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DOMICILIO 
S O C I A L
T E T

FOSFORERA MARROQUI

POBRICj  
CERI 
F O

»  DE 
Lfi5 Y

T E L E F O N O  n ú m .  4 9 2  
Dirección telegráfica: Fosmarroquí

J A I M E  SH. D E L M a Q

D e p o s i t a r i o  d e  l a  C o m p a ñ í a  
E s p a ñ o la  de In d u stria  y Com ercio

A T L A S
( G A S O L I N A , P E T R O L E O ,  L U B R I F I C A N T E S )  

ST O C K  C O M P L E T O  D E  C U B I E R T A S  Y C A M A R A S

“D U N L O P
A U T O M O V IL ES Y  C A M IO N ES - P IE Z A S D E  R E P U E ST O  

Y  A C C E SO R IO S EN  G EN ER A L

Telegramas: G A R A G E  D E L M A R  
Apartado de Correos n ú m . 108  

Te lé fono  1553

Paseo Cenarro, núms. 40-42  - T A N G E R
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RADIO CORPORATlON OF AMERICA 
CAMDEN, N. J. 

LA CASA MA~ SURTIDA EN APARATOS 
_LAMPARAS Y MATERIAL DE RADIO 

Todo R. C. A. 
Agente directo exclusivo: 

. . -E L I A S· B E N D R I H E M 
Calle Italia, núm. 33 · Teléfono 17-30 · T A N G E R 
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Electras Marroquíes, S. A.

Le premier Hotel de Tánger, admira- 
blement situé, avec vue unique sur la 
mer et la ville

100 chambres, chacuhe avec 
salle de bains, icabinet de 
toilette et téléphone direct.

R E S T A U R A N T  D E  P R E M IE R  O R D R E  

2 C O U R T S  D E  T E N N IS  (en tous cas) 

BA R , JA R D IN

y

C apital y técn ica  n e tam en te esp a ñ o les ; desde el año  1 9 1 3 , en  que 

fu e  fu n dad a esta Sociedad , se ha m ovilizado u n  cap ita l de 3 2  m illo 

nes de p esetas en accion es y ocho m illon es y m edio de ob lig acio n es, 

los que h a n  sido invertidos en este su elo m arro q u í de P ro tecto rad o  

esp añol, contribu yend o con  e llo  a la  pu esta en  valor de estas tie rras  

y creand o u n a verdadera riqu eza co n  el ap rov ech am ien to  de los sa l

tos del L au  y T a la m b o t, ya que la u tilizació n  de la  h u lla  b la n ca  ind e

pendiza a la  Zona de toda o tra  clase  de com bu stib les, de los que 

fu im os tribu tario s del e x tra n je ro .
C entro  de T ra n s fo r m a c ió n  a  la  in tem p e rie , de 66.000 v o ltio s .

S e  ha consegu id o , p u es, el fa c to r  p r in c ip a l q u e todas las ind us

trias n e cesitan — en erg ía  abu n d an te y b a ra ta — , y, p o r co n sig u ien te , 

se h a  com enzado a asen tar la  in d ep en d en cia  eco n ó m ica  de este te r r i

torio  de la  zona o ccid en ta l de n u estro  P ro tecto ra d o , atravesad o por 

2 1 0  k iló m etro s de lín eas m od ernas de tra n s p o rte  de en erg ía  e léctrica  

a 6 6 .0 0 0  voltios y 1 5 0  k iló m etro s de lín eas de tra n sp o rte  de en er

g ía a 1 5 .0 0 0  voltios, co n  sus cen tros de tra n sfo rm a ció n  y cen tra les 

térm icas de reserva qu e g aran tizan  la  co ntin u id ad  y no rm alid ad  del 

servicio e lé c trico  de las p ob lacio n es de T e tu á n , T á n g e r , C eu ta, L ara- 

ch e, A lcazarqu iv ir, X a u e n , A rcila , R ío  M artín , R in c ó n  y C astille jo s.

Con esta  ex ce le n te  p rim era  m a te r ia  de la  en erg ía  h id rá u lica  las 

p osibilid ades son  m ú ltip le s : ap licacion es de la  e lectric id ad  en  e l ho

gar, en  la  ag ricu ltu ra , en  los fe rro c a rr ile s  y m edios de tran sp o r

te , e tc ., e tc . H ay, p u es, qu e tra b a ja r  co n  fe  y en tu siasm o p a ra  a cer

carn os lo m ás p o sib le  a l id eal, qu e d ebe ser n u estro  co n stan te  an h elo , 

de la  au tarq u ía .
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E X P O R T A C I O N  

I M P O R T A C I O N

S O C I E D A D  A N O N I M A
C A P I T A L  S O C I A L :  1 . 5 0 0 . 0 0 0  F R A N C O S  M A K R O ( . ) U I E S

Sede social: Calle Esperanza Orellana, 4 8  
Sucursal: Zoco Grande, 54 - Teléfono 1021

T A N G E R

MATERIALES DE CONSTRUCCION - CONSIG
NACIONES - REPRESEN TACION ES - F E R R E 
TERIA - QUINCALLA - PINTURAS - ARTICULOS 
DE H I G I E N E  - LO Z A  - C R I S T A L E R I A  Y 
E L E C T R IC ID A D  - B A T E R IA S  D E  C O C I N A

Unicos concesionarios de España para la venta de 
A R M A S  y M U N I C I O N E S  en T á n g e r
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Pasen la t empor ada  de V E R A N O  en

T A N G E R
Clima ideal - Temperatura máxima 31° - La mejor 
playa del Norte de Africa - Deportes - Distracciones 
H o t e l e s  y P e n s i o n e s  al  a l c a n c e  de t odo s

C O M I T E  O F I C I A L  DE  T U R I S M O
I N F O R M E S

T A N G E R

B f l E Z A
H E R M A N O S

Fábrica de Muebles de todos estilos en Tetuán

E t a b l i s s e m e n t s  B L A C  

11-13-15, rué Do-Hu CASABLANCA  

Ferretería - Artículos de casa y cocina

ARABOLAZA, LLISO 
Y C.A L.DA

F E R R E T E R I A
Y M A T E R I A L E S  DE C O N S T R U C C I O N

C a s a  C e n t r a l 3: C E U T A  

Sucursales en Tetuán y Larache 

Filiales: Comercial M AZA Ltda. 

Máquinas de esc r ib i r  y de 

coser - Radiorreceptores - Pro

pietar ios y Conces iona r io s  

de E A J  46 Rad io  - C e u t a

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Vértice. #35, 8/1940.



G R A N
C A F E
C O L O N
C A F E  E X P R E S S  
B e b i d a s  de  c a l i d a d

Calle I t a l i a ,  núin. 9 4
T A N G E R

M áquinas de escrib ir

R E M I N G T O N
E s t i l o g r á f i c a s

P A R K E R
M a t e r i a l  e s c o l a r  
O b je to s  de escritorio

Estatuto, 2 9  - TANGER C E U T A

P A P E L E R I A

P L A Z A  D E  F R A N C I A ,  N U M .  1 0  —  T A N G

1 :1
V ista  do la  F á b r ic a  de H ielo <le S. A. W E I L  en el m om ento de ca rg a r  el hielo en  un pesquero
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A L T A S  N O V E D A D E S
L A N E R I A S ,  P A Ñ E R I A S

C alle  Ita lia , núm. 18 

Teléfonos 1414 -1413

Agente exclu sivo  para T án g er, Zona Española de Marruecos, 
C e u ta  y Me l i l l a :

H A I M  S .  B E N D E L A C
T  A N C E R

G arage A m e ric a n o  
Paseo C enarro , 3 7  
T e l é f o n o  2 1 9 8

Teleg ram as: 
“ H A S A B E N "  

R.  C. 5 54

Calle Siaghins, 91
T E L E F O N O  1 5 9 J  

D i r e c c ió n  t e l e g r á f i c a :  JA M U Y A L

T A N G E R

A U T O M O V I L E S

E le g a n te s ,  R e s i s t e n t e s ,  E c o n ó m ic o s
6  H P . - 8  L I T R O S  EN  1 0 0  K M S . 

A U T O M O V IL E S :

A U S T I N  - G R A I I A M
Y O T II A S MARCAS AMERICANAS

A C C E S O R I O S

A E U M A T I C O S
L U B R I F I C A \ T E S

L O T E R I A S

C A M B I O S

C A L Z A D O S

C alle E s t a t u t o , n ú m .  6 8  

Calle de la M arina, núm . 17

TANGER

S U C U R S A L E S :

Las Palmas, Puerto  de la Luz , Santa Cruz 

de Tenerife , La Laguna, Santa Cruz de 

la Palm a , Ceuta , M élilla , Larache, Tetuán

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Vértice. #35, 8/1940.



PORTADA ........................................................................................................................................
S. A. I. EL  JA L IF A ..................................................................................................................
S. E. EL  ALTO COM ISARIO.................................................................................................
S. E. EL GRAN V IS IR .........................................................................................................
ESPAÑA Y G A N IV ET...................................... ................................ . . . . . . . . . .......
POEMAS ARARIGO AND A LU C ES..........................................  F e d e r ic o  ¿o p en a .
EL MORO CIEGO QUE NO F U E  A LA GUERRA. E s ta m p a ^ .^  ■ ̂  ° .ŝ

MARRUECOS: M ezquita de Sid i-Ben-A zzuz.................................................
TETUAN .................................................................................................................................
ZOCOS .......................................................................................................................................
TANGER ..........................................................................................................................................
PALACIO DE M U LEY -H A FID .................................................................................
ALCAZARQUIVIR: T u m b a de tres  reyes y trofeo de un capita

TETUAN, LA CIUDAD D E LAS F U E N T E S................
TANGER, LA CIUDAD BLANCA D EL ESTRECHO
MARRUECOS. Acuarela ............................................................
ESTAMPA D E T ET U A N .............................

I . Ugarte.

. J .  M elero.
CONDECORACIONES ................................................................ . Sán ch ez  Silva.
MARRUECOS Y  E L  E JE R C IT O  ESPAÑ OL.........  J .  M- S , A lonso.
CINCO SIGLOS DE PO LITIC A  MARROQUI 
VIDA INTERNACIONAL

„IT1UA i w n n u y u . ...............  " A ndrés R évesz.
..........................................  ..........  M. G. C.

GRABADOS. Páginas en co lo r ........................A’A c-rirÜ RRF . A. P rego
LA INGRATA DESA PA RIC IO N  D E UNA COSTUMBR .......  ^  O liver.

CABEZA Y  CORAZON.................................................  D a r ío  F e ' ndndeZ ’............
LIBROS ............................................................................................................

PINTURA. Página en color.....................................................................  ( ;. L a n d i
LA HUMILDAD DEL MILAGRO. (C uento.)....................  M anuel H alcó n

Ilustraciones de...........................................................................  a . t. c
BIOMBO. Página en co lor .......................................................................... J .  A . A ch a
DECORACION ...........................................................................................................................
MUEBLES CATALANES............................................................... C ésar ¡M artinell
MIRADAS COLONIALES DEL CINE............. C a r lo s  F e rn á n d e z  C u en ca
LAGARTERANAS ...............................................................................................
TRIGO .....................................................................................................................
ACTUALIDAD NACIONAL...............................................................................
LA RABIDA Y EL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA.................
ALBERGUES DEL S. E. U.............................................  Ju a n  Jo s é
CAMPAMENTOS DE O. J ................................................................................
ACTUALIDAD MUNDIAL................................................................................
EL TURISMO EN EL MARRUECOS ESPAÑOL............... J . O lm o B o u llo n
ALCAZARQUIVIR Y  SU JUNTA MUNICIPAL...............................
DELEGACION DE ASUNTOS INDIGENAS DE MARRUECOS 
T O P E  DE AGUIRRE, EL PEREGRINO. Suplemento literario

t -  T Y tr r P n

Espinosa

G. T o r r e n te  B a lle s te r

d i r e c t o r : S A M U E L  ROS .  d i r e c c i ó n  a r t í s t i c a : a . t . c , 
r e d a c c ió n  y  a d m i n i s t r a c i ó n : AVENIDA DE JOSÉ ANTONIO, G2 
M A D R I D .  t e l é f o n o s  2 4 7  3 0 y  2 2 7  3 9

IM PRESO EN SUCESORES DE RIVADENEYRA, S . A ., M A D R I D ,  
Y  TALLERES O FFSET , S A N  S E B A S T I Á N .  P A P E L  F A B R I C A D O  
E S P E C I A L M E N T E  P O R  L A  P A P E L E R A  E S P A Ñ O L A .
AGO STO  1940. n ú m . x x x v , d e d ic a d o  a  m a r r u e c o s . P R E C IO : 5  P T A S .

S U M A R I O
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N uestra R evista se honra publicando la fo tog ra fía  de 
Su A lteza Im perial el Ja l i fa  E l <,H asan B en  e l M ehdi.

Sím bolo de su rasa  y representación  del noble Pueblo  
marroquí, en su fig u ra  rendim os el hom enaje de nues
tra gratitud al fa v o rec em o s  con las cordiales palabras  
de la dedicatoria que a continuación traducimos.

A LA R E V IST A  "V ÍER TIC E”, D E SEA N D O LE E X IT O S  EN  SU  E M P R E SA  Y  UN H ER M O SO  P O R V E N IR . 

T E T U A N ,  11 D E  YUM AD A  2.“ D EL AÑO 1359, C O R R E S P O N D IE N T E  A 17 D E  J U L I O  D E  1940.

FIR M A D O : EL  HASAN BEN  E L  M EH D I, S E A L E  D IO S PRO PICIO .
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E L  G E N E R A L  A S E N S IO , A L T O  C O M ISA R IO  D E ESPA Ñ A  EN  LA Z O N A  D E  P R O T E C T O R A D O

FORMADO EN MARRUECOS, FORJADO COMO TANTOS OTROS GENERALES ESPAÑOLES EN EL PERMANENTE BATALLAR 

QUE HASTA HACE QUINCE AÑOS FUÉ LA VIDA DEL PROTECTORADO, EL GENERAL ASENSIO OCUPA LA ALTA COMISARÍA EN 

MOMENTOS DECISIVOS PARA LA VIDA EXTERIOR DE ESPAÑA. CUANDO IMPERIOS QUE TANTOS CREYERON INMUTABLES SE DE

RRUMBAN, Y SE PREPARA EL RESURGIMIENTO DE OTROS QUE VUELVEN A INCORPORARSE, CON ÍMPETU Y ARDOR, A LOS 

DESTINOS UNIVERSALES.

MARRUECOS HA DE SER, POR VOLUNTAD DE NUESTRO CAUDILLO Y POR ACERTADA DIRECCIÓN DEL ALTO COMISARIO, 

LA PROYECCIÓN VIVA Y PERMANENTE DE NUESTRA PATRIA SOBRE TIERRAS QUE SÓLO CONCLUYEN PARA NOSOTROS DON

DE LAS SECULARES RELACIONES DE SIGLOS DESAPARECEN, Y LA CULTURA ÁRABE, QUE ES TANTO CÓRDOBA COMO BAG

DAD— SANTAS CIUDADES DE CALIFATO----SE DILUYE EN LA EXTENSIÓN SIN LÍMITES DE LAS TIERRAS SAHARIANAS.

POLÍTICA, AL MISMO TIEMPO QUE MILICIA, ES LA LABOR DE NUESTRO ALTO COMISARIO, QUE SI DESDE EL 1 7  DE JU 

LIO DE 1936 TIENE VIVA PERMANENCIA EN NUESTRA HISTORIA, RIGE AHORA LA VIDA DE UN TERRITORIO CONFIADO, EN 

E L  FRANCO SENTIDO DE LA PALABRA, A LA MISIÓN TUTELAR DE ESPAÑA. ALLÍ ESTÁN HOY. BAJO SU DIRECCIÓN COMPE

TENTÍSIMA, LOS MÁS ALTOS INTERESES QUE PODEMOS HALLAR Y TENER EN EL MUNDO: UN PUEBLO QUE VIVE NUESTRA VIDA

Y QUE COMPARTE LA ÍNTIMA ALEGRÍA DE LA COMÚN EMPRESA.

EL  GENERAL ASENSIO, JE F E  LEGIONARIO, HABITUADO AL COMBATE Y A LA ÁSPERA VIDA MILITAR DE MARRUECOS, 

SIEN TE ÍNTIMAMENTE LA POLÍTICA DEL PROTECTORADO. DE SU COMPETENCIA RECONOCIDA, DE SU PROFUNDO CONOCI

MIENTO DE LAS REALIDADES DE LA POLÍTICA ÁRABE, DEPENDEN HOY LOS FUTUROS INTERROGANTES DEL MA

Ñ A N A  E S P A Ñ O L ,  Q U E  HA N DE  S E R  O T R A S  TA N TA S G L O R I A S  DE  N U E S T R O  I M P E R I O  R E N O V A D O .
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5. H. e/ Gran Visir H am ed el Ganmia, Je fe  

del G obierno jalifiano y  gran am igo y  co- 

labor ador de la E s p a ñ a  d e  F r a n c o .  

E n las horas difíciles de julio de 1936, Ha~ 

nied el, Ganmia puso al servicio  de la causa 

de España su influencia política y  personal 

y su prestigio entre el elem ento indígena de 

nuestra Z ona del P rotectorado marroquí. 

Durante la guerra de liberación co laboró  

con entusiasmo a la obra  de las A uiorida- 

des nacionales, permitiendo así que nuestro 

Caudillo ded icase toda su a'cnción a la ta~ 

rea d e  la reconquista española, seguro de ia 

fidelidad  y  el a fecto  del pueblo marroquí. 

E sta fotog ra fía  la dedica el Gran Visir a 

la revista V E R T IC E , deseando para ella 

estim ación y  p r o s p e r i d a d  en aumento.

Vista parcial y torre 
de la M ezquita del Ja- 
l i f  a e n  T e t u á n

4
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E S P A Ñ A  Y G A Ñ I  V E T
Damos a continuación algunas ideas de Ganivet en 

su ensayo de “ E l porvenir de E sp aña” .
El lector apreciará, junto con la entrañable preocupa

ción que el gran escritor sentía por ¡os destinos de su Pa
tria , la enorme y delicada actualidad de estas palabras.

E s PAÑA es una nación absurda y metafísicamente imposible, y el absurdo es su nervio y su principal sos
ten. Su co rd u ra  sera la señal de su acabamiento. Pero donde otros ven a Don Quijote volver vencido por el
caballero de la Blanca Luna, yo lo veo volver apaleado por los desalmados vangüeses, con quien topó por su 
m ala ventura.

Q uiero decir con esto que Don Quijote hizo tres salidas y que España no lia hecho más que una y aún 
le faltan  dos para sanar o m orir. El idealismo de Don Quijote era tan exaltado, que la prim era vez que salió 
de aventuras se olvidó de llevar dinero y hasta ropa blanca para m udarse; los consejos del ventero influye- 
ron  en su ánim o, bien que vinieran de tan indocto personaje, y le hicieron volver pies atrás. Creyóse que el 
buen hidalgo, m olido y escarmentado, no tornaría a las andadas, y por sí o por 110, su familia y amigos acu
dieron a diversos expedientes para apartarle de sus desvarios, incluso el de m urar y tapiar el aposento donde 
estaban los libros condenados; mas Don Quijote, muy solapadamente, tomaba mientras tanto a Sancho Pan
za p o r escudero, y vendiendo una cosa y empeñando otra, y malbaratándolas todas, reunía una cantidad razona
ble p ara  h acer su segunda salida más sobre seguro que la primera.

Este  es el cuento de España. Vuelve ahora de su primera escapatoria para preparar la segunda; y aun
que m uchos españoles cream os de buena fe que se lo liemos quitado de la cabeza, no adelantaremos nada. Y  
acaso sería m ás prudente ayudar a los preparativos de su viaje, ya que 110 hay medio de evitarlo. Yo decía 
tam bién que convendría cerrar todas las puertas para que España 110 se escape, y. sin em bargo, contra mi 
deseo, dejo una entornada, la de Africa, pensando en el porvenir. Hemos de trabajar, sí, para tener 1111 pe
ríodo histórico español p u ro ; mas la fuerza ideal y material que durante él adquiramos se irá por esa puer
ta del Sur, que aún seduce y atrae el espíritu nacional. No pienso, al hablar así, en M arruecos; pienso en toda 
A frica, y no en conquistas ni protectorados, que esto es de sobra conocido y viejo, sino en algo original que 
no está al alcance, ciertam ente, de nuestros actuales políticos. Y  en esta nueva serie de aventuras tendremos 
un escudero, y el escudero será el árabe.

Se m e dirá que el Africa está ya repartida como pan bendito; pero también estuvo repartido el mundo, 
o poco m enos, entre España y Portugal, y ya se ve a dónde hemos llegado. En nuestros días hemos visto 
ap arecer varias doctrinas flamantes, como la de Monroe y la de la protección de intereses, la de la ocupa
ción efectiva y la del arrendam iento. Europa se arrienda a China en diversos lotes y se reparte el Africa por
que no estaba ocupado efectivamente. Y  a éstos 110 hay nada que objetar; si la propiedad privada se pierde 
p or el abandono de la misma, ¿p or qué no ha de perder una nación sus derechos soberanos sobre territo
rios que nom inalm ente se atribuye? Lo único que se puede decir es que ahora tampoco es efectiva la ocu
p ación, y que lo que se llama “ esfera de influencia” o hinterland, es, con nom bre diverso, la misma sobera
nía nom inal hoy desusada.

Si España tuviera fuerzas para trabajar en Africa, yo, que soy un quídam , me com prom etería a inventar 
m edia docena de teorías nuevas para que nos quedáramos legalmente con cuanto se nos antojara.

A hora y antes el único factor efectivo en Africa que existe, aparte de los indígenas, es el árabe, porque 
es el que vive de asiento, el que tiene aptitud para aclimatarse y para entenderse con la raza negra de un 
m odo m ás natural que el que emplean los misioneros, que introducen, según frase feliz, el fetichismo psei.do- 
cristiano. E l árabe, habilitado y gobernado por un espíritu superior, sería un auxiliar eficaz, el único para 
levantar a las razas africanas sin violentar su idiosincrasia. Los árabes, dispersos por el Africa, están obscu- 
recidos y anulados en apariencia por los europeos, porque éstos no saben entenderse con ellos; nosotros s.

sabríam os.

P ero  m ientras la form a de la vi.la europea se» la agresión y se proclame m oribunda, a las n a d o » . ,  que
1 cK o-rirarla* v renartírselas, la paz en una sola nación seria mas peligrosa no atacan , y aun se piensa en descuartizabas y repai . . .

. • ha sido la judaica, y tiene que vivir, como quienmíe la jnierra T,a nación más cristiana por temperamento na siuo ,  1 . ,
que la gu erra . L .  encerrada en su territorio, aplicada a la restauración de sus
diee, con  los trastos .  cuestas. As., pues, Es Pa“ ’ “ Tew„ „ , .  De lo contrario, el am or a la v id .
fuerzas decaídas, tiene, p or neces.dad, « ” ■ en wn]a< (Iefe„d cr nuestro, hogares contra lo i„.
evangélica nos llevaría en breve a tener que . . «aniñólas a buscar auxilio fue-
vasión ex tran jera . El espirito territorial, Z apoyo en .u
ra de Esp añ a, y e .e  mismo espm tu, indesuuctilde, onljg  ̂ ^ nuestra independencia,
continente africano para mantener ante Europa nuestra p

ANGEL GANIVET
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P O E m ^ s  

A R Á B I G O  A ¡1  A L U C E S

L a  antología del profesor Emilio García Gómer constituye, 

sin duda, uno de los pocos— demasiados pocos—libros intere- 

santes de la temporada pasada. Más que el análisis de la obra en 

concreto (las numerosas páginas que la prolongan dicen senci

lla y hondamente lo más esencial acerca de la historia externa 

y el desenvolvimiento interior de la poesía arábigoandaluza) nos 

interesa destacar el magnífico tono estético y humano con que 

está concebido el libro.

No nos encontramos ante una obra exótica o meramente eru

dita. Hace ya años que Ortega llamó la atención acerci de la ne

cesidad de despojar a los libros de ganga insuficiente, de pensar

los en vista de una lectura que cale con intuición lo hondo y 

esencial de lo que se quiere decir. Emilio García Gómez podía 

habernos agobiado, e incluso admirado, con un libro erudito, pla

gado de notas. Y , gracias a Dios, no es así. Una dosis profunda 

de sabiduría histórica y estética está clasificada de manera tan 

justa en el estudio preliminar, que los problemas se nos vienen 

netos, reducidos a la más pura esencialidad. La historia externa 

de la poesía arábigoandaluza—primera parte de la introducción— 

está construida con sencilla agudeza y con la finalidad clara de 

despertar en el lector no especialista una unidad sintética y con

creta de su peculiaridad y de su enlace 

con las concepciones poéticas del mun

do occidental. La exposición posterior 

que analiza los temas, sentido y supues

tos de la creación poética arábigoan

daluza, son un auténtico modelo de 

análisis estético. Todo el interés estri

ba precisamente en ponernos frente al 

casi acosado y extraño terreno de esa 

poesía con una clave de problemas 

fundamentales —  amor, belleza, pasión, 

emoción e imagen —  eternos a toda 

creación estética. Esta única y legíti

ma manera de enfocar la historia poé

tica (cuando se quiere, como en este 

caso, incorporar un trozc de ella, no 

a cierto afán exótico, sino a un anhelo 

de humanidades que ahinque en el fon-
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“ Después de guarnecer de pluma mis 
alas, las m ojaron de generoso rocío: 
por eso no puedo volar de su tribu.”

(D e BEn AL-IyABBANA, 
de Denia.)

de radical de su razón de ser, superando incluso las diferencias 

de tiempo) coloca al libro de Emilio García Gómez de manera 

perentoria bajo la mirada de todos los afanosos de ampliación 

histórica y estética.

Los textos poéticos van colocados en una división tripartita 

que atiende a razones geográficas. ¡Y  qué maravillosa imagine

ría poética! E l mundo del “Al Andalus” se no:s muestra entero 

con sus virtudes y sus vicios, con su sensibilidad descubierta, 

con su soñar muchas veces lujurioso y que, batido casi siempre 

por una radical falta de honda emoción sincera, se desparrama 

en arabescos infinitos de figuraciones, imágenes. Creación casi 

toda de lujo, con sabor de rendida cortesanía, saltando sobre el 

choque de la realidad, nos entreabre también muchos secretos del 

modo de ser andaluz que sigue aún abriendo nuestros ojos a lo 

curioso y prodigioso de su esencial unicidad.

Quisiéramos terminar meditando un poco la dedicatoria del li

bro. Encima de un maravilloso verso árabe aparecen los nombres 

de don Julián Ribera y de don Miguel Asín. Cuando pensamos 

que el mal esencial a nuestra pasada vida universitaria fué la falta 

de creación colectiva, la ausencia de un trabajo sucesivo de ge

neraciones, de sentido de escuela, que es decir sentido y razón de

humano magisterio, nos regocijamos 

viendo cómo esa Escuela de Estudios 

Arabes significa para el mundo ente

ro una de las aportaciones españolas 

de cultura más hondas, continuadas y 

coherentes. Y  creemos que la razón 

esencial estriba en que en ese grupo 

de investigadores nunca ha faltado el 

enfoque preciso de los temas funda

mentales. Don Miguel Asín nos ha en

tregado la evolución religiosa del mundo 

arábigoandaluz; nos ha despertado, no 

un simple afán erudito, sino un anhelo 

filosófico de calor hondo en un mundo 

de cultura. Emilio García Gómez nos 

acerca al dato poético. Este ensancha

miento magnífico de instrumental teórico 

constituye un verdadero acto de servicio 

a nuestras generaciones universitarias.

FEDERICO SOPEÑA

LA BELLA DE LOS LUNARES
E ra tan blanca, que la juzgarías una perla que se 

fundía, o  estaba a panto de tundirse, con sólo nom
brarla.

Pero tenía las dos m ejillas — blancas com o el al
canfor—  puntuadas de almizcle. ¡E ncerraba toda la 
beldad y  aun algo más!

Una vez que sus lunares se hubieron m etido en 
mi corazón tan hondo com o yo  m e sé, le  dije:

"¿Es que toda esa blancura representa todos ví 
favores, y esos puntos negros algunos de tus d e s 
denes?"

Me contestó: "Mi padre es escribano de los reyes 
y, cuando me he acercado a  él para  dem ostrarle mi 
amot filial'

temió que descubriese el secreto de lo qué escri
bía, y sacudió la pluma, rociándom e el rostro de 
tinta".

Del sevillano A bu A hmad 
ben H ayyun, que vivió en 
tiempos de Y u su f ben Abd 

al-Mumin. (S ig lo  x n . )
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P
u l u l a  el zoco. Y  las vistosas chila

bas reverberan su variado colorido 

bajo los añiles marroquíes. Pero Ben-Beley 

no puede verlos desde la sima tenebrosa 

de sus cuencas vacías. "¿Habrá llegado 

algún nuevo narrador de cuentos?”, se 

pregunta. No cantan guembríes ni dul

zainas. Sólo el ronco parche del tambor 

trepida; pero él, con su oído aguzado en 

filo, distingue bien el ritmo de ahora. No 

es el “adufe”, golpeado a palma de de-

EL
MORO 

CIEGO QUE 
NO FUE A LA

GUERRA

dos. Suena a marcha de guerra. Entonces, 

Ben-Beley repasa el calendario de su me

moria y piensa que tampoco pueden ser 

los atabaleros de la Pascua de Mulud, 

pues cae el sol muy a plomo ahora...

Y  arrastrándose por la pared caliente 

de la mezquita donde apoya la negrura 

de su cuerpo a la limosna, musita a quien

siente pasar:
—Iddu ...(tu mano)—pidiéndola.
Pero nadie hace caso al pobre Ben-

7

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Vértice. #35, 8/1940.



Beley. Ya había notado él que ni un simple dráhem de cobre 

caía en su seca mano durante toda la mañana.

— Nunca sentí a Tetuán tan inquieto como hoy—le dice 

al transeúnte— . ¿Es que vuelve el Profeta?...

— Aí'lah ianne (Dios te ayude)— oye por toda réplica.

A la tienda del babuchero va Ben-Beley, renqueando, 

para informarse. Sintiendo toda el agua en las fuentes de 

sus ojos, Ben-Beley llora, cuando se lo explican, aquella 

mañana de julio.

Porque él recuerda al oído cuando otra mañana de 

fuego, él muy chico, enterraron en Busemlah a “el Ua- 

drasí”, que murió peleando. Su padre se lo contó muchas 

veces. Lo "haber leído” en un papel de Melilla, que allí 

estaba él en las Mehalas. Y  decían que porque al Gene

ral le daba lástima 110  habían estropeado el torreón con 

las granadas. Ben-Beley sentía la envidia, royéndole como 

una lima, por este bonito oficio de su padre. Los santones 

y los caídes, para él eran hombres; pero la soldadesca 

corriendo la pólvora en nubes de estampidos y arena le

vantada a pulso de pezuñas, tenía categoría de semidioses.

En su choza del aduar había acariciado muchas vece's 

la muda espingarda del largo cañón damasquinado y la cu

lata de talla. ¡Qué hacía él, yendo a los muros de Muley 

Sliman, en sus mejores veinticuatro años jóvenes y el c ;er- 

po tatuado de medir arabescos con la espalda en la pared 

caliza!... Sentía hervor de sangre cada vez que la Plaza 

de España era cruzada de clarines.

Ben-Beley debía ser descendiente de aquella tribu ber

berisca de zenatas que servían a los Reyes Cristianos de 

Granada. Allá por la Vega Baja caracoleaban sus alaza

nes que otean la pólvora y se ponen de manos con ¡as 

orejas en punta. Ellos le dieron al diccionario de Castilla 

lá palabra jinete”. Venían con su lanza y adarga, apenas 

colgando la piernas, encogidas, para el apoyo en estribos 

muy cortos. Así crearon también escuela de equitación con 

este nombre.,

Y  con ellos, Alfonso III de Aragón litigaba en cristia

no contra Sancho de Castilla. Entonces registra la Histo

ria, como primera vez, la utilización de tropas bereberes 

al servicio de los soberanos de la Península y su inter

vención en las guerras civiles de la misma.

Los mandaba un Alcaide por orden del Sultán, y el 

Monarca les daba derecho al goce de inmunidades como 

Cuerpos dependientes de su Real Casa. Llevarían gual

drapas más tarde, y al espejo de sus puntas de acero en 

lan lanzas el sol se miraría con orgullo de astro que se hace 

agujas de luz.

¡Si el pobre Ben-Beley los hubiera visto cruzar majes

tuosos el Arcó de Santa María por el Arlanzón del Cid!...

Ahora era la ocasión. Pero Ben-Beley nació sin luz en 

las pupilas. E l no pudo llevar nunca, como sus hermanos, 

una yunta a la tierra de labor. Y  se quedaba en la casa 

con los brazos viudos varoniles, montando la guardia del 

impedido. Marruecos estaba en paz y sus hermanos se fue

ron yendo, quién al interior del Marrakesch o al Mekinez 

donde lós arroyos del Radem llevan el agua limpia, mien

tras él se quedaba en Tettauen, “la ciudad de las fuentes”. 

Vendió sus pebeteros y sus tapices, y ya no le quedaba 

más que esa espuerta del mendrugo y unas babuchas débiles. 

No podía tener cañón largo para fumar el “kiff”, pero le 

quedaba el de la oxidada espingarda. La guerra volvería 

alguna vez, ¿quién sabe?...

Y  la guerra vino. La plaza se llenó de murmullos. Allá 

se sentían las bendiciones y los suspiros de las mujeres des

de sus terrazas, con los ojos menos velados que los de Ben- 

Beley. E l mientras tanto, quieto, escuchaba. Abría vista por 

el tímpano. Le sonaba a campana la palabra ráí'a—ban

dera— , e intuía el cañón— m édfaá— , como una boca que 

escupiera muerte. El no podría ser nunca como Yarik, el 

hijo del babuchero, que era más joven y ya estaba encua

drado.

Por eso le atormentaba más aún que le dijeran cómo 

sucedían las cosas: ir a España, luchar allí. E l General les 

llevaba, y para nombrarle le decían Suuág el-áascar, que 

quiere significar Caudillo.

Al vibrar el cornetín de órdenes, con la voz de “en mar

cha”, Ben-Beley, por un impulso superior a su ceguera, se 

levantó sobre sus plantas desnudas que corroyeron los gui

jos de la plaza. Una mano piadosa aferra el estertor del 

ciego, tambaleante. Hubiera echado a correr, de lo contra

rio, para sumirse en el abismo de su obscuridad.

— Tú no puedes ir, Ben-Beley... ¿No sabes que eres 

ciego?...

Y  entonces Ben-Beley se detiene mientras un riego de 

sal amarga moja su barba hirsuta y rala. Se siente el ras

trear de los pasos de multitud en orden al compás mono- 

rrítmico del tambor, que lentamente se pierde. Calla el so

llozo del ciego y en la mañana luce, ya alto, el cénit de un 

julio que se levanta por la segunda mitad de sus treinta y 

un días. Esto era en el día 17.

Por la noche se recuerda que hubo más estrellas que 

nunca en Tetuán, "la Blanca”. Ben-Beley, despierto en el 

sueño de sus ojos descielados, acariciaba en vela la espin

garda sin munición, con aquellos dedos sarmentosos de la 

súplica.
JOSE-FELIX TAPIA

(Ilu stració n  de a. t. c .)
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U n ..  leyenda poética, que no es inverosímil, 

quiere que Tetuán deba su nombre a las fuen

tes numerosas que la bañan: Tit-Ta-ouin.

Cerca de un pequeño río, fertilizada por 

las aguas claras y puras de sus manantiales, la 

ciudad se despierta en la Edad Media, cuando 

se enfrentan allá españoles y musulmanes, 

árabes y bereberes, razas distintas, religiones 

que luchan, partidos que se disputan...
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C a l l e  de  S a f f a y i n , e n  T e t u á n . 

Mitras en el Zoco Grande de Tánger, 

ñ l  Z o c o  C h i c o  d e  L  a r  a c h e .  

Zoco de Guersa K ebira, en Tetuán .
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c r
ierras de Africa, cuya antigüedad 

misteriosa atrae con profundo encanto. 

En el azul del cielo, las mezquitas yer

guen su minarete brillante y policroma

do: “ramo de flores” significa la pala

bra en su origen.

Toda la tierra está envuelta en luz, 

en temblores violentos del azul medite

rráneo, y suaves temblores de ópalo en  

el cielo.

Tiene el Marruecos español el en

canto singular de dar al tiempo su an

tigüedad de raíz y su virginidad de flor.

España se prolonga hacia las tierras 

del Sur, donde su alma encuentra aco

modo, y busca desahogo de Nación pro

tectora y engendradora.

Ciudades de calles retorcidas con ru-
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mores apagados de oración y arquitectura extraña a nuestros ojos, acos

tumbrados a las edificaciones que arañan el cielo.

Bajo este azul singular, los hombres de Marruecos sienten en toda 

su profundidad la existencia sometida a los dos extremos: de la acción 

y de la meditación. Vigor de la acción que acompañan con las armas 

y los galopes recios de sus cabalgaduras, y serenidad de la meditación, 

que alumbra en el interior esa voz clara y serena que avisa al hombre 

de su destino eterno.
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a l c a z a r q u i v i r , 
TUMBA DE TRES  
REYES Y TROFEO  
DE UN CAPITAN

Por JULIO FUENTES

El capitán Ovilo, que con un puñado 
de hombres, ocupó Alcazarquivir en la 
mañana del 10 de junio de 1911.

No hace aún treinta años que una menguada columna de aquellos solda
dos españoles vestidos de rayadillo y alpargatas de cáñamo, al mando del 
capitán Ovilo, salvando en la noche y por pésimo camino los 25 kilómetros 
que separan Larache de Alcazarquivir, llegó a esta plaza en la mañana del 
10 de junio de 1911. Agentes franceses dirigidos por el capitán Moreaux 
realizaban una recluta para una mehalla que reclamaba el Sultán desde Fez, 
y los indígenas montañeses, en rebeldía, amenazaban la tranquilidad de la 
plaza con sus actos de pillaje. El Gobierno español, en cumplimiento de la 
misión que le confería el Pacto de Algeciras, determinó poner fin a la des
carada intromisión francesa y al bandolerismo de los montañeses, y con la 
misma audacia y naturalidad con que España realizó su's conquistas colonia
les, ordenó al capitán Ovilo, en estricto cumplimiento de sus compromisos, 
la ocupación de Alcazarquivir.

No ondeó, sin embargo— instinto político de la raza colonizadora— , nues
tro pabellón sobre edificio alguno, sino, como hasta entonces, el xerifiano. 
Después, en el transcurso de los años, los indígenas, sin recelo a lo espa- 
Pol, se familiarizaron con nuestros soldados, y cuando llegaron las horas cru
ciales del Glorioso Alzamiento estuvieron al lado del Caudillo con cuanta 
abnegación y sacrificios exigió la Cruzada.

El sueño de don Sebastián de Portugal, que costó la vida a tres reyes y 
a millares de soldados portugueses, españoles, italianos y alemanes—simbóli
ca repetición de la Historia— , pudo ser realizado para España, tres siglos 
después, por el capitán Ovilo al mando de un pelotón de soldados españoles. 
Los llanos de Alcazarquivir, dormidos sobre el Lucus, no guardan huellas de 
aquella singular batalla, en la que tres reyes encontraron su tumba de guerra. 
El trágico destino del Rey de Portugal, enardecido y enamorado doncel del

A rn és de pam d a  del R ey  don S ebastián  de Por/tiyal,

Continente madre, y el desvelado afán de desquite del destronado Mohamcd 
el Negro", no pudieron vencer la rebelde insurrección de Abd-el-Melelc, y 

mientas la gran batalla se libraba, los tres reyes, acribillados de heridas, en
venenados o arrebatados por la furia de Alá, desaparecían del campo en
sangrentado. i

La historia y el romance cantan aún la prodigiosa y funesta hazaña. To
davía se discute si el Rey don Sebastián murió horriblemente desfigurado 
por las heridas que recibió en el tremendo combate o si, prisionero del 
enemigo, pagó en hambre, miseria y vagabundaje su ambición; pero nadie 
conoce al capitán español que u'na mañana, en cumplimiento de su deber, 
hincó su planta en Alcazarquivir con un puñado de soldados, que apenas 
cuarenta y ocho horas antes habían desembarcado en Larache.

Como tantas empresas españolas, para la historia y la leyenda no dejó 
ésta de la ocupación de Alcazarquivir rastro sensible. Apenas unas líneas 
del más prolijo historiador de Marruecos—D. Tomás García Figueras—re
cuerdan la singular hazaña del capitán Ovilo y sus soldados.

Fué otro capitán, el capitán Prados, que asumió la dirección del Movi
miento en la Zona occidental de Marruecos, quien puso en manos de Fran
co las plazas de Larache, Arcila y Alcazarquivir, De Ovilo a Prados, otros 
anónimos capitanes españoles sostuvieron, abnegada y tenazmente, entre la 
fría indiferencia de los gobernantes y el odio de los engañados españoles, 
desconocedores de su' histórica misión, la fe en los destinos de España.

Blanca y dormida bajo el cielo azul, cruzada de Norte a Sur por innu
merables caravanas de indígenas, que se detienen en zocos, bakalitos y mez
quitas, Alcazarquivir nada recuerda del infortunado Rey don Sebastián, que 
la hizo Meca de sus ilusiones africanistas. Pero allí vive aún la sombra del 
capitán Ovilo, que con unos soldados españoles— rayadillo y alpargatas de 
cáñamo— entró en la ciudad, por España y para España, en la mañana del
10 de junio de 1911. Y  aun es hoy cuando las órdenes del capitán Prados, 
director del Alzamiento en la Zona occidental de Marruecos, tuvieron vigor 
de espada en la mano del teniente coronel Losas, destituido pocos días antes 
por la República, que tomó, para Franco, el mando de la plaza.

Y  si historias y romances cuentan y cantan la "Historia de los Tres Re
yes” que hallaron su tumba en Alcazarquivir, una realidad palpitante, ni 
historiada ni cantada, nos habla al corazón, entrañable y calladamente, de la 
inmarcesible gloria de un obscuro capitán español.
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Tetuán, la ciudad

de las fuentes

T e t u á n ,  capital del Marruecos español, se reclina entre la vega lu
minosa y blanca del Yebel Dersa, que recuerda, por su verdor, 

la hermosa vega granadina. Con sus mezquitas y santuarios, que de
muestran la jamás apagada fe islámica de este rincón marroquí, la 
capital jalifiana es una ciudad mística que por azares de los siglos 
ha llegado a convertirse en capital política, Mimada Medina en los 
pasados tiempos, centro y refugio de todos los musulmanes españoles 
pasados al Africa, al término de la Reconquista, tiene tanto de espa
ñola como de musulmana, y en sus calles viejas, estrechas y reca
tadas, guarda aún el ritmo de la reposada y quieta vida mora. Se
rena vida que se convierte en vértigo y agitación de Occidente— que 
no acaba en el T ajo— en las calles nuevas, construidas después de 
la ocupación española, muestra patente de los progresos modernos 
de nuestra Zona de Protectorado.

Los que han conocido la ciudad de Tetuán cuando era exclusi
vamente musulmana la recuerdan como un paraíso en la tierra. Las 
descripciones de los escritores que acompañaron a nuestras tropas 
en la campaña del 60 coinciden en apreciar la ciudad como una de 
las maravillas que la tierra ofrece a los hombres. Un paraíso terres
tre, apacible y tranquilo, donde la vida de los moros ricos, temerosos 
siempre de los “yabli” (cabileños), se deslizaba plácida y turbada 
apenas por las disidencias civiles. Pocos de sus habitantes tenían 
otro origen que el español, y pertenecían por tanto a las ricas fami
lias emigradas después de la conquista de Granada o pasadas ant^s 
a Marruecos por capitulaciones con los monarcas castellanos. Un 
escritor francés, Maurice d’Aubin, dice de los tetuaníes: “Son gente 
refinada y cultivada, que mantienen en su ciudad los restos de la 
gloriosa civilización morisca, se complacen en considerarse como de 
esencia superior y forman una sociedad no muy diferente de la de 
nuestras ciudades comerciales de la Edad Media”.

No puede decirse que la acción española haya roto el pintores
quismo de Tetuán, una de las mejor conservadas urbes musulmanas. 
La vieja ciudad de las fuentes ha progresado rápidamente bajo la 
égida española, y además de sus siete típicos barrios—Aiun, Tran- 
caz, El Msala, El Mel-lah, El Blad, Rabat el Sefli y El Talaa— . 
posee una espléndida zona de ensanche donde la Municipalidad ha 
hallado anchísimo campo para sus actividades urbanísticas, Suerte 
ha sido que las modernas tendencias constructivas marquen un aleja
miento feliz de la arquitectura que en Europa se ha dado en llamar 
“moderna”, y que había llegado a extremos límites de fealdad, al 
ofrecerse en contraste con las más bellas y típicas construcciones 
moras.

La cueva y el zoco, asiento de los cabileños que llegaban a la 
ciudad para realizar sus transacciones, han sido el lugar elegido para 
las modernas construcciones. El Municipio tetuaní se ha ocupado 
de tirar rasantes, hacer alcantarillas, pavimentar, y, en una palabra, 
mejorar todos los servicios de la ciudad nueva y vieja sin hacer 
perder a ésta nada de su inestimable carácter. Así, los servicios de 
la Municipalidad han ido en aumento, y actualmente—en los años 
últimos— se han construido las barriadas de la "ciudad jardín e in
dustrial”, hallándose ahora en plena obra las que llevarán los nom- 
bles de España y del Caudillo. Barriadas que son otros tantos pue- 
blecitos, donde se ha procurado no perder el bello pintoresquismo 
local.

Verdadera prolongación de Andalucía, en cuanto ésta tiene de 
suave y grato para la vida, con sus jardines y sus fuentes cientos 
de fuentes rumorosas que cantan en todas las calles tetuaníes , la 
vida ha conservado en la capital marroquí algo de la dulzura d̂  
los Ben-Humeyas, que fueron un día reyes de El-Andalús. Capital 
magnífica, que España ha recogido con alta misión protectora, y que 
está siendo llevada a los límites máximos de progreso que permite 
la vida de esta maravillosa ciudad musulmana.
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U na breve navegación basta para que desde tierra 
española se llegue a esta prominencia de tierra 

africana en que se asienta Tánger, ante la entrada de 
un estrecho que es centro del tráfico marítimo del 
mundo. A pocos kilómetros queda envuelta entre la 
bruma del amanecer la lejana tierra española, sen
tida más que vista; a cualquier hora del día, la lle
gada al puerto es igualmente bulliciosa. Podría pen
sarse en un asalto de piratas si estos moros fornidos 
que arrebatan al viajero sus maletas no tuviesen un 
aire demasiado patente de mozos de cuerda. Alguno 
hace evocar los cuadros de Tapiro y pensar en los 

tiempos en quev con sus cañones portugueses y sus viejos tubos Ams>- 
trong arrancados de Gibraltar, era aún Tánger una ciudad plena
mente imperial, donde se reunían los diplomáticos y las intrigas de todo 
el globo.

La calle de la Marina, hoy llamada de la Mezquita Grande, por la 
que se penetra en la ciudad, ofrece un arcaico aspecto totalmente afri
cano. Queda a un lado la Mezquitai, con su esbelta minareta y sus mo
saicos antiguos, y a la derecha los despachos donde los "adules” regis
tran las transacciones inmobiliarias. Siguiendo la calle se llega al zoco 
chico, centro de los negocios de esta ciudad comercial del Norte afri
cano. Donde hace poco más de treinta años se vendían solamente legum
bres y pan, se elevan hoy los Bancos y las casas de comercio europeas, 
y algunos edificios oficiales. Todo ello tan próximo a las construcciones 
de recia y típica arquitectura morisca, que parece como si Oriente y 
Occidente se hubiesen dado cita en este rincón del mundo para con
fundir sus lenguas, sus arquitecturas y sus costumbres.

Porque Tánger, abierto siempre al europeo desde los días lejanos de 
la dominación portuguesa, ha sido el único punto del Imperio entregado 
a la penetración europea. Allí convergieron las tres dominaciones: por
tuguesa, española e inglesa— fugaz señorío abandonado— , y allí siguen 
reuniéndose hoy los hombres de todas las razas y de todas las naciones 
del globo. Desde las baterías del Borj es Salam hasta las casas moras 
del W ard Ahardan, y desde éstas hasta las calles altas de la Alcazaba,

la ciudad ofrece los aspectos más diversos y los más completos con
trastes en formas y estilos. Centro diplomático y refugio de artistas, 
desde Tánger se dirigió siempre la política exterior del Imperio, y a 
sus casas fueron a morar inmortales artistas. Regnault entre ellos, para 
pintar, en medio del exótico ambientei, su bello cuatro de "Salom é'.

Mas todo este interés meramente turístico que Tánger ofrece se des
vanece ante la importancia política de una ciudad que es puerta de 
penetración hacia el Imperio. Como si fuese la desembocadura de un 
río, desde Tánger se dirigen hasta el interior las rutas de influencia, 
y si la ciudad fué arrebatada al dominio de España en las Conferencias 
internacionales del pasado siglo, mas lo fué no por cuanto en sí signifi
caba, sino por cuanto de importancia política tenía el hecho de su po
sesión. Desde este rincón de la costa atlántica, la ambición desciende 
hasta las ciudades cercanas de Rabat, Casablanca y Mazagán. Es la ten
tación de la costa, que se extiende en curva suave hasta casi besar, muy 
al Sur, las playas canarias y confundirse con las aguas, ricas en pes
quería, del litoral español sahariano. Tánger es la tentación, la excitación 
continua a proseguir el camino del Sur. Es como una perla perdida, que 
hace pensar en la posesión de otras para completar con ellas una corona 
o un collar.

Todo este tipismo de Tánger es como una bella encuadernación que 
oculte las internas riquezas de un libro. Porque la ciudad tiene más de 
rica y de importante, desde el punto de vista política, que de atractiva 
para el turista, por mucha que sea la tentación de llegar a conocer esta 
prolongación del Islam ante Europa. Zona de Legaciones y Consulados, 

•de ricas aduanas, de preciado puerta,' Tánger es, ante las puertas mismas 
de España, una necesidad continuada de posesión. E l día en que nuestra 
bandera volvió a  ondear en sus torres al lado de la jalifiana, fué como si 
Tánger hubiese vuelto a la realidad de su historia, lin a  historia que es 
tanto occidental como morisca, porqpe más larga ha sido la dominación 
española y portuguesa,, bien bajo los reinos andaluces o bajo los reinos 
castellanos, que el período de dominación Imperial.

Desde el mar, bañado por la luz, Tánger es como una perla perdida 
en la costa de Africa. Perla que más que para joya ha sido creada para 
florón de corona imperial.
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VISTA Ba

 ̂Avanzada del 3r
LOS SIGLOS SE HAN DETENIDO EN TETUAN. LA 
FLOR DE UNA RAZA EN DECADENCIA SE IIA JUN
TADO ALLÍ PARA GUARDAR LA GRACIA Y EL ESTI
LO DEPURADOS DE UNA CIVILIZACIÓN QUE TUVO 
ASIENTO Y ESPLENDOR EN ANDALUCÍA. HASTA 
QUE CUARENTA CAÑONES ESTREMECIERON LA AL
CAZABA, Y POR SUS PUERTAS ENTRARON ESCUA
DRONES VICTORIOSOS... EL DIBUJANTE'NOS LEGA 
UNA ÚLTIMA ESTAMPA DE LA CIUDAD, QUE RINDE 
SU MISTERIO Y CEDE SU PUREZA, A LOS HOMBRES 
QUE SE MIRARAN EN ELLA COMO EN UN CLARO 

ESPEJO DE SU ANTIGUA HISTORIA.

Reciifio del barrio de los judios
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CONDECORACIONES

2? C/asa- 3? C/ase 
J. Clase. Mdrito Militar

Placa d e  la 
Gran Orden 
ímpa-r/a/ del 

yuyo y  la s  F/e- 
chas.

C r u z  d e
S o /?  / / e r m e r ? e y / lc l o .
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M A R R U E C O S  

Y EL EJERCITO 

E S P A Ñ O L

Por JO SE MARIA SANCHEZ SILVA

H
a b í a  sonado en el Barranco del Lobo, esta vez, la llamada 

de la Historia. De la Península acababan de salir los Ca
zadores de Mérida, de Alba de Tormes, de Estella y de Reus. 
En seguida, como un respiro, el teniente coronel Fernández Sil
vestre ocupa Larache y poco después las columnas del general 
Orozco y del coronel Primo de Rivera pasan el río Kert. Va 
a llegar muy pronto el instante en que aparezca el teniente 
Francisco Franco sobre el paisaje heroico que ha de crear otra 
vez el Ejército español. Y a  está allí cuando el Mizzian muere 
en combate y se conquistan más de 500 kilómetros cuadrados 
en la región del Garet. Tetuán, después de medio siglo, ve on
dear otra vez la enseña española sobre sus edificios.

Entretanto, en la Península, "la semana sangrienta”, Fran
cisco Ferrer, la ley del Candado, las huelgas, los atentados, 
van preparando nuestra caída definitiva. El crimen de Sarajevo 
abre en España la gran polémica estéril en torno a la Guerra 
europea y sólo en Marruecos, sobre el esfuerzo y la sangre de 
los españoles que se airean en la empresa exterior, bate contra 
el sol de las alturas la bandera de España. Sobre las crisis gu
bernamentales, por encima de la gran batalla social, se eleva de 
vez en cuando la voz de un general español en Marruecos que 
dice: “Señor: el Ejército de Africa tiene el honor de ofrecerle 
la ciudad de Xauen, que acaba de conquistar.” Es el año 1920 
y se viene encima la catástrofe de Anual, en la que perecen 
7.000 hombres en una sola semana.

La política está fuera de Marruecos. Marruecos sirve de ba
lancín a los que quieren gobernar. Los tumos se suceden, y libe
rales y conservadores se arrojan a la cara las derrotas y aun 
los triunfos de un Ejército abandonado, compuesto por los me
jores hombres de la Patria, cuyas unidades beben orines con 
azúcar y buscan, arañando la tierra, ¡piedras frescas que acer
car a sus labios. La derrota ha comenzado, para terminar pron
to, pero tan dolorosamente... E l Ejército no se ha rendido; so
lamente se ha sentido lejos de España, perdido en una lucha de 
titanes sin el apoyo de la nación. La huida hacia Melilla ha to
mado caracteres fantásticos. Es el momento—quién sabe :su nú
mero en la historia de Marruecos— en que todo estaría perdido 
si no llegase la Legión, “cuyos hombres cantan— escribe Fran
co—y hacen renacer en el pueblo la esperanza muerta”.

Es aquí, sobre los huesos clamantes que cubren el camino 
desde Anual, donde nace otra vez el gran Ejército español. Nace 
por el dolor y el sacrificio, por el heroísmo difícil. En primera 
fila, Franco y Millán Astray, sobre el duro campo .de la recon
quista, hacen realidad la primera victoria importante del siglo. 
Este Ejército que combate sin tregua y que sin tregua entierra 
los viejos muertos podridos al sol, saqueados y profanados, ha 
de ser un día el alma y el nervio del Ejército peninsular , dice 
el comandante Franco en su libro Historia de una bandera. 
Es cierto que la España, enclenque, tiene que entregar cerca de

El Generalísimo cuntido era 
comandante de la Le¡jión.

cinco millones por el rescate de unos 500 oficiales y soldados- 
prisioneros. El escarnio llega hasta entregar alhajas a los fami
liares de Abd-el-Krim. Pero la humillación hierve en el corazón 
de los soldados y una gran tempestad de cólera genial hace afi
lar él pensamiento a los hombres precisos que mañana afronta
rán el destino de España. Se prepara la llegada del general Pri
mo de Rivera al Poder. Y, con ella, la atención de España al 
panorama de Marruecos por primera vez. El general Sanjurjo, 
en su alocución al Ejército, da por terminada la guerra en julio 
de 1927. Mas los 2.000 soldados españoles que anualmente caían 
sobre el campo marroquí han dejado sus huesos para algo. Se 
han formado los jefes de un Ejército y los más de entre ellos 
llevarán a cabo la reconquista de la Patria entera en menos de 
tres años. Francro, Mola, Millán Astray, Queipo de Llano, Go- 
ded, Varela, Asensio, Orgaz, Fernández Pérez, Ponte, Muñoz 
Grande... Ellos y otros que cayeron, pero cuyos nombres la 
Historia se encargará de hacer brillar para siempre, fueron los 
creadores primero y los conductores después del Ejército espa
ñol que llego a Madrid en noviembre, que defendió Oviedo, y el 
Alcázar, y Simancas, y el Santuario, el de la campaña del Norte 
y del Sur, el del .paso del Ebro.

En su encuentro con la Falange— que también tuvo su Ma
rruecos por las esquinas de las ciudades—el Ejército español se 
amplía y se funde con el pueblo. Hoy, en las Academias mili
tares, en las centurias falangistas, se forma lo mismo el gran 
Ejército futuro que ha de llevar a España hasta su puesto en 
el orden universal. Como ayer, soldados de Franco, falangistas 
de José Antonio, están prestos a la lucha codo a codo por el 
porvenir de España, cuya conquista habrá llegado cuando sobre 
el pecho de los españoles, en su totalidad, no sea posible sepa
rar el concepto de soldado y de falangista.
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1

1S60: Vista parcial de Tetuán.

Cinco siglos de política marroquí, ,  S / >  f  H a  / >  r \  1 1 1 1  n n  m n r r n n n

LA ACCION DE ESPAÑA EN  AFRICA

Por JO SE RAMON ALONSO

ba como embajadores suyos a Salinas y a Mofiino. E l abandono de Orán fué el más 
absurdo hecho de un periodo en que se luchaba encarnizadamente por la costa 
de los Mosquitos, reuniendo escuadras de 40 naves contra Inglaterra, y sólo 
se hallaban disponibles cuatro para emprender una acción de castigo contra las 
costas africanas. Eran los mismos tiempos en que Inglaterra proponía el trueque 
de Gibraltar por Puerto Rico, y en que Floridablanca escribía: "E l rey se ha 
irritado y no quiere que se conteste”.

II

La historia diplomática del siglo xix .español nace con los desaciertos 
de la Junta de Regencia de Cádiz, que propone el abandono de las plazas

. El flujo y reflujo de las invasiones norteafricanas en Espa- 
ña, seguidas muy tarde de las invasiones españolas en Afri- 
ca, marca la existencia de una solidaridad histórica. Más 
que España una prolongación de Africa—mito necio de núes- 
tros desmayados intelectuales del siglo xix— , es el Norte afri- 
cano una prolongación de España. El hombre ibérico vale 
más que el berberisco, y la cultura musulmana de Sevilla 

»  o de Córdoba es cien veces más luminosa que la de Fez
o de Mequínez. De estas realidades geográñcas, de esta 

continuación de España que es el Norte de Africa, sólo tuvieron clara visión los 
romanos, que consideraron prolongación de la Bética g la Mauritania Tingitana.

Hasta el siglo xv la política africana de Espa
ña apenas existe. E l descubrimiento y población de 
las Canarias da ocasión al primer establecimiento 
en las márgenes del río Nu'm. Poco más tarde, 
la mitra de Toledo realiza las primeras empre
sas y hace tributarios de Castilla a los reyes de 
Argel, Túnez y Tremecén; Alcazarquivir, Orán y 
Castilla quedan por España. Al unirse España y Por
tugal, pasan al dominio del segundo Felipe las pla
zas de Orán y Melilla, Mazalquivir, el Peñón de 
Vélez, Ceuta, Alcázar, Tánger, Seguer, Safi, Maza- 
gán y Santa Cruz de Mar Pequeña. Pero todos estos 
establecimientos no presuponían la formación de un 
imperio moriscoespañol. Eran plazas diseminadas, 
sin contacto unas y otras; España carecía aún de 
objetivos concretos en Africa. Sólo la necesidad de 
contener las expediciones de los piratas aconsejaba 
a los monarcas la posesión de los castillos litorales.

La política de los Austrias, desmadejada y torpe 
en Africa, fu'é causa de que esta corona de plazas 
fuertes fuese lentamente perdiéndose. Las guarnicio
nes fueron entregándose por el abandono inconce
bible de la Península; Tánger, dominio portugués 
entonces, fué dado a Inglaterra como pago de una 
dote de infanta: Mehedia y Larache se perdieron 
poco más tarde. Al comenzar el siglo xvm sólo con
servábamos como dominios efectivos Orán, Mazal
quivir, Melilla y Ceuta.

Ni Felipe V  ni Fernando V I hicieron nada por 
la dominación española en Africa. Don Carlos no se 
proponía cosa alguna concreta cuando en 1785 envia-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Vértice. #35, 8/1940.



je A fric a . La desventurada empresa no llegó a realizarse porque el sultán 
nunca quiso dar por todas ellas más de dos millones y medio de pesetas. Las 
Cortes liberales de 1820 reiteraron la tentativa de abandono. Todo, cuando Fran
cia ponía su mirada en Africa, y diez a ñ o s  después se efectuaba el desembarco y 
conquista de Argel. Pudo haberse reconquistado Orán mientras los franceses ata
caban Argel, y no sólo Francia lo hubiese agradecido, sino la misma Inglaterra, 
gue por boca de Wellington nos instaba a la empresa. La conquista de Argel por 
el blanco pabellón borbónico de Francia se consideró en Madrid como una victo
ria sobre los ínfleles. Africa estaba demasiado lejos para nosotros cuando toda 
la política del monarca cabía en los estrechos límites de El Pardo al Real Retiro 
de A ra n ju e z .

Concluida la guerra civil y libre España, todo lo que permitía la protección 
de Inglaterra sobre Espartero y la de Francia sobre Narváez, dejamos que 
Francia prosiguiese la campaña de Africa, sin importarnos las continuadas vic
torias en Argel ni el incesante avance hacia las fronteras del Este. Cuando 
Narváez quiso mandar a Marruecos sólo 4.000 hombres, ya se encontró con la 
oposición de Inglaterra, que no estaba dispuesta a tolerarle victorias. El marqués 
de Miraflores, ministro de Estado, idea una conquista de Marruecos con el apoyo 
armado de Inglaterra y de Francia. E l embajador de Prusia, Rakzinsky, puede 
acertadamente exclamar al regreso a su tierra: "Las dos cosas que más me han 
maravillado de aquella nación han sido su cielo estrellado y la estupidez del 
marqués de Miraflores."

. Por el año 58, D. Antonio Cánovas, "africanista incipiente" por su tío 
D. Serafín Estébanez Calderón, autor del libro M anual del oficial en M arruecos, 
aconseja a su jefe político, el general O'Donnell, la expedición a Africa. España, 
en quiebra total de su Hacienda el año 51— cuando los valores dejaron de coti
zarse en todas las Bolsas— , tenía emprendidas, con fracaso absoluto, las expe
diciones de Méjico— a remolque, de Francia— ; la de Cochinchina, también en 
beneficio de la política francesa, y la de Roma, que no fué en beneficio de nadie 
si no fuese de la Reina Isabel, que obtuvo con escaso esfuerzo la Rosa de Oro. 
La guerra se hizo y se ganó. Mas al final, como siempre, tropezamos con Ingla
terra y Francia. La pritaera nos obligó a una paz que en nada nos resarció del 
gasto, y la segunda apoyó en cuanto pudo nuestro fracaso. De la guerra sólo 
quedaron algunos títulos rimbombantes, algunos millones de duros pagados por 
el sultán... y nada más. Para la Prensa española, expresión del pensamiento del 
pueblo y del Gobierno, la empresa colonizadora no existía. Aun se hablaba de 
Africa como en el siglo xv, y se guerreaba, no por ventajas políticas, sino con
tra las arrogancias del “infiel marroquí". Los resultados no fueron ni com
parables con los de Francia. Destaquemos que Bougeaud disponía en Isly 
de 9.000 hombres, y O D onnell mandaba en Tetuán más de 50.000.

|Qué más! Zorrilla, bueno para escribir donjuanescas aventuras, apuntaba en 
su vida poética estos disparates:

" .. .  Y  pues la guerra os doma, 
pesebres han de ser de mis corceles 
los profanos altares de Mahoma; 
vuestras ricas doncellas africanas, 
esclavas de mis pobres castellanas."

¿Podría hacerse algo en Marruecos mientras en Madrid se pensase que los 
mahometanos tenían altares?

III

De la guerra hispanomarroquí de 1860, España sólo conserva hoy el bronce 
ae los leones del Congreso. Toda la acción posterior fué creada sobre hechos

186o: La pac 
d e Wad-Ras.

nuevos. El primero de ellos, la Conferencia de Madrid de 1880, primero de 
los desventurados intentos de internacionalizar la cuestión africana. La inútil 
acción de 1893 demostró a los rifeños la debilidad interior de España. No la 
política de Madrid, sino la francesa de Delcassé y Hanotaux, nos empujó hacia 
el Tratado abortado de 1902. Triste es recordar que D. Antonio Maura fué cul
pable de que el acuerdo secreto no llegara a firmarse.

Desde esta fecha está demasiado presente la Historia para hacer sobre ella 
resúmenes y comentarios. La Conferencia de Algeciras, la debilidad e impotencia 
de los Gobiernos, la falta de cohesión entre los partidos y el Ejército, nos obli
garon a las tristes soluciones de 1912, en que Francia nos hizo pagar los vidrios 
iotos de sus concesiones a Alemania. De los proyectos de 1902 nada quedó en 
pie, y menos aún del Tratado de 1904. Francia, mandataria de Marruecos, actuó 
con absoluta superioridad sobre nosotros. Al inicuo Tratado de 1912 ha pues
to fin la decisión española de ocupar Tánger, dando asi fin a la división 
del Imperio en tres desiguales zonas de influencia.

La paz de 1925 fué la conclusión de la tragedia marroquí, que mejor 
pudiéramos llamar la tragedia española. De entonces acá, una nueva polí
tica se ha impuesto. Hombres formados en Africa, enamorados del vecino 
Marruecos como antes lo estuvieron otros colonizadores franceses, han he
cho de nuestra Zona de Protectorado casi una extensión de la patria fuera de 
sus fronteras.

Mas en el presente ha sufrido la situación marroquí un brusco cambio. 
¿Puede subsistir después de la derrota de Francia el sfatu quo de 1912? ¿Ga
rantiza esta potencia, desarmada, sus deberes de mandataria? He aqui los pro
blemas. Preciso es resolverlos, y esto sólo puede hacerse a base de una distri
bución más justa de las esferas de influencia en un Imperio ligado al nues
tro por lazos de cultura y de historia. Si la comunidad de la Historia 
fué antes entre España y Marruecos causa de atracción, más estrechas son 
las causas de hoy, cuando la más fuerte de las comunidades—la de la san
gre—une a dos pueblos que han luchado alegremente por el logro de una 
empresa.

El mundo de hoy nada tiene de común con el que aceptó el statu quo 
de 1912. A nadie puede parecer extraño que el orden nuevo dé comienzo con 
la sup.-esión de las injusticias del viejo.
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V I D A I N T E R N A  CI O N A L
C u á l  va a ser la literatura francesa de mañana? Esta es la 

pregunta que formulan varios críticos. ¿En qué medida influirá 
el desastre en el concepto, el tema, el estilo? La decadencia mi
litar y política oo va forzosamente paralela con la decadencia 
literaria y artística. Después de las guerras napoleónicas, cuando, 
tras tantas campañas gloriosas y efímeras, Francia quedó ence
rrada en sus antiguas fronteras, surgió el magnífico movimiento 
del romanticismo. Después de la débacle  del 70-71, vino la ola na
turalista. ¿Y mañana? Lo que ya se puede decir es que la liber
tad del escritor quedará restringida por la censura. No se podrá 
decir todo, y se proclamará que también el pensamiento delinque. 
El mariscal Pétain publica un artículo en la R evue des D eux M on
des, en que el Jefe del Estado habla de la educación nacional, 
y dice: “La Escuela francesa de mañana enseñará— con d  res
peto de la personalidad humana—la familia, la sociedad, la pa
tria. Ya no pretenderá ser neutral. La vida no es neutral; con
siste en tomar partido con valentía. No hay neutralidad posible 
entre la verdad y el error, entre el bien y el mal, entre la salud 
y la enfermedad, entre el orden y el desorden, entre Francia y 
la anti-Francia. La Escuela francesa será, ante todo, nacional, 
porque los franceses no tienen un interés común más elevado 
que el de Francia.” Es probable, por consiguiente —  como lo 
apunta Guy de Pourtalés en el Journal de G énéve•— , que Fran
cia arranque de su seno a los rnauvais míiitres, a los pesimistas, 
derrotistas, inmoralistas y corydones. Habrá en la literatura me
nos esprit y más emoción, menos cosmopolitismo y más tradi
ción. Se volverá al clasicismo, por un lado, y por el otro, hacia 
la novela regionalista, para relatar las costumbres del verdadero 
pueblo francés. André Billy cree (en L e Fígaro) que nadie es
cribirá ya novelas de lujo, como L e Lys Rouge, de Anatole 
Fxance; ni novelas de puro estilo— el arte por el arte— , como 
H\ehri de Régnier; ni novelas burguesas, como las de Feuillet 
y Cherbuliez, porque la burguesía francesa quedará empobre
cida y disminuida en cuanto a su importancia social. La novela 
sigue las costumbres. Con el cambio de las costumbres cambiará 
también la novela. Es probable que la novela histórica tenga un 
auge, porque ante el desolador presente la imaginación tratará 
de encontrar consuelo en el pasado, embellecido por la distan
cia. En un interesante ensayo, L ’Ecrivain paysan, Lucien Gachón, 
auténtico aldeano y maestro nacional, preconiza una literatura 
escrita para el campesino y no acerca del campesino. La lite
ratura regional y campesina ha producido ya algunas obras de 
valor, como las de Guillaumin, Le Roy, De Pe:squidoux, Pourrat, 
Giono y el suizo Ramuz. Emile Henriot recuerda la Vida de mí 
padre, de aquel loco de Restif de la Bretonne, que forma una 
perla—la única— en su obra erótica. André Rousseaux, por su 
parte, indica a Mistral y Péguy, como dos clásicos del “huma
nismo rural”, que remonta a Hesiodo, Homero, Virgilio, el si
glo X III francés, Montaigne, Rabelais y La Fontaine. “Péguy— es
cribe— es, sin la menor duda, el campesino más grande de la 
poesía francesa y de la poesía cristiana.”

El estreno de M ujeres, de Clara Boothe, acertadamente arre
glado por Samuel Ros, presta actualidad a la literatura norte
americana de nuestros días. Los grandes nombres de hace unos 
lustros, como Sinclair Lewis (premio Nobel de literatura), de 
Teodoro Dreiser (U na tragedia am ericana), encuentran ya mu
chos menos lectores que antes. Un autor socialista, Upton Sinclair, 
antaño famoso en ciertos medios europeos, no había sido nunca 
leído en los Estados Unidos. Los izquierdistas Hemingway y Dos 
Passos gozan de bastante menos crédito que hace unos pocos 
años. También en Norteamérica ha disminuido el prestigio de 
las instituciones y las tendencias socializantes. Una prueba de 
ello es el predominio del Sur; del Sur, más conservador y más 
auténticamente americano que el Nordeste, con su población per
teneciente a tantas razas. William Faulker es el primer gran es
critor del Sur desde Poe, artista, psicólogo, estilista. Su rival 
es Thomas W olfe, de una exuberancia lírica y con gran com
prensión hacia el alma de los negros. Otro novelista de valor 
— aunque del Norte— es James Ferrell, que en Studs Lonegan  
(nombre del héroe de la novela) nos conduce entre los gangsters, 
los negros, los bajos fondos y los inmigrantes eslavos de Chicago.

Encontramos en Norteamérica una gran florescencia poética. 
T . S. Eliot continúa a los simbolistas franceses y los poetas 
ingleses de la época de Isabel. Hart Crane refleja en sus poe-

Por ANDRES REVESZ

mas a Poe y Rimbaud; W allace Stevens, a Paul Valéry y a 
Ramón Fernández. En el teatro no han surgido grandes figuras 
desde Eugenio O'Neill, Elmer Rice y M arc Connoly, aunque 
éste sólo ha producido una obra de valor: T he green pastures 
leyenda negra; por lo demás, es un dramaturgo del Broadway, 
como tantos otros.

En Alemania no disminuye el interés por España. En los últi
mos catálogos encontramos las siguientes obras: F. Litschauer, 
Historia de la Cultura española. Tomo I: D e E p oca  prehistórica 
a Colón. Tomo II: D e Colón a Franco  (más de 1.000 páginas).
H. Erbler, L a Constitución N acionalsindicalista de España. Fue
ro del Trabajo. Program a del M ovim iento Nacionalsindicalista 
(218 páginas). L. Torriani, Las islas Canarias y sus habitantes 
primitivos. Un manuscrito desconocido de 1590. Texto italiano 
y traducción alemana. Editado por D. J. W ólfel en la Colec
ción "Fuentes e Investigaciones para la Historia de la Geogra
fía y la Etnografía”. Leipzig, 323 páginas; Ludwig Pfandl, F e
lipe II. Retrato de una vida y una ép oca  (586 páginas). Pintura 
española, en Editorial Atlantis (sin otra indicación). Carlos 
Vossler, L a P oesía  de la so ledad  en España. Ejemplos convin
centes de la constante y s;--era  cooperación intelectual entre 
los dos pueblos.

Ante la larga discusión acerca de la verdadera paternidad de 
los dramas de Shakespeare— ¿Bacon, Derby, Rutland, Essex?—, 
Bernard Shaw dice con su peculiar humor: "Shakespeare no es 
autor de las obras representadas y publicadas con su nombre. 
Lo es otro dramaturgo que se llama también Shakespeare.” En 
fin, parece que ya está resuelto el problema: el dramaturgo es 
realmente Shakespeare, el mismo a quien algunos califican de 
casi analfabeto. E l Tim es anuncia ahora el descubrimiento de un 
viejo ejemplar de una crónica de los reinados de Enrique IV 
y Enrique V  con notas marginales con letra del dramaturgo. 
Casi todos los pasajes anotados fueron utilizados luego en las 
obras escritas por Shakespeare sobre los dos Reyes.

La revista quincenal Primato, de Bottai y Vecchietti, ha orga
nizado una interesante encuesta acerca de los poetas herméticos, 
representados en Italia, sobre todo, por Móntale y Ungaretti. 
“Explícame este verso de Móntale”, dijo a Bontempelli un ene
migo de la poesía difícil. Y  el gran humorista le contestó: "Muy 
bien; pero luego, ¿quién te explicará mi explicación?” La poesía 
italiana no ha sido nunca fácil. Y a  Leopardi califica de striga- 
tissimi e oscurissimi a los poetas trecentistas. Al Dante apenas 
se puede leer sin aclaraciones. Foscolo, que define la poesía “un 
complejo de sensaciones, de ideas y de alusiones”, hace notar 
la obscuridad de Petrarca. “E l hermetismo— contesta Corrado Al
varo— es un fenómeno natural en los jóvenes... E l hermetismo 
es un producto de imitación, un residuo de fenómenos literarios 
precedentes; asume de ellos ciertos mitos, ciertos términos, la 
mitología de ciertas palabras a las que se da un valor inicial.” 
El hermetismo italiano procede de Baudelaire, de Mallarmé, de 
Pascoli y de D ’Annunzio. “E l hermetismo es también un fenó
meno social. Es antiburgués en los Estados Unidos, Inglaterra 
y Francia; antiproletario en Rusia, y en Italia es el último golpe 
al realismo y naturalismo ya extinguidos.” En su último libro, 
Figure umane, Giovanni Papini mantiene su oposición frente a 
cierta literatura oscura y tortuosa, y contra el hermetismo de
fiende el valor humano de la poesía, que— según él— es claridad 
en la expresión, orden espiritual, coherencia inspirativa. Nuestra 
época literaria— dice— está saturada de intelectualismo, y por ello 
es árida en sus manifestaciones emotivas y pobre en sus arran
ques líricos. El arte está desprovisto de emoción humana: es ce
rebral, funambulesco, hermético.. (Creemos, sin embargo, que una 
excesiva humanización del arte nos conduciría otra vez a Copée 
o a Charles Louis Philippe; a un sentimentalismo agradable, sim
pático, pero algo barato.)

Mondadori publica la segunda edición— al cabo de más de 
setenta años— de un libro curioso que lleva el largo título El 
valor vencido por los elementos. N arración histórica d e  la cam
paña de Rusia de los años 1812-13 y de los hechos de armas su
cesivos hasta la batalla de W aterloo. Su autor es Bartolomeo
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aquí ante un  m undo entrañablemente 
melancólico: el suave mundo de los grabados. 

D ijérase que la vida de paso se ha quedado quieta en estas 
estampas, que los seres hum anos se han convertido de 
pronto en  m onum entos de sal, y, que los cándidos paisajes 
han quérído esquivarle al otoño la m uerte absoluta de sn 
belleza. S u  dulzura evocadora es inexpresable, oprime el 
corazón y le lleva sin ruido por los caminos penumbrales 
de un  paisaje que hoy nos parece imposible. ¡Cómo una 
imaginación exasperada de nuestros dias se deje sum ergir 
blandam ente en  cualquier lámina conmovedora de un año 
del ochocientos!

D e los grabados nos gusta especialmente una época: la 
de la transición de los medios mecánicos rudimentarios ̂ 
hasta las brujerías de la química. Todas las cosas tienen en  
su vida u n  período culm inan  
te. Llegan hasta allí gloriosa 
m ente y de allí pasan sin pena 
ni gloria. No importa que d es
pués se perfeccionen. Su  hora 
es una hora segura  y fugaz, 
que señala la concordancia de 
la historia con los días, y todo 
lo que ocurre antes y después, 
vive fu era  del tiempo y de la 
emoción de los hom bres.

Los grabados antiguos tie
n en  un  inapreciable valor do
cum ental. L o s  m odernos, 
m uestran el triunfo de la inte
ligencia sobre los obstáculos 
naturales. Pero en  el siglo 
XIX el grabado es algo m ás: 
es la expresión m ás atrayente 
de la vida de un  tiempo. Los 
artistas se servían con orgullo 
de sus procedimientos, el arte

sí JParú cíû 'BaJJeb XU£ Jaĉ uAr

smazaba gentilmente del talle a la artesanía, y las gentes 
los contemplaban como una maravilla del ingenio humano.

La gloria del grabado coincide con fabulosos descubri
mientos. Por ejemplo, el estereóscopo, ese magnífico apa
rato al través del cual un niño contempla embelesado los 
efectos prodigiosos de las imágenes superpuestas. Todavía 
hoy en verbenas y parques de atracciones, el estereóscopo 
atrae la atención erdbobada de los visitantes aldeanos. Pero 
el estereóscopo era entonces una sorprendente ventana 
abierta a los sueños, y ahora es un artefacto anticuado so
bre el que gravitan el olvido y el desdén de los terribles 
niños de hoy

También nosotros sentimos menosprecio hacia la vida 
de un siglo, al que pretendemos rectificar en todos sus 
pasos. Pero no repudiamos las íntimas expresiones, que de 
una manera tierna han quedado perpetuadas en los graba
dos. Porque los buenos grabadores se han complacido en 
recoger de la feria humana, y sus escenarios, los episodios 
intranscendentes y los leves gestos cotidianos, al fondo de 
los cuales late estremecida el alma del hombre, inconmo
vible bajo el fragor de los acontecimientos.

La física y la química han perfeccionado el arte de gra
bar, hasta conseguir con los procedimientos de reproduc
ción, las máximas calidades con el mínimo esfuerzo del 
artista. Pero la ciencia en el asedio de la belleza no puede 
competir con la intuición. Por eso, los grabados que ilustran 
estas páginas, solicitan y conmueven nuestra sensibilidad 
con más fuerza que las mejores composiciones actuales.

6 ^ .

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Vértice. #35, 8/1940.



!7cmp>¿u.m, et Jtlona.jUnu.m. y^cyium. Setk-Límí . bglúse, et Cotwenz J^Loyal á  J8cllc m .

JJ?ro sp tctu s iPontLé ^ivoaLti et Carcerum Venetva-nim  Viie cLu ‘P ont « R l c i I t o  et  Qe la  Prison é)<? Venid?-

l i m m

l 1 y

i "TÍS”

«Br á¡
f/f

.̂í-" ■ ..;;0

•ísví-í ? *&n&w ŝg
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c o d i t m b t ' e

Ix a m in a r  esta preciosa estampa de un concierto familiar u 
otras parecidas, del plazo que va desde mediados del A Vil 
alemán a los finales del X V III, sugiere que quizá conviniera 
a todos que los críticos profesionales se proclamasen cam- 
peones de un retorno al sentido privado y minoritario del 
arte; no de un retorno a los gabinetes de experimentación 

intelectual, cuyos frutos nacidos hace treinta años todavía nos atur en 
hoy, de vez en cuando, los oídos y el entendimiento, sino de una regre
sión a'l ambiente que marca la escena con que se decora este ar ícu o 
que abre vista a un panorama de época feliz, y en lo que se re ere a 
Alemania, la más fecunda de cuantas conoció su historia.

En la actualidad, después de haberse escrito miles de libros, millo
nes de folletos y ensayos, la razón no puede ligar honestamen e o 
ceptos de “arte" y "multitud", ni tan siquiera alcanza a presea ir q - 
lejanas relaciones pueden existir entre ambos. En cambio, o o m . 
bien cuando la curiosidad se adentra en esos ciento cincuenta anos q 
encierran en sí el más alto grado de cultura artística popular. " ,  
ha venido luego apenas significa otra cosa que un hermoso oree 
teorías sobre suposiciones que no corresponden a la realidad.

Hoy nos enfrentamos con el hecho psicológico contradictorio e q  ̂
existan salas con capacidad para varios miles de personas, des ina a 
la degustación del arte, mientras en el orden musical, por ejemp o, 
caído en desuso los conciertos de carácter privado. La música e 
mará ha perdido su carácter íntimo, casi familiar, desde el momen 
que emigró a las salas públicas para intelectualizarse y per er coi 
lo prueba la producción contemporánea— su primitiva riqueza en 
tidad y calidad. _ . , f

El genio eternamente poderoso de Goethe pasó de largo sin 
nerse a considerar lo que valía y significaba aquella asombrosa e 
rancia musical de su época. Por más de una razón cabe sospec a q 
el fáustico poeta y pensador era esencialmente refractario a a ar 
nía de los sonidos. Pero nos dejó descripciones valiosas de lo que er 
aquellas fiestas de arte, dadas por los consejeros de las ciu a es 
ríales o por simples y felices comerciantes de Leipzig o e r 
No importaba al joven y  ya famoso poeta lo que se jecu ta  a ni, p 
bablemente, cómo se ejecutaba, porque la gracia de la fina ca eza 
pianista que hacía volar sus dedos sobre el teclado acapara^ a 
cultades de observación. Pero tales descripciones tienen un m ere 
cumental decisivo. A  su través puede notarse que la culi ura , 
popular era un hecho natural. T an  natural como lo es en os m

Por A. PREGO DE OLIVER

el talento, la elegaacia o la fealdad. Entonces no se conocían esas aglo
meraciones humanas de gente que concurren a un local determinado, a 
una hora determinada, para oír o ver algo determinado, y que, sin 
duda, están promovidas por imposición de la voluntad y no por nece
sidad que suele experimentar el espíritu de desentumecerse y reaccionar 
bajo el chorro refrescante de un "cuarteto", tocado con fidelidad y res
peto a su autor. Es posible que nos encontremos metidos en medio de 
un. momento confusionista, y que el “espectáculo" haya substituido en 
parte a la clásica apetencia por los goces puros del espíritu. E s decir: 
que el sentido multitudinario del circo se haya transformado bajo la 
presión de las ideas imperantes en esa sospechosa necesidad de un arte 
que pueda ser digerido por las grandes concentraciones populares. Lo 
ideal sería una regresión al primitivismo delicioso de los conciertos en 
familia, por lo menos en lo que se refiere a la música de cámara. No 
se conoce ningún argumento explicativo—o si se conoce no se difun
de—de esta lamentable decadencia. Sigue habiendo reuniones familia
res y la crítica está de acuerdo, en general, sobre el hecho de que tal
decadencia es un feaómeno transitorio.

Lo que se ha llamado deshumanización del arte resulta una teoría 
impotente para determinar con claridad la causa de que por un lado 
afluyan grandes multitudes a salas de música y museos, y por el otro 
se experimente una baja evidente en el cultivo y protección de ese mis
mo arte en las pequeñas agrupaciones sociales. Los motivos podrán te
ner su raíz en campo ajeno al sentido artístico; pero es lícito sospechar 
que el mal no ha sido diagnosticado con precisión.

Los especialistas de la crítica y la filosofía tienen la palabra para 
resolver y fijar el problema planteado. A los aficionados no técnicos 
se nos antoja que es posible un retorno al pasado, y  que sin graves 
convulsiones de la humanidad puede ser que algún día vuelva a circu
lar por eatre la vida individual esa corriente de arte recogido y sim
ple que concede una cierta nobleza en la actitud frente al mundo.

No hay que olvidar que Alemania ha sido y sigue siendo la patria 
de la música sin palabras, argumentos o mezclas de otras artes de tipo 
literario y pictórico. Se trata de una condición de clima moral que no es 
fácil se reproduzca íntegramente en otras latitudes. Pero la tendencia, 
la afición, la sed de hondos y vivos sonidos tiene casi carácter uni
versal y eterno. La palabra "simpatía" es la que a la postre termina ex
plicando por qué es ingrata la desaparición de una costumbre que lle
vaba en sí toda una serie de diferenciaciones con respecto al modo en 
que se desarrollan las vidas de hoy.
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S i e m p r e  que tuvieron cabeza proporcionada a su corazón fue- 
ron invencibles", asegúró de los españoles el Padre Feijóo, be

nedictino y gallego, que es como decir doblemente sutil. Y  un 
breve ahondar por tres imágenes que nos regala, próximas, un 
azar afortunado, sirve de inmediata prueba a este juicio ya tan 
certero y justo.

Ahí está el Rey mi señor don Felipe II, como lo pintara un 
artista desconocido, a los cincuenta años de edad. Con aquel su 
mirar tan de cabeza, tan de imperio absoluto de una mente im
perial. Las manos, hechas más al rosario y a la pluma que al 
suave roce de terciopelos y damascos, graves, mesuradas, como 
siempre. La actitud algo parada en su compostura, el gesto de! 
rostro cargado de negocios y el traje a la borgoñona, de Maestre 
del Toisón.

Siempre dominó en el monarca la mente al corazón. Su vida 
fué un continuo ocupar la cabeza en gravedades sin descanso. 
Un vencer la sangre; un hacer tranquilos e inalterables los latidos 
del corazón. Era su temperamento de mediana mixtura de melan
cólico para moderar el altivo movimiento de la sangre, nos revela 
Cabrera de Córdoba, su cronista. Y , acaso por ello, el Rey mi 
señor, entre tantos éxitos, perdiera aquella Armada que se llamó 
Invencible, harto entregada a Dios en un olvido de que Dios 
quiere que se le ruegue mientras los mazos de la sangre golpean 
con cálido vigor al enemigo.

“¿Dónde estás, señora m ía...?”, clama Don Quijote, maltrecho 
y roto, en esta estampa de Gustavo Doré. Mas no se ' piense que 
fué vencido el Caballero, no, que era todo corazón, y al corazón 
no se le vence nunca por dentro, aunque se derrumbe y arruine 
la realidad exterior. Ahí lo tenemos— que él vivió auténtica exis
tencia-—caído al borde del ribazo, quebrada la lanza, quebrada 
su figura toda en hierros y huesos, después de su primera salida, 
fresco aún el trance emocionado de su vela de armas. Siempre

CABEZA Y CORAZON

Por DARIO FERNANDEZ FLOREZ

victorioso, hasta derribado sobre un suelo que no existió. Que 
para el eterno Caballero no había doncella que no lo fuera, ni 
entuerto que no pudiera deshacerse, ni honra que no pudiera 
alcanzarse con el calor de la sangre. Hasta que allá, en Barce
lona, se le adentró el mar por las venas y al hombre de meseta 
se le aguó la sangre y se le hizo claridad la vencida mente. 
Y  acabado, entonces, ya sin misión ni altura, vino a morir a su 
aldea por no haber gozado de aquella difícil proporción de que 
tratara el benedictino.

‘‘A  cenicienta tiraba la color de la cara de Hernán Cortés”, 
dice un cronista de Indias. "Y  no era demasiado alegre", añade. 
"M as los ojos— continúa— eran amorosos en el mirar, y por otra, 
graves. Y  en la Española fué algo travieso sobre mujeres y se 
acuchillaba algunas veces con hombres esforzados y diestros, 
saliendo siempre con victoria.”

Así fué el conquistador. Encendida la sangre en sueños impe
riales, mas la mente aguzada, dispuesta siempre a llevarlos a cabo. 
Que la pasión aventurada que nutre su conquista la dirige con 
una inteligencia típica, exclusiva del genio. Por eso, Hernando 
no era demasiado alegre, lo cual quiere decir que era alegre, mas 
no en demasía. Y , por eso también, miraba entre amoroso y 
grave, por no ser ni amoroso ni grave en exceso. Que en el 
Marqués del Valle se proporcionaban armoniosamente cabeza y 
corazón con ese poderío que hace invictos a los españoles. De 
aquí que, a pesar de la Noche Triste, y precisamente por la 
Noche Triste, Hernando Cortés, conquistador y estadista, Mar-- 
qués del Valle de Oaxaca por voluntad de la Cesárea Majestad 
de Carlos V , fuera invencible.

(Fotos Moreno.)
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LIBROS
"LA HISTORIA DEL ARTE 

HISPANICO", DEL MAR

Q U E S  DE L O Z O Y A

Fechado en 1940, ha visto 
la luz el tercer tomo de la obra 
del marqués de Lozoya, el más 
importante libro de síntesis del 
arte español aparecido en lo que 
va de siglo. Arte español en su 
más amplio sentido, hispánico se
gún el adjetivo que ha querido el 
propio autor entronizar en el tí
tulo de la obra. Y a  la simple apa
rición del tomo, impreso en un 
espléndido papel y con fotogra
bados de calidad excelente, supo
ne un alarde y un esfuerzo sor
prendentes en momentos en que 
la guerra y sus consecuencias eco
nómicas suponen un porcentaje
de dificultades editoriales difícilmente superables. Pero todavía 
hace más meritoria la continuación de este libro el hecho de que 
su autor, ocupado en urgentes y acuciadoras tareas durante nues
tra guerra y después de ella, haya podido tener espíritu y tiempo 
para proseguirla.

El tomo que reseñamos abarca el complejo período que va 

desde los albores del Renacimiento, cuando aún pugna por alum

brar el gusto “a lo antiguo” unido a las supervivencias del gótico, 

tan arraigado en nuestro suelo, y que aún 'subsiste curiosa y vital

mente ligado a las novedades renacientes en las artes mayores y 

menores. El autor adopta para lograr una mayor claridad expo

sitiva en la enumeración de los monumentos una distribución por 

géneros artísticos, si menos sistemática desde el punto de vista 
histórico, más pedagógica. Dentro de este marco, el autor trata, 

con fáciles transiciones y la soltura de quien tiene bien trabajado 

su material de estudio, tanto los monumentos propiamente españo

les como los portugueses o americanos de la misma época. Es 

ésta una de las más singulares novedades y uno de los más altos 

méritos de esta “Historia".
Todas las artes, desde la arquitectura a las industriales—cerá

mica, hierros, vidrios o tejidos— , tienen en esta obra su estudio 

adecuado, y su lectura va agradablemente facilitada por la canti

dad y la cuidadosa selección de las láminas. Abunda lo poco co

nocido y aun lo inédito, y así el libro alcanza calidades no siem

pre logradas en libros de síntesis.
La bibliografía, cuidada con tanto esmero en la obra del mar

qués de Lozoya, es en este tomo acaso menos abundante, pero 

muy selecta y ordenada. La ampliación de las materias tratadas 

se hace así fácil al estudioso. Esperamos con interés la prosecución 

de esta obra, una de las contribuciones fundamentales de nuestra 

época al estudio y la ordenación de la riqueza de arte en nuestro 

país, tan mal conocida todavía a pesar de los esfuerzos de ante

riores generaciones de eruditos españoles y extranjeros.

MANUEL AZNAR. "HIS

TORIA MILITAR DE LA 

GUERRA DE ESPAÑA"

Dificultades de tipo material 
nos han impedido comentar aquí 
antes de ahora, como hubiera 
sido nuestro deseo, la publica
ción de esta gran obra de Manuel 
Aznar.

Ninguna pluma más capacita
da que la suya para llevar ade
lante con solidez profesional y 
con finura literaria un trabajo de 
tan difícil empeño. Y  como resul
tado de un esfuerzo poderoso de 
concreción y de síntesis, aqui es
tá, en este volumen magnífico, la 
historia militar de nuestra guerra, 
el relato cierto y documentadí
simo de la pasada contienda ci

vil, expuesto con la maestría técnica de un profesional y la peri
cia literaria de un gran escritor.

Cronológicamente van desenvolviéndose en el libro los diferen
tes episodios de las campañas. No falta un nombre ni un gráfico... 
Todo ha sido concienzudamente estudiado y resuelto para su defi

nitiva comprensión por el lector. De cuando en cuando el dato 

anecdótico, siempre de un alto valor histórico, viene con su exac

titud emocionada, y por el vigor literario de la pluma que lo des

cribe, a poner en estas páginas técnicamente guerreras una palpi
tación intensamente humana.

Este gran libro de Manuel Aznar—grande por todo—cumple 
entre nosotros una misión indispensable. Trae a nuestro conoci
miento la realidad material de lo que fué la guerra y—como el mis

mo autor insinúa en las páginas iniciales-—trata de que despierte 

en el lector medio español la afición a la literatura militar.
Manuel Aznar es en esa literatura un maestro indiscutible.

JUAN ANTONIO DE ZUNZU- 

NEGUI. "EL CHIPLICHANDLE"

De “acción picaresca” califica el autor a su libro, y esas dos 
palabras aparecen en la portada debajo del título.

Zunzunegui conoce como nadie todos los matices literarios de 

la ría de Bilbao. La obra, ya considerable, del joven escritor vas
congado tiene en aquella geografía vizcaína, donde él nació, su 

más pura raíz creadora.
"E l Chiplichandle" (versión popular del sheap chandler, pro

veedor de buques) es un magnífico libro marinero. Unas veces 

ágil, desenvuelto, alegre y picaro alrededor del luminoso tipo de 
Joselín, y otras duro, violento y justiciero para toda una serie 
de viejos conceptos plutocráticos tan prodigados en la gran ciu

dad del Norte.
Z u n z u n e g u i  escribió su libro en los años de la República. Iba a
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ser publicado cuando se produjo el levantamiento español contra 
aquella ignominia. Hay que darse cuenta, pues, de la valentía que 
suponen estas páginas, nacidas para criticar con violencia y amar
gura indecibles un estado de cosas por todos conceptos intole
rables.

La prosa de Zunzunegui en “El Chiplichandle” está batida 
por un deseo manifiesto de precisión. Nada :sobra, y su ritmo rá
pido y centelleante acumula conceptos exactos, imágenes ciertas, 
con una maestría de gran escuela. El libro es grande. Una novela 
grande de las que no son frecuentes en España desde que se ini
ció la decadencia del género por falta de agallas en las plumas.
Y  tiene una riqueza en voces regionales y marineras que bien 
merece la pena de un vocabulario final para guía y consuelo de 
lectores concienzudos.

JAC INTO  MIQUELARENA. “DON 

A D O L F O  EL  L I B E R T I N O "

Desde la noble cantera periodística viene Miquelarena al 
abierto campo de la novela con la segura pisada de un maestro

en ambos gé
neros. Su úl
t i mo l i b r o  
publicado re
cientem ente, 
nos sitúa cua- 
r e n t a  años  
atrás en un 
marco perfec
to, muy fin de 
siglo.

“Don Adol
fo el Liberti
no” tiene ese 
sello caracte
rístico en la 
prosa del gran 
escritor: una 
levedad, una 
sutileza exqui
sitas y u n a  
precisión ad
mirable para 
el acento de 
melancolía o

para el trazo de humor. Se recrea el autor en la visión retros
pectiva. Y  viven sus personajes en el Madrid pasado con una 
certidumbre literaria llena de gracia y de personalidad.

Ha venido a traer Miquelarena a la literatura española con
temporánea una cualidad definida y personalísima, contribuyendo 
a hacer difíciles y selectos el humor y la gracia fáciles al pre
sentarlas, como en "Don Adolfo el Libertino”, vestidos de las más 
nobles y dignas calidades literarias.

Con esta novela aumenta nuestro gran periodista el caudal 
de su obra. Eso es, en definitiva, lo que importa y lo que perdura.

JO SE ANTONIO GIMENEZ 

ARNAU. "LINEA SIEGFRIED"

José Antonio Giménez Arnáu, corresponsal de guerra aun 
antes de que hubiese guerra en Europa—pues como su héroe, 
Miguel de Laviga, presiente y vive los días angustiados antes de 
que la angustia se rompa en ruidos de metralla— , nos ha dejado 
penetrar en su intuición y en su pensamiento a través de las 
páginas de un libro que, conservando las virtudes inherentes al

género novelístico, las acrece con los valores de investigación que 
han penetrado en la joven literatura a través de las grandes bio
grafías, cuya boga ha acostumbrado el gusto del lector en las su
tilezas de la profunda observación personal.

El autor de "Línea Siegfried”, apartándose conscientemente del 
campo de la imaginación, y dotando su obra de un tono de ame
nidad que favorece la difusión de sus ideas y apreciaciones, des
deña lo puramente subjetivo para asomarse al complejo pano
rama y confusos tiempos que vivimos. Epoca precursora y deci
dida en que los hombres de definida personalidad han de renun
ciar a su aislamiento creador para estudiar y resolver los pro
blemas colectivos.

Tiene, probablemente "Línea Siegfried” muchos retazos auto
biográficos. Y  ésta es la buena escuela de la novela, pues que 
ningún sentimiento puede ser mejor expresado que aquel que un 
temperamento analítico y artista sepa captar dentro de su propia 
psicología. Costumbres, hechos, pasiones e incluso frialdades que 
en el clima de amor nos son extrañas, dichas con un acierto de 
ironía que a veces sabe' hacerse melancólica, dan al lector una 
visión muy completa de la vida y del ambiente de estos últimos 
meses en las naciones amigas.

Fina espiritualidad, rapidez en el juicio, agudeza en la obser
vación y la gracia emocionada de unas frases, nos dicen el amor 
de Giménez Arnáu por la profesión periodística. Y  hombre joven 
y español romántico, en los temas puros y eternos de esa guerra 
sin defensa que es la lucha de los hombres y mujeres, sabe, sin 
zaherir, recoger y mostrar las mil facetas, a nuestro gusto exó
ticas, que en otros climas sensoriales se producen.

Episodios en que juegan las más variadas y sutiles materias, 
colectivas inquietudes o personalísimas reacciones en personajes 
que cobran tanta vida que, a veces, se le escapan al autor; deta
lles muy sutiles que rozan apretados sentimientos; intención alec
cionadora y anécdota oportuna, dan, con variados matices e idén
tico acierto, color y calor a las páginas de este libro, demasiado 
breve para el interés del lector.

La “Línea Siegfried", con tedas las características de un volu
men de actualidad, es también una gran novela de todos los tiem
pos. E l estudio de las costumbres, las observaciones psicológicas 
y las reacciones que en el espíritu producen los agitados tiempos 
Giménez Arnáu.
que vivimos, aseguran la perdurabilidad de este bello libro de

LUIS O RT IZ  MUÑOZ. 

“GLORIAS IMPERIALES"

Aparece este primer volumen de la obra de Ortiz Muñoz, que, 
bajo el título indicado y con el subtítulo de “Desde el Pilar de la 
Raza hasta la Cruz de la Alhambra”, viene a ocupar en nuestro 
material literario pedagógico un lugar de preferencia indiscutible.

La vocación decidida del autor hacia todos los problemas 
de la enseñanza, mantenida y cultivada al través del tiempo por 
una solidez profunda de conocimientos y de disciplina, se mani
fiesta espléndida en este libro de trayectoria escolar— que ese fin 
tuvo al publicarse— , pero también de gratísimo regalo para los 
que ya no somos estudiantes.

En ambientes hábiles y con técnica profesional de gran es
critor se van dibujando con rapidez y seguro trazo las figuras 
más representativas de nuestro pasado. Bastan muy pocas pági
nas para cada una. Pero quedan allí, firmes y precisas, sujetas 
para siempre en el pensamiento infantil que las leyere.

Estimamos de mérito extraordinario esta obra de Luis Ortiz* 
Sus nobles virtudes literarias la aureolan además de otras belle
zas ya puramente formales y de estilo, doblemente estimables 
por lo que no tienen de frecuentes en publicaciones de este orden.

Cobos ha ilustrado el libro con profusión y belleza.
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G u e r v to -

N este convento ya no se hacen yemas. Aquellas ri
quísimas yemas. Ordenes episcopales enfriaron 
los hornos de la ¡mística confitería. El compás 

se muere de ¡tedio. E l torno está mudo. A veces la 
vieja portera, toda llena de preocupaciones, pasa cami
no del torno a depositar en él, una vez y otra, su pro
testa contra las órdenes prohibitorias. Van1 por el torno 
hacia adentro las palabras subversivas de la vieja. V ie
nen en el torno hacia afuera las palabras de las monjas, 
fervorosas y resignadas:

— Tenemos a Dios; tenemos a Dios.
— Tenéis a Dios, pero os moriréis de hambre— dice 

la voz mundana, temblorosa y  cascada; mas en. el cara
col del torno, que se ha hecho místico con el roce de lais 
Avemarias, se transforma y vuelve cadenciosa.

— Confiamos en Dios. Confiamos en D ios...
Una tarde, la confidencia de la portera con la supe- 

riora fué más decisiva. Entraron en el torno las palabras 
de la desobediencia, en ayuda de la cual ofrecía la vieja 
su complicidad.

— ¡H aced yemas, madre; haced yemas! Mi hija se en
cargará luego de venderlas en las confiterías sin que el 
obispo se entere.

M as pronto estuvo la respuesta sobre el tablero, con

Por MANUEL HALCON

la misma precisión y exactitud que una libra de dulces.
— Eso, jamás; eso, jamás.
La vieja se separó renegando. La monja se alejó re

zando. Con las campanas del Angelus caía sobre su es
píritu toda la tristeza de la tarde. La iglesia era menos 
triste que los otros sitios del convento. Allí se refugió la 
Prelada. La luz que pasaba las vidrieras llegaba a los 
muros agonizando, y  la que daban las lámparas era ta
caña. Penumbra y silencio mortal. M as, sin embargo, 
aquel era el sitio menos triste del convento. Allí estaba 
el Sagrario, destilando perenne y en secreto, “con llama 
que consume y  no da ¡pena”, la substancia inmaterial. Y  
en un ángulo del coro, en celeste contemplación, posa
da— porque un ave blanca era— madre Henedina.

A la presencia de madre Henedina. la Prelada en
traba en confianza.

E ra  madre Henedina el único puente entre Dios y la 
comunidad de aquel convento. El único puente, porque 
las otras monjas habían incurrido en el enojo dlel Esposo. 
Habían casi abandonado la vida contemplativa por la 
activa.

Antes, la Orden era muy pobre. El convento estab; 
en ruinas. Sosteníanse las religiosas con las rentes de lai 
dotes y el pequeño producía de los dulces. Un día, una 
hermana lega dió oon una fórmula rudimentaria, pero 
complicada, para hacer yemas. Acertaron con el gusto 
del loco mundo, que acudió de golpe al torno del con
vento. El alborozo de las monjas fué indescriptible. No 
daban abasto para atender a tantos encargos. Sintiéron
se ricas. Antes que nada emprendieron la reedificación 
del ruinoso convento. En las naves, los muros, de dos 
metros de espesor, ¡tenían grietas horribles por donde las 
noches introducían su festín de estrellas y  el viento b u s  

rumores. También hubo obra en la iglesia. Seguras de 
próximos ingresos, distrajeron el capital de fondo: las 
dotes. Las yemas darían para resarcirse de todo.

Redujéronse al mínimo las horas de oración. Todas 
hacían yemas. Todas fueron M artas. Todas, menos una. 
U na que fué designada para acompañar al Esposo: ma
dre) Henedina. Fué elegida quizá por ser la de naturale
za más débil, la menos útil para el trabajo.

M adre Henedina intensificó su misticismo. Entregada 
por completo a la vida contemplativa, fué desmateriali
zándose por días. E ra  como un ser que no tuviese del 
mundo otra cosa que su hábito de monja.

U n día, hallándose en su celda en mística contempla
ción, sintióse arrebatada en éxtasis. ¿Qué vió? ¿De qué 
gozó? Ella no pudo explicárselo luego. Había visto con 
ojos incorpóreos cosas que con boca corpórea no se po
drían definir. Sólo sabía que al volver a  la tierra todo 
en ella érale impropio, extraño e insuficiente. Desde en
tonces, su espíritu gravitaba hacia arriba, y  cuantas ve
ces ponía su voluntad en ello dominaba a la materia y 
subía á la maravillosa región.

Sus compañeras tuviéronla por santa. E s verdad que 
de noche nunca se oyó en su celda el crujido de la dis
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ciplina. Sus ropas nunca se mancharon con sangre de 
fnartirización. Ayunaba moderadamente. Otras monjas 
de la comunidad hacían vida de más penitencia. Pero 
ninguna más que madre Henedina llegó a lo sobrena
tural.

Fué una tarde, en el coro bajo de la iglesia, a la hora 
de la oración mental. La vieron elevarse lentamente has
ta tres palmos sobre el suelo. Un cuarto de hora duraría 
el fenómeno.

Al cabo, el cuerpo de la religiosa, como un lienzo blan
co mecido y llevado por el aire, se posó nuevamente so
bre el suelo.

Todas lo vieron.
— ¡Santa, san ta !. ¡M adre Henedina, santa!
La Prelada fué la monja más dichosa de la religión.

Presa de amor, tras la reja de su convento vivía una 
santa. Y  luego... La Orden se enriquecía gracias a la 
industria inocente de los dulces, cuyo producto alimen
taba en su fantasía a vasto plan de reformas. Fun
daría nuevos conventos. Edificaría nuevas iglesias. Se 
comprarían más casullas, más ciriales, candelabros, ór
ganos, cera. Dios sería alabado muníficamente, como co
rrespondía al Señor de los señores.

Mas el Señor de los señores las castigó en su soberbia.
Presentóse el castigo en un oficio del Obispado, en el 

que se advertía a la comunidad que "se abstuvieran de 
hacer dulces para el pública y emplearan todo el tiempo 

"en la observancia de las reglas de la Orden”.
Este mandato abarcaba a todos los conventos que no 

tuvieran concesiones especiales dadas con anterioridad'.
(Continúa en la página 69.)

t r a  madre Henedina el único 
puente entre Dios y  la comunidad 
de aefuel convento. £¡ único puente, 
porefue las otras monjas habían 
incurrido en el enojo del Esposo. 
H abían  casi abandonado la vida 
contemplativa por la activa.
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El biombo pone en la casa moderna su encan
to oriental. Es límite y referencia, y a veces en 
sus discretas hojas lleva la delicia de un paisaje. 
Así da su nota decorativa en los interiores ele
gantes, derramando su ensimismada gracia lejana.
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Folos Baílles Compte.

En estas páginas reproducimos dos interiores modernos ideados por una 

conocida casa catalana y dos aspectos de decoraciones debidas a los artistas 

Serrano y Muntañola, del primero de los cuales ya "Vértice" se ha ocupado 

en números anteriores. Todas ellas son expresión del desarrollo alcanzado 

en los últimos tiempos por el arte de la decoración moderna en España.
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C.
Por CESAR MARTINELL

v  OMO la arquitectura monumental es reflejo de la so
ciedad pretérita que la levantó, la pequeña arquitectura de los muebles evoca con mayor intimidad las costum
bres y gustos de la generación a la cual sirvieron. Y  ahondando más en la esencia de su expresión artística, 
descubriremos en los viejos utensilios llegados hasta nosotros aspectos de confort, afanes de lujo, refinamien
tos, habilidades, muchos de ellos caídos injustamente en olvido.

Cataluña no es muy rica en mobiliario antiguo, ni sus ejemplares señoriales se distinguen por caracterís
ticas propias más que en determinados matices, dentro de los estilos dominantes entofaces en Europa. Sin em
bargo, en las viejas masías o en casonas de pueblo respetadas por los años, se hallan todavía rincones ca
racterísticos, que ora en la gran sala o en la alcoba, oríi en el hogar familiar, la típica llar catalana, parecen
guardar el roce cálido de manos ancestrales.

Uno de los más típicos de estos muebles es el arca de novia, que con pocas variantes se mantuvo como 
una cosa tradicional desde el adorno parco de una simple talla de carpintero a la labra fina de tallista y rica 
policromía interior. Estas arcas, que en su aspecto práctico podían servir de cofre, de asiento y de mesa, en 
su aspecto simbólico eran un estuche guardador del ajuar que los padres entregaban a la novia. Fueron 
probablemente introducidas de Italia, donde en el siglo X V  adquirieron gran riqueza pictórica, con temas re
ligiosos y alusivos a la boda, y  perduraron en Cataluña hasta principios del X IX  con mayor sobriedad, guar
dando siempre las líneas góticas, sin admitir las formas panzudas que en Italia admitieron, como más tarde 
aquí los muebles barrocos. Fué tanta la boga que adquirieron estas cajas, que dieron nombre a uno de los 
dos gremios en que antiguamente se dividían los carpinteros barceloneses: los cajeros (ca ixers), que obra
ban estas cajas y demás carpintería de taller, y los bosqueros (bosqu ers), que preparaban en' el bosque las
grandes .piezas para la carpintería de armar.

En casas solariegas se conservan todavía estas arcas, ya en el cuarto recóndito donde fueron a parar em
pujadas por muebles más a la moda, ya en la sala principal,, conservadas y exhibidas como un título de an
tigüedad. Y  no lejos del arca, las cornucopias doradas, colgando de gruesos cordones descoloridos, presumien
do su ampulosidad contenida, remedo de los esplendores Luis X V  en un ambiente de reducidos horizontes

V  íej os

muebles

Catalanes
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artísticos. Y  en otra habitación, el armario de puertas 
emplafonadas en formas caprichosas o el cantacano, mi- 
tad cómoda, mitad escritorio, que se abre con parsimonia 
para mostrar el sinnúmero de celdas y cajoncitos guar
dadores de la contabilidad doméstica y recatan el disi
mulado secreto, conocido solo de los amos y abierto 
únicamente cuando la casa duerme.

En los muebles hallamos toda la suma de matices 
personales de quienes los usaron. E l secreto recóndito 
que sirvió momentos de reserva; el sillón frailero, con 
sus brazos adecuados a la meditación sedentaria y su 
alto asiento a propósito para empolainados caballeros 
de Felipe II; o la silla de tijera, que parece hablarnos 
de un breve descanso en el trabajo doméstico; la rue
ca de finas labores, evocadora de la dama que no des
deña el trabajo manual; el banco escó  que al amor de 
la lumbre tiene variadas adaptaciones a cual más acó ■ 
gedora para ahuyentar la fatiga oyendo leyendas del 
abuelo o repasando en las veladas de invierno la coti
diana historia de campos y caminos.

S i visitáis alguna vez masías o pueblos apartados, pe
netrad siempre que podáis en la cocina, anchurosa o 
angosta, con la esperanza de hallar alguna variedad de 
esos bancos de respaldos giratorios fácilmente conver
tibles en mesas. En ellos he cenado más de una vez, 
prefiriéndolos al más lujoso pero menos amable come
dor cuando el frío se mete por todos los resquicios; 
y repantigado en esos banicos, obra de carpinteros co
nocedores de todas las comodidades rurales, he pregun
tado por enésima vez nombre y aplicaciones de los 
utensilios del hogar; el tuestapán ingenioso; la lleva, 
unida en charnela a la pared; los clam astecs graduables 
para colgar las ollas a más o menos altura; las m osiss 
y m ossetas que permiten aprovechar las brasas sin el 
tumultuoso ardor de las llamas...

Si después de haber cenado en la cocina caldeada 
pasáis al frío dormitorio, hallaréis quizá una de esas 
camas de alta cabecera recortada en perfiles barrocos, 
pintada con la figura de un Santo en el centro, rodea
do de flores, de doradas hojas retorcidas, y dos ángeles 
mofletudos que sostienen un dosel que, juntamente con 
el Santo, ampara toda la cama. Observaréis que en el 
centro del lecho las sábanas se levantan un par de pal-
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mos como si debajo de ellas hubiesen metido algo. En 
efecto: es el asé, el asno, un mueble de madera así lla
mado, que mantiene un brasero entre las sábanas sin 
quemarlas, calentándolas con el rescoldo más suave y 
acogedor que jamás podrán inventar las calefacciones 
modernas.

En estos interiores rurales de suma simplicidad, don
de 'los muebles destacan con mayor relieve, a veces 
el. más insignificante de ellos es una lección de cosas: 
de cosas perennes, invariables, que el hombre ha inge
niado hace tiempo para someter a su servicio los ele
mentos naturales.

Si de las observaciones utilitarias pasamos a  las his- 
tórico-estéticas, también los muebles serán buen campo 
de observación para ver cómo en Cataluña la influen
cia italiana evolucionó hacia la francesa, pasando por 
el churriguerismo típicamente español.

Se conservan pocos muebles anteriores al siglo X V II, 
Algunas anguillas y utensilios, la mayor parte de uso 
litúrgico, recogidos en Museos, y los guardados en 
iglesias y conventos antes del Glorioso Alzamiento, que, 
después de la bárbara devastación marxista, no hay que 
decir cómo habrán quedado diezmados. Los muebles 
domésticos son más abundantes a partir de dicha cen
turia, y esta mayor abundancia ya refleja por ella mis
ma la incorporación de burgueses y menestrales a la 
vida ciudadana, con comodidades reservadas antes a 
la nobleza.

Esta difusión en la producción de muebles de estilo 
se produjo en Cataluña en pleno italianismo. Italia, 
con su prestigio como impulsora del Renacimiento, in
fluyó en la arquitectura constructiva hasta fines del 
X V III, pero en cuanto a las artes suntuarias nuestra 
región sintió también el influjo de la corriente churri
gueresca imperante en el resto de España. Las flore
cientes escuelas de escultura castellana y andaluza apor
taron la riqueza de su policromía y estofados a los gus
tos catalanes, sin separarlos del- todo de la continencia 
clásica que le infundía el sentido aristocrático italiano. 
Pero la proximidad con Francia y la relación política 
que durante el mismo siglo X V II  tuvo con Cataluña, 
hizo que algunas de sus manifestaciones artísticas fue-

(Continúa en la  página 70-)
(F oto s: Archivo M ás.)
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E s t á  por hacer la  película española de Africa. Claro que 
. también está por hacer la novela española de Africa.
Cualquier país en posesión de algunos kilómetros cuadrados 

de dominios ofrece al lector abundante literatura colonial para 
familiarizarle con lo hondo y con lo pintoresco de esas tierras 
en las que brillan al sol los colores nacionales, y sobre todo para 
contarle por lo menudo, con ¡persuasivo acento, la labor supe- 
radora realizada al amparo de la misma enseña.

La exaltación colonial es útil y es necesaria. Quienes sólo 
de sus colonias viven lo demuestran constantemente. Un catá
logo de librería inglés, por ejemplo, alecciona sobre este punto 
con insuperable elocuencia.

Como a nosotros con las glorias se nos solieron ir las me
morias, apenas si en el mundo de nuestros libros no técnicos se 
encuentra mención del pasado y del presente colonial de España, 
de los deberes y de los derechos coloniales de España. Sólo hay 
unas pocas novelas, mejores o peores, que traen livianamente 
rasgos de tipismo colonizador, y eso más ipor regusto en la pin
tura del ambiente exótico, siempre atractivo para toda clase de 
lectores, que por claro y riguroso entendimiento de la misión for
talecedora que debían abordar.

Quien en ello repare, y mire las cosas por el general rasero 
de lo que en todas partes ocurre, pensará con tanta cordura 
como error que España está al margen de la tradición y del 
interés coloniales. Pensará que el pulso español no ha temblado 
nunca de emoción colonial.

Se nos ha dicho muchas veces, y constantemente se nos re
pite, y nunca se proclamará tanto como conviene, que España 
debe mirar al Africa. Hay que insistir en ello para que nuestra 
olvidadiza condición llegue a aprenderlo, aunque de sobra cono
cido como ley histórica y geográfica que es. Nuestra crónica

48

Por CARLO S FERNANDEZ CUEN CA

africana tiene anchura y profundidad; está llena de nombres y 
de fechas solemnes, con dramatismo de pasión, ejemplar. Los gri
tos más entrañables' de la Patria lograron allí su mejor resonan
cia, y alguno hubo, castrense y excepcionalmente trascendental, 
que vibró clamoroso por primera vez bajo el cielo africano cpmo 
llamada irresistible a la reincorporación de las viejas y limpias 
verdades.

España mira al Africa. Pero, ¿miran al Africa nuestros escri
tores y nuestros cineastas?

Cuando todavía el cine no había roto a hablar, hubo uno o 
dos españoles que realizaron películas en Africa; una de ellas 
—Aguilas de acero  tenía por título— se cuenta cronológicamente 
entre las primeras del mundo enderezadas a cantar las proezas 
de la Aviación. Y  luego, nada; si acaso algún intento que no 
pasó de ahí. Si nuestra Legión tiene su poema en imágenes, no 
fué empresa española, sino acierto comercial de extranjeros, lis
tos acaparadores de un buen negocio que debió ser español.

En contraste, no transcurre temporada cinematográfica sin que 
lleguen a nuestros salones muestras abundantes del cine colonial 
inglés, italiano, francés o alemán,, presididos todos por el colo
niaje secreto de los Estados Unidos: los más hábiles taumatur
gos del celuloide para el servicio expansivo de su política.

No hay rincón africano de bandera metropolitana sin su glosa 
en película. La gesta guerrera y la tarea civilizadora, el perfil 
histórico y el rasgo típico, la aspiración estudiosa y el abrazo 
de simpatía llevan a todas partes, en redondas latas de metal, 
la amena propaganda colonizadora de cada país. Pero en la lista, 
naturalmente— ¡qué triste naturalidad!— , falta la contribución 
española. Una contribución que puede y debe ser de suma im
portancia.

¡Qué deslumbradoras perspectivas ofrece ese campo al cine

( Continúa en la  página 7 0 )

MIRi
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Sobre la clara masa del pueblo ba 
nado de luz se estira la torre de la 
Iglesia. El hombre aiTea a la yunta 
en la era. El galgo castellano calienta 
al sol sus mal cubiertos huesos.

En Lagartera cada casa es un taller. 
La muchacha, sentada a la puerta, 
vive aún la tradición de su pueblo. 
Cose y canta. Sus orejas sostienen el 
peso de los afiligranados pendientes.
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(Foíos Diez de Sanios.)

Un peinado monumental le recoge 
el cabello, frondoso como una made
ja de lana.

Cosiendo y cantando, [cuántas pun
tadas habrán dado sus manos!, |cnán- 
tos hilos habrán contado sus ojos!

De esta- noble artesanía surgirán 
luego esas lagarteranas labores pri
morosas, exponente admirable de una 
industria tradicional y  españolísima.
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Ya está el trigo en gavillas. Dios repite su milagro 
de bendición granando la cosecha, y  el hombre vuelve 
a encontrar su destino ante el prestigio restaurado de 
las cosas divinas y de las palabras bautismales. La 
ciudad ya no esrá tan lejos del campo. En ambos sitios 
puede encontrar el hombre su sonrisa y mantener su 
esperanza: "Ganarás el pan..." Gavillas de trigo que 
no ceden ante nada su poesía, su belleza y su emoción.
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Foto Hess.

E l 29 d e octubre de 1933 Jo s é  A ntonio;  en el acto fun
dacional d e  la C om edia, pronunció estas palabras: ‘'Que
rem os que E sp añ a  recobre  resueltam ente el sentido uni
v ersa l de la  cultura y de su historia”. Las pronunció c u a n 

d o  los partidos políticos españoles limitaban su propósito 
y su am bición  a la esterilidad  de las pugnas parlamentarias. 
H oy , nuestro P residen te de la Junta Política\ con moti
v o  de su v ia je  a A lem ania, vuelve a repetir: ‘ listam os 
p ara  siem pre presen tes en los caminos de Europa  . Con 
estas pa labras recobra  E spaña la universalidad de su 
destino  3» la Patrio* v ive horas trascendentes en las de
c laracion es y el propósito de nuestro Ministro viajero.

Interesantísimo d o  cu  w e n t o  
gráfico de 1 primera entrevis
ta c e l e b r a d a  e n  Berlín  
entre H itler y Serrano Súñer.

Foto Orbis.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Vértice. #35, 8/1940.



Con la muerte del Cardenal 
G om a, A rzobispo de T o 

ledo y  Prim ado de E sp a

ña, pierde la Patria una 

de sus figuras m ás señeras. 

Era el ilustre purpurado 

persona en la que se da

ban, junto a la más honda 

y  teo lógica  sabiduría, l a 

devoción  y  religiosidad más 

acendradas. En sus pasto

rales resplandeció siem pre, 

junto a la profunda fe , un 

gran amor a su patria. L le

vó adelante sus últimos p a 

decim ientos físicos con una 

serenidad y  una grandeza  

ejem plares. Y, ya  moribun

do, quiso ser trasladado a 

T oled o  p a r a  desde allí, 

desde su sede, em prender 

el viaje postrero con  humil

dad y  entereza admirables.

(Foto  Ja ló n  Angel.)

E l Gobierno y m iem bros de 
la _ Junta Política y del Con
sejo  Nacional, presidiendo el 
entierro y los fun erales  del 
Cardenal G o m a ,  en Toledo.

(Fotos C ontreras.)
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LA RABIDA Y EL 
DESCUBRIMIENTO 
D E  A M E R I C A

Monumento a Colón.

3 de agosto de 1492: Abandonaban los muelles de La Rábida 
las tres carabelas que habían de dar a la Corona de Castilla un 
nuevo y glorioso mundo.

Cristóbal Colón, hombre en quien la aventura tuvo pronto 
certezas de realidad, es quien, tras el camino de la India por 
Occidente, descubre tierras ignotas, que impropiamente habrían 
de llamarse, más tarde, América.

España, en el comienzo ascensicmal de su Imperio, lleva al 
otro lado del Atlántico una manera nueva de colonización de las 
ignotas y vírgenes selvas americanas. Muy al contrario de otras 
razas colonizadoras, el catolicismo español, para quien todos 
son capaces de salvación, hace de aquellas tierras una apretada 
hermandad cristiana.

España no ha escatimado su sangre, que generosamente ha ido 
a unirse a la sangre briosa de los americanos. Y  puede contem
plar con orgullo cómo día a día gana en perfiles el pensamiento 
español en sus hijas de Ultramar.

En este 3 de agosto de 1940, España, recobrados los certeros 
rumbos imperiales, vuelve su mirada de madre amante a las jó
venes naciones de la Am érica española. Ahora, más que nunca, 
la estela que dejó Colón con sus tres carabelas tiene en el alma 
de nuestra Falange voluntad de reanudación.

Y  éste ha sido el sentido de la conmemoración de aquella 
fecha. E n  presencia de las Jerarquías de la Milicia del Partido 
se ha verificado, con emocionante sencillez, frente al monasterio 
histórico de L a Rábida, cara al Océano que fué rasgado por las 
quillas de las naves descubridoras, una ceremonia de recuerdo y 
de afirmación: de afirmación protectora de la continuidad del 

pensamiento hispano.
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(Foto  Marqués de Santa M aría del V illar.)

A L B E R G U E S  D E L  S. E. U.
Por JUAN JOSE ESPINOSA

D is e m i n a d o s  a lo ancho de España, los albergues universitarios, 
tienen la misión de congregar a los estudiantes de la Falan

ge, lejos de la falsa adulación de la ciudad, acercándolos a la. 
Naturaleza, al campo, al mar, a la m ontaña...

E l cuerpo y  el espíritu se sienten fatigados del estudio, de la- 
vida monótona de la ciudad: es preciso ponerlos en contacto con 
esta tranquilidad, que sólo se posee en la línea del llano y  la 
montaña.

Hasta ahora, el estudiante ha vivido— oficialmente— encerra
do en la ciudad; desconocía todo lo que no fuera aula y  calle

¡H ay que salir al campo para seguir aprendiendo! ¡H ay que 
salir a él para tantas cosas que en los libros no se aprenden!

Pero estamos muy lejos de salir, como no hace mucho salían,, 
a los míseros arrabales de la ciudad, aquellas falsas juventudes 
de gorritos blancos.

Nosotros queremos ancho campo y alto cielo, "cara  al sol" 
ante la realidad sencilla de un sol que da en la cara.

Queremos la alegría sana del amanecer y  de la puesta de 
sol entre brazos erguidos.

Pulmones liemos del aire de las tierras de España.
Unamuno en sus Andanzas y visiones españolas nos dicet 

“Durante el verano salgo a hacer repuesto de paisaje, a almace
nar en mi magín y  en mi corazón visiones de llanura, de sierra 
o de marina para irme luego nutriéndome de ellas en mi retiro”.
Y  más adelante: “L a primera honda lección de patriotismo se 
recibe cuando se logra cobrar conciencia clara y  arraigada del 
paisaje de la patria, después de haberlo hecho estado de concien
cia, reflexionar sobre éste y  elevarlo a idea,”

Cuando de los albergues vuelvan los estudiantes les pedire
mos que nos nutran a todos de este repuesto de paisaje, qüe es 
honda lección de patriotismo, cuando de él se cobra conciencia 
clara y  arraigada.

Son los albergues universitarios el enlace entre la Universi
dad y el campo, y  de aquí nace la magnitud de la empresa.

Los olivares de España van a ver otra vez á los estudiantes 
de Falange: entonces estos camaradas llevaban una estrella en_ 
el pecho. Ahora llevarán un libro en la mano; pero entonces, 
como ahora, oirán los mismos cantos y gritos, el mismo paso mar
cial de las escuadras.
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(Fotos CifraJ)

E l P residente de la Junta Política, con sus dos hijos, 
llega a l c a m p a m e n t o  1 d e  A b r i l  d e  1 9 3 9 .

E l  S  r . S e r r a n o  S  ú ñ e r  p r u e b a  l «  c o ni i  d a 
que se sirve a los m  u c h a  c h o s en el campamento.

E l Sr. Serrano Súñer en un momento de descanso du
ran te su visita a los campamentos de verano de las 0 . J.

U n  a s p e c t o  d e  l a s  d a n z a s  t í p i c a s  e j e 
c u t a d a s  e n  h o n o r  d e l  i l u s t r e  visitante.

E l Sr. Serrano Súñer con las jerarquías del Partido que 
le acom pañaron en su visita a los campamentos veraniegos.

Campamentos de O. J.
E l Presidente de la Junta Política y  Ministro 

de la Gobernación, D, Ramón Serrano Súñer, ha 
visitado recientemente los campamentos de vera
no de las Organizaciones Juveniles de F. E . T . y 
de las J. O. N. S., donde millares de muchachos 
disfrutan de las vacaciones de verano en un sano 
ambiente de alegría.

E l Ministro, al que acompañaban en su visita 
el Delegado Nacional de O. J. y el Jefe Pro
vincial de Madrid, Miguel Primo de Rivera, lle
vaba consigo a sus dos hijos, que vestían el uni
forme del Partido, en el que ya se hallan encua
drados dentro de la O. J.

E l Sr. Serrano Súñer inspeccionó el funciona
miento de los diversos servicios del campamen
to, de cuya organización quedó altamente com
placido.

También los campamentos de verano de la Sec
ción Femenina han sido visitados por el Presi
dente de la Junta Política, al que acompañaba la 
Delegada Nacional, Pilar Primo de Rivera.
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Un aspecto del interior del 
“ C l a r e ” en  pleno vuelo.

E l festival musical de Bayreuth  se ha 
dedicado este'año principalm ente a los 
soldados del fren te  que disfrutaban de 
perm iso y a los obreros de las fábricas  
de m aterial de guerra, que con tanto 
afán  cooperan al triunfo de la causa 
alemana. H e aquí un grupo de solda
dos paseando por las calles de B ay
reuth, e n g a l a n a d a s  en su honor.

E l m om ento de despegar el 
h i d r o a v i ó n  transatlántico.

A la llegada a Berlín  del director general de S e
guridad, conde de M ayalde, una compañía de la 
P o l i c í a  A r m a d a  del R eich  le rinde honores.

Recientemente ha tenido lugar un vuelo de prueba 
desde el norte de Inglaterra a N ueva Y o rk , que ha 
sido llevado a cabo por el hidroavión gigante C lare, 
al mando del capitán K elly Rogers, con objeto de 
estudiar la posibilidad de establecer un servicio re  ̂
gular entre la G ran Bretaña y  los Estados Unidos 
cruzando el Atlántico del N orte. E l vuelo de prueba 
ha tenido buen resultado, y aquí reproducimos varias 
fotografías llegadas a nuestro poder recientemente.

E l “ C l a r e  ” ha realizado sin 
novedad el vuelo Inglaterra- 
N ueva Y ork y regreso. El 
desem barco de l o s  tripulan
tes y pasaje, a su llegada 
a la G r a n  B r e t a ñ a .

P or  el fa llo  de las potencias del E je , 
término de las conversaciones de Vie- 
na, se  han fijad o  definitivam ente las 
fron teras entre H ungría y Rumania. 
E l ministro de Asuntos E xteriores  ale
mán, von Ribbentrop, dando lectura 
del acta levantada sobre el acíterdo.

A su llegada al Reich para dar com ien
zo a  la entrevista de Viena, los ministros 
rumanos Giguríu y M anoilescu son re 
cibidos por una D elegación o ficia l del 
M inisterio d e R elaciones Exteriores.
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CEUTA

.ZOCO EL JEMIS
MONTE ACHO

GRUTAS DE HERCULES
W

RIO MARTIN

K IT Z A N

El turismo en el Marruecos español
Por J . OLMO BOULLON

L os recursos pintorescos de Marruecos, su proximidad a los cen
tros europeos, al mismo tiempo que su emplazamiento privilegia

do entre las importantes rutas de navegación del Mediterráneo y del 
Atlántico, lo sitúan como un país exótico de puro carácter oriental, 
cercado por las corrientes modernas de Occidente, fiel a sus tradicio
nes y costumbres milenarias ’y  apto para desempeñar un señalado 
papel era el Turismo internacional.

Los viajeros llegados especialmente al Marruecos español en
contrarán una visión sin igual, inédita, de una1 vieja civilización en
cuadrada ya en uní marco sorprendente, pleno de contrastes, de vida 
moderna y tradicional. Vése aquí una civilización curiosa y atra
yente que la celosa labor de España en el Protectorado ha sabido 
respetar y conservar intacta en lo mucho que su tradición guarda de 
maravilloso y en su peculiar carácter.

La Zona española está cuajada de los circuitos turísticos más va
riados que influirán de una manera decisiva en la imaginación del 
visitante y dejarán en su ánimo multitud de recuerdos imborrables.

Destaquemos, en primer lugar, los circuitos radiales desde T e- 
tuán, de los que, por su importancia e interés turístico, citaremos 
los de Tetuán-Ceuta, Tetuán-Xauen y Tetuán-Tánger. Los pintores
cos alrededores de la capital del Protectorado también se hallan com
prendidos en un lindo circuito, el que recorre las apacibles Fuentes del 
Mers, el fértil poblado de Kitzan, y  la magnífica playa de Río Martín.

Asimismo, Tetuán ha de servir de punto de partida para la visita

Faro del Cabo lispartci
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Un santón.

mas, que bien pudieran llamarse “rutas satélites”. La primera 
está formada por la mitológica y sorprendente excursión a B<;n- 
zú e isla y  gruta de Calipso, hoy famosa por su relación ínti
ma con la Odisea, de Homero, y  la segunda, al pintoresco e his
tórico monte Hacho.

También Tánger presenta otras cuatro rutas del. mismo ca
rácter: Tánger-C abo Esparte!, Tánger-Grutas de Hércules, Tán- 
ger-Cabo M alabata y Tánger-Sidi Kazen, cada una de las cua
les puede mostrar sus admirables curiosidades y raras perspecti
vas, siempre originales para el Turismo. Tanto éstas como las 
de Ceuta pueden ser recorridas en una jornada, si bien se acon
seja emplear más tiempo.

Aunque con recursos de atracción más modestos, la región 
oriental de la  Z ona posee también grandes medios que, bien 

puestos en juego, la han de hacer muy interesante al tu
rista. E l circuito M elilla-Segangan-Nador-M elilla, a través 
de las laderas del inolvidable monte Gurugú, ofrecerá, sin 
duda, perspectivas muy vivas y  bellas en quien lo recorra. 
La admirable excursión al cabo Tres Forcas, cuajada de 
encantos naturales, con vistas bellísimas sobre el inmenso 
mar, es otra ruta de primera categoría digna de ser tenida 
muy en cuenta. Y , en fin, la jira marítima por la gran albu
fera de M ar Chica, apacible lago cuyas aguas relucientes 
sirven de espejo al pintoresco y variado paisaje que lo ro
dea, llena de singulares atractivos, particularmente para los 
aficionados a los deportes y placeres marítimos, constituye 
la tercera gran ruta turística de esta región.

La apertura al Turismo nacional y extranjero de las ru
tas que dejamos mencionadas se hacía ya tan necesario, 
que el Servicio de Turismo de nuestra Z ona viene rea
lizando en este sentido una gran labor de "ensayo" y 
de implantación, cuyos resultados hasta el presente no han 
podido ser más beneficiosos. A tal respecto, ha inaugura
do sus proyectos amplísimos con una excursión magnífica 
que ha titulado "U na Semana en M arruecos". La excursión, 
que ha tenido una gran aceptación entre el público turista 
de la Península, por lo reducido de su coste en compara
ción con su duración y los diversos motives de interés y 
de tipismo que ofrece, parte desde la reluciente capital de 
Andalucía, Sevilla, y desde Algeciras, atravesando el E s
trecho de Gibraltar, toca en Ceuta y  continúa por. Tetuán, 
la ciudad blanca, a internarse en la Zona, recorriendo y 
visitando las principales ciudades de la región de Yehal'a 
o de la M ontaña: Xauen, la misteriosa y  santa; Arcila, la 
de la influencia portuguesa; Larache, centro reservado a los 
temas y leyendas mitológicos, y  la populosa Alcazarquivir 
con su pas£do abolengo his+órico.

Estos son a grandes rasgos, los valores existentes para 
el Turismo en nuestro Protectorado de M arruecos, terri
torio hermano, acogedor, todavía muy desconocido para 
mucho's españoles, y que por las grandes y  curiosas origi
nalidades que ofrece debiera constituir ya el lugar prefe
rido y la región escogida para la expansión turística de 
España.

Puesto de alfarería  
en el Zoco grande.

dará convertido en breve en lugar preferente 
de peregrinación para todo® los españoles ansio
sos de conocer la emoción histórica de aquellos 
sitios.

Las rutas mencionadas, tanto las radiales par
tiendo de Tetuán, como las del Atlántico y la de 
Ketama, pueden realizarse en una jornada cada 
una. Y  en cuanto a la última, puede verificarse 
también partiendo desde M elilla y V illa San- 
jurjo.

E l puerto de Ceuta, la perla del Estrecho, po
see en su misma periferia dos rutas interesantísi-
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Palacio A barrar: 
uno de los pa
tios c e n t r a l e s

a las localidades escalonadas a lo largo de la costa del Atlánti
co: la antiquísima Arcila, la mitológica Larache, y  más al inte
rior Alcazarquivir, famosa por su prestigio bélico y  mercantil... 
Unas y otras ofrecerán siempre al viajero los más variados con
trastes de lo pintoresco, tan propios de sus emplazamientos, en 
combinación íntima con su particular evocación histórica.

Una nueva ruta de gran Turismo ha de presentar, por la va
riedad y amplitud de su largo recorrido, diversos , contrastes, den
tro del marco profundamente sentimental de su significación pa
triótica. Así, la ruta Tetuán al renombrado Llano Amarillo de 
Ketama tiene esta particularidad por conducir al histórico lugar 
del citado Llano, que es como la cuna natural donde tomó cuer
po el Glorioso Alzamiento Nacional. La visita al Llano Amari
llo de Ketama y al magnífico monumento allí levantado, que
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Patio del Palacio del Sultán en la Alcazaba.
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ALCAZARQUIVIR Y SU JUNTA 
MUNICIPAL

S'o b r e  el antiguo lecho del Lucus, 
donde cuatro siglos hace se libró 

la batalla que decidió la suerte de una 
dinastía portuguesa, se alza la ciudad 
que, por su situación y su posición 
geográfica, constituye uno de los más 
importantes puntos del M arruecos es
pañol. Alcázarquivir, la ciudad sin te
rrazas, es tal vez el núcleo urbano de 

Marruecos que más honda transformación ha sufrido desde 
los días, aún cercanos, de su ocupación. Baste decir que 
en este período el perímetro de la ciudad casi se ha tripli
cado; que cientos de edificios modernos cubren hoy todos los 
barrios exteriores, y que en treinta años han trasladado su do

micilio a la ciudad casi cinco mil españoles. Alcázarquivir cuenta 
además con otra excepcional distinción: es una de las ciudades 
del Protectorado que mayor contribución han dado al’ Movimien
to Nacional.

L A S  R EFO R M A S D E  A LC A Z A R Q U IV IR

E n  los últimos años se han realizado importantes reformas 
en el barrio de la Alcaicería, que ha sido notablemente reformado 
y embellecido; se ha edificado una barriada de casas baratas 
para musulmanes; se ha construido el jardín del Calvo Sotelo, y 
se han efectuado trabajos de reparación en el "Jardín de la Paz”. 
E n  el orden religioso se han construido jardines en Sidi Jacob, 
trabajándose igualmente en la construcción de aceras, y  se han 
restaurado los santuarios de Sidi Buhamed y  de Sidi Alí Bu- 
galed, construyéndose una puerta y  una cerca en el santuario 
de Sidi el Hach Tlemensani. Las edificaciones moriscas de Al
cázarquivir nada han sufrido durante el período de protectorado 
de España, Antes al contrario, los trabajos de conservación y 
reparación son incesantes, velándose cuidadosamente por la Junta

Santuario de Sidi-Yacob. 

Grupo de R e g u l a r e s .  

Junta Municipal .
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Curtidores,

Municipal para que nunca pueda perderse en la ciudad 
la bella traza musulmana.

Fiesta  de las Hamachas.

LA JU N T A  M U N IC IP A L

Esta Junta Municipal, siempre en atenta vigilancia por 
los intereses de la ciudad, está integrada por las más 
distinguidas personalidades de la Plaza, atentas siem
pre en el desvelo por la mejora constante de la ciu
dad. A su gestión, acertadísima en todo momento, se 
debe el progreso registrado en los años últimos por Al
cazarquivir, logrando así igualar esta ciudad a las más 
prósperas, bellas y ricas de nuestro Protectorado M a
rroquí.

Hablar hoy de los propósitos, sería labor prolija e 
innumerable. Muchos y buenos son los ya cumplidos.

La obra realizada es inmensa, ya que a la Junta Mu
nicipal corresponde la administración, cuida
do y reforma de la ciudad. Cuanto se diga 
en bien de la labor realizada será siempre 
poco. En la actualidad se halla en período, de 
construcción un nuevo edificio para la Junta, 
cuyo valor ha sido calculado en medio millón 
de pesetas, y un grupo de casas baratas que 
llevará el nombre de “Alí Ben Freda”. Otra 
barriada que se construye para españoles lle
vará el nombre de “General M ola".

Bajo la cuidadosa administración de su Jun
ta Municipal la vida de Alcázarquivir ha lle
gado a días de gran prosperidad. Todo ello 
en una paz y una normalidad de vida que sólo 
podían ser aseguradas dentro del actual régi
men político español, bajo el cual la vida del 
Protectorado se desenvuelve felizmente, pu- 
diendo asegurarse una prosperidad económica 
y un progreso urbano como no se conoce otro 
en el aún corto período español.

Tipo moro.
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Esquiladores indígenas.

Colonos m arroquíes cul
tivando tierras que les 
han sido adjudicadas.

Carneros regalados a los 
musulmanes pobres por 
o . E. el Generalísimo.

66 .

Delegación íe  Asnillos Indígenas, 
brazo ejecutor de una política

D e todos los diferentes organismos dependientes de 

la Alta Comisaría, el más complejo, y  también el que 

abarca la mayor parte de la complicada y vasta orga
nización de nuestro Protectorado, es la Delegación de 

Asuntos Indígenas.

Inútil sería pretender resumir en unas líneas la im
ponderable labor de esta Delegación: de ella dependen servicios de 

tanta importancia como las Intervenciones, Enseñanza marroquí, Sa

nidad, Veterinaria, Policía, Juntas Municipales de Servicios, y, en 

general, cualquier institución destinada al mejoramiento de la vida 
marroquí cae dentro de la esfera de la Delegación de Asuntos 

Indígenas.

Entre todas las tareas la más importante y delicada es la 
prolija labor de encauzar y guiar la  obra de las Intervenciones. 

Los interventores, generalmente jefes y oficiales, con gran cono

cimiento de la vida y costumbres marroquíes, llevan a cabo una 
labor callada y meritoria. A ellos compete, no sólo la interven

ción administrativa del sector a su cargo, sino que son los encar

gados de hacer llegar y comprender al indígena todos los bene-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Vértice. #35, 8/1940.



ficios de nuestra labor protectora. Su contacto directo con el 

nativo hace que en todo momento pueda ■ estar al tanto de sus 

necesidades, informando de ellas a la Alta Comisaría, a fin de 

que éstas sean remediadas.

El interventor— aislado, a veces, en las más apartadas regio

nes— hace llegar hasta los moradores de las más pequeñas cabilas 

la civilización y  la influencia españolas. Es el verdadero guía 

y mentor del indígena, ya que ejercita las más diversas funcio

nes, siendo en todo momento leal consejero del moro y  eficaz 

mediador en sus querellas, en las que hace de amigable com

ponedor.

Esta es, a grandes rasgos, la admirable labor de las Interven

ciones, labor de verdadero españolismo, uno de cuyos principa

les frutos ha sido hacer- de nuestra Z ona del Protectorado uno 

de los más firmes puntales de la V ictoria.

En lo relacionado con la Enseñanza se han llevado a cabo 

profundas modificaciones, sobre todo a partir de nuestra Cru

zada. Actualmente están separadás la peculiarmente marroquí 

(israelita y  musulmana) de la española, siendo la Dirección 

de Enseñanza M arroquí el organismo rector de estos Servi

cios, habiendo quedado la organizada de la siguiente forma: 

Escuelas marroquíes urbanas y  rurales. Medarsas de Segun

da Enseñanza y  M edarsas corámicas. Se han creado algunas 

Escuelas prácticas de Agricultura y se ha organizado la crea

ción de escuelas para niñas indígenas. Como complemento 

existen un gran número de instituciones coescolares, como 

Desayunos, Roperos, Bibliotecas, Excursiones y Servicios de 

Higiene Escolar. Igualmente se han creado Establecimientos 

que tienden a desarrollar la cultura y el arte marroquíes, de 

'os que es el mejor exponente la Escuela de Artes Indígenas 

de Tetuán.

Asimismo, una vez terminada la guerra, ha sido creada la 

Asesoría Técnica  de Enseñanza, bajo cuya dirección se han lle

vado a cabo beneficiosas reformas en la materia, tale:s como 

creación de becas para estudiantes marroquíes, cursos para am
pliación de estudios del Profesorado musulmán y otras impor

tantes mejoras que nos dan fe del interés de la nueva España 

por elevar y  conservar la cultura marroquí.

La labor médica en el Protectorado, de una importancia y tras

cendencia tales como a nadie puede ocultársele, es una de las 

que con más cuidado han sido atendidas, ya que sin duda el mé

dico es uno de los auxiliares más valiosos para la obra civili

zadora de España en M arruecos.

A partir del comienzo de la guerra se ha dado un mayor im

pulso a los servicios sanitarios, creando nuevos centros u orga

nismos y ampliando o mejorando los ya existentes. Actualmente 

todos los servicios oficiales médicos y sanitarios de la Zona 

están sometidos a la administración Majzen, habiendo quedado 

desligados de las organizaciones locales de las que antes depen

dían. De esta forma se ha conseguido una mejor organización 

y una mayor homogeneidad de los servicios.

Entre la diversidad de aspectos que toma la labor sanitaria, 

hay que destacar los Consultorios Médico-rurales, hoy día en nú

mero de treinta y  seis, que llevan los auxilios de la ciencia hasta 

los más pequeños y  apartados poblados; se ha intensificado la 

lucha contra las enfermedades contagiosas y parasitarias, creán
dose hasta nueve Centros de Desinfección y Despiojainiento.

Se ha organizado la lucha antipalúdica y antitracomatosa y
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M ahkama cheránica y 
gubernativa en el Aar- 
baa de. Tamasint (B e- 
ni - Urriaguel. —  R if) .

Escuela de Agricultura 
en Tamasint (B en i - 
Urriaguel. — R i f )

se lleva a cabo con gran intensidad la campaña contra la sífilis 

endémica, verdadera plaga en nuestra Zona.

Siguiendo las normas dictadas por n u e s t r o  Caudillo, se 

ha organizado de un modo especial lo concerniente a la lu

cha antituberculosa. En este sentido se ha p u e s t o  en fun

cionamiento un Sanatorio en Arcila y está én proyecto la 

construcción de otro en la región de Gomara, este último 

con todos los adelantos y comodidades que puedan existir en 

establecimientos de esta naturaleza.

Se cuenta en la actualidad con buen número de hospitales 

para la asistencia médico-quirúrgica, laboratorios, depósitos de me

dicamentos y, en general, con cuanto pueda necesitarse para una 

buena organización sanitaria. Asimismo en 1938 fué creada la 

Escuela de Auxiliares M arroquíes de Medicina, en la  que pue

den obtenerse diplomas de enfermera, comadrona, e tc , contando 

de esta forma el médico con valiosos auxiliares entre los mismos 

indígenas.

La Enseñanza marroquí y la Sanidad de la Zona-, aparte de 

la Intervención, son, como puede ver

se, los principales y más importantes 

servicios que dependen de la Delega

ción de Asuntos Indígenas.

Inacabable sería este pequeño tra

bajo si pretendiéramos reseñar, siquie

ra brevemente, la labor de los demás 

servicios de la Delegación. Esta, como 

ya hemos dicho, tiene a su cargo la casi 

totalidad de la organización de la Zona.

M erced a este organismo la labor 

civilizadora de España llega hasta los 

más apartados rincones de nuestro Pro

tectorado.

Gracias a la obra de captación, a 

cargo de los interventores, los nombres 

de España y de Franco son sagra

dos para el marroquí, y  de esta for

ma hemos conseguido hacer de nues

tro Protectorado de M arruecos el más 

firme puntal y  el más seguro y avan

zado paso para la creación de nuestro 

futuro Imperio colonial.
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VIDA INTERNACIONAL
Continuación de la  pág. 28)

Bertolini, que— circunstancia curiosa— lo escribió ya muy cerca de 
su centesimo cumpleaños y que tenía ciento dos cuando la crítica 
pudo saludarlo como “autor novel”. En 1869 era uno de los 
últimos supervivientes de las guerras napoleónicas. E l clasicismo 
está de moda: Bitelli dedica un libro a Parini, neoclásico, aunque 
hasta cierto punto precursor del romanticismo de Giusti (pero, 
¿dónde termina el clásico y dónde empieza el romántico?), y M a
rio Praz se ocupa del tema en su Gusto Neoclassico. (Leopardi, 
el más mimado de los poetas italianos, tiene otra biografía hecha 
por Giovanni Ferretti.) M aría Quarello ha compuesto una anto
logía de cuentistas brasileños, de los cuales la crítica elogia ante 
todo a Austregesi, Baneto y Barbosa Sobrinho. Cario Bo, por 
su parte, traduce el Don Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes, 
este Martín Fierro moderno. O tra reedición es un poema alba- 
nés de José Schiró, titulado The dhéu i húaj (En tierra extran
jera), publicado por primera vez en Palermo en 1900, y que 
ahora se puede leer en la traducción literal del mismo autor. El 
poema, en nueve cantos y más de seis mil versos, exalta las 
glorias de la nación albanesa, a través de Scanderbeg y Ali Te- 
pelen, bajá, hasta la visión realmente profética de la unión con 
Italia.

Diremos, para terminar, que en la Biblioteca Romántica de 
Mondadori, entre los cuarenta y ocho tomos publicados hasta 
hoy, la literatura española figura con tres obras: E l Quijote, So- 
tileza, de Pereda, y Pepita Jiménez, de Valera.

LA HUMILDAD DEL MILAGRO
(Continuación de !a pág. 29)

Las pobres m on jitas no com prendieron de pronto la gra
vedad de aquello . P ero  poco a poco fueron reconociendo el 
castigo de D ios. Só lo  la m adre H enedina librábase del enojo 
del E sposo1. P o r  eso  la  P relad a, a su presencia, entraba en 
confianza.

E n  virtud de las órdenes prohibitorias quedaron suspen
sas las b lancas m anos. V o lv ió  la pobreza a ocupar su antiguo 
puesto. Y  aun cuando hubo m ucho lloro y mucho rezo de por 
dentro, y  m ucho em peño y  movim iento de influencias por de 
fuera, resistióse  el obispo, y  no hubo más.

La pobreza de ah ora  tra ía  consigo una hija  nacida en la 
ausencia: la  m iseria. Com o el dinero de las dotes se había 
gastado, ino quedaba sin o  la  caridad pública, que no faltó; 
pero los socorros lleg aban  con una irregularidad que a veces 
dejaban al ham bre acercarse  dem asiado. Y , al fin, un día la 
madre vicaria advirtió  a la P re lad a :

— M ad re , hoy no tenem os nada para comer.
P asó  el día la  com unidad en ayuno, y amaneció el siguien

te, terrible, in terrog an te. C om enzaron las pobres monjas a mi
rarse unas a o tras con  el gesto  aterrado de los tripulantes de 
un barco que va a zozobrar.

M u y de m añana, la  v icaria  llam ó a la celda de madre H e- 
nedina. A brióse  la puerta sin ruido.

— M ad re  H en ed in a : por el cargo que ostento, vengo a 
implorar su ayud a. E s ta  abstinencia es intolerable. M adre San 
Basilio, m adre M a r ta  y  herm ana E lisa  están enfermas. Su en
fermedad n o  es otra  cosa  que debilidad. Tem o por sus vidas. 
La superiora escrib irá  luego a Su Em inencia implorando so
corro; pero quizá llegue tard e. E s  necesario algo de momen
to. Y o  he pensado, m adre H enedina, en las palomas de vues
tra caridad. S é  que, cuando b a ja  al jardín  a rezar, las palo
mas que vienen a beb er en la fuente se posan sobre sus hom
bros, sobre sus m anos. Son  sus am ig as... Pues bien; esas pa

lomas no tienen dueño. Anidan en los m echinales del cam pa
nario ruinoso de la iglesia de San Juan. T eniend o en cuenta 
nuestra gran necesidad, me atrevo a suplicarle que me entre
gue luego una collera de palomas. A l menos tendrem os caldo 
para las enferm as. A si lo espero de vuestra Caridad.

La vicaria abandonó la celda. M adre H enedina quedó a tó 
nita. Poco a poco se le fué revelando la crueldad de su obli
gación. ¡Sus palom as!... ¡Sus palom as!... ¡C on cuánto gusto 
seguiría ella resistiendo el hambre, antes que cortarles una 
sola pluma! Y  ¿a cuál de ellas le tocaría? T o d as tenían su 
nom bre: Estrella de Nieve, Ráfaga de Viento, L ucero ...

¡N o, por Dios! N inguna, ninguna. N o podía ser eso. Y a  
vendría antes socorro de la calle.

Pero llegó la hora con las manos vacías. E n  el espíritu de 
la monja pesó como nunca el voto de obediencia. A b ajo ,’ en 
el jardín, en torno a la fuente, andaban las palomas. Cuando 
apareció la monja, todas volaron hacia ella. Ráfaga de V ien
to logró el puesto fatal: las manos, que hoy, en vez de a ca 
riciar, traían la muerte.

La religiosa sintió en el bazo de su espíritu am arguras 
nunca imaginadas. Se ahogaba. Sus o jos se nublaron. Y  ag i
tóse convulso todo su ser.

— ¡H orror!
Y , al grito, voló la paloma.
Entonces, no se sabe de dónde, salió una voz conocida, la 

de la vicaria— ¿autoritaria o suplicante?— , que decia:
— ¡M adre Henedina!
Estrem ecióse la m onja. E ra  un aviso a su indecisión. ¡H a 

bía que obedecer! ¡H abía que ob ed ecer!...

Estrella de Nieve, que andaba arrastrando su cola junto 
al arriate, levantó un vuelo oblicuo y vino a  posarse sobre los 
hombros y luego sobre las manos de la religiosa. E nton ces ella 
no tuvo más que ir ahuecándolas, entrelazando los dedos, y la 
paloma quedó blandam ente prisionera. M as no se defendía. 
Quedóse quieta y confiada. Las manos de madre H enedina 
eran de nube.

A ntes de apurar el cáliz, pidió m isericordia. Puso en ten
sión el arco de su fe y toda su esperanza en la flecha de la 
súplica. H abía confiado hasta ahora en la eficacia de su vo
luntad, que la llevaba hasta Dios; mas nunca había sospecha
do del poder de ella. Fué acción instin tiva... R esbalaron  sus 
ojos sobre la fuente, sobre el sendero, sobre las flores. Sob re  
la tierra del arriate destacóse un recuerdo: hacía unos días, 
a aquella misma hora, una herm ana lega sembró allí un pu
ñado de garbanzos.

— Si Dios los cría, tendremos una fanega— había dicho, 
esperanzada, la sem bradora.

Y  ya habían germinado, habían surgido los apéndices 
amarillentos de las sem illas; pero, ¿cuánto tiempo necesita
ban para desarrollarse? M adre H enedina pensó que, a causa 
del tiempo, el logro de aquellos garbanzos sería tardío. M as 
¿qué es el tiempo? Cuando ella se sentía arrebatada en é x ta 
sis, ¿cuánto tiempo faltaba de la tierra? D ecían sus com pañe
ras que mucho, y, sin em bargo, ella sólo recordaba unos se
gundos de arrobam iento ante las visiones sobrenaturales. Lue
go el tiempo, para ella, carecía de unidad; no ten ía  medida. 
E l tiempo del espíritu pasaba sobre el de la m ateria, a lcan 
zándolo; como la luz al sonido, como el viento a  las nubes, 
como el agua a las piedrecillas del arroyo.

La voluntad de la religiosa, dominadora de su ser, dió un 
poderoso impulso a *su deseo. V in o  el e fe c to ... Sob re  aquel 
trozo de vegetación, la naturaleza actuó aceleradam ente, como 
si mano poderosa hubiera levantado la palanca de la rueda 
dentada del tiempo. Y  de este modo, en rápida sucesión de 
momentos, pasaron las horas, los dias, los m eses... M ad re 
Henedina contem plaba el fenómeno serena y  segura. C recie
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ron las m atas lozanas. C ubriéronse de flores com o de escar
cha. C ayeron  luego los pétalos y  quedaron en los vértices 

pequeñas burbu jas, que fueron tom ando consistencia— faro li

llos verdes cuya luz interior los fué quem ando y  trocándoles 

el color en am arillo-m iel— , y, al fin, una brisa ligera, al rozar 

sobre las m atas ya  m aduras y  secas, arran có  un ruidillo casi 

im perceptible a los garbanzos, que dentro de sus vasillos se 

estrem ecían como cascabeles de m adera.
— ¡M ilag ro , m ilagro!— clam ó la voz de la vicaria.
P ron to  acudió la com unidad. E n  torno a m adre H enedi- 

na, que aún tenía entre sus manos la palom a, arrodilláronse 

las m onjas y com enzaron a rezar: Te Deum  laudamus...
M ad re  H enedina, erguida, fué separando suavem ente los 

dedos, las m anos, y  extendiendo los brazos le dió libertad  a 

la paloma.

VIEJOS MUEBLES CATALANES
(Continuación de la  pág. 47)

sen introducidas en el país sin que llegasen a triunfar totalmente hasta 

fines del siglo X V III, a pesar del advenimiento de Felipe V  al trono 
de España.

Además de la evolución biológica de los estilos, ayudaron a estas 
osmosis de galicismo los acontecimientos políticos derivados de la R evo
lución Francesa. Después de la toma de la Bastilla en 1789, personajes 

destacados de la corte de Luis X V I  afluyen en gran numero a Barcelona; 

a mediados de 1791 paSan de 800 los refugiados en la capital y antes 
de finalizar el año llegan a 2.000 los esparcidos por la región. M ás ade
lante, con la confiscación de sus bienes, la suerte de estos nobles se 

vuelve trágica, y, empobrecidos, se ven obligados a vender sus coches, 
caballos y  objetos de uso particular y  a ganarse la vida con el profeso
rado de idiomas, matemáticas, esgrima, baile y equitación.

E s fácil deducir cómo en semejante convivencia se afrancesarían las 
costumbres, y el arte francés fué totalmente aceptado por Cataluña, so

bre todo en su aplicación al adorno de casas acomodadas y edificios de 
importancia.

Las casas principales fueron decorándose a la francesa. Con reminis
cencias autóctonas de la antigua moblistería, se completaron los interio

res con cornucopias, rinconeras, cómodas y espejos. Los lienzos de pared 
fueron decorados con recuadros y pinturas al estilo de los Luises fran
ceses, y  los pintores, salvando alguna rara excepción, se inspiran en 
composiciones de allende el Pirineo.

No son escasas las mansiones— en Barcelona, Olot, V illanueva, V alls, 
Reus, Argentona— que permiten, aun hoy día, admirar muestras típicas 
de aquel arte opulento que a fines del X V III se había unlversalizado.

M as abundan aún los ejemplares neoclásicos e Imperio que sucedie

ron al gusto barroco, y  sus sucedáneos de las épocas romántica e isabe- 
lina, con sus consolas de espejo y candelabros de vidrio y finas sillerías, 
que parecen añorar los personajes de conspiraciones políticas o los saraos 

donde nuestras abuelas lucieron ligeros escotes y  pesados miriñaques.

E n  sus lugares 'de origen o en nuevas adaptaciones o, si más. no, en 
la fría sala de u'n Museo, interesa atender a todo mueble antiguo, por 
respeto al pasado, como fuente de deleite estético y como viva lección 
de cosas útilísimas a futuros artífices que hallarán en ellos un fiel con
sejero que en múltiples casos les ayudará a enlazar las exigencias del 
confort moderno con sanas tradiciones estilísticas.

MIRADAS COLONIALES DEL CINE
(Continuación de ¡a  pág. 48)

español! ¡Qué extraordinario e inédito filón de apasionantes 
motivos!

E stá  demostrada la fotogenia del cine colonial. Todos hemos 
admirado, por la simple fuerza expresiva del ambiente, las pe

lículas coloniales que ningún problema ni ninguna satisfacción 
nuestra reflejaban.

Sostienen en España muchos productores cinematográficos 
— nombre demasiado pomposo para su aldeana visión del cine— 
que el éxito comercial de nuestros films sólo se encuentra en el 
pintoresquismo costumbrista. Y  puestos a  buscarlo, su corta mi
rada no ve más allá de insistir en los mismos tipos y  paisajes 
sevillanos y aragoneses que hace ya muchos años eran viejos en 
la pantalla. ¿Tipismo quieren, o pregonan al menos desearlo de 
buena fe? Pues miren al Africa, terreno virgen para sus aspi
raciones, y tendrán de sobra lo que sueñan. Allí hay cuanto un 
productor inteligente puede soñar; allí está, al alcance de la mi
rada, un mundo intacto y riquísimo, ofreciendo al cineísta caudal 

pasmoso de temas y de situaciones, de alegría y  dé dolor, de 
heroísmo y  de finura, de paisaje y de espíritu.

En el cine español está todo por hacer, y más que todo— con 
aguda invitación a la urgente caricia— llama a la obra el Africa 
nuestra, que es airoso pendón de historia.

Son las suyas esas voces sutiles y  cálidas que penetran hasta 
el corazón llenándole de auras desconocidas. La canción africana 
tiene estremecimientos misteriosos que quien los escuchó nunca 
olvida; así son de preciosamente raros, de intensos y de entra
ñables. Tiene el Africa para el cine un dulce orgullo que dome
ñar: el mismo que exploradores y  guerreros conquistaron para 
nuestra gloria. Pero es un orgullo transparente en sus mismos le
gendarios enigmas, que proclama poéticos decires y  se envuelve 
en pulcros velos de tentación.

Para el buscador de exactos motivos de cine— del buen cine 
que queremos y necesitamos— brillan en la misión española de 
Africa las más limpias gemas. Y  como valiosas piedras preciosas 
que son, adornan y enriquecen. N o necesita quien las anhele 
revestirse de difíciles preocupaciones para descubrirlas, pues 
están bien presentes a toda mirada que con generosidad y  sin
ceridad se pose en ellas. Lo bello, por esta vez— y por casi todas 
las veces— , está en lo provechoso. Decidirse a hacer cine colo
nial español es fundir arte y  negocio. Y  es, además, servir a la 
Patria.

Idealmente soñamos temas, entrevemos situaciones... ¿Cabrían, 
en todos los millones de metros de celuloide qu.e en diez años 
consume el mundo, todas las posibilidades del cine colonial es
pañol, o sea todo el canto al A frica española, que es ineludible 
justicia nuestra explanar? E l campo es vastísimo y de exorbitante 
riqueza. Al menos conocedor de aquellas tierras y  aquellas cos
tumbres se le alcanza larguísima enumeración tentacular. Ape
nas si hay riesgo— y únicamente en ese riesgo es donde se pre
cipitan a menudo los cineístas españoles— en caer por rumbos 
de opereta: la verdad africana y la misión colonial española, 
según mandan Historia y Geografía, es demasiado seria, por le
gitimidad humana, para incurrir en lo frívolo antes de agotar lo 
que al corazón pertenece.

N ecesita el cine español la película colonial, como la litera
tura española pide también primor colonial en novela. E s una 
apetencia nobilísima e imperiosa. Nuestras pantallas y las pan
tallas del mundo entero, en las que la verdad española no suele 
exhibirse, aguardan ese triunfo del espíritu sobre la materia, que 
muy bellas imágenes han de traducir en pleitos de aimor y de 
muerte.

M ire al A frica el cine español. M ire con entusiasmo y buena 
voluntad, que el Africa, continente de misterios, tiene el secreto 
de la generosidad para desvelarlos. ¡Qué agradable es mirar a 
gusto, cuando en ello ponemos placer, sin esperar a que a hacerlo 
nos fuercen! Porque ocurre que en este asunto, que a España le 
importa muchísimo, a lo mejor llega un día en que es obligatorio 
hacerlo...
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LA ECONOMIA INDUSTRIAL VALENCIANA VISTA A TRAVES DE LA
COMISION DE INCORPORACION
f
(  N T R E  las actividades económicas de esta gran V alencia rescatada, 

es de señalar la actuación del organismo que creó el Gobierno del 

Caudillo para la normalización de la vida industrial y mercantil en la 
extensa zona que comprende las provincias de V alencia, Castellón, 
Alicante, M urcia y Almería, al frente del cual, y  como delegado del 
Excm o. Sr. Ministro de Industria y Comercio, puso una fortísima per
sonalidad valenciana en la plenitud de sus energías: don Antonio N o

guera Booora.
La labor desarrollada por la Comisión de Incorporación Industrial 

y Mercantil número 3, entidad a que nos referimos, impulsada y diri
gida por su ilustre citado presidente, debe ser calificada de excelente 

sin ditirambos de ninguna especie, ya que ha sabido aunar la Delega

ción del Ministerio de Industria y Comercio con la representación de 

la industria y  el comercio de su zona ante el Poder público.
Los resultados de tal actuación pueden ser apreciados por cual

quier observador. La vida industrial y comercial de la zona de L e

vante ha saltado del desbarajuste, desorden y anarquía de su época 
roja, a la disciplina de su desenvolvimiento en el Nuevo Estado, orien

tada y, en caso preciso, dirigida por él, al servicio de la Nación, que 
es la soberbia realidad de la hora presente, cuajada de las más hala
güeñas esperanzas.

¿Cómo han sido conseguidos tales efectos? Primero, allá en Bilbao, 
al tiempo de su nacimiento en junio de 1938, el Sr. Noguera reunió 

un grupo reducidísimo de destacadas personalidades levantinas, que con 
el máximo entusiasmo iniciaron su labor de preparación para cuando 
llegase el momento anhelado de la liberación de su zona, trabajos que 

fueron articulados en un “Estudio de los problemas de incorporación 
industrial y mercantil”, que mereció los honores de ser elogiado por 

el propio Caudillo. Después, cuando se inundaron de banderas triun
fales las calles de las ciudades levantinas, la C. I. I. M. número 3 montó 

sus oficinas centrales en V alencia y dependencias en las demás ciuda
des importantes de su zona, creó agencias locales en muchísimos pue
blos y  comenzó el trabajo.

Imposible dar idea de la labor realizada. Comenzó con la incor

poración al Nuevo Estado de los industriales y comerciantes, cuyo nú
mero se aproxima en estos momentos al medio centenar de millares, 

a los que repone en la plena y pacífica posesión de sus negocios; orga
nizó, en colaboración con las Jefaturas de Fabricación, la venta de ma

terias primas y maquinaria ganadas al Estado rojo, obteniendo un pro-

INDUSTRIAL Y MERCANTIL
ducto de docenas de millones de pesetas que ingresó e.n el Tesoro 

Nacional; resuelve las demandas de recuperación de maquinaria de que 

fueron despojados sus dueños en la época marxista; informa las soli

citudes de reivindicación de mercancías presentadas por los particu

lares; interviene, tutela y  dirige el desagrupamiento de las empresas 

colectivizadas por los rojos, hasta conseguir la separación de haberes 

de cada una de ellas; vigila los precios y procura, colaborando con los 

gobernadores civiles, el restablecimiento de los vigentes en la zona que 

tuvo la fortuna de ser siempre, o muy pronto, N acional; gestiona ante 

la Jefatura Superior Administrativa de Responsabilidades Políticas el 

desbloqueo de créditos intervenidos a los comerciantes e industriales; 

encauzó el grave problema de los transportes, especialmente los de trac

ción mecánica; interviene, en fin, en todos los problemas que afectan 

directa o indirectamente a la industria y  el comercio, organizando la 

continuidad del trabajo en tales actividades en conexión con las auto

ridades competentes, bajo la disciplina y el mando de sus legítimos 

propietarios afectos al Movimiento Nacional.

Tod a esta actuación se complementa con el control del comercio 

exterior de su zona, que la Comisión ejerce a través de las cinco Juntas 

Reguladoras de Importación y Exportación, radicantes en las capitales 

de las cinco provincias que abarca su competencia.
Pero aún ha hecho más la C. I. I. M . número 3. E n  noviembre del 

año último publicó un libro primorosamente editado, comprensivo de 

pocos más de una docena de gráficos, en los que se recogen datos esta

dísticos que acreditan el valor, dentro de la economía nacional, de las 

cinco provincias que constituyen el Levante español, libro que ha me
recido los mayores elogios por el acierto magnífico que representa; 

y para coronar su actuación, ya que el fin de la vida de la Comisión 

se aproxima, está ya en las prensas otro trabajo, en el que, además 

de resumir la labor desarrollada, se recogen, asimismo en forma sinté

tica, las aspiraciones económicas de la zona levantina y  las inmensas 

posibilidades que representa para el engrandecimiento de nuestra Es

paña Imperial.

La fotografía recoge al presidente de la Comisión, D. Antonio No
guera, que desparrama sus energías y talento en multitud de activ id a

des, acompañado del vicepresidente, Sr. Vizconde de V a ld e s o t o ; del 

asesor jurídico, Sr. Córdova, y  del secretario, Sr. Dávalos, sus más des

tacados colaboradores, en su mesa de cotidiano trabajo.
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Bn este joyero primoroso de dalias y nardos, carroza de ensueño, dig
na de un mundo de hadas y reyes, Valencia puso a Carmencita Fran

co, y el pueblo la aclam ó a lo largo de la Alameda.

V A L E N C I A
O R I E N T E  D E  E S P A Ñ A  

SOL y BRISA en la FERIA de JULIO VALENCIANA
C o h e t e s  j a r d i n e r o s  y r o s a s  p r o y e c t i l e s

c

los Juegos Florales, la fie sta  rde la  Poesía^ valenciana, constelada de 
cortesanía y esplendor. Carm encita F ranco en  la “C adir a d’Or” de 

las reinas de Valencia.

Tamboriles y dulzainas, heraldos huertanos del X V III , todo el esplen
dor y bullicio de la campiña, abren  uno' de los vistosos Cortejos de 

la Feria.

n ^  n°che de julio, la gran A lam eda valenciana, perfum ada por el 
a,oma de sus arbustos, con  la ilum inación extraordinaria de la Feria. 

E l P abellón  del Ayuntamiento.

O RO N A  de un ciclo luminoso de fiestas, que abarca la primavera y el 
estío, la feria de julio de Valencia, famosa en toda España, renace con la 
victoria espléndida de belleza y color, dorada como fruta en sazón bajo el 
sol estival que suavizan las brisas marineras.

Antes de que oficialmente llegue la primavera, Valencia, que la goza 
con fragante prelación respecto de cualquier otra tierra de España, alza los 
catafalcos de sus fallas en una explosión única de gracia popular; y en la 
media noche del Santo Patriarca, Carpintero de Nazareth, gigantescos an
damiajes de monumentales fallas alzan sus llamas, incendiando la plazuela, 
entre el fulgor azufroso de las bengalas y mientras canta la traca su bra- 
vía arenga de pólvora, y  saltan, quebrados, los cristales de balcones y 
rótulos artesanos con el calor de la fogata ritual.

San Vicente Ferrer sigue... Y  son sus fiestas, al aire libre, como era 
el santo taumaturgo, santidad a la intemperie; pulpitos, las plazas y  las 
cruces de los humilladeros, la misma playa abrasada, más que de sol, de 
sus onomatopeyas vibrantes como clarines del Juicio Final. Valencia se llena 
de altares-escenarios, donde compañías infantiles dicen los ingenuos versos 
valencianos del "milacre”, escenas de los prodigios y grandes hechos del 
Apóstol de Europa. Y  luego son las fiestas patronales de Nuestra Señora 
de los Desamparados, apoteosis floreal, única en Europa, en medio de la 
que esfia Virgen íntima y hermosa pasea, sobre un océano de corazones 
valencianos, embravecido de vítores, su cabeza maternal, muy inclinada, 
muy inclinada...

Y  después, cuando el mediodía del esplendor litúrgico ostenta sobre la 
cristiandad ese sol redondo y deslumbrante del V iril, V alencia alcanza en 
su famoso Corpus— fiesta religiosa y gremial de tradición opulenta, confor
me al esplendor de esta solemnidad en la Corona de Aragón— su cénit de 
magnificencias: llénanse las calles y  plazas de cortejos, de pintorescos autos 
sacramentales— Misterios— , que proceden del teatro religioso y  medieval 
(San Cristóbal, Adán y E va  y La Degollación de los Inocentes) , de cabal
gatas, de personajes bíblicos con sus descendencias prolifleas y  sus atribu
tos simbólicos, todo lo cual da a la procesión del Santísimo, con el preám
bulo de “Les Roques", una nota de color única en el mundo.

Y  ya, como culminación, casi apoteosis, la feria de julio, en el corazón 
del estío, pero alta y blanca como una vela marinera; granada cuajada de 
rubíes, como éstas que maduran en nuestros huertos levantinos.

No creo que exista, en España ni en Europa, un programa tan rico, en 
abundancia y calidades, como éste de la feria estival valenciana. Las corrió 
das de toros no tienen rival, Y  también los famosos castillos de pirotec
nia, verdadero arte popular, huertano; jardineros del fuego, que siembran 
de claveles y rosas el firmamento y ornamentan la noche con macizos fio- 
reales, hijos de las carcasas... O tra fiesta, de hondura huérfana también, 
rica en color y pasión, el certamen de las bandas de música— las mejores 
de España en su categoría no profesional— ; las páginas maestras de Beetho- 
ven o César Franck derivan luego a verdaderas batallas campales de ga
rrotazos auténticos. Los grandes festivales dramáticos y de música, las 
danzas folklóricas, la retreta militar deslumbrante, la solemnidad de la poe
sía valenciana constelada de cortesanía y esplendor, las recepciones de gala 
en los pabellones de la Alameda... Y ,-co m o final maravilloso, la Batalla 

de Flores.
En los castillos de fuego, los cohetes y carcasas emularon a las flores. 

En la Batalla famosa, la más bella y rica de cuantas conoce el mundo, las 
flores, convertidas en proyectiles, compiten con la pólvora... Y  llamean, 
entre el "paqueo" de los claveles y los nardos, los ojos incendiados de es
tas mujeres, cuya belleza, casi clásica, cantó en piedra remota aquel cin
cel anónimo que esculpió la famosa "Dam a ibérica" guardada en el Louvre...

Desde el dintel de la primavera hasta el corazón del estío, Valencia, 
fiel a su tradición grecolatina, mediterránea, árabe a veces, ¡desarrolla el 
ciclo luminoso de sus fiestas al aire libre, llenas de sol y algarabía, popu
lares y  proceres a un tiempo, bajo la sombra de los velariums, sobre un 
fondo de rosas y pólvora, estallantes de sol y jocundez, acariciados los 
jazmines por la brisa salitrosa de la mar, entre un vuelo de palomas y cam
panas, llenas de un fasto oriental... Valencia, Oriente de España.

Valencia, agosto 1940.
M a r t ín  D o m ín g u e z .

En la e^°H mun*cipal de la F eria  al com enzar la Batalla  de Flores. 
a cotona que encabeza el escudo de Valencia, M aría Luisa Aran- 

da, la h ija  del h éroe  de1 O viedo.
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La Coronación de la VIRGEN del CORO

E l  Obispo monseñor Eauzurica, en el acto de c-oronar a 
la Virgen del Coro en presencia del Caudillo.

E l a lta r  m ayor de San ta  M aría durante la  solemne misa 
pontifical, en la  que ofició el Obispo de la diócesis, 

m onseñor Eauzurica.

Su Excelencia el Generalísimo con los je fes  de su 
Casa m ilitar y  civil, oyendo la  m isa pontifical de la 

Coronación.

SOLEMNE CORONACION CANONICA DE LA VIRGEN DEL CORO
^ A N  SEBASTIAN, la bella perla del Cantábrico, ha vivido días de honda  

em oción  religiosa y  de inefab le jú bilo  mariano con m otivo del grandioso  
h om enaje que la herm osa capital de G uipúzcoa ha rendido a su E xcelsa Pa- 
trona la Virgen del C oro, cuya C oronación canónica ha revestido caracteres* 
de verdadero acontecim iento histórico p or la brillantez de los actos celebrados 
y  p or las destacadas personalidades eclesiásticas, militares y  civiles que realza
ron  con  su asistencia la tiernísim a y  em ocionante cerem onia.

Tras la novena que ha venido celebrándose en  la iglesia de Santa María 
del 5 al 13 de este m em orable m es de agosto, com o preparación  a la Corona
ción de la Virgen del Coro, y  en  la que se puso de m anifiesto la devoción  tier
nísima del vecindario donostiarra hacia la Santísima V irgen , el día 14 tuvo 
lugar la solem ne Consagración de la iglesia p or el E xcelen tísim o señor O bispo  
de la diócesis, cantándose, a las och o y  media de la tarde, una gran Salve por  
el laureado O rfeón  Donostiarra y  el C oro D iocesano del Sem inario de Vitoria, 
viéndose el tem plo de Santa María abarrotado de fieles y  o frecien d o  un aspecto  
im pon en te.

El día 15, por la mañana, se celebró  una solem nísim a misa pontifical, veri
ficándose el mism o día el traslado de la venerada im agen de la Virgen del 
C oro a la Casa Consistorial, donde tuvo lugar la solem ne C oronación  canónica, 
oficiando el D elegado Extraordinario de Su Santidad.

Tanto a la salida com o al retorno de la im agen al tem plo, el público, api
ñado en  el trayecto de la iglesia al A yuntam iento, aclamó a la V irgen del Coro 
con  delirante entusiasm o, siendo los m om entos de em oción  indescriptible.

El 16, a mediodía, tuvo lugar la ofrenda de un herm oso cirio p or el A yun
tam iento a la Excelsa Patrona de la ciudad, cirio d e  2 ,40  m etros de alto, 
24  centím etros de diám etro y  100 kilos de peso , que lleva el escudo de la ciudad 
y  la siguiente dedicatoria : “ El pueb lo  de San Sebastián, p o r  m edio de su A yun
tam iento, a la Santísima Virgen del C oro” , que arderá durante todo el año ante 
la veneranda imagen.

Con esta ofrenda d ieron  fin  a los solem nísim os actos en  honor de la Santí
sima Virgen, Patrona de San Sebastián, patentizándose espléndidam ente el f e r 
vor mariano y  el tiernísim o am or filial del pu eb lo  donostiarra hacia la Virgen del 
Coro, sentim ientos sinceros que han venido m anifestándose a través dei los siglos,

ya que esta devoción , según los h istoriadores, data del siglo X V , teniendo en 
cuenta el estilo del tallado de la venerada im agen, que p erten ece  a la citada época.

Según la op in ión  más generalizada, fu é  en  la ciudad am ericana de Coro don
de com enzó  a venerarse la m ilagrosa im agen de la E xcelsa  Patrona de San Se
bastián, tom ando de la ciudad antes citada el n om bre con  el que se la conoce. 
La m ayor parte d e los m anuscritos que a ella hacen  referen cia  atribuyen a la 
R eal Com pañía G uipuzcoana d e  Caracas la traída de la sagrada efig ie  a la capi
tal de Guipúzcoa.

P or la in tercesión  de la Santísima V irgen del C oro se han obrado prodigiosos 
m ilagros y  está p lenam ente com probada la pro tección  que en  tod o  momento ha 
dispensado a San Sebastián, siendo, p or lo tanto , m uy natural que sea ella la 
Virgen de sus am ores, la tqiie sirv e 'a  los donostiarras de consuelo  en  sus penas 
y  la que participa en  todas sus alegrías.

Los m onarcas españoles han testim oniado repetidas veces su am or a la Virgen 
del C oro, postrándose ante ella, en  el m es de n oviem bre de 1615, el rey Felipe 111 
cuando visitó la capital donostiarra con  m otivo de los esponsales de su hijaj 
doña Ana de Austria, con  Luis X III , rey  de Francia, y  del P ríncipe de Asturias 
con Isabel de B orbón . A los pies de la V irgen d el C oro oró  en  1660 el rey Fe
lipe IV , y  en  la iglesia de Santa María le rindieron  pú b lico  testim onio de su 
d evoción  y  vasallaje: José N apoleón , el año 1 8 0 8 ; Fernando V II y  Amalia de 
Sajonia, en  1 8 2 8 ; A m adeo de Saboya, en  1872, e  Isabel I I , en  1883.

N uestro invicto Caudillo, el Generalísim o Franco, se  postró  a los pies de la 
Virgen del Coro el año pasado, rindiéndtde el h om en aje de su fervoroso  amor, 
h echo  m em orable que está grabado en  los corazones de todos los buenos do
nostiarras.

San Sebastián v ien e constan tem ente tributando el más rendido culto a su 
E xcelsa  Patrona la V irgen del C oro, a la que, p or suscripción  popular, se le ha 
regalado una m agnífica corona de brillantes y  esm eraldas y  valiosísimas joyas, 
que las ha lucido en  el día d e su C oronación  canónica, cuyo valor sobrepasa de 
m edio m illón  d e ,p eseta s , ex p o n en te  p eren n e de la piedad, de la generosidad y 
de la arraigada devoción  mariana del p u eb lo  donostiarra.

Juan D E LA CRUZ

E a  im agen expuesta en el balcón del Ayuntamiento ante 
el pueblo durante el b rillante discurso del alcalde, 

señor Paguaga,

E l  general Eópez P in to  y  el m inistro  de A gricu l
tu ra  con las je rarq u ías del M o v im ie n to  durante 

la  misa.
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E l  Ayuntamiento de Zaragoza viene realizando, bajo la presidencia del ilustre y prestigioso médico zaragozano 
don Juan José Rivas y Bosch, una admirable gestión municipal digna de encomio por todos conceptos.

Ultimamente el censo de la gran ciudad aragonesa arrojaba una cifra superior a 225.000 habitantes. Los 
conflictos que este gran aumento de población ocasionaba han sido resueltos por la Municipalidad zaragoza
na con un extraordinario impulso de la construcción, que ha normalizado el problema de la vivienda.

A l mismo tiempo se acomete en gran escala un vasto proyecto de urbanización en el sector de la iglesia 
del Pilar, con vistas a unir las plazas de dicho templo y de La Seo.

Dentro del poco terreno financiero, el Ayuntamiento zaragozano lleva adelante un saneamiento de sus fon
dos mediante la unificación de la deuda municipal, operación^realizada por medio del Banco de Crédito Lo
cal, con la consiguiente ventaja para los beneficiados por la importante rebaja de intereses que supone-

La espléndida cosecha de remolacha y de fruta contribuye también al general optimismo con que la ilus
tre Corporación aragonesa ha de desenvolver su gestión.

Su labor en materia de abastos ha sido asimismo de un acierto rotundo. E l suministro, tanto a la pobla
ción f i ja  como a la flotante, incrementada esta última de modo extraordinario por la constante afluencia de 
peregrinos, puede quedar como modelo en los días que vivimos, extraordinariamente complejos en cuanto a la 

resolución de problemas tan fundamentales.
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L  \ Delegación Sindical Provincial de Zaragoza, al igual que las restantes 
provinciales de la C. N . S., viene laborando día por día con una constancia 
decidida para acometer— superando problemas y  dificultades de cada instan
te— los objetivos amplios que en lo social y  en lo económico le compete lle
var a la realidad, en servicio auténtico y estricto de las normas sindicales de 
nuestro Movimiento.

LABO R SOCIAL

Indudablemente que lo fué, y de un resultado inmediato para los producto
res obreros beneficiarios, el abono de jornales en los días del 15 al 20 de enero 
pasado a obreros del ramo de la construcción, que, interrumpidos sus trabajos 
por temporal de nieve, y con él el percibo de su jornal diario, sentían so
bre :sí y los suyos un amargo agobio de miseria.

La Central Nacional Sindicalista abonó tales jornales a productores obre
ros, cabezas de familia y  sindicados, que de otro modo hubieran sufrido 
las consecuencias de situación tan crítica.

N o ha sido sola ésta la ayuda económica que la C. N. S. de Zaragoza ha 
dispensado a sus sindicados, sino que en el mismo mes de enero, y respondiendo a un plan preconcebido de asistencia social, efectuaba el pago 
de artículos racionados de primera necesidad a familias de sindicados en paro forzoso entonces desde hacía varios meses.

E l mejoramiento de salarios es también uno de los móviles por el cual propugna esta C. N. S. Así, por ejemplo, a últimos del pasado 
año logró el establecimiento de nuevos jornales en los trabajos ce  Construcción. En lo que va de año ha conseguido el aumento de jornales 
para la industria Panadera, Licoristas y Gaseoseros, Madera, Fabricación de Chocolates, Peluqueros, Espectáculos, Ramo de la Piel e In
dustria textil.

Tales datos, someros como todos los que han de aparecer en esta página, revelan claramente una inquieta preocupación por lo social,

CENSO  D E AFILIADOS

E l Departamento Sindical de Estadística de Zaragoza evalúa en su reciente último estudio en 54.457 productores el total de la masa 
sindicada, correspondiendo 27.779 a las distintas C. N. S. rurales.

Agrupados en su triple clasificación de Empresarios, Técnicos y  Obreros, los afiliados de Zaragoza (ciudad) suman 23.698.
E l Sindicato Textil, del Vestido y Tocado, agrupa sólo en Z aragoza 3.083 afiliados, siguiéndole muy de cerca en este aspecto el de 

M etal y Construcciones metálicas y el de la Construcción.
IN T ER V EN C IO N ES D E LOS 
DISTINTO S SINDICATO S

Aspecto de todo interés es el que ofrecen, por ejemplo, los Sindicatos de Alimentación, Hospedaje y el de Alcoholes y Bebidas, distri
buyendo los cupos comerciales de primeras materias con arreglo a las asignaciones que efectúa periódicamente la Comisaria general de Abas
tecimientos y  Transportes.

Los restantes Sindicatos desempeñan la función económica que les es peculiar, gestionando la adquisición de primeras materias industriales, 
con lo cual se evitan la paralización en las Industrias.

E l Sindicato de Transportes y Comunicaciones ha procurado el abastecimiento de piensos para los animales de tiro que los trans
portistas zaragozanos han vuelto a convertir en elemento de trabajo, como consecuencia natural de la restricción de gasolina. E l mismo Sin 
dicato ha colaborado muy activamente con la Junta Provincial de Carburantes en la distribución de gasolina.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Vértice. #35, 8/1940.



INSPECCION SINDICAL

Funciona activamente en la organización de nuevos núcleos sin
dicales. Hermandades de Labradores, Industria y Comercio y de Ar
tesanos.

Se ocupa también de intervenir conciliatoriamente en conflictos 
de trabajo que surgen entre empresarios y productores obreros per
tenecientes a la C. N. S.

En el mes de agosto, por ejemplo, además de los desplazamien
tos que han sido precisos a diversas localidades la Inspección Sin
dical ha evacuado 872 consultas, continuando con ritmo de intensidad 
la depuración social y política de los Mandos Sindicales de la pro
vincia, iniciada hace algunos meses.

ASESORIA JURIDICA
Resuelve, según la vigente Legislación del Trabajo, los numero

sos conflictos que se le presentan, defendiendo ante la Magistratura 
del Trabajo los derechos de los sindicados que a ella recurren, cuan
do no ha sido posible solución amistosa del conflicto.

En el trimestre junio-agosto las actuaciones de la Asesoría Ju
rídica ante la M agistratura del Trabajo local han sido '61.

SERVICIOS SINDICALES

Se preocupan de distribuir entre los agricultores sindicados pro
ductos de primera necesidad agrícola.

Un simple detalle da la idea escueta del volumen de operaciones 
realizadas por estos Servicios desde principios de año:

Patata de siembra, cantidad distribuida........ 486.371 kgs.
Amoníaco, ídem id.................................................. 98.000 »
Nitrato, ídem id......................................................  280.000 »
Superfosfato, ídem id ................................. . 72.400 »
Pulpa, ídem id ......................................................... 1.387.120 »

Durante la pasada campaña de recolección fué intervenida la dis
tribución de fardos de hilo sisal, controlando las existencias de las 
casas comerciales vendedoras de tal artículo en la plaza.

La Sección de Almacenistas y Exportadores de Alfalfa, colabo
rando con la Comisaría de Abastecimientos y Transportes, además 
de asegurar el abastecimiento alfalcero para la ganadería de Zara
goza y provincia, ha intervenido la exportación a distintas provin
cias españolas de 6.530.500 kilogramos de alfalfa, que suponen un 
global de 1.665.277,50 pesetas.

El Sindicato de Frutos y Huerta, por su parte, desde el 4 de junio 
hasta el 23 de agosto último ha controlado 220 vagones de patata, 
que hace un total de 2.200.000 kilogramos, contribuyendo a que fuese 
normal el abastecimiento de tal artículo en Zaragoza.

EDUCACION Y  DESCANSO

En el escaso tiempo que lleva organizada la obra sindical de 
Educación y Descanso en Zaragoza ha celebrado el primer cam
peonato sindical de fútbol.

Ha facilitado a los sindicados obreros asistencia, a reducidos pre
cios, a cuantos espectáculos cinematográficos o teatrales tienen lugar 
en Zaragoza. Como uno de sus mejores éxitos puede contar la orga
nización de vacaciones anuales retribuidas a varios centenares de 
productores obreros, que las han disfrutado en las playas de Suances, 
Plencia y residencia de Sagunto. E l 18 de julio presentó una mag
nífica Centuria de Trabajo, que tomó parte en el desfile con las dis
tintas representaciones del Movimiento.

Tiene en proyecto la organización de una Masa Coral, de un 
Cuadro Artístico y de diversas manifestaciones deportivas, para lo 
cual dispone de amplios terrenos próximos al palacio de Larrinaga, 
con todo lo cual se propone facilitar a los trabajadores en las horas 
libres mejores condiciones de esparcimiento, cumpliendo así normas 
del Fuero del Trabajo.

CASA SINDICAL

Párrafo aparte merecen las obras que se vienen realizando para 
construir la Casa Sindical en uno de los sectores más amplios de 
la ciudad.

Fué colocada la primera piedra el dia 26 de mayo último en una 
sencilla ceremonia, con motivo de la cual el delegado nacional de 
Sindicatos, camarada Gerardo Salvador Merino, pronunció unas 
vibrantes palabras de consigna y estimulo.

E P I L O G O

Datos breves como los que anteceden permiten, por la sinceridad 
de las cifras, juzgar claramente de la hondura de la labor que la Cen
tral Nacional Sindicalista en Zaragoza viene realizando.

Con tal estilo se puede lograr de las gentes el convencimiento de 
que las normas sindicales del Partido en esta hora de fracaso de 
doctrinas económicas arraigadas no son un modo nuevo, sino la única 
manera de ser. ¡Arriba España!

TEXTIL Y DEL VESTIDO DE ZARAGOZA

Boceto  de la carroza que 
presentó este Sindicato, con 
magnífico esfuerzo, a la C a 
balgata organizada por la 
C . N. S. de ésta, el 26 de mayo 
del 40. A  esta carroza le fué 
concebido el segundo premio.
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T e x t i l

Cabalgata industrial organizada por la C. N. S. de Zaragoza el 26 de mayo 
de 1940 , con  m otivo  de la c o lo c a c ió n  de la p r im e ra  p ie d ra  s in d ica l
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SI NDI CAT O
PROVINCIAL

GANADERIA

Z A R A G O Z A

E ste Sindicato depende, por una parte, del Sindicato Nacional de Ganade
ría, por otra, de la  organización sindical nacional.

E l  es un in jerto  que tiene como patrón la antigua Casa de Ganaderos de 
Zaragoza, de tanto abolengo ganadero en Aragón como el Consejo de la Mes- 
ta  de C astilla  (ambas entroncadas con el resurgir de la lisr)afu.' de ios 
Beyes Católicos), y lleva como púa de savia selecta juvenil y  vivificadora 
un retoño de la  organización nacionalsindicalista del nuevo Estado español 
y que se denominó Sindicato Provincial de Zootecnia. E n  mayo último se 
hizo la fusión de ambas entidades, constituyéndose de esta manera el actual 
Sindicato Provincial de Ganadería'; organismo integrado por la tradición ga
nadera más rancia y genuina y por el progreso  más español, dinámico y re
volucionario conocido.

B a jo  este organismo sindical se cobija toda la industria pecuaria zara
gozana en su doble aspecto, económico y social.

Desde el punto de vista económico, la ganadería de Zaragoza1 tiene las si
guientes cabezas de ganado, en números redondos, valorados en pesetas:

Cabezas Péselas

L an ar ........................................ ............. S00.000 80.000.000
M ular ......................................... ............. 57.000 40.000.000
Vacuno ...................................... ............. 20.000 40.000.000
Caballar ................................... ............. 11.500 25.000.000
Asnal ......................................... ............. 20.000 6.000.000
Cerda ......................................... ............. 60.000 20.000.000
Cabrío ....................................... ............. 53.000 7.000.000
Conejo doméstico ................ ............. 2.500 1.000.000
Gallinas .................................... ............. SOO.OOO 12.000.000
Palomas .................................................. 70.000 25.000
Patos ........................................................ 120.000 150.000
Colmenas ................................. ............  16.000 1.000.000

T o t a l ............................. 232.175.000

4.000 familias, de un total de unos 150.000 que componen la población (Jo 
Zaragoza (provincia). Pero además proporciona los alimentes más nutriti
vos y necesarios para el sustento del trabajador material o intelectual.

Pero la provincia de Zaragoza, por su extensión 1 erritol'ial de cerca de
17.000 kilómetros cuadrados, por sus cultivos forrajeros que solamente de 
alfalfa produce actualmente más de 15.000 vagones de 0.000 kilogram os; por 
sus piensos, por sus residuos industriales de molinería, fábricas azucareras, 
etcétera, debe acrecentar en más de cuatro veces su ganadería' actual, con 
lo cual la riqueza ganadera de nuestra provincia debe valer en pocos años 
más de 4.000 millones de pesetas.

He aquí la perspectiva que tiene a su vista el actual Sindicato Provincial 
de Ganadería.

Para ello necesita primero organizarse con arreglo a un plan meditado 
y adaptado a lias condiciones geológicas, agrícolas, económicas y sociales de 
la provincia, y después desarrollar este plan metódicamente, poro con ritmo 
aceleradlo.

Hoy ya tiene instaladas sus oficinas en la casa' propiedad de la  antigua 
Casa de Ganaderos, San Andrés, 8, en donde se trab a ja  día y noche sin 
descanso, por ser voluminosos y agobiadores los problemas que a1 diario se 
presentan.

Sin embargo, en la actualidad tiene ya montados y funcionando los si
guientes servicios:

a) Servicio de abastecimiento de carnes del Matadero de Zaragoza, 
Capital.

b) Servicio Cooperativa lechera para abastecimiento de Zaragoza, con 
utensilios para conservación y pasteurización de la leche.

c) Servicio de suministro y distribución de piensos para toda la pro
vincia.

d) Servicio de suministro y distribución de alfalfa  igualmente para toda 
la provincia.

e) Servicio de almacenamiento, conservación y distribución de huevos 
para lia capital.

f )  Servicio de valoración y pago de lanas.
g) Servicio veterinario para consultas de enfermedades del ganado, prin

cipalmente contagiosas.
h) Servicio de confección de estadísticas pecuarias en sus distintos as

pectos.
E stá  preparando la organización de las Hermandades ganaderas, que, dis

tribuidas por la  provincia, constituirán los órganos que lleven a los más 
apartados lugares de ella las iniciativas del Sindicato.

For último, el Sindicato tiene, ya casi ultimado el vasto pifan de orga- 
zación y funcionamiento, que ha de orientar y seguir el fomento de la gana
dería de la provincia en sus distintas manifestaciones.

Todo esto se ha realizado y se está realizando en cuatro meses que lleva 
de constitución, y en la época de veflano, en que todo el mundo necesita un 
ligero período de descanso y recreo para- -emprender nuevamente el trabajo 
con brío y ardor en pro del resurgimiento de nuestra P atria  y de nuestro’ 
Estado nacionalsindicalista.

Por Dios, España y su Revolución nacioiíalsindicr.lista.
Zaragoza, 19 de septiembre de 1940.

E l Je fe  del Sindicato Provincial de Ganadería* 
Eduardo R espaldiza.

Aunque sea incidentalmente, es necesario hacer resaltar e w
nados, por su fama, nuestro ganado lanar raso, de cal™  A r|]n|, '  ar. 
sa, como una de las mejores de España, y nuestro ganado c  > ..
tillero-agrícola incomparable, así como nuestro ganado mnl¡ , q ' j
al más alto precio en el mercado nacional; y por ultimo mucho desar,
industrial avícola con  gran jas seleccionadojas y productoras

Pero a este valor de ganado se debe añadir la cantidad P 
Trujes que lanualmente consumen en su alimentación y forma
millones, y el valor de los productos y subproductos ganade Q v ’nue no es 
de carne, leche, lana, pieles, estiércol, etc., produce este g • , clber-
inferior a 300 millones anuales. Conviene también tener en „ jer¡a ios
gues, utensilios y pastizales que se hallan al servicio do g * 
cuales, aun valorándolos muy bajos, serán superiores a l  m-ovincia de

Por lo tanto, en su aspecto económico la ganadería de la provincia 
Zaragoza representa un volumen de unes 900 millones de■ P . .  m -is (]G 

E n  el aspecto social, ella da trabajo y salario seguramente a mas
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n n a u

A.¡{AGON, que cuenta con una enorme riqueza de cereales, frutas y hortalizas, posee también 
una industria poderosa de transformación de los productos de sus tierras.

En las fábricas de conservas se envasan conservas vegetales, frutas confitadas y merme
ladas en calidad y cantidad extraordinarias.

La gran importancia azucarera de la provincia nutre las abundantes fábricas de d u lce s , 
caramelos y turrones, que, en proporciones en o rm es estos últimos, llegan a exportarse al ex
tranjero.

La industria de la confitería, por consiguiente, en todos sus aspectos, que alcanzan hasta a 
la producción de galletas, tiene en esta admirable región española uno de los centros de más 
vital importancia para el país.

Hasta la fabricación de pastas para la sopa adquiere en Zaragoza una preponderancia ex
traordinaria. Esta industria aragonesa; desarrollada en vastas proporciones, tiene como base las 
harinas que producen los trigos de monte y huerta zaragozanos.

E l Sindicato de la Alimentación de Zaragoza abarca, pues, dentro de su ámbito, todos estos 
fabulosos manantiales de riqueza y contribuye con 
su gestión al buen servicio de tan riquísimos tesoros 
nacionales.

Los Sindicatos zaragozanos llevan adelante con 
singular empeño la noble tarea de levantar el ¡)ulso 
económico de la Patria.

Su ejem plar gestión dignifica la calidad de su 
trabajo, que antes de nuestra guerra liberadora se 
realizaba, cuando se realizaba, de un modo torpe y 
casi siempre deshonesto.

E l orgullo de nuestra consigna nacional tiene así, 
ante estos materiales motivos de solidez económica, 
un alegre motivo para el optimismo y para la marcha.
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d ^ a t t í n e j  S - i c o b a t

FÁBRICA DE ALPARGATAS Y ZAPATILLAS

GENERAL FRANCO, 19 

T E L É F O NO ,  11

CERVERA DEL RÍO ALHAMA (Logroño)

C R É D IT  M O B IL IE R  D E  T A N G E R
( M O N T  - D E  ■ P I É T É )

1 7.  B O U L E V A R D  P A S T E U R  

T É L É P H O N E S  : 2 2 1 1  - 2 2 1 2

P R É T S  S U R  B I J O U X
D I S C R É T I O N  A B S O L U E  

T A U X  L E S  P L U S  R É D U I T S

C O M P T E S  D É P O T S

A  V U E  3  ° / o  A  3  M O I S  4  ° / o

A  6  M O I S  4  1 / 2  o /o  A  U N  A N  5  ° / o

IREPM ESE'NTACIGNEjf
T E J . E i O ' N O  aa®2  

C A X I L E  S A N l U C A i a ,  M U M .  * 8

T A H G E i a ,
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S. MARTIN RODRIGUEZ A F, EA v e n i d a  f a l a n g e  E s p a ñ o l a ,  n 
A G E N T E  D E  A D U A N A S  T e l é f o n o  116  - A p a r t a d o  de C o r r
C o n s i g n a c i o n e s  —  R e p r e s e n t a c i o n e s  T E T U A N

GRANDES ALMACENES —  BAZAR DE NOVEDADES 
Casa Central en T etuán: Generalísima Franco y  Plaza Muley 

el Mehdi - Teléfono 415  
Telegram as: “S E R F A T Y ” - TETUAN  — Apartado 69 

Sucursal en Tánger: Calle Italia, núm. 4 8  - Teléfono 1905

I B A R R O L A
S. A. 

CARBONES = ACEITES COMBUSTIBLES 
CONSIGNACIONES

C E U T A

G R A N D E S  A L M A C E N E S  —  B A Z A R  E S P A Ñ O L
T E J I D O S  • N O V E D A D E S - P E R F U M E R IA  - A R T IC U L O S  D E V IA JE  C O N FEC 

C IO N E S P A R A  C A B A L L E R O S  A M ED ID A

A U T O M O V I L E S

LUARCA, S. A.
C a p i t a l  s o c i a l :  4 . 5 0 0 . 0 0 0  p e s e t a s

J O S E  I B A Ñ E Z  C A NT O
S U C E S O R  D E  J O S E  I B A Ñ E Z  C U E N C A

ALMACEN DE TEJIDOS
C A S A  F U N D A D A  - E N  1 S 9 8  

C E U T A

L U A R C A

J .  S A L L É S  - D i p l o m é
S e lle r ie  —  B o u rre lle r ie  —  C arro sserie  M oderno 

E q u ip em en t M ilita ire  - E sp e cia lité  do G arn itu res, H ous- 
ses e t Capotes d ’A utos - A 'rticles de S p o rt e t de V oyage 
V oitu res d’e n fa n ts  - Jo u e ts  - F a b r iq u e  de Selles  An- 
g la ise s  et en Cous ge^ res - H arn ach em en ts de luxe et 
de trav a il - T a p isse rie s  en tous g en res - Som m iers 
M atólas - D ivans - F a u te u ils , etc. - C liau ssu res - F o u r- 
n i tu res  - Pose et ré p ara tio n s  de p a ra se is  de plago S to 
res - R idoaux - T on tos - T o iles  - B ach es  - C ord ages 

Im p erm éab les - C ouronnes m o rtu á ires, etc.
M aison fondée en 1913

Rué du Statut - Téléphone Ville 1736 4 T A N G E R
G liéques P o sta u x  2773 (M aroc)
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VIUDA DE
ANTONIO LOPEZ DE HARO

Consignatario de buques 
A g e n te  de A d u a n a s

A gente de la N A V IE R A  A Z N A R , S. A., 
y de Y B A R R A  Y COMPAÑIA, S . en C.

Calle Instituto,  núm. 30, 1.
A p a r t a d o  71 

D i r e c c i ó n  t e l e g r á f i c a :  “ H A R O "  

T e l é f o n o s  1 8 0 0  - 1 8 0  1 - 1 8 0 2

G I J O N
( A S T U R I A S )

LA P E R L A
d e l

O C E A N O

Espléndidos salones de 
fiestas - B ar A m ericano 
P arq u et-d an cin g  en el 
hall - Pista levadiza para 
atracciones - Dos m ag
níficas orquestas - Con
ciertos diarios - A periti
vo dansant - Espléndidas 
terrazas f r e n t e  al m a r  
Soberbio dancing, en el 
que se celebran Tes dan- 
sants Verbenas y bailes 
aristocráticos durante 

verano
SAN S E B A S T I A N

Fa b r i c a c i ó n  d e  E nva/ e/  Me t á l i c o / ’
p a ra  M a n te q u illa .E m b u tid o / .C o n /e rv a / , E t c . 

E S P E C I A L I D A D  e n  E N V A S E S  

p a r a  P E R F U M E R I A ’ , * ;í

T E L E G R A M A /  i M n n i  
I e l e f o n e m a /  i I’ i U K E .

t e l é f o n o ,  29  30

(VtografíaArtí/ tíca
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Nunca gusta tener que interrum
pir el alegre juego del niño, pero en 
la vida del hogar, la indisposición 
de uno afecta necesariamente a los 
demás. La placentera armonía que
da destruida mientras dure el sufri
miento. Y pensar que todo esto no 
ocurriría si hubiese DOLORETAS en 
casa, que significa en estos casos el 
alivio seguro. Indicado para todas 
las edades. No perjudica ni a los 
niños, ancianos o delicados. Es en 
fin el verdadero remedio del hogar.

Q c f o r e l a s

aaíwlcÉc>flc ^  icLcaí
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L’ UNION COMMERCIflLC 
INDOCHINOISE ET AFRICAINE
Soclété Anonyme an capital de 42.000.000 Frs.

Siege social á PARIS  

A g e n c e  á T A N G E R : R u é  Rqmbrandth

M A TER IA U X DE CONSTRUCTíON  
E T  AL 1M ENTATION GENERALE

AGENCES:
T O X K I N : H anoi, Ha'ípong, Lar.gson, Nam- 
D in h , V io try .— C O C H IX C H IN E : Saígon, Pnom - 
P en h . — C H IN E ': M ongtzé, Yunnanfoii, — MA- 
R O C : R a b a t, C a s a b l a n c a ,  M azagán, S-íi fí. 
M ogtídor, A g ad ir. M arra kech, Fez, Táugor, 
P o r t -L y a u te y .— A N N A M : T ouran e, Vinh, Hué; 
Tairaquan, T h u x a , Q uinlion. — LA O S r Lu an g, 

P rab an g .

R egistre  clu Commercc Tánger n° 44- 
Téléphone no 11 7̂ 

E S P O R T A T I O N  — I M t  O K T A T I ON
Adresse Téjégraphique: Coram 

Codes A. B. C. 5me - Lieber A. Z.

O  
ON1O o S

\o
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ISAIAS M. CHOCRON
T E L E F O N O  1 0 - 4 2

Calle Siaghín, núm. 7 T A N G E R

D i s t r i b u i d o r e s  o fi c i al  e s :

M A R Q U E S  & H A S S A N
Rembrandt, 18  

T A N G E R

C A F E S  - C H O C O L A T E S

“ L A S T R A ”

C e r e r í a  y F á b r i c a  de Calzado

PIEDRAHITA
( A  V 1 L  A )

F á b rica s  en SAN JUAN  D E  LA AREN A y P U E R T O  D E  V E G A  (A stu rias)

R.  G O N Z A L E Z
Fábrica de Conservas de Pescados marca “LA  A R EN ESC A ”
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BARCI NO
C O N S T R U C C I O N  Y R E P A R A C I O N  D E  C A R R E T I L L A S  
y V A G O N E T A S  D E  T O D A S  C L A SES

Comercio, 8  - Teléfono 15059 - BARCELONA

Avenida José Antonio, niíra. 4 3 4  - Teléfono 3 0 5 8 6  - BARCELONA

h i s p a n o

Blandíate! e Izaguitre
A LM A C EN  D E  M A Q U IN A RIA  Y  M A T E R IA L E S  
P A R A  I M P R E N T . A ,  L I T O G R A F I A ,  
E N C U A D E R N A C IO N  Y  C A JA S D E  C A R T O N

I N D U S T R I A S  D E L  C A U C H O  Y  S I M I L A R E S

1 > i roer ¡ ón < elej* r A fien:
Despacho y Fábrica: B A R C E L O N A  1 S A lJ í:
SA G R E R A , núm . 2 t u lk i i 'O N O  r»2i)!)H

OLIVETTI

A rtícu los de Goma para üoda 

clase de In d u stria s . M aquina

ria , A zucareras, Saneam iento, 

Autom óviles, E lectr ic id ad , S u l

fa ta r , O rtopedia y C iru gía , P e 

luqu ería , Ju g u e te ría , F á b r ic a s  

de G aseosas y Cervezas, etc.

T u b o s y M an gueras en general, 

A m ian to s, K b o n ita , R e c u b ri

m iento  do R u ed as y C ilindros, 

A ros p ara  Cochos y P atin es, 

Su elas y tacón os para Calzado, 

P la n ch a s  p ara la ja s , T e jid o s  

engom ados, (Jom as b o rra r , o i o.

i

■  ^  C/c con el B. E sp añ o l de Crédito
Plaza del General Mola, núm. 6 

■  l  H f  TELEFO N O

l u a n l l l a n m r z
Grandes almacenes de artículos para la fabricación de alpargatas y demás clases «le 
calzados • Depósito de toda clase de fibras, trenzas, cogederas, envases de todos tamaños, 

CERVERA DEL RIO ALHAMA hilados, cintas, lonas y algodones • Especialidad en cercos para alpargatas y demás 
(Lo°roño) (España) calzados • Compra-venta al por mayor de toda clase de artículos nacionales y extran jeros

kEKJS
T  / / )  FABRICA DE BOTONES DE COROZO, GALALIT Y MADERA
J [ j ^ j  j  g ¡  /  £ j f  S . San Juan de Malta, núm. 183 ( S .  M.) - Teléfono 54957  - B A R C E L O N A

K L ? » ° 101:  s Í r d ^ o ^ a G A T A S  Isidro Segarra Colmado

J
C E R E A L E S A L P O R M A Y O R

J  ,__  __ ,  i— s 1 E S P E C I A L I D A D  E N  G A R B A N Z O SOS0 PenalVer HGCirSnO Santa Florentina, 36 -  Teléfono 1340 -  CA R TA G EN A

Máquinas alta calidad -  Motores eléctricos -  Rectificadoras ua.versales C A N A R D O  
Bombas cen trífu gas -  Ventiladores industriales^ O N S T R U C T O R Aragón, núm. 252  -  B A R C E L O N A
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S t o F e i

A L I M E N T A T I O N  GENERALE

V I N S  ET L 1 Q U E U R S  

P A R F U M E R I E  

ARTICLES DE TOILETTES 

P A P E T E R I E  

-ARTICLES POUR LA PLAGE 

1 S T O C K  P E R M A N E N T  

DE TOUS LES PRODU1TS:

E L I Z A B E T H  A R D E N

Cal l e  Estatuto,  n ú m .  04

T A N G E R

Pubé-íO'S E-ytLÜSCO

R e p a r a c i o n e s  y  M e c á n i c a  g e n e r a )  
E s t a c i ó n  de  S e r v i c i o  M O B I L O  11

G O Y A , NV M.  31 

TELEFONO 1909

A lm acén de Coloniales. - Vinos finos de su bodega en 
Chiclana de la F ro n tera

JAIME LARANJINHA

CONSTANTINO COSIO, Hijo
C E U T A

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Vértice. #35, 8/1940.



P U B U C I T A S

El id ea l fem enino 
p ro longar inde fi 

mente la de lic iosa  ju 
v e n tu d , lo  r e s u e lv e  

cientificamente en todos 
los casos, el uso cons

tante del novísimo pre
parado com puesto de 

extractos g landu lares

de

Composición idéntica a la capa 
protectora de la piel, lo que e x
plica la perfecta tolerancia. Las 
cremas corrientes solo sirven los 

primeros días.

E S  U N  P R O D U C T O  C I E N T Í F I C O  S O M E T I D O  

A  RIGUROSO CONTROL M E D I C O  - F A R M A C E U T I C O

m a r c a  de fab ric a

ANTONIO
MONTIEL
G A R C I A
Fábrica de majar  
hi lados y t renza
dos de e s p a r t o

T E L E F O N O S :

O ficinas, 75 • Fábrica, 12

T E L E G R A M A S :

M O N T I E L  G A R C I A

C  I E Z A
( M U R C I  A - E S P A Ñ A )

M ARM OLES Y  P IE D R A S

GARLOS TORTOSA
C a s a  C e n t r a l

M O N O V A R  ( A l i c a n t e )

E X P L O T A C IO N  D E  C A N T E R A S  
T alleres E L E C T R O M E C A N IC O S  

para toda clase de trabajos 
en M A R M O L  Y  P IE D R A

S u c u r s a l e s

L U R G E N A  ( A l m e r í a )  
0L U L A  D E L  RIO  ( A l m e r í a )
M A D R ID , O'Donnell, 34 Tel. 60681 
V A L E N C IA , Camino Viejo Picasent, 15, 

Teléfono 11588

(Italia)
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Casa de confección para caballeros y niños 
Taller de medida para señoras y caballeros 
P R E C I O S  E C O N O M I C O S  

TELEFONO 22 1 3  

Calle Estatuto, núm. 69  - T A N G E R

Conf i t er í a  y R e p o s t e r í a  -  S a l ó n  de Té  y C h o c o l a t e r í a

J O A Q U I N  I Z Q U I E R D O
T e l é f o n o  5 7 5  Z o c o C h i c o  T A N G E R

M A Q U I N A S  P A R A  US O  
DOMESTICO E INDUSTRIAL

M o t o r e s  e l é c t r i c o s

S I N G E R

S i n g e r  Sewing Machine 
Company

Dirección para Marruecos y Africa 
Occidental Francesa:

Calle Italia, n ú m .  2 2  
T A N G E R

S e r v i c i o  S I N G E R  e n  
t o d a s  l a s  v i  11 a s  d e l

m a r r u e c o s
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SOCIEDAD INDUSTRIAL DE MADERAS, S. A.
C O R T E  Y V E N T A  D E  C H A P A S  A C U C H I L L A  - F A B R I C A C I O N  D E  T A B L E R O S

Mallorca, 81 a 85 - Dirección telegráfica: “SIMSA” - Teléfono 33768

B A R C E L O N A

E N R I Q U E A L I O T

£WO0Eh E R 1 A
Anselmo Clavé, núm. 8 - Teléfono 73
8  A  R  D  A Ñ O L A

Hijo d e  Antonio Barnadas
GRANDES ALMACENES DE COMPRA Y VENTA DE MAQUI
NARIA DE OCASION - Ronda de San Pablo, 44, y calle Amallia, 12

Teléfono 12802 - BARCELONA

Relojería JOSE VALLMITJANA
S a n  A n d r é s ,  n ú m . 2 2 1  - S A N  A N D R E S  

B  A R  O  E  L  O  N  A

Fábrica mecánica de Abecedarios y N um eraciones de cinc para rotular D  H l l  R A N  R  A R  A S A  
Panes de negro y colores - Brochas y Pinceles especiales, etc., etc. ■ * “ W U  I I H I l  H H D H w H  

Etiquetas de latón para llaves Valencia, 615 int. - Teléfono 52296 - BARCELONA

®  ® P I N T U R A  - A L B A Ñ I L E R I A  - C A R P I N T E R I A  - E B A N I S T E R I A
VM9  'Üs-*® PRO YECTOS PRESUPUESTOS PERSONAL ESPECIALIZADO

CONSTRUCCIONES y REPA R A C IO N ES Almacenes y Talleres: Mallorca, 82 (entre Borrell y Viladomat) - Teléfono 37843 - BARCELONA

Sobrino Vda. RODON
CONFITERIA Y PA STELERIA  Alfonso I, 7 - MOLINS DE REY

A N T O N I O  S A N T O N  J A
D R O G A S  - G R A N O S  - C E R E A L E S  Y  C O N S E R V A S

Avenida del Ejército de Navarra, 18 - Teléfono 4 - MOLINS D E R E Y

F E R R E T E R IA  - A lm acén  de V id rio s  - M a ter ia l e lé ctr ico  - T o rn ille r ía  - T elas  m etálicas - C errad uras y Llaves 
.de todos sis tem as - C a rtó n -cu ero  - -E n r e ja d o s  - H erra m ien ta s  de todas clases - A rtícu los p ara regalo  - L S I L- 
CIALIDAD EN A R T IC U L O S  P A R A  O B R A S  - B a te r ía  de co cin a  de alum inio, esm altad a y de hierro - Alum inio 
y crista lería  - A r tíc u lo s  g a lv an izad o s, e tc., e tc .— P ase o  del G eneral M ola, 17 - T eléfono 20 ■* M O LIN S D É  R E Y  

C allo  JLaureiano M iró , 24 - T eléfo n o s  33161 - 184 - H O S P IT A L E l
i o n  UJ

D R O G A S  Y  C O L O N I A L E S  JAIME BOFILL Avenida Ejército de Navarra, 6 - Teléfono 85 - Molíns de Rey

Fábrica de CONSERVAS VEGETALES de

A N T O N I O  D O R I A
H I N C O N  D E  S O T O  ( R i o j a )

FABRI CA d e  h i e l o  a l a s k a M O L I N S  DE R E Y

FABRICA DE EMBUTIDOS - JOAQUIN COLUNGA RODRIGUEZ
N O R E Ñ A  y A V I L É S  

( A s t u r i a s  )
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e  A L  i :  B I E S

U B T t T T t
D E  P A R I S

S u c c u r s a l e :
M a g a s i n s  M o d e r n e s
R u é  d e s  S i c i g h i n e s T A N G E R

Viñas, 17 (Plaza de Francia) - Teléf. 1025  
T A N G E R  

F u n d a d o  e n  e l  a ñ o  1 9 1 3

E L  M A S A N TIG U O
Y E L  M AS M O D ERN O

Gran Taller de  R eparaciones  - Estación de  
Servicio m odelo  - Repuestos - Accesorios  

Neumáticos - A cum uladores

P u b lic id a d  = L u is E . VELASCO

GRANDES ALMACENES

P A R I S  

T E T U A N

Salomón M. S e r f a t y
TEJIDOS • CONFECCIONES • PAQUETERIA
V E N T A S  A L  P O R  M A Y O R  Y  D E T A L L  

CASA CENTRAL en TETUAN:

Plaza M u l e y - e l - M e h d y  - Teléfono 4 1 5

SUCURSAL en TANGER:

Calle I t a l i a ,  núm. 4 8  - T eléfono 1 9 0 5
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HIJOS de

VOOQQD
S O C I E D A D  E N C O M A N D I T A

C o s e c h e r o s  y  E x p o r t a d o r e s  
d e  A C E I T E S  y A C E I T U N A S
Casa en BUENOS AIRES - Cabrera, 3.673 
C a s a  en N E W - Y O R K  - 52, Stone Street

Apartado 15 - SEVILLA - España

m m m

M A D ER A S  N A C IO N A L E S  ♦  T A LLER ES  M E C A N I
C O S  PARA LA E L A B O R A C I O N  DE LAS M A D ER AS  
Pujadas, 81 bis, y Castillejos, del 61 al 71 ♦  Teléfono 50675

BARCELONA - Fábrica en Camprodón

T O M A S  

L O P E Z  

V A L E I R A S
Hijo y Sucesor de

LA M E T A L U R G I C A  L O G R O N E S A

C A S A  E L I A S
Calle del Cabo Noval ♦ L O G R O Ñ O

Calderería - Soldadura Autógena y Eléctrica 
G R A N  T A L L E R  D E  A J U S T E

C onstru cción  d e  B om bas p a ra  E levación de A gua y R ieg°s

F A B R I C A C I O N  D E  A R T I C U L O S  
P A R A  B O D E G A S  Y A G R I C U L T U R A  

Sumideros -  Sifones -  Solera >* Trasfuegos Hornillos 
Ruedas para Carretillas Luceros, etc., etc.

SOBRE PLANO Y PRESUPUESTO TODA CLASE DE PIEZAS DE FUNDICION

G R A N D ES F U N D IC IO N E S A D IA R IO  D E  H IE R R O  Y  BRONCE 
CONSTRUCCION DE MAQUI NAS  = MONTAJ E Y REPARACION 

T UB ERI A PARA C O N D U CCIO N  DE AGUAS Y SUS ACCESORIOS

B O C A S  D E  R I E G O
R EG IST R O S PARA BOCAS DE RIEGO 
R EG IST R O S P A R A  AL CANTARI LL AS

F U N D I C I O N  D E  P I E Z A S  D E  T O D A S  D I M E N S I O N E S

^ ^ l Í j
T u b e r ía  p ara b a jad a de aguas

i
Grifer ía  en general

FABRICA DE GALLETAS Y DULCES

■ I1'L  c n a i L C L O

Carretera de Corbelle - Teléfono 68 

SARRIA ( L u g o )

Pídanse catálogos 
ilustrados y notas 
d e  p r e c i o s

S u lfa tad o ra , P at. n.° 61946

M A N U E L  L
Exportación e importación ♦ Correspondencia  en 
francés e inglés ♦ Telegramas y cables " C A R T U C H O "  
D A C O N  [ O r e n s e  - E s p a ñ a )

Í
A.  B. C .  5.a Edi c i ón

, r,  ”, ♦ Mei°"da
L I EBERS ,  C i n c o  letras
P A R T I C U L A R E S

LA NUEVA  

INDUSTRIAL
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B R A U L I O  A R A M A Y O
R IN C O N  D E  S O T O

( R I O U A )

PESO METO APROXIMADO 4 0 0  O ís PESO BRUTO APROXIMADO 5 0 0  GRS

- S a ló o s

M O R E Ñ A

F A B R I C A  D E  C H O C O L A T E S  |

<  1 1<  1
[ j =  V I U D A  D E  E N R I Q U E  P A Ñ E D A  S U A R E Z
J - g  T  O S T  A I) E  11 O S  D E  C A F E S  

T ravesía C atalana, n .° 2 4  _
-ZZ3 Teléfono 2428 - Apartado 214 l y  I  J  Q  ]\

FABRICA DE CONSERVAS - ESPECIALIDAD EN JAMONES EN LATA MARCA R, B,
Teléfono 111 - M O N C A D A

^  ^  s a l a z o n  d e  p e s c a d o s  V e n t u r a  H l b a r e ?  C a s t o s

Conservas Cascos Y
A PA RTA D O  16

FABRICA DE CONSERVAS t e l e f o n o  m LUARCA (Asturias)

B A N Q U E R O
L U A R C A  - A s t u r i a s

C ipriano p a re d e s  jfernándej

A A R E P A R A C I O N E S  - A U T O M O V I L E S
L  A  j -V  (  I A  E L E C T R I C I D A D  - R A D I O S

LUARCA - Asturias

EL TREN E X P R E S O  DE C A M P O A M O R P E R F U M E R I A  -  BAZAR
N A V  I A ( A s t u r i a s )

L U IS  G A R C IA  Y GARCIA E C A n ? C A ^ E R ,A
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Benito /llfaro
F A B R I C A  D E  A L P A R G A T A S

C e r v e r a  d e l  R í o  A I h a ma

URBANO SANTIAGO
CERVERA DEL RIO ALHAMA (Logroño)

CIPRIANO JIMENEZ CERVERA DEL RIO ALHAMA
(Logroño)

Fábrica de ALPARGATAS y TEJIDOS

VJUDA DE FRU C TU O SO  CANET
TALLERES DE CONSTRUCCION Y REPARACION 
DE MAQUINARIA T E X T IL  —  Fundición propia

E S P E C I A L I D A D  E N  M A Q U I N A R I A  
P A R A  L A  P R E P A R A C IO N  D E  T E J I D O S  

M áquinas de ca n illa s  p r iv ile g ia d a s  - S o ld ad u ra  au tóg en a 
C O M P E A  V E N T A  

T e lé f .  5 0 2 9 6  - D e s p a c h o  y  T a l l e r e s :  P e d r o  IV , 1 5 9  
B A R C E L O N A  - S . M  . (  5  )

TALLERES d e  C O N S T R U C C I Ó N  
de M A T E R I A L  E L É C T R I C O

CUIEIL ROIC

t a b l e r o s  
C O N T R A P L A C A D O S

•
Calle E líseo s, 15, 17 y 19 
y Béjar, 79 (Hostafranchs) 

Teléfono 34713

B A R C E L O N A

D E S P A C H O ;  C A L L E  R I C O M A ,  124 
T A L L E R E S :  SAN JAIME , 1 2 7  . 1 3 3

T E L É F O N O  N Ú M .  ' 2 9
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A
a u n  cío

ALIMENTACION - PE R F U M E R IA  
PRODUCTOS FAR M A CEUTIC O S

AL POR MAYOR 

Calle Italia, 20  y 22  - Teléfono 2383  

T A N G E R

X A 1 '

“ B  ̂CHEVROLET 
“ O P E L ”

AUTOMOVILES - CAM IONES 

Neumáticos “CONTINENTAL’ 
Acumuladores “ C H A M P IO N ” 
Lubrificantes “ A T L A N T IC ”

En
Getvcalilísinto j?r.atico'

T o  ® B xj L' í 1'
ueBtoB

COCtt^5 r de vep"esv  X 8 r£
. peri»4* 6* 1" '  „ . Stock L° l l r  G (> O V) 

encws P l 9 40  ,.,,mállC° SE *isle' E ^ o S
m ° s  l" ~  E xc\u='"tl 
l e g íú «v °s  -

v.p A *
L\ e v a r

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Vértice. #35, 8/1940.



F á b r i c a s  en G I J O N  y C A N D A S
AVILA - VI ENA
F á b r i c a  d e  P a n  

A V I L A

FABRICA DE HARINAS “ L A  U N I V E R S A L ” 
A N G E L  L O P E Z
T e l é f o n o  n ú  1 1 1 . 1 

I L L E S C A S  ( T o l e d o )

MANUEL RODRIGUEZ CUESTA
F A B R I C A  D E  C U R T I D O S

Especialidad en becerros engrasados y suela

P o l a  de S i e r o  A s t u r i a s

“ LA C A R O L I N A ”
F A B R I C A  D E  E M B U T I D O S  D E L  P A I S

José G. Cuervo y Compañía
S u ce so r e H ijo  de J O A Q U I N  G A R C I A  C U E T O

Calle la Mata, nú m . 15  
T  e l e  f  011  o n ú m .  5 1

V O R E V i
(  A s t ii r  i a s )

' í r a * ' 0 0  ‘ \
\  “ f r a n c o  • ^  

\  .Tranco'*

A S T I L L E R O S  D E L  C A N T A B R I C O
( A N G E L  R I V A S  S U A R D I A Z )

C o n stru cc io n e s  y rep a ra c io n es  do Buques •  C o n s 
t r u c c i o n e s  m e t á l i c a s  en g e n e r a l

V A R A D ER O  Y DIQUE SEC O  
Teléfs. 2342 y 1923 G I J O N

Almacén de Colonia les

D o m i n g o  M  e n én dez
Es pe c i c l i dad  en G ar ban zos

Apartado 2 3 I 

Teléfono 13-45

G I J O N

( A s t u r i a s )
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J O S E

I.

T O L E D A N O
C A M I S E R I A

B E N C H I M O L
S u c e s o r  de  B E N A T A R  

Confecciones, S om brero s , Ar t í cul os

de viaje, Objetos para regalo, etc.

GENERALISIMO FRaNCO, 20

T E T U A N

R a f a e l
BENET

JOSE CABRERA GOMEZ

Depositario exclusivo de CENTRAL DE FABRI
CANTES DE PAPEL : :  TINTAS PARA IMPREN
TA Y LITOGRAFIAS, Barcelona, y PAlPELERAS 

REUNIDAS, Alcoy

M A D E R A S  D E L  P A I S  

General Aranda, núm. 25 - T E T U A N

MENAHEIM M. BENATAR
I M P O R T A D O R  
DE COLONIALES 
EN  G E N E R A L

Mohamed H e s s a i n ,  núm. 7 
Apartado 100 T E T U A N

Calvo Sotelo, 54 - 56 - CEUTA

Generalísimo Franco - Teléfono 574
T E T U A N

JA IM E  B E N O L O L
“ L A  C A R A Q U E Ñ A ”

Tejidos, Perfumería., Altas novedades, 
Confecciones y A r t í c u l o s  de v i a j e  
VENTAS al PO R  M AYO R y  DETALL
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LUIS í .  vansco

El más moderno - Todas las ha- 
bilaciones con baño - Reslau- 
ranl de primer orden - Situado 
írenle al Estrecho de Gibraltar 
Precios especiales para familias

G R A N D E S  Q U I N I E L A S  
TODOS LOS DIAS POR 
AFAM AD O S PELOTARIS

LAS MEJORES PELICULAS ES

PAÑOLAS - EL SALON PREFE

RIDO DEL PUBLICO ESPAÑOL

Confort moderno, agua co

rriente - Baños - Espléndido 

p a n o r a m a  so b re  la p la y a  

Terraza - Jardín Restauran!

T A N G E R
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B O D E G A S  C A T A L M
V I N O S  F I N O S  D I M E. 5  W ’;

I M P E R I A L  T A R I I A í í O í f c f i 1 
G I L I  ID A  A  L  ¡B e I T ' '

CO.RNFU.A DE ILGBREGA

S a n t i a g o

M a w i n e z S a n c h
SUCESOR DEr V!(TORIO BEL5UE-

Calle Santa María,  43 y  45 :: :: :: Teléfono 81 
S A N  F E L I U  D E  L L O B R E G A T

P I M I E N T O S  M O R R O N E S  E X T R A

FUNDICIÓN DE METALES Y  BRONCES

Francisco M o r e n o  C o l o m i n a s
uiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuuiuiiujiiiimiü]uimiucmiHiiHiiiuiinwmumTBgifliffliMonoiiHiiniiiuumiiijaDaiiuuüiiBmiBaiimti«Buimiguiiunaiiüu«iimffliiuiiBiiiiiuujaHaaiuiJi uiiiiuiiu

P c 1)11<d1Riijíz <ri<e (CcTOefluelci
FÁBRICA

DE
C O N S E R V A S

ALFARO
R I O J A
( E S P A Ñ A )
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FABRICA DE PIEDRA NATURAL
P a r a  a f i l a j e  de  t o d a  c l a s e  de H e r r a m i e n t a s

Afilando la guadaña con la piedra "LOM BARDA", la guadaña dura más y 

corta mejor, conservándose siempre como nueva y se siega sin esfuerzo alguno

L O S  P R O D U C T O S

" L O M B A R D A "
SON SIEMPRE GARANTIZADOS

c* L -  i o v D r o p a q a  los productos de F A B R I C A C I O N  N A C I O N A LSi eres buen español, consume y prop g

" L O B

Piedras rectangulares para afilar toda clase de herram ientas  
Cada una en caja (le cartón

E L S E 6 A D O R
marm a esü tra m
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SALONS DE THE
&

17, RUE DES POSTES
T É L É P H O N E  1 2 3 6  

I N T E R  1 0 9

<9

97, RUE DU STATUT
TÉLÉPHONE 1 2 9 0  

INTER 0,19

C a s a  L A S R Y
T  A  N  O  E  R

Los establecimientos mejor surtidos de Tán
ger - Siempre las últimas novedades de la 
estación - Sederías y Lanerías - Peleterías 
Medias Kayser y Van Raalt - Sastrería para 
Señoras y Caballeros - Sección de Calzados 
Perfumerías de las mejores marcas - Artículos 
de Viaje - Boquillas y artículos de la casa

D U N  H I  L L

D i r e c c i ó n  t e l e g r á f i c a :  
G R A N  P A R I S  T A N G E R  

T e l é f o n o  I I 8 3 

C A S A  F U N D A D A  E N I 8 9 4 
R E G I S T R O  M E R C A N T I L  N U M .  I O |

-- -— --  ̂Y’ir.tiL- ..... .... .
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P u b lic id a d s L u is E . V E L A S C O

C O N S E R V A S
Pescados, Frutas y Vegetales 

en LEQ U EITIO

C e n tr a l :  H A R O , R I N C O N  D E  S O T O

HIJO DE M. DE GARA VILLA
Telegramas y telefonem as: G A R A  V I L L A

L E Q U E IT IO  - A p a r ta d o  1 - T e l é f o n o  1 

H A R O  - T e l é f o n o  7 5  
R IN C O N  D E  S O T O  - T e l é f o n o  1

J .  A .  B e n c h i m o l
C A S A  DE C A M B I O S
Compra d*e moneda e x t r a n j e r a

Calle Siaghíns, 9 
T A N G E R

C . Y . M . S . 1  -  C O N S T R U C C I O N

Efectos Navales - Artículos para Pesca - Lubrificantes - Aparatos 
de Luz “P O L A R ” para Pesca - Cordelería - P inturas - Barnices 
Secantes - M ateriales de Construcción - Artículos de Saneamiento 

Dirección telegráfica: CYM SA 
Código A. B . C. 5.” Edición mejorada 

T e lé fo n o  6 5 4  - CEU TA  ■ D o m ic il io  s o c ia l :  P la z a  d e  A fr ic a , 15

CHOCOLATES

C a f é s  “ N O V O ”
VIUDA D E

E .  G O N Z A L E Z  N O V O

A V I L A
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W A G O N S - L I T S
S E R V I C I O  M U N D I A L  DE V I A J E S  
3 5 0  SUCURSALESEN TODO ELM UN DO c o o
U N  S I G L O  D E  E X P E R I E N C I A

La COM PAÑIA INTERNACIONAL DE C O C H ES  CAM AS 
y de los Grandes Expresos Europeos asegura, no solamente el 
confort material de vuestro desplazamiento, gracias a sus exce
lentes coches-camas, coches restaurantes y coches pullman, sino 
que se ocupa además, con un exquisito cuidado, de todos los 
detalles de vuestro viaje: billetes de ferrocarril, de navegación 
marítima y aérea, equipajes, excursiones, hoteles, automóviles 
visado de pasaportes, cambio, etc.

Consultad a W AGO N S-LITS//CO O K, la Organización Mun
dial de Viajes más completa del mundo. Su Red única de 350 
Agencias está a vuestra disposición para iniciaros en la fórmula 
ideal de viajes de negocios y de recreo.

O F I C I N A S  E N  E S P A Ñ A

i i t/sf . Y i u x q

P A R A  E S P A Ñ A  Y
•  T E L E F O N O  N U M .  1 8 7 5 2

P O R T U G A L  

L O  O R G A N I Z A  TODO

MADRID—Alcalá, 27 •  Teléfonos 19103 - 11158 - 11159 
Palace Hotel •  Teléfono 10850 

BARCELONA.— Paseo de Gracia, 8 y 10 •  Teléfono 13160 
PALMA.— Paseo del General Franco, 5 y 7 •  Teléfono 1339 
V A LEN C IA .— Avenida Marqués Sotelo, 7 o Teléfono 11644 
GRA N A D A.— Plaza del General Franco, 5 o Teléfono 2303 
SEVILLA.— Avenida José Antonio, 12 m Teléfono 25920 
M A LA GA .— Strachan, 20 •  Teléfono 2664 
A LG EC IR A S .— Estación •  Teléfono 388 
IRUN.— Estación •  Teléfono 235 
SAN SEBASTIAN.— Andía, 2 •  Teléfono 12013 
BILBAO.— Hurtado de Amézaga, 8 •  Teléfono 11412
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AUTO - AC CE S S OI RE S

A. &
L  A  R  A  C  H

IMPORTACION Y EXPORTACION

Dirección, telegráfica : “ ASAMSELEM  
Códigos en uso: A. B . C. 5 .“ edición. Benlley’s Second

PEDRO POMPEYO
CASTELLO 
P O V E D A

T e le g ra m a s : Pom peyo  

A p a r t a d o  8  

T e lé fo n o  3 0 8

T E  T U A N
(  M a r r u e  e o s  )

Calle Murillo, núm. 9  _ T A N G E R

Depositarios de  los p r o d u c t o s :

T H O M P S O N  
A C E I T E S  C A S T R O L  
N E U M A T I C O S  M 1 C I I E L I N  

B U J I A S  “  K  . L .  G . "  
S E G M E N T O S  “ B O L L E E ”  
P I S T O N E S  “ B O H N A L I T E "

Piezas d e  re ca m b io  adaptables:  

F O R D
C H E V R O L E T  

C H R Y S L E R  

P L Y M O U T H  

D  O D  G E  

F A R G O

A U T O M O V I L E S
R A D I O S

S U C U R S A L E S
C E U T A :

F a la n g e  E spañola , 3 1  
T e le g r a m a s : “ A s a n a ” 
Apartado 140

M E  L 1 L L A :
Arturo Reyes , núm . 6  
T e l e g r a m a s :  “ Ay usa- 
randa”  - Apartado 2 7

T  E T  U A IS  :
C a rd en a l  C i s n e r o s , 9  
T eleg ra m a s :  “ A sa r ía ” 
Apartado 124

L A R A C H E  :
C e r v a n t e s , n ú m . 2  
T elegram as: “ As a n a ” 
Apartado 3 3

T  A N G E  R :
Boulevard P a s t e u r , 2  
T eleg ra m a s :  “ A sa r ía ” 
Apártenlo 151

ARTICULOS SANITARIOS
C R I S T A L E S  
A Z U L E  J  O S 

C E M E N T O  
Y E S O  

H I E R R O S

T uberías de h ierro  fundido, gal
vanizado, gres -y plom o - Cons

tru ccion es m etálicas - Chapas de 

h ierro  - P ostes - A lam bres - Ma
deras - A isladores y, en  general, 
toda clase de m ateriales de cons

tru cción

R . C . T á n g e r  6 5 5  - T E L E F O N O  2 1 - 3 5

Y U S O
S A N C H E Z  ARANDA 
Y CO M PAÑIA, S. L.

Concesionarios de FORD para  
T á n g e r ,  T e  l u á n ,  L a  r a d i e  
Distribuidores de FIR EST O N E  
H I S P A N I A  para M a r r u e c o s ,  

Ceuta y Mol i lia 
S o c i e d a d  E s p a ñ o l a  d e 1 
A C U M U L A D O R  T U D O R  

Madrid

B A T E R I A S  T U D O R
Distribuidores p a r a  M a r r u e c o s ,  C e u t a  

y Melilla
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CERAMICA DE LOS CASTILLEJOS
S O C I E D A D  A N O N I M A

D irección  en  C E U TA: Calvo S otelo, 20  

Apartado núm . 39  —  T elé fo n o  403

HOTEL NACIONAL

Primer orden

TETUAN
(Marruecos)

FABRICA DE HIELO Y ANISADOS

g u i r r e
53 - TETUAN (Marruecos)

JAMONES y EMBUTIDOS
APARTADO 39 —  TELEFONO 93

DELFIN CHAVES DE MIGUEL
T E T U A N
(MARRUECOS)

CAPITAL: 3.000.000 de pesetas

LA  CASA MAS S U R T I D A  E N

EMPRESA DE ALUMBRADO 
ELECTRICO DE CEUTA, S. A.
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WMmñ
H l S S W s

mBBm
l l i i i

e s p e c i a l i d a d  e n  g a n a d o s ,  h u e v o s  y p i e l e s

C A S A  A R M A D O R A :  
transportes propios marítimos para todos los puertos 

d e  E s p a ñ a  y M a r r u e c o s

T A N G E R

§¡18 Él
a. b. c. code 5.a edición — dirección telegráfica "BENDRAO"

j E s f a  c a s a  h a  e s t a d o  s i e m p r e  a l  l a d o  d e  F r a n c o l

Tánger
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)da mujer d< 

usan y sin eo conocen

secretos muy sencillo, todas se lo callan por vanidad 

femenina, debido a que su cutis se conserva siem

pre joven, con el maravilloso producto de tocador

USANDO "VISNÚ" MANTENDRÁS TU ROSTRO LLENO DE LOZANÍA, SIN 
MANCHAS, PECAS, ESPINILLAS, NI HUELLAS DE VIRUELA, ETC.

EN T O N O S ,  B L A NC O ,  R A C H E L , R O S A D O ,  M O R E N O ,  B R O N C E A D O ,  OCRE Y NATURAL
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