. Salidas semanales 
de Barcelona los sábados, efectuando el servicio las modernas motonaves 
"Villa de Madrid", "Ciudad de Sevilla" y "Ciudad de Cádiz". 

Línea comercial Barcelona-Cádiz-Canarias con escalas en todos los 
puertos del Mediterráneo, Ceuta y Canarias. Salidas quincenales de Bar
celona los jueves, y de Cádiz los jueves. 

Línea comercial Cádiz-Canarias-Norte de España. Salidas quincenales 
de Pasajes los sábados (con escala en los puertos del Norte y Noroeste), 
y de Cádiz los jueves. 

T A S E D I T E R R A N ^ A 
Línea rápida de gran lujo Barcelona-Palma de Mallorca. Salida todos 

los días (excepto los domingos) de Barcelona y Palma a las 21 horas, 
por las motonaves "Ciudad de Palma" y "Ciudad de Barcelona". 

Línea rápida regular entre España y territorio de Guinea española 
(Fernando Poo). Salidas de Barcelona el 17 de cada mes, con escalas en 
Valencia, Cádiz, Arrecife, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Freetown, 
Santa Isabel (Fernando Poo), Bata, Kogo y Río Benito, por los vapores 
"Legazpi" y "Plus Ultra". 

Gran Vía Layetana, 2.—'BARCELONA 
Línea regular entre Barcelona, Alicante, Oran, Melilla, Ceuta, Mála

ga y Almería y viceversa. Salida de Barcelona todos los domingos a las 
ocho horas. 

SERVICIOS D E L ESTRECHO 
Algeciras-Tánger-Algeciras. Salidas todos los días. De Algeciras, a 

las 14. De Tánger, a las 8,30. 
Algeciras-Ceuta-Algeciras. Salidas de Algeciras dos veces al día: a las 

7 y a las 15. De Ceuta a las 10,30 y a las 18,30. 
Málaga-Melilla-Málaga. Salida* diaria. De Málaga a las 22. De Me

lilla a las 20. 
Representación de la Compañía en todos los puertos. 

Motonave "Ciudad de Alicante". Departamento de lujo Fumador del "Villa de Madrid" Motonave "Ciudad de Alicante". Escalera. "Hall' 
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Cataluña con su "Libro del Consulado^ sentó las bases del Derecho Marítimo 
Monumento jurídico, obra de un pueblo que estaba a la cabezá de todos en el comercio del mar y en las artes 
de la perra naval. La Armada de Ampurias, al derrotar a los sarracenos en Baleares, realizó la primera proeza 

marítima de la Edad Media 

LOS MEJORES Y MAYORES NAVIOS DE LA EPOCA SE CONSTRUYERON EN LAS ATARAZANAS 

L a más alta estatua a Colón se 
yergue en pleno puerto de Barce
lona. Fué en su tiempo uno de los 
más elevados monumentos del 
mundo, causando admiración por 

sus proporciones gigantescas 

Pocas regiones españolas superarán 
a Cata luña en abolengo marí t imo. No 
es posible evocar nuestras glorias ma
rinas españolas sin referirse de un mo
do primordial al Libro del Consulado 
del. Mar, magnifica compilación de re
glas aplicables al comercio mar í t imo, 
escrito en ca ta lán del siglo X I I , bajo 
el t í tulo de «Libro de las costumbres 
del mar» , y que representaba un ade
lanto de tal envergadura en la legisla
ción mercantil de' la época, que, a pe
sar de su carác te r particular, despro
visto de sanción soberana y fuerza de 
obligar, fué considerado como base de 
Derecho mar í t imo en todo el Medite
r ráneo , desde Barcelona, y Marsella, y 
el Báltico, hasta Constantinopla. Y en 
España rigió, juntamente con las Or-
ienanzas de Bilbao, hasta la promul-

cia (año 1114); cuatro años después 
los navios barceloneses fueron a Gé-
nova y Pisa a concertar Tratados de 
amistad con aquellas Repúbl icas; en 
1120 el conde de Barcelona concertó 
un Convenio con el alcaide moro de 
Lérida, jurándose mutua amistad y 
prometiendo el conde barcelonés al mo
ro leridano facilitarle veinte galeras 
y otras embarcaciones pequeñas para 
pasar doscientos caballos y un peque
ño Ejérci to de cristianos y sarracenos 
que combatiese a los moros de Balea
res. E l mismo Ramón Berenguer I I I 
firmó en Palermo un pacto con el con
de Rogerio de Sicilia y Calabria para 
luchar por mar y por t ierra contra los 
moros invasores de España . 

Por su parte, la armada de Ramón 
Berenguer IV , firme en la preocupación 
que todos sen t ían por el ideal de la re
conquista española, acudió en auxilio 
de los reyes de Castilla y de Navarra, 
y eficazmente ayudado por los genove-
sea se apoderó de Almería (en 1147), 
y, como consecuencia de ello, conquis
tó al año siguiente Tortosa. 

En los días que corremos, al repasar 
la gloriosa historia de la Marina cata
lana, resulta en extremo consolador y 
edificante este entusiasmo con que efi
caz y continuamente colaboraban en 
pro de la Reconquista española los so
beranos de los diversos condados inde
pendientes en que se dividía el te r r i 
torio de lo que después constituyó la 
región catalana. 

E l mayor esplendor de la Armada de 
guerra que nos ocupa corresponde al 
período de la unión de Barcelona y Ara 
gón. Los navios que ondeaban las ba-

|y del de Barcelona y luego del reino de 
Aragón se cubr ían de gloria en m i l em
presas bélicas, se desarrollaba con no 
menor esplendor la Marina comercial 
catalana, que fué también la precur
sora de la Marina mercante española. 

En el siglo X I I I eran frecuentes los 
viajes de nuestros barcos a cargar mer
cancías a I ta l ia , Egipto, Ceuta y costas 
de Berber ía . Y ta l importancia tuvie
ron estos viajes y era ta l el espíri tu em
prendedor de los marinos y comercian
tes catalanes, que Jaime I , el gran pro
tector de la Marina mercante, conce
dió a Barcelona el privilegio de nombrar 
cónsules con la obligación de que todos 
sus subditos que fueren a otras tierras 
se hospedasen con sus mercader ías en 
el respectivo consulado, mediante el pa
go de derecho de sisa que se repar t í an 
por igual el cónsul y el Rey. 

E l primer cónsul de que se tiene no
ticias es Guillermo de Moneada, que fué 
nombrado cónsul en Alejandría en el 
año 1263. Hubo cónsules en Sevilla, Si
cilia, Constantinopla, Montpeller, Tú
nez, etc., lo que demuestra lo intenso 
que debió ser el comercio mar í t imo de 
Barcelona con esas ciudades. 

Otro detalle interesante digno de ser 
anotado es el establecimiento de líneas 
m a r í t i m a s regulares españolas, cuya 
pr imacía pertenece también a los cata
lanes. Y a en 1292 diez mercaderes de 
Barcelona fletaron la nave "Santa Ma
ría de Nazaret" para hacer con regula
ridad el recorrido Barcelona a Sevilla 
con escalas fijas en Mallorca, Alicante, 
Almer ía y Málaga . 

Son interesantes las carac ter í s t icas de 

costas catalanas. Y por si ello fuera po
co, corresponden también a esta región 
las primicias y el máximo prestigio in 
ternacional de las construcciones nava
les. 

Aun se conservan como reliquia pre
ciosísima e inestimable el espléndido edi
ficio de las Atarazanas, que era el p r i 
mer astillero de que se tiene recuerdo 
en nuestra Patria. Se sabe que ya en el 
siglo X se construían los mejores navios 
en las Atarazanas de Barcelona, que 
consiguieron un mayor auge en tiempos 
de Jaime I , al fomentarse la construc
ción de la Marina Real Aragonesa. 

E l archivo de la Corona de Aragón 
es riquísimo en documentos que hacen 
referencias a las Atarazanas. Por ellos 
sabemos que ya en 1243 tenían los lí
mites del emplazamiento que hoy ocu
pan. También se puede apreciar el enor
me interés de los reyes aragoneses por 
incrementar a todo trance la industria 
naval, que no sólo florecía en las Ata 
razanas, sino en toda la costa levanti
na. Así Pedro m, a l preparar la inva
sión del reino de Sicilia, m a n d ó cons
t ru i r todos los barcos de su Armada en 
las Atarazanas, en Tortosa y en Va
lencia. 

Hubo una crisis de esta industria du
rante el año 1328, y Alfonso I V , para 
conjurarla, mandó hacer obras en las 
Atarazanas, pagándolas con los fondos 
del comercio en Alejandría, Egipto y 
Babilonia. 

Pedro I V , en 1378, mandó amurallar 
y fortificar y defender con un foso las 
Atarazanas. De entonces datan las mag
níficas galer ías gótica-T formadas por 
recios pilares e inmensen arcos, esplén
dida obra para sostener la techumbre 
cubierta de estaño. Y tan grandes son 
esas galerías—que aun hoy se conser
van—, que en su interior pudieron guar
darse, en 1390, las treinta grandes ga
leras destinadas a la guerra con Cer-
deña. 

L a Escuadra de veinte galeras y diez 
navios que acompañó a l Papa Benedic
to xm a Niza a entrevistarse con el 
emperador Segismundo de Alemania 
fué construida en las Atarazanas de 
Barcelona el año 1415, por orden del 
Rey Fernando L Por cierto que a la 
ceremonia de acompañar al Papa y des
filar ante él se le dió tan gran impor
tancia, que hubo de ser estudiada y en
sayada meticulosamente, haciéndose un 
grandioso simulacro en aguas de Barce
lona, para prever en sus menores deta
lles la maniobra que habla de hacerse 
ante el Vicario de Cristo. 

Alfonso V, el conquistador de Ñápeles, 
emprendió en las Atarazanas de Bar
celona la construcción de la poderosa 
Escuadra que había de llevar a la victo
ria las barras aragonesas por las costas 
de Italia. Con esa Escuadra se apoderó 
de Córcega, venció a Francisco Sforza 
y a la Armada de Luis de Anjou, tomó 
Ñápeles con treinta galeras y trece 
naves, dejando allí al Infante don Pe
dro, que a su vez fué sitiado en el Cas
til lo de Ñápeles en 1424. Para librarle 
del asedio las Cortes catalanas forma-

montañas de Cata luña era considerado 
como el mejor del mundo. Ello dió lu
gar a una curiosa explotación de los 
bosques del Al to Urgel y de otros lu
gares de Cataluña, util izándose la co
rriente de los ríos hasta el mar, donde 
eran remolcados los maderos hasta las 
Atarazanas. 

La mayor parte de las galeras espa
ñolas que formaron la escuadra de don 
Juan de Austr ia en la batalla de Le
pante, fueron construidas en las Atara
zanas de Sevilla y de Barcelona. Y su 
ligereza y efectividad guerrera contras
taba con las pesadas galeras venecia
nas, que hubieron de ser colocadas a la 
vanguardia de la armada para que se 
estrellase contra ellas el primer ímpetu 
de los turcos. 

Pero desde la muerte de Alfonso V 

Las Atarazanas, de Barcelona, el 
más famoso astillero de la Edad 
Media y gran parte de la Moder
na. Bajo sus admirables arcos gó
ticos se construyeron los mejores 
bajeles y las más gloriosas gale-

leras de su época 

los reyes cuidaron m á s de regular el 
tráfico mar í t imo e impedir la p i ra te r ía 
que de intensificar el tráfico e impulsar 
la industria naviera. Quien m á s hizo 
para refrenar abusos fué Fernando el 
Católico, quien llegó incluso a privar de 
sus galeras a cierto clérigój sin escrú
pulos, m á s famoso por sus aficiones ha
cia la p i r a t e r í a que celoso en ejercer 
su santo y paternal ministerio... 

L a Marina mercante cata
lana en el siglo XVIII 

nuestra; Marina Mercante española, que 
at lá tncios que han dejado de hacer las 
líneas regulares con Norte e Hispano
américa . Ya no salen de Barcelona n i 
los barcos a Extremo Oriente y F i l i p i 
nas. Acaba de suprimirse el correo a 
Valencia... 

¡Qué diferencia de aquellos días, ape
nas hace un siglo, en que los puebleci-
llos de la costa catalana tenían todos su 
Escuela Naval, de la que salían capita
nes y pilotos que recorr ían luego t r iun-
falmente una y cien veces en grandes 
veleros los mares de todo el mundo. Las 
construcciones navales catalanas eran 
famosas en todo el mundo y sus marinos 
fueron considerados como los m á s com
petentes y seguros. Pero el maqumismo, 
al trocar la fuerza del viento y de las 
velas por las hélices y por el vapor, hizo 
decaer la grandeza de la Marina Naval 
catalana. Los grandes t rasa t lán t icos se
guros, de andar m a t e m á t i c o y velocida
des inauditas, han deshancado a los ro
mánt icos veleros y a la dura mar iner ía 
audaz y aventurera. Una vez m á s sigue 
Cata luña el rumbo de España . Ella in i 
ció e impulsó la grandeza de nuestra 
marina y a ambos les alcanza s imul tá 
neamente el ocaso de nuestro esplen
dor. 

Grandeza y decadencia del 
Asilo Naval Español 

Entre los tinglados del puerto se 
levanta, a 115 metros de altura, 
la Torre de Jaime I , la edificación 
más alta de España y la tercera 
en importancia de Europa. Desde 
allí se divisa Barcelona, gran par
te de la costa catalana y una consi
derable extensión del Mediterrá
neo, teatro de las epopeyas glorio
sas de catalanes y aragoneses du

rante varios siglos 

"Casa del Marino". Ambos con magní 
ficos edificios recién terminados a r a í z 
del cambio de régimen y que aún no 
han sido aplicados al fin para que fue
ron construidos. Ellos solos merecían 
de por sí otra crónica extensa como ia 
presente. 

Otra muestra de decadencia es el es
tado lamentable del Asilo Naval Espa- La estatua a Colón V la To-
ñol que se fundó en 1877 merced a la j i » ¥ 1 ' i 
iniciativa del piloto mercante don José r r e d © J a i m e 1 , IOS m a s a l -
Rícar t y Gíralt para recoger a los huér 
fanos de nuestros marinos procedentes 
de todas las costas españolas. E l Asilo 
Naval se albergó sucesivamente en la 
corbeta "Mazarredo", luego en la "Con
suelo" y ahora en la "Tornado" de tan 
gloriosa historia en nuestra Marina, pe
ro cuyo casco viejo y desmantelado, in-

tos monumentos españoles 
en el puerto de Barcelona 

Pero a pesar de esa incuria de la po
lítica que malogra todos los intentos en
caminados a remozar la tradición ma
rinera de Cataluña, la ciudad de Barce-

capaz de navegar, se encuentra en la|iona tiende los ojos al mar. Existen 
más deplorable s i tuación sin que, a pe- proyectos grandiosos de paseos m a r í -
sar de los remiendos de cemento, se timos hacia una y otra dirección de la 
hayan podido evitar grietas y goteras costa. En el pr0yecto de reforma inte-
hasta en la enfermería . Allí, en un n n - rior de ia ciUdad, figura el trazar una 
cón del Puerto de Barcelona han reci
bido la instrucción p r imar í a indispen
sable y un cuidadoso aprendizaje de ma
rino, varios centenares de huerfanitos 
que han salido colocados en los barcos 
mercantes, otros se han hecho capita-

terraza-paseo sobre los tinglados de loa 
muelles del puerto. Una excursión obli
gada de los buenos barceloneses cas
tizos que aman al mar, es el paseo en 
"golondrina" o en gasolinera hasta el 
faro de la Escollera y regresar luego 

nes y pilotos, varios han ingresado e n ^ Barcelona en interminable caminata 
la Escuela de Aprendices de E l Ferrol1,poj. ei rompeolas. 
o trabajan como mecánicos de aviación 
o estudian para radiotelegrafistas. 

Pero el Asilo Naval—que es quizás 
una de las m á s interesantes institucio
nes benéficas del siglo X I X , es tá abo
cado a desaparecer por fal ta de medios 
económicos. Se han restringido los do
nativos particulares; ya no percibe la 
subvención que desde el primer d ía le 
pasaba la Casa Real; la Trasa t l án t i ca 
también ha retirado su importante cuo
ta, así como otras entidades navieras. 
Ha tenido que ser suprimida la Banda 
de música del Asilo Naval, que hasta 

Durante la Edad Media y gran parte ¡ hace unos años era contratada para tq-

Modelos a escuadra de diferentes velero! catalanes, de los que tanta fama y prestigio dieron 
a nuestra industria naval, que fué considerada como la primera de su siglo 

gación del Código de comercio de 1829. 
E l Libro del Consulado puede con

siderarse como un verdadero monu
mento jurídico que representa un nota
bilísimo adelanto en su época. F u é la 
obra de un pueblo que estaba a la ca
beza de todos en el comercio mar í t i 
mo y en las artes de la guerra naval. 

L a Armada de Ampurias y 
la de Barcelona en la obra 

de la Reconquista 
L a primera proeza m a r í t i m a de que 

se tiene memoria en la Edad Media la 
realizó la Armada del condado indepen
diente de Ampurias. No existía Cata
luña como unidad his tór ica con perso
nalidad definida. El noroeste de Espa
ña, en la porción que no estaba en po
der de. los moros, se hallaba dividido en 
varios' condados independientes que no 
tenían ningún nexo entre sí, como no 
fuera el ideal de la Reconquista es
pañola. Y fué en el año 813 cuando 
Arraengol, conde de Ampurias, derrotó 
a la Armada sarracena de las Balea
res, libertando a quinientos corsos cau
tivos y convirtiéndose en terror de los 
piratas que infectaban el Medi ter rá
neo/ Ochenta años después, otro con
de de Ampurias, Suñer I I , al frente de 
la Armada ampurdanesa, compuesta de 
quince navios, realizó una incursión por 
las costas de Almería, sembrando el 
pánico entre los moros, infligiéndoles 
duro castigo e incendiándoles sus bar
cos. 

Siglos m á s tarde, bajo el Gobierno 
del conde Hugo IV , la Armada de A m 
purias contr ibuyó tan eficazmente a 
la conquista de Mallorca, que el pr i 
mer gobernador de aquellas islas, nom
brado por don Jaime de Aragón, fué 
el a m p u r d a n é s Bernardo de Santa Eu
genia. 

También en el siglo X I daba señales 
de vida la Armada del condado de Bar
celona, reaccionando contra el peligro 
de los piratas. E l conde Ramón Beren
guer I I estableció un servicio de pro
tección, para todos los navios que en
traban y salían de Barcelona; esta zo
na de protección se extendía desde el 
cabo de Creus hasta Salou. Desde en
tonces se repitieron los éxitos navales 
que hacen que el condado de Barcelona, 
lleno de prestigio, concierte pactos, in
tervenga en hechos gloriosos y sea. con 
el de Ampurias, el eje de los aconteci
mientos navales más importantes. Así, 
abado con los písanos, hace incursio-

„„ofQa ^ Mallnrca. v de Valen-

rras de Aragón consolidaron su fama 
en el mundo entero. Sería interminable 
la meticulosa enumeración de cada una 
de sus gestas gloriosas. E l erudito 
Campmany, Bofarull, Escalas y otros 
historiadores que han buscado en los 
archivos de la Corona de Aragón, han 
llenado páginas enteras detallando los 
diferentes hechos de armas de esa ar
mada aragonesa, que podemos asegu
rar fué la precursora y aun la base 
el origen de la Escuadra española. 

Pedro I I el Grande, de Aragón, otorgó 
en 1283 el t í tulo de almirante de la Es
cuadra aragonesa y siciliano al mari
no italiano Roger de Lauria, quien con
quistó el prestigio histórico de que hoy 
goza merced a las audaces victorias que 
conquistó al frente de sus navios. I 
primera victoria la consiguió en Malta 
derrotando en abordaje a la Armada de 
Provenza. apoderándose de las galeras 
que no fueron hundidas. Recorrió t r iun-
falmente las costas de Calabria, entran
do en Ñápeles e incendiando los barcos 
y construcciones navales del enemigo 
Tomó por asalto los astilleros de Ca-
pr i y de Ischia. Deshizo la flota fran
cesa de Carlos de Anjou en Ñápeles 
(5 de junio de 1284), y apresó, tras vio
lento combate nocturno, la Escuadra del 
Rey de Francia, que había estado in
quietando el Rosellón. Igualmente de
rrotó cada una de las Escuadras de las 
Repúblicas italianas que luchaban con
tra el Rey de Aragón , haciéndose fa
moso por sus dotes guerreras y tam
bién por sus crueldades y sus pirater ías , 
que no anublaron su fama de mejor al
mirante de su época. Quizás fué Roger 
de Lauria quien mayor realce dió a las 
invencibles galeras del Rey de Aragón. 

El prestigio de la Armada aragonesa 
fué tal , que el Papa Bonifacio V I I I nom
bró a Jaime I I de Aragón portaestan
darte, capi tán y almirante general de 
la Armada que h a b í a de ir a la conquis
ta de Tierra Santa. 

Y en siglos posteriores, una vez he
cha a l unidad hispánica, fueron los ma
rinos catalanes quienes con mayor entu
siasmo cooperaban a la gloria de la Ma
rina española, y fué en las Atarazanas 
de Barcelona donde se const ruían la 
mayor parte y los mejores barcos de 
nuestra Armada. 

Florecimiento de la Marina 
mercante catalana 

Simul táneamente , mientras las gale
ras de euerra del condado de Ampurias 

ese barco, dispuesto para poderse con
vertir en navio de guerra y cuyos ma
rineros iban pertrechados de coraza y 
casco de hierro, armados de ballestas y 
con provisión de trescientas saetas cada 
uno. Era lo habitual en los barcos mer
cantes de aquella época en que los p i 
ratas podían convertir en aventura bé
lica el m á s inocente transporte de mer
cancías. 

Esta semejanza entre los navios mer
cantes y los de guerra dió lugar a que 
también los catalanes cayeran en la ten
tación de armar barcos en corso y ejer
cer la p i ra ter ía . De episodios de esta 
clase es tá llena la Historia de la Mar i 
na mercante barcelonesa, que, sobre to
do en las pos t r imer ías del siglo X I I I , dió 
lugar a no pocas represalias y recla
maciones, teniendo que ordenar frecuen
temente los reyes la devolución de pre
sas indebidamente tomadas a pacíficos 
mercaderes de otros países. 

Si fama alcanzó por esa época la Ar
mada de guerra de Aragón, no menos 
famosos se hicieron sus marinos mer
cantes, de modo que hasta el siglo XV 
la Marina aragonesa mantuvo su hege
monía, siendo considerada superior a 
todas las de los demás Estados y su 
mar iner ía la, m á s apta para las mani
obras y la m á s sufrida en las penalida
des del mar. 

A este esplendor de la Marina cata-
lano-aragonesa contribuyó no poco el 
entusiasta apoyo de los Reyes de Ara
gón, así como los frecuentes dispendios 
de los Ayuntamientos y de la Genera
lidad. 

En los archivos de la Corona de Ara
gón existe un curioso inventario de los 
veinte navios de la Escuadra aragonesa 
mandada por ei almirante Bernardo de 
Cabrera. Ese inventario lo mandó ha
cer el rey Pedro de Aragón al aliarse 
en 1354 con Enrique de Trastamara en 
guerra contra don Pedro «el Cruel». 

En las Atarazanas se cons
truyeron los mayores y me

jores navios de su época 
Grande fué el esplendor de las Arma

das guerreras del condado independien
te de Ampurias y del de Barcelona. Ellas 
contribuyeron no poco a la gesta de la 
Reconquista española y luego, bajo el 
cetro del Rey de Aragón, fueron azote 
de la morisma y de los piratas que in
festaban el Mediterráneo. No menos glo
riosa fué la obra del comercio marí t imo 
que por esa época se asentaba en las 

ron una escuadra de veintidós galeras y 
ocho naves gruesas que, juntamente "e la Moderna destacaron extraordina- car en las procesiones y para actuar en 
con otras veinticuatro galeras que 
aportó el rey don Alfonso, lograron po
ner a salvo a don Pedro. 

De los tiempos de Alfonso V data el 
servicio regular de los buques correos 
desde Barcelona a Valencia y Ñápeles . 
Y es oportuna esa evocación precisa
mente en estos momentos en que aca
ba de ser suprimido el servicio mar í 
timo entre Barcelona • y Valencia. 

También fué durante el reinado de 
Alfonso V, cuando se dió la circunstan
cia de construirse en Barcelona los bu
ques de mayor desplazamiento y po
tencia que se conocían en el mundo. Des
taca entre ellos una galera construida 
en 1417, que a rmó en corso u n pirata 
cata lán que tuvo en jaque a toda la 
escuadra genovesa, que no daba abasto 
para perseguirle. Era un navio que, se
gún los documentos de la época, medía 
900 botas, y en el que, aparte de los 
hombres de la tripulación, viajaban 500 
hombres de guerra. 

E l rey Alfonso V en el sitio de Gae-
ta llevó una todavía mayor, pues apar
te de la tr ipulación cabían en ella 700 
ballesteros, cosa inaudita en aquellos 
tiempos. Por sí ello fuera poco, la i n 
dustria naval catalana batió su propio 
"record" construyéndose en las Atara
zanas dos galeras de 1.400 botas y en 
an Felíu un navio que excedía de las 
1.500 botas. 

Muerto Alfonso V, que dictó leyes 
protectoras de la marina y no pocas 
medidas para defensa de puertos, se in i 
ció la decadencia de la industria naval 
española, que perdió su carác te r de ex
traordinaria, admitiendo poco a poco la 
competencia con otros países que ja
más pensaron en Igualar n i mucho me
nos en superar la obra de los técnicos 
y artesanos de las Atarazanas y de los 
astilleros emplazados en diversos pun
tos de la costa catalana. Ello no quie
re decir que nuestra industria naval de
jase de figurar en primer lugar entre 
las mejores del mundo, como lo demues
t ra el hecho de que se mandase cons
truir en Atarazanas la escuadra de nue
ve galeras, que, mandadas por Luis de 
Recaséns en 1515, vencieron a los tur
cos en Sicilia. 

Carlos V, con esos navios y otras vein
te galeras, construidas también en Ata
razanas, reforzó en Italia la escuadra 
del almirante Andrea Doria, formando 
un total de 34 galeras y 63 naves de 
menor t amaño . 

E l propio Carlos V mandó construir 
50 grandes galeras en las Atarazanas, 
lo que constituyó un trabajo de impor
tancia para la industria barcelonesa de 
construcciones navales. 

También Felipe I I encargó en Barce
lona la construcción de la galera real. 
Se decidió a ello al comprobar, duran
te su estancia en Sevilla, la excelente 
construcción y el alarde de técnica y 
de buen gusto de los navios construidos 
en Barcelona. Además, el pino de las 

La ciudad pugna por asomarse al mar 
a t ravés de los montones de mercan
cías que su prestigio comercial ha i n 
terpuesto como obstáculo insuperable. 

Y la m á s gigantesca estatua que el 
mundo ha levantado en honor al m á s 
famoso navegante, Cristóbal Colón, la 
tienen emplazada los barceloneses en su 
puerto, señalando imperativamente ol 
mar, sobre un elevado pedestal que le
vanta la efigie del marino a m á s de se
senta y seis metros de altura... 

Por si ello fuera poco, Barcelona ha 
levantado en su puerto la m á s alta to 
rre que hay en E s p a ñ a : la Torre de Jai
me I . Verdadero Belvedere de Barcelo-

Un modelo de construcción naval de Las Atarazanas: Una fragata de guerra de las que toma
ron parte en la batalla de Trafalgar 

riamente las dos marinas de las gen
tes que vivían en la costa medi ter ránea, 
desde Rosas hasta Tortosa. Lo que es 
hoy región catalana tiene una gloriosa 
tradición mar í t ima, que se caracteriza
ba por sus tres aspectos diferentes: bue
na construcción de barcos, victoriosas 
empresas guerreras y viajes a países le
janos. En los tres aspectos destacó, de 
panera acentuadísima, lo que hoy es 
Cata luña. 

La falta de espacio nos impide inten
tar siquiera el bosquejo de lo que fué 
la Marina Mercante catalana en la Edad 
Moderna, principalmente en e l s i
glo X V I I I , cuando Masnou, Premiá , San 
Felíu y casi todas las poblaciones cos
teras tenían una tan elevada ma t r í cu l a 
de barcos que hoy nos parecer ía un sue
ño absurdo. Ello pone m á s de relieve 
el contraste con la enorme crisis de 
tiene amarrados en el puerto los tras-

Ios festivales que tenían lugar en otros na que domina toda la ciudad y una 
barcos, verbenas, "kermesses" y diver
siones de índole marinera. Ello produ
cía unas diez m i l pesetas a l año. E l Asilo 
Naval ' n i cobra la subvención del ant i 
guo Gobierno civil , pues las ú l t imas 
6.000 pesetas que había de percibir co
rrespondían a la obra benéfico social, 
cuyos fondos utilizó el consejero Dencás 
en comprar armas para el 6 de octu
bre y en huir a l extranjero. 

Los pocos ingresos que tiene todavía 
el Asilo Naval, se cobran con retraso. 
Es qu izás el Obispo de Barcelona quién 
más empeño ha puesto en que el Asilo 
Naval no fuese ya disuelto el año pa
sado. 

Otras instituciones, asimismo intere
santes, de c a r á c t e r marinero, han fra
casado en Barcelona por causa de la 

gran extensión del Medi ter ráneo y de la 
costa catalana. 

Tiene 115 metros de altura y sirve 
de estación intermedia para un trans
bordador aéreo que une Miramar da 
Montjuich con la playa de San Sebas
tián. Representa una obra en la que 
hay encerradas 10.000 toneladas de hor
migón, 1.400 de hierro. 45 de cable 
aéreo, 12 de pintura... Sólo los cimien
tos pesan seis millones de kilos. 

Es una obra de ingeniería de propor
ciones grandiosas, que ha creado u n 
nuevo punto obligado para el turismo 
y proporciona al ciudadano barceloné« 
una de las más bellas perspectivas de 
Europa con una amplia visión del man 
Mediterráneo, que fué teatro de las proe
zas navieras de los catalanes durantd 

K1^0^11^6 ^ d6Stacamo3 el "Ins-|varios siglos de gloriosa hegemonía na 
tituto Náutico del Mediterráneo" y la íval.—R. 



^ Suplemento extraordinario 1£!L D E Domingo 21 de julio de 1935 

D E L 
fio* 

E l romance del conde 
Amaldos 

E l señor director de E L DEBATE, 
no sabe lo que me pide... o lo sabe de
masiado. Porque me pide así, como quien 
no quiere la cosa—con la ingenuidad de 
un niño que pide una estrella—que le 
diga, para el número de la Virgen del 
Carmen, algo de la vida íntima del 
hombre de mar: algo de lo que escon
den y ocultan esos rostros herméticos 
y silenciosos, morenos de yodo bajo sus 
sombreretes de hule. 

Eso, señor director, sólo puede pe
dirse desde el ingenuo aislamiento de 
un despacho de Madrid: separado del 
mar por ki lómetros de tierra ardiente 
y montañas de papel impreso. Porque 
eso es pedir un imposible: es pedir que 
la Esfinge viole su secreto; que los sa
cerdotes del mar rompan su sigilo de 
confesión. Porque el mar, señor direc
tor, es como una inmensa conspiración. 
Los que se entran por él y en él con
viven, saben m i l cosas infinitas y ex
t r a ñ a s y conocen la más vieja y ele
mental sabiduría. Por eso la civilización, 
la cultura y la ironía son plantas de 
orilla de mar, que a medida que se 
adentra uno en esa cosa terrible y de
solada que los hombres de mar lla
man despectivamente la «t ierra aden
tro», se agostan y secan. Los abuelos 

hunde en el Océano, fumando cigarri
llos y bebiendo champán sobre la Cbl-
dilla del "Titanic", se hunden centena
res de pescadores, cerca de la costa, en 
sus faluchos de madera quejumbrosa. 
Un remolino de espuma, unos gritos inú
tiles... y luego nada. Por losa, la exten
sión azul y transparente, donde todo es 
igual, donde el recuerdo no tiene sitio 
acotado; por lápida, un parte lacónico 
y administrativo de la Comandancia de 
Marina. 

Pero ellos lo dan por sabido y acep
tado... 

Un pescador 

se vengaron de esa superior y vedada 
sabiduría ds los mares, pintándolos en 
los mapas y esferas panadas de drago
nes y al imañas, y poniéndoles terribles 
motes excesivos, como «Mare tenobro-
sus». Pero lo tenebroso no es el mar, 
azul y radiante como la conciencia de 
un niño: lo tenebroso es la tierra, l a 
ciudad, con sus casas apiñadas, con sus 
«bares» nublados de humo de cigarri
llos; lo tenebroso es Madrid con su 
«arroyo aprendiz de río», anémico e i n 
clusero, acribillado de epigramas famo
sos; Madrid con sus charquitos en el 
asfalto ardiente, tornasolado de nafta y 
gasolina. Lo tenebroso es, señor direc
tor, ese despacho de usted, con hor i 
zonte de papel-damasco, madera tami
zada, pisa-papeles, y gancho de alam
bre, del que penden como cabezas de 
ajusticiados, pruebas de imprenta y 
cuartillas en cyclostil... 

No me pida usted, señor director, 
que yo sea infiel al mar; no me pida 
usted que yo traicione el secreto de 
sus hombres callados y morenos. Re
cuerde usted el romance del conde Ar-
naldos. El conde Arnaldos va de caza 
por la orilla del mar. Por el que, ines
peradamente, ve venir una galera ma
ravillosa, con velas de seda fina. El ma
rinero que viene gobernándola, va can
tando una canción ex t raña y linda que 
amansa las olas, hace salir los peces a 
la superficie y detiene, sobre el másti l , 
a los pájaros. Entonces el conde Arna l 
dos, que debía tener alma curiosa de 
periodista, le suplica al marinero: 

Por Dios te ruego, marinero—dígasme 
hora ese cantar... Pero el marinero, le 
mira sonriente y contesta: 

Yo no digo esta canción—sino a quien 
conmigo va. 

Permí tame, pues, señor director, que 
yo no cumpla más que a medias su 
ambicioso encargo. Pe rmí tame usted 
que sólo haga llegar hasta su despacho 
ecos deshilachados y rotos de esa mis
teriosa canción que los marineros sólo 
dicen a los que con ellos van. 

Pescadores 
L a camisa limpia y las grumas de ja

bón de afeitar del sábado por la tarde 
son las dos cuentas gordas y blancas 
que separan en dieces el rosario monó
tono de las horas del pescador. Entre 
sábado y sábado; la semana igüal, mo
nótona, fatigosa: de anónima heroici
dad. Porque por cada Mr. Astor que se 

Aquel sábado, cuando el pescador en
t ró en el cuartucho humilde y sombrío, 
se llenó todo él, más que nunca, de v i 
vo olor de algas verdes, de marisco 
fresco, de marea baja. Tra ía el capote 
de hule, la barba rasposa y las cejas 
hirsutas, bordadas de gotitas de cristal, 
como de aljófar el manto de la Virgen 
del Carmen, que sale en julio de proce
sión entre cirios arqueados de calor y 
flores marchitas. Donde se desnudó que
dó un charco de agua sobre los ladri
llos pelados, como si se hubiera roto el 
botijo que se refrescaba entre geranios, 
en la ventana alta. El comentó breve
mente: 

—Hasta el escapulario lo traigo mo-
jao. 

Y de la pieza contigua, olorosa de 
sopa de rape, policromada de azafrán 
y pimentón, humeante en una olla es
maltada, se oyó una voz femenina. 

—Pues ¿qué pasó? 
Y él, desnudo como un t i tán, fric

cionándose el pecho velludo con un pa
ño áspero, explicó, y ya fué mucho ex
plicar: 

—Nada: que esta madrugada hubo 
«guasa». 

Y ya fué mucho explicar, digo, para 
su laconismo, alumno de los inmensos 
silencios de alta mar. Esas seis pala
bras llenas de terribles alusiones de 
tempestad y peligro, esas seis palabras 
vagas, por las que se sent ía pasar ro
zando la muerte como un cuerno por 
la seda gris-perla de un torero, equi
valían en él a un largo relato homé
rico. Un cazador, sobre un suceso mí
nimo—si el perro hizo esto, si la per
diz voló así—, habla, gesticula y mien
te durante una hora. Un pescador que 
viene de jugar con la muerte se l i 
mita a zurcir esas seis palabras, so
brias como una lápida conmemorativa: 
«Nada: que esta madrugada hubo gua
sa». Y aune aquel día fué el pescador 
extraordinariamente pródigo y locuaz, 
porque luego, en la mesa, con la p r i 
mera cucharada humeante cerca de la 
boca, se dignó acentuar todavía: 

—¡Mucha «guasa»! 

E l conde de Niebla 
Y es que el hombre de mar es a s í : 

lacónico, hermético. Le guarda al mar 
su secreto y le reserva sus confiden
cias. Con esa única palabra, evasiva, 
imprecisa — «mucha guasa» —, alude, 
destapando apenas un pico del velo, a 
un mundo de angustias y peligros. 

El hombre de mar es el ser más «rea
lista» que existe. No prodiga sus ener
gías n i en palabras vanas ni en ima
ginaciones inútiles. Su «folk-lore» y su 
refranero no son, como en ios campe
sinos, obra de fantas ía y de supersti
ción: son casi ciencia rimada. Es cu
rioso leer, por ejemplo, esos cuadernos, 
rigurosamente científicos y oficiales pa
ra el arte de navegar, que se t i tulan 
«Derroteros de las costas de España». 
Son obra de ciencia y parecen obra de 
curiosidad «folk-lórica». Todo el len
guaje expresivo y popular de patrones, 
pilotos y pescadores ha sido incorpo
rado a la ciencia náutica, y lo mismo 
toda su meteorología experimental y de 
directa observación. En el campo hay 
una valla casi inaccesible entre el Inge
niero agrónomo y el capataz. En el mar 
no la hay entre el marinero y el almi
rante, entre el pescador y el profesor 
de náut ica o el director del Observato
rio Astronómico. Y es que el hombre 
de mar, en vez de hacer su poesía y su 
mitología de la superstición o el agüe
ro, la ha hecho de la observación y de 
la verdad. 

Tipo expresivo del verdadero hombre 
de mar es aquél «muy virtuoso perín
clito conde» de Niebla, que tan sobria 
y reciamente talla Juan de Mena en 
unas estrofas de su «Laberynto». E l 
conde va a embarcarse para una gran 
empresa marinera. Alguien trata de 
disuadirle, alegando los malos presagios 
y agüeros que ha observado. Ha visto 
—le dice—las m á s temerosas señales: 

"con crines tendidas arden los cometas" 

Estas son las supersticiones del con
de. La superstición del que augura el 
verano por las golondrinas. Por eso ter
mina sentenciando ante sus marineros: 

"non los agüeros, los "fechos" sigamos". 

y añade magníficamente: 

"presuma de vos e de mí la Fortuna, 
non que nos fuerza, más que la for-

[zamos". 

Los volterianos de la 
superstición 

El hombre de mar, curtido en una 
batalla diaria y directa con los elemen
tos, se ufana de su racionalismo claro 
y templado. Gusta de hacer menudas 
ironías sobre toda credulidad supersti
ciosa y milagrera. A l revés del campe
sino, que aun la verdad y la razón ne
cesita, para aceptarlas, verlas envueltas 
en fórmulas mágicas y aparatosas. Re
cientemente, los equipos de las «Misio
nes Pedagógicas", que se han puesto 

—Es que al que pasa por debajo de 
ella se le curan los sabañones. 

E l que oye esto cree que se t rata de 
una superstición, pero se trata, en reali
dad, de una ironía, porque el hombre 
de mar añade luego: 

—Claro, como esa puerta no se abre 
m á s que el día de Corpus, y el Corpus 
es en junio.. . 

Es lo mismo que el consejo de aquel 
pa t rón de la lancha al señorito que iba 
en las angustias del mareo. 

—Conozco yo para el mareo un reme
dio infalible, 

— ¿ C u á l ? 
—La sombra de un pino. 
Los hombres de la mar son los vol

terianos de toda la mitología y toda 
la superstición popular. 

Nombres de lanchas 
Es bello, como buscar en el pradillo, 

entre la alfalfa, el trébol de cuatro ho
jas, buscar entre el silencio y el herme
tismo del pescador el temblorcülo ocul
to de su ternura humana. Por cien co-

en contacto con los pueblecitos salita- pías y villancicos de pastores, encontra-

medos capotes de hule negro. Todo era 
virilidad sin alardes y fuerza silenciosa. 
La lancha se afanaba por ganar el mue
lle con un cabeceo ansioso y jadeante 
de perro fatigado. Y entre cada «sí» del 
cabeceo, entrando y saliendo r í tmica
mente en la espuma, aparecía la línea 
de flotación pintada de color de sangre 
de toro, y encima, con letrucas desigua
les de pintura negra, una y otra vez, 
con insistencia de obsesión apasionada: 
"Niña Mar ía Manuela"... "Niña Mar ía 
Manuela"... Parec ía que todo aquel es
fuerzo de los hombres y la lancha se 
hacía no más que por llevar a la or i 
lla, salvado entre los brazos robustos, 
aquel nombre frágil y bonito. 

Marineros 

"gritan sin feridas los canes e perros" 

Pero el conde de Niebla se sonríe de 
todo esto. Para él no hay m á s señales 
dignas de tener en cuenta que las so
brias y realistas señales de la Meteoro
logía experimental que denuncian las 
variaciones del tiempo. No ve motivo 
para temer, puesto que no ve 

..."que vientos delgados 
muevan los ramos de nuestra montaña; 
nin fieran las ondas con su nueva saña 
la playa, con golpes más desaidos". 
"nin buena la garza por alta manera". 

Para el conde no hay más agüeros 
de tempestad que éstos: el viento sa
cudiendo las ramas en la tierra y las 
olas golpeando reciamente en la playa. 
Nada más. Toda la vaga y nebulosa 
poesía de la superstición es tá sustitui
da para este templado hombre de mar 
por una clásica, lúcida y racionalista 
poesía didáctica de clara observación 
directa. No hay nada que temer—di
ce—porque los alciones no baten las 
alas, ni los caistros huyen de las la
gunas. 

"nin buela la garza por alta manera". 

rios de la España oculta de "tierra aden
tro", han podido observar cómo los cam
pesinos tienen una sonrisa escéptica pa
ra los claros y realistas preceptos de la 
Higiene, y reservan, en cambio, todo su 
acatamiento y sumisión para las fórmu
las inaccesibles de la Medicina. Y aun 
dentro de ésta, al "específico" hecho y 
embotellado le alcanza .también algo de 
recelo: el prestigio total y absoluto re
cae sobre "la receta" ininteligible, que 
el boticario ha de elaborar en el miste
rio de su trastienda mezclando líquidos 
y pesando polvos. Alguien ha pensado, 
para lograr "higienizar" a esas gentes, 
en redactar un prontuario de Higiene 
cabalístico y mágico, donde las fórmu
las sencillas de la limpieza, la alimen
tación y la gimnasia, se revistan dp ex
terioridades religiosas que las aproximen 
al curanderismo. Quizás se consiga que 
se laven invitándoles a que lo hagan un 
martes, a las seis de la tarde, después 
de haber echado en el baño, por ejem
plo, una ramita de olivo. 

En el hombre de mar encontraréis el 
extremo opuesto. Encont ra ré i s la son
risa para todo lo mágico, para todo lo 
complicado y esotérico y la admiración, 
en cambio, para todo lo claro y racio
nal. En una ciudad mar í t ima hay en la 
Catedral una alta puerta claveteada, a 
la que la gente marinera llama la "puer
t a de los sabañones" . El visitante pre
gunta por qué la llaman así, y el hom
bre de mar responde; 

réis una de marineros. La poesía del 
mar ha sido muchas m á s veces épica 
que lírica. Muchas m á s veces del tono 
de Tomás Morales que del tono de Mar
tín Códax. 

Y es que el mar tiene como la am
bición de ser el confidente único de sus 
gentes, e impone, sobre sus sentimientos, 
silencios y pudores. Las válvulas de es
cape del lirismo marinero suelen ser es
casas y sobrias. Todo lo más. alguna 
vez, el pescador se permite, en un rato 
de quietud, urdir un collar de almejillas 
y caracoles verdes, «para la niña», o un 
marco de conchas de la playa, para el 
retrato de "la difunta"... Y luego, los 
nombres de las lanchas. Ahí sí suele 
permtiirse el patrón un leve desahogo 
lírico. Las barcas suelen tener nombres 
de mujeres: novias, esposas, hijas. Esto, 
a veces, tiene en su sobriedad un en
canto interno, superior a l de un largo 
poema. Son como una confidencia bre
ve y escueta lanzada a la soledad ami
ga del mar; son como su recuerdo pa
seado por horizontes y lejanías: un ca
ble fino e invisible que nunca se des
amarra del todo de la costa. Recuerdo 
la impresión que me hizo, desde un mue
lle, en un día de agrio temporal, ver la 

E l marinero es ya otra cosa... ¿ P o r 
qué el marinero, afil, azul y blanco so
bre el tablero de los mares, nos produ
ce, siendo tan v i r i l y duro su oficio, una 
impresión de cosa fina y ligera? Ante él 
caemos en la tentación del diminutivo. 
No decimos "el pescadorote", ni "el p i -
lotito", pero nos sentimos en seguida 
inclinados a decir "el marinerito". Y 
su traje ligero, suelto, cómodo, escotado, 
con peto azul, ha sido invenciblemente 
aplicado a los niños menores de trece 
años, e irremisiblemente estilizado por 
los modistos de revistas para coros fe
meninos, que luego can t a r án una barca
rola con la gor rü la mínima caída sobre 
la ceja depilada. ¿ P o r q u é ? 

No es fácil averiguar la úl t ima razón 
de esta aparente inconsecuencia; pero 
algo debe influir en ello la común finura 
espiritual del marinero, que es como el 
a r i s tóc ra ta intelectual del proletariado. 
A l lado del campesino y del obrero fa
bri l , el marinero es la ironía, la sabi
duría clásica, la civilización cosmopo
lita. E l campesino no sabe nada; el 
obrero de ciudad sabe demasiadas co
sas confusas y mal digeridas; el mari
nero sabe cosas claras y elementales, 
aprendidas sin intermediarios pedantes 
ni apóstoles envenenadores; por la di
recta visión de sus ojos. No sabe, como 
el obrero triste de nuestro sindicalis
mo, de Marx, de Rusia, de la cotización 
obligatoria; sabe del Bósforo, de Ate
nas, de la estatua de "la Libertad i lu
minando al mundo", de la bahía de Río 
Janeiro «de noche» con el alumbrado de 
la ciudad reflejándose en el agua. 

Muchas veces no acabamos de darnos 
cuenta de que el marinero ha visto or
dinariamente mucho m á s mundo que 
nosotros, y no acabamos de estar pre
parados para sus ocurrencias y alusio
nes. Recuerdo haber contado hace tiem
po en estas mismas páginas mi asom
bro y el de mis acompañantes ante una 
inesperada "salida" de un marinero en 

¡una visita que hicimos a la isla de 
Sancti Petri, cerca de Cádiz. Esta isla 
es un peñasco solitario, donde hoy hay 
un faro, y donde, según la tradición, 
estuvo el famoso templo de Hércules, 
en la remota ant igüedad. Fuimos, en 
cierta ocasión, un grupo de amigos para 
enseñar la isla a nuestro glorioso pai
sano Manuel Falla, al que interesaba co
nocer la legendaria isla como documen
tación para su obra musical «La At lán-
tida" que traía, y aún trae, entre ma
nos. La isla de Sancti Petri no tiene 
muelle. Para llegar a ella es preciso, 
pues, embarrancar el bote en la arena, 
adonde acude a recoger a hombros a 
los visitantes para transportarlos, con 
el agua a la rodilla, el marinero que es
tá de servicio en el faro. Efectivamen
te, así lo hicimos aquel día. El mari
nero nos fué tomando a todos, y como 
un San Cristobalón nos fué trasladando 
a t ierra firme. Pero al llegar a Falla, 
éste, temeroso y perplejo, preguntó al 
marinero: 

— ¿ P o d r á usted conmigo? 
A lo cual el marinero, sonriendo mag

níf icamente y haciendo una leve inclina
ción, contestó: 

Con Wágner podría, no sé si podré 
con usted. 

Ningún otro oficio n i profesión pro
duce la flexibilidad espiritual suficiente 
para decir este madrigal conciso, rá
pido y perfecto... Pero es que aquel ma
rinero había estado en Buenos Airea, 
en Habana, en Nueva York. Y las im
presiones y las adquisiciones mentales 
de todos estos viajes las había rumia
do y asentado en su espíritu, en la mu
da y solitaria contemplación del océa
no, sin la interposición catastróf ica de 
ningún ar t ículo de fondo de Marcelino 
Domingo. 

la de un capi tán en el interior de un 
buque en alta mar. N i Felipe I I , ni Por
firio Díaz, n i Julio César reunieron en 
su mano tal cantidad de magistraturas 
y de poderes civiles y espirituales. El 
capi tán en su barco tiene algo de to
do: algo de juez, algo de notario, algo 
de prior de convento, algo de cura pá
rroco. La democracia es posible en ia 
t ierra firme, porque, como el juego se 
desarrolla entre millares y millares de 
personas, cabe la trampa y el engaño, 
que la desvir túan. Pero en la pequeñez 
de un barco, entre un centenar de per
sonas que se ven todos los días y v i 
ven frente a frente a la luz del sol, ¡a 
farsa no es posible. Hay que obrar con 
franqueza... Por eso es el capi tán el 
que dispone inapelablemente el rumbo 

te, a toda máquina!" desde el teléfono 
de mando, ordena cinco minutos des
pués: "Mañana, fundas limpias en todas 
las almohadas". Este capitán de la bar
ba blanca se ufanaba de haber hecho 
en su vida dos cosas mejor que nadie: 
una, entrar una noche, cuando la gran 
guerra, con las luces apagadas, en 'a 
ría de Marín; y otra, los cóteles de g i 
nebra y limón. 

Aquel capitán jubilado... 
Porque ocurre que todos los oficios 

y profesiones tienen como una perife
ria de conocimientos suplementarios a 
los que la prác t ica obliga luego, por 
fuera del saber técnico y profesional. 
El cura párroco, después de estudiar 
Teología y Moral, ha de saber unos 
cuantos chascarrillos para aderezar la 
plática de sus feligreses aldeanos; el 
abogado, después de conocer las leyes, 
tendrá que acabar conociendo, para 
contestar a sus clientes, las triquiñue
las de los negocios y los intríngulis de 
la vida conyugal; el marino, después de 
estudiar en la Escuela de Náut ica , Geo
metr ía Analítica, tiene que estudiar rece 
tas de cocina... 

Yo conocí, ya jubilado, a un VICJD 
capi tán famoso que había estado en 
Cavite y había atravesado el Atlántico 
más de treinta veces. Había sido jubi
lado en él todo lo que tenía de "lobo 
de mar", pero le quedaba, en irónico 
contraste, todo lo que tenía de "ama de 
llaves", que en la estrechez de su casa, 
echando de menos las amplitudes del 
viejo t rasa t lán t ico , se daba ahora de 

; cabezadas contra los muros y se des-
• hacía en manías e impertinencias / o 
| fui a visitarlo una vez con la devoción 
'con que fuera a visitar a Palimero, es-
l perando de sus labios recias historias 
| de guerras y huracanes, y me lo en-
' centré en "pyjama", sobre una silla, 
| gruñendo y arreglando el calentador 

"menú" de cada dia.l^61 baño, que se habia descompuesto. de cada hora y el 
Aquel capi tán que digo tenía todos los 

signos psicológicos de la autoridad, 
cuando cerraba sobre su nariz sus ce
jas grises y peludas, parecía que cerra
ba un cortacircuito eléctrico: todo el 
barco se conmovía como con una sacu
dida unánime. Así el "Olympo, según 
Homero, cuando Júpi te r movía brusca
mente su cabellera perfumada de am
brosía. 

Y era curioso y casi cómico el con
traste de aquellos gestos autoritarios 
con la minuciosidad de asuntos y deta
lles en los que, forzosamente, aquella 
autoridad potente se diluía. Porque el 
capi tán de un buque mercante es una 
enciclopedia, que por una punta toca 
en el héroe y por la* otra en el ama 
de casa. La misma voz que dice: «¡avan-

Era lo que le quedaba de su oficio. Yo 
decidí no volver m á s para conservar la 
leyenda. 

Esto que le envío, señor directoi, no 
es apenas nada. Ecos sueltos, rasgos 
desencajados de los honü....- y IHS co
sas del mar. Queda todo lo esencial 
por decir. Pero eso pertenece ya al 
gran secreto, a la gran confidencia, que 
hay que ir a buscar dentro de la sole
dad infinita del mar. La úl lmía verdad 
de estos hombres morenos, silenciosos y 
taciturnos, no la saben m á s que las 
olas y la Virgen del Carmen. 

José María P E M A N 

Un capitán 
Este tenía la barba tan blanca y co

rrida sobre el rostro moreno, que pare
cía siempre que se hubiera dado jabón 
para afeitarse. No se le podía concebir 
m á s que de uniforme, con las presillas 
del cuello desabrochadas, porque "había 
engordado". ¿Cuándo engordó? No se 
sabe; pero debió de ser hace muchísi
mos años, pues todos, incluso los más 
viejos le habían oído siempre esa mis
ma invariable y lacónica lamentación. 
Probablemente lloraba eternamente la 
línea cenceña de sus veinte o veintidós 
años : los tiempos de sus primeros via
jes de piloto. Del naufragio de aquella] 
línea enjuta y elegante, de cuyo re
cuerdo aun no se consolaba, quedaron 
como restos, en la playa de su cama
rote, dos o tres retratos amarillos co
mo hojas secas: una japonesa, una t i 
ple del Metropoli tán de Nueva York y 
una señori ta cubana. De tarde en tar
de el capi tán pasaba sus ojos sobre 
estas efigies, cuya belleza^ hab ía que 
descifrar entre sus cómicas indumen-

llegada de una lancha velera que entra- i tas pasadas de moda, y sonreía. Como 
ba de "arribada forzosa". Crujía el pa
lo, y las tablas del casco se quejaban 
casi humanamente. En la cubierta ve
nía, hecha una piña, la escasa tripula-
f.ión. cubierta, como barricas, con ,hü-

homenaje funeral y de luto por aque
lla esbelta línea de sus viejas conquis
tas, el capi tán no volvió a abrocharse 
nunca las presillas de su cuello. 

Nunca hubo autocracia comparable a 



MADRID.—Año XXV.—Núm. 8.000 ,29) E L D E B A T A Domingo 21 de julio de 1935 

CONTRA 
EL 

DOLOR 
LA 

ESPECIALIDAD 

NACIONAL 
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MANDRI 

Nunca oeríudica 

La vida en Madrid 
Homenaje al director de En

señanza Técnica 

mu 

COLA DRAGON 
Pintura en polvo, en blanco y vein

t iún colores, que, mezclado con agua 
fría, permite obtener una pintura al 
temple, en el momento, de admirable re
sultado. Con un kilo se pinta una ha
bitación dB dos camas. Uselo y se con
vencerá. No lo admita más que en pa
quetes precintados, pues malos comer
ciantes, que no lo tienen, recomiendan 
otros productos que no son. COLA DRA
GON ni sus resultados pueden compa
rarse. Precio del paquete de kilo, 1,50. 
Venta: en droguería Juan de la Serna, 
Santa Isabel, 18. Droguería Sotorrio. Se
rrano, 88. Alfredo Aleix, Prado, 15. Dro
guerías y Productos Dragón. GIJON. 
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Después de un trabajo in
tenso, comed 

PASAS D E 
M A L A G A 

La Asociación de Ingenieros de Mon
tes ha tributado un homenaje de grati
tud a don Mariano Merediz, director 
general de Enseñanza Técnica, por sus 
gestiones en favor de la construcción 
de un edificio con destino a Escuela de 
Ingenieros de Montes. 

El acto se celebró en el Instituto de 
Ingenieros Civiles de España a presen
cia de los representantes m á s caracte
rizados del Cuerpo de Ingenieros de 
Montes, y consistió en la entrega al 
señor Merediz de una Bandeja de pla
ta conmemorativa de aquella gratitud. 

Entre los señores Pérez-Urrut i , pre: 
sidente de dicha Asociación, y el señor 
Merediz, se cambiaron frases de gran 
cordialidad. 

Banda Municipal 

C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
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GARCIA MUSTIELES 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, 11, antes 21. Tel. 25417. 
iiiniiiiiiiiiiniiimiiiiniiimiiiiniiiniiiiiniiiiniiiii 

f^l Prev l e n e y 
cura el gana-

, '¡JS d o L a n a r , 
V \ S K Cabrío, V a -

cuno y Cer-
! } | ^ da del Bazo, 

* Basq u i 11 a y 
demás i n f e c -

, "̂ f clones. Antonio 
2̂̂ 7 M. Pescador. Al -

monacid 1 a Sie
rra ( Z a r a g o z a ) . 

Prov. Ación. Gral. 
Ganaderos, Madr i d. 

Venta Fcias. y Dgas. 

Fábricas camas doradas 
Valverde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, 13. 

Sucursal Valladolid: Miguel Iscar, 5 
Salamanca: San Justo, 14. 
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Bastones planos " R O L L " 
Cortinas suspendidas con poleas invisi
bles. Cincuenta modelos. FERRETERIA 

LAMBERTO. Atocha, 41. 

^ India ^ 
t t H C R A S A 

MABCA RfCBTRADA 

Unico articulo que 
sin T E Ñ I R hace 
d e s a p a r ecer las 
C A N A S . 5,25 pe
setas frasco. Pre
miado en la Expo
sición de Higiene. 
Venta al por ma
yor: Calle Muñoz 
Torrero, número 4, 
Madrid, y en todos 

los almacenes. 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 

LA SEÑORITA 

JESUSA PRSGIM VILLflNUffl 
Falleció el día 22 de julio 

de 1933 
habiendo recibido los Santos Sa
cramentos y la bendición de S. S. 

R. t P. 
Su director espiritual, reverendo 

padre Leocadio Lorenzo, C. M. F.; 
sus hermanos, don Francisco y do
ña Pilar; su hermana política, doña 
María Ramos; sobrinos, sobrinos 
políticos, primos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendarla a Dios 
Nuestro Señor. 

Se aplicarán en sufragio de su 
i lma todas las misas que se cele
bren el día 22 del corriente en la 
iglesia del Santísimo Cristo de la 
Salud (Ayala, 12), la.de la capilla 
del cementerio de la Sacramental 

. de San Isidro y las de siete y me-

..dia a nueve en las Celadoras del 
Culto Eucaríst ico (Blanca de Na
varra). 

También se celebrarán misas en 
'ercedilla, Valdevanes, Valtiendas, 
^aldevacas de Montojo y Valfer-
IOSO de las Monjas. 
Hay concedidas indulgencias por 
u-ios señores Prelados en la for 
i acostumbrada. 
' \ . 7) 

Oficinas de Tublicidad, R. CÍLY^KS.— 
Valverde. S. L TcIéfonoU09i " 

En favor del maestro Tena 
La Junta directiva de la Asociación 

de Escritores y Artistas, acordó en su 
ú l t ima reunión, gestionar cerca del mi
nistro de Estado, señor Rocha, la repa
tr iación del maestro Tena, que, según 
noticias llegadas a España , se encuen
t ra en Colombia en angustiosa situa
ción. 

Visitado el ministro, éste cablegrafió 
inmediatamente a nuestro representan
te en Bogotá para que buscaran y re
patriaran, si asi eran sus deseos, al 
maestro Tena y a su familia. 

GACETILLAS TEATRALES 

Esta noche, a las diez y media, la 
Banda Municipal de Madrid interpreta
r á el siguiente programa: «Quinta Sin
fonía» (en do menor), Beethoven; «La 
Dolores», pasacalle. Bre tón; «Danzas 
Españolas" , a) Oriental, b) Andaluza, 
c) Rondalla, Granados; «Luisa Fernan
da», fantasía, M. Torroba. 

Para hoy 
Añaquillos d'a Terra (Viveros de la V i 

lla).—La festividad del Día de Galicia. 
Casa de Socorro.—5 t., inauguración de 

la "Kermesse" a beneficio de los pobres 
del distrito.' 

Federación de Empleados del Ayunta
miento (Santa Clara, 4).—9,30 m., con
tinuación de la Asamblea extraordina
ria. 

Otras notas 
Una casa sin agua.—Los vecinos de la 

casa número 96 de la calle de Francisco 
Silvela nos comunican que carecen to
talmente de agua desde hace cuatro 
días, después de otros cuatro en que una 
avería no la dejaba pasar del primero. 
La fuente m á s próxima está a 200 me
tros de un solar ardoroso, que hay que 
atravesar para abastecerse de agua para 
todas las necesidades de la casa. 

Por nuestro conducto ruegan a las au
toridades municipales procuren con toda 
rapidez poner remedio a tal estado de 
cosas. 

Automovilistas: Comidas fiambres, va
riadísimas, libro "Las Tres Cocinas". 

C A S A C O D E S 
Neumáticos, accesorios. Los mayores 

descuentos. CARRANZA, 20. 

V E R A N E A N T E S 
Hotel Elias, Sigüenza. Todo confort. 

Razón: Hotel Central. Madrid. 

Morena clara en Rialto 
No deje usted de ver el mayor éxito 

de la Compañía Mart í -Pierrá (genial 
creación de Amparito Martí) . Precios 
corrientes. 

Populares en el teatro Victoria 
"La mujer que se vendió" y "La Pa

pirusa" (dos creaciones Heredia-Asque-
rino). Tres pesetas butaca. 

Reaparición de Carmen Flores 
Hoy noche, única actuación, con mo

tivo de la despedida de Pastora Imperio 
y de todo el programa, en el FUEN-
CARRAL. 

Morena clara en Rialto 
No deje usted de ver todas las noches 

el mayor éxito de la Compañía Martí-
Pirrá . Tardes, reposición de "Los hijos 
de la noche", grandioso éxito cómico. 

Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 

TEATROS 
_ AX.KAZAR.—(Despedida de la compa
ñía de Casimiro Ortas.) 7 (3 pesetas bu
taca). 11 (2 pesetas butaca): "Más bue
no que el pan". 

CHUECA.—-(Compañía lírica Pedro Ba
rrete.) 6,45 y 10,45: "La del manojo de 
rosas" (por Felisa Herrero y Manuel 
Llamas). Butaca, 1,50. 

FUENCARRAL.—6,45, 10,45: Despedida 
de Pastora Imperio, Balder y de todo el 
programa. Noche: Gran festival con la 
reaparición de Carmen Flores. Unica ac
tuación. 

IDEAL.—(Compañía Sagi-Vela.) 4,30: 
"Katiuska". 6,45: "Maruxa". 10,45: "Lui 
sa Fernanda". (Exito clamoroso.) 

RIALTO. — (Teléf. 21370. Compañía 
Martí-Pierrá.) 6,45 y 10,45: "Morena cla
ra". Precios corrientes. 

PARDISAS. — (Compañía de zarzuela 
Selica Pérez Carpió.) 6 tarde: "La mar
cha de Cádiz". (Butaca, 0,75; general, 
0,30.) 7,15: " E l santo de la Isidra" y "La 
revoltosa". (Butaca, 1 peseta; general, 
0,50). 10,45: "La reina mora" y "La ver
bena de la Paloma". (Butaca, 1 peseta; 
general, 0,30.) ' 

SALON D E L CINEMA EUROPA.—5 y 
7: "¡Soy un sinvergüenza!". 10,45: "Juan 
José" . (14-12-34.) 

TEATRO DE VERANO IRIS.—(Ave
nida Dato, 30. Teléfono 24993.) A las 6,15: 
"La gente seria". 7,15: " E l cabo prime
ro". 8,15: "Los de Aragón". 10,30: "Ka
tiuska". Reprise de " E l puñao de rosas". 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
(20 de julio de 1935) 

Mosaico de comentarios. Cada uno de 
los periódicos matutinos dedica el su
yo a un tema distinto. 

" A B C" habla del proyecto de ley 
Electoral. "Tal como se presenta, no es 
fácil que prospere; casi puede asegu
rarse que de antemano está rechazado, 
por cuanto tiene de híbrido, en el desig
nio m á s razonable, de establecer dos 
clases de elección, con lo que de recha
zo se establece, asimismo, dos clases de 
electores: los mayoritarios y los propor-
cionalistas. H a b r á que unificar el siste
ma, y creemos que es lo preferible in 
clinarse a la proporcional, si no de un 
modo íntegro, para lo cual no e s t á pre
parada Espajia, a lo menos en la condi-
cionalidad del cupo. 

Sea cual sea la fórmula a que se lle
gue, la condición imprescindible es que 
se exija una cifra mínima para t r iun
far. Así, cada partido, cada lista, se lle
va rá los puestos que en realidad le co
rresponden." 

" E l Liberal" arremete contra el pro
yecto de reforma de la Reforma agra
ria, y puesto a pedir pide que salgan 
del Gobierno los ministros agrarios. Na
da m á s que eso. 

"La Libertad" necesita para escribir 
su art ículo de fondo olvidar dos cosas: 
una, que las derechas representadas en 
el Gobierno no han pensado en retirar 
el dictamen de acta acusatoria por lo 
del alijo; otra, que el Gobierno no ha 
hecho cuestión de Gabinete el resultado 
de la votación. Y olvidado ya de estos 
pequeños detalles, se lanza a escribir: 

"Pero la maniobra de eludir e l trance 
con la retirada del dictamen no pros
pera rá . L a falta de número para obte
ner la aprobación del acta acusatoria 
significará una derrota y un reconoci
miento de la injusticia cometida con los 
señores A z a ñ a y Casares Quiroga. La 
autoridad vigilante del pueblo s a b r á san
cionar tal innoble y baja conducta de 
los urdidores de la maniobra indigna. 
Pero esto no será m á s que el principio 
para llegar a la total repudiación de 
esos elementos antirrepublicanos y an
tiespañoles, que ni siquiera merecen el 
nombre de adversarios." 

" E l Sol" censura e l proyecto de mi l i 
tar ización de determinados funciona
rios municipales. 

* * * 
L a misma variedad de temas que en 

los periódicos de la m a ñ a n a se da en 
los de la noche. 

«Informaciones» dice, hablando del 
proyecto de ley Electoral: 

«La proporcionalidad discretamente 
dosificada no nos parece mal como prin
cipio; pero tampoco resulta u n incon
veniente, sino, al contrario, que la ne
cesidad obligue a la unión a los que 
están m á s próximos. Mirando al su
perior in te rés del país, serán m á s cla
ras y menos onerosas las transacciones 
entre las grandes tendencias unidas, 
dentro de un Parlamento, que los tra
tos hechos a base de concesiones a los 
pequeños grupos, que a veces son, pa
radój icamente, los que con sus votos 
decisivos gobiernan.» 

E l mismo periódico pone este comen
tario a la conversión de Deuda reali
zada por el ministro de Hacienda: 

«El barómetro financiero ha marca
do con precisión m a t e i ^ t i c a el momen

to oportuno de la conversión de Deuda, 
y su aguja se ha movido precisamente 
por la influencia de una sabia y pru
dente gobernación de todos los factores 
políticos. E n fin de cuentas, sigue sien
do axioma la sentencia de Necker, el 
famoso hacendista f rancés del segundo 
Imperio: «Dadme una buena polít ica y 
os da ré unas buenas finanzas.» 

«La Nación» declara «que no tiene ni 
quiere responsabilidad en la obra del 
Gobierno», que le parece mala. Y 
aclara: 

«Conste, sin embargo, que nosotros 
no rechazamos, al decir esto, la posibi
lidad de encontrarnos cualquier d ía pró
ximo o remoto, forzados a establecer 
una inteligencia transitoria con los par
tidos de derecha que gobiernan.» 

«El Siglo Fu turo» se ocupa de la cul
pabilidad de los señores Azaña y Casa
res Quiroga en el alijo de* armas. 

«Por acción o por omisión, por pro
teger, el contrabando o negligencia en 
impedirlo, l a culpabilidad de los señores 
A z a ñ a y Casares es patente .» 

«¿ Que los radicales no quieren que se 
haga efectiva? Eso es otra cosa, y allá 
ellos con su responsabilidad. Como suele 
decirse, «que los entierren juntos». De 
eso se enca rga rán los españoles, que 
bien claro es tán viendo el juego, aunque 
no ven cómo se estrechan las manos de
bajo de los mandiles.» 

Y «Heraldo», refiriéndose al mismo 
asunto, escribe: 

• 
«La premisa indispensable para que 

una C á m a r a que actúe como tal, es decir, 
para que la convivencia sea una reali
dad, estriba en que la justicia y la se
renidad de criterio aparezcan como prin
cipios excelsos e inmutables sobre todas 
las cosas. Lo contrario vale tanto como 
perder el tiempo, envenenar las pasio
nes e inutilizar—a veces hasta con men
gua del prestigio indispensable—los ór
ganos legislativos del Estado.» 

La actualidad política extranjera tie
ne comentaristas en dos periódicos. 
" Y a " afirma acerca de las manifesta
ciones que en Par í s in tentó el "Fren
te Popular": 

"La nación francesa, que ha defen
dido su libertad nacional ante las re
petidas invasiones de 1792, 1814, 1815, 
1870 y 1914, no podía dejarse engañar 
por el invasor subversivo y marxista. 
E l pueblo francés se d a r á cuenta en 
seguida del dilema donde tiene que pre
ferir. Y entre la disciplina nacional y 
la revolución internacional, su elección 
y su comportamiento no son dudosos.» 

" L a Epoca" dice, a propósito de la 
actitud adoptada por el Gobierno ale
m á n frente a los católicos: 

"Esto que ahora ocurre en Alema
nia no es m á s que un leve episodio 
de la contienda que vive Europa, por
que todos los partidos, blancos o ro
jos, se preparan para la lucha final. 
Claro que no se pretende afirmar con 
esto que el vencedor vaya a ser due
ño del Estado hasta la consumación 
de los siglos; sin embargo, es induda
ble que el partido que logre apode
rarse del Poder va a imperar duran
te mucho tiempo. Y con esa política de 
prudencia que se aconseja y aun se si
gue por algunos católicos se da la im
presión de que la Religión no es más 
que un,lastre que han impuesto los si
glos que carece de vigor para dar sen
tido a la polí t ica." 

VICTORIA. — (Tel. 13458.) Excelente 
temperatura; techo desmontable. 4,30 (3 
pesetas butaca): "La mujer que se ven
dió"; 7 (4 pesetas butaca), y 11 (3 pe
setas butaca): "La Papirusa" (gran crea
ción Heredia-Asquerino). 

PLAYA D E MADRID.—Combata el ca
lor pasándose el día en la Playa, Gran 
restaurante. Tés, 3 pesetas; almuer
zos, 8; comidas, 10. Autobuses: Dato, 22. 

VISITAD Exposición permanente de 
la construcción. Carrera San Jerónimo, 
32. Entrada gratis. 

C I N E S 
ACTUALIDADES. — (Refrigerado.) 11 

mañana a 1,30 madrugada, continua; bu
taca, 1,50. Pompeya (documental). Re
vista femenina. "Wupp en Africa (ma
rionetas). Infinitos (documental nacio
nal; en español). Noticiarios con la vuel
ta ciclista a Francia. Lunes, dos tarde, 
nuevo programa. 

AVENIDA.—4,15, 6,45 y 10,45: "¿Y aho
ra qué?" (Margaret Sullavan y Douglass 
Montgomery, en la más afamada reali
zación del genial director Frank Bor-
zage). 

BARCELO. — 6,45 (salón), ventilación 
perfecta. Temperatura ideal; 10,45 (gran 
terraza): " E l noveno huésped" (intriga, 
misterio, emoción). 

BEATRIZ.—-(Tel. 53108.) 4,30 (infan
t i l ) : "Cinemanía" (Harold Lloyd); 6,45: 
"Canción de cuna"; 10,30 (precio único, 
una peseta): "Canción de cuna" (de Mar
tínez Sierra; último día) . 
_ BELLAS ARTES.—(Continua de 11 ma
ñana a 1 madrugada): "Casa de locos" 
(dibujos). Noticiario Fox: Fiesta de los 
gremios Moros. Vuelta ciclista a Fran
cia. Combate Schmelin-Uzcudun. 

CAPITOL—(Tel. 22229.) 4, 6,45 y 10,45: 
Segunda semana de Laurel y Hardy en 
"La estropeada vida de Oliverio V I I I " 
("fi lm" Metro Goldwyn Mayer). (14-7-35.) 

CARRETAS.—Continua, 1,50. "León en
vejecido" (dibujo). Río Janeiro (docu
mental en español). Actualidades Para-
mount número 45. "No dejes la- puerta 
abierta" (en español). Lunes cambio de 
programa. 

CINE GENOVA.—(Tel. 34373.) 4,30: 
"Héroes de tachuela"; 6,30 y 10,30 (pro
grama extraordinario "Metro"): "Hé
roes de tachuela (la insuperada creación 
de Laurel y Hardy) y "Alma libre" (Clark 
Gable y Norma Shearer). 

CINE MADRID.—6.45 y 10,45: "Can
ción de primavera" y "Mujeres olvida
das". 

CINE DE L A OPERA.—(Tel. 14836.) 
4,45, 6,45 y 10,45: " E l rey del jazz" (gran 
éxito). Lunes, 6,45 y 10,45: "Déjame que
rerte". (20-3-35.) 

CINE D E L A PRENSA — (Teléfono 
19900.) 4,45, 6,45 y 10,45, " E l crucero "Em-
den". 

Lunes: 6,45 y 10,45, "La princesa de la 
Czarda" (11-11-34) 

C I N E VELUSSIÁ.—(Refrigerado. Tem
peratura de la sala, 20o.) Sesión conti
nua. "Un yanqui en la corte del rey Ar
turo" (por Myrma Loy y Wills Rogers. 
Butaca, 1,50.) 

CINE ARGUELLES.—(Teléfono 35155.) 
4,45, 6,45 y 10,45, "Fruta verde". Lunes: 
6,45 y 10,45, "Caballero de capa y espa
da". (19-2-35.) 

CINEMA CHAMBERI.—(Precios de ve
rano.) A las 4,30 (niños, 0,50 y 0,75), "Ca
balleros rúst icos" (por Slim Summervi-
lle). A las 7 y 10,45, "Caballeros rúst icos" 
(por Slim Summerville), Cambio de pro
grama lunes, miércoles y viernes. 

FIGARO.-(Refrigerado. Tel. 23741.) 
6,45 y 10,45, "Romance universitario" y 
" E l brindis de la muerte". 

J A R D I N D E PKÓYECCIOÑES.—8,15, 
sillas, 0,60; butacas, 0,80; 10,50, sillas, 1; 
butacas, 1,50, " E l arrabal", con Wallace 
Beery- Jackie Cooper y George Raft. Lu
nes: "¡¡¡Ojo, solteros!!!". Rosita More
no, Valentín Parera. Jueves, "La fami
lia lo desea", por Renata Muller. (27-
11-34.) 

MADRID-PARIS.—(Refrigerado, úni
co en España con proyección gigante. 
Continua desde 11 mañana . ) "Os pre
sento mi esposa", "Sylvia Sidney". Lu
nes, estreno, Campeones Olímpicos, por 
Ida Lupine (un " f i l m " Paramount). 

METROPOLITANO.—i,15, 6,45 y 10,45: 
"La ciudad de cartón", por Catalina Bár-
cena. 

PALACIO D E LA MUSICA—(Teléfo
no 16209.) 4,45, 6,45 y 10,45: "Valses de 
Viena" (grandioso éxito). Lunes: 6,45 y 
10,45: "Si yo fuera el amo" (estreno). 

PANORAMA.—Continua de 11 maña
na a una madrugada; butaca, 1,50. Re
vista Paramount número 45. Cargamen
to semisalvaje. Atletismo. "Pobre Ceni
cienta" (dibujo en colores) y "Amor tre
pador". Lunes, dos tarde, nuevo pro
grama. 

P L E Y E L CINEMA. — (Refrigerado.) 
Continua desde las 4,15: " E l encanto de 
una noche" (Kate de Nagy) y " E l gato 
y el violín" (Jeannette Mac-Donald y 
Ramón Novarro). Butaca, 1,50. Lunes: 
"Piernas de perfil" y "Espías en acción". 
Butaca, una peseta. (30-11-33.) 

PROGRESO.—4,15, 6,45 y 10,45: "Qué 
calamidad" y "Una avería en la línea". 

PROYECCIONES.—(Salón. ) 4,45, 6,50 
y 10,50: "La hermana San Sulpicio", con 
Imperio Argentina y Miguel Ligero. Lu 
nes, precio único, una peseta. 6,50 y 10,50: 
Laurel-Hardy en "Compañeros de juer
ga". Jueves: "Tarzán y su compañera", 
Jhon Weissmuller y Maureen Sullivan. 
(2-10-34.) 

ROYALTY.—(Teléfono 34458.) 4,30, 6,45 
y 10,45: "Compañeros de juerga" (Lau
rel-Hardy y Charley Chasse; enorme 
éxito). 

SAN CARLOS.—Refrigerado, tempera
tura fresca y suave, clima de montañas . 
A las 4,30, 6,45 y 10,45: "Tratado secre
to", misterioso "f i lm" de intriga y emo
ción. 

SAN MIGUEL.—10,45 (terraza): "Ma
ría Galante". 

TIVOLI.—A las 4,30, 6,45 (salón), 10,45 
(terraza), precios corrientes: "El hijo de 
Kong" (terroríficas y emocionantes aven
turas del sucesor de K i n g Kong). 

PARA MAÑANA 
TEATROS 

CHUECA.—(Compañía lírica Pedro Ba-
rreto.) 6,45 y 10,45: "La del manojo de 
rosas" (por Felisa Herrero y Manuel 
Llamas). Butaca, 1,50. (14-11-34.) 

IDEAL.—(Compañía Sagi-Vela.) 6,45: 
"Luisa Fernanda". 10,45: "Katiuska". 
(Grandioso éxito de esta compañía). Bu
tacas, 3 y 2 pesetas. (12-5-32.) 

RIALTO. — (Teléf. 21370. Compañía 
Martí-Pierrá.) 6,45: "Los hijos de la no
che" (grandioso éxito cómico). 10,45: 
"Morena clara". Butaca, 2 pesetas; prin
cipal, 1. 

PABDIÑAS.—(Compañía de zarzuela 
Selica Pérez Carpió.) 7 tarde: "La verbe
na de la Paloma". (Butaca, 0,75; gene
ral, 0,30.) 8,15: " E l santo de la Isidra". 
(Butaca, 0,75; general, 0,30.) 10,45: "La 
marcha de Cádiz" y "La revoltosa". (Bu
taca, 1 peseta; general, 0,50.) 

TEATRO D E VERANO IRIS.—(Ave
nida Dato, 30. Teléfono 24993.) A las 7: 
"La gente seria". 8,15: " E l cabo prime
ro". 10,45: " E l puñao de rosas" y "Los 
de Aragón". 

VICTORIA. — (Tel. 13458.) Excelente 
temperatura; techo desmontable. 7 y 11: 
"La Papirusa" (el éxito del año. Tres 
pesetas butaca). (2-1-35.) 

CINES 
AVENIDA.—6,45 y 10,45 (estreno): "La 

sombra misteriosa". Butaca, 1,50. 
BARCELO. —6,45 (salón refrigerado), 

10,45 (gran terraza): "Oro en la monta
ña". (3-7-35.) 

BELLAS ARTES.—(Continua de 5 a 1.) 
Estrenos: "Pimpollltos" (dibujos). En
crucijada del mundo. Noticiario Fox: 
Tercera vuelta ál lago de la Casa Cam
po. Charros Mejicanos en Tetuán. Vuel-i 
ta cjgjsta a Francia, etc. [ 

CINE GENOVA.—(Tel. 34373.) 6,30 y 
10,30 (programa extraordinario "Metro". 
Butacas y sillones, una peseta): " E l 
amante improvisado (Buster Keaton) y 
"Susana Lenox" (Greta Garbo y Clark 
Gable). (4-4-33.) 

CINE VELUSSIA—(Refrigerado. Tem
peratura de la sala 20o.) Sesión continua, 
" E l adivino" (por Wil l iam Warren y 
Constante Cummins). Butaca, una pe-

CINEMA CHAMBERI.—(Precios de ve
rano.) A las 7 y 10,45, "Marinero en tie
rra" (por Telma Thodd), Cambio de pro
grama, lunes, miércoles y viernes. (24-
10-34.) 

FIGARO.—(Refrigerado. Tel. 23741.) 
6,45 y 10,45, " E l delirio de los trópicos" 
(Jack Holt) y Sobre las nubes" emocio
nante " f i l m " ) . 

METROPOLITANO. — 6,45 y 10,45: 
"Tax" y "Condenado a muerte". 

PROGRESO. — 6,45 y 10,45: "¿Quién 
mató al doctor Crosby?" (Lunes y vier
nes, cambio de programa.) Butaca, una 
peseta. (30-4-35.) 

ROYALTY. — (Teléfono 34458.) 6,45 y 
10,45, grandioso programa: " A mí me 
gusta as í" y " E l potro indomable". To
das las localidades, una peseta. (11-6-35.) 

SAN CARLOS.—Muy fresco, refrigera
ción moderna. A las 6,45 y 10,45: "Suce
dió una noche", por Claudette Colbert 
y Clark Gable. Premio internacional de 
Cinematografía. (30-10-34.) 

SAN MIGUEL—10,45 (terraza): "Hem
bra". (29-5-35.) 

TIVOLI.—A las 6,45 (salón; butacas, 
una peseta), a las 10,45 (terraza): " E l 
ídolo de las mujeres", con Max Baer, 
Primo Camera, Jack Dempsey y Myr-
na Loy. 

* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su

pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi
cación en E L DEBATE dé la crítica de 
la obra.) 

A S A N T A N D E R 
Autocar "pullman", dos veces por se
mana. CASA D E L A MONTAÑA. Plaza 
de Canalejas, número 6. Teléfono 12009. 
IHI1IIH! i in i i i in 

• E S Y 
Oposiciones al Consejo de Estado.— 

Por un decreto de la Presidencia del 
Consejo de ministros se ha autorizado al 
presidente del Consejo de Estado a que 
convoque oposiciones para proveer tres 
plazas vacantes en el Cuerpo de Oficia
les Letrados del alto Cuerpo y tres m á s 
de supernumerarios sin sueldo. 

Según parece, la convocatoria no se 
ha rá esperar y un día de estos se publi
carán en la "Gaceta" los programas, con 
el propósito cfé admitir inscripciones 
cuando el Consejo reanude su actitvidad, 
el 15 de septiembre, aun cuando los ejer
cicios tal vez no den comienzo hasta pa 
sadas las vacaciones de Navidad. 

Sanidad Mili tar . Veterinarios.—Aproba
dos: 24, Manuel Villalba Galindo. 28; 28, 
Francisco García Olivares, 25; 30, Vicen
te Ruiz Arenas, 28; 31, Luis Montero R i 
co, 28; 37, Adrián Bueno Gutiérrez, 28; 
38, Vicente Acuña Rey, 25; 41, Sumencio 
Sánchez, 25; 44, Antonio García de V i -
nuesa, .27; 46, Elias Alvarez, 26; 48, An
tonio González Vaquero, 25 puntos. 

Secretarios de Ayuntamientos de se
gunda categoría.—Aprobados: 5.305, don 
Clemente Mueda Muñoz, 11,25 puntos; 

Crónica de sociedad 
En la parroquia de San José se ha 

celebrado la boda de la bella señorita 
Josefina Maldonado y Ladrón de Gue
vara, con su primo don Fernando Pig-
natelli Maldonado. 

Apadrinaron a los contrayentes la her
mana del novio, señori ta Soledad Pig-
natelli y el padre de la novia, don San
tiago Maldonado y del Forcallo. 

Como testigos actuaron: por ella, sus 
hermanos don Santiago y don Pedro 
José, y sus primos don LIsardo Vil la-
rejo de F r í a s y don Valentín Pinuaga, 
y por el novio, don Joaquín Maldonado 
del Forcallo, gentilhombre y caballero 
de Calatrava, y don Carlos Maldonado, 
tíos de los contrayentes, y don Javier 
Maldonado y don Urbano Recuero, p r i 
mos de los novios. 

Los novios salieron en viaje de bodas 
para el extranjero. 

=:En la iglesia de la Concepción de 
ha celebrado el bautizo de la hija re
cién nacida de los señores de López del 
Hierro (Don Fernando), ella, de soltera, 
Mar ía Teresa R o m á Jover, 

A la pequeña, que hace el número dos, 
se le impuso el nombre de Mar ía del 
Mar, y fueron padrinos don Enrique 
Stuyck y doña Mar ía Mar ín de López 
del Hierro. 

—En la iglesia del antiguo monaste
rio cisterciense de Religiosas Bernardas 
de Santa Mar ía de Carrizo, impuso el 
señor Obispo de Astorga el sacramento 
de la Confirmación a la encantadora ni
ña Mar ía Luz Regueral y Arguelles, 
hija de la joven viuda del pr imogénito 
de los marqueses de aquel t í tulo, los 
cuales es tán pasando con su familia 
una parte del verano, como lo hacen 
todos los años, entre los colonos de las 
fincas que poseen en la ribera del Or-
bigo. 

Santa Magdalena 
Mañana lunes celebran su d ía : 
Marquesas de Alhendín de la Vega de 

Granada, Casinas y San Adrián. 
Condesas de Asmir, Liniers y Valde-

cañas. 
Baronesa viuda de Pinopar. 
Señoras Guardiola de Van Moock (don 

Alfonso), Muguiro de Muñoz (don Julio), 
Villalonga de Conrado (don José María), 
Romero de Kindelán (don Ultano), Gon
zález Luna de Gálvez-Cañero (don Au
gusto), Muñoz-Cobo de Pal larés (don 
Luis), Parrella de Gutiérrez de Agüera 
(don Adolfo). 

Señoritas de Pal larés y Muñoz-Cobo, 
Muguiro y Liniers (Liniers), Cuervo-
Arango y Cienfuegos-Jovellanos, Echeva
rría y Arteche (Villagodio). 

Necrológica 
Mañana lunes se cumple el segundo 

aniversario de la muerte de la señorita 
Jesusa Pascual Villanueva, y por su al
ma se di rán misas en el Cristo de la Sa
lud, en la capilla de la Sacramental de 
San Isidro, en las Celadoras del Culto 
Eucaríst ico y en Cercedilla, Valdevanes, 
Valtiendas, Valdevacas de Montojo y Val-
fermoso de las Monjas. 

la, 11,20; 5.315, don Bartolomé Muñoz 
Bestard, 11,30; 5.317, don Pedro Munta-
ner Palou, 11,15; 5.321, don R a m ó n Mu-
niz Sánchez, 11,40; 5.322, don Santiago 
Muñoz Amores, 12,50; 5.332, don Santiago 
Muñoz Garijo, 11,50; 5.338, don Luis Mu
ñoz López, 11,30; 5.353, don Eugenio Mu
ñoz Ramírez, 11. 

Para hoy, a las nueve de la mañana. 

Parece resuelta la crisis 
de la Diputación 

Salazar Alonso y varios gestores 
del Ayuntamiento se harán 

cargo de ella 

Cuando se cierren las Cortes bus
cará el Gobierno la solución 

definitiva 

Son falsos los rumores sobre la con
taminación de las aguas de Madrid 

Va a darse una solución transitoria, 
pero inmediata, a la crisis de la Dipu
tación de Madrid, pues el estancamien
to de los asuntos es ya grave. E l se
ñor Salazar Alonso se h a r á cargo de 
las dos presidencias, y varios gestores 
del Municipio le ayuda rán P resolver 
los asuntos de la Diputación. Esta Co
misión de gestores se l imitará, según 
parece, a resolver los asuntos de t r á 
mite y a controlar los ordenamientos 
de pago. 

Pasadas unas semanas, y cuando la 
política haya entrado en su periodo de 
calma, los señores Lerroux y Gil Ro
bles es tudiarán a fondo el asunto de 
la Diputación y otros que es tán con él 
relacionados. 

No están contaminadas las aguas 

El Ayuntamiento se apresura a des
mentir por nuestro conducto los rumo
res circulados de que las aguas de Ma
drid es tán contaminadas. E l laboratoiio 
municipal vigi la y analiza diariamente 
distintas muestras de aguas y no halla 
en ellas contaminación alguna. Las sec
ciones de Bacteriología y Química ex
treman sus observaciones en los días de 
calor. 

El reconocimiento es tan escrupuloso, 
que cuando hay a lgún motivo para ello 
se ordena la clausura de las fuentes, 
sin t r ámi t e alguno. Esto ha ocurrida 
esta temporada con las fuentes llamai 
das «Torrecilla> y «Batán>, de la Casq 
de Campo. 

Las caretas contra gases 

de los bomberos 

están convocados del 5.354 al final de la 
5,311, don José María Mágica y Urquio- lista. 

E l gestor delegado de Incendios afir
ma que, contra lo que se ha dicho, las 
caretas protectoras de humos y gasea 
tóxicos empleadas por los bomberos re
únen las g a r a n t í a s técnicas y p rác t icas 
exigidas en todos los países del mun
do, y no hay razón para achacar a de
ficiencias de instrumental la muerte de 
un bombero en el reciente incendio de 
la calle de Fuencarral. Sin embargo, 
y para demostrarlo, solicita que com
pruebe esto una comisión, constituida 
por los dos primeros jefes de ese ser
vicio, el director de la fábrica de pro
ductos químicos de «La Marañosa», téc
nicos de los laboratorios del Ejérci to y 
el comandante médico director de la Es
cuela de protección contra gases de la 
Cruz Roja, 

miiiniiiHiiiiiniii 
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Sexto domingo después de Pentecostés 
E l Evangelio contiene la narración 

sencilla y encantadora de la segunda mul
tiplicación de los panes. Porque hubo 
dos multiplicaciones de los panes y pe
ces que San Mateo y San Marcos dis
tinguen cuidadosamente. Las circuns
tancias del milagro, los antecedentes y 
los consiguientes difieren en absoluto. 
No hay posibilidad alguna de confundir 
ambos acontecimientos. El mismo Sal

la ú l t ima Cena, como nota San Juan; 
otro, el de la segunda multiplicación 
de los panes. Antes de hacer este mila
gro, había realizado otros muchos en 
favor de los desgraciados, curando una 
gran muchedumbre de enfermos. Y no 
contento con haber derramado tan a 
manos llenas los tesoros de su miseri
cordia, resolvió multiplicar las provisio
nes y, antes de hacerlo, pronunció aque
llas memorables palabras: «Tengo com-

vador alude a ellos ^ de la ^ h e d ^ b r e , porque es-
. v , . i ! . . « . „ • TJToto o n n a i r 1 < > r n í > i r t n A S ílPi eran r * •* 

te es ya el tercer día en que permane-
distintos. Esta consideración es de gran 
importancia doctrinal. Los críticos ra
cionalistas afirman que en el Evangelio 
se presentan como distintos, acon tcñ-
mientos realmente idénticos; los «do
bles» abundan según ellos en el Evange
lio. Y por esta narración veamos clara
mente que la multiplicación de los pa
nes se repitió durante la predicación 
del Señor ¿por qué no pudieron repetir
se también otros varios acontecimien
tos? También respecto a la multiplica
ción de los panes, dicen los incrédulos, 
que no se hizo sino una sola vez, mejor 
dicho que en realidad no se hizo niñ

een conmigo y no tienen qué comer». 
¡Cuán de veras se compadeció Jesús del 
pueblo y, sobre todo, de la parte más 
miserable del mismo! Curó a los enfer
mos, consoló a los afligidos, enseñó a 
los ignorantes, ayudó, eficazmente, a 
los que se encontraban en graves pe
ligros, dió de comer a los hambrientos 
agotando el poder de su Omnipotencia. 

¿Quién como El ha sentido-las dea-
gracias humanas? ¿ E n qué corazón han 
encontrado éstas un eco tan tierno y 

R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7. 

274 metros).—8: «La Palabra».—9: Ca
lendario astronómico. — 13: Campana
das. «El «cock-tail» del día». Música 
variada. — 13,30: «Arre, mulilla», «El 
hielo, el granizo y la nieve», «El gallo 
de oro», «De Huelva», «Noche loca», 
«La serenata», «Sal tar e bailar». —14: 
Música var' .da.—14,30: «Juegos de n i 
ños». — 15: Música variada. — 15.30: 
«Coppelia», «Serenata húngara» , «Mi-
rentxu», «Los diamantes de la corona». 
17: Campanadas. Música variada. — 
17,30: «Guia del viajero». Música varia
da.—18: Reseña semanal de arte. Reci
tal c violín. Recital de Heder.—19: Mú
sica de baile. — 21: «Liberia-Marsch», 
«La ú l t ima danza», «Mendelssohn». — 
21,30: Artistas ante el micrófono.—22: 

Señores aficionados: Por el prestigio I Campanadas.—22,30: Transmisión de la 

A J E D R E Z 
Junto al Comité de la F. E. D. A. 

para coronar dignamente su 
magnífica obra 

" E l Boletín do la F. E. D. A."—Die
ciocho páginas de texto que no tiene des
perdicio contiene el número 3 del Orga
no de la Federación Española de Aje
drez. 

Esta publicación es un nuevo timbre 
de gloria que acredita la competencia, 
el entusiasmo y la abnegación del actual 
Comité. 

Quiero llamar la atención de mis lecto
res sobre un capítulo titulado: Tormu) 
internacional de Varsovia, y encabezado 
modestamente con estas palabras: "El 
Comité de la F. E. D. A. ha abierto una 
suscripción para atender a los gastos del 
equipo que ha de representar a España 
en el próximo torneo de naciones..." 

del ajedrez español, por no truncar las 
legitimas ilusiones de nuestros excelentes 
jugadores seleccionados, y como home
naje de gratitud al dignísimo Comité que 
nos rige y alienta (derrochando energías 

dulce como en el Corazón divino? Y y aportando importantes donativos de su 
esa compasión inmensa, esa míseri- peculio particular), "debemos1^ apresu-

g^na, pero el texto evangélico es tá tan cord5a inag.0table de Jesús, no se ha rarnos a asegurar la base económica de 
claro y explícito que no hay más mila- concluSdo. ¿Quién sino E l es en nuestros1 nuestra Participación en Varsovia. 
gro que aceptar como hecho histórico 
la doble multiplicación de los panes. 

En esta segunda multiplicación de 
los panes, es el mismo Jesús el que toma 
la iniciativa para el milagro; en la 
primera la habían tomado los Apóstoles, 
llamando la atención del Maestro sobre 
la necesidad de despedir a la muchedum-

días el gran Consolador de los dolores 
humanos? Los que hoy se encuentran 
desorientados, afligidos, inquietos, des
esperanzados recobran la paz del alma la 
tranquilidad del corazón al volver sus 
ojos con ternura a la Cruz del Redentor, 
¡Cuántos incrédulos, que habían perdido 
definitivamente la dicha, la recobraron 

Bam Municipal.—24: Campanadas. 
Radio España (E. A. J. 2, 410.4 me

tros).—10: Emisión dominical religiosa. 
14: Sintonía. "Carnaval romano", "Dan
zas alemanas", "La dulzaina del Cha
rro", "La Gran Vía", "La Morería", 
"Pavana para una infanta difunta", 

Vengan "dona^ívosr por modestos que|"Don Juan", "La barbiana", "Andante 
sean y por el conducto que fuere. cantábile».—17,30: Sinfonía. Programa 

bre. E l momento de la segunda mult i - al volver a la unión con Jesús! Y el 

Torneo internacional de Mollet (Bar
celona).—Ha terminado con el triunfo de 
Kahn y Koltanowski con 5 1/2 puntos 
cada uno, seguidos del catalán Calduch 
con 5 id., Koblenz con 3 1/2 id., Cherta 
y Cardona con 3 id.. Vallvé con 2 1/2 id. 
y Almeda con cero puntos. 

La organización del mismo ha mereci-
plícación fué uno de aquellos en que el 
Corazón divino sintió más vivamente 
compasión y misericordia hacia los des
graciados. Que si bien la misericordia 
del Corazón de Jesús se mostraba cons
tantemente, adquirió en ciertos momen
tos especial intensidad. Uno de esos 
grandes momentos fué, sin duda, el de 

Salvador cont inúa ejerciendo la míseri- do unánimes elogios, ^butados especial-
cordia no solamente por medio de su 
gracia, sino también por medio de su 
Iglesia y de las instituciones eclesiás
ticas. También hoy cura a los enfermos 
y da de comer a los hambrientos: lo ha
ce por medio de tantas instituciones de 
caridad como florecen en la Iglesia. 

Epístola y Evangelio 
Epístola de San Pablo Apóstol a los R o a n o s (6 3-ll) .-Hermanos: ¿No sa

béis que cuantos hemos sido bautizados para Cristo Jesús, en ,orden ^ s"l 
íe . hemos sido bautizados para su muerte? (es decir: para morir con Su muerte^ 
Hemos sido, pues, sepultados con él por el bautismo VfaJ*™n?:l%**n ^ 
que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre asi 
tkmbién nosotros caminemos en vida nueva. Porque si, i^orporados a el he 
mos sido semejantes en su muerte, sin duda lo ^ ^ m o s tamb en en su resu 
recc'ón: si tenemos presente que el viejo hombre de nosotros (lo que tema™os 
de Adán) fué con él crucificado, para que quede deshecho el cuerpo del pecado 
a fin de que, en adelante, no seamos esclavos del pecado Porque el que ha 
huerto (por el bautismo), ha ,sido justificado del Pe^do Y ^ « ^ « ü e r t o 
con Cristo, creemos que con él. también viviremos sab>endo. ^ e n ^ " f 
citado de entre los muertos, ya no muere, la muerte ya no le domina Porque 
morir? murió por el pecado una sola vez por todos; mas vivir , vive para Dios 
Así tkmbién Sosotros. haceos cuenta_ de que estáis muertos para el pecado, pero 
vivos nara Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. . . _ . 
V1 S u é n e l a del Santo Evangelio, según San Marcos ^ ^ - - ^ J ^ f 
Siendo mucha la gente que estaba con Jesús , y no teniendo que comer' " a m . ° * 
«¿s ApóTtoles y les dijo: Me da compasión de esta gente, porque ya hace tres 
dSs oue están conm¡¿o y no tienen qué comer. Y si los despido sm comer a 
sis casL van a desfallecer en el camino. Porque algunos de ellos vienen de 
S o s Y sus discípulos le replicaron: ¿Y de dónde vamos a sacar en el desierto 
PÍnes sXientespara saciar a éstos? Preguntóles ¿1: ¿Cuan os panes ten^s? 
Y dijeron: Siete. Entonces mandó a la gente sentarse sobre el suelo. J T O ^ _ 
do los siete panes, habiendo dado gracias, os partió y f"én.dpan^n^nSU¿^¿¡é, 
pulos para que los fuesen sirviendo, y los sirvieron a ^ J ^ J ^ ^ J ^ 1 ^ . 
í n o s cuantos pecccillos; y ^endiciéndolos, mando servirlos Y coimeron y se har
taron y recogieron las sobras de los pedazos, siete espuertas. Y eran los que 
habían comido como cuatro mil. Y los despidió. 

mente a los señores Puigcercós, Cardo
na y Almeda. La proeza de. Calduch es 
muy celebrada. »- • 

Ratificacióqu—EL DEBATE fué el pri
mer periódico que reseñó la breve ac
tuación de FIohr en Madrid. Almiral l . 
Kern y Gamonal aparecieron como los 
tre^ que lograron tablas con el pequeño 
gran maestro. Como en algún periódico 

variado. "Ninchi locutor".—19: Música 
de baile.—22: Sintonía. Música selecta. 
—22,45: Intermedio nocturno.—23: Mú
sica de baile. 

R A D I O VATICANO.—(Onda de ñO 
metros).—10 mañana , hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en
fermos, en francés y en latín. Canto. 

X * tt 

Programas para el día 22: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros). —13: Campanadas. Bole
tín meteorológico. Calendario as t ronó
mico. Gacetillas. «El «cock-tail» d e 1 
día».—13,30: «¡A Frangesa!» , «El últ i-

,mo romántico», «La viejecíta», «La 
de Madrid y provincia han aparecido mesonera de Tordesillas <<Dans la For. 
nombres distintos, con posterioridad que _ „ ' _ . . , 
podía significar rectificación, advierto que «Las l l o r o n a s » . - 1 4 : Caminos de 

moneda. Música vanada.—14,30: «En
sueño de un vals», «Goyescas».—15: Mú
sica variada.—15,30: «Una tarde de fies
ta en la Habana», «El guitarr ico», «La 
del Soto del Parra l» .—17: Campanadas. 

Información comercial 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 

Alza extraordinaria en los Fondos públicos. Se presentía la 
conversión anunciada el viernes, una vez cerrada la Bolsa. 
Realizaciones de beneficios influyen en el decaimiento de los 
cambios. En especulación, Rif y Explosivos, la nota dominante 

El negocio es inferior en seis millones al de la semana precedente 

La Bolsa renovó completamente su casi sin enemigo a la vista. Pero la In-
Z en las primeras lomadas de la se- tensidad de la «leva^ón. provocó te 

afluencia de papel y se registro el aes-

y 

la noticia de E L DEBATE es la verda
dera. 

Flohr en Lugo.—La P e ñ a Ajedrecista 
de Lugo me envía noticias y partidas de 
la visita del maestro Flohr. Agradezco 
la gentileza del envío y comienzo por 
publicar la primera de las partidas que 
he examinado cuando ya iba a cerrar la 
presente crónica. Pocas veces en tan po-
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faz en las primeras jornadas 
mana. La renovación no fué radical: en 
algunos corros ya se habían dado ante
riormente las caracter ís t icas que se acu
saban; en otros, la reacción asomaba 
todavía t ímidamente y no podía hablarse 
sino de presunciones de mejora, de po
sibilidades que apuntaban en los co
rros, sin grandes fundamentos de causa. 

Pero ya el martes pudo hablarse con 
razón de una nueva tendencia en el mer
cado. Se consolidaba con creciente In
terés el alza de los Fondos públicos, y 
en el departamento industrial se adver
tía una mejora sensible en algunos de 
los valores representativos. 

Así t ranscur r ió , en alza progresiva, 
la sesión del miércoles; pero ya el jue 
ves aparecieron los primeros s íntomas 
del cansancio, y ei viernes, en los mis
mos grupos de valores en que la pujan 
za había sido mayor, se notó cierta de
presión, originada en gran parte por 
las realizaciones de los que estimaban 
propicio el momento para deducir bene
ficios de las a legr ías que el mercado 
estaba cotizando. 

La semana, en su conjunto, presenta 
algunos positivos 
signos positivos para casi todos los sec
tores. 

Fondos públicos 

Cultas para hoy y mañana 
Adoración Nocturna. — San Marcos, 

Evangelista. Lunes, San Antonio de Pa
tina. 

Ave María—12, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Rafael Hurtado y señora. Lunes, a las 12. | Pá t i c a apologética 
ídem ídem a 72 mujeres pobres, regla
mentaria del tercer domingo de abril. 

Cuarenta Horas (Religiosas Carmelitas 
Maravillas). Lunes, Iglesia de Santa Ma
r í a Magdalena. 

Corte de María.—De la Buena Dicha, 
iglesia de la Buena Dicha, calle de Silva, 
y San Antonio de la Florida. De la Pre
sentación, iglesia de las Niñas de Lega-
nés.—Lunes. De Valvanera, San Ginés. 
r>e la Piedad, San Millán. 

S. Iglesia Catedral.—A las 7,30, misa 
para la Cofradía del Carmen y San Jo
sé. Ejercicio al oscurecer. 

Parroquia de San Antonio de la Flori
da.—Misas a las 8, 9. 10, 11 y 12. A las 
9, comunión general para la Asociación 
de Hijas de María. Por la tarde, a las 
5, exposición menor, estación, rosario, vi
sita a la Santísima Virgen y bendición 
con el Santísimo. 

Parroquia de Nuestra Señora del Car
men.—A las 8, misa rezada; 10,30, misa 
cantada. A las 6,30 tarde, continúa la 
novena a Nuestra Señora del Monte Car
melo, predicando el reverendo padre Si
món Baria Besalduch. 

Parroquia de San Ginés—Termina la 
novena a Nuestra Señora del Carmen: 
8, misa comunión general; 10,30, la so
lemne, con panegírico por don Enrique 
Vázquez Camarasa. Por la tarde, a las 
7, después de la novena y solemne reser
va, se h a r á la procesión con la Santísi
ma Virgen, terminando con salve, despe
dida y adoración del Santo Escapulario. 

Parroquia de Nuestra Señora del Pi
lar.—Cultos mensuales a la Medalla Mi
lagrosa: 8, comunión general y ejercicio; 

9,30, misa de los Catecismos; 10, misa 
cantada; 11 explicación del Santo Evan
gelio, predicando don Mariano Benedic
to; 12, sermón doctrinal, predicando don 
Jacinto Gil. A las 7 tarde, rosario. 

Buena Dicha.—A las 8, misa con ins
trucción catequística; 9, misa con expo
sición del Evangelio, y en la misa de 10, 
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Iglesia de la Encarnación.—Misa can
tada, a las 9,30. A las 12, misa rezada 

Religiosas Carmelitas M a r á villas 
( P . Vergara, 23). (Cuarenta Horas.) 8, 
exposición; 10, misa solemne, y a las 7, 
estación, completas y procesión de re
serva. 

Iglesia de Santa Mar ía Magdalena.— 
A las 7 t., continúa el solemne triduo a 
su Titular, predicando don Emilio Guar-
diola. 

Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
8, misa comunión general para la Aso
ciación de Hijas de María, y por la tar
de, a las 6,30, ejercicio. 

D I A 22. Lunes—Santas María Magda
lena, pen., y Sintiques; Santos Pla tón y 
Teófilo, mrs.; Cirilo, José y Lorenzo de 
Brindis, cfs. 

La misa y oficio divino son de Santa 
María Magdalena, con rito doble y color 
blanco. 

Parroquia de Nuestra Señora del Car
men.—Termina la novena a Nuestra Se 
ñora del Monte Carmelo; 8, misa comu
nión general; 10,30, solemne misa ma
yor con sermón. A las 6,30 t., exposición, 
estación, rosario, sermón, ejercicio, re
serva. Himno Eucaríst ico y procesión 
claustral. 

Parroquia de San Ginés.—A las 8 n. 
rosario y visita a la Sant ís ima Virgen de 
las Angustias. 

Iglesia de Santa María Magdalena 
(Cuarenta Horas).—A las 8, exposición; 
10,30, misa solemne con sermón por don 
Emilio Guardiola, y a las 6, termina el 

(7 X 8) 
Mate en tres 

cas jugadas habrá visto el gran Flohr 
derrumbarse totalmente su sólido juego 
como en esta breve partida que le ga
nó don Avelino López Otero. El otro ven
cedor del coloso fué don Manuel Villa-
mar ín e hicieron tablas los señores Del
gado Paz y Rodríguez Llamas. 

Resultado total: + 34 = 2 — 2. 
Blancas, Flohr; negras, López Otero. 
1, P4D, P4D; 2, P4AD, P4R; 3, PDXP, 

PSD; 4, C3AR, A5C-I-; 5, A2D, D2R; 6, 
P3TD, A X A + ; 7, DXA, P4AD; 8, P3CR, 
C3AD; 9, A2C, C x P ; 10, C x C , D X C ; 11, 
O—O, C2R; 12, P4CD, T1CD; 13. D3D, 
P3CD; 14, P5G, A3R; 15, C2D, C4AR; 16, 
P4TD, O—O; 17, P5T, C3D; 18, P X P , 
P X P ; 19, T7T, A4A; 20, D3AR, TR1R; 
21, T1R, P6D; 22, P4R, D6A; 23, T1D, 
A3R; 24, ALA, CXP; 25. CXC, A X C ; 26, 
A X P , TR1D; 27, A2D, TXT- | - ; 28, aban
donan. 

En León: + 22 = 1 — 2. 
Recordatorio. — Los maestros Sanz, 

Fuentes and Cy. no dejan de la mano 
la próxima edición del Libro del Torneo 
Nacional. Los añeionados deben aprove
char las ventajas de la suscripción anti
cipada si aún no se han suscrito a " E l 
Ajedrez Español" . 

Consultas.—M. Calero y E. Sánchez. 
Cumplido encargo; contestaré correo. 

Dr. JACQUES 

Música ligera.—17,30: «Guía del viaje
ro». Música ligera.—18: Entrevistas de 
actualidad. Recital de canto.—19: «La 
Pa labra» . «La música, el campo y el 
mar».—20,15: «La Palabra». Recital de 
canto. — 21: Reportajes retrospectivos. 
21,15: «Romanza sin palabras», «Danza 
javanaise», «Por mal camino», «La ca
rreta», «El Sitio de Zaragoza», «Fragan
cias», «Rapsodia napoli tana», «El solo 
de t rompa» . — 22: Campanadas. Infor
mación taurina.—22,05: «La Palabra» . 
Recital de canto. Entrevistas deporti
vas de actualidad. Música de baile.— 
23,45: «La Palabra».—24: Campanadas. 

M A D R I D , Radio España (E. A. J. 2, 
410,4 metros).—14: Sintonía. «El domi
nó negro», «En las estepas del Asia 
central», «Eva», «Julieta y Romeo», 
«Carmen», «Impromptu en si bemol», 
«El ju ramento» , «La linda tapada», 
«Madame Butterf ly», «La Reina Mo
ra--, «La Molinera», «Caminito de A v i -
lés».—17,30: Sintonía. Concierto de ban
da.—18,45: Discos.—19: Charla depor
tiva. Noticias. Música de baile. — 22: 
Sintonía. «Norma», «La Mazorca Ro
ja». Charla taurina. « P u e r t a de Tie
rra», «Bailables de «Lakmé», «Extase», 
«Serenata», «Bocetos del Cáucaso».— 
23,30: Música de baile.—23,45: Noticias. 
24: Cierre. 

R A D I O VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

mam 

triduo a su Titular, predicando el mismo 
señor. 

Santísimo Cristo de la Salud.—De 10 
a 12,30 y de 6 a 8, exposición de Su Di-

'vina Majestad. 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 

MADRID 
Cotizaciones extraoficiales 

Cotizaciones extraoficiales concertad,, 
en el Bolsín del Banco de España: 

Explosivos, a 636 y 637 al contado; a 
fin mes. a 637, 640, 641, 642 y 643; que
da dinero a 643 contra 644 papel; a fin 

Destaca sobre todas las cosas en el 
curso de esta semana la marcha de los 
Fondos públicos. Ya durante todo el 
mes de junio veníamos señalando la nue
va orientación del dinero hacia las Deu
das públicas, como podía verse en los 
resúmenes semanales que publicábamos. 
El mes de julio agudizó sensiblemente 
esta orientación, de manera que, una 
vez cortado el cupón de primeros de 
mes, los cambios se repusieron y salta
ron p o r encima inmediatamente de 
aquellos niveles, a saltos prodigiosos, que 
algunos días eran hasta de un entero. 

El jueves y el viernes el alza encontró 
un tope en las realizaciones de benefi
cios. Mientras imperaba el movimiento 
alcista, apenas si salía papel al merca
do, de manera que el alza se registró 

plazamiento de los últimos días. 
El tema de todo este movimiento al

cista era el de las conversiones. Todo 
el mundo estaba de acuerdo en que se 
iba a una conversión de deudas; la di
ficultad estaba en saber cuándo, en qué 
momento y en qué condiciones. Pero so
bre todo ia fecha, porque la creencia -el 
44 por 100 estaba en el ánimo de to
dos. 

Y he aquí que, sigilosamente. llega 
e! anuncio de la conversión. E l minis
tro de Hacienda, que en este terreno 
logra proceder con una cautela hasta 
ahora pocas veces conseguida en estos 
últimos años, leyó el viernes a última 
hora en el Congreso el anunucio de .a 
conversión al 4 por 100 de las Deudas 
del Estado. 

Como sábado, el proyecto no pupúi 
tener influencia inmediata en Bolsa, 
porque el sábado y domingo son di is 
inhábiles. Ocurre lo mismo que con jos 
Bonos oro. En ello se descubre un pro
cedimiento atento a la realidad. 

Por esto no se puede saber cómo 
reaccionará el mercado; pero es de 
presumir que si únicamente las posi
bilidades de la conversión producían en e 
mercado aquella tendencia el anuncio 
en firme de este propósito t endrá una 
repercusión m á s sensible todavía. Es do 
suponer que el ministro no proced' a 
tientas en asunto de tanta monta y q ie 
habrá obtenido ya previamente aquella 
colaboración que en estos casos es in
dispensable. Colaboración que, por cier
to, se veía, sin género de dudas, en el 
curso de esta ú l t ima semana. 

En puerta, pues, las conversioncí--. 
¿ P a r a cuándo? Esa es la principal in
cógnita que queda por resolver. E l 4 por 
100, libre de impuestos, es una conce
sión mayor de lo que en princip:o se 
creía, pues muchos propugnaban a' 4 
por 100, pero con impuestos. 

Las diferencias 

109,25 al próximo. Quedan a 108,50 pm 
109,50 a la liquidación. ^uindos' * 
fin mes y a 230 a fin agosto, y Alican
tes, a 189 a fin corriente con papel. Me
jor tendencia. 

CAMBIO DE ORO Y BILLETES 
(Facilitados por Soler y Torra Herma

nos, Banqueros) 
BILLETES: 

Francos franceses 
Dólares 
Dólares Canadá ... 
Libras 
Reichsmarks 
Francos suizos 

48,25 
7.30 
7,05 

36,2Q 
2,25 

239,75 
Francos belgas 
Florines J^ii 32,80 

1,82 
1,78 
1,58 
2,60 
0,35 
1,84 
1.15 
1.35 
6,55 
4,25 
5,50 

14,75 
1,75 
1,80 

Las diferencias principales registradas 
en el curso de esta úl t ima semana son 
¡as siguientes: 

VALORES 

H 5 11 1 1 

BANGO D E ESPAÑA 
Acciones de la Sociedad de Industria, 
Comercio y Minería, filia! de la Unión 

Española de Explosivos. 
La Unión Española de Explosivos de 

Bilbao invita al Banco a que presente 
en aquella capital los títulos provisiona
les que conserva en sus cajas en depó
sito o en garan t ía de operaciones, de 
acciones de su filial Industria, Comercio 
y Minería, para su canje allí por los tí
tulos definitivos, operación que ha de ser 
un poco laboriosa, por cuanto que las 
acciones que entreguen van a llevar los 
mismos números que los títulos provi
sionales, según nos informan. 

Como quiera que este canje es indis
pensable, el Banco se propone enviar a 
Bilbao los títulos provisionales y des
pués traer a Madrid las acciones objeto 
del canje; pero ambas operaciones se ha
brán de efectuar por cuenta y riesgo de 
los interesados. 

Por lo tanto, las personas que no se 
hallen conformes con esto pueden pasar 
a retirar los depósitos o garant ías o 
avisarlo por escrito antes del día 25 del 
actual, pues pasado este plazo se pro
cederá a preparar el envío de los valores 
a Bilbao y no podrán ser devueltos has
ta que se hayan recibido las nuevas ac
ciones. 

Madrid, 19 de julio de 1935.—El Secre
tario general, Francisco Belda. 

Interior 
Exterior 
Amortizable 4 por 100 
Amortizable 5 por 100, 1920 
Amortizable 5 por 100, 1917 
Amortizable 5 por 100. 1926 
Amortizable 5 por 100, 1927, sin 
Amortizable 5 por 100 1927, con 
Amortizable 3 por 100, 1928 
Amortizable 4 por 100, 1928 , 
Amortizable 4,50 por 100, 1928 .., 
Amortizable 5 por 100, 1929 
Banco de España , 
Telefónica, ordinarias 
Rif, portador 
Rif, nominativas 
Guindos 
Alicantes 
Nortes 
Explosivos 

Anterior 

77,65 
94,50 
87,25 
98,40 
97,80 

102,40 
102,85 
97,25 
80,40 
98,75 

102 
102,50 
588 
115 
307 
291 
221 
186 
240 
621 

Ul t ima 

78,50 
95,50 
89,25 
99,25 
99 

102.25 
102,25 
98 
82,75 
99,25 

101,50 
102,25 
585 
121 
325 
304 
224 
188 
243 
634 

Diferencia 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

-f 

+ 

0,85 
1 
2 
0,85 
1,20 
0,15 
6.60 
0,25 
2.25 
0,50 
0,50 
0,25 
3 

+ 0 
+ 18 
+ 13 
+ 3 
+ 2 
+ 3 
+ 13 

Especulación 

E l i n t e rés del sector especulativo es
tuvo concentrado en el curso de la se
mana casi exclusivamente en dos va
lores: Explosivos y Minas del Rif. 

Para Explosivos se dijo que había 
buenas noticias; pero, en realidad, pa 
rece que ha sido puramente un movi
miento especulativo, que llevó los cam
bios desde 621 hasta 642, para después 
salir con realizaciones de beneficios. Más 
efectivas parecen ser las noticias so
bre Minas del Rif, si bien llegan a coti
zarse en ei mercado con a lgún retraso. 

La exuberancia del sector de rentas 
pudo empujar a la gente hacia los va
lores industriales. Pero de todos modos, 
el entusiasmo ha sido muy escaso y muy 
limitado, puesto que el sector indus
t r ia l , en general, se ha movido muy po
co. Y es que encuentra el lastre de los 
valores ferroviarios, que no acaban de 
aligerarse después de los ú l t imos acon
tecimientos. Y mientras el sector fe

rroviario no se avive es inútil esperar 
en nuevas alegr ías . 

El negocio 

Escudos 
Coronas suecas 
Coronas noruegas 
Coronas danesas 
Pesos uruguayos 
Pesos Chile 
Pesos argentinos 
Pesos Costa Rica 
Schillings austr íacos 
Dracmas Grecia 
Leis Rumania 
Libras turcas 
Libras Perú 
Bolívares Venezuela 
Yens Japón • » 
Libras Egipto 3o.^ 
Pesos filipinos , 3 O K 
Zlotys Polonia 137,25 

ORO: 
Alfonso ^ 
Onzas 243 
Francos 243 
Francos suizos 243 
Francos belgas 243 
Liras 243 
Libras 61.25 
Dólares 12.6° 
Pesos cubanos 12,30 
Pesos Méjico 6.10 
Marcos 2,90 
Argentino 59,50 
Costa Rica 59,75 
Venezuela, 20 Bo 48 

METALES PRECIOSOS: 
Oro fino, kilo 8.100 
Platino fino, kilo 6.000 
Plata fina, kilo 140 

LONDRES 
Madrid 36,08 
Pa r í s , 74,73 
Nueva York 4.9606 
Amsterdam 7,29 
Bruselas 29,335 
Milán 59,93 
Copenhague 22,40 
Oslo 19,9037 
Zurich 15,125 
Berlín 12,28 
Estocolmo 19,395 
Buenos Aires 18,65 
Río de Janeiro 2,63 
Viena 26,12 
Bucarest 485 
Istambul 615 
Praga 118,75 
Canadá 4,9612 
Tokio 14,12 
Varsovia 26,12 
Lisboa 1 110,25 

PARIS 
Madrid 207,20 
Milán •. 124,62 
Bruselas 254,75 
Londres 74,68 
Nueva York 15,0725 

ZURICH 
Madrid 41,925 
Par í s 20,235 
Londres 15,115 
Nueva York 3,05 
Berlín 123,15 

iiH:;;;!Hiiii!iiiiini¡iníiiiiniiiniiiini?ni!i!:i • .a. UÜIÜÉ 

Bicarbonato Torres Muñoz 
El negocio realizado durante la sema

na es bastante inferior al de la ante
rior, incluso en Fondos públicos, como 
puede verse en el siguiente cuadro: 

VALORES Del 5 al 12 Del 12 al 19 

Valores del Esta
do y Tesoro ... 

Otros efectos pú
blicos españoles.. 566.100 

Valores con garan
t ía d e l Estado 
español 

Efectos públi eos 
extranjeros 

Efectos públi eos 
extranjeros c o n 
garan t ía del Es
tado español 

Cédulas Banco H i 
potecario 1.373.300 

Cédulas B a n c o 

25.082.800 18.539.100 

244.500 

152.500 

237.500 

564.900 

206.500 

220.000 

231.000 

1.380.500 

Ki i in i in ! i i .H ¡ ;Hi i 

SI EL PELO RUBIO OSf lEf í 
hace muy feo y de vieja; debe dar
le un poco de CAMOMILA INTEA 
para que recobre el rubio natural. 
Es inofensivo. Pídala en perfu

merías. 

Crédito Local ... 800.000 
Acciones Socieda

des industriales. 4.012.525 
Obligaciones y bo

nos Sociedades 
industriales 

Obligaciones S o -
ciedades extran
jeras 107.000 

1.400.000 

3.451.400 

1.518.950 1.881.725 

51.500 

Total 34.076.175 27.926.625 

F o l l e t í n de E L D E B A T E 14) 

G E O R G E S T H I E R R Y 

EL AS DE BASTOS 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 

uno de los criados. Tadeo tuvo un aparte de algunos 
minutos de duración con el funcionario policial, y am
bos se mostraron de acuerdo en todo, sin que dis
creparan n i aun en los detalles. Frente a la casa, por 
la calle, iba y venia una mul t i tud de curiosos; esta 
pública curiosidad estaba plenamente justificada, por
que las gentes ten ían conocimiento de que la banda 
de " E l As de Bastos" había prometido robar, antes 
de que transcurriera el día, uno de los "gemelos del 
Sur". Sabíase además que, aceptando el reto, Tadeo 
Bielsky había hecho colocar el diamante allí donde 
se le ordenó que lo pusiera. Se trataba, pues, de un 
suceso sensacional, emocionante y extraordinario, a l 
que las gentes no podían permanecer ajenas, en una 
inhibición que raramente se da en las masas. 

Sonaron las seis de la tarde... ¡Nada aún!... Com
pleta tranquilidad, que no llevaba trazas de ser tur
bada, A las siete, la mult i tud que, hora tras hora, 
había permanecido estacionada y expectante, comenzó 
a dismiruir, porque muchas personas se marcharon en 
la seguridad de que los de la banda no cumplir ían su 
amenaza. Tadeo, Valerio y Totilotombo se dirigieron 
al comedor para cenar. 

E n salón se hallaba sumido en la obscuridad, puesto 

que habían sido apagadas las luces. Las ventanas con
tinuaban abiertas. A la puerta no se le había echado 
la llave... 

Un gran silencio reinaba en la amplia estancia va
cía, un silencio solemne e imponente, que ningún ru
mor iba a turbar. De pronto, la chapa de acero que 
cerraba la chimenea se alzó lentamente sin hacer rui
do..., y la silueta de un hombre salió del hogar... Nadie 
podía verlo, porque lo protegían las sombras. E l des
conocido dejó la chapa levantada para facilitarse la 
huida... Luego avanzó resueltamente hacia la mesa de 
mármol. . . 

Con mi l precauciones fué acercando la mano. La pie
dra preciosa quedó aprisionada entre los dedos índice 
y pulgar. Creyendo logrado su objeto, el desconocido 
tiró violentamente. 

Sino que entonces se produjo algo que no podía 
prever. El fulgor vivísimo de un re lámpago iluminó 
la estancia, al tiempo que se dejaba oír netamente 
el ruido producido por los obturadores de tres má
quinas fotográficas... 

Pero el diamante no se hab ía movido n i poco ni 
mucho; continuaba sólidamente sujeto. E l hombre, des
concertado, con prisa, dió un t irón m á s fuerte... En 
aquel momento comenzaron a sonar endiabladamente 
las soner ías de varios relojes, y un timbre eléctrico 
de gran potencia, disimulado en la puerta de entrada, 
vibró con estrépi to. 

Dominando el infernal barullo, se oyeron algunas 
voces que daban órdenes breves y terminantes: 

—¡Vamos, pronto!... ¡Por aquí!... ¡Adentro! 
Unos cuantos hombres, en número de diez, apare

cieron por las ventanas, y en el marco de la puerta 
se irguió amenazante la figura de Totilotombo. Todos 
ellos se precipitaron a la vez en el salón.... 

Pero no habían dado m á s de media docena de pa
sos cuando una formidable explosión, que les chamuscó 
el rostro y que prendió en los cortinajes y aun en los 
muebles, les hizo detenerse atemorizados... 

Aprovechando el desconcierto de sus perseguidores, 
el ladrón había conseguido deslizarse por el hueco de 
la chimenea y desaparecer, sin que nadie tuviera tiempo 
de cerrarle e l paso. 

U n Instante m á s tarde treinta agentes de Pol ic ía 
armados hasta los dientes, se lanzaron al asalto del 
salón... Los malhechores no habían podido huir... La 
humareda producida por la explosión se había disipado. 

Avanzaron hacia la mesa. E l diamante continuaba 
en su sitio, sujeto por un triple hilo de acero, fino 
como una hebra de seda. Para arrancar la piedra, en 
vez de t i rar de ella, era necesario hundirla mediante 
una presión en el estuche que la contenía, y que es
taba fuertemente adosado al tablero de mármol . 

El camino que en su huida había tomado el ladrón 
se mostraba claro, preciso, a los ojos expertos de 
los polizontes. A l t i ra r con violencia del t r iple hilo 
de acero, el facineroso se había producido en la mano 
una profunda cortadura; resultó fácil tarea recons
t ru i r la trayectoria que siguiera en su precipitada 
fuga, porque la jalonaban de trecho en trecho la san
gre que había ido perdiendo por la herida, no menos 
que el hollín desprendido de su traje. 

Rápidamente, por orden del jefe de Policía, fué cer
cada la casa, alrededor de la cual se estableció un 
cordón de agentes, a los que previamente se les die
ron instrucciones precisas, con recomendación de cum
plirlas a l pie de la letra. 

Pero Totilotombo se había precipitado ya en per
secución del criminal. Llegóse a la chimenea, levantó 
resueltamente l a chapa de hierro, que el fugitivo se 
había preocupado de bajar, no obstante su prisa por 
ponerse a salvo, y desapareció por el negro hueco, 
como si éste fuera una sima que se lo hubiera tra
gado. 

Fuera, la muchedumbre, apiñada, esperaba con an
siedad el resultado de las pesquisas policíacas. 

Tadeo ret iró las tres cámara s fotográficas, hábil

mente disimuladas de t rá s de los muebles del salón, 
para revelar las placas. 

—¡Al fin sabremos quién es el bribón que ha pre
tendido robarme!—exclamó con acento tr iunfal . 

Con la ayuda de Valerio, apasionado por la foto
grafía y revelador habilísimo, la operación fué cosa 
de poco tiempo. Totilotombo no volvía. Se le llamó 
repetidamente por el tubo de la chimenea, pero ni 
se logró respuesta alguna n i el negro dió señales de 
vida. La inquietud y el temor comenzaron a apode
rarse del explorador y de su hermano. ¿ Se habr ía as
fixiado en su negra y estrecha prisión? Caso de que 
hubiese logrado salir al tejado de la casa, ¿ n o habr ía 
caído en poder de su temible adversario y pagado con 
la propia vida su temeridad? Los bomberos, avisados 
de lo que ocurría, se presentaron con presteza y co
menzaron a tender sus escalas. En un abrir y cerrar 
de ojos treparon ági les por la fachada del edificio, 
hasta coronarlo; pero por muchas indagaciones que 
se hicieron, por minuciosamente que se regis t ró el 
tejado, no fué posible hallar señales de lucha. 

E l problema se complicaba, puesto que era preciso 
descubrir el paradero del desaparecido, cuando, de 
pronto, se vió al negro que descendía tranquilamente 
por la escalera de servicio. Tra ía en la diestra mano 
un traje hecho jirones y tiznado de hollín, que arrojó 
a los pies de Tadeo, a la vez que explicaba con la ma
yor naturalidad: 

— E l ladrón esconderse de t rás de la chimenea... Tot i 
lotombo no verlo, porque estar demasiado oscuro... En
tonces el ladrón mudarse de traje y bajar por la es
calera de los criados; luego marcharse tranquilamente 
a la calle. 

L a explicación del negro no era demasiado clara. 
Afortunadamente, Mariana, la cocinera, que llegaba en 
aquel momento, vertió las luces necesarias sobre ei 
enigma para que éste dejara de serlo, Algunos minu
tos antes, según dijo, había visto bajar por la esca
lera a un gendarme, lo que no pudo ext rañar le en modo 

alguno, puesto que la casa toda estaba llena de agen
tes de la Policía. E l hombre del uniforme la detuvo 
para pedirle que le indicara la salida. Mariana, com
placiente, lo había acompañado hasta dejarlo en la 
calle, y el falso gendarme, para darle las gracias, se 
había llevado la mano a la visera del cubrecabezas," sa
ludándola militarmente y no sin aire marcial. Luego se 
hundió en las sombras de la noche, sin que la cocinera 
diera importancia al encuentro. 

E l golpe, preparado con increíble audacia, se había 
frustrado," sin embargo. E l conde de Ceryzol y el señor 
de Merymans, advertidos de lo que ocurr ía por el ru 
mor público, acudieron presurosos a la "vi l la" del ex
plorador. Uno y otro felicitaron efusivamente a Tadeo 
por haber desbaratado las maquinaciones de la banda 
de "El As de Bastos". 

La noche t ranscurr ió sin que se produjera ninguna 
nueva alarma. Cristina y sus hijos regresaron a la casa 
desde la de los amigos con quienes habían pasado el 
día, cuando todo estuvo en calma. La amante esposa, 
aunque lleno el corazón de angustiosa zozobra, afectó 
una absoluta tranquilidad y una gran confianza para 
no aumentar con sus temores las hondas preocupacio
nes que embargaban a su marido. 

Totilotombo no sólo no durmió, sino que se negó a 
acostarse. Durante mucho tiempo rondó cauteloso por 
el vasto jard ín de la "vil la", recorriéndolo en todas 
direcciones; hacia la media noche, con la agilidad fe
lina de un gato, t repó a la verja, ganó la copa de un 
frondoso castaño, cuyas ramas se desmayaban sobre 
la carretera por encima de los muros y, dejándose caeír 
al suelo suavemen'e para no despertar con el ruido 
las sospechas de la Policía, que continuaba vigilando, 
desapareció en la oscuridad a buen paso. 

A la mañana siguiente, cuando Tadeo Bielsky se 
disponía a despachar su correo, muy voluminoso aquel 
día, halló entre otras muchas una carta procedente del 

(Continuará.) 

-ctf 



MADRID.—Año XXV.—Núm. 8.000 E L D E B A T E (31) Domingo 21 de julio de 1935 

^ U l i i l l l l i i i i i i i i i l l l l i i l i l l l l i l i l l i i l l i l i l l l l i l l l l l £ 

¡ Anuncios ¡ 
I por p a l a b r a s ! 
S Hasta ocho palabras... 0,80 ptas. = 
= Cada palabra más 0,10 " = 
5 Más 0,10 ptas. por Inser

ción en concepto de timbre. 
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ABOGADOS 
S K S O K Caidenal, abobado, ('ervantes. 19 

Consulta tres-siete. (5) 
JUAN Pulido. Consulta seis-nueve noche. 

Augusto Flgueroa, 4. principal centro! 
(5) 

AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 

investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios, Instituto Internacional (funda 
do 1918). Preciados. 50. nrincipal. d v 

PATENTES, marcas, nombres comerciales 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo 
no 24833. (4) 

DETECTIVES particulares. Intormaclone-
reservadas. Seriedad. Leganltos, 33, en 
tresuelo derecha. 27381. ' (51 

CREDITOS atrasados cobro sin anticipos 
adelanto Importe. Divorcios. Herencias 
Pleitos. Informes. Documentos. "Foro 
mercantil". Mayor. 26. cuarto. 16381. (2; 

DOCUMENTACIONES rápidamente, infor
maciones reservadas. Híspanla. Pi M a r -
gall. 7. ( V ) 

ALMONEDAD 
LIQUIDACION. Salón dorada comedor es 

tilo español, mesa consejo. Leganltos. 17 
(20 

.VALE IO % descuento.en todas las ventas 
Grandiosa liquidación de alcobas come 
dores, despachos, tresillos, camas, m u é 
bles en general; precios reducidísimos 
por reforma. Flor B a j a . 3. (5i 

CASA completa, 500 pesetas; turcas. U 
mesltas. 10. Puente. Pelayo, 31. ( T I 

UKOENTISIMO. alfombras verano c a m a í 
doradas, colchones mesilla, relojes sobre 
mesa, c a j a caudalea mesas corte, eos 
tura arconea. bargueños, cuadros, cacha 
rros cocina. Calle Hecoletos, 4. (3i 

HOVIOS. C a s a completa. Alcoba, comedoi 
y recibimiento. 550. 850 v 1.200 Fernán 
dez de los Ríos 31 Garrido ( V 

MUEBLES, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración. Tenemos estas nor
mas de siempre; hoy con más motivo 
por reformas. Flor B a j a , 3. (5) 

COMEDOR, dormitorio, despacho, tresillo, 
nevera, radio universal todas ondas, ven
do barato por traslado. Lope Rueda, 17 

( T ) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 

260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 

t U N A , 13. Alcobas, comedores, camas do
radas, plateadas, inñnidad de muebles; 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 

CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. Lu
na, 13. (5) 

VEAN ocasión única. Despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Fuencarral, 
21, entresuelo. (4) 

MUEBLES, objetos procedentes almonedas 
y subastas judiciales. Torrijos, 60, hotel. 

( T ) 
URGENTE deshago piso lujo; magníñeo 

despacho, comedor, tresillos, alfombras, 
arañas, cuadros, sillerías, vitrinas y me
sas ísabelinas, muebles "hall". Velázquez, 
30, primero izquierda. (16) 

ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro l_¿)-

pez. Pez, 15. Prado. 3. Madrid. Alame
da. 25. San Sebastián. (21) 

ALQUILERES 
SIA. Información gratuita, pisos desalqui

lados. (4) 
SIA. Sección de Información de Arriendos 

del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26404-26405. 

<4) 
PARA arrendar rápidamente un piso dirí

jase a l a S. I , A. (4) 
SIA. La más formidable organización, in

formación gráíica con los planos del pi
so. Próxima apertura de esta sección. 

(4) 
BIA. Sección de Información de Arriendos 

del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato. 32. Teléfonos 26404-26405. 

(4) 
PISOS desalquilados, amueblados: listas. '¿ 

pesetas. Principe, 1; Montera, 24. (T) 
TIENDAS, 70 pesetas, con vivienda, 15Ü; 

taller con Idem. 80; naves 60. Embajado
res. 104. (2).i 

COLINDANDO Retiro, espléndidos exterio
res todas comodidades, 117-200-212. Lope 
Rueda, 28, antiguo (esquina Menorca). 

(2) 
PISOS desalquilados diariamente muchísi

mos, todos precios. Príncipe, 4. (3) 
AMPLIO solar para "kermesse" o cine al

quilase distrito Latina. López. Montera, s 
anuncios. (4) 

SOTANO amplio, ventilado, buenas luces 
entrada directa, propio para industria o 
almacén, alquílase. Antonio Palomino, i 
(esquina Guzmán el Bueno), (3) 

MENDIZABAL, 42, buenos exteriores con 
calefacción central, baño, ascensor, telé
fono, 200 pesetas, '3) 

BE necesitan dos locales amplios e inde
pendientes, apropiados para el almacena
miento de novelas; preferibles cerca 
Puerta Alcalá. Servirían sótanos o inte-

" riores. Renta Máxima, 75 pesetas men
suales" cada uno. Dirigirse: EL DEBATE, 
número 8888. ( T ) 

EXTERIORES. C a s a recién terminada, cin
co habitables amplias. Baño, calefacción 
central, gas, ascensor, agua Lozoya, 
buenas comunicaciones. Precios: 130-145 
pesetas. Donoso Cortés, 33 (entre Gali-
leo y Vallehermoso). (3) 

POBLIER, 19, esquina Hermosilla; exterio
res, 250 pesetas, calefacción central, gas, 
ascensor. Tienda. (3) 

SE alquila c a s a pleno campo Becerril de 
la Sierra, económica. Razón: Modesto L a -
fuente, 7. ( T ) 

MATRIMONIO extranjero necesita peque
ño piso, bien amueblado, todo confort, 
cerca Retiro, barrio Salamanca. Teléfo
no 60185. ( T ) 

CUARTO sano, doce habitaciones, calefac
ción, 80 duros. Arenal, 24. (18) 

EN Alcalá, "Metro" Goya, preciosa habita
ción, alcoba, confort. 52280. ( V ) 

JUNTO Moncloa-Rosales, excelentes exte
riores modernísimos. 90-207. Romero R o 
bledo, 13. (2) 

EXTEKIOK 6 habitaciones, baño, caleíac-
ctón central, gas. Bravo Murillo, 25, ( T ) 

ATICO, entresuelo, todo confort, cinco ha
bitables, 38 duros. General Arrando, 16. 

(3) 
CASA modernísima, sana, amplia, confor

table, 62 duros. Modesto Lafuente, 78, 
frente Parque Artillería. (3) 

EXTERIOR, seis habitaciones, baño, gas, 
calefacción central, ascensor, 36 duros. 
Alcalá, 181. (6) 

INFORMACION gratuita pisos desalquila
dos, mudanzas, guardamuebles, traslados 
provincias baratísimos. El Norte. Caste-

• lió, 33. 57046. (5) 
OFICINAS, industrias, locales, 15 pesetas. 

Fénix, Arenal. 26. (5) 
PRINCIPAL, Alonso Cano, 3, esquina 

Francisco Giner; calefacción, baño, telé
fono, escalera interior, "Metro", tranvía, 
60 duros, (6) 

PIZARUO, 19, segundo izquierda. Espacio
so para, almacenes, ofleínas, etc, (3) 

VERANEO entre pinares. Hotelito siete ca
mas, comodlsimo, mil pesetas temporada. 
Cirilo Fernández. Hoteles Palacios. San 
Rafael. (2) 

BONITO piso, seis habitaciones, baño, ca
lefacción central, ascensor, 32 duros. 
Príncipe Vergara, 91. (6) 

VERANEO. Bonita casa cuatro habitacio
nes, piscina, jardín, baratísima; visitar
la. Finca Ochoteco. Pinto. Estación, 
Francisco Fernández. (2) 

A V E N T U R A S D E L GATO F E L I X " J e r o m l n " , l a ^ r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o s , p u b l i c a todos los J u e y e s u n a p l a n a c o m 
p l e t a de A v e n t u r a s de l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s d e la s que p u b l i c a t L i ) L l i A I 

—Yo quisiera saber qué clase de isla es 
esta. ¡Vaya un bicharraco! 

-A ver si con estos dos cocos me libro. — A la una, a las dos y a las tres. —Oiga, amigo, quietecito, ¿eh? 

L i i m m i i i m i m i i i m m m i i i i m M i i m m n m m m m i m m i m m m M i m m m i i i m i i i i m i m i i i i m ^ 

H E R M O S O piso todo confort, amplio, v i s 
tas R e t i r o , B o t á n i c o , 80 duros, A l c a l á 
Z a m o r a , 48. (6) 

A L Q U I L O tercero m u y ampl io , h e r m o s a 
g a l e r í a . G o y a , 75. (11) 

M O N I S I M O , conveniente exter ior , todo con
fort, 165 pesetas . N a r v á e z , 19. (2) 

S I E T E habi tac iones , b a ñ o , a m p l í s i m a te
r r a z a , 33 duros . Mur i l lo , 5 ( junto m e r c a 
do O l a v i d e ) . (2) 

P I S O , ascensor , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , b a ñ o , 
gas, 200 pesetas . A l c a l á , 140. ( E ) 

A L Q U I L O locales industr ia les , a lmacenes . 
P r ó x i m o estaciones , e s p l é n d i d a s luces . 
A c a c i a s , 4. (8) 

B O N I T O tercero, matr imonio . 14 duros . 
H u e r t a s , 69. (2) 

E S P L E N D I D O c u a r t o ocho habi tac iones . 
G o y a . 75. (11) 

H A B I T A C I O N e c o n ó m i c a cabal lero , s e ñ o -
i-a. coc ina . N a v a r r o . E s p r o n c e d a , 8, c u a r 
to. (2) 

H E R M O S O cuar to , ocho habi tac iones , gas . 
exter ior , c iento sesenta pesetas . Monte-
l e ó n , 27. (4) 

H E R M O S A nave Independiente, luz propia . 
M e n d i z á b a , ! . 6, a l lado p l a z a E s p a ñ a . (3) 

T E R C E R O , ascensor , b a ñ o , ocho piezas h a 
bitables , g a l e r í a . G o y a , 75. ( V ) 

B O N I T O á t i c o , se is habi tac iones , b a ñ o y 
coc ina , parquet , c a s a lu josa , 27 duros . 
L a g a s c a . 121. (16) 

E S P L E N D I D O y lujoso entresuelo, 12 h a 
bitac iones , m á s servic io , c a l e f a c c i ó n cen 
t r a l , 90 duros . V e l á z q u e z , 101. (16) 

M A T R I M O N I O e x t r a n j e r o neces i ta peque
ñ o piso, bien amueblado , todo confort , 
c e r c a Ret i ro , b a r r i o S a l a m a n c a . T e l é f o 
no 60185. ( T ) 

A L Q U I L O hotel todo confort . C a r r e t e r a 
C h a m a r t í n . 33. ( V ) 

E X T E R I O R confort , 7 hab i tab le s grandes , 
vent i l adas . T o r r i j o s , 45. ( A ) 

AUTOMOVILES 

M E D I C O L o c o . Paseo E x t r e m a d u r a . 48. 
C o n s u l t a , 25 pesetas . (2) 

E M B A R A Z O , m a t r i z . Doctor espec ia l izado. 
H o r t a l e z a . 61. Contesto prov inc ia s . (2) 

A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r í a s , b l enorrag ia . Prec iados , 9; d iez-una. 
Riete-nueve. <4) 

P E N S I O N n a t u r i s t a , a d e c u a d a a l mejora 
miento enfermos c r ó n i c o s . 19498. (3) 

E N F E R M E D A D E S sexuales , g é n i t o u r i n a -
r i a s . C o n s u l t a p a r t i c u l a r . H o r t a l e z a , 30. 
T r e s - s e i s . (5) 

C L I N I C A a c r e d i t a d a . T r a t a m i e n t o s serios. 
V e n é r e o , s í f i l i s , a n á l i s i s . O n c e - u n a , c u a 
tro-nueve. E s p e c i a l , 5; e c o n ó m i c a , 2. 
F u e n c a r r a l , 59, e n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z 
P a l l a r é s , 2 (antes S a n t a B á r b a r a ) . (10) 

COMADRONAS 
M E R C E D E S G a r r r i d o A s i s t e n c i a e m b a r a 

zadas , p e n s i ó n , consul tas . S a n t a I sabe l . 1. 
(20) 

P A Z I s c a r , c o n s u l t a r e s e r v a d a , hospedaje. 
E s p e c i a l i s t a . G l o r i e t a B i lbao . 7. (8)-

N A R C I S A . C o n s u l t a s profesionales , nospe-
daje e m b a r a z a d a s . Conde D u q u e , 44. (2) 

P R O F E S O R A partos . C o n s u l t a , hospedaje 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o e spec ia l i s ta . C a r 
men 33. T e l é f o n o 26871. (2) 

E M B A R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a g r a t u i 
ta . H o r t a l e z a , 61. P r o v i n c i a s , sello. (2) 

P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a e m 
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r . 40. (11) 

P K O F E S O R A partos , consu l ta r e s e r v a d a 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o e spec ia l i s ta . A l c a 
lá , 157, p r i n c i p a l . (5) 

A S U N C I O N G a r c í a . A s i s t e n c i a partos . C o n 
s u l t a s . H o s p e d a j e autor izado. F e l i p e , V , 4. 

(2) 
S I S I N I A , a n t i g u a comadrona . C o n s u l t a d i a 

r i a . C o r r e d e r a A l t a , 12. (6) 

COMPRAS 

P R O P I E T A R I O S : C o m p r o var ios so lares de 
G.000 a 40.000 pies, bien s i tuados . Prec io , 
de 10 a 25 pesetas pie. Pago contado. Be 
nigno S e r r a n o . E d u a r d o Dato , 21. Siete-
nueve . T e l é f o n o 27990. M a d r i d . (2) 

S O B R E c a s a que r e n t a 29.520 pesetas deseo 
en p r i m e r a 160.000; sobre o tra bien s i tua 
da, que r e n t a n c u a r t o s 160 pesetas , a n u a l 
60.000, deseo s e g u n d a 130.000; t iene B a n -
co 250.000. E s c r i b i d : E . D . L a P r e n s a . 
C a r m e n , 16. (2) 

V E N D O c a s a rentando 8 ^ fe. M a g n í f i c a 
s i t u a c i ó n . A lqu i l ere s de ICIO pesetas . R e n 
t a 48.000 pesetas . T i e n e del H i p o t e c a r i o 
250.000 pesetas . A d q u i é r e s e desembolsando 

148.000 pesetas . A p a r t a d o 855, M a d r i d . (2) 
P L A Z O S anua le s , g r a n hotel E l P l a n t í o , 

50.000. T e l é f o n o 75079. (2) 
V E N D O hotelito 16.000 pesetas. C a l l e Cues 

ta, 36. T e l é f o n o 32496. (2) 
S I T I O m á s c é n t r i c o A r e n a s S a n P e d r o v é n 

dese c a s a , j a r d í n . L i s t a , 95, p o r t e r í a M a 
drid . (3) 

C A S A V a l l e c a s . L u i s a , 5, 20.000 pesetas . 
R e n t a 2.600. N ú ñ e z B a l b o a , 16, bajo . (18) 

FOTOGRAFOS 
F O T O Celedonio. B o d a s , n i ñ o s , c a r n e t s y 

k i l o m é t r i c o s . B o l a , 13. (10) 

GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , c inco pesetas, recogida grat is . 

Paseo M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
M U D A N Z A S , guardamueble s , M a d r i d , pro-

v i n c i a s . T e l é f o n o 60215. ( T ) 
G U A R D A M U E B L E S , el m á s importante . 

M u d a n z a s e c o n ó m i c a s F u e n c a r r a l , 9. 
Polo. (8) 

HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente p r é s t a m o s p a r a B a n c o 

Hipo tecar io . H o r t a l e z a , 80. (16) 

A L H A J A S , papeletas del Monte . P a g a m á s O R T I Z - Fac i l5 to P a s t a m o s B a n c o H i p ó t e -
que n a d i e G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3, e n - | car io . C a r m e n , 6. M a d r i d . (3» 
tresuelo ( T ) i S O B R E c a s a que r e n t a 29.520 pesetas deseo 

A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a P o p u l a r en P " m e r a 160.000; sobre o t r a b ien s i t u a 
d a m u c h o dinero . E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 

C O M P R O muebles , ropas , pisos, saldos, m á 
quinas , l ibros . 71267. Migue l . (2) 

A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
m á q u i n a s de coser, escr ib ir , a p a r a t o s de 
radio. L a C a s a que m á s p a g a . S a g a s t a 4. 
C o m p r a - V e n t a . (2) 

P A R D I S A S , 17. P a g a insuperab lemente 
pisos, a n t i g ü e d a d e s , b u h a r d i l l a s ; v a m o s 
r á p i d o . 52816. (5) 

¡ A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s s e m i -
nuevos . L o s m á s baratos . S a n t a F e l i c i a 
na , 10. T e l é f o n o 36237. (21) 

E N S E N A M O S c o n d u c i r a u t o m ó v i l e s 49 pe
setas . Niceto A l c a l á Z a m o r a , 56. (2) 

N E U M A T I C O S y radio . P a r a c o m p r a r ba
rato . C a s a A r d i d . G é n o v a 4. E n v í o s pro
v i n c i a s . ( V ) 

G A R A G E independiente, dos camionetas . 
100 pesetas . E m b a j a d o r e s . 104. (2) 

A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s 1935, 2 pesetas ho
r a . V i a j e s , 0,25 k i l ó m e t r o . Serv ic io per 
m a n e n t e . Doc tor G á s t e l o . 20. T e l é f o n o C O M P R O m á q u i n a s escr ib ir , s u m a r , c a l c u -
60006 (7) l a r . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a So l , 6. (9) 

C A R N E T g a r a n t i z o conducir a u t o m ó v i l e s , | J E S U S p a g a e s p l é n d i d a m e n t e mobi l iar ios , i P E N S I O N Domingo. A g u a s corr ientes , des
motocic letas , camiones . C ó d i g o m e c á n i c a . ] ropas , a n t i g ü e d a d e s , plata, condecorac io - | de siete pesetas. M a y o r , 9. (20) 
100 pesetas. , M a r q u é s de Z a f r a , 18. ( E ) nes, m e n u d e n c i a s . 74883. ( V ) , P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y MÍna , 

da, que r e n t a n c u a r t o s 160 pesetas, a n u a l 
60.000, deseo s e g u n d a 130.000; t iene B a n 
co 250.000. E s c r i b i d : E . D . L a P r e n s a . 
C a r m e n , 16. (2) 

H I P O T E C O casas , so lares y hoteles M a 
drid . C u a l q u i e r cant idad rea l izo en el 
acto. B e n i g n o S e r r a n o . E d u a r d o Dato , 21 
( G r a n V i a ) , M a d r i d . T e l é f o n o 27990. (3) 

AL seis a n u a l , M a d r i d , prov inc ia s . H o r t a 
leza, 59, p r i m e r o ; 10-3. S e ñ o r O r t u ñ o . (11) 

HUESPEDES 

P E N S I O N . A l c a l á , 94, p r i n c i p a l derecha . 
H a b i t a c i ó n p a r a dos amigos . (T) 

H A B I T A C I O N E S confortables . E s t a b l e s . 
C a s a f a m i l i a r . I n f a n t a s , 26, p r i n c i p a l , (10) 

H A B I T A C I O N con, s in . t e l é f o n o , b a ñ o , c a 
l e f a c c i ó n , a scensor . C á r c e l e s , 13, p r i m e r o 
( A r g ü e l l e s ) . (5) 

O P O S I T O R E S : H o s p e d a r o s P a z , 23 ( junto 
S o l ) ; t e n d r é i s e c o n o m í a , descuentos . (7) 

P E N S I O N M a r t í n . H a b i t a c i o n e s p l a z a S a n 
t a A n a . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . H u e r t a s , 3, 
pr imero . ( T ) 

C A S A p a r t i c u l a r , e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , 
confort , matr imonio , dos amigos . 61176. 

( V ) 
U N O o dos en fami l i a , matr imonio , c a s a 

m o d e r n a , p e n s i ó n completa . Doc tor C o r -
tezo, 15, segundo. ( V ) 

A N U N C I O S todos p e r i ó d i c o s . A g e n c i a R e 
yes . P r e c i a d o s , 27 ( p l a z a C a l l a o ) . D e s 
cuentos. 21333. (18) 

P E N S I O N V i z c a í n a . Confort , abonos, c u 
biertos. P l a z a S a n t a B á r b a r a , 4. ( V ) 

D I S T I N G U I D A p e n s i ó n , comida excelente , 
b a ñ o s . T e l é f o n o 40609; desde 7,50. H i l a 
r i ó n E s l a v a , 6. C a s a l a s F l o r e s . (5) 

R E S I D E N C I A I n t e r n a c i o n a l S e ñ o r i t a s . M a 
yor, 71 moderno. P e n s i ó n comple ta desde 
195 pesetas. (10) 

E N fami l i a , exter ior , confort , con, s i n . R o 
d r í g u e z S a n Pedro , 63, pr inc ipa l . ( E ) 

S E Ñ O R A v i e n e s a cede h a b i t a c i ó n f re sca , 
confort, t e l é f o n o , g r a n t e r r a z a . H e r m o s i 
l l a , 84 moderno. "Metro" G o y a . ( T ) 

E S T A B L E S , p r ó x i m o S o l ; hab i tac iones ex
teriores , t res platos, t e l é f o n o , b a ñ o , 4,50. 
A r r i e t a , 8, entresuelo i zqu ierda . (2) 

P E N S I O N A r e n a l . Confort , 6 pesetas . M a 
yor, 14, pr imero . (2) 

F A M I L I A d i s t i n g u i d a d a r í a p e n s i ó n con
fort, p r ó x i m o p l a z a C o l ó n . T e l é f o n o 48286. 

(2) 
C E R C A S a l e s a s , matr imonio , c o m p a ñ e r o s , 

cabal lero , confort , p a r t i c u l a r . 42043. ( E ) 
A L Q U I L O habi tac iones con, s in , b a ñ o . 

G u z m á n B u e n o , 8, p r i n c i p a l B . (3) 
P E N S I O N confort , dos, tres amigos ; comi

das independientes , e c o n ó m i c a . A l b e r t o 
A g u i l e r a , 34. M o y a . (3) 

H A B I T A C I O N , f r e s q u í s i m a , b a ñ o , t e l é f o n o , 
c o ñ , s in . L o m b í a , 8, bajo C derecha . (3) 

P E N S I O N A r e n e r o s . C a s a f r e s q u í s i m a , 7 
pesetas. A l b e r t o A g u i l e r a , 5, (8) 

T O L E D O , 49 moderno, tercero i z q u i e r d a ; 
hab i tac iones e c o n ó m i c a s cabal leros . (7) 

RADIOTELEFONICA 
R E P A R A C I O N E S radios todas m a r c a s . G a 

r a n t í a , rapidez y e c o n o m í a . V i v o m i r . A l 
c a l á . 67. ( T ) 

A P A R A T O S , l a s mejores m a r c a s , b a r a t í s i 
mos ; r e p a r a c i o n e s g a r a n t i z a d a s . C a s a 
F u e n t e s . A r e n a l , 20. (S) 

SASTRERIAS 
T R A J E S caba l l ero , hilo puro, lavables , nc 

d a n calor . C a m i s e r í a S a m a r a l . Conde Pe-
ñ a l v e r . 16. (3) 

S A S T R E R I A P e i n a d o . H e c h u r a t r a j e , 45 
p e s e t a s ; vuelvo, reformo t r a j e s . A l m a 
gro, 12. ( T ) 

H E C H U R A de t r a j e , 40 pese tas ; vue l ta , 25. 
A r r i e t a , 9. (5) 

TRABAJO 
Ofertas 
B U E N sueldo g a n a r á n personas r e s i d a n 

pueblos, p r o v i n c i a s . A p a r t a d o 494. M a 
d r i d . (3) 

100-200 s e m a n a l e s g a n a r á n ( local idades pro
v i n c i a s » co laboradores , representantes . 
A p a r t a d o 544, M a d r i d . (5> 

N O D R I Z A S , l a s m e j o r e s ; s e r v i d u m b r e to
das c lases , a m a s secas , a s i s t entas , mo
d i s t a s proporc ionamos m u n d i a l g r a t u i t a 
mente, l l amando 16279. P a l m a . 7. ( T ) 

C O C I N E R A S , c h i c a s todo, c o l ó c a n s e mis 
mo d í a . L e g a n i t o s . 33. entresuelo dere
c h a . (5) 

I N V E N T O R E S . Concedemos c o o p e r a c i ó n íi-
n a n c i e r a o a r a patentar , d e s a r r o l l a r y fa 
b r i c a r . N e s t a l . S a l u d , 14. (4) 

R E P R E S E N T A C I O N e x c l u s i v a a p a r a t o s 
rad io m a g n í f i c o s , cederemos p a r a c a p i t a 
les, part idos j u d i c i i l e s pueblos grandes , 
a personas so lventes c u l t a s , r e l a c i o n a 
d a s ; bien a tend ida , produce f á c i l m e n t e 
m i l pesetas m e n s u a l e s . "Superboy". A p a r 
tado 9.021. M a d r i d . ( T ) 

C O L O C A C I O N E S todas c lases , pagando 
d e s p u é s . C o r r e d e r a B a j a , 7, entresuelo. 

(5) 
A D M I N I S T R A D O R p a r a r i q u e z a i n d u s t r i a l , 

d i sponga fianza 30.000 pesetas , con Inte
r é s l e g a l : sueldo m e n s u a l 500 pesetas . 
T r u j i l l o s , 1. " C í a s " . (5) 

N E C E S I T O socio c a p i t a l i s t a , negocio g r a n 
rendimiento . E s c r i b i r a E L D E B A T E , 
53052. ( T ) 

C O L O C A C I O N E S r á p i d a m e n t e , dependen
c i a , s e r v i d u m b r e ; s a l a c o n t r a t a c i ó n . F é 
nix . A r e n a l , 26. (5) 

F A M I L I A honorable cede en G r a n V í a h a - A G E N T E S ac t ivos , ambos sexos, t ardes . 

P A R T K ' L I.AÍÍ, E s s e x c o n d u c c i ó n , 4 puer
tas , excelente estado, b a r a t í s i m o . G a r a g e 
A l v a r e z . V e l á z q u e z , 28. ( A ) 

H U D S O N 5 p l a z a s 1929, a p r u e b a ; 5 n e u 
m á t i c o s nuevos . 2 000 pesetas . T e l é f o n o 
41077. ( T ) 

G R A N D E S ocasiones . C h r y s l e r P I y m o u t h , 
B u i c k , Opel , P r i m a q u a t r e , F o r d , 8 y 17 
cabal los , otros. Serrano , 55, patio. ( T ) 

O C A S I O N . C a m i o n e t a G . M . C , seminue-
v a , t res , c u a t r o toneladas , ruedas geme
las , s e m i n u e v a . M e n é n d e z V a l d é s , 28. ( V ) 

C O U P E dos puertas , por a u s e n c i a , precio 
regalo, estado nuevo. O'Donne l l , 10. (3) 

V E N D O Ci troen 11 H P . , cabriolet , 4 a s i e n 
tos. T e l é f o n o 35837. (T) 

A U T O M O V I L I S T A S . No m á s coches mates , 
que p a r e c e n viejos . L u m a x r e s t a u r a , 
a b r i l l a n t a y c o n s e r v a vues tro coche por 
10 pesetas . L o s coches v i e j o s p a r e c e r á n 
nuevos . D e m o s t r a c i o n e s g r a t i s en C I S A . 
P l a z a S a n t a B á r b a r a , 1. A n d r é s M e l l a 
do, 8. E s p a ñ o l e t o , 12. (3) 

C A M I O N E T A F o r d , modelo 34, gemelas , 
s e m i n u e v a , vendo o cambio por coche pe
q u e ñ o . C a s a W i k a l . V e l á z q u e z , 70. S e ñ o r 
H e r n á n d e z . (2) 

F O R D p a r t i c u l a r seminuevo , apropiado "ta
x i " ; f ac i l idades pago. C o n c e p c i ó n A r e n a l , 
4. Of ic ina B o a d a . (2) 

O C A S I O N , V e n d o m a l e t a de acero p a r a co
che grande . S a n t í s i m a T r i n i d a d , 5. (3) 

P A R T I C U L A R , c a m i o n e t a F o r d , f u r g ó n 
m a d e r a grande , propia muebles . T e l é f o 
no 73643. ( I D 

N E U M A T I C O S de o c a s i ó n , los m á s b a r a 
tos. L a r r a , 13. T e l é f o n o 26260. ( V ) 

A C A D E M I A automov i l i s ta L a H i s p a n o . C o 
ches europeos, a m e r i c a n o s , nuevos. S a n 
ta E n g r a c i a , 6. (2) 

E S C U E L A Z a c a r í a s , m á s a n t i g u a , a c r e d i 
tada , g a r a n t i z o carne t . L u c h a n a , 35. (3) 

E N S E Ñ A N Z A c o n d u c i r a u t o m ó v i l e s , 45 pe
setas . C u e s t a S a n t o Domingo , 12. (5) 

L U J O S I S I M O S a u t o m ó v i l e s , bodas, abonos, 
v i a j e ? a 0,40 k i l ó m e t r o ; s i n c h ó f e r , 2 pe
setas h o r a . S á n c h e z B u s t i l l o , 7. (2) 

L I Q U I D O c a m i o n e t a s p e q u e ñ a s , coches, fa 
c i l idades . G e n e r a l O r á a , 56. (5) 

P A R T I C U L A R , C h r y s l e r 7 p lazas , conduc
c i ó n , barato . T e l é f o n o 18934. (4) 

M O T O S D o u g l a s , Morgan , t res r u e d a s , 5 
l i tros 100 k i l ó m e t r o s ; F o r d , 5 y 7 p l a z a s ; 
A u b u r n , P a i g e , N a s h , P I y m o u t h 7 p l a 
z a s , 1934, 15.000 pesetas . E s t u p e n d a s oca 
s iones h a l l a r á n en l a A g e n c i a de S e i d a 
S a n R o m á n . M i g u e l A n g e l , 14. T e l é f o n o 
49143. <5) 

F U R G O N E T A 10 cabal los , b a r a t í s i m a . G a 
rage E s p a ñ a . (3) 

F O R D 33, 30 y 29, 4 puer tas . G a r a g e E s 
p a ñ a . (3) 

F I A T 514. 4 p u e r t a s , y f a e t ó n 10 caba l los , 
b a r a t í s i m o . G a r a g e E s p a ñ a . (3) 

C I T R O E N 8 y 10, ligero. G a r a g e E s p a ñ a . 
(3) 

D O D G E , B u i c k , N a s h , C h e v r o l e t , 5 y 7 p la 
zas . G a r a g e E s p a ñ a . (3) 

S T A N D A R D 12 cabal los , 4 puertas . L a ca
s a m á s s u r t i d a en coches de o c a s i ó n . 
Ga l i l eo , 5. G a r a g e E s p a ñ a . (3) 

B A R C E L O F o r d , agenc ia oficial; r e c a m 
bios l e g í t i m o s , accesor ios . T a l l e r e s p a r a 
s e r v i c i o F o r d . B a r c e l ó , 13. (6) 

P A R T I C U L A R vende P r i m a s t e l l a R e n a u l t , 
nuevo , g r a n lu jo . A l c a l á Z a m o r a , 10. 
4 a 7. (T) 

BALNEARIOS 
B A L N E A R I O G a y a n g o s ( B u r g o s ) . A g u a s 

s u l f u r o s a s , v e r a n e o fresco, tranquilo, eco
n ó m i c o . Sol ic i ten precios. (T) 

B A L N E A R I O de B o ñ a r ( L e ó n ) . A g u a s bi-
carhonatado - s ó d i c o - c á l c i c a s . nitroge
n a d a s . L a s m á s n i t rogenadas de E s p a ñ a . 
M u y eficaces p a r a todas las afecciones 
del a p a r a t o resp irator io . A r t r i t i s m o y 
c o n v a l e c e n c i a s gr ipales . C l i m a seco, 1.000 
m e t r o s a l t u r a . T e m p o r a d a of ic ia l : 30 de 
j u n i o a 30 de septiembre. (T) 

CAFES 
C A F E S , los mejores . P l a z a S a n t a A n a , 12. 

(11) 

CONSULTAS 
C U R A C I O N E S prontas , a l i v i o inmediato , 

v e n é r e o s í f i l i s , b lenorragia , espermato-
r r e a , s exua les . C l í n i c a espec ia l izada. D o c 
tor H e r n á n d e z . Duque A l b a , 10. D i e z -
u n a , tre^-nueve. P r o v i n c i a s correspon
d e n c i a s . (5) 

bitación gran confort a caballero, dos 
amigos o matrimonio. Informarán: 20410. 

(9) 
FRESQUISIMO, amplio gabinete, teléfono, 

confort, económicamente. Jorge Juan, 85 
("Metro" Goya). (16) 

C O M P R O b u h a r d i l l a s , muebles , ropas , ob-1 17, pr imero . Todo confort. 
jetos . E n r i q u e . T e l é f o n o 72794. ( V ) 

T R A J E S caba l l ero , gabanes , muebles , ob-
jetos, pisos enteros, porce lanas , cr i s ta le 
r í a s , condecorac iones , l ibros , cuadros , 
pago inmejorab lemente . T e l é f o n o 52776. 
Adol fo . (3) 

M A Q U I N A S coser, escribir , b i c i c l e tas ; pago 
bien. ' T e l é f o n o 17805. (8) 

O R O , 5.85 g r a m o . P a g a m o s todo su v a l o r 
a l h a j a s , p la ta , plat ino, d e n t a d u r a s . P l a z a 
M a y o r , 23 ( e squ ina C i u d a d R o d r i g o ) . T e 
l é f o n o 15657. (3) 

(23) SESORA ofrece h a b i t a c i ó n confort, t e l é f o -

G l R R E A , 
11536-. 

DENTISTAS 
dent i s ta . A l c a l á , 22. 

P E N S I O N S a y M a r y ; confort, 7 pesetas. 
P i M a r g a l l , 16, segundo dupl icado. (23) 

P E N S I O N f a m i l i a r , uno, dos amigos , 6 pe 
setas . F u e n c a r r a l . 39. pr inc ipa l . (3) 

R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , d ir ig ido fa
m i l i a d i s t i n g u i d a ; c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2. 

(4) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des

de 10 pesetas . Prec iados , 4. p r i n c i p a l . (16) 
P E N S I O N M i l l á n . E d i f i c i o teatro F o n t a l b a . 

e c o n ó m i c a . J i m é n e z Q u e s a d a . 2 ( G r a n 
V í a ) . 

P E N S I O N , cuatro pese tas ; b a l c ó n 

no, exterior, m a t r i m o n i o e x t r a n j e r o o dos 
amigos . A l c a l á . 94, p r i m e r o derecha . E s 
c a l e r a i zqu ierda . (18) 

H A B I T A C I O N E S exter iores , ascensor , te-
l é f o n o , b a ñ o , con o s i n . G o y a , 109, p r i . 
mero A i zqu ierda . ( V ) 

S E Ñ O R A S ceden h a b i t a c i ó n s e ñ o r a , c a b a 
l lero. S a n Roque, 1, p r i n c i p a l d e r e c h a . 

( A ) 
F A M I L I A ofrece h a b i t a c i ó n persona hono

rable, e c o n ó m i c a . 23860. ( A ) 
(5) P E N S I O N M o d e r n a . P r e c i a d o s , 27, p l a z a 

cal le ; ! C a l l a o . H a b i t a c i o n e s exter iores . P r e c i o s 

F é n i x . A r e n a l , 26. (5) 
R E P R E S E N T A N T E S en p r o v i n c i a s desea 

f á b r i c a confecc iones n i ñ o s . E s c r i b i d : 
Montero . P r e c i a d o s , 27, a n u n c i o s . (18) 

S E ofrece buen empleo a joven soltero, s a 
biendo c o r r e c t a m e n t e i n g l é s y p r á c t i c o en 
s o l d a d u r a e l é c t r i c a por a r c o . E s c r i b i d con 
test imonios a l a p a r t a d o 1256. M a d r i d . ( T ) 

E S T O S anunc ios , A g e n c i a R e y e s . P r e c i a 
dos, 27 ( p l a z a C a l l a o ) G r a n d e s d e s c u e n 
tos. 21333. (18) 

C R I A D O - C h ó f e r se n e c e s i t a en b u e n a fa -

S E I S fotos carne t , pasaporte , en S m i n u -
tos, 1,50 pesetas . U n i c a s que se pegan 
f á c i l m e n t e . V i t t a p h o t . P r í n c i p e , 4. ( T ) 

T R A N S P O R T K S . m u d a n z a s , camiones , ca 
mionetas, g u a r d a m u e b l e s e c o n ó m i c o , tras
lados Madrid , p r o v i n c i a s . T e l é f o n o 60458. 

A C U C H I L L A D O y encerado, 0,70 metro 
cuadrado . T e l é f o n o 36991, (9) 

S A C E R D O T E o seglar, s e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
de c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de E s p a ñ a . ¿ Q u i e 
re usted disponer d ignamente de quince 
pesetas d i a r i a s p a r a sus obras de c a r i -
dad? E s c r i b a a l a p a r t a d o 10002, M a d r U L 

S A N T A T e r e s a . E s p e j o s m a n c h a d o s los de-
Ja nuevos. T e l é f o n o 70530. (2) 

C U C A R A C H A S . M o r i r á n todas con M a t a -
C u c a r a c h a s " R e l á m p a g o " . M a y o r , 25, y 
d e m á s d r o g u e r í a s . 

S E Ñ O R A S , sus bolsos a r r e g l a y t l ñ e R o 
dr igar . A t o c h a , 35, entresue lo . (18) 

S O L U C I O N A R A bien s u s negocios l l e v á n 
dolos F é n i x . A r e n a l , 26. (5) 

C H I N C H E S . No queda u n a usando " M a t a -
C h i n " . M a y o r , 25, y d e m á s droguer ías^ . 

M A S A J I S T A d ip lomada . E x c l u s i v o s e ñ o r a s . 
G e n e r a l P a r d i ñ a s , 17, p r i n c i p a l . (3) 

S O M B R E R O S s e ñ o r a , caba l l ero , reformo, 
l impio, t i ñ o . V a l v e r d e , 3. (5) 

V I A J E S A l e m a n i a r e s u l t a n m u y e c o n ó m l -
eos ut i l i zando m a r c o s reg i s trados y con 
descuentos cons iderables . I n f o r m e s y che
ques : B a n c o G e r m á n i c o . C a r r e r a S a n J e 
r ó n i m o , 26, M a d r i d . A p a r t a d o 380. (18) 

M O N T E c a z a a r r i é n d a s e . R a z ó n : C a r m e n , 
33. M o r a . (2) 

A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro . 
T e l é f o n o s 36881, 45524. ( T ) 

VENTAS 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e ñ i t a s . f i 

n a s y de i m i t a c i ó n . M o n t e r a , 7. ( V ) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de a r t e . 

E x p o s i c i o n e s in teresantes . G a l e r í a s F e -
rreres . E c h e g a r a y , 25. ( T ) 

G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y . 25. C u a 
dros decorat ivos , c u a d r o s colecciones, 
cuadros Museos, c u a d r o s religiosos. E x 
posiciones permanentes . ( T ) 

P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, reparac iones , 
a f inac iones . P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o 
no 20328. (10) 

P I A N O S , a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o s . C o m 
pra, venta , a lqu i l er . A n t i g u a C a s a C o 
rredera . V a l v e r d e , 20 (3) 

C A M A S las mejores y m á s b a r a t a s , del f a 
br icante a l consumidor . B r a v o Muri l lo , 
50, L a H i g i é n i c a . (5) 

A C U D A N a la l i q u i d a c i ó n de enseres de 
b a r : cor tadora fiambres U n i v e r s a l , 200 
s i l las , mesas , s a t u r a d o r a , ca fe tera , mos
trador , m e s a s tresi l lo , s i l lones . A l c a l á , 10. 

(2) 
S E vende m a g n í f i c o piso. T e l é f o n o 59590. 

( T ) 
V E N D E S E coto minero 80 h e c t á r e a s , a n -

t r a c l t a p r i m e r a ca l idad , p r ó x i m o f e r r o c a 
r r i l . D i r i g i r s e : A p a r t a d o 241. (4) 

S O F A C A M A t r a n s f o r m a comedor, despa
cho, en a lcoba . T o r r i j o s , 2. (23) 

M A Q U I N A S inger , tres gave tas , b a r a t a . 
F e r n á n d e z R í o s , 20, p r i m e r o c u a r t a . (3) 

P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! H o r t a l e z a , 76, 
e s q u i n a G r a v i n a . T e l é f o n o 14224. (4) 

A 13,50 se l iqu idan 2.000 c a m a s t u r c a s . V a l -
verde, 8, r i n c o n a d a . (10) 

C A M A S c r o m a d a s , g a r a n t i z a d a s , ú l t i m o s 
modelos, b a r a t í s i m a s . V a l v e r d e , 8 ( r inco 
n a d a ) . (10) 

L E N A S s e c a s ca le facc iones , domicil io, b a 
r a t a s . R o n d a Toledo , 34. T e l é f o n o 70001. 

(8) 
M A Q U I N A p l a n c h a r "Hof fman". A v e n i d a 

P a b l o Ig l e s ia s , 20. De 5 a 7. Z a p a t e r í a . 
(3) 

P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m ó n l u m s . G a s t ó n 
F r i t s c h . P l a z a S a l e s a s , 3. (3) 

Q U I E B R A m u e b l i s t a . Importante l i q u i d a 
c i ó n muebles arte , tapices , a l f o m b r a s , 
p iano cola decorado, comedor lujo, a r m a 
rlos, telas, espejos, re lojes . T o r r i j o s , 60, 
hotel . (2) 

D E S H E C H O ta l l er e b a n i s t e r í a , vendo m á 
q u i n a ta l l ar , c h a p a , t ransmis iones , tablo
nes, h e r r a j e s . T o r r i j o s , 60, hotel . (2) 

V E N D O b a ú l - a r m a r l o a m e r i c a n o , s e m i n u e 
vo. T e l é f o n o 48286. (2) 

M O L I N O viento e l evador a g u a vendo. D i r í 
j a n s e : A l c a l á , 2. cont inenta l . S e ñ o r B e r -

T e l é f o n o 
(21) 

C R E D I T O D e n t a l . Puentes , d e n t a d u r a s a 
plazos. E x t r a c c i ó n permanente m u e l a s s i n 
dolor, c inco pesetas . P r e s u p u e s t o g r a t i s . 
C a r r e t a s , 19. (10) 

ENSEÑANZAS 
D E R E C H O . Doctor r e p a s a a s i g n a t u r a s do

mic i l io . S a c r i s t á n . T e l é f o n o 51406. ( T ) 
J E U N E h o m m e e s p a ñ o l cherche I n t e r c a m 

bio a v e c un f ranga l s . J i m é n e z . Magda le 
na , 21, segundo izquierda . ( T ) 

A C A D E M I A corte moderno p a r a s a s t r e . 
S a n L u c a s , 11. (9) 

A C A D E M I A Redondo . R o m a n o n e s , 2. B a 
ch i l l era to , curso verano , c u l t u r a genera l , 
t a q u i m e c a n o g r a f í a , contabi l idad , c á l c u l o s . 
H o n o r a r i o s r e d u c i d í s i m o s . (18) 

A C A D E M I A B i l b a o . C u r s o s v e r a n o . I n g r e 
so U n i v e r s i d a d , bachi l lerato , comercio , 
c i enc ias , griego, l a t í n , m e c a n o g r a f í a ( a l 
q u i l a m o s ) , t a q u i g r a f í a , c u l t u r a . F u e n c a 
r r a l , 119, segundo. (2) 

A C A D E M I A D o m í n g u e z . C u l t u r a genera l , 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , 5 pesetas . A l -
v a r e z C a s t r o , 16. (2) 

C O R R E O S , T e l é g r a f o s , P o l i c í a . M a r í n 
A m a t . C l a u d i o Coel lo , 65. (3) 

I N G L E S . P r o f e s o r Wolse ley . C a s t e l l ó , 37. 
E s p e c i a l i z a d o en l a e n s e ñ a n z a r á p i d a , f a 
c i l i t á n d o s e estudios, a d q u i r i é n d o s e pron
t a m e n t e Importantes y p r á c t i c o s conoci
mientos del i n g l é s . (4) 

FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , so lares , compra 

o venta , a lqu i l er v i l las , pisos amueblados 
A d m i n i s t r a c i o n e s " H í s p a n l a " . O f i c i n a l a 
m á s Importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 60 
l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s ) , (3) 

M A R T I N E Z o f r é c e s e r e p a r a c i ó n , conserva 
c i ó n edificios, a l b a ñ i l e r í a . T r a f a l g a r . 27. 
T e l é f o n o 33222. (16) 

F I N C A S . C o m p r a s , ventas , p e r m u t a s ; a d 
m i n i s t r a c i ó n de c a s a s . A n t i g u a y a c r e d i 
tada A g e n c i a V l l l a f r a n c a . G é n o v a , 4. C i n 
co-siete. T e l é f o n o 32245. (3) 

V E N D O c a s a s todos precios. C a m a c h o . I n 
f a n t a s , 26, cinco-siete . T e l é f o n o 23071. (5) 

H O T E L dos p l a n t a s . P r o s p e r i d a d ; patio , 
j a r d í n , cochera . 30.000 pesetas . L ó p e z de 
H o y o s , 99, zapatero . (3) 

C A S A r e n t a n d o 8.184 pesetas; precio 80.000, 
h ipoteca B a n c o . A l q u i l a d a , p r ó x i m a p l a z a 
n u e v a de A b a s t o s . F i n c a g r a n porvenir . 
T r a t o directo . A p a r t a d o 471. (10) 

V E N D O c a s a inmediac iones M e n é n d e z P e -
layo. N a r v á e z , 155.000 p e s e t a s ; r e n t a 
19.400; puede a d q u i r i r s e desembolsando 
75.000. A p a r t a d o 701. (3) 

P E R M U T A S E por solares finca recreo Sie
r r a G u a d a r r a m a . T e l é f o n o 18123. ( V ) 

C E N T R I C O so lar con p r e v i a doy. B l a n c o . 
D a t o , 10. (5> 

C O M P R O contado so lar c é n t r i c o . B l a n c o . 
Dato , 10. (5) 

C A S A S en M a d r i d vendo y c a m b i o por r ú s 
t i c a s . B r i t o . A l c a l á . 94. M a d r i d . (2) 

T R I N I D A D . Sobre buenas casas , y s i n l i 
m i t a r cant idad , ofrece dinero v e n t a j o s a s 
condic iones . H i l e r a s , 17. T e l é f o n o 15354. 

(18) 
C A S A vendo ca l l e E s p í r i t u S a n t o , 85.000 

pesetas . T r a t a r : E m i l i a n o T a r a z o n a . M a 
c l a s P i c a v e a , 45, V a l l a d o l i d . ( V ) . 

P R E C I O S A c a s a e n b u e n a p l a z a , p r ó x i m a 
S a n t a E T i g r a c i a ; superficie, 4.700 p ies ; 
c u a r t o s e x t e r i o r e s con todo confor t ; r e n 
t a 55.000 pese tas ; tiene del B a n c o 290.000; 
precio , 550.000. V l l l a f r a n c a . G é n o v a , 4. 
Cinco- s i e te . (3) 

V E N D E S E m a g n í f i c o hotel, soleado, ca l l e 
N a r v á e z , finca 22.000 pies, edificado 5.694 
pies. A p a r t a d o 380, (18) 

hab i tac iones independientes. Pez , 20, s i - | e c o n ó m i c o s . ( A ) Demandas 
gundo. ( I S I ^ K I N O S " . P r e c i o s propaganda . P e n s i ó n 

C O L I N D A N D O G r a n V í a , pensiones c é n 
t r i c a s , desde 7 pesetas . Miguel Moya , 4: 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3, (2) 

E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6,50. "Bal tymore" . Migue l M o y a , 6, se
gundos. (18j 

D E S E O h u é s p e d estable, h a b i t a c i ó n exte
rior, barrio S a l a m a n c a . 61695. (18) 

P E N S I O N E l G r a o . E x t e r i o r e s conforta
bles, a g u a s corrientes , desde 7 pesetas. 
P r e c i a d o s , 11. (4) 

P E N S I O N A l c a l á . A l c a l á , 38. M a g n í f i c a s , , . , 
hab i tac iones todo confort . P r e c i o s de ve l L I B R O nuevo. E l a l m a e u c a r l s t l c a . por el 

P. A n t o m n o de C a s t e l l a m m a r e , O. M. 

comple ta : inter iores , u n a persona, siete 
pese tas ; dos, doce; exter iores , u n a , 9; 
dos, 14. A s c e n s o r , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o s , c u a 
tro t e r r a z a s . T e l é f o n o 35873. S a n t a E n 
g r a c i a , 5. terceros ( junto p l a z a S a n t a 
B á r b a r a ) . ( T ) 

LABORES 
D I B U J O S . In ic ia les , f igur ines , patrones. 

" C a s a de los dibujos". C a r m e n 32 (5) 

n a b é . (2) 
m i l l a de B a r c e l o n a , que s e a m u y prác-1 C O N E J O S vendo; v i s i t a r finca Ochoteco. 

P in to . E s t a c i ó n , F e r n á n d e z . (2) 
M A Q U I N A escr ibiendo perfectamente , 125. 

C a v a B a j a , 30, p r i n c i p a l . (2) 
V E N D O n e v e r a s e m i n u e v a , m u y b a r a t a . 

P r e c i a d o s , 11, p r i n c i p a l . (4) 
V E N D E S E b a r a t o f o x t e r r i e r pelo duro, u n 

a ñ o . L u n e s , 2 a 9. P a r d i ñ a s , 31. (9) 
P E R R O S r a z a hermosos W i p p e t , j ó v e n e s . 

t ico en los dos oficios. I n ú t i l s in b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . E s c r i b i r con toda c lase de 
deta l l es y pretens iones a l n ú m e r o 9906. 

V a r g a r a , 11. B a r c e l o n a . (1) 
N E C E S I T O m é d i c o unos c u a r e n t a a ñ o s pa 

r a consultorio p a r t i c u l a r . I n f o r m e s l u n e s : 
C a r m e n , 16, P r e n s a . (2) 

rano. (23) 
P E N S I O N G u e v a r a . P r e c i o s m ó d i c o s . F u e n 

tes. 5, segundo, junto A r e n a l . (5) 
E S P L E N D I D O gabinete exter ior todo con

fort p a r a m a t r i m o n i o , dos a m i g o s esta
bles. S a l u d , 13, segundo I z q u i e r d a . R o l -
d á n . ( T ) 

P E N S I O N e c o n ó m i c a , confort. Alberto 
A g u i l e r a , 11, segundo derecha . (3) 

V E N T I L A D I S I M A , dormir , 75 m e s ; b a ñ o , 
t e l é f o n o . Conde A r a n d a , 5, pr imero iz
quierda . ( A ) 

P E N S I O N E d e l , todo confort, desde seis 
pesetas, b a ñ o inc lu ido . Miguel Moya , 4, 
segundo, frente P a l a c i o P r e n s a , esquina 
G r a n V í a . (2) 

P E N S I O N E i f f e l , e c o n ó m i c a , c o n f o r t a b i l í 
s i m a , v e n t i l a d í s í m a . P i M a r g a l l , 7. 17848. 

(3) 
L A P e r l a G a l l e g a . Desde s iete pesetas . 

Mayor , 14, p r i n c i p a l derecha. (5) 
C E D O b u e n a s hab i tac iones exter iores , pa 

r a despacho , consu l ta , of icina. B a r q u i 
llo, 12. ( E ) 

S E Ñ O R A S , s e ñ o r i t a s , r e s idenc ia c a t ó l i c a , 
e c o n o m í a , confort . T e l é f o n o 47326. ( V ) 

P E N S I O N G u t i é r r e z , 6 y 7 pese tas ; aseen-
sor, t e l é f o n o , b a ñ o . A r e n a l , 15, pr inc ipa l 
derecha . (18) 

C A B A L L E R O estable p a g a r í a 75 pesetas 
h a b i t a c i ó n exterior, poca e sca l era , p r ó x i 
mo Conde P e ñ a l v e r . E s c r i b i r : V l e l r a . 
G ó m e z de R a q u e r o , 26. ( T ) 

A L Q U I L O h a b i t a c i ó n , b a ñ o . G e n e r a l P a r -
d i ñ a s , 24, pr imero d e r e c h a inter ior . ( T ) 

H U E S P E D E S . V e r a n e o p a r a convalec ien
tes y reposo. E s p l é n d i d o p a n o r a m a . D i 
r i g i r s e : J . G a s s l s . V i l l a " M a r í a Josefi
na". M í r a c r u z . S a n S e b a s t i á n , ( V ) 

S E Ñ O R A da p e n s i ó n dos tres amigos , 5-6 
pesetas. Alberto A g u i l e r a , 34, c u a r t o . (8) 

M A T R I M O N I O c a t ó l i c o a lqui la h a b i t a c i ó n 
exterior, e c o n ó m i c a , persona estable . Z u r -
b a r á n . 15. T e l é f o n o 35793. ( V ) 

G R A T I S proporc ionamos casas par t i cu la 
res, pensiones. A g e n c i a . Montera , 24. (5) 

P E N S I O N R o d r í g u e z . G r a n confort . Coc ina 
de p r i m e r o r d e n ; p e n s i ó n desde 10 pese
tas ; habi tac iones desde 5. A v e n i d a de P e 
ñ a l v e r , 14 y 16. ( T ) 

F R E S Q U I S I M A , h e r m o s a h a b i t a c i ó n , dos 
balcones , todo confort, aguas corr ientes , 
p a r a dos; p e n s i ó n completa , prec ios ve
rano, e n f a m i l i a d is t inguida . P a s e o R e 
coletos. 12. ( T ) 

P E N S I O N e c o n ó m i c a en fami l ia , s it io c é n 
trico. M a g d a l e n a , 8, tercero Izquierda. 

( T ) 
E S T A B L E S , cuatro pesetas, p e n s i ó n com

pleta. S a n B e r n a r d o , 2, segundo izquier
da. (2) 

P E N S I O N Cas t i l l o . A r e n a l , 23; c a t ó l i c a , 
c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 11091. ( T ) 

R O Y A L T Y . P e n s i ó n dis t inguida, todo con
fort, matr imonios , indiv iduales , precios 
e c o n ó m i c o s . S a n t a E n g r a c i a , 5, segundo. 

( T ) 
E N c a s a d i s t inguida s e ñ o r a honorable cede 

exterior, m á x i m o confort , t ra to f a m i l i a r , 
e s m e r a d í s i m o ; precios moderados, refe
renc ias . T e l é f o n o 41456. 

C a p . E d u c a c i ó n e u c a r l s t l c a del a l m a en 
la d u l c í s i m a e scue la f r a n c i s c a n a . C i n c o 
ediciones i t a l i a n a s a g o t a d a s en poco t iem
po. P r e c i o , 8 pesetas r ú s t i c a y 9,50 en
c u a d e r n a d a . P í d a l o a su l ibrero o a C a 
s á i s , ca l le Caspe , 108. B a r c e l o n a . ( T ) 

" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r l a s y Ote
ro, segunda e d i c i ó n . F u n c i o n a m i e n t o , m a 
nejo, a v e r í a s del a u t o m ó v i l moderno. L i 
b r e r í a S u á r e z . Prec iados , 46. (6) 

C O M P R O l ibros , bibl iotecas . V o y domici l io . 
T e l é f o n o 61578. (16) 

MADERAS 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l s ex ta , ca l l e D o n 

Pedro, 11. (3) 

U N D E R W O O D . C o n t i n e n t a l R o y a l , Ke-
mington, Mercedes , s u m a d o r a s B u -
rroughs . S u n d s t r a n d , Da l ton . B a r r e l ; 
c a l c u l a d o r a s M i r a , W a l t h e r , Mercedes -
E u k i l d ; fac turadoras . contabi l idad. Nue
v a s y r e c o n s t r u c c i ó n . Master G r a d e ga
r a n t i z a d a . Accesor ios . C o n s ú l t e n o s pre
cios. Contado , plazos, a lqui ler . I m p o r t a 
dores: M a q u i n a r i a Contable . V a l l e h e r m o -
so. 9. (3) 

M A Q U I N A S e scr ib i r o c a s i ó n a 125. 300. 400 
500 pesetas . P í d a n o s c a t á l o g o grat is . 
T a m b i é n a l q u i l a m o s buenas m á q u i n a s , 
E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol . 6. (9) 

N O V I S I M O m u l t i c o p i s t a T r i u n f o , precio re-
ducido; h a r é i s c i rcu lares , coplas perfec
tas . More l l . H o r t a l e z a , 17. (21) 

MODISTAS 
A . R i l o v a , de S a n S e b a s t i á n , confecciona 

24 horas . A b a d a , 23. j u n t o cine A v e n i d n , 
21387, (4) 

B U E N A modi s ta , tres pesetas domici l io . 
T e l é f o n o 60186. (2) 

M O D I S T A o f r é c e s e a domici l io , C e r v a n 
tes, 1, p o r t e r í a . ( T ) 

MUEBLES 
M U E B L E S . V e g u l l l a s . D e s e n g a ñ o , 20. C a 

m a s doradas , p lateadas . V e g u l l l a . Des
e n g a ñ o , 20. (10) 

C A M A S , mueb le s esmal tados , lavables , c h a 
lets, hoteles . T o r r i j o s , 2. (23) 

OPTICA 
O P T I C A S A r n a u . P r o v e e d o r Clero , Orde

nes re l ig iosas , 15 por 100 descuento; g r a 
d u a c i ó n v i s t a grat is , persona l competen
te. P l a z a M a t u t e , 4; C o n d e R o m a n o n e s , 3. 
M a d r i d . ( V ) 

PERDIDAS 
C A D E N A dos l laveros , v a r i a s l laves , per

d ida ayer . Se g r a t i f i c a r á , e n t r e g á n d o l a s . 
C laud io Coel lo , 11. (T) 

PRESTAMOS 
P A R A a m p l i a r negocio en m a r c h a u r g e so

cio o p r é s t a m o 50.000 pesetas. T o r m o . 
Montera , 8, anuncios . (4) 

E X c o m e r c i a n t e c a t ó l i c o , matr imonio s in 
hi jos , se ofrece p a r a ordenanza , of ic inas 
b a n c o s , p o r t e r í a , colegios, cobrador, c o m 
p le tamente in formado . R a z ó n : P a s e o de 
S a n V i c e n t e , 30, segundo derecha . ( T ) 

S E Ñ O R A S : L a M i l a g r o s a , I n s t i t u c i ó n c a t ó 
l i c a proporc iona s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a . 
57269. (23) 

D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s , n o d r i z a s 
i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l . 88. T e l é f o n o 25225. (5) 

LIBROS . O F R E C E S E p r á c t i c o explotac iones a g r í c o 
l a s , g a n a d e r í a . F é l i x P é r e z . H o n d u r a s , 1, 
S a l a m a n c a . ( T ) 

O F R E C E S E c h i c a coc ina . I n f o r m a d a . Mo 
desto L a F u e n t e , 7, p o r t e r í a . (5) 

G R A T I F I C A R E 1.000 pesetas por coloca
c i ó n fija o r d e n a n z a , conserje , cobrador , 
c h ó f e r . E s c r i b i d : F e r n á n G o n z á l e z , 17, 
entresue lo d e r e c h a . N a r c i s o C a s a d o . ( T ) 

F A R M A C E U T I C O se ofrece p a r a f a r m a c i a , 
l a b o r a t o r i o o a u x i l i a r . E s c r i b i d : C e r d á . 
A n u n c i o s . V a r a R e y , 8. L o g r o ñ o . ( V ) 

F A C I L I T O dependencia , s e r v i d u m b r e , ga
r a n t i z a d a , g r a t i s . T e l é f o n o 20207. (5) 

O F R E C E S E c o c i n e r a , donce l la , s e ñ o r i t a 
f r a n c e s a y e s p a ñ o l a p a r a n i ñ o s . C e n t r o 
C a t ó l i c o , Dato , 25. 26200. (T.) 

F R A N C E S A d i s t i n g u i d a a c o m p a ñ a r á v e r a 
n e a r . 59642. (2) 

C O N g a r a n t í a v e r b a l , e c o n ó m i c a , se ofrece 
m a t r i m o n i o p r á c t i c o s in hijos , c a t ó l i c o , 
p a r a porteros. C e l i a . P r e n s a . C a r m e n , 16. 

(2) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a , buenos informes . J e 

s ú s del V a l l e , 6. (18) 
S E Ñ O R A se o f r e c e a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o 

c u i d a r caba l l ero o s e ñ o r a ; b o n í s i m a s r e 
f e r e n c i a s . A l v a r e z de C a s t r o , 13, c u a r t o 
I z q u i e r d a . ( T ) 

S E R V I D U M B R E i n f o r m a d a todas c l a s e s 
f a c i l i t a m o s . C r u z , 30. T e l é f o n o 11716. ( T ) 

MAQUINAS 

W P A R A negocio buenas util idades preciso 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos bueni- socio d i s p o n g a 3.000 pesetas. G a r a n t í a 

s i m a s pensiones, habi tac iones p a r t í c u l a - abso luta . E s c r i b i d : R e x , 759. P i M a r 
res. P r i n c i p e , 4. (3) I ga l l , 7. (4) 

TRASPASOS 
T R A S P A S O barato g r a n local , mucho fon

do, sit io c o m e r c i a l p r i m e r orden, m u c h o 
t r á n s i t o , con fac i l idades pago. R a z ó n ; 
To ledo , 43. p o r t e r í a . (7) 

T R A S P A S O t ienda, Toledo, 15, por a u s e n . 
c i a , con o s in v i v i e n d a . ( V ) 

S E t r a s p a s a piso completo, s it io I n m e j o r a 
ble. T e l é f o n o 59590, ( T ) 

T R A S P A S A R E I S v e n t a j o s a m e n t e v u e s t r o s 
e s tab lec imientos c o n f i á n d o l o s F é n i x . A r e 
n a l , 26. (5) 

F R U T E R I A , h u e v e r í a , dos huecos, con v i 
v i e n d a , poca r e n t a . T e l é f o n o 57233. (2) 

G R A N D I S I M O loca l t r a s p á s a s e . H o r t a l e z a , 
96. (3) 

M E J O R sitio c a l l e A l c a l á , prec iosa t i e n d a 
u n hueco, i n s t a l a d a . R e n t a 150. R a z ó n : 
I n f a n t a s , 14, z a p a t e r í a . (4) 

T R A S P A S O colegio acred i tado con m u e 
bles. R a z ó n : G r a n j a A v í c o l a . Serrano , 16. 

( T ) 

VARIOS 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es

p a d a s , galones , cordones bordados de 
u n i f o r m e s . P r í n c i p e , 9, M a d r i d . (23) 

M U D A N Z A S con c a m i o n e t a desde 15 pe
se tas . T e l é f o n o 32244. ( V ) 

Z U R C I D O R A , te jedora , e c o n ó m i c a ; t r a b a 
jo perfecto. R a m ó n C r u z , 80. ( T ) 

E L M a ñ o . M u d a n z a s , t r a n s p o r t e s M a d r i d , 
p r o v i n c i a s , e c o n ó m i c o . 54135, (5) 

O F I C I N A B e l l i u r e . R e d a c c i ó n de documen
tos. B l a s c o I b á ñ e z , 60. (11) 

G R A N D E S v i a j e s a S a n t a n d e r en a u t o c a r . 
L o s d í a s 17, 23 y 29 de ju l i o . I n f o r m e s : 
C a v a B a j a , 14. T e l é f o n o 72787, (3) 

P I N T O R decorador , habi tac iones 6 pese
t a s ; g a r a n t i z o t rabajos . T e l é f o n o s 22240, 
23474. (H) 

S E Ñ O R A S : Arreg lo , t l ñ o bolsillos. P r l n c i -
pe, 22, f á b r i c a . E s p e c i a l i d a d e n c a r g o s 

(3) 

se e n t r e g a r í a n en buenas manos a p e r 
sonas e n t u s i a s t a s . R a f a e l C a l v o , 40. ( V ) 

T R E S I L L O piel, m u l t i c o p i s t a "Roneotipp", 
g r a m o l a lujo, muebles , ropas , objetos. 
T r a p e r o s , no. S a g a s t a , 20. ( T ) 

VERANEO 
S A N S e b a s t i á n . M e j o r e s pisos, villas ofre

cemos. I n t e r n a c i o n a l . Bengoechea , 3 (Ma
dr id . P r í n c i p e , 1), (6) 

T O R R E L O D O N E S , c l i m a Ideal, a lqui lo ho
teles todos precios , verano , invierno, en 
colonia o monte . Je fe C o r r e o s . T e l é f o . 
no 4. ( T ) 

H O T E L a m u e b l a d o en V i t o r i a , i n f o r m a r á 
L . H . Leque i t io ( V i z c a y a ) . t T ) 

V E R A N E O C o r u ñ a . C i u d a d J a r d í n , c h a l e t 
amueblado , confort . R a z ó n : B u e n S u c e 
so, 18. M a d r i d . P é r e z L u g í n , 5, C o r u ñ a . 

(3) 
Z A R A U Z , v i l l a 20 c a m a s , garage , sobre 

p l a y a . T e l é f o n o 50730. (3» 
A L Q U I L O barato hotel dos p lantas , V i l l a l -

b a ; nueve c a m a s . T e l é f o n o 31019. (18) 
320 pesetas , S a n t a n d e r , ocho p l a z a s . S a n 

S e b a s t i á n , G a l i c i a , a u t o m ó v i l e s nuevos , 
0,40 k i l ó m e t r o . E q u i p a j e s gra t i s . T e l é f o 
no 20218. D i v i n o P a s t o r , 22. ( V ) 

C E R C E D I L L A . O c a s i ó n . H o t e l 8 c a m a s , 
b a ñ o , t e r r a z a , j a r d í n , s it io e s p l é n d i d o , 
1.650 pesetas. Otro Independiente, a m u e -

1 blado, 850 pesetas . E s p a r t e r o s , 11, p r i n 
c i p a l Izquierda . ( T ) 

V E R A N E O : 600 pese tas t emporada , el me
j o r sit io de l a S i e r r a , a 1,300 metros , c a s a 
con 7 c a m a s , p i s c i n a , l avadero , co lumpio 
y ga l l inero , en N a v a l p e r a l de P i n a r e s . 
R a z ó n : T e l é f o n o 52555. ( T ) 

S A R D I N E R O . H o s p e d a j e s , v i l l a s y pisos 
amueblados . I n f o r m a c i ó n g r a t u i t a . A m i 
gos S a r d i n e r o . S a n t a n d e r . ( V ) 

S A N S e b a s t i á n . H o s p e d a j e delicioso, e s 
p l é n d i d a s habi tac iones , c a s a t r a n q u i l í s i 
ma, c é n t r i c a , f rente p l a y a ; b a ñ o , a s c e n 
sor, t e l é f o n o ( c o c i n e r a e x c e p c i o n a l ) . P l a 
z a G u i p ú z c o a , 2. D I a z o t e r o . ( V ) 

V E R A N E A N T E S . . P e n s i ó n L a s Q u e b r a n 
tas . P l a y a de S o m o ( S a n t a n d e r ) . F r e n t e 
a l pa lac io M a g d a l e n a . So l i c i ten deta l les . 
Alqui lo chalet . (3) 

L A R E D O . P i s o c u a t r o c a m a s , a g u a , luz , 
p r ó x i m o p laya , 500 pesetas . , T e l é f o n o 
10017. (3) 

V E R A N E A N T E S : S i g ü e n z a , pisos a m u e 
blados, c e r c a p i n a r , T o r l j a , 10. (5) 

H E R M O S O c h a l e t rebajado, todas comodi 
dades . L a s R o z a s . T e l é f o n o 19927. ( A ) 
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Doscientos barcos de guerra ingleses desfilan en Spithead ante Jorge V 
10 DE 

F 
EL 

Cada barco disparó en honor del 
rey 101 cañonazos 

Esta formidable concentración na
val es un homenaje que Inglaterra 

se rinde a sí misma 

(De nuestro enviado especial 
don Mateo Millo) 

Una revista naval es siempre alejo 
vivo; lo mismo que en el acuario se 
recibe la sensación de ver la fauna 
•submarina ta l y como es, con todas laí-
crueldades de la vida en los abismo» y 
sin ese aire de aburrimiento que pare
ce advertirse en los huéspedes de un 
jard ín zoológico, de la misma manera 
los barcos es tán en completa libertad, 
sin el aspecto siempre un poco envasa
do del que lleva un uniforme que no es 
de uso común. 

La rada de Spithead ha vuelto bey 
a ver alineadas las escuadras br i táni 
cas para festejar las bodas de plata 
del Rey Jorge V con el trono de sus 
mayores; quizá no sea tan grande el 
número de barcos como hubo de serlo 
en otras ocasiones anteriores análogas, 
n i sombra de la de la coronación en 
1911, ni aun de la de 1924; pero, como 
entonces—y como siempre—, podemos 
ver en estas líneas todos los tipos de 
buques que integran una flota moderna, 
algunos de los cuales sólo llevan unos 
meses flotando. 

Las líneas de buques se extienden 
desde la entrada del puerto mil i tar je 
Portsmouth hacia la de Southampton; 
en toda la extensión, que es de unas 
seis millas, sólo corren cinco, pero m á s 
cortas todavía hay otras cuatro m á s 
que forman barcos chicos y en las que 
se ha aprovechado la hidrografía de 
la rada de Spithead para agruparlos. 
En revistas anteriores, por regla gene
ra l , sólo se alineaban los barcos de 
guerra propiamente dichos; esta vez 
han formado también buques auxilia
res dragaminas, como si no se quisie
se olvidar que en la guerra pasada, 
no fueron solamente los grandes aco
razados, los veloces cruceros y los ági
les destructores los que forjaron la 
victoria. También puede considerarse 
como simbólica la presencia de los bar
cos mercantes y de los pesqueros, en 
reconocimiento palpable de que el Po
der naval lo es todo, lo mismo el obs
curo "tramp", que se arrastra por to 
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El público podrá visitar libremen
te todos los barcos 

Así apreciará cómo se invierte el 
dinero para que la Marina inglesa 

siga velando por el imperio 

Va llegando el "Habana" a su puesto; 
el viento va refrescando y ante nosotros 
pasa el "Berengaria" en demanda del 
suyo. 

£1 saludo imperial 
Son las dos de la tarde cuando toda 

la flota inicia el saludo "imperial": 101 
cañonazos cada uno de-los casi 200 bar-
coa de guerra ingleses, mi l en total , 
contando "de capi tán a paje"; medio m i 
llón de personas, sin contar las que 
acampen en tierra, frente al soberbio 
escenario de esta revista, que esperan, 
a flote, el paso del yate real. Se ven 
las dotaciones formadas en cubierta y 
el viento nos trae un eco borroso de los 
"hurrah" reglamentarios con que salu

dan el paso de su Soberano. Es un pue
das las derrotas oceánicas con su pan/.ajbio ai qUe 6U prosperidad le impulsa a 
llena de materias primas, que el bar-1 sentirse feiiZ y contento con su forma 
co que pasa sus redes una y otra vez' 
para sacar alimento del fondo del mar. 
Todos contribuyen a la formación de 
esta riqueza que es el Imperio br i tá
nico. 

Barcos históricos 
Hay barcos que ya pueden conside

rarse históricos en estas líneas que re
vista el Rey Jorge V, como úl t ima 
inspección a sus fuerzas armadas; en 
la semana pasada fué el turno de las 
a é r e a s en Headon y de las terrestres 
en Aldershot. E l m á s antiguo de los 
doce almirantes que es tán presentes 
en esta revista es Fisher, que arbola 
su insignia en el "Queen Elizabeth" 
•—el "Q. E.", como se le conoce familiar
mente entre los marinos ingleses—, que 
tuvo sus momentos de celebridad en los 
primeros días de la desdichada aven
tu ra de los Dardanelos, y en cuya cá
mara del almirante se estipularon 'os 
detalles a que había de sujetarse la 
entrega de la Escuadra alemana, cir
cunstancia que se recuerda en una pla
ca de plata incrustada en la mesa del 
comedor. Era entonces el buque insift-
nia del almirante Beatty, que la arbo
ló en 1917 y la mantuvo hasta el 191b 

barcos grises, que, como en los tiempos 
de Salamina, pueden hacer exclamar: 
"Inglaterra está aquí". 

E l "Victoria and Albert" ha fondeado 
primeramente en la cabeza de las lí
neas en que se hallan los acorazados, la 
fuerza esencial de toda flota, y han ido 
a bordo todos los almirantes cuyas in
signias ondean al viento en sus buques 
respectivos; luego, el yate real ha co
menzado a pasar entre las líneas para 
revistarlas con la minuciosidad del que 
fué, sobre todo, oficial de Marina; le 
precede el "Patricia" y le escoltan yates 
del Almirantazgo y varios otros buques, 
entre ellos el destructor "Wipingham". 

Se repite el saludo y los buques mer
cantes, engalanados, rebosan de gente 
en sus cubiertas. Pudiera decirse que es 
el momento en que la Gran Bretaña, 
consciente de su poder, se rinde, home
naje a si misma. Porque es esta la con
sagración de toda una política naval que 
data de los tiempos del clarividente rey 
Alfredo, muerto en el año 901. Ingla
terra es la continuidad. 

A continuación de la recepción de los 

de gobierno, que no apetece sino una 
continuación, porque el fin de una gue
rra victoriosa le ha demostrado una vez 
más que con el dominio del mar no ne
cesita internarse en aleatorias teorías 
modernistas. Y el dominio del mar es el I almirantes han ido a bordo del yate renl 
exacto significado de estas l íneas de' algunos capitanes de barcos mercantes 

Entre Spithead y el Canal 
O C T A V I L L A S D E V I A J E 

y patrones de pesqueros, porque los hay 
llegados desde Terranova, como el "Bluo 
nose", sólo para esta extraordmaria 
ocasión. Luego el "Victoria and Albert", 
que había fondeado a la cabeza de las 
líneas, a levante de ellas, ha levado el 
ancla y ha pasado entre las lineas de 
buques. Hacia el Este están los mayo
res, los acorazados y los grandes cmee-
ros, y luego, como disminuyendo, van 
siguiendo los destructores y los subma

rinos; pocos de éstos, acaso no pasen tarde; las dotaciones, formadas en cu-
de una docena y media. Inglaterra no 
ha querido disimular tampoco ahora ís 
enemiga hacia la tercera dimensión en 
la guerra naval, que no ha dejado en 
exteriorizar desde la famosa frase de 
P i t t en pleno Parlamento, cuando ape
nas si se podía decir que el subma
rino iba a nacer. 

E l "Victoria and Albert" pasa ante los 
barcos poco después de las cinco de la 

bierta, saludas su paso con los tres clá-
cos "hurrah"; va pasando lentamente, 
con su escolta, y cuando termina la re
vista vuelve a anclar en el mismo sitio 
que anteriormente. Ha terminado esta 
primera parte de la revista naval, cuyo 
segundo acto tendrá lugar mañana , 
cuando el Rey salga a la mar, a la ca
beza de toda la flota, para presenciar i ñog quisieran advertir que Inglater: 
ios ejercicios tácticos y de tiro al blan-, aierta. 

co, recordando quizá los tiempos de se 
vicio activo. 

Iluminación de gala 
En la anochecida aumenta el número 

de vaporcitos que recorren la rada; es
peran la hora del gran espectáculo. 
Cuando la oscuridad es ya completa, a 
las diez de la noche, todos los barcos 
apagamos las luces y hay un instante 
en que Spithead queda en la penumbra, 
una penumbra bordeada por las luces de 
tierra. Y de repente, como en una apa
rición de cuento de hadas, todos los 
barcos de guerra encienden la ilumina
ción de gala y brillan las siluetas de 
bombillas eléctricas, como las joyas so-^ 
bre el fondo de terciopelo, y la alinet 
ción revive; las siluetas grises de laí 
tarde se han convertido en rosarlos lu
minosos que fijan el contorno de este 
barcos, que un instante se nos anto-S 
jan irreales. Hasta que, pasado un cuai 
to de hora, se oscurecen otra vez, 
ahora son todos los proyectores los que • 
pasean por el cielo el pincel de plata 
de sus haces luminosos; recorren en to
das direcciones, siempre hacia lo alto, 
el horizonte, y cada floti l la y cada ea-j 
cuadra llevan paralelos los suyos, y unos 
y otros se cruzan veces y veces. Y cuan
do todos se han unido en un cono gigan
tesco que produce un murmullo de ad
miración, se ha hecho la oscuridad otra 
vez y han vuelto a aparecer las siluetas 
luminosas. Por espacio de dos horas 
juego se repite... Finalmente se hace 1 
oscuridad y todos volvemos a encendí 
las luces; sólo parpadean las señales 
de barco a barco, como si con sus gut 
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I 
En plena revis ta .—Pasó el «Victoria 

and Albert» a nuestra vista entre las 
líneas D y E que encabezan el crucero 
«London» y el acorazado insignia de la 
flota del Mediterráneo «Queen Eliza
beth». Mientras vuelve, a una marcha 
de diez nudos, después de recorrer todo 
el á rea de la revista, que ocupa doce 
millas, los planos de mano y los ge
melos nos dan idea aproximada de lo 
que es ésta formación de 160 barcos 
de guerra, mercantes y de pesca, pre
senciada desde tierra y desde otras em
barcaciones por un gentío que se calcu-

No lejos del "Queen Elizabeth" es tá el-la en más de un millón de personas, 
44Iron Duke"—desmilitarizado en vi r tud gran parte de las cuales ha pasado en 
del tratado de Wáshington y que con
serva solamente una parte de su ar t i 
l ler ía y sirve de escuela de tiro—, in
signia del almirante Jellicoe en la ba
tal la de Jutlandia y durante todo el 
tiempo que mandó, como almirante en 
jefe, las fuerzas navales inglesas. Y fi
nalmente, el pequeño crucero "Cardif í" . 
en cuyo palo flota a l viento la insig
nia del contralmirante Dickens, nielo 
del famoso novelista; fué el que se puso 
a la cabeza de las escuadras alemanas, 
en alta mar, para conducirlas a su 
tumba de Scapa y Flow. Otros barcos, 
como el "Coventry", gemelo del "Car-
diff" , llaman la a tención del que llega; 
ej "Coventry" se perdió dos veces y dos 
veces fué reparado; una de ellas, en 
aguas rusas, después del armisticio, fué 
Victima de las minas amigas hasta 
poco antes. Y al sur de las líneas, sobrg 
la costa de la isla de Wight. se alinean 
los yates y los grandes vapores de r i . -
saje, hoy convertidos en tribunas flo
tantes. Entre ellos, al lado del colosal 
"Berengaria", es tá el español "Habana" 

Salimos temprano de Southampton; 
buen tiempo, hasta demasiado calu
roso. Todo el mundo cree estar obli
gado a sacar los pantalones de frane
la, que se antojan reglamentarios a 
flote, a modo de disfraz convencional. 
Pasa lentamente por el canal dragado 
en el caño fangoso que recuerda, salva
dos todos los respetos, los del arsenal 
de La Carraca y desfilamos ante Cowes, 
cuyo edificio del Real Club de Regatas 
se alza sobre el verde, a poniente de los 
edificios de esta Meca de las regatas; a! 
doblar la úl t ima baliza del canal, me
temos a babor y vamos a buscar nues
t r o fondeadero, cuando suena la corne
ta con el toque de misa, que levanta to
do el mundo de recuerdos de aquellas 

vela la noche anterior. La enguirnalda
da selva flotante se pierde de vista a 
nuestra derecha, mientras a lo largo 
de ella el yate real desfl' i precedido 
por el «Trinity house yacht Pa t r ic ia» 
y seguido por el también yate «En-
chanteress», a cuyo bordo es tá el es
tado mayor del Almirantazgo. Dicen-
nos que en él va un príncipe español, 
marino como Jorge V, qjie tampoco, 
como él, nació en la grada inmediata 
al trono de su padre, esperanza de mu
chos, incógnita para todos. Pero n i an
tes ni ahora, que ya vuelve el navio 
real, le vemos a él, si es que se va. A 
quien si distinguimos con los pr i smá
ticos, más cerca esta vez de nosotros, 
es al Soberano objeto del insuperable 
homenaje, cuya silueta, rematada por 
el tricornio del gran uniforme de almi
rante, se dibuja clarísima sobre el ho
rizonte. Se oyen las músicas tocando 
el himno, las aclamaciones de ordenan
za; pero a bordo de nuestro barco ci
vi l , como no hay para qué vitorear, na
die vitorea. No es práct ico. Iba a de
cir que no es necesario. Pero tampoco 
es necesario emocionarse ante una ban
dada de aeroplanos y en este momento 
los pasajeros han perdido por ella la 
impasibilidad. Verdad es que son m á s 
de ciento cincuenta aviones los que, de 
pronto, viniendo desde remotís ima lon
tananza, golondrinas a l principio, águi
las después, han venido a cruzar sobre 
nuestras cabezas. Ahora abaten el vue
lo como para rozar los palos del yate 
regio. Ahora se remontan y se pierden 
en la inmensidad. Ha habido . hasta 
aplausos. 

Iluminación de la flota. — E l úl t imo 
número del programa de la fiesta jubi
lar no se ha hecho esperar n i un mo
mento. Con puntualidad impecable, a 
las diez en punto, sin segundos de m á s 

misas ingenuas de la fragata "Asturias" n i de menos, un ramillete de cohetes 
en que mezclábamos a la Virgen de! rojos, blancos y azules, ha dado la señal 
Carmen, Patrona de la Marina, en núes- desde el barco del Rey. Ins tan táneamen-
tras dificultades—mayores que las en
contradas posteriormente en los mandos 
de la carrera, niebla inclusive—. halladas 
en el cultivo del Cálculo infinitesimal, 
cuya "serie en Taylor" es aún nuestra 
angustia en las noches en que la cena 

te, de súbito, a la vez, se han iluminado 
todos los barcos de la escuadra: los 
grandes, en todas sus l íneas; los peque
ños, siguiendo el dibujo de su adorno de 
banderas. Muchos de ellos lucen la G y 
la R. anagrama de Georges Rex. E l gol-

Hasta donde la vista alcanza, todo es 
fiesta de luz sobre el mar. La misma 
luna, redonda, rojiza, parece empalide
cer ante tanto esplendor. Es una noche 
ideal, estrellada, todo lo diáfana que es
tas latitudes permiten. Pero sólo la ve
mos a breves intervalos: los que dejan 
los fuegos luminosos de las escuadras. 

Estas se han apagado de pronto para 
vestirse poco después con encajes de 
bengalas. Tres minutos m á s y las ben
galas se suicidan en un rapto de demen
cia contagiosa, zambulléndose todas en 
el mar. Ahora, todos los proyectores, 
tras un brevísimo eclipse en sombra, se 
ponen a jugar con las tinieblas: ora des
cubren otro barco y lo tifien de radian
te nitidez, ora alargan los brazos azules 
hasta cosquillear en las nubes, ora se 
abren en abanicos, y los sendos varilla
jes se cruzan entre si o se esfuman en 
la lejanía. Otro eclipse, y una inmensa 
fioración de "bouquets" de fuego brota 
s imul táneamente sobre cada uno de los 
barcos, que luego quedan envueltos en 
vapores rojos, azules y blancos. 

En alta mar. Las maniobras finales. 
Nos dormimos ayer, deslumbrada la re
tina con tanto resplandor. La noche pa
recía aurora; el hosco mar norteño, un 
lago meridional iluminado para la nau-
maquia. Dijérase que hasta los «dread-
nougths", medrosos, imponentes, se ha
bían metamorfoseado, blancos, esplen
dentes, en r isueñas naos de apoteosis. 
Y mucho de apoteosis tenía para Jor
ge V lo que alguien ha llamado su "As-
cot del mar": la cuarta de sus grandes 
revistas navales, ninguna comparable a 
ésta. Hoy, en cambio, todo ha amaneci
do gris; gris el cielo, gris la rada, g r i 
ses los barcos. Tras el yate real, que 
hace un momento se fué hacia alta mar, 
van desfilando, sumisas, una por una 
—arriando, por turno, antes de salir, los 
festeros perifollos — las grandes moles 
guerreras, las pequeñas focas marciales, 
los submarinos monstruos, los extrava
gantes "aircrafts", como el "Coura-
geons", que tiene púas como un erizo y 
terraza como un salón de baile. Van 
sólo de maniobras: espeluzna pensar lo 
que esto será en son de guerra. 

Ahora, a distancia, nuestro t rasa t lán
tico, curioso, va detrás. No nos dejan 
interponernos en la zona de ejercicios, 
que sólo vemos de refilón. A los profanos 
nos parece que aquel pabellón rojo sobre 
un crucero aislado es señal de un blanco 
de fuego, que aquella interminable hile
ra es una línea de combate, aquélla una 
escuadra de reserva, otra auxiliar,, otra 
simula el enemigo. Todo imponente, ate
rrador, todo dando la razón a este gran 
pueblo cuando ayer mañaba en aureola, 
triunfales las aguas de Spithead. Pero 
los españoles, en impresión final 
magno espectáculo, que es 

¡¡MAÑANA LUNES 
PRIMER DIA DE 

VENTA!! 

ESTA AQUI LA OPORTUNIDAD 
PERADA TODO E L AÑO!! 

E S -

el 

Artículos magníficos a precios más bajos 
que costó fabricarlos^ 

son saldos!! Son restos sobrantes 
de nuestras fábricas. 

MEDIAS FINISIMAS. Seda artificial. Va
lían 4 y 5 pesetas; a 1, 9 O 

CAMISAS DE POPELIN. Valían 10 y 12 
pesetas una. Ahora, bolsa con dos ca
misas por í t 

MEDIAS DE MAULA. Los calados de 
más moda. Valían 7 y 8 pesetas. 
Ahora a 5, 9 O CAMISETAS DE SEDA. Valían 5 pese

tas. Ahora a 1, 90 

CALCETINES CANALE. Hilo Escocia. 
Valían 7 pesetas lote tres pares. Ahora 4, 4 0 

BLÜSITAS Y JERSEYS. Restos de nues
tra fábrica. Valían 20 y 25 pesetas. 
Ahora 8,7 

CAMISAS DE PUNTO. Todas las medi
das. Valían 4 y 5 pesetas. Ahora a 1, 90 PRECIOSOS VESTIDOS. Punto fino. Pa

ra campo y playa. Valían 45 y 50 pe
setas. Ahora 2 4 

¡¡VISITENOS cuanto antes; los primeros elegirán mejor!! 

• P R E C I A D O S , 13 M A R G A L L , 5 - M O N T E R A , 
F U E N C A R R A L . 9 2 - R O M A N O N E S , 7 " L U C H A N A , 15 
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Hoy será consagrado el Los agricultores en favor Cincuenta muertos por el 

fué sobradamente copiosa. Y esta misa pe de vista es tan deslumbrador, la mu-
a bordo trae a nuestra mente todas las 
remembranzas de la adolescencia. 

tac ión tan rápida, que, ¡al fin!, se oye 
un ¡oh! de admiración formidable. 

nuevo Obispo de Osma 
F A L E N C I A , 20.—Mañana, a las nue

ve y media de la mañana , se celebrará 
en la Catedral la consagración del Obis
po electo de Osma, por el Arzobispo 
de Granada y administrador apostóli
co de Falencia, asistido del Obispo de 
Túy y administrador apostólico de San
tiago y del Obispo de Curio y admi
nistrador apostólico de Ciudad Rodrigo. 

Apadr ina rán al nuevo Prelado el Ca
bildo catedral de Falencia y doña Ma
nuela de Bedoya y Jofre de Villegas y 
él conde del" Valle de Pendueles. 

¿quién lo creyera? Tampoco los ingle
ses están satisfechos del todo. 

Idó la t r a s del mar, todo sacrificio les 
parece poco para él. Y aun en esta hora 
de economias, el "Daily Telegraph" de 

¿el ¡ hoy pide perfeccionamientos, advierte 
también deficiencias, afirma esperanzado que la 

de Roosevelt 
WASHINGTON, 20.—Los agricultores 

de algodón del Sur preparan, según se 
informa, una "marcha sobre Wáshing
ton" semejante a las realizadas por los 
veteranos por la cuestión del Bono Sol
dado, para defender el programa agrí
cola de la administración, ya que el Se
nado es tá discutiendo las enmiendas de 
la Administración de Ajuste Agrícola, 
que han sido objeto de controversias, 
para fortalecer el estatuto. Entre las 
enmiendas propuestas se incluyen la ex
tensión por dos años del acta Banks-
head sobre el control del algodón, que 
el juez federal de Sherman (Texas) ha 
declarado, aunque no de una manera 
oficial, "clara y completamente anti
constitucional", al conceder una orden 
contra la recaudación por el Gobierno 
de los impuestos sobre las manufactu
ras de algodón. 

Entre tanto, el Gobierno ha perdido 
nuevos casos de demandas contra la magna enseñanza, nos ponemos tristes,1 enorme máquina es tá pidiendo no des-

muy tristes, y volvemos a pensar en.cuidarla P^ra no quedarse a t rás . ¡LojAdministración de Ajuste Agrícola en 
Felipe I I , en Amér ica perdida, en Ea-jmisrno I "6 en España ! ioa Tribunales federales inferiores.— 
leares, en Canarias, en Gibraltar. Mas, ' F . DE L L A N O S Y TORRIGLIA * United Press. 

calor en EE. Unidos 
A 70 grados en el Turquestán 

CHICAGO, 20.—La ola de calor ha 
causado cincuenta muertos. — United 
Press. 

N U E V A YORK, 20.—El fuerte ca
lor reinante y las violentas tormentas 
que se han registrado en el Este de 
los Estados Unidos han causado más 
de cuarenta defunciones. 

En Chicago, donde la temperatura 
llega hasta 35 grados centígrados a la 
sombra, siete personas han fallecido a 
consecuencia de insolaciones. 

En Nueva Inglaterra, nueve perso
nas fueron alcanzadas por chispas eléc
tricas, pereciendo carbonizadas. 

En el Turquestán 

MOSCU, 20.—Comunican de Achabad 
a la Agencia Tass que, en los últ imos 
días ha reinado extraordinario calor en completamente antes" de la siega. 

En la mañana del 17 empieza el d 
file; ya a las tres de la madrugada s 
len los submarinosl a las seis comieri 
zan a ponerse en movimiento los baro 
de superficie. Primero las flotillas d 
destructores, con sus cruceros insignl 
en cabeza, van tomando rápidamente 
la formación y en dos columnas se al 
jan... Desde el punto a que nos hem 
trasladado a las dos de la madrugad 
la visión es magnifica; vemos venir 1 
flotillas, hasta que, ya cerca del "Ha1 
baña", evolucionan y alcanzan la for
mación. A poco menos de una milla, 
"Victoria and Albert", izados en svfl 
palos el pabellón real y la insignia del 
primer Lord del Almirantazgo, sir Bol' 
ton Eyres, teniente de navio ret irad 
que no quiere, al parecer, seguir en 1 
política, va viendo desfilar los barco; 
Cuando ya todas las flotillas se van pe: 
diendo en el corto horizonte de es' 
m a ñ a n a húmeda y nubosa, comienz 
a pasar la escuadras de cruceros, 
cuatro "Frobisher", cuatro "Cairo", con 
el "Cardiff" a la cabeza, los cuatro mo
dernísimos "Neptune" y otros cuatro 
del tipo Wáshington, tan poco estét i 
cos de apariencia, como discutibles m i l i 
tarmente. 

Avanza entonces el yate real y t r 
él se alinean impecablemente las d 
divisiones de acorazados; cinco "Quee 
Elizabeth", con éste a la cabeza, y cua 
tro "Royal Oak", y entre ambas nave 
ga el "I ron Duke", con su silueta y* 
un poco pasada de moda, que quizás llfl? 
ne de recuerdos la mente del almiran
te Jellicoe, que, a bordo de este acora
zado, tuvo en sus manos la suerte del 
Imperio Bri tánico el día de Jutlandia, 
Y cierran la marcha el "Nelson" y el 
"Rodney", con su absurda silueta, co
mo si los ingleses hubiesen renunciado, 
deliberadamente a que en sus barcos se 
aunen, como antaño, elegancia y eficien
cia. Y hay un momento en que, miran
do hacia Poniente, se ofrece a nuestra 
vista la línea de las moles grises qué 
se va tras el yate real, a distancias per
fectamente iguales de barco a barcói" 
como si fuese un juego el manejo de 
estos mastodontes. Como contraste, des
filan dos cruceros de combate, el "Hood'* 
y el "Renown". esbeltos de linea como 
dos caballos de cabreras, hasta el pun
to de que las cuarenta y cinco mil to
neladas del primero no dan sensación 
de pesadez. Y cierran la marcha dos 
portaaviones, el "Courageons" y el "Fu-
rosus", que dan la nota final con su as
pecto raro, como si fuesen construidos 
con un "meccano" por un niño travieso 
y en un rato de malhumor. Ha termi
nado... 

Los barcos doblan la punta extrema, 
y los vemos arrumbar hacia el Sur pa-, 
ra dedicar la jornada a ejercicios de to
do género; los mercantes de todas las 
banderas y los infinitos yates van le-; 
vantando sus anclas, y la desbandada 
se inicia, porque la flota inglesa se dis
g r e g a r á en la mar, y todos los barcos 
regresarán a sus puntos de destino; l o ^ 
pertenecientes a la escuadra del M!edl"í 
te r ráneo h a r á n escala en Gibraltar y 
los de la del Atlántico se distribuirán-
entre los puertos de la metrópoli para 
la semana naval, que ha de tener luga ' 
a fines del mes y durante la cual el pú
blico puede visitarlos libremente para 
que aprecie por sus propios ojos cómo 
se invierte el dinero que da confiada
mente para que la Marina sig;1 velan
do por la existencia del Imperio. 

todo el Turquestán, rebasando en mu
chos grados las temperaturas habitua
les en el Asia central. 

E n la capital de la región el termó
metro ha llegado a marcar de 70 a 7o 
grados centígrados. 

Reinan además vientos abrasadores 
que han causado grandes daños en las 
cosechas y se teme que é s t a s se sequen 


